
EDUCACION EN VALORES: UN MODELO
CENTRADO EN LA NARRATIVA^

Dra, Vilma Pruzzo de DI PEGO ^
RESUMEN

A partir de la investigacibn "Hombres para la democracia" se ha elaborado un modelo didactico que incorpcra
la narrativa para ei desarrolio de ios vaiores. No se parte de io cotidianc (la famiiia, ia escueia, ei Municipio...), sino de
mitos portadores de herramientas simbolicas de altc nivei de abstracd6n pero que se hacen comprensibles en contextos
narrativos que favorecen !a construccion de significados. En la narracibn io candnico (io acostumbrado) ha sido
transgredido, lo que da lugar a io excepcionai que origina la historia, mediadora entre e! mundo de la cultura y ei mundo
de tos deseos, creencias y esperanzas, Desde el mito se propicia la reflexion sobre los vaiores. Ei metodo espiralado pasa
de la reftexibn sobre la aocion mltica a la refiexion de los protagonistas sobre sus propias acciones, desencadenando la
metacognici6n. La escuela, a la vez, abre espacios para que los estudiantes realicen interoambios y les asegura un Smbito
institucionai proplcio a la participacibn y a la toma de decisiones porque se horizontalizan las relaciones con la distribucibn
dei poder, io que implica un aprendizaje real posible de ser trdnsferido a la vida ciudadana.

La metodoiogia para la educacibn 6tica y ciudadana se caracteriza por una seleccibn de dispositivos did^cdcos
activadores de la acci6n-reflexi6n, contenidos organizados en forma recurrente y un sistema de eva!uaci6n entramado en
la enseftanza,
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Educating for values: a narrative-centred approach , _ .. ^ij

ABSTRACT
"Men for Democracy" - a piece of research work - has ied up to the elaboration of a didactic approach which makes

use of narrative for the deveiopment of values. The point of departure is not everyday ordinary matters and situations (famiiy,
school, governmental institutions,,.) but myths, bearers of symbolic tools with a high level of abstraction but easily
understood in narrative contexts which favour the construction of meaning. In narration, canonicai issues (v '̂hat is habitual
or customary) have been transgressed, giving way to exceptional issues vi/hich in turn result in stories that act as a iink
between the world of culture and the world of wishes, beliefs and hopes. Myth favours reflection upon values. The spirai
method goes from the reflection on mythicai action to the refiection of actors on their own actions and enabies metacognition.
At the same time, schoo! opens spaces so that students can make interchanges and allows for a favourable institutionai
atmosphere open to participation and decision-taking because relationships are horizontalised as to power distribution.
The result is real iearning that students can transfer to their future iife as citizens.

The methodology for ethical and citizen education is characterized by a selection of didactic devices which activate
action and reflection, by contents organized in a recurrent way and a system of evaluation interwoven v/ith learning.
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methodology

El mito de Prometeo - version de Platon
en Protagoras- nos presenta a los dioses crea-
dores de todas las criaturas sobre la tierra, en-
comendando a Epimeteo y Prometeo el reparto
de las capacidades que les aseguraran la super-
vivencia. Epimeteo distribuye a unos la fuerza, a
otros la velocidad y asi sucesivamente las ca-
racteristicas necesarias para sobrevivir: garras,
caparazones, cornamentas, fauces, cueros im-
penetrables,.. pero olvida at Hombre, indefenso
ahora, ante las demas criaturas y las inctemen-
cias del tiempo. Prometeo decide entonces ro-
bar a Hefesto y Atenea la sabiduria artesana! y el
fuego, con Io que le posibilita invenciones multi-
ples: comunicarse a traves del habia, construir

'' Articulo presentado en el XIII Encuentro Estado de la Investigacion Educativa: "La educaci6n Argentina y la educacibn en
valores". Red Nacional Reduc-C6rdoba 2C02 e incorporado a su Base de Datos."
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altares y albergues, vestimentas y abrigos, uten-
silios y armas. Sin embargo, Zeus teme que el
hombre disperso, en conflicto con su mjsma es-
pecie y en inferioridad de condiciones para en-
frentar las fieras, tienda a desaparecer y enco-
mienda a Hermes que les lleve ei respeto reci-
proco y ia justicia (el saber poiitico). Mientras que
las artes se habian repartjdo de manera que al-
gunos manejaran unas y ios demas otras, por-
que no era necesario, por ejempio, que todos fue-
ran medicos, Zeus exige que el respeto y la jus-
ticia se les repartiera a todos. De esta manera
todos podrian participar en la creacion de ciuda-
des y en su gobierno {una democracia), sistema
al que tantas virtudes le asignara Protagoras.

E! Protagoras deja planteadas varias
problematicas aun de actualidad: la ensef^abilidad
de los vatores y virtudes politicas imprescindibles
para creary vivir en ias ciudades -en este sentido
ia aparicion dei hombre como ciudadano- y ade-
mas ia defense de ia democracia como forma de
gobierno. En ei no se intenta diiucidar tai o cuai
virtud, sino determinar si ia "arete" es ensenabie,
a ia vez que reivindica ia figura de Protagoras
como ideoiogo de ia democracia ateniense.

posibie ia educaci6n en vaiores?
Nuestra investigacion sobre ia educacion

en valores se remonta a los inicios de ia decada
dei '80, en el marco de una fuerte desvalorizacion
de ia misma por su posibie vincuiacion con ei
adoctrinamiento y ta manipuiacion. La denomina-
mos PROYECTO PARERA, HOMBRES PARA
LA DEMOCRACIA, porque se concretaria a tra-
ves de la investigacion accion en el Instituto
Repubiica dei Peru de Parera, y porque expiicitaba
nuestras intenciones educativas: incidir en ei
desarroilo morai de ios sujetos, como punto de
partida para la formacion dei sujeto poiitico, ei
ciudadano. Dos fuertes supuestos sustentan
nuestro proyecto: ia ensenabilidad de Ios vaiores
y de la virtud politica, y ia necesidad de sustituir
en su enserianza, el discurso informativo por la
nan-ativa en una primera instancia y proseguir
con una combinatoria de ambos.

El dialogo Protagoras (Platon, 1990) apor-
ta argumentos valiosos ai debate sobre la posibi-
iidad de ensertar o no ia virtud politica. El mismo
Protagoras afirma que su profesion es la de
enseiiar la prudencia en asuntos familiares -
saber como se podria administrar la casa de la
mejor manera- yen asuntos poiiticos, para ser
ei m^s capaz de ia ciudad, tanto en el obrar como

en ei decir. No le interesan las ciencias tecnicas
(caiculos, astronomia, geometria...) sino la virtud
poiitica y hacer de los hombres buenos ciudada-
nos. Socrates ai no concebir ia politica como una
ciencia (GarcfaGual, 1990), niega ia posibilidad
de su ensenanza, porque en su postura soio es
posible ensenar ia techne. Protagoras, sin em-
bargo, percibe ia diferencia entre eisabertecnico
y ei saber etico y politico (Di Pego. 2002). Pero,
sen'a recien Aristoteles ei que. al acutnar ia idea de
praxis, le da entidad ai saber practico y habilita
para la morai y la politica el ambito de la accion.

El mito de Prometeo, dentro dei diaiogo
Protagoras, explica porque respecto a las artes
0 techne debe consuitarse a los expertos y en
cambio respecto a ia politica todos pueden opinar
por igual... ya que todos participan de ia virtud
politica y esto ha sido ia condicion de posibiiidad
de ta poiis, de ia convivencia pacifica entre ios
hombres, sosteniendo la democracia como for-
ma de gobierno (Di Pego, 2002). En este caso se
esta considerando a la virtud como una potencia-
iidad otorgada por ios dioses pero que se desa-
rrolla por la ensetnanza. De ahi ia posibilidad de
que existan hombres no virtuosos.

El debate historico ha continuado, y reivin-
dicamos para ia posibiiidad de ia ensefiabiiidad
de los valores, ia mirada de Comenio (1976). que
expiicita como finalidades educativas ia forma-
cion de hombres sabios, prudentes y piadosos.
en escuelas transformadas en taiieres que ies
permitieran a los estudiantes aprender a leer,
ieyendo; a escribir, escribiendo, a construir, cons-
tmyendo.

A su vez. los reconstruccionistas socia-
les dei sigio XX, (Dewey, Kiipatrik) hacen hincapie
en ei desarroiio, a traves de la educacion, de ia
conciencia sociai fundada en ia comprension de
ios problemas economicos, politicos y sociaies
por parte de ios profesores y estudiantes. Es
decir, la reconstruccion de una vision de ia vida
democratica en la que es necesario comprome-
terse para su consecucion y mantenimiento
(Pruzzo. 2002: 37).

En esta vision, que es una perspectiva
poiitica de la educacion, Freire (1997) muestra su
fuerte compromiso con una formacion centrada
en vaiores democraticos sefialando:

No puedo ser profesor en favor de
quienquiera y en favor de no imports qu6.
Soyprofesoren favor de la decencia, con-
tra la falta de pudor, en favor de la libertad
contra el auton'tan'smo, dela autoridadcon-
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tra el libertinaje, de la democracia contra la
dictadura de derecha o de izquierda. Soy
profesor en favor de la lucha constante
contra cualquier forma de dischminacidn,
contra la dominacidn econdmica de los
individuos o de las clases sociales. Soy
profesor en favor de la esperanza que me
alientaapesardetodo... (Freire, 1997:99).

El punto de partida: ^las normas de convi-
vencia o el desarrollo del respeto?

Para Piaget (1967) la moral implica un
sistema de normas que no son innatas sino se
construyen en las interacciones sociales con los
otros, y por !o tanto no existe moral sin educacion
moral Pero inmediatamente nos surge el interro-
gante ^como se relaciona la existencia de nor-
mas y el respeto a esas normas? Piaget conside-
ra que el respeto es la base sobre la que se
construye la moral. El nirio, por respeto a los
adultos que ama, aprende a respetar las consig-
nas, las normas, y en este sentido el respeto se
constituye en e! hecho primario y la ley o ia norma
se derlva de este respeto. La resolucion de este

'Este es mi poyo" Dini

vincuio resulta fundamental para la educacion al
momento de la ensenanza de los valores, Al
respecto, Piaget retoma a Bovet al considerar
que la ley se deriva del respeto, discrepando
con Kant que ve en el respeto un resultado de la
ley, es decir, basta con que se instituya la ley
surgira el respeto hacia la misma, Tambien dis-
crepa con Durkheim que lo concibe como un
reflejode la sociedad. Poresoafirma:"..,e! respe-
to constituye el sentimiento fundamental que fack
ijta la adquisicion de las nociones morales" (Piaget,
1967:11). A la vez distingue dos tipos de respeto:
a.-ei respeto unilateral implica una desigualdad
entre el que respeta y el que es respetado y
supone a ia vez una relacion asimetrica de pre-
sion, que en parte es necesaria para que el nifio
inicie su socializacion. b.-el respetoreciproco no
surge de ninguna coaccion, entre sujetos que
estan en contacto porque se asumen como igua-
les, Entonces la relacion que se da, no es de
presion sino de cooperacion. Si tomamos el caso
de la discipiina, para Durkheim es el primer ele-
mento de la moralidad, pero puede darse ei caso
de sujetos muy disciplinados que se conducen

respondiendo a las reiaciones de presion y
aceptan las reglas de los mayores por obli-
gacion, aunque la regia permanece externa
a ellos y por lo tanto es muy mal observada,
Estudiando el juego reglado de los nifios,
Piaget (1984) descubre que cuando las nor-
mas las hacen los mismos sujetos, por
cooperacion, se siguen escrupulosamente
graciasal respeto mutuo.Yde esta manera
se pasa de la heteronomia-normas impues-
tas desde afuera, y respetadas por presion-
a la autonomia, en la que es posible, por
respeto reciproco, respetar las reglas de la
cooperacion. Esta existencia de las dos
morales nos permite comprender por que el
nifio que, por ejempio, conoce la regIa de no
mentir, no la observa en su conducta efecti-
va, aunque pueda hacersela notar a un her-
mano menor. La heteronomia moral no lo
compromete en el respeto a la ley cuando el
adulto no esta presente. Las llamadas nor-
mas de convivencia, que se hacen elaborar
a los ninos sin un previo desarrollo de la
conciencia moral autonoma, son estipula-
das desde la presion del mundo adulto (aun
cuando no este presente, y como parte del
curricuium oculto) y las seleccionan ta! como
el adulto se las habria "dictado".

'••'-' Es dedr, han interiorizado las nor-
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mas del mundo adulto desde la presion del respe-
to unilateral, pero no para guiar sus acciones
aut6nomas sino para evitar la sancion. Por lo
tanto esas normas no generan compromiso y no
se transforman en direccion para la accion. Como
respuesta al interrogante iniciai, consideramos
necesario brindaroportunidades didacticas para
que los nii^os, en situaciones de interaccion,
aprendan a actuar con sentido cooperativo alen-
tando el respeto reciproco. Despues de este
largo aprendizaje tendra sentido darles la respon-
sabilidad de gestionar sus propias normas de
convivencia, La aceptacion de las normas seria la
consecuencia del desarrolio de ia moral autono-
ma. En este caso, la cooperacion conduce a ia
sumision efectiva del yo a las reglas reconocidas
como buenas. Asumida la enseriabilidad de la
autonomiamoral, queda por resolvercomo incidir
en su desarrollo.

^Existen metodos para la ensenanza de los
vaiores propios de una moral aut6noma?

La problematica del metodo excede el
marco del trabajo que presentamos, sin embargo
resulta de vital importancia en nuestra propuesta.
Mientras que los recordados Freire y Piaget men-
cionan con naturalidad a los metodos de Ia ense-
lianza, estos aparecen a ios ojos de muchos
pedagogos como un gradiente mecanico y
prescriptivo que paraliza la origlnalidad, la creati-
vidad yel juicio critico.

Tos proceditvientos de la educa-
cidn moral se pueden clasificar desde dis-
tintos puntos de vista. En ptimer lugar des-
de el punto de vista del objeto perseguido:
esevidente que el metodo sera muy distin-
to sise desea formar una personalidad libre
0 un individuo sometido alconformismp del
grupo social a que pertenece... En segundo
lugar se podria adopter el punto de vista de
la tecnica misma: para limitarnos a la auto-
nomia de la conciencia podriamos pregun-
ternos si una ensefianza oral de la moral -
una "teccidn moral"- es tan eficaz como
supone Durkheim, por ejempio, o si se
necesita para esta ftnalidad una pedagogia
completamente "acf/Va" (Piaget, 1967; 7).

En nuestra propuesta desechamos la lec-
ci6n oral, y en la busqueda de ese protagonismo
activo para el aprendizaje de los valores explora-
mos los procedimientos en uso, e incluso los li-
bros de textos que, en general, actuan como or-

ganizadores didacticos a nivei aula.

se ensefta en la actualidad Etica y
Ciudadania?

Dos tesis de Maestrlas (Barila, 2002; Di
Franco, 2002) induidas en nuestro programa de
investigacion nos brindan elementos abundantes
y fidedignos para nuestro diagnostico y nos per-
miten anticipar que en estos afios transcurndos
desde la puesta en marcha de! Proyecto Parera,
no se han introducido cambios didacticos que
favorezcan la calidad del aprendizaje de los va-
lores.

a. Seieccion de los contenidos: en las
observaciones de ciases hemos advertido que
hay una ausencia generalizada del tratamiento
de los valores. Estos pueden inctuirse en Ios dia-
logos de la clase pero sin presentacion previa y
refiexiva, sin toma de condencia acerca del im-
pacto en las acciones: se habia sobre la coope-
racion pero se actua desde el individualismo, se
proclama la solidaridad pero se actua desde el
egoismo, se habia de justicia, pero se actua ejer-
ciendo el poder sobre los debiles. No se ensefia,
en fin, a anali2ar las acciones para poder luego
actuar con coherencia entre el decir y el hacer, nl
se brindan oportunidades para actuar
cooperativamente. con solidaridad y justicia. Se
usan los valores como subjetivemas, como ad-
jetivos axiologicos afectivos que enuncian juicios
de vafor sin compromisos sobre la propia accion.

Para adquirir el sentido de la dis-
ciptina, de la responsabilidad, se debe
colocarat niHo en situaciones tales que
tengan que experimenter directamente
estas realidades espirituales y que va~
yan descubriendo sus leyes constituti-
vas"(Piaget, 1967:35).

b. La ausencia de los valores: hay textos
en Ios que se nota total ausencia del tratamiento
de los valores, con fuerte enfasis en Ios conteni-
dos de ciudadania que en general presentan arti-
culos de la Constitucion para su analisis; el esta-
do y sus poderes, los Derechos Humanos. En
nuestra hipotesis iniciai sehalamos que ia con-
dencia ciudadana se edifica sobre la previa con-
quista de la autonomia moral. El respeto a las
normas acordadas por reciprocidad en la nifiez
y adolescencia permitira luego asumir el respeto
a las normas de la sociedad y a las normas jurl-
dicas. Por eso preocupa la ausencia del aborda-
je de los valores y el centramiento en aspectos
psicologicos de la persona y en la organizacion
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ciudadana.
c. Prioridad a la teoria: Como en toda

perspectiva tecnica, se observa en los textos y
en las clases, ia tendencia a priorizar la teoria
que siempre precede a la practica ya que a esta
se la concibe como una aplicacion de la teoria.
La articulacion de teoria y practica, de especula-
ciones y acciones que ayuden a reflexionar, dis-
cutir y argumentar, aparecen reemplazados por
ia fe excesiva en la transmision de aspectos in-
formativos, A! momento del analisis de casos,
los alumnos no pueden transferir esa informa-
cion para comprender las acciones, analizarlas,
brindar argumentos, reflexionar y elaborarjuicios
criticos. Sus anaiisis resultan superfluos, centra-
dos en comportamientos, desprovistos de argu-
mentos, y escuetos.

Testimonio de clase, Segmento 2. (Barila
2002)

(Ei siguiente dialogo se produce en cla-
se, iuego de escuchar una conferencia de Hebe
Bonafini y ante la pregunta reiterada dei docente
acerca de la opinion sobre ia misma)

"Alumna -Lo que a mi me gustd es que elias
fueron solidanas. Ella dip que las lleva-
ban presas e igual seguian luchando.

Docente:- Si, fue presa varias veces.
Alumna: -Ya pesarde ello sigue luchando,

porque no sdio estuvo presa sino que
lasgolpeaban, poreso meparece envi-
diable, que se siga adelante a pesarde
todo, igual siguieron marchando en la
plaza, siguieron adelante, nunca dejaron.

Profesor: Tienen una participacidn admira-
bie, es envidiable lo que hacen esas
sehoras... Poreso rescato muchas co-
sas buenas y muchas cosas malas,
pnncipaimente ia participacidn, !a dedi-
cacidn, ia constancia,... de salir, andar..
y no tienen diecis^is af^os como uste-
des, est^n todos iosjueves...

La soildaridad, la participacion, la cons-
tancia, aparecen como calificativos o sustantivos,
sin acciones que los sustenten; no aparecen los
motivos, la intencionalidad de esa accion de
marciiarensilencio. Habermas{1989), diferen-
cia accion de comportamiento e induye en el
ambito etico ias acciones. Mientras ei compor-
tamiento es cualquier conducta visible, la accion
es un comportamiento intencional dirigido por
normas compartidas socialmente, por lo que
podemos asignarle significado. "Como las nor-

mas tienen sentido, cuando un sujeto capaz de
entenderlo lo sigue. hablamos de accion. Solo
ias acciones son intencionaies porque implica
que ei sujeto entiende el sentido de la regIa y la
ha seguido" (Pruzzo, 1999) Tambien es necesa-
rio diferenciar para nuestro analisis, ia observa-
don y la comprension, desde ia perspectiva de
Habermas (1989), Si digo:- Veo mujeres cami-
nado por la plaza, observo un comportamiento.
En cambio, si ese comportamiento lo ponemos
en el contexto de una accion, hablamos de com-
prensi6n: veo que las madres siguen redaman-
do por la desaparicion de sus hijos. En este sen-
tido se interpretan normas sociales que
enmarcan la accion: normas acerca del uso de
panueios blancos que identifican a ias madres
de Piaza de Mayo, normas relativas al tiempo,
jueves, dias de su presencia; normas acerca de
ias pancartas con fotografias de jovenes (Ios hi-
jos desaparecidos). Es decir que "ver" en el se-
gundo caso impiica ia comprension de normas,
a ia iuz de una regIa de accion o de intencion,
comprendida, Los alumnos no han captado la
intencionalidad de la accion de las madres, y por
eso rescatan comportamientos: las golpean, las
ponen presas,,. El significado etico y politico de
su accion no pudo ser comprendido

d. Centracion en datos y organizacion
curricular lineal: La acumuiacion de datos apa-
rece como prioritario en textos y en clases ob-
servadas aunque se explicite la necesidad de
ap render contenidos conceptuaies y
procedimentales, Ademas los datos aparecen
atomizados, sin vinculaciones y con una organi-
zacion lineal (uno despues de otro) lo cual impl-
de la recurrencia (ia consolidaclon) y la integra-
cion de ios contenidos abordados,

e. Las experiencias: Las masgeneraliza-
das son ios dialogos entorno a materiai periodis-
tico, peiiculas, o casos, con especial centramiento
en los comportamientos, por esta carencia de
construcciones conceptuaies en torno a los vaio-
res que ya hemos senalado y ei predominio de la
conciencia moral heteronoma, lo que les impide
otorgar sentido a las acciones.

La propuesta para la accion: partir de la na-
rrativa

incorporamos la narrativa en Ia metodolo-
gta disenada con una seleccion de mitos, cuen-
tos y ieyendas portadoras de valores incluidos en
culturas de distintos tiempos y de diferentes es-
pacios geograficos, Una mirada diacronica y sin-
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crbnica que permite el interjuego entre el ayer y el
hoy, en un esfuerzo por penetrar el discurso y
desentranar los valores que alienta cada cuitura
analizada. Pero en ese esfuerzo tambien apare-
ce todo el rigorde la teoria con el pensamiento de
Plat6n, Homero, Pico Delia Mirandola, Fromm,
Hesiodo, Ingenieros, y los testimonios de las
culturas americanas: los aztecas, los inpas, los
mapuches {Pruzzo, V y Nosei, MC. ,1989) En
todos, la presencia del respeto, no solo por los
seres humanos, sino extensible a la vida y a la
tierra que habitamos, en una mirada antropologica,
social, y ecologica enclavada en la diversidad de
miradas culturales,

Partimos del Mito de Prometeo que nos
abre la posibilidad de enlazar los contenidos
eticos y ciudadanos con la cuitura experiencial de
nuestras jovenes, sus concepciones persona-
tes, vivencias y sentimientos. Y el mito nos permi-
te la r^pida comprension de la creacion de la polis
y elnacimientodel ciudadano, a partirdel respeto
rect'proco y la justicia que hacen posible la convi-
vencia, el arte politico. En sintesis, es una mirada
holistica de los contenidos que luego se iran
profundizando, discutiendo y relacionando a lo
largo de toda la metodologia.

Los fundamentos con que incluimos los
mitos han sido desarrollados en otras publicacio-
nes(Pruzzo, 1989a; Pruzzo, 1995; Pruzzo2002a)
pero el auge que ha tomado ta narrativa nos
alienta a complementar ios aportes.

La narrativa vincula las concepciones de los
j6venes con los nuevos contenidos.

Ausubel (1973) seriala que el principal
principio didactico se resume senalando al do-
cente que averigue lo que el alumno sabe y actue
consecuentemente. Sin embargo, los pedago-
gos no indagan sobre io que el alumno sabe pero
establecen prescripciones sustentadas en la
adultomania:interpretaral nino sin indagarto, des-
de su propia opini6n de adulto. Asi se generallza,
por ejemplo, la prescripcion de orientarel apren-
dizaje desde Io m^s cercano a! nino hacia lo mas
lejano, suponiendo que la cotidianeidad asegura
la comprension. En este esquema no se deja
entrada a la imaginadon y las ciencias sociales
se han visto invadidas por ei modelo telaraina:
desde io cercano {las historias cotidianas, ios
lugares cotidianos, ias acciones cotidianas, etc.)
avanzando hacia io lejano, sin poder advertir ia
fascinacion que produce en el nino las historias,
iugares y acciones de culturas desconocidas,

por ejempio. Otra prescripcion dudosa tambien
se ha generalizado: partir de lo concreto hacia io
abstracto. Lo que sucede es que el estudiante ya
ha construido muchas abstracciones cuando lle-
ga a la escueia, abstracciones que deberiamos
indagar antes de imaginar su inexistencia,

Poreltvomento, lo unico que puede
, concluit^e respecto del aprendizaje huma-

no, es que ios fendmenos son mucho m^s
complejos que cualquiera de nuestros mo-
delos psicoldgicos o principios ad hoc que
los tedricos de la educacidn detivan de
ellos. Bajo esta influencia, la experiencia de
los nihos pequehos en las aulas de las
escuetas esta sobre todo relacionada con
lo sencilloy lo concreto.., Un contraejemplo
se pone de manifiesto ante cualquiera que
haya leido a un niho un libro como El Sef)or
de los anillos. Las paries de la narracidn
m^s comprensible y absorbentes son las
que exigen que el niho entienda conceptos
abstractos como leattad y traicidn. valor y
cobardia, honoryegoismo. Estos concep-
tos no son generados por las acciones;
para que 4stas tengan significado hace
falta que se entiendan los conceptos. abs-
tractos (Egan, 1994:21).

Nosotros vamos a insistiren que ios mitos
y narraciones hacen accesibie al estudiante ias
abstracciones complejas de manera de otorgar
significados a las acciones de los hombres. Del
aprendizaje de conceptos ai aprendizaje
procedimentai y al ejercicio posterior de los vaio-
res y actitudes sobre ias que ei mito o relato ayuda
a reflexionar. Lo cognitivo aparece asi unido en
forma inextricabie ai aprendizaje de ios vaiores.
Ei mito actuaria en nuestra propuesta como un
dispositivo para indagar las ideas previas y ias
construcciones conceptuales de ios estudiantes.
Ei docente puede guiarios en ei anaiisis de los
mitos de manera tal que surjan interrogantes
capaces de plantear problemas cuyas respues-
tas pueden ser buscadas a traves de ia investiga-
cion. En sintesis, no partimos de io cotidiano y io
conocido, sino de espacios e historias imagina-
dos y de herramientas simboiicas con aito nivei
de abstraccion, pero en contextos narrativos que
favorecen ia construccion de significados.

La narrativa y la comprensidn de la accidn
humana

Cuando narramos un acontecimiento,
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seguramente lo hacemos porque algun suceso
salio de lo canonico, Io usual, lo ordinario, dando
cuenta de desviaciones, de lo insoiito (Bmner,
2000). Porejemplo, un nifio en su cumpleafios en
lugar de soplar las velas, les echo agua, lo cual
introduce una violacion a lo esperado socialmen-
te, io canonico, lo que ya se ha instituido como
norma social. Toda desviacion respecto a lo
instituido tiene consecuencias morales y en este
sentido, segun Bruner (2000) las historias se
relacionan con lo que es moralmente valorado,
moralmente apropiado, o moralmente incierto.
Estas historias, justamente por su relacion con lo
comun y canonico, resultan semejantes a la vida
e incluso en elias puede corregirse moralmente
un problema. La narrativa enfoca la accion y las
intencionalidades humanas y en este sentido
puede verse como medJadora entre e! mundo de
la cultura y el mundo de los deseos, creencias y
esperanzas. "Hace que lo excepcional sea com-
prensible, y mantiene a raya a !o siniestro. Reitera
las normas de la sociedad sin ser didactica.
Puede incluso ensefiar, conservar recuerdos o
alterar el pasado" (Bruner, 2000:63). Nos recuer-
da el relato de las fabulas que con tanto placer
escuchabamos de las abuelas y en las que apa-
recia explicito el mensaje moral de la "moraleja".
Sin embargo, las fabulas fueron centro de seve-
ros ataques pedagogicos, en especial con la
influencia del espiritualismo que concebia la cap-
tacion intuitiva de los valores sin necesidad de
mediaciones narrativas. Segun Bruner (2000)
para organizar las narraciones en forma eficaz se

hace necesario tener en cuenta cuatro aspectos
gramaticales: a. se necesita un medio que enfatice
la accion humana, la accion dirigida a metas
controladas por agentes (agentividad); b. se
requiere mantener una secuencia de sucesos,
un orden secuencial; c. tiene que existir una
sensibilidad para io canonico (lo usual) a fin de
entender lo que viola esa canonicidad, en la
interacdon humana y da origen al relato; y d.
siempre un relato tiene una voz que lo narra, seria
la perspectiva del narrador. Para Larrosa(1995)
toda narracion transforma los ejes de tiempo y
espacio, en trama y escenario respectivamente.
El escenario es el lugar en el que transcurre la
accion, se viven los confiictos, se desenvuelven
los personajes y en este mismo escenario el
contexto social y cultural sera el que determine
los limites de lo permitido o denegado. Ei tiempo
se corporiza en la trama, que es pasado, presen-
te y futuro y en la que el pasado transmite
significatividad, el presente, valores y el futuro
implica el ambito de las intencionalidades. La
comparacion entre los autores nos permite ana-
lizar sus coincidencias respecto a la estructura
narrativa, especialmente en la nocion de tiempo
(Larrosa)y secuencialidad (Bruner) yen la idea
de la intencionalidad de la accion en las narracio-
nes. Sin embargo la mirada culturalista de Bruner
concibe la narrativa como forma de apropiacion
de la cultura, de ahl el peso que pone sobre lo
canonico en las interreiaciones humanas (propio
de una cuitura) que al atterarse en lo excepcional
detona el relato. Lo importante que deja sentado

Bruner es que el
principal interes lin-
gufstico del nifio se
centra en la accion
humana y sus con-
secuencias, espe-
cialmente en la
interaccion. Aqui
se produce una
simbiosis entre ias
afinmacionesdelos
autores, !a impor-
tancia que Piaget
asigna a las
interacciones hu-
manas en la cons-
truccion de la mo-
ral autonoma; el
centramiento en
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hombres para el desarroilo de los valores (Poizzo,
1989), las posibilidades deotorgar significado a
las acciones a partir de ias abstracciones (Egan,
1994).

Esta presentacion de Bruner de la
canonicidad cultural y lo excepcionai que viola
dicha canonicidad, seria comparable a la pro-
puesta de Egan de los "pares opuestos"; los
conflictos entre el bien y el mat, la valentia y la
cobardia, la honestidad y la deshonestidad. Estos
pares opuestos actuarian como organizadores
del contenido del cuento, como ejes
estructuradores alrededor de los cuales se orde-
na la trama. En este caso encontrariamos en
Prometeo el conflicto entre !a supervivencia y la
extincion de la especie, entre lo mortal y lo divino,
ya que el hombre recibe dones propios de los
dioses (ei saber tecnico, el fuego, la justicia y el
respeto reciproco). Yen este conflicto, por ejem-
pio, et hombre nace con esas potencialidades
divinas,peroporsermortal, sera responsabilidad
de su especie, a traves de la educadon, lograr
que esas potencialidades se transformen en ac-
ciones.

La implicacion que supone la narrativa
Somos narradores permanentes de nues-

tras propias acciones o de las ajenas y desde
ninos no solo nos involucramos en la narraci6n
sino que esto es casi un requisito para viviren una
cultura por cuanto nos permite construirsignifica-
dos y otorgar sentido. En cuanto se produce el
desvio en la narracion, el interlocutorcomienza la
busqueda de sentido, Aun cuando el nino no sepa
mucho de su cultura, tiene claro io que resulta
canonico en ella y pueden buscar una historia
para aqueilo que no lo es, originando saiidas
multiples a la creatividad. Esta implicacion a
traves de la narrativa seria el medio fundamental
que le permitiria a los sujetos incorporarse a su
cuitura. En sintesis resultaria ia narrativa ei instru-
mento de apropiacibn de ia cultura.

Pero esa implicacion que se manifiesta a
traves de actos de habia aun en nihos muy
pequenos, se refiere ai mundo afectivo del sujeto,
sus temores y alegrias, sus deseos y sentimien-
tos. sus creencias y necesidades. Para Piaget
(1984) serian los aspectos dinamicos de la con-
ducta, los que empujan a la accion cognoscente.
Pero esta accion cognoscente desborda la reali-
dad para impactar en la imaginacion y por ende en
la creatividad. Esta seria una diferencia funda-
mental con el discurso informativo, que no produ-

ce la implicacion, pero obtura a la vez la imagina-
cion. El discurso informativo brinda la apariencia
de certeza que, por lo tanto, no convoca a la
pregunta, al cuestionamiento. Se cercena de
este modo el camino a la imaginacion,

Lascaracterfsticasdelabordajemetodol6gico
para la ensefianza etica y ciudadana.

La investigacion didactica brinda un cuer-
po de conocimientos constituidos por enuncia-
dos descfiptivos, explicativos, prescriptivos y tec-
nologicos. Por ejempio, si se ha investigado so-
bre la evaluacion, e! saber producido dara cuen-
ta sobre que se entiende por evaluacion (enun-
ciados descriptivos), a la vez que se establece-
ran, entre otras, ias vinculaciones entre saber,
poder, y evaiuacion (enunciados explicativos) a
partir de ios cuales se hace posibie senaiar ias
pautas que deberia seguir un programa de eva-
iuacion (enunciados prescriptivos). En nuestro
caso, a partir de la investigacion se han eiabora-
do aportes para la didactica de la educacion 6ti-
ca y ciudadana (Pruzzo, 1995, 2002a) y ia meto-
doiogia (los enunciados tecnoiogicos fuertemente
dependientes de ia teoria) constituye io que no-
sotros denominamos un plan para ia accion en-
tramado en ia teoria y que enfoca un cuerpo de
contenidos y un particuiar grupo de aiumnos a
fin de brindaries apropiadas oportunidades para
construir ei saber

Uno de ios principios den'vados de la teo-
ria didactica ha sido ejemplificado por Bruner
(1969) con una frase sencilla: "Es mas facii apren-
der Fisica comportandose como un fisico que
haciendo cuaiquier otra cosa (por ejempio usan-
do iibros de texto que habian acerca de ias con-
ciusiones en un campo de ia indagacion)"
(Bruner, 1969:205). En nuestro caso sediria que
se aprende etica y ciudadania comportandose
como io haria quien ha conquistado ia morai au-
tonoma, y como un ciudadano prudente,
participativo y critico. En el centro de ia metodo-
iogia aparece ei principio dei aprendizaje activo,
y para ser coherente con nuestra distincion en-
tre comportamiento y accidn, mas precisamen-
te la acci6n ^tica y ciudadana. La metodoiogfa
acci6n-reflexi6n que proponemos se caracte-
riza por una seieccion de dispositivos didacticos
tecnoiogicos activadores de la accion, una se-
ieccion de contenidos organizada en forma re-
currente, y un sistema de evaluacibn entramado
en la ensenanza, los tres aspectos adecuandose
a las caracteristicas del grupo clase.

PSAXIS
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Los dispositivos didactico tecnologicos
Las finalidades de la ensenanza se orien-

tan a reflexionar sobre el respeto unilateral para
desarrollar el respeto reciproco que posibilita la
construccion de la autonomia moral y la articula-
cion del sistema de valores. Recordamos que
asumimos el supuesto de que las normas y le-
yes sederivan del respeto. Poreso nuestro pro-
puesta pone tanto enfasis en el desarrollo del
respeto reciproco, alrededor del cual se Iran
entramando los valores, pero que a la vez facili-
tara la comprension de las normas y la defensa
del sistema de gobierno centrado en una demo-
cracia critica. Nos hemos planteado la posibili-
dad de incidir en la formacidn del sujeto moral
que sustente luego al sujeto poiitico, capaz de
comprometerse con su sociedad y su transfor-
macion en la busqueda de mejores y mas justas
condiciones de vida para todos los ciudadanos,
Los procesos de reflexion sobre la accion permi-
tiran la comprension de sf mismos, de las accio-
nes de los otros en la comunidad y en el gobier-
no.

Necesit^bamos un dispositivo tecnologi-
co que nos posibilitara mantener una vision inte-
grada de los contenidos, que fuera portadorde
acciones para su analisis reflexivo y permitiera
constnjcciones conceptuales procedimentales y
actitudinaies. Para ello realizamos una cuidado-
sa seleccion de mitos, cuentos y leyendas en una
organizacion diacronica, desde los griegos a los
latinoamericanos y argentinos de la actualidad, y
sincronica, que permitiera analizar autores de
distintas culturas en una misma epoca

Hemos ya, mencionado los aportes de la
nan-ativa al aprendizaje. Agregaremos en esta
instancia, los aspectos metodologicos. El mito
se presenta, en primera instancia para su lectu-
ra grupal y a continuacion se buscan dispositi-
vos diversos para evaluar individualmente las
concepciones personales o ideas previas de los
estudiantes a partir de los contenidos de los mi-
tos; frases incompletas, dilemas morales, en-
cuestas, etc. Este material luego de evaluado,
debe ser conservado por los alumnos, para ir
contrastando sus respuestas iniciaies con los
trabajos posteriores en base a nuevos textos,
discusiones y comparaciones. Es necesario ana-
lizar periodicamente si las preconcepciones se
mantienen, se transforman parcial o totalmente.
Si retomamos el mito de Prometeo, una de las
posibles formas de evaluar preconcepciones
podria ser la siguiente.

Completa las frases de la forma mas ex-
tensaquepuedas.

-A! olvidarse en su reparto del hombre, este

-Con las artes mecanicas podta
-El fuego le permitia
- Pero no hubiera podido sobrevivir porque

-La politica para los griegos ...:
- La politica en la actualidad
-Yorespeto

Sus respuestas nos daran indicios de la
valoracion que los estudiantes hacen de los
saberes tecnicos, y del fuego en la vida de la
humanidad; ia concepcion sobre las limitaciones
del hombre primitivo; las representaciones so-
bre la politica; los aicances del respeto, etc.

No puede dejarse de mencionar, en nues-
tra experiencia, los bajos niveles de compren-
sion lectora en pijberes y adoiescentes, aspecto
que no tiene tendencia a mejorar segun los utti-
mos testimonios escritos. Esta es una limitacion
severa al momento de refiexionar sobre el relato,
la secuencia de acciones, el escenarto, los con-
fiictos, lo canonico y lo inesperado, etc.

Una vez concluida la breve evaluacion de
ideas previas con una devolucion grupal de la
docente, sehalando en que aspectos se trataria
de incidir, se pasa a la sesion plenaria de discu-
sion. Por lo general, ai comienzo los alumnos se
limitan a comentar los aspectos explicitos del
texto, aunque el docente puede incluirlos en el
analisis refiexivo sobre las acciones con aigunas
preguntas detonantes: ^Que piensan ustedes de
la accion de robar a los dioses para salvar al hom-
bre? <i,Que ejemplos podrian dar de relaciones
entre el "arte de convivir" que le da Zeus a los
hombres y el respeto a las normas? Imaginen
tambien ejemplos de normas. Aqui se inicia la
tarea de enseriar a argumentar, a buscar cohe-
rencia en lo que se dice, en evitar contradiccio-
nes, nunca senalando que esta ma! algun argu-
mento, sino dando contraejemplos que obliguen
al grupo a re-pensar, para analizar la coherencia
de su postura y evitar la contradiccion. Por eso
Piaget dirta que estos intercambios son funda-
mentales en el aprendizaje social a la vez que
condiciones dei pensamiento operatorio. Es de-
cir que "el desarrollo de la conciencia social per-
mitiria el desarrollo de la inteligencia" (Piaget,
1984: 173). El docente puede asumir la tarea de
coordinar al gran grupo para que el debate se
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descentre de su figura. En este momento se
comienza a percibir la importancia del texto na-
rrativo, con su carga de ambiguedad, y las multi-
ples posibilidades para crear significados. El texto
se caracteriza por su esencia simbolica, com-
pleja, polisemica y abre la posibilidad al diaiogo,
a ia probiematizacion, a la creacion de significa-
dos originaies. Es decir, activa esencialmente el
pensamiento divergente y creador.

Ya no interesa buscar la respuesta co-
rrecta, la respuesta que ei docente quiere. Cada
estudiante puede generar ia suya y el dialogo se
inicia porque surgen coincidencias y discrepan-
cias entre ios comparieros, por eso nace la ar-
gumentaci6n, el intercambio de puntos de vista,
ei esfuer20 por aciarar los propios actos de ha-
bia parajustificarsu perspectiva. Ei contenido deja
de ser aigo impuesto desde afuera. El conoci-
miento que se presenta inciuye e interroga ai
sujeto y se estabiece una reiacion significativa
en una situacion intrinsecamente motivadora.

El intercambio de pensamiento conforma
ia posibilidad de la cooperacion. Es decir, ei puber
(con capacidad para la descentracion que per-
mite comprender otros puntos de vista) puede
"operar" con ios demas sobre la reaiidad, puede
coordinar posturas o acciones que emanan de
distintos sujetos y adaptar su propia contribudon
a la de ios otros. A medida que interactua e! jo-
ven aprende que es posibie encontrar puntos de
vista diferentes pero no por eilo contradictorios,
que pueden resultar producto de reiaciones equi-
vaientes y de esta manera es posibie su coordi-
nacion. La cooperaci6n con los demas para
develar los mitos le permite superar las intuicio-
nes egoc^ntricas y conquistar un pensamiento
movi! y coherente.

A partir dei mito ponemos a "la persona"
y a sus acciones como centro de la
probiematizacion. Por ejempio, Prometeo le otor-
ga al hombre el arte politico, el arte de convivir, la
unica forma de sobrevivir en su escenario
existencial. Aparece asi la dimension social de la
persona, con un caracter primigenio y esencial.
Gracias a ese "don" otorgado, Ios hombres se
organizan, se agrupan, crean ciudades (la poiis),
disponen formas de gobierno y sistemas de par-
ticipaci6n en el mismo. Se est^n integrando to-
dos los contenidos de la asignatura alrededor de
la trama mitol6gica, Una vez realizada esta re-
flexion sobre las acciones y los vaiores que pre-
senta ei mito, el docente brinda oportunidades
para que el estudiante vuelva la mirada sobre si

mismo. En este momento ias acciones cobran
significado porque se entienden ios conceptos
abstractos iComo actuo yo en mi famiiia, en ia
escuela, en ia comunidad? Se habilita entonces
una caja-buzon en ia que durante algunos dias
van depositando pequerias cronicas cotidianas
vincuiadas con los aportes dei mito: ei respeto
reciproco, ia convivencia, ias normas, etc. y ei
aporte reflexivo sobre las mismas. Cada dia se
extraen tres cronicas cotidianas para el trata-
miento grupal. Por ejempio, un estudiante relata
que habia ido a la carniceria y estaba esperando
su turno. Cuando le toca el suyo una senora
rnayor le dijo al carnicero que la atendiera por-
que el nino no tenia apuro. El joven senala que
los tumos son normas establecidas, pero podrian
ser modificadas por acuerdos. A! no ser consul-
tado, considera que se ie falto el respeto, porque
si se lo hubiera pedido, el ie habria cedido el lu-
gar. Concluye que en esa accion no hubo respe-
to reciproco.

En este modeio metodoiogico e! mito ini-
cia ia refiexion sobre acciones humanas, y luego
orienta ia autorrefiexion sobre las propias accio-
nes personales, para cuiminarcon ia resoiucion
de probiemas o tarea investigativa. La misma
parle de un interrogante o una consigna. vincuia-
dos con ios contenidos abordados en ei mito y
conciuye con una produccion final, A veces la
consigna puede darla ei docente, otras puede ser
que ia planteen Ios mismos aiumnos. Por ejem-
pio:

"Somos periodistas y vamos a hacer
una indagacion sobre los problemas de
convivencia en..."

Estas consignas abiertas pueden darle
mas oportunidades creativas a los estudiantes
para piantearse hipotesis, fuentes de informacion,
metodoiogia, instrumentos de recogida de infor-
macion etc. Sin embargo, el planteamiento de un
interrogante, una noticia periodistica, una imagen,
entre otros, pueden transformarse tambien en un
detonante para la investigacidn.

Finalmente, toda produccion tiene su
momento de celebracion y cierre con exposicio-
nes de posters, teatralizaciones, mesas redon-
das, simulaciones, etc.

La organizaci6n recurrente de los contenN
dos

Los contenidos curriculares se presentan
generalmente en forma secuencial lineal, siguien-
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do las pautas curriculares. En las dases de Eti-
ca y Ciudadania observadas (Barila, 2002; Di
Franco, 2002) los profesores no siguen un unico
texto, y la mayoria de las veces se mueven con
fotocopias. Los contenidos se fragmentan en blo-
ques con fuerte enfasis en los aspectos relacio-
nados con el Estado y la Constitucion Nacional.
Se transcribe el desarrollo anual de los conteni-
dos en uno de los cursos analizados (7°ano):

Los sentimientos de las personas
La familia
La escuela
Los derechos humanos
La Constitucion
El Poder Legislativo
El Poder Judicial
El Poder Ejecutivo
Esta seria una organizacion lineal de los

contenidos, mientras nosotros proponemos una
organizacion recurrente que sintetiza e! modelo
metodologico propuesto:

Se parte de la PERSONA en vinculacion
con su medio, considerada desde una de sus
dimensiones: Sujeto social, por ejemplo, pero
contextualizada en su cuitura, su historia. Po-
nemos fuerte enfasis en esta vinculacion porque
es una mirada mutticulturalista que tiende a re-
vatorizar los aportes que cada una ha reaiizado
en el ambito del saber. La fuerte tendencia
eurocentrica puede ser revertida, no tanto por

recomendaciones verbales acerca del respeto a
la diversidad cultural, como por el anaiisis de sus
herramientas simboiicas y sus creaciones parti-
culares, Pero ademas, se reivindica et saber
como construccion historica y poreso los alum-
nos veran contextualizados en sus epocas a los
distintos pensadores, sobre todo para evitar la
tendencia a valorar lo que esta de moda y des-
estimar el pasado como etapa superada por el
"hoy". El mito de Prometeo presenta a la perso-
na en !a dimension social, y con los valores que
esta dimension implica (por ejemplo la coopera-
cion, la convivencia, la solidaridad) proyectan-
dolas luego el docente ayuda a proyectaria hacia
la sociedad: la convivencia en la familia, la es-
cuela y la comunidad, vinculandolas a las nor-
mas que caracterizan a dichas instituciones. A
partir de! mito del Androgino, se vuelve a la per-
sona como sujeto de expresion, ta! como lo pre-
senta !a metafisica de la expresion de Nicols, para
reflexionar sobre la comunicacion y el amor, lue-
go proyectados hacia la familia, la escuela y la
comunidad. Por la riqueza de este eje se Io
retoma desde el relato Biblico de la Torre de Ba-
bel. Pero en cada espirai de recuperan se
retoman los abordajes anteriores para profundi-
zarlos en nuevas vinculaciones. En la torre de
Babel aparecen los riesgos de la incomunicacion
entre las personas a la vez que se relaciona con

Metodo Accion Reflexion

Comunidad

oeoo
\ L

Cuitura

Persona

Sujeto Social
^ - - ^

Expresi6n

Medio =± Sociedad
Cooperaci6r

Solida
Convivenda'

Amor
• Comun icad6n

— — r Inteligenda
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la convivencia, esta vez ampliando su significa-
do desde la comunicacion. Se podra reflexionar
acerca de que ta convivencia no solo es posible
por el respeto y la cooperacion, sino por ei dialo-
go entre las personas y la posibilidad de com-
prension intersubjetiva a traves de las herramien-
tas de la cultura. La comunicacion acorta la dis-
tancia entre las personas y facilita la conviven-
cia. En sintesis, cada mito se vincuia con los de-
m^s profundizando sentidos y ampliando signifi-
caciones, pero especialmente integrando el sa-
ber para evitar el riesgo permanente de su frag-
mentacibn a los fines de! aprendizaje. Pero ade-
mas, este proceso holistico, globalizador, a tra-
ves de la intertextualidad, brinda la posibilidad de
iniciar los aportes de la critica: los aciertos o des-
aciertos detectados; la permanencia o supera-
cion de ideas y valores; la importancia de los
aportes en su momento historico; los
condicionantes sociales, politicos, economicos,
religiosos que los afectan. Pero en este aprendi-
zaje de ejercitar e! juicio critico puede aparecer
e( riesgo de centrarse en opiniones irreflexivas.
Por eso, siempre cada critica se sustenta con
hechos 0 con argumentos. En este sentido jue-
ga un rol protagonico ei docente para presentar
contraejemplos que pongan en evidencia contra-
dicciones y falacias en el razonamiento, espe-
cialmente la falacia ad hominen. por Ia que se
desestiman ideas con argumentos referidos a la
persona Ademas, nunca se deja un esbozo de
critica sin un aporte para la superacion. De ahi
que a las experiencias de crftica deben seguirle
experiencias de produccion creativa.

Cuando los conceptos aprendidos son
empleados para reflexionar sobre acciones en la
familia, la escuela. la comunidad, estamos ofre-
ciendo oportunidades para la generalizaci6n o
transferencia en el sentido que le asigna Ausubel
(1973): un aprendizaje resuita significativo cuan-
do el sujeto puede establecer relaciones
sustantivas y no arbitrarias entre los esquemas
previos y el nuevo contenido, cuando se activa la
memoria comprensiva y cuando se asegura el
uso funcional de los aprendido.

La evaluaci6n
La evaluacibn entramada en la ensenan-

za nos dio permanente informacion desde la
investigaci6naccion pararealizarlasadecuacio-
nes pertinentes. Fueron multiples los instrumen-
tos y fuentes de informaci6n empleados, Selec-
cionamos para su presentaci6n la evaluacion de

la metodologia de accidn reflexibn a partir de
la comparadon de aprendizajes en distintos gru-
pos de alumnos.

La busqueda del reactivo de prueba
La busqueda de un reactivo de prueba

que nos permitiera comparar ios aprendizajes del
grupo escolar de investigacion accion (GEIA), con
los del grupo escolar testigo (GT), fue la etapa
mas compleja de nuestra investigacion, Cualquier
pregunta o item que disefiabamos era descarta-
do porque en ultima instancia evaluaba los con-
tenidos dados mas que las diferencias
metodologicas. Pero ei mayor riesgo era el de
evaluar segtjn nuestros propios objetivos, que
podian ser muy distintos a los diseriados por el
docente de! GT Para neutralizar las variables que
pudieran afectar los resuttados de la evaluacion
se adoptaron las siguientes decisiones que nos
distancian de los modelos experimentales:

a. Los alumnos de ambos grupos deben
ser de 1" afio, y si bien con la misma edad
cronol6gica, se buscaran condiciones
socioculturales superiores en et GT. En nuestro
caso, el GEIA pertenecia al unico colegio enclava-
do en un pueblo de la zona rural norte de La
Pampa, mientras el grupo testigo a una escuela
de alto prestigio de la ciudad capital, Se pretendia
neutralizar en la evaluacion de la metodologia, los
esquemas referenciales diferentes de ambos
grupos y daramente desfavorables para el nues-
tro. Pero si los resuitados dei GEIA resultaban
superiores, de ninguna manera se los podria
considerar producto de las mejores condiciones
culturales - socioeconomicas de los estudian-
tes.

b. Los profesores a cargo de ambos gru-
pos debian tener muy buenos antecedentes aca-
demicos en su desempeno docente.
Despues devariosintentos puestos a prueba, se
construyo el siguiente reactivo:

CONSIGNAGRUPALImaginensequeun
amigo de Cordoba les escribe y entre otras cosas
les pregunta como ha sido la materia Educacion
Cfvica que ustedes cursaron. Escriban una carta
respondiendo la pregunta de ese amigo.

PERI'ODO de A P L I C A C I C N : NO se aplica
en1°aflo,slnoalinidarsegundoario, recordando
ia experiencia de primero.

Es decir que finalmente seleccionamos
una prueba de ensayo, con la que se anulan ios
riesgos enunciados. La prueba no se contamina
con nuestros propios presupuestos teoricos y no
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da ventajas de ningun tipo a cualquiera de ios dos
grupos. La dificuitad quedaba centrada, enton-
ces, en la forma de evaluar las cartas elaboradas.

La busqueda del instrumento de evaluacidn
Se ha elegido como instrumento para eva-

luar la prueba de ensayo, escalas descriptivas
construidas a partir se seis criterios: Los temas;
las experiencias realizadas; el uso funcional de
lo aprendido; la implicacion motivacional; la eva-
luacion de Ios medios ( dispositivos didacticos)
empleados; la relacion docente-alumno.

A modo de ejempio se presenta una de
las escalas empleadas,
1. Los temas.

Los temas hacen referenda a los conte-
nidos de la asignatura que los aiumnos mencio-
nan en sus cartas. Se valora aijn cuando solo
consigne los "nombres" de Ios temas (ei munici-
pio, los derechos del hombre, etc.). Partimos del
supuesto de que en la carta podian aparecer
referencias sobre los contenidos abordados por
la asignatura y de hecho el 100% de los alumnos
menciono este aspecto. En este ambito nos
interesa determinar si el metodo puso el acento
en los principios eticos que gobiernan ias accio-
nes de los hombres y en las acciones ciudadanas
(la dignidad humana, la responsabiiidad, etc.) o
sobre la perspectiva organizacional (el Munidpio,
la Escuela. la Familia, etc.),

Escala descriptiva
El NIVEL 1 se consigna cuando solo se

mencionan en la carta temas organizacionales,
el NIVEL 2 cuando ademas se incorpora un prin-
cipio etico; el NIVEL 3 cuando menciona mas de
un principio etico y proyeccion en la accion social;
NIVEL 4 cuando menciona principios eticos y
brinda aportes explicativos relaclonados con la
practica social.

Sintesis evaluativa sobre "los temas abor-
dados":

Nuestra hipotesis de investigaciori seriala
que si se favorece el desarrollo de la conciencia
moral a traves de una intensa reflexion sobre la
persona y sobre si mismo, luego, sin dificultades,
se proyecta la reflexion sobre las acciones ciuda-
danas. En sintesis la conciencia civica se edifica
la condencia moral. Por eso es fundamental en
nuestra propuesta !a secuencia recurrente per-
sona- sociedad; persona- sociedad y asi sucesi-
vamente en una espiral dialectica.

Queda en evidencia en la evaluacion que

nuestra estructura es justamente opuesta a la del
grupo testigo, El 50% de los aiumnos del GEIA se
ubican en el nivel 3 y 4 con la perspectiva centrada
en ia persona y los valores. El 100% de los
alumnos del GT demuestra que se ha acentuado
la tematica organizacional. Nosotros reladonare-
mos luego esta diferencia en la perspectiva de
enfoque con las posibilidades de uso funcional
de lo aprendido.

Aigunos testimonios: Protocolo 9 GEIA,
"...Hicimos una estructura donde redondeamos
toda la materia. Empezamos por el sujeto so-
cial, este se forma en la familia, pero para lograr-
la tiene que buscar a su otra mitad, esto nos
contaba el mito, y seria la busqueda del amor.
Para eso necesita comunicarse con los demas,
respetar al otro, ayudario, y asi se puede formar
una familia y formar una comunidad de hombres
libres y responsables. Un pais seria maravilloso
si no hubiera irresponsabilidad, ni incomunica-
cion, Gracias a la comunicacion podemos expre-
sar nuestros sentimientos hacia los demas,.. "
N1VEL4

Protocolo 2 GT, El ano empezo y empeza-
mos con los temas: la escuela, el barrio, la
familia, el hombre, los roles, los parentescos, la
dignidad humana; dentro de la dignidad humana
estudiamos la Declaracion Universal, la Constitu-
cion, la organizacion de la escuela,.,"NIVEL 2.

2. El uso funcional de lo aprendido.
Es la posibilidad de usar un aprendizaje

en nuevos contextos. La asignatura Educacion
Civica desarrolia contenidos referidos esencial-
mente al comportamiento civico, por lo tanto e!
objetivo principal de su aprendizaje no consistira
en reiatarcuantos miembros conforman una fa-
milia, 0 cuales son las autoridadesde un colegio,
sino las formas que asume la accibn en el seno
de la familia, de la escuela, y dei municipio,
ejercitando el respeto, ia solidaridad, la coopera-
cion. Por eso resuita importante comprobar si el
alumno ha captado esa vincuiacion de su materia
con la realidad. El NIVEL 1 se asigna cuando el
alumno no vincuia la asignatura con su compor-
tamiento personal presente o futuro; el NIVEL 2
cuando esa vincuiacion es vaga o relacionada
esendalmente con al futuro; el NIVEL 3cuando la
vincuia con su comportamiento personal; el Ni-
VEL4, cuando la vincuia con su comportamiento
actual y con la proyeccion sociai de ese compor-
tamiento,

Sintesis evaluativa sobre el uso funcional
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de ios aprendido:
El uso funcional de lo aprendido se pone

de manifiesto si el alumno logra emplear las
abstracciones complejas aprendidas en la asig-
natura para vinculatias a su propio comporta-
miento personal o social, y en ese caso Inferir la
formaci6n de una conciencia 6tica y civica que
gobierne la accion. El 80% del GEIA demuestra
ese uso funcional ya sea vinculando lo aprendido
a su propio comportamiento o viendolo en su
proyeccion social. La tematica centrada en la
persona y los valores le ha permitido la
tnternalizacion de los aportes, creando concien-
cia de sus posibilidades de uso en la practica
personal o social. El 65% del GT no establece
nexo alguno entre la materia y el comportamiento
personal o su proyeccion social. Un 24 % percibe
cierta vinculacion con el futuro. La tematica cen-
trada en lo organizacional no ha favorecido la
formacion de la conciencia social.
Testimonios:

Protocolo 8 GEIA"... Esta materia es muy
importante. tai vez m^s importante que todas las
dem^s, porque esta relacionada con lo que es la
persona, lo que piensa, lo que hace y lo que debe
hacer, Es una materia que nos permite reflejar-
nos en esta sociedad y luego anaiizaria, criticaria,
para ver lo que podemos y debemos cambiar en
ella.NlVEL4.
Protocolo4. GT. "...megustamuchoyaquesirve
para mi carrera de abogacia. NIVEL 2.

Por ultimo dejamos constancia de uno de
los protocolos que ejemplifica e! NIVEL 4 en la
escala Descriptiva sobre "Experiencias realiza-
das": Protocolo 11GEIA. ..."Cada una de estas
cosas tan henmosas que posee el ser humano
estaban volcadas en mitos... Nosotros teniamos
que captar lo que habiaen esa hoja. Ese mito que
nos daba el profesor P. no era simple, habia que
entenderlo, razonario, y para eso era necesario
meterse dentro de esa hoja, dentro de ese mito
como si fuera un vlaje imaginario. Este metodo de
estudio noterminaaca, sino que debiamosvolcar
todas las virtudes y valores del ser humano en la
practica, por ejempio, yo tengo libertad pero ai
mismo tiempo soy responsable de lo que hago y
para ser responsable tengo que tener voluntad y
respeto por los demas...".

A modo de conclusi6n
Este estudio longitudinal que se inicio con

el Proyecto Parera, Hombres para la Democra-
cia, en 1985 a traves de la investigacion accion y

luego recibio aportes desde investigaciones de
trestesistas.nospermiteelaborarteoriasustantiva
sobre la ensefianza de los contenidos de Etica y
Ciudadania, Nuestro modeio centrado en la na-
rrativa, vincula los aportes de la Didactica Gene-
ral a la Didactica de la Educacion Civica y Ciuda-
dana, lo que confonma el sustento teorico de la
Metodologfa de la Accion Reflexion, que puede
centrarse en los siguientes ejes:

Seleccion de dispositivos didiicticos
tecnot6gicos articulados a partir de la narra-
tiva. El empleo de mitos, cuentos y relatos, nos
permite invertir el proeeso de aprendizaje desde
to cotidiano a lo desconocido, de lo concreto a lo
abstracto, porque la narrativa pone al sujeto ante
escenarios extranos y tramas constnjidas alre-
dedor de abstracciones complejas pero
contextualizadas. Se vincula a las propias ideas
de los estudiantes porque parte de io canonico
Ip que les permite decodificar el desvio. Por eso
la narrativa resulta portadora de valores, que se
impiican desde "los pares opuestos" (coopera-
cion-egoismo; valor-disvalor, etc.) Los mitos
permiten activar las operaciones de interpretar,
reflexionar, anaiizar. criticar, comunicar, y reali-
zar acciones intencionales, con ei sentido de
desarrollar la conciencia moral y la conciencia
social. En esta se!ecci6n de dispositivos se cuen-
ta con una Caja de Cronicas Cotidianas. que
ponen en accion procesos metacognitivos en
cuanto activan la autorreflexion sobre las propias
acciones e interrelaciones, los valores que las
sustentan y las normas que tas orientan, Esta
inserci6n en la practica de la realidad, se proyecta
luego hacia la famitia, la escueia, la comunidad,
especialmente descubriendo las normas no es-
critas pero conocidas (canonicas) de estas ins-
tituciones. La vinculacion con la realidad se
profundiza con dispositivos de resolucion de pro-
blemas que concluyen en una producci6n com-
partida colectivamente. De Ia acclbn a la reflexion
y de la reflexion a la accion.

Organizaci6n recurrente de los con-
tenidos Los contenidos seleccionados parten
de la persona en su relacion con el medio, conce-
bida en sus diferentes dimensiones (sujeto so-
cial, de expresion, etc.) y vinculada a valores que
reaparecen en la mirada multicultural que expone
las creaciones de los griegos y aztecas. euro-
peos y americanos, ciasicos y contemporaneos.
Y en este marco, los valores y actitudes y las
normas sociales se enfocan hacia la familia, Ia
escueia, la comunidad. Cada nuevo mito o cuen-
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to se vincuta con los anteriores presentando
nuevas dimensiones y valores y profundizando
los ya anaiizados.

La evaluacidn entramada en la ense-
fianza. Los procesos de investigacion accion
requieren de la busqueda permanente de infor-
maciones diversas scbre el aprendizaje, los obs-
taculos, los medios empleados, !a adecuacion de
la ensenanza, la metodoiogia empleada. En este
caso, se disenaron instrumentos originaies de
busqueda de informacion y de evaluacion de la
informacion, lo que nos ha brindado testimonios
de ios aportes del modelo centrado en la narrativa
al desarrollo de la conciencia moral y la concien-
cia social.

Elegimos para el cierre de este trabajo las
palabras de un alumno de 1° Ano (Bachillerato
de Parera)

Querida amiga, acerca de tu pregun-
ta.'ti Como es Civica de primero?, no s^ si
va a coincidircon lo que vas a vivir. porque
^sta es la unica escuela que utiliza este
metodo: a traves de mitos, cuentos y fra-
ses de los m^s c4!ebres fildsofos sacamos
conclusiones de los textos y lo lievamos a
la realidad con ejemplos.

El aprender de memoria es pecado
mortal, con razon, porque asi no se Inter-
preta nada.

Tuvimos que relacionartodo con todo,
desde lo primero hasta to ultimo. Desde ser
social, politica, el arte de convivir, hasta ia
famiiia, la escuela. No hicimos como en
otras materias que a la s4ptima clase la
primera ya no existia.

El curso estaba en total libertad de no
estudiar, de faltaro votartoda la hora, pero
sabiendo Civica no hubo necesidad de ren~
dir, se puso a prueba la responsabilidad, la
voluntad, la solidaridad, la dignidad. Res-
ponsabilidad para estudiary aprender, vo-
luntad para hacerlo, solidaridad para ayu-
dar a los compai)eros, la mayor nota fue:
tiene dignidad.

Se nos dio una estructura yse nos dio la
base para poder vivir
Esta carta va a servirte como un apoyo de
una amiga que fue a una escuela donde la
inteligencia no se mide porque la interpre-
tacidn es el mayor poder

Conclusiones
Nuestra investigacion iniciada en el insti-

tuto Republica del Peru de Parera, con el pro-
yecto Hombres para la Democracia, fue seguida
por investigacion accion durante nueve arios. La
Tesis de Maestria de la Mg. Prof. Nosei (2000)
"El quiebre de la biografia anticipada: la construc-
cion del sujeto politico", pudo concretar el segui-
miento de graduados y su insercion en la politi-
ca, los estudios superiores y en la sociedad a
traves de metodoiogia cualitativa que incluyo en-
trevistas en profundidad, analisis historico do-
cumental, y entrevistas que confirmaron el fuer-
te compromiso politico social de los graduados,
con participacion activa en instituciones y car-
gos politicos electos (Intendente, Jueces de Paz,
militantes de partidos politicos diversos) pero
especialmente muestra como la educadon pudo
cambiar la biografia anticipada de un joven. Los
aportes de otras dos tesis sobre la tematica, nos
dan elementos empiricos para enriquecer los
marcos teoricos y producir teoria sustantiva: este
modelo de metodoiogia Accion reflexion para la
ensenanza de la Etica y la ciudadania que pode-
mos sintetizar en;

a. Dispositivos didacticos tecnoiogicos de
sosten; aprender los valores sustituyendo el tex-
to informativo inicia! por la narrativa, mitos, cuen-
tos y leyendas portadores de acciones
contextualizadas de las personas que alientan la
reflexion sobre la accion, la discusion argumen-
tada, la comunicabilidad de las ideas en un enfo-
que cognitivo afectivo de los contenidos eticos y
politicos.

b. Organizacion recurrente de los conte-
nidos, y

c. Evaluacion entramada en ia enserian-
za.
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