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Hacra un modelo diddctico de la educacidn
6tica y ciudadana

PRUZZO, Viima

Resumen
A partir de la investigacidn accidn, hemos concebldo ia hipbtesis de una construcci6n

del civismo asentada sobre la previa conquista de la morai autbnoma, Toda moral consiste
en un sistema de regias (Piaget: 1967), y su esencia es el respeto que el individuo adquiere
hacia esas reglas. El civismo tambten es un sistema edificado sobre el respeto a ia iey En ia
genesis del respeto deben asentarse ias nociones de civismo,

Los siguiente principios estructuran nuestro modeio diddctico.
,- El desarrollo de ia moral autonoma a partir del an^iisis, y reflexidn sobre mitos es el punto
de partida para la educacidn dei sujeto politico,
,- Ei obrar 6tico debe convertirse en un conflicto cognitivo capaz de desencadenar el
aprendizaje,
,- La reflexidn debe involucrar la accidn dei sujeto y del grupo.
.- Toda reflexidn inciuye una critica que cuimina en un aporte creativo,
,- La reflexidn debe dar iugar a ia participacidn activa en el marco de la Institucidn educativa
para habilitar el desempefto posterior del sujeto poiftico en una demoeraeia critica,
Esta tarea no podr6 centrarse en una asignatura sino en el esfuerzo de toda la Institucidn
educativa: «Cu6n solidaria es la educacidn moral de la Pedagogia enteratu (Piaget,1967:

Palabras claves: Did^ctica; 6tica; ciudadania; narrativa; reflexidn-accidn.

Towards a didactic pattern of Ethical and Civic Education

Abstract
From the investigation action, we have conceived the hypothesis of a construction of a

CIVIC conscience based on the previous conquest of an autonomous moral Every moral
consists of a system of rules (Piaget: 1965), and its essence is the respect that the
individual acquires for these ruies. The civic conscience is aiso a system built on the respect
for the \aw. The concept of civic conscience must be consolidated on the genesis of
respect.

The foilowing principles form our didactic pattern.
- An autonomous moral developed from analysis and reflection about myths is the startina
point for the education of a political individual,
- The ethical performance must become a cognitive conflict able to free the learning
- Reflection must involve the action of the Individual and the group,
- Every reflection inciudes a critic that ends in a creative contribution,
- Reflection must make room for an active participation in the environment of the educational
institution to enable the later performance of a political individual in a critical democracy
This task will not be concentrated in one subject but in the effort of all the educational
institution: how solidary Is the morat education of the whole Pedagogy!" (Piaget, 1967: 47),

Keyswords: Didactics; ethics; citizenship; narrative; reflection-action.
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Introduccidn
"No hay moral sin educacidn" afirma Piaget (1967) en un momento en que la

formacidn morai habfa perdido credibilidad por su posible contaminaci6n con el
adoctrinamiento y la manipulaci6n. De esta manera, no s6lo revitaiiza su vigencia,
sino que devuelve a la enseftanza ia fuerza formativa desdibujada ante la finalidad
centrada en ei desarroiio intelectual. Y frente a la fuerte influencia neoliberal de tono
individualista expone como finalidad de ia educaci6n moral, el desarroiio de personali-
dades aut6nomas, aptas para la cooperacidn (Piaget: 1967).

Esta perspectiva aierta a la escueia y a los docentes sobre su compromiso
ineiudibie para asumir tambi6n ia responsabiiidad de ia formacidn moral de los alum-
nos, de la formacidn para ei ejercicio de ia responsabiiidad, ei compromiso social, la
justicia, la cooperacidn. Frente a los valores neoliberales del mercado que alientan ia
competitividad, el individualismo y el 6xito asentado en el esfuerzo personal, nos que-
da a los latinoamericanos la posibiiidad de afen-arnos a ia escueia y redescubrir en ia
educacidn, ias formas de enaitecer las interacciones sociales cooperativas, la refiexidn
esdarecedora y la bOsqueda compartida de sqluciones. En este marco hemos conce-
bido, a partir de ia creacidn del Instituto Repiibiica del PerO de Parera en 1985, la
hipdtesis de una construccidn de civismo asentada sobre ia previa conquista de la
conciencia morai autdnoma. ^Cuii serfa ei vJnculo que nuestra hipdtesis establece
entre ia moral y ei civismo? Toda moral consiste en un sistema de reglas y ta existen-
cia de cualquier moraiidad hay que buscaria en el respeto que el individuo adquiere
hacia esas regias, hacia esas normas (Piaget: 1984).

MORAL :::==-> REGLAS <-

RESPETO

Civismo
Ei civismo tambi6n es un sistema edificado sobre ei 'respeto' a las normas y

ieyes establecidas, en este caso por la sociedad. Kant ve en el respeto un resultado
de la ley, en cambio Bovet y iuego Piaget, consideran el 'respeto' hacia las personas
como un hecho primario y "a partir de 61 se deriva la posibiiidad de respetar la ley".
Porque sdIo si el hombre es capaz de respetar a otros hombres y a los acuerdos con
eilos estabiecidos se hace posibie idear ia ley y poneria en vigencia.

Por io tanto en nuestra investigacidn iniciada con ia primera promocidn del Ins-
tituto Republica del Peru en 1985, concebimos una institucidn escoiar orientada a la
formacidn de 'hombres para la democracia' lo que obliga a repensar la democracia, y
concebiria mds que como ei resguardo de las garantfas jurfdicas para proteger al ciu-
dadano de ia arbitrariedad del poder, como el dmbito en el que esos ciudadanos pue-
den asumir roles participativos y crfticos, en sfntesis la formacidn del sujeto polftico.
Los hombres dejan de ser sujetos receptivos de soluciones ya hechas por otros inte-
lectos, para asumirse como sujetos comprometidos con su sociedad en la bOsqueda
de alternativas. Ese compromiso nace en ei seno mismo de las interacciones huma-
nas, en ia participacidn y en ei ejercicio de la solidaridad. En este marco la participa-
cidn implica la asuncidn de las responsabiiidades emergentes y la posibiiidad de ex-
presar acuerdos y disensos, necesidades y propuestas, en la lucha contra la injusticia
y ef despojo.

La investigacidn accidn se articula en torno a dos ejes:
a) ia perspectiva diddctica, alentando ias interreiaciones humanas capaces de

generar ei respeto recfproco, ia refiexidn antropoidgica y la crftica social, a trav6s de ia
asignatura Educacidn Cfvica (el dmbito del auia).

b) la perspectiva institucionai que permite ejercer esas reaiidades espirituales
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(respeto, cooperacidn, soiidaridad) a trav6s de la activa participacidn de ios jdvenes en
el cogobiemo de la institucidn, en su formacidn como sujeto poiftico (ia Asamblea de
Delegados conformada por representantes alumnos de todos los cursos y coordinados
por la Directora).

El imbito de la moralidad y la legalidad cfvica
El nifto pequefto ejercita un tipo de respeto unilateral centrado en la autoridad

del adulto, una moral heterdnoma que implica una desiguaidad entre el respetado y el
que respeta. Cuando la progresiva descentracidn del nifto ie permite ejercitar la coope-
racidn, tambi6n comienza a vaiorar otros puntos de vista, ios de sus pares, por ejem-
plo, y el respeto recfproco reempiaza al respeto unilateral. La educacidn ciudadana
debe garantizar espacios a las interreiaciones humanas a fin de asegurar la genesis
del respeto recfproco, que cambia tambien la perspectiva sobre las reglas. El nifto
concibe inicialmente las normas como pautas inmutabies, y a medida que interactOa y
valora a los otros, la cooperacidn ie permite asumir la posibiiidad de modificarlas,
siempre que haya un consentimiento mutuo. «EI yo acepta limitarse acordando nuevas
reglas asumidas por reciprocidad» (Piaget: 1975). En 1989, luego de cinco afios de
aprendizaje, nuestros alumnos reci6n pueden, en la Asambiea de Delegados, asumir
el autocontrol discipiinario, acordando sus propias normas consensuadas (Pruzzo
1989; Pruzzo, 1994; Pruzzo,1995a y 1995b).

Para la moral heterdnoma el unico medio de aplicar una norma es sancionaria
por la censura o el castigo, en cambio, ia infraccidn a una norma de cooperacidn
produce la suspensidn moment^nea de los iazos de solidaridad creando un sentimien-
to de aislamiento morai que potencia la necesidad de reciprocidad y por lo tanto la
autonomfa moral.

Esta praxis normativa sobre las acciones escolares, abre un camino para com-
prender y respetar las normas cfvicas, para gestar tareas cooperativas y para bregar
solidariamente por la justicia, en fin para la formacidn dei sujeto polftico. El civismo se
construye, en nuestra propuesta, sobre la base de la conciencia moral autdnoma que
hace posible el respeto a la ley, genera sentimientos de justicia, honradez y solidari-
dad y jerarquiza los valores en un sistema racionai.

La metodologfa investigativa en la educacidn 6tica y ciudadana
Si el pensamiento del niFio es cualitativamente diferente al nuestro, el fin princi-

pal de la educacidn es formar la razon intelectual y moral: como no se puede modelar
desde afuera, el problema es encontrar el medio y los m6todos mis convenientes para
ayudar al mho a construiria por sf mismo, es decir, a alcanzar en el piano moral la
reciprocidad {Piaget, ^9Q5a: ^^4).

La revaloracidn del m6todo por parte de Piaget, implica un distanciamiento con
la visidn mecanicista del mismo, con su carga de prescripciones y pasos, para con-
cebirio suficientemente fiexibie para articular: a.- los saberes sobre los procesos cons-
tructivos de los alumnos; b.- el saber motivo de apropiacidn, y c- los saberes sobre la
enseftanza y la riqueza de dispositivos mediadores que puede emplear el mundo adul-
to para andamiar el aprendizaje. La propuesta metodoldgica elaborada por nuestro
equipo (Pruzzo, 1989; Pruzzo y otros, 1990) a partir de la investigacidn accidn, rescata
al rnito como dispositivo didSctico detonante de interrogantes que abren la posibiiidad
de la investigacidn por parte del aiumno.

Por ejempio para abordar las ideas de 'respeto recfproco', 'convivencia' 'polftica'
se emplea como dispositivo didSctico el mito de Prometeo. Recu6rdese que en el mito
platdnico, los dioses deciden proveer a los seres de la tierra de alguna defensa natural
para permitir su supervivencia. Epimeteo reparte a algunos la fuerza y a oti-os la veloci-
dad a unos las garras y a otros, fauces afiladas. Pero oivida ai hombre que queda
indefenso. Entonces Prometeo, desaflando a los dioses, baja a la tierra para otorgar al
hombre el fuego y por consiguiente ei arte t6cnico para eiaborar herramientas, armas
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viviendas, obras est^ticas. Pero asf mismo los hombres en sus propias discusiones y
desacuerdos ponen en riego la especie. Entonces Prometeo vuelve a desafiar a los
dioses y regresa a la tierra para entregar al hombre el 'respeto recfproco' y la 'polftica',
el arte de convivir. La narrativa, hoy con uso muy generalizado tambifen en la filosoffa
para niftos, implied en nuestra investigacidn, un aporte cuya relevancia no habfamos
previsto. El mito activa preguntas, asf como respuestas. En las discusiones emprendi-̂
das despu^s de sus lecturas, resulta fdcil detectar las preconcepciones de los alum-
nos, y de la propia confrontaci6n de ideas, el surgimiento del conflicto. Es el momento
de proponer la indagaci6n, la biisqueda para dilucidar la cuestidn. A veces, se comple-
mentan procedimientos diversos de bdsqueda de informacidn, como la entrevista a
informantes claves, la bdsqueda bibliogrdfica, la lectura de diarios de la actualidad o
del pasado, el andlisis documental o las historias de quienes vivieron las experiencias
fdcticas de la convivencia en momentos de necesidad. Siempre la culminaci6n de la
tarea se sistematiza en un informe con conclusiones que pasan a ser discutidas en el
gran grupo. Nada se afirma sin argumentos s6lidos, nada se juzga desde el presente,
deshistorizando el hecho o suceso que se analiza. Siempre a la crftica, le sucede una
contribucidn creativa.

De la investigacidn al modelo did^ctico
El proceso de evaluacidn transformado en investigacidn a lo largo de una ddcada

(Pruzzo, 1898; Pruzzo, 1990; Pruzzo, 1994), impacta en la creacidn de una modelo
diddctco para la educacidn cfvica y ciudadana que puede sintetizarse en los siguien-
tes principios:

* La reflexidn sobre la acci6n debe activar el conflicto cognitivo capaz
de desencadenar el aprendizaje morai.

Para ello el procedimiento empleado es quizd lo mds original de nuestro pro-
yecto: una minuciosa seleccidn de mitos, cada uno de ellos portador de vaiores defen-
didos con regularidad por la humanidad. Ai mito se le agrega la sutil presencia del
docente capaz de encender la discusidn, contrargumentar y obligar a la interaccidn
que hace co-operar y ayuda a una paulatina descentracidn, socializando el pensa-
miento.

Todo aprendizaje requiere un contexto situacional que lo posibilite. En nuestro
caso un contexto participativo que aliente la reflexidn, la bOsqueda, que estimule la
crftica y ta autocrftica, que fecunde las interrelaciones humanas y genere el compromi-
so social.

En este contexto, el alumno aprende que no existe la 'respuesta correcta' que
puede buscar 'su' respuesta; que puede preguntar y preguntarse, y encontrar nuevas
preguntas sobre viejas preguntas.

Pero surge inmediatamente un nuevo interrogante: toda pregunta nace en un
contexto que la favorezca (si todo estd creado y estatuido, nada queda por buscar,
ninguna pregunta puede aparecer). ^Pero sobre qu6 contenido se preguntarS ef joven?
Indudablemente sobre aqu6l que sacuda su interns, sobre aquel problema que desee
solucionar. En esta conclusidn estamos seftalando que el medio por sf solo no provoca
el aprendizaje, necesitamos un grupo activo (capaz de preguntarse y preguntar) y un
grupo 'interesado' en algo que lo convoque a la accidn.

Y entonces surgid la idea de recurrir a la fuerza convocante del 'mito', el relato,
el cuento. En una palabra la metodologfa investigativa recibirfa el aporte de un disposi-
tivo didictico capaz de generar motivacidn-accidn e interaccidn. La fuerza del 'mito' ha
sido capaz de aglutinar a los hombres aOn en los momentos mds diffciles de su vida.
Porque segim Mircea Elfade "sfmbolo, mito, imagen, pertenecen a ia sustancia de la
vida espiritual; que pueden camuflarse, degradarse, mutilarse, pero Jamds extirparse...
Al escaparse de su historicidad ei hombre no abdica de su cualidad de ser humano

-84-
- Anuario N° 4, 2002 - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de La Pampa -



Hacia un modelo didactico de la educacl6n 6tica y ciudadana

para perderse en la animaiidad; vuelve a encontrar el lenguaje y a veces la experiencia
de un «parafso perdido». Los suefios, ensuefios, las imSgenes de sus nostalgias, de
sus deseos, de sus entusiasmos, etc. son otras tantas fuerzas que proyectan ai ser
humano, condicionado histdrieamente, hacia un mundo espirituai, infinitamente mSs
rico que ei mundo cen-ado de su momento histdrico... (Eiiade, 1974: 19-20). Por eso ia
eieeeidn del 'mito' eomo referente del aprendizaje efvieo eumpie diversas finalidades:

* El 'mlto' es un recurso movilizador para implicar al aiumno en el
aprendizaje.

Es eiemento convocante de los motivos m^s profundos, ios que se arraigan en
la misma esencia dei hombre, por eso nos asegura las disponibiiidades de las fuerzas
impeientes dei aparato psfquico, las imdgenes arrolladoras del ineonseiente, los re-
cuerdos, todos los esquemas significativos del individuo puestos al servicio del apren-
dizaje y especialmente de ia imaginacidn.

No hay dudas de que aetivan la cuttura experienciai, las representaciones per-
sonales, y permiten inciuso, mejor que otros dispositivos, diagnosticar las ideas pre-
vias de nuestros estudiantes,

* El simbolismo mitol6gico fevorece la comprensidn y la reflexibn.

Hemos advertido como caracterfstica del puber que se encuenti-a en situacidn
de aprendizaje, sus mareadas dificuttades abstraetivas. El mito convoca ios esquemas
significativos del sujeto y le permite, a partir de elios, asimilaciones cada vez mSs
complejas, y asf se faeiiita la conquista de la abstraccidn, Los textos de Educacidn
Cfvica (ahora Formacidn 6tica y ciudadana) exponen eonceptos tates como dignidad
sotidaridad, responsabiiidad, que no sdto carecen de poder motivador, sino que la ma-
yorfa de las veces resultan inaecesibles al propio sistema simbdtico del joven Nuestra
investigacidn ha demosti-ado que todos aqueilos coneeptos, al no poder ser asimiia-
dos, menos aun pueden ser ti-ansferidos concientemente a ia realidad cfvica. Por lo
tanto, temporariamente retenidos en la memoria no logran ser procesados para su
uso. El aprendizaje significativo se obstacuiiza por la falta misma de comprensidn. Las
imdgenes y sfmboios de los mitos ocupan el lugar de nuesfros eonceptos o son sus
vehrculos y los protongan. Por ende la iectura del mito convoca a la actividad cognitiva
de formacidn de eonceptos (ciasificar), faciiita la reflexidn sobre ios temas que han
preocupado ai hombre y facilitan su captaeidn, su interiorizaeidn y ia disponibilidad
para su uso. ' ^

Los libros de texto en uso, se caracterizan, generalmente, por su mensaje
netamente informativo y t6cnico. El autor, por ejemplo, presenta las particuiaridades de
^s instituciones, los roles, las normas a que deben ajustarse los sujetos etc priman-
do la funeidn denotativa dei lenguaje. Intenta guardar la maxima coherencia en su
discurso fratando de no dejar resquicio a la duda o ai problema. Por eso, los textos se
prestan para la formulacidn de preguntas de tipo convergente (que tiene una linica
respuesta, la que figura en ei texto, por ejemplo: ^Cu^l es la funeidn det Estado? /.Por
qu6 decimos que nuesfro sistema de gobiemo es representativo?

Pero justamente la reflexidn surge ante una discrepaneia, una situaeidn ambi-
gua que ei sujeto capta eomo confiictiva, pero que en sf conforma una situacidn signi-
ficativa. "

No es ei texto informativo con su apariencia de verdad inmutabie ta que puede
planteartas.

Por eso recurrimos a un texto narrativo donde prima ta funeidn po6tiea del ten-
guaje, cori su carga de ambiguedad y las multiples posibilidades para crear significa-
hL°« t i HL.*®'*° ^ ! caracteriza por su esencia simbdiica, compleja, polisSmica y da
base al di^logo, a la probtematizacidn, a ta creaeidn de signifieados originates, es decir
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activa esencialmente el pensamiento divergente y creador. En ese sentido el mito
provoca el conflicto capaz de desencadenar el aprendizaje moral.

* Ei mito facilita la comprensidn de abstracciones complejas asf como
su sistematizacidn y su expresidn.

Las dificultades en la comunicacidn oral de nuestros piiberes pueden caracteri-
zarse por la Iimitaci6n del vocabulario, la imprecisidn semSntica e incoherencia
sintdctica. Esta situaci6n entrafla severos riesgos sobre todo si se tiene en cuenta que
la comunicacidn introduce el punto de vista del pr6jimo y si difiere del punto de vista del
propio sujeto se produce el conflicto (Smedslun, 1970: 124). Dicho conflicto en la
comunicacidn es el que ie permite al sujeto concebir la existencia de otros puntos de
vista, de otras perspectivas que la de su concepcidn egocdntrica y de ahf las posibili-
dades de descentracidn.

Estas relaciones entre lenguaje y pensamiento han dado origen a diversas pos-
turas tedricas, pero aun a pesar de las divergencias adveitdas entre Piaget (1976) y
Vigotsky (1979), el mismo Piaget advertirfa: Las operaciones proposicionales se en-
cuentran maniflestamente m6s ligadas al ejercicio de la comunicacidn verbal y no se
entenderia cdmo podrian desarrollarse, o mejor dicho, cdmo podrfa culminar su desa-
rrolto sin el empleo del lenguaje (Piaget, 1973: 120).

El mito, en nuestro proyecto, faciiita la comprensidn de abstracciones comple-
jas, pero ademas su sistematizacidn y expresidn. En nuestra investigacidn se decidid
evaluar el desempefio comunicativo de los jdvenes en una situacidn compleja y atfpica
frente a cdmaras flimadoras y camardgrafos. La propuesta consistid en grabar para su
evaluacidn colectiva, un andlisis general sobre los contenidos de la asignatura aborda-
dos durante el afio. Los alumnos no se mostraron inhibidos: comentaron sus experien-
cias, discutieron puntos de vista discordantes sobre los autores analizados, funda-
mentaron sus argumentos, contrastaron posturas diferentes. Se comprobaban asf
aprendizajes concomitantes: se habfan desarrollado estrategias de procesamiento que
posibilitaron la retencidn del material para su uso. A fin de aho estaban discutiendo
textos tanto del inicio como del desarrollo de la asignatura; la misma disponibilidad de
conocimientos les brindaba seguridad y fluidez de expresidn. El discurso se caracteri-
zaba por su pertinencia semdntica, su coherencia sintdctica y precisidn de vocabula-
rio. En fin, nos entendfamos y se entendfan en sus argumentaciones y recuerdos.

Habermas (1989) ha seflalado que si se desarrolla la comunicacidn todos los
conflictos, todas las diferencias de opinidn pueden ser resueltos mediante discusiones
y no por el uso de la violencia. Los mitos justamente promueven el desarroilo de la
accidn comunicativa. La capacidad de participar en interacciones y de mantener la
base consensual de la accidn comunicativa, incluso a trav6s de los conflictos incluye,
ciertamente, la competencia de actuar a tenor de lo que los juicios morales dictan
(Habermas, 1989: 197).

* La reflexidn debe necesariamente involucrar al sujeto.

Pero mds alld de la reflexidn sobre el obrar mftico, luego se orienta la bCisqueda
hacia el propio desempeno personai en una inflexidn que obliga al autoandlisis: ico-
opero con mi familia? ^ejercito el respeto en la escuela?. La reflexidn en nuestra pro-
puesta asume la dimensidn dada por Piaget como la toma de conciencia sobre la
accidn. Reflexidn sobre la accidn mftica y luego reflexidn sobre la propia accidn perso-
nal.

Ahora se bucea en el 'yt '̂ de cada sujeto. Se personaliza la experiencia del
alumno: ya no es la 'convivencia' analizada en el mito de Prometeo, es la pregunta
sobre 'sus' propias posibiiidades para convivir. Entonces aparece otro dispositivo di-
ddctico: la 'Caja de Experiencias personates' en las que cada uno trae una respuesta
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a la pregunta que se ha formulado, pero necesariamente asentada en lo fdctico. De esa
Caja se extraen dos o tres contribuciones para ser discutdas en grupo. Es el momen-
to de buscar la integracidn dei esquema referenciai operativo del grupo y piantear pre-
guntas que invoiucren a todos iQu6 esfuerzo aportamos nosotros para la convivencia
de la escuela? En este caso es la implicacibn de todos los sujetos en ei ejercicio de la
prdctica sociai. Se ha ayudado por lo tanto:

a) a reflexionar sobre sf mismo, con lo cual se avanza hacia el autoconocimiento
como estima de sf mismo y autocrftica personal;

b) a analizar su propio 'obrar" y tomar conciencia de los aciertos y los desvfos.
c) a cooperar en el seno del grupo, reconociendo debiiidades y miedos, y perci-

biendo inciuso temores comunes: es la implicaci6n de todos ios sujetos lo que poten-
ciard al grupo para que se concrete la cooperacidn. En este marco es posible la
concientizaci6n progresiva que permitir^ la conquista de una moral autdnoma en cada
sujeto del grupo.

• Toda refiexidn incluye una critica que culmina en un aporte creativo.

Tanto la reflexidn sobre las acciones mfticas, como sobre ias propias acciones
personates, se acompaftan de una activa crftica sociai. Sin embargo, es responsabiii-
dad del docente que el alumno aprenda a no evaluar el pasado con los parSmetros del
presente lo que significa evitar la deshistorizacidn de lo moral y 6tico, a ia vez que
implica un esfuerzo de adaptacidn a las limitaciones con las que el hombre se ha
enfrentado en cada 6poca, las influencias regresivas, ios peligros latentes, la inferiorl-
dad cientffica y t6cnica, etc. Considerar que sdIo es vdlido io nuevo es un preconcepto
que impide bucear en las rafces y reencontrar rumbos fdrtiles ya transitados por la
humanidad. ^

Por eso aplicamos la perspectiva diacrdnica y sincrdnica en la secuencia de las
tareas: el hombre, ta sociedad y la cultura, desde la antigQedad clSsica a las rafces
amencanas y desde ellas a nuestros dfas {visidn diacrdnica). Pero a la vez la propia
perspectiva del hombre contempordneo en distintas culturas (visidn sincrdnica).

Asf como se realiza la transferencia a la prdctica social en la familia y en la
escuela, se analiza el propio sistema sociai en que viven: de la refiexidn sobre ei
nombre a la refiexidn sobre las instituciones y sobre la propia sociedad.

Pero en ese andiisis sobre instituciones y sociedad sefialamos un riesgo- la
«crftca» como nosotros la concebimos est§ muy alejada de la opinidn. Cada crftica
se sustenta con hechos o con argumentos. Aquf juega un roi preponderate el docen-
te. poner en evidencia las contradicciones en los argumentos y las falacias del razona-
miento. Es ta distancia entre el pensamiento intuitivo que nunca intenta «probar» sus
afirmaciones y la refiexidn crftica. Tal vez fue ei temor que siempre camped en los
ciasicos gnegos que distinguieron la doxa (opinidn) de la episteme (ciencia)

Otro nesgo dei criticismo, resutta de ia posibiiidad de instaiar el lamento donde
debe pnmar fa creatividad; provocar el inmovilismo donde se requiere transformacidn-
ser agoreros del pesimismo cuando se necesita luchar.

Por eso, no debe dejarse nunca un esbozo de crftica sin un aporte para la
superacidn. De ahf lo ineludible de que a una experiencia crftica continQe una e^erien-

constructores invencibles' tal como to sefialara Freinet (1974: 132) aunque los cons-

presentada en et mito a un intenso an^iisis
, fiexidn en produccidn. Es una fase eminen-

T^r ^"^^ '^ creatividad tanto como fa accidn comprome-
irLi I K 'e"to <le produccidn puede cutminar con cuaiquier experiencia
creatva: etaborar un proyecto de accidn conjunta en et Municipio; un plan sobre el
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cogobiemo en la instituci6n; una obra de teatro en tomo a la problemStica indagada;
etc.

* La reflexibn debe dar lugar a la acci6n

La Asamblea de Delegados es el Smbrto que posibilrta el ejercicio de las pautas
morales a trav6s de una accidn 6tica y comprometida. El grupo recupera el poder
instituyente, capaz de generar normas y reglas de vida aut6nticamente asumidas en el
seno de la actividad escolar. La disciplina escolar ya no es s6lo un problema de los
adultos, es responsabilidad de quienes se han comprometido en su propia formaci6n
como hombres libres.

Es decir que luego de la reflexibn sobre un principio 6tico se genera el compro-
miso de 'usarlo como pauta de vida' en la tarea diaria. Por ejempio, si se ha analizado
el respeto recfproco, se controla el ejercicio del 'respeto' en cada actividad escolar: si
se estS exponiendo un tema o se esta discutiendo una propuesta, o si se estd formu-
lando una critica a la autoridad. Todo el 'obrar' se compromete en la refiexidn hecha y
si algiin desajuste perturba a la institucidn, entonces es evaluado en la Asamblea de
Delegados. Pero ademSs, todos los integrantes de la comunidad educativa, confirman
el mismo marco de formacidn alentada a partir de Educaci6n Civica.

Si se ha refiexionado sobre la 'participaci6n' se ejercita la 'participacidn' en la
vida del aula pero tambifen en la vida de la institucidn. Obs6rvese en los testimonios de
los alumnos de Parera, la evaluacidn altamente positiva que los adolescentes hacen
de ia escuela en este sentido:

son a tu entender los aspectos positivos del Colegio? Fundamente.

Protocolo N° 4: «Los profesores porque nos respetan. La Asamblea de Delegados
porque podemos exponer nuestros problemas, los preceptores porque no son cuenteros
de pavaditas. La discipiina porque mds alld que exista algun problema, se trata a los
alumnos con la mayor igualdad posible».

Protocolo N°12: «La Asamblea de Delegados, el Consejo Consultivo porque permite
solucionar problemas que hay en el Colegio».

Protocolo N''28: «La reiacidn entre profesores y estudiantes porque no sentimos miedo
al hablar. La Asamblea de Delegados porque podemos chariar los problemas del cole-
gio y asf los solucionamos. La Iibertad que tenemos porque podemos elegir lo que
queremos pero despu^s tenemos que ser responsables... Tambi6n porque nos escu-
chan, nos respetan...»

En sfntesis, la institueidn educativa cumple un roi fundamental al proporcionar
oportunidades para la 'accidn'. Mientras el alumno analiza en las clases de Educacidn
Cfvica, la problemdtica del hombre, la escuela debe aparecer como instituyente de
nuevas posibilidades de accidn socialmente comprometidas.

Por eso en esta fase tiene tanta importancia la escuela: es la que provee opor-
tunidades para la accidn 6tica y comprometida. En nuestro caso, la Asamblea de
Delegados y el Consejo Consuttivo son instancias fundamentales para el ejercicio de
las responsabilidades del sujeto politico.

Tal como dirfa Jean Piaget: Para adquirir el sentido de la disciplina, la soiidari-
dad y la responsabilidad, se debe colocar al nifio en situaciones tales que tenga que
experimentar directamente esas reaiidades espirituales y que vaya descubriendo, sus
leyes constitutivas (Piaget,1967: 35).
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Hacia un modelo didactico de la educacrdn 6tica y ciuda(

Conclusiones

K .4 . V ^ ^ * " ^® '^ creacidn dei instituto Repiibiica dei PerCi de Parera, hemos conce-
bido la hip6tesis de una construcci6n dei civismo asentada sobre ia previa conquista
de ia moral aut6noma. Segiin paiabras de Piaget, toda morai consiste en un sistema
de reglas, y ia esencia de cuaiquier moraiidad hay que buscaria en ei respeto que el
individuo adquiere hacia esas regias. Ei civismo tambifen es un sistema edificado sobre
ei respeto, 'ia iey se deriva dei respeto. Y es en ia g6nesis dei respeto donde deben
asentarse las nociones de civismo.

Para ello, nuestra metodologia de trabajo institucional se centra en los siguien-
tes pnncipios: ^
.- Ei desan^ollo de la morai aut6noma propiciada desde la escuela a partir dei anSiisis
comprensi6n y reflexidn sobre mitos cuentos y ieyendas, es ei punto de partida para la'
educacidn del sujeto poiltico capaz transferir en ia sociedad ei ejercicio de una ciuda-
danla responsable.
.- El obrar 6tico debe convertirse en un conflicto cognitivo capaz de desencadenar ei
aprendizaje.
.- l-a reflexidn debe necesariamente invoiucrar ia propia accidn dei sujeto y dei grupo
.- Toda reflexidn incluye una critica que culmina en un aporte creativo.
.-La reflexidn debe dar iugar a ia participacidn acSva en ei marco de ia institucidn
educativa para habiiitar el desempeflo posterior dei sujeto poiltico en ei marco de ia
democracia critica.

1 *:* / " ° ^°^'^^ centrarse en una asignatura sino en el esfuerzo de toda la
institucidn educattva. Creemos que sdio ias palabras del maestro ginebrino pueden
seftaar ia magnitud de este esfuerzo, ai concluir, «Cuan soiidaria es la educacidn
morai de ia Pedagogfa entera!» {Piaget, 1967: 47).
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