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RESUMEN 

La formación ciudadana constituye un proceso largo y complejo que comprende el 

desarrollo de sentimientos y la adquisición de conocimientos que propicien la 

formación de la conciencia moral y de modos de actuación relacionados con la 

ética de la conducta en correspondencia con la aspiración social del modelo 

socialista que se construye en Cuba. En virtud de ello, el presente trabajo 

contiene una estrategia educativa dirigida a la educación cívica de los escolares 

primarios de quinto grado. Para su aplicación se consideraron todos los espacios 

que la escuela primaria concibe en su horario único en correspondencia con el 

modelo actuante. Se  seleccionó una muestra integrada por  25 escolares de 

quinto grado de la escuela primaria Camilo Cienfuegos del  municipio de 

Cabaiguán. Se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y matemático;  así 

como los instrumentos y técnicas asociados a los mismos. El principal aporte 

resulta la propia estrategia que sirve de herramienta al docente para el desarrollo 

de su labor educativa en la institución escolar, específicamente en la educación 

cívica de los escolares del grado seleccionado, aunque su aplicación puede ser 

extendida a otros en correspondencia con los objetivos formativos que establece 

el modelo de escuela primaria.  
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ANEXOS 

 



INTRODUCCIÓN 

En la pedagogía cubana, la formación del hombre se concibe como el 

resultado de un conjunto de actividades organizadas  de modo sistemático y 

coherente, que le permiten poder actuar consciente y creadoramente. Este 

sistema debe prepararlo como sujeto activo de su pr opio aprendizaje y 

desarrollo; formar al hombre es prepararlo para viv ir en la etapa histórica 

concreta en que desarrolla su vida con una cultura ciudadana que les 

permita interactuar con el medio en que vive y tran sformarlo en beneficio de 

su comunidad y de la propia especie humana.  

Martí, citado por Justo Chávez (1996:36) planteó qu e: “La educación tiene 

un deber ineludible para con el hombre, - no cumpli rlo es crimen: 

conformarle a su tiempo- sin desviarle de la grande za y final tendencia 

humana…”. Para Martí la educación es una estrategia  imprescindible para el 

desarrollo del hombre y la sociedad y debe propicia r la formación del 

hombre nuevo: libre, integral, multifacético, críti co, con cualidades morales 

elevadas y criterios propios, de manera que este se a capaz de crear una 

sociedad con todos y para el bien de todos. 

Bajo estas premisas, la escuela cubana tiene ante s í la labor de la 

educación de las nuevas generaciones en condiciones  en las que se 

combinan, por un lado, la existencia de contradicci ones sociales más 

complejas que afectan los procesos formativos, tant o en el plano interno 

del país como externo, y por otro, una mayor compre nsión de la 

direccionalidad y perspectivas de la labor educativ a que debe desarrollar la 

sociedad y todos los agentes educativos y que modif ican la concepción de 

la labor del maestro y de la propia institución doc ente. 

En tal sentido la escuela primaria cubana contempor ánea ha proyectado un 

modelo que persigue como fin: “Contribuir a la form ación integral de la 

personalidad del escolar, fomentando, desde los pri meros grados, la 

interiorización de conocimientos y orientaciones va lorativas que se reflejen 

gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, 

acorde con el sistema de valores e ideales de la Re volución Socialista”. 

(Rico, P. y otros, 2008:20). 



Las investigaciones en los últimos años han desarro llado un acercamiento 

a la problemática de la formación de valores ciudad anos. En tal sentido 

varios pedagogos cubanos como Fabelo, J. R. (1996);  Chávez, J. (1996); 

Sáez, A. (2001); Báxter, E. (2001, 2002); Silva, R.  (2001, 2003, 2005, 2010); 

Sierra, J. (2003); Chacón, N. (2004); Hernández, A.  (2004, 2006, 2007); entre 

otros, han aportado importantes referentes teóricos  en relación a la 

formación ética y jurídica de las nuevas generacion es. 

El análisis de esta problemática en estas investiga ciones, apunta al estudio 

del papel de lo ético o lo jurídico en el proceso d e formación ciudadano y se 

dirigen en lo fundamental a la necesidad de que est os fundamentos 

sustenten la formación de una personalidad que favo rezca la convivencia 

social, tomando como referencia fundamental la peri odización que de la 

Historia de la Educación Cívica realiza Sáez Palmer o (2001), la cual aporta 

referentes teóricos y prácticos de gran significado  en el análisis del proceso 

de formación ciudadana. Sobre la base de estos refe rentes teóricos es 

necesario penetrar en la importancia de la integrac ión de estos saberes (lo 

ético, lo jurídico y lo político) para la formación  ciudadana de los escolares. 

Desde esta perspectiva, la formación ciudadana y cí vica de los educandos 

está planteada en el encargo social al Sistema Naci onal de Educación en 

Cuba y en especial al nivel primario, en el cual se  contribuye al desarrollo 

de conocimientos, capacidades, habilidades y fundam entalmente de 

sentimientos, valores, hábitos y normas de conducta , que tributan a la 

formación moral, política, jurídica, ética y estéti ca de los niños, les permitirá 

aprender de la vida para volver a ella aplicando lo  aprendido y poder 

mostrar los modos de actuación que la sociedad cuba na actual exige.  

La experiencia educativa de los años transcurridos en el proceso 

revolucionario cubano, unido a los resultados inves tigativos en el campo de 

la educación y el problema principal de la investig ación social sobre la 

formación de la personalidad comunista de los niños  y jóvenes, 

demostraron las necesidad de incluir la Educación C ívica como asignatura 

en el segundo ciclo de la enseñanza primaria, es de cir, quinto y sexto 

grado, lo que constituye una importante vía para fo rtalecer la formación 



política-ideológica, moral, laboral y jurídica de l os estudiantes, motivo de 

atención en todas las actividades extradocentes y d ocentes.  

A pesar de la existencia de programas de estudio qu e favorecen la 

formación de los escolares en el tema que se aborda , se aprecian 

insuficiencias en los modos de actuar que recalcan la necesidad de 

perfeccionar la labor educativa que desarrolla la e scuela cubana 

contemporánea. Dentro de las principales insuficien cias que muestran los 

escolares de quinto grado de la escuela primaria Ca milo Cienfuegos 

Gorriarán del municipio Cabaiguán, se destacan: ins uficiente dominio de 

los deberes y derechos de los niños, inadecuada com prensión del 

significado de la defensa de la patria, incorrecta valoración de la 

importancia del trabajo para la sociedad, comportam ientos inadecuados en 

las relaciones con sus compañeros de aula y con los  miembros de la familia 

e incumplimiento de deberes escolares.  

Lo antes expuesto ha confirmado la idea de asumir l a solución de dicho 

inconveniente mediante la vía del trabajo científic o investigativo, 

arribándose a la formulación del siguiente problema científico: ¿Cómo 

contribuir a la educación cívica de los escolares d e quinto grado de la 

Educación Primaria?  

Se asume como objeto de investigación , el proceso de formación ciudadana de 

los escolares de la Educación Primaria y como campo de acción  la educación 

cívica de los escolares de quinto grado. 

Se define como objetivo:  Validar una estrategia educativa dirigida a la educación 

cívica de los escolares de quinto grado de la escuela primaria Camilo Cienfuegos 

Gorriarán del municipio de Cabaiguán. 

Para guiar la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes 

preguntas científicas:  

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológ icos que sustentan la 

formación ciudadana y la educación cívica de los es colares de la Educación 

Primaria? 



2. ¿Cuál es el estado actual en que se expresa la e ducación cívica de los 

escolares de quinto grado de la escuela primaria Ca milo Cienfuegos 

Gorriarán del municipio de Cabaiguán? 

3. ¿Qué estrategia educativa aplicar para la educac ión cívica de los 

escolares de quinto grado de la Educación Primaria? ? 

4. ¿Qué efectos tendrá la aplicación de la estrateg ia educativa para la 

educación cívica de los escolares de quinto grado d e la escuela primaria 

Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Cabaig uán? 

Como variables se consideraron: 

Variable independiente: Estrategia educativa. 

La estrategia educativa constituye “la proyección d e un sistema de 

acciones a corto, mediano y largo plazo para la tra nsformación de los 

modos de actuación de los escolares para alcanzar e n un tiempo concreto 

los objetivos comprometidos con la formación, desar rollo y 

perfeccionamiento de sus facultades morales e intel ectuales”.  (Estévez, K. 

R., 2008:69)  

Variable dependiente: Nivel de educación cívica de los escolares de quin to 

grado.  

Para la definición operacional de la variable dependiente es necesario considerar la definición teórica de 

educación cívica, como “el tipo de educación que permite un conocimiento de la manera de entender y 

asumir el papel de cada persona en su calidad de ciudadano de un país, al asumir responsabilidades y 

derechos sociales y políticos”. (Silva, R., 2010:25). 

En virtud de los rasgos distintivos de este concepto y su relación con los objetivos formativos que para 

quinto grado se establecen en el Modelo de escuela primaria actuante en Cuba, se consideraron los 

siguientes indicadores:indicadores:indicadores:indicadores:    

1. Dominio de los deberes y derechos de los niños s egún las normas 

jurídicas que rige el Estado. 

2. Comprensión del significado de la defensa de la patria.  

3. Reconocimiento del valor del trabajo para la soc iedad.  

4. Relaciones que establece con los que le rodean. 



5. Cumplimiento de los deberes escolares.  

Para alcanzar el objetivo trazado en el presente tr abajo se asumieron las 

siguientes tareas científicas:  

1. Determinación de los fundamentos teóricos y meto dológicos que 

sustentan la formación ciudadana y la educación cív ica de los escolares de 

la Educación Primaria.  

2. Diagnóstico del estado actual en que se expresa la educación cívica de 

los escolares de quinto grado de la escuela primari a Camilo Cienfuegos 

Gorriarán del municipio de Cabaiguán. 

3. Aplicación de la estrategia educativa elaborada para la educación cívica 

de los escolares de quinto grado de la Educación Pr imaria. 

4. Evaluación de los resultados de la aplicación de  la estrategia educativa 

para la educación cívica de los escolares de quinto  grado de la escuela 

primaria Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Cabaiguán. 

Métodos empleados en la investigación  

Del nivel teórico 

Analítico-sintético: permitió analizar las ideas y los principales aportes de 

diferentes autores sobre la formación ciudadana y la educación cívica, lo que 

posibilitó establecer regularidades. Del estudio realizado y de la constatación de 

la realidad, se sintetizaron los elementos de utilidad para la elaboración de la 

estrategia educativa y su aplicación en la muestra seleccionada desde el proceso 

pedagógico que se desarrolla en la escuela primaria contemporánea. 

El análisis histórico y lógico: se utilizó para profundizar en la evolución 

histórica de la formación ciudadana en la sociedad cubana, 

específicamente, en la educación cívica y su implem entación en los planes 

de estudio de la Educación Primaria , así como las potencialidades del 

proceso pedagógico para la aplicación de la propues ta elaborada.  

Inductivo y deductivo: favoreció el estudio de las características 

psicopedagógicas de los escolares de quinto grado d e la escuela primaria, 

las condiciones en que se desarrolla el proceso ped agógico y la 

elaboración de la estrategia educativa en correspon dencia con sus 



particularidades y arribar a generalizaciones sobre  los resultados 

alcanzados.  

Sistema: se empleó en el esclarecimiento de las relaciones entre los 

elementos del diseño de investigación, entre indica dores, métodos e 

instrumentos, desde la concepción teórica que se as ume para la aplicación 

de la estrategia educativa.  

Del nivel empírico.  

Análisis de documentos: Constatar la información que aporta el Expediente 

Acumulativo del Escolar y el Registro de Asistencia  y Evaluación en 

relación a la esfera afectiva-conductual y la evalu ación integral otorgada a 

cada alumno respectivamente.  

Estudio del producto del proceso pedagógico: Dentro de este método se 

emplearon como instrumentos el completamiento de fr ases en el pre-test 

para comprobar el significado que para los escolare s de quinto grado tiene 

la defensa de la Patria y sus deberes para con la s ociedad y la prueba 

pedagógica en el pos-test para comprobar el dominio  que poseen los 

escolares sobre el comportamiento social que como p ionero deben asumir 

y su valoración de determinadas actitudes. 

La observación científica: permitió percibir, sin intermediarios que 

deformaran la percepción, el nivel que muestra cada  escolar en su 

educación cívica. Fue de gran utilidad para determi nar las principales 

motivaciones e intereses de los mismos en las difer entes actividades que 

se desarrollan en la escuela y fuera de esta.  

Entrevista: se aplicó a la familia de los escolares de la mues tra para 

constatar los modos de actuar en el hogar y las lab ores que estos realizan, 

así como las relaciones que establecen con los miem bros de la familia. 

El experimento pedagógico:  en su concepción de pre-experimento con medida 

de pre-test y pos-test para introducir una variable en la muestra y el control de los 

efectos producidos en la misma. La aplicación y el control de los resultados se 

realizaron sobre la misma muestra, antes y después de la aplicación de la 

estrategia educativa. 



Del nivel matemático y estadístico: 

Análisis porcentual: para la interpretación cuantitativa de los resulta dos 

obtenidos de la aplicación de los diferentes instru mentos y técnicas en 

relación a la educación cívica de los escolares de quinto grado implicados 

en la muestra. 

Estadística descriptiva: para comprobar y evaluar el comportamiento de los 

índices de frecuencia, de los indicadores y sujetos  muestreados según la 

escala valorativa elaborada 

La población está formada por 100 alumnos de quinto grado de la  escuela 

primaria Camilo Cienfuegos Gorriarán ubicada en el Consejo Popular 

Urbano 1 del municipio de Cabaiguán. La muestra fue seleccionada de forma 

intencional. Está constituida por 25 alumnos del gr upo 5. A que representan 

el 25% de la población. Según los objetivos del gra do referidos a la 

educación cívica, sus modos de actuación no están a corde a las 

aspiraciones del Programa director para la formació n de valores. La 

muestra seleccionada tiene potencialidades para apl icar la propuesta y 

revertir sus modos de actuación. Es significativo d estacar que el medio 

familiar de donde procede la generalidad de los est udiantes no es favorable. 

Este es el grupo con que trabaja la autora de esta tesis y es de su interés 

revertir la actuación de los escolares en torno a s u educación cívica. 

La novedad científica la constituye el tratamiento teórico, metodológico  y 

pedagógico de las acciones contenidas en la estrate gia, las cuales pueden 

ser aplicadas en diferentes espacios del proceso pe dagógico con un 

enfoque sistémico, dinámico, flexible y participati vo.  

El aporte práctico fundamental de este trabajo es la estrategia educa tiva que 

sirve de herramienta al docente para el desarrollo de su trabajo educativo 

en la institución escolar, específicamente en la ed ucación cívica de los 

escolares de quinto grado, aunque su aplicación pue de ser extendida a 

otros en correspondencia con los objetivos formativ os que establece el 

modelo de escuela primaria. 

La tesis se estructura en una introducción y dos ca pítulos. En el primero se 

exponen algunas reflexiones teóricas sobre el proce so de formación 



ciudadana y la educación cívica de los escolares de  quinto grado y su 

concepción dentro del modelo de escuela primaria. E n el segundo se 

plasman los resultados del pre-test, del pos-test, así como la propuesta 

fundamentada de la estrategia educativa dirigida a la educación cívica de 

los escolares de quinto grado de la escuela primari a Camilo Cienfuegos 

Gorriarán del municipio de Cabaiguán. Aparecen en e ste informe además 

las conclusiones, las recomendaciones, la bibliogra fía y el cuerpo de 

anexos.  



CAPITULO 1. ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE EL PROCESO DE 

FORMACIÓN CIUDADANA Y LA EDUCACIÓN CÍVICA DE LOS ESCOLARES 

DE QUINTO GRADO Y SU CONCEPCIÓN DENTRO DEL MODELO DE 

ESCUELA PRIMARIA. 

Este capítulo aborda en tres epígrafes elementos im portantes relacionados 

con el proceso de formación ciudadana y la educació n cívica de los 

escolares de la Educación Primaria, partiendo de co nsiderar la formación 

ciudadana en las condiciones de la sociedad cubana actual como base para 

la educación cívica de los escolares de quinto grad o y las potencialidades 

del modelo de escuela primaria actuante en Cuba par a este propósito. En él 

se asumen posiciones y puntos de vistas a partir de  la consulta crítica de la 

bibliografía más actualizada al respecto. 

1.1 La formación ciudadana en las condiciones de la sociedad cubana actual. 

Las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la sociedad cubana 

actual, elevan a un plano superior la relación entr e educación y valor, 

correspondiéndole a la escuela un papel especial en  esta relación a partir 

del sistema de actividades docentes y extradocentes . En el centro de esta 

dirección educativa se encuentra la formación ciuda dana, como eje 

transversal en el Sistema Nacional de Educación, si ntetizando las 

influencias recibidas a través de las asignaturas d el currículo, así como del 

medio familiar y de la comunidad. 

La formación ciudadana de niños, adolescentes y jóv enes resulta un 

proceso complejo e integral donde intervienen disti ntas instituciones 

sociales y dejan sus huellas las condiciones histór icas de la época y la 

sociedad en que estos se desarrollan. Su definición  y caracterización 

constituye uno de los problemas teóricos y metodoló gicos que se discuten 

a escala internacional, así como la preparación de los agentes educativos 

que pueden y deben contribuir a esta formación. 

El alcance universal y actual de este problema se e xplica a partir de la 

situación en que se desarrolla la actividad de los individuos en el mundo de 

hoy, en medio de la contradicción creciente entre l a manifestación de 

síntomas de degradación moral en actitudes y conduc tas de una parte de 



los individuos y las aspiraciones humanistas y prog resistas de las amplias 

masas por el logro de un individuo más digno, ínteg ro, virtuoso y solidario; 

situación de la cual no está exenta la sociedad cub ana actual.  

En la sociedad contemporánea los problemas relativo s al hombre y su 

formación ciudadana se inscriben en un lugar prepon derante en las 

políticas de los gobiernos, estados y el sistema de  instituciones de la 

sociedad, por constituir el factor, con sus compete ncias, una de las 

riquezas fundamentales. A juicio de F. Bárcenas cit ado por Regla Silva 

Hernández (2010:21) “(…) el proceso de educación de  la ciudadanía puede 

llegar a convertirse en una forma genuina de activi dad educativa. (…) la 

educación de la ciudadanía requiere de una educació n moral del 

ciudadano”. 

La formación ciudadana de los individuos ha constit uido históricamente 

una premisa para el normal desenvolvimiento de la s ociedad, sobre todo, 

desde el momento del surgimiento de las clases y el  Estado, como una 

necesidad de regulación de las relaciones entre los  individuos y el Estado 

en el marco de los distintos sistemas sociales “dem ocráticos”. 

En el artículo ¿Cómo se forma un ciudadano?, public ado en la revista 

Temas, no. 36, Miguel Limias David (2003:25), refie re que para analizar una 

concepción de ciudadano y de su formación, es neces ario tener en cuenta 

tres aspectos esenciales: 

1. “Las características esenciales de la relación i ndividuo-sociedad e 

individuo-Estado en cada sociedad (el tipo de socia lización que la 

caracteriza), lo que se expresa en la especificidad  de la participación de 

los sujetos en la vida pública. 

2. La especificidad del poder público, lo que se ex presa en los 

fundamentos sociales, el programa ideológico-cultur al en que se 

inspira, los valores que promueve y defiende, así c omo el contexto 

interno y externo en que se desenvuelve. 

3. Las cualidades concretas, condicionadas y estruc turadas 

históricamente, de los sujetos en la participación política”. 

A partir de estos criterios, se puede asumir, enton ces, una definición de 



ciudadano y de formación ciudadana, lo que posibili ta comprender la 

naturaleza y los rasgos esenciales de estos concept os a la luz del proceso 

de modelación de formación ciudadana en la sociedad  cubana actual. En tal 

sentido, la autora de esta investigación coincide c on el criterio de Regla 

Silva Hernández (2010:9) de que “la noción de ciuda dano que estamos 

rescatando en la actualidad, en el contexto de nues tra sociedad, no rompe 

con la persona; por el contrario, está en unidad co n la dimensión de 

hombre, con la dimensión humana, es diferente de la  connotación que tiene 

la noción de ciudadano en el pensamiento liberal bu rgués”. 

En la enciclopedia OCÉANO (s/a. Tomo 8: 2 170.) se plantea que una 

persona es considerada “ciudadano” cuando en su con ducta admite que 

existen otros ciudadanos en su entorno, se adapta a l conjunto de normas 

de convivencia, lo que constituye una necesidad par a que pueda subsistir la 

sociedad organizada, caracterizada por la cooperaci ón y ayuda en la lucha 

por la existencia y adaptación al entorno.  

Por su parte Bernardo Toro (citado por Arteaga, S.,  2005:16) completa esta 

definición agregando que “es una persona capaz, en cooperación con otros 

de crear o transformar el orden social”. Este eleme nto es esencial, pues la 

ciudadanía no se reduce al proceso de socialización , sino que implica la 

capacidad de transformar el orden social cuando est e no produce dignidad. 

Visto así, el concepto de ciudadano desde el proyec to social que se 

construye en Cuba y su ideología, significa, según Regla Silva Hernández 

(2010:9), definición que se asume en la tesis, “la participación consciente y 

voluntaria en la vida política, la inmersión en esa  vida política y el 

compromiso con ella en un sentido amplio, incluyent e, a partir del interés 

común y la subordinación común y consciente a un fi n jurídico, ético y 

político”.  

Por su parte la definición y caracterización del pr oceso de formación 

ciudadana constituye uno de los problemas teóricos y metodológicos que 

se discuten a escala internacional, así como la pre paración de los maestros, 

profesores, padres y autoridades en general para co ntribuir a dicha 

formación. 



Al respecto Armando Hart (1996:3) señala: “Las norm as y principios que 

pueden orientar la conducta humana tienen que ver c on la educación, la 

cultura y en especial con la formación política y é tica ciudadanas.” 

Jorge Balmaseda (citado por Cuan, J. A., 2001:19), define la formación 

ciudadana como “base y fundamento de la formación i ntegral del hombre 

en el que van siendo cada vez más complejas las obl igaciones ciudadanas 

al tener una marcada acción dirigida a la esfera vo litiva del ser humano, a la 

esfera de la responsabilidad social, la formación d e sentimientos, valores 

éticos y sobre todo el respeto a la individualidad” . 

En la Carta Metodológica del Ministerio de Educació n, dirigida a 

metodólogos y profesores, la formación ciudadana se  define como: “... La 

educación de una actitud responsable para una convi vencia social presente 

y futura. Incluye la educación patriótica, ambienta l, sexual, jurídica, moral, 

hábitos y normas de cortesía y el conocimiento del sistema político e 

institucional del país. Es decir, todos aquellos el ementos que dotan al 

alumno de modos correctos de comportarse en la soci edad en general, ante 

cada una de las instituciones, sus miembros y ante las propias necesidades 

e intereses que como ciudadanos tienen” (MINED, 199 6:1). Como se aprecia 

en esta definición se asume la formación ciudadana como resultado de los 

procesos educativos en todas sus dimensiones y como  socialización, no se 

refiere al papel activo y transformador del sujeto.  

Cuan, aporta una nueva definición: “Proceso de inte riorización consciente 

de los valores establecidos por la sociedad que se expresa en profundas 

convicciones en los individuos, especialmente en su  forma de actuar, en su 

responsabilidad ante las tareas planteadas, en el c umplimiento de sus 

deberes y derechos ciudadanos, en el propio respeto  individual como 

resultado de las necesidades, motivaciones e intere ses que posee” (Cuan, 

J. A., 2001:20). 

Esta definición se centra excesivamente en el proce so y resultado hacia el 

interior del sujeto pero no refleja la acción forma tiva desde el exterior, de la 

escuela, familia y comunidad, opera desde un paradi gma esencialmente 

socializador por lo que es imprecisa en cuanto al p apel activo del sujeto en 



la transformación de la realidad. En esta investiga ción se utiliza esta 

definición, pero con la connotación de que la forma ción ciudadana es 

proceso y resultado. 

La autora, asume como definición más acabada de for mación ciudadana, la 

aportada por Regina Venet citada por Regla Silva (2 010:9) por considerarla 

pertinente con el objeto de investigación, en la cu al se precisa que es “el 

proceso continuo y sistemático de apropiación indiv idual de un sistema de 

saberes y valores que determinan la posición vital activa y creativa del 

sujeto social e individual ante la vida pública y s e expresa en las relaciones 

que establece en los espacios de convivencia”. 

Esta conceptualización tiene en cuenta las innumera bles relaciones que se 

establecen entre la sociedad y los individuos en un  contexto socio-histórico 

determinado, así como la especificidad ética, polít ica y jurídica del 

comportamiento ciudadano, integrador de conocimient os, habilidades, 

hábitos y valores vinculados a la identidad, la res ponsabilidad y 

participación ciudadanas. 

La formación integral del ciudadano se expresa en l a formación del hombre 

concreto y en la medida en que aquella sea más comp leta, será óptima su 

preparación para vivir en una sociedad determinada e integrarse como 

ciudadano del mundo en la compleja gama de relacion es sociales que la 

globalización impone. La formación ciudadana supone  apropiarse de 

elementos esenciales, comunes, que permitan enfrent ar cambios 

acelerados en las relaciones sociales a partir de p rincipios éticos, que 

posibiliten la defensa de la identidad nacional y s imultáneamente la 

asimilación de lo positivo de la cultura universal.  

Desde esta perspectiva la formación ciudadana es re sultado de la acción de 

las distintas dimensiones de la educación, que prep ara íntegramente para 

conducirse como ciudadanos de una nación y del mund o, cumplir las 

obligaciones que le corresponden, asumir sus derech os teniendo como 

límite el derecho de los demás a partir del conocim iento de las regulaciones 

jurídicas, éticas y de la convivencia en la vida co tidiana. Los valores 

desempeñan un importante papel regulador expresado en profundas 



convicciones, en el cumplimiento de deberes, el res peto “al otro” y a sí 

mismo. 

La formación ciudadana como resultado se manifiesta  en la relación 

individuo-sociedad e incluye los siguientes element os: (Cuan, J. A., 2001) 

� Desarrollo de la identidad, sentido de pertenencia y responsabilidad con 

la comunidad familiar, social, nacional y universal  en que se desarrolla 

el sujeto. 

� Autonomía personal. Que significa formar un hombre que tenga 

conciencia de deberes y derechos y sea consecuente con esto en su 

actuación. 

� Sentimientos del vínculo cívico con los demás ciuda danos con los que 

comparte proyectos comunes y con cualquier ser huma no. 

� Participación responsable y comprometida en el desa rrollo de proyectos 

de transformación positiva de la comunidad en el ám bito local, personal 

o de la aldea global, que se implique en acciones d e bien social. 

� Desarrollo de la capacidad de resolver problemas de  la comunidad en 

los diferentes contextos de actuación a partir de l a actividad profesional 

y social. 

� Desarrollo de la conciencia cívica: Se expresa a pa rtir de una formación 

socio - moral, en el respeto a las normas de conduc ta establecidas, de 

cortesía, de solidaridad humana, dignidad y toleran cia expresada en el 

respeto “al otro”. 

La formación ciudadana se inicia desde la familia, en la cual desde las más 

tempranas edades se desarrollan hábitos de conducta  cívica que aseguran 

una eficaz convivencia y se revierten después en ot ros planos sociales más 

complejos y distantes. Entre estos se destacan: ade cuar las necesidades 

familiares al ritmo de la actividad personal de mod o que no sea un 

obstáculo para el desarrollo de todos sus miembros;  el respeto de 

momentos y espacios de encuentro, a la intimidad; e xpresión de 

manifestaciones de afecto, la comunicación afectiva  sobre la base de la 

verdad y la sinceridad; el cumplimiento de obligaci ones, participación en 



las tareas familiares, todo lo cual conduce a pensa r cívicamente “... 

aprender a darse cuenta de que cualquier gesto de s olidaridad y de civismo 

tiene el valor de una aportación personal, la mejor ía de la calidad de la vida 

colectiva” (Torruella, G., 2002:17). 

A dicho proceso la escuela da continuidad ofreciend o un modelo más 

complejo de las relaciones sociales en que se inser tará el alumno, 

dotándolo de saberes, desarrollando capacidades, ac titudes que se 

expresen en los comportamientos en los distintos co ntextos de actuación 

en vínculo estrecho con la familia y la comunidad. 

Para Martí, era necesario la educación para la vida  y con sentido práctico, lo 

que se pone de manifiesto cuando al referirse a est o escribió: "Puesto que a 

vivir viene el hombre, la educación ha de prepararl o para la vida. En la 

escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha 

de luchar”. (Martí, J., 1961.T.13:53). Es preparar al hombre, para afrontar 

exitosamente las exigencias sociales y personales d e cada etapa de la vida, 

lo cual parece oponerse en buena medida a las accio nes academicistas, 

formales, autoritarias o aisladas, que muchas veces , sin percatarse de tal 

condición, emprenden los diferentes agentes sociali zadores; sin tomar en 

cuenta, las concepciones o ideas que sostienen, o s ubyacen en este 

accionar, el contexto en que se desenvuelven y cómo  se manifiestan en la 

práctica educacional. 

En este sentido, es necesario partir de la consider ación de que la 

personalidad se forma y se desarrolla no sólo bajo la influencia de acciones 

dirigidas hacia una finalidad del sistema educacion al, sino también y de 

manera esencial, en un amplio contexto social, pues to que el sujeto vive en 

una sociedad. 

Son precisamente las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la 

sociedad cubana actual, las ponen en el centro de los esfuerzos por perfeccionar 

la Educación Primaria a la formación ciudadana, como eje transversal en el 

Sistema de Educación como síntesis de las influencias recibidas a través del 

medio familiar y de la comunidad. 



Estas consideraciones expresan la necesidad de fund amentar las acciones 

que, en la sociedad en general y en la escuela en p articular, contribuyen al 

proceso de formación ciudadana de los niños y adole scentes, a partir de los 

retos que el nuevo milenio les impone a los individ uos en su relación con la 

sociedad. 

La formación ciudadana integra conocimientos, habil idades, hábitos y 

valores morales, políticos y jurídicos. La práctica  pedagógica ha 

demostrado, según criterio de Regla Silva (2010:25)  que “existen cuatro 

valores, que en su condición de invariantes del com portamiento ciudadano, 

actúan como integradores del sistema de valores que  lo caracterizan, estos 

son: la identidad social, la responsabilidad ciudad ana, la convivencia y la 

participación ciudadanas. El resultado del desarrol lo de estos valores es el 

civismo”. 

La formación de la identidad, desarrolla en los esc olares orientaciones 

valorativas vinculadas a la dignidad, la modestia, la sencillez, la honestidad, 

la responsabilidad, la solidaridad, el colectivismo , el patriotismo y el 

internacionalismo, contribuyendo así, al desarrollo  de hábitos de 

convivencia social duraderos como: la cortesía, el respeto y la tolerancia. 

La identidad se expresa en su significación a travé s de distintos niveles, 

desde el plano personal, familiar, colectivo, regio nal, de género y 

profesional, hasta el plano nacional e internaciona l. 

La responsabilidad ciudadana, favorece la convivenc ia social a partir del 

desarrollo de orientaciones valorativas vinculadas a la disciplina, la 

colaboración, el deber, la libertad e independencia , así como el respeto a sí 

mismo y hacia los demás.  

Este valor implica el reconocimiento de la posición  del individuo en la 

sociedad, contribuyendo a la elaboración de proyect os personales de vida 

en correspondencia con los proyectos comunes en el ámbito de las 

diferentes comunidades a las que pertenece el indiv iduo, en este sentido la 

capacidad de autoperfeccionamiento actúa como eleme nto esencial de la 

conducta y actividad a partir de la dialéctica entr e ¿dónde estoy? y ¿hacia 

dónde voy? como expresión de la proyección de los f ines a alcanzar.  



La convivencia se expresa en la actitud de aprecio y respeto a las personas, 

a partir de la significación o reconocimiento del v alor humano, como fin y 

no como medio. Es el reconocimiento y apreciación d e la dignidad del valor 

humano intrínseco en cada persona. 

Hay que preparar a cada niño y adolescente para la participación, 

demostrando la significación social positiva de est a actitud para el 

desarrollo de la colectividad y de los individuos, como una actitud de 

predisposición intelectual y afectiva seguida de un a decisión de hacer, para 

implicarse en las distintas fases de toma de decisi ones públicas, 

especialmente las relacionadas con su organización pioneril. 

1.2. La educación cívica como parte de la formación ciudadana de los escolares 

de la Educación Primaria. 

La introducción de contenidos de carácter cívicos e n la Educación Primaria, 

posibilita capacitar a los escolares para lograr su  participación como 

ciudadanos de su país. Busca que desde pequeños, lo s niños manejen 

conceptos que les permitan enfrentar problemas soci ales, al aprender a 

manejar sus emociones y, a través de hábitos, logra r controlar su manera 

de proceder ante las situaciones de la vida. Tambié n es parte de la 

educación cívica, lograr inculcar valores en las pe rsonas desde su infancia. 

La idea es que desarrollen sentimientos de compasió n y sentido de la 

solidaridad, además de capacidad de servicio. El ob jetivo es ayudar al 

individuo a desarrollar capacidades para buscar sol uciones a los problemas 

por medio de aprendizaje teórico y práctico. 

Los pueblos atesoran en su conciencia nacional prin cipios éticos, valores, 

costumbres y normas aceptadas que deben ser preserv ados y fortalecidos, 

por el bien de la Patria de todos los cubanos de ho y y del futuro. En este 

empeño tiene un papel fundamental la Educación Cívi ca. 

La asimilación por los escolares de nociones, habil idades para la 

convivencia y la participación, así como sentimient os fuertes de cubanía 

durante el primer ciclo de la Educación Primaria co nstituye un objetivo que 

se complejiza y enriquece con el tratamiento de los  contenidos de varias 

asignaturas y las influencias de otros procesos com o los que trascurren en 



matutinos, actividades de la organización pioneril y otros que forman parte 

del funcionamiento escolar. 

En el segundo ciclo con la asignatura Educación Cív ica se cierra un 

verdadero momento en el desarrollo del proceso de f ormación ciudadana, 

teniendo en cuenta que “…es la encargada de la inst rucción del ciudadano 

y orientación de su práctica a partir de los debere s y derechos que el mismo 

posee en una comunidad histórica - concreta, lo que  actúa como regulador 

de la convivencia ciudadana, fundamentada legal y m oralmente”. (Arias, L. y 

C. Rodríguez., 1997:3). 

La especificidad de la Educación Cívica “(…) está e n que no constituye un 

tipo diferente de saber científico, sino de la sínt esis de otros, “saberes 

científicos”, desde el interés de la regulación pre ferentemente moral y legal 

de la conducta ciudadana. Es una asignatura que se nutre de otras ciencias 

y disciplinas (…) pero de manera muy especial del D erecho y la Ética que 

son las que determinan la especificidad de su forma ción y su propia 

orientación”. (Silva, R., 2010:9) 

Los conocimientos que proporciona la asignatura Edu cación Cívica 

propician el estudio de la legislación, por lo que constituyen un primer 

acercamiento al Derecho mediante su expresión norma tiva, en un plano 

instructivo como necesidad inmediata; pero las pret ensiones son más 

profundas, lo que más importa es lo educativo. 

Dentro de esta asignatura, el proceso de aprendizaj e de lo cívico como base 

para la formación ciudadana, exige el conocimiento profundo de las 

comunidades donde se desarrolla la vida del niño y el adolescente, como 

punto de partida para la reflexión acerca de su lug ar en ellas, su 

compromiso y participación consciente en función de  la transformación 

social, de ahí que el concepto de civismo nace vinc ulado a la preparación 

del individuo para establecer relaciones armoniosas  con el Estado a partir 

del conocimiento de las normas y leyes que regulan esta relación. 

El concepto de civismo se vincula a “la capacidad d e los ciudadanos para 

captar o percibir los problemas sociales desde la ó ptica de lo individual, e 



incorporarse a su solución con eficacia y conscienc ia de deberes y 

derechos en una comunidad determinada”. (Silva, R. y otros, 2004:10). 

Esta misma autora refiere que la educación cívica “ es el tipo de educación 

que permite un conocimiento de la manera de entende r y asumir el papel de 

cada persona en su calidad de ciudadano de un país,  al asumir 

responsabilidades y derechos sociales y políticos”.  (Silva, R., 2010:25). La 

educación cívica también fomenta el respeto por los  valores nacionales y 

fortalece el conocimiento de los íconos de una naci ón.  

La educación cívica incluye también, la preparación  de las personas en 

conceptos teóricos de política y derecho. Esto se e ntiende porque está 

planteada para ser utilizada en gobiernos democráti cos en donde las 

personas necesariamente deben participar y aportar.  Es por ello que es 

mejor contar con ciudadanos conocedores de concepto s políticos y legales 

para que en sí mismos sean soluciones ante problema s que surgen en un 

país y puedan estar listos para cumplir con sus der echos de sufragio y lo 

hagan con decisiones fundamentadas.  

La educación cívica, prepara a las personas para se r ciudadanos 

responsables, capaces y autosuficientes, preparados  para tener una 

participación activa en un gobierno democrático. Es  por ello que resulta de 

gran importancia que la asignatura Educación Cívica  se integre a otras 

asignaturas y distintas actividades que fomenten la  identidad desde los 

distintos niveles que la integran, desde la nación,  la comunidad, la familia, 

la escuela hasta el concepto de dignidad humana, de  gran significado 

ideológico y psicológico en las condiciones de form ación del niño y el 

adolescente. 

Según Regla Silva (2010:27), la educación cívica en  la niñez se divide en 

tres factores importantes  

� “Educación de la personalidad. Se trata de preparar  a los niños a saber 

enfrentarse a los problemas que les presente la vid a. Se logra 

proporcionando recursos tales como hábitos y conoci miento de valores y 

anti valores, la capacidad de establecer diferencia s entre ellos y lograr 

aprender los beneficios de los valores y cómo emple arlos en la sociedad.  



� Educación de la convivencia. Tiene que ver con el c omportamiento que 

tiene el niño con las demás personas, tanto con su familia, como con sus 

amigos y compañeros. La idea es lograr pulir en el niño los sentidos de 

cooperación, de solidaridad y de protección de sus semejantes. Se busca 

también que se aprendan y se lleven a la práctica c onceptos como la 

justicia, el respeto, y todo lo que tenga relación con los valores éticos.  

� Educación de la ciudadanía. Esta tiene como objetiv o enseñar al menor 

las normas que se viven en una ciudad, familiarizar se con ellas y así 

desempeñarse mejor en su integración progresiva a l a vida en la ciudad y 

lo relacionado a ella”.  

En correspondencia con estos factores y los objetiv os formativos del 

Modelo de escuela primaria y de la asignatura Educa ción Cívica en quinto 

grado, los escolares deben manifestar en sus modos de actuación la 

educación cívica cuando expresan: 

� Dominio de los deberes y derechos de los niños segú n las normas 

jurídicas que rige el Estado: Incluye conocimientos  acerca de los deberes 

y derechos fundamentales y la disposición de acatar los y hacerlos 

cumplir en el ámbito donde se convive. Implica actu ar en 

correspondencia con las buenas costumbres y conside ración para las 

demás personas, es decir mostrar disposición y cump lir el Reglamento 

Escolar y los deberes en él refrendados. 

� Comprensión del significado de la defensa de la pat ria: Disposición de 

cumplir con las tareas que la Patria propone en cua lquier momento y 

lugar, subordinando los intereses personales a los sociales dando 

muestra de sacrificios en aras de la Patria, lo que  se evidencia en su 

participación en las actividades de la defensa y de l Movimiento de 

Pioneros Exploradores.  

� Reconocimiento del valor del trabajo para la socied ad: Reconocer el 

trabajo como única fuente de riqueza de cuyos resul tados dependen el 

bienestar personal y el desarrollo del pueblo, se m anifiesta en el 

cumplimiento de normas y requerimientos, disciplina  y responsabilidad 

social. Se desarrolla al cumplir con tareas en el h ogar, al participar en 



labores de ornato, al trabajar en el huerto escolar , en las Fuerzas de 

Acción Pioneril (FAPI), al realizar diferentes acti vidades docentes, en los 

círculos de interés, donde empiezan a familiarizars e con las futuras 

profesiones. Al sentir satisfacción del fruto obten ido por la labor que 

realizan y adoptan una actitud creadora.  

� Relación con sus semejantes: Tiene que ver con el c omportamiento que 

tiene el niño con las demás personas, tanto con su familia, como con sus 

amigos y compañeros. La idea es lograr pulir en el niño los sentidos de 

cooperación, de solidaridad y de protección de sus semejantes.  

� Cumplimiento de los deberes escolares: Cumplimiento  del Reglamento 

Escolar, las normas establecidas y el respeto de la s leyes en nuestra 

sociedad socialista. Implica ejercer el ejercicio d e la crítica y autocrítica 

de su propio comportamiento y el de sus compañeros,  lo que le permite 

tomar conciencia de cómo corregir o reajustar su mo do de actuar y 

regular sus acciones. El cumplimiento de los debere s se manifiesta en: 

“asistencia y puntualidad, participación en las act ividades de la 

Organización de Pioneros José Martí, cumplimiento d e las tareas 

escolares, comportamiento, uso correcto del uniform e y cuidado de la 

base material de estudio, de vida y la instalación escolar”. (Ministerio de 

Educación, 2009:28-29) 

El proceso de desarrollo de los escolares como ciud adanos de la sociedad 

cubana incluye la reflexión sobre recomendaciones p rácticas para la 

elaboración de un proyecto de vida armónico por par te de los niños y 

adolescentes, garantizando la información necesaria  para la toma de 

decisiones en áreas claves de la vida presente y fu tura de los mismos. 

El sistema de actividades de estudio y aprendizaje que se promueve en los 

textos de las asignaturas debe provocar la investig ación, la reflexión y el 

análisis crítico de la realidad circundante desde l os presupuestos 

cognoscitivos y valorativos desarrollados como cont enidos esenciales del 

civismo. 



Estas direcciones se pueden desarrollar a través de  diversas formas 

organizativas del proceso pedagógico y niveles del proceso docente, 

extradocente y extraescolar. 

� Las clases de la asignatura 

� El debate de los espacios televisivos formativos en  los distintos grados. 

� En las actividades pioneriles, espacios de reflexió n asambleas de análisis 

integral y otros. 

� En visitas a museos, excursiones, actividades comun itarias. 

� La participación en acciones de transformación soci al. 

La utilización de métodos como los análisis de dile mas morales, la reflexión 

individual y colectiva, el estudio de documentos ju rídicos en el contexto de 

situaciones significativas para la educación moral,  comentario críticos de 

un texto, diagnóstico de situaciones en la actuació n ciudadana de los niños 

y adolescentes, ejercicios autoexpresivos y para la  toma de decisiones, 

caracterizan el proceso didáctico de la formación c iudadana de los 

escolares primarios. 

El enfoque psicológico de los valores ciudadanos penetra en la reproducción 

subjetiva de los valores en el proceso de socialización del individuo, es por esto 

de gran importancia para el mejoramiento de la educación cívica de los niños y 

adolescentes, profundizar en las relaciones psicológicas que se establecen en 

este proceso eminentemente valorativo, donde la unidad entre lo cognitivo y lo 

afectivo actúan como principio rector. 

Según la concepción histórica cultural, se interpre ta el desarrollo psíquico 

como producto del proceso de apropiación de las dis tintas formas de la 

experiencia social, bajo la influencia de la educac ión y de la enseñanza.  

En la psicología los valores se asocian a la esfera  volitivo- emocional del 

individuo, se relaciona con la organización y funci ón de los valores en la 

subjetividad individual y social.  

Penetrar en tan importante relación obliga a asumir  una concepción de 

personalidad y de desarrollo, presente en distintas  teorías psicológicas que 

analizan el desarrollo moral. A diferencia de la ps icología genética de 



Piaget, la pedagogía operatoria y el conductismo, l a concepción histórico-

cultural de Vigostki y sus seguidores, parte del pr incipio de que la 

educación es un complejo proceso de condicionamient o múltiple que va 

delante del desarrollo y donde se establece una est recha relación entre el 

desarrollo intelectual y el desarrollo moral, cuest ión que debe tenerse en 

cuenta en cualquier programa o modelo de educación en valores. 

Los valores ciudadanos no son pues el resultado de una comprensión, y mucho 

menos de una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin 

significación propia, por el niño y adolescente, es algo más complejo y multilateral 

pues se trata de los componentes de la personalidad, sus contenidos y sus 

formas de expresión a través de conductas y comportamientos, por lo tanto sólo 

se puede educar en valores a través de conocimientos, habilidades de 

valoración-reflexión y la actividad práctica. 

Los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de representaciones 

personales, constituyen el contenido del sentido de vida, y de la concepción del 

mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la valoración del sujeto y 

brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, integrado por objetivos y 

finalidades para la actividad social. 

En opinión de algunos especialistas en el tema entre los que se destaca D´ 

Ángelo, N. (2004:23) son tres las condiciones principales para la educación en 

valores, las cuales, por tanto, tienen que ser consideradas en la educación cívica: 

� Primera: conocer al sujeto en cuanto a determinacio nes internas de la 

personalidad (intereses, valores, concepción del mu ndo, motivación, 

etc.); actitudes y proyecto de vida (lo que piensa,  lo que desea, lo que 

dice y lo que hace). 

� Segunda: conocer el entorno ambiental para determin ar el contexto de 

actuación (posibilidades de hacer).  

� Tercera: definir un modelo ideal de educación 

La labor del maestro en la educación cívica de sus estudiantes deberá tener 

en cuenta estas condiciones a partir de garantizar su ejemplo, así como la 

integración de las influencias que se manifiestan e n los procesos 

educativos que se desarrollan en la escuela primari a. 



El proceso de educación en valores ciudadanos capta la especificidad de lo 

ciudadano en el modo de actuación del escolar y se expresa en las siguientes 

aspiraciones (Arteaga, S., 2005:37): 

� Identificación de los límites legales y morales de la escuela y la sociedad 

en general, así como las necesidades que la socieda d le presenta a su 

preparación cultural. 

� Valoración de la realidad de Cuba y el mundo con ob jetividad y sentido 

humanista, aprendiendo rasgos de conducta y comport amiento social 

adecuados a esa realidad. 

� Participación en el diálogo, el juicio crítico y la  búsqueda de soluciones 

en el ejercicio de sus derechos democráticos en las  organizaciones a las 

que pertenece. 

� Formación de rasgos de una actitud responsable con su salud, desarrollo 

y los deberes escolares. 

Integrar los valores ciudadanos al aprendizaje de m anera intencionada y 

consciente significa no sólo pensar en el contenido  como conocimientos y 

habilidades, sino en la relación que ellos poseen c on los valores. El 

conocimiento posee un contenido valorativo y el val or un significado en la 

realidad, el que debe saberse interpretar y compren der adecuadamente a 

través de la cultura y por lo tanto del conocimient o científico y cotidiano, en 

ese sentido el valor también es conocimiento, pero es algo más, es 

sentimiento y afectividad en el individuo.  

La educación cívica, bien planificada, organizada y  dirigida; donde los 

estudiantes sean los protagonistas principales; don de se les de la 

posibilidad de asumir un determinado rol, debe logr ar una formación de 

valores que los lleve a actuar, con un sentido huma no y profundo, 

asimilando valores como: familia, honestidad, bonda d, patria, trabajo y el 

sentido del deber entre otros. 

La época actual, reclama que todo el sistema de inf luencias educativas, en 

las que ocupa un lugar fundamental, la escuela, la familia y la comunidad 

trabajen cohesionadamente, de forma de no trasmitir  mecánicamente a 



niños, adolescentes y jóvenes las tradiciones polít icas, culturales, 

combativas y laborales.  

Un aspecto fundamental, que debe tener presente el maestro en la 

educación de sus alumnos y en la formación de valor es, como núcleo que 

oriente la conducta, y consecuentemente determine s us actitudes es el de 

ser capaz en cada contenido que exponga, el tratar de dar la suficiente 

información para que cada estudiante logre el conoc imiento de este, de 

una manera lo más objetiva posible y sobre todo est ableciendo las 

relaciones en cada caso de ese contenido con la vid a, pero no en abstracto, 

sino en correspondencia directa con lo que vive a d iario; solo así tendrá 

significación y valor para sí. 

Además del componente cognoscitivo, resulta necesar io trabajar a la par el 

afectivo, ya que este componente es el que abarca l a relación personal con 

el valor. Es necesario que por ellos mismos lleguen  a la valoración de lo 

importante, útil, agradable, bueno, etc. que result a lo que hacen, para qué y 

por qué lo hacen. 

Los educadores no deben perder la oportunidad de ut ilizar todas las formas 

y posibilidades de activación de las mentes y de lo s corazones de sus 

alumnos como son: las conversaciones individuales y  colectivas; el debate 

grupal, donde tengan que fundamentar y defender sus  puntos de vista y 

decisiones; la realización de tareas que respondan a un objetivo común; de 

trazar metas alcanzables a veces con un poco más de  esfuerzo para 

algunos; de valorar y analizar en el momento oportu no el por qué y para 

qué se efectúan las diferentes actividades, qué obt uvo éxito y qué no, y ser 

capaces de tomar a tiempo las medidas oportunas. 

Corresponde al maestro determinar cómo contribuir a  la educación cívica 

de sus escolares en correspondencia con los valores  que promueve y 

educa la sociedad socialista que se construye en Cu ba, que por lo general 

tiene éxito cuando ese cómo, es variado, diferencia do, y con exigencias 

para cada alumno en correspondencia con el nivel de  desarrollo alcanzado.  

Los elementos expuestos en este epígrafe permiten a sumir que no es 

posible esperar a que existan todas las condiciones  materiales para 



trabajar intensamente en el proceso de formación ci udadana y en la 

educación cívica de los escolares si se parte de la  idea que la sociedad que 

se construye se enmarca en un contexto convulso y d ominado por una 

política unilateral y destructora de la propia espe cie humana. Hoy más que 

la sociedad cubana está urgida de conservar y forma r los mejores valores, 

esos que nos han permitido resistir todas las vicis itudes, conscientes de 

que la educación ni la pedagogía podrían resolver c ompletamente los 

problemas presentes y futuros por sí solas, sino en  el trabajo conjunto de 

todos los factores integrantes de la sociedad para un mejoramiento general 

de la personalidad y todas las condiciones que la r odean. 

1.3. El Modelo de escuela primaria, su contribución a la educación cívica de los 

escolares. 

Como parte de la política científica del Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas, se crea el Proyecto Escuela Primaria a  mediados del año 

1996, un importante aporte de este grupo lo constit uye el diseño del Modelo 

Proyectivo de Escuela Primaria. En él se concretan e integran los 

principales fundamentos filosóficos, sociológicos y  psicológicos, así como 

derivaciones teóricas y metodológicas aportados por  los diferentes grupos 

de investigación de esta institución. Este proyecto  ha sido rectorado desde 

sus inicios por la Pilar Rico Montero y un grupo de  investigadores del 

referido centro, así como por la Dirección Nacional  de Educación Primaria 

del Ministerio de Educación de la República de Cuba . 

En 1999 fue concluido este modelo en su concepción más integral donde se 

incluía su operacionalización en dimensiones e indicadores de modo que 

permitiera mostrar con mayor objetividad hacia dónde conducir el cambio 

educativo. Su introducción en la práctica escolar se ha acompañado de la 

investigación sistemática lo que ha permitido nuevos aportes para su 

perfeccionamiento.  

Con posterioridad, por la significación que tiene e l proceso de enseñanza-

aprendizaje en el trabajo de la escuela, fueron con tinuados estudios en esta 

dirección, que permitieron en el año 2004 arribar a  una concepción teórico 

metodológica de dicho proceso con un enriquecimient o del modelo en 



cuanto a una concepción desarrolladora y su operaci onalización en 

dimensiones e indicadores, de igual forma, se conti nuó la profundización en 

aspectos vinculados a la dirección escolar, sus dim ensiones e indicadores. 

El modelo de escuela a la vez que se fue introduciendo en todos los centros de 

este nivel de educación, fue sometiéndose a transformaciones que concluyeron 

en el 2008 con la inclusión de las dimensiones e indicadores a considerar en 

actividades educativas extraclase de significativo valor para el desarrollo del niño, 

como son, los vinculados al matutino y la conversación inicial antes de las clases, 

que en su carácter educativo debían favorecer los procesos de comunicación, de 

relaciones y de satisfacer inquietudes de la vida diaria del niño de acuerdo con 

las necesidades de su edad. 

Desde un inicio en la concepción del modelo se dete rminó como fin de la 

escuela primaria: “Contribuir a la formación integr al de la personalidad del 

escolar, fomentando, desde los primeros grados, la interiorización de 

conocimientos y orientaciones valorativas que se re flejen gradualmente en 

sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento , acorde con el 

sistema de valores e ideales de la Revolución Socia lista”. (Rico Montero, P 

y otros. 2008:19)  

En el Modelo se precisa que “desde el punto de vist a de lo que se quiere 

lograr en los alumnos, estas transformaciones deben  estar dirigidas 

fundamentalmente a lograr la formación de un niño r eflexivo, crítico e 

independiente, que asuma un rol cada vez más protag ónico en su 

actuación; que posea sentimientos de amor y respeto  ante las 

manifestaciones hacia la patria, su familia, su esc uela, sus compañeros, y la 

naturaleza; así como que sea portador de cualidades  esenciales como la 

responsabilidad, la laboriosidad, la honradez y la solidaridad”. (Rico 

Montero, P y otros. 2008:20) 

El Modelo propone a los docentes elementos orientad ores de hacia dónde 

producir el cambio educativo, que guíe el continuo perfeccionamiento de la 

Educación Primaria sobre la base de las necesidades  de nuestra sociedad 

cubana en cuanto a la formación de las nuevas gener aciones. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el Modelo en su naturaleza proy ectiva, centra la atención 



en el Fin y los objetivos; la caracterización psico pedagógica del escolar por 

momentos del desarrollo; la concepción de un proces o de enseñanza-

aprendizaje desarrollador con las dimensiones e ind icadores que orientan el 

cambio hacia esas condiciones; así como aspectos re feridos al desarrollo 

de actividades educativas y a la dirección y organi zación escolar y el 

trabajo con la familia y la comunidad.  

Dentro de este epígrafe se prestará especial atenci ón a algunos de estos 

elementos:  

� Características psicopedagógicas del escolar de qui nto grado. 

� Objetivos formativos para quinto grado.  

� Actividades educativas de recreo y descanso, matuti no y conversación 

inicial. 

Características psicopedagógicas del escolar de quinto grado. 

A partir del quinto grado, según distintos autores,  se inicia la etapa de la 

adolescencia al situarla entre los 11 y 12 años. En  ocasiones también se le 

llama pre-adolescencia. 

En el desarrollo intelectual, se puede apreciar que  si con anterioridad se 

han ido creando las condiciones necesarias para un aprendizaje reflexivo, 

en estas edades este alcanzan niveles superiores ya  que el alumno tiene 

todas las potencialidades para la asimilación consc iente de los conceptos 

científicos y para el surgimiento del pensamiento q ue opera con 

abstracciones, cuyos procesos lógicos deben alcanza r niveles superiores 

con logros más significativos en el plano teórico.  

Lo antes planteado permite al adolescente la realiz ación de reflexiones 

basadas en conceptos o en relaciones y propiedades conocidas, la 

posibilidad de plantearse hipótesis como juicios en unciados verbalmente o 

por escrito, los cuales puede argumentar o demostra r mediante un proceso 

deductivo que parte de lo general a lo particular, lo que no ocurría con 

anterioridad en que primaba la inducción. Puede tam bién hacer algunas 

consideraciones de carácter reductivo, que aunque l as conclusiones no son 

tan seguras como las que obtiene mediante un proces o deductivo, son muy 



importantes en la búsqueda de soluciones a los prob lemas que se le 

plantean. Todas las cuestiones anteriormente plante adas constituyen 

premisas indispensables para el desarrollo del pens amiento lógico de los 

alumnos. 

Es de destacar que estas características de un pens amiento lógico y 

reflexivo que operan a nivel teórico, tienen sus an tecedentes desde los 

primeros grados y su desarrollo continúa durante to da la etapa de la 

adolescencia. 

Al terminar el quinto grado, el alumno debe ser por tador, en su desempeño 

intelectual, de un conjunto de procedimientos y est rategias generales y 

específicas para actuar de forma independiente en a ctividades de 

aprendizaje, en las que se exija, entre otras cosas , observar, comparar, 

describir, clasificar, caracterizar, definir y real izar el control valorativo de su 

actividad. Debe apreciarse ante la solución de dife rentes ejercicios y 

problemas, un comportamiento de análisis reflexivo de las condiciones de 

las tareas, de los procedimientos para su solución,  de vías de 

autorregulación (acciones de control y valoración) para la realización de los 

reajustes requeridos. 

Las diferentes asignaturas y ejes, deben contribuir  al desarrollo del interés 

por el estudio y la investigación. En estas edades comienza a adquirir un 

nivel superior la actitud cognoscitiva hacia la rea lidad, potencialidades que 

debe aprovechar el maestro al organizar el proceso.  

El desarrollo moral se va a caracterizar por la apa rición gradual de un 

conjunto de puntos de vista, juicios y opiniones pr opias sobre lo que es 

moral. Estos criterios que se inician en estas edad es, y alcanzan también a 

los adolescentes de séptimo grado (de 11 a 13 años) , empiezan a incidir en 

la regulación de sus comportamientos y representan fundamentalmente los 

puntos de vista del grupo de compañeros, ganando má s fuerza entre los 14 

y 15 años. 

A partir del quinto grado, la aprobación del maestr o comienza a ser 

sustituida por la aprobación del grupo, se plantea incluso que una de las 

necesidades y aspiraciones fundamentales en la adol escencia es encontrar 



un lugar en el grupo de iguales. Gradualmente, a pa rtir del quinto grado, el 

bienestar emocional del adolescente se relaciona co n la aceptación del 

grupo. Algunos autores plantean que la causa fundam ental de la 

indisciplina en la escuela es que tratan de buscar el lugar no encontrado en 

el grupo, de ahí que no adopten, en ocasiones, las mejores posiciones en 

sus relaciones tratando de llamar la atención. Esto s comportamientos de 

inadaptación social del adolescente pueden conducir  a la aparición de 

conductas delictivas. 

Algunas investigaciones también han demostrado, que  si bien las opiniones 

del grupo tienen un papel fundamental en el comport amiento del 

adolescente, la opinión de los padres sigue teniend o gran importancia para 

su bienestar emocional. 

En este momento, las adquisiciones del niño desde e l punto de vista 

cognoscitivo, del desarrollo intelectual y afectivo -motivacional, expresadas 

en formas superiores de independencia, de regulació n, tanto en su 

comportamiento como en su accionar en el proceso de  aprendizaje, así 

como el desarrollo de su pensamiento que es en esta  etapa más flexible y 

reflexivo, deben alcanzar un nivel de consolidación  y estabilidad que le 

permitan enfrentar exigencias superiores en la educ ación general media. 

En estas edades, tanto los educadores, como la orga nización pioneril 

deberán aprovechar al máximo las potencialidades de  los alumnos para 

elevar su protagonismo, tanto en las actividades de  aprendizaje, como en 

las extraclases y pioneriles. Las investigaciones d estacan que en este 

sentido los estudiantes consideran que tienen las c ondiciones para asumir 

cada vez más, posiciones activas en las diferentes actividades, hecho que 

si no se tiene en cuenta frena la obtención de nive les superiores en su 

desarrollo. 

En los momentos anteriores, la estructuración y org anización de las 

acciones educativas se orientaron primero a la adqu isición de determinados 

procesos (preescolar a segundo) y con posterioridad  a su consolidación 

(tercero y cuarto). En esta última etapa, debe evid enciarse una mayor 

estabilidad en estas adquisiciones, tanto en el com portamiento (regulación, 



orientaciones valorativas y normas de comportamient o, entre otras), como 

en el conjunto de estrategias y procedimientos inte lectuales.  

Objetivos formativos para quinto grado.  

� Expresar sentimientos de amor por la Patria, la Rev olución y sus 

símbolos, así como de admiración y respeto por los héroes, mártires, 

líderes de la Patria y personas relevantes de su co munidad. Manifestar 

sentimientos de repudio hacia el imperialismo. 

� Mostrar respeto por las personas que le rodean y po r sí mismo, así como 

reflejar en sus relaciones comportamientos que expr esen 

responsabilidad, cortesía, ayuda mutua, honestidad y honradez. 

� Sentir la alegría de ser escolar y buen pionero al alcanzar la categoría de 

“Explorador Rebelde”. Cumplir con las exigencias de l Reglamento 

Escolar. 

� Mostrar una actitud laboriosa y valorar la importan cia del trabajo del 

hombre y del suyo propio. 

� Cuidar y ahorrar los materiales escolares, el agua y la electricidad, así 

como los medios técnicos con que cuentan, TV, Video s, Computadoras, 

entre otros. 

� Comprender y aplicar medidas de Educación para la S alud, con énfasis 

en el rechazo hacia el alcoholismo, el tabaquismo y  la ingestión de 

sustancias nocivas.  

� Caracterizar y valorar de forma sencilla hechos y f iguras del país y la 

comunidad, en las etapas históricas estudiadas (Com unidad Primitiva, 

Colonia).  

� Interpretar y valorar los contenidos básicos de la Constitución de la 

República relativos a familia, la igualdad, deberes  y derechos, 

organismos e instituciones, Educación , Salud, y Cu ltura 

� Mostrar el dominio del conocimiento de elementos es enciales en cuanto 

a la preservación de la vida y de su entorno, ante desastres naturales, de 

la preparación para la defensa y reconocer aspectos  básicos sobre la 



sexualidad humana, creando las bases informativas p ara una clara 

comprensión acerca de la sexualidad. 

� Manifestar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que 

caracterizan la cubanía, al apreciar su belleza en la naturaleza, en las 

relaciones humanas, al participar en las manifestac iones artísticas y al 

valorar la idiosincrasia del cubano.  

Actividades educativas de matutino, conversación inicial y recreo y descanso en 

la escuela primaria cubana actual. 

El matutino en la escuela primaria  

El matutino escolar es una actividad de fuerte trad ición pedagógica en la 

escuela primaria cubana que se realiza a diario, pr eferentemente en los 

patios o áreas interiores o exteriores más amplios de la escuela, donde se 

encuentra el sitial martiano y de manera que puedan  participar todos los 

alumnos de 1ro. a 6to. grados de esa institución. 

Es el primer momento del día en que se reúne y orga niza en grados y 

grupos el colectivo escolar y docente, unido a la t radicional y voluntaria 

participación de los trabajadores en general, la fa milia y la comunidad. En 

estos primeros 5 a 10 minutos de la jornada escolar , se les da la bienvenida, 

se controla la asistencia y puntualidad y se rinde honores a los símbolos 

patrios. 

Las transformaciones que han tenido lugar en este n ivel de enseñanza y la 

introducción del Modelo, han propiciado, como se ha  señalado 

anteriormente, romper los viejos esquemas y formali smos en la concepción 

y desarrollo de este acto, sin perder su carácter e ducativo, intención 

político- ideológica y el ambiente patriótico. 

La flexibilidad que se ha ganado en la organización  escolar, ha permitido 

que la realización de actividades como el chequeo d e la emulación pioneril, 

informaciones, noticias, conmemoración de efeméride s u otras, que se 

incluían siempre en el matutino, ahora puedan conce birse sin rigidez o 

esquematismos y permite que sea en la escuela, dond e se planifique y 

decida qué, cuándo y cómo realizarlas, en correspon dencia con las 

características psicológicas de los escolares y con  ajuste a las necesidades 



y condiciones de cada colectivo, determinando si pa rticipan todos, o se 

organiza por ciclos, momentos del desarrollo o por grados, de acuerdo con 

los tipos de actividades a desarrollar, que puedan tener significado para los 

escolares en correspondencia con sus edades. 

Momento solemne del matutino lo constituye el honor  a los símbolos 

patrios, con la posición de atención y el saludo a la Bandera de la estrella 

solitaria, precedido del canto fervoroso del Himno de Bayamo. El acto de 

izar la Bandera despierta emociones de respeto y ad miración por lo que es 

importante que sea rotativo, dando la oportunidad y  la responsabilidad a 

todos de aprender a portar, izar, arriar y doblar l a insignia patria. 

En el matutino como en el resto de las actividades,  se debe propiciar el 

protagonismo de los escolares por lo que será dirig ido por la Organización 

de Pioneros José Martí con la necesaria asesoría de  los docentes que 

constituyen el equipo de guías del colectivo pioner il. 

Es importante aprovechar las potencialidades de est a actividad para 

motivarlos a permanecer cada día en la escuela, por  tanto se requiere de un 

ambiente agradable en el que no puede faltar la ale gría. Resultan de valor, 

entonces, las canciones infantiles, marchas e himno s patrióticos y 

pioneriles, así como el himno de la escuela que ref uerza el sentido de 

pertenencia. 

En la Resolución Ministerial 90/98 “Lineamientos pa ra fortalecer la 

formación de valores” se hace referencia al matutin o diario y al matutino 

especial o acto revolucionario de los viernes como una vía para incentivar 

la búsqueda de información y la investigación. 

La conversación inicial en la escuela primaria  

La conversación inicial como el matutino, forman pa rte del sistema de 

influencias educativas de la escuela y específicame nte de aquellas que 

tienen una marcada intencionalidad política-ideológ ica, por lo que su 

planificación requiere coherencia y unidad, de mane ra que se 

complementen y articulen. 

La conversación inicial se recomienda realizarla a continuación del 

matutino, pero en cada grupo escolar. Tiene una dur ación de 10 minutos y 



se dedica a comentar, debatir, informar o reflexion ar sobre la actualidad 

nacional e internacional y puede apoyarse en la tel evisión, el video, el 

software educativo, el periódico u otros medios. 

A lo anterior, como consideración del presente estu dio, debe tenerse en 

cuenta como un momento oportuno, para comentar sobr e problemas de 

salud de algún compañero, u otro problema individua l o del grupo, de la 

escuela o de la comunidad. Se trata de desplegar co municaciones que 

favorezcan tanto los aspectos de información, como las relaciones afectivas 

y los sentimientos de pertenencia en su contexto so cial. 

Igualmente se debe propiciar el protagonismo de los  escolares, pero el 

maestro no puede perder de vista el ajuste de la in formación a las 

características psicológicas de las edades, de mane ra que resulte 

comprensible para sus niños / niñas, así como el di agnóstico de las 

necesidades y potencialidades del grupo e individua l, de modo que le 

permita dar tratamiento diferenciado y a la vez con ocer mejor qué saben y 

cómo piensan sus alumnos. 

El recreo y el descanso  

El actual plan de estudio de la educación primaria fue establecido mediante 

la Resolución Ministerial 403 de 1987 y a partir de  esa fecha en el mismo se 

han operado transformaciones dirigidas a mejorar la  calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la escuela. En el referi do plan se precisa una 

carga total de 25 horas para todos los grados, de l as cuáles 23 

corresponden a actividades docentes y 2 a actividad es formativas. No se 

precisa qué actividades formativas se deben realiza r. 

En el mismo año, se opera la primera modificación d el plan de estudio que 

se concreta en la reducción de las horas asignadas a actividades formativas 

en quinto grado, se reduce 1 hora y en quinto grado  se eliminan las dos 

horas asignadas. 

A partir de esta resolución, se realizan de forma s istemática diferentes 

transformaciones. En el curso 2001-2002 se establec e el horario único y se 

producen diferentes adecuaciones al plan de estudio . Dichas 

modificaciones se concretan en el cambio de la deno minación de las 



actividades formativas, a las que se les llamó prim ero actividades 

complementarias y más tarde actividades no curricul ares. 

Se introduce como parte de las transformaciones edu cacionales el Canal 

Educativo, se incorpora el inglés, se incrementan 2  horas para el trabajo en 

la biblioteca escolar y 2 horas semanales para el a jedrez. Todos los centros 

cuentan con laboratorios de computación, videos y c on la presencia de los 

instructores de arte. 

La incorporación de los turnos de video, el desarro llo cultural dado por las 

actividades desarrolladas por los instructores de a rte, la ampliación del 

tiempo para la visita a la biblioteca, la existenci a de laboratorios de 

computación, además tener en cuenta las característ icas del desarrollo de 

los alumnos para planificar las áreas de juego, sin  dudas incidirá en que la 

recreación se vea como tal. Se incrementan las área s de ajedrez, se 

determinan los espacios afines para el deporte, así  como se vela porque 

todas las actividades tengan una conducción educati va pedagógica que 

posibilite la elevación de la cultura, sin olvidar que los niños aprendan 

jugando a partir de la interacción entre ellos. 

Como se puede apreciar se han expuesto los aspectos  generales en que ha 

sido concebido el tiempo en la distribución del hor ario, fueron asignados 

además los tiempos siguientes: 

� A la conversación inicial se le destinan 10 minutos  aproximadamente, a 

los matutinos 10 minutos, al recreo 30 minutos en l a mañana y 15 en la 

tarde. 

� El horario establecido para el descanso nunca será menor de 1 hora y 

40 minutos. 

Dada las particularidades de los niños de este nive l, el plan de estudio exige 

la diversificación permanente de los espacios y de las formas organizativas 

que se utilizan para la dirección del proceso. 

Consecuentes con los retos de la Revolución que se operaban en la 

Educación Primaria, se ofrecen pautas en el III Sem inario Nacional 

(noviembre 2002) en el Tema II que hace referencia a las transformaciones 

desde referentes conceptuales del Modelo y se ofrec en elementos 



orientadores para organizar la vida de la escuela y  específicamente para 

elaborar los horarios del día y docentes, atendiend o a factores higiénicos, 

psicológicos y pedagógicos, al diagnóstico, utiliza ción de los recursos, la 

atención a otras actividades del proceso docente ed ucativo, la necesidad de 

actividades recreativas, culturales, deportivas y l a posibilidad de variar el 

horario de una semana a otra según las necesidades.  

Como parte de las transformaciones, el tradicional receso sufre cambios 

radicales, de ahí que la sustitución de receso por recreo no significa una 

simple diferencia de términos, sino una reconceptua lización de esta 

actividad que implica romper viejos esquemas en la dirección y 

organización escolar. 

En el curso 2002- 2003 se elabora por la propia Dir ección Nacional un 

proyecto sobre la organización escolar que sienta s us bases en referentes 

teóricos del Modelo: Concebir el tiempo de los niño s / as como una unidad 

que trascienda la división hasta ahora existente en  horario de clases y de 

actividades extraclases o complementarias. Asegurar  la calidad de todas las 

actividades que se desarrollan, garantizando su con tribución a la elevación 

del nivel de aprendizaje de los alumnos. Planificar  las diferentes actividades 

en los horarios de manera flexible que permita conc ebirlas indistintamente 

durante todo el día. Proyectar el uso de todos los recursos puestos a 

disposición de las escuelas al máximo de sus posibi lidades”. 

Desde esos presupuestos se hacen precisiones para l as actividades 

extraclases. En el caso del recreo orientaba: Recre os de 30 minutos en la 

mañana y 15 en la tarde que podrán ser escalonados en dependencia del 

diagnóstico de los alumnos, las condiciones de la e scuela y la 

programación televisiva. 

Sobre el tipo de actividad indicaba que tanto en el  recibimiento como en la 

despedida, recreo y descanso activo del almuerzo, s e planificarán 

actividades de video, biblioteca, tiempo de máquina  o juegos que 

conduzcan al aprendizaje de alumnos y alumnas. 

En el VII Seminario Nacional para educadores (novie mbre 2006) se orientó 

como una de las 8 acciones específicas para el trab ajo político ideológico 



en función de la educación en valores la siguiente:  “Cada maestro, a partir 

del diagnóstico integral de sus 20 alumnos, organiz ará las áreas de juego, 

actividades de video con animados infantiles que pr opicien una expansión 

libre y sana, teniendo en cuenta los valores humano s que pretendemos 

desarrollar”. (Ministerio de Educación, 2006:12) 

 

CAPÍTULO II. LA EDUCACIÓN CÍVICA DE LOS ESCOLARES DE QUINTO 

GRADO. ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA SU CONTRIBUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Este capítulo se dedicó primeramente a la aplicació n del diagnóstico 

exploratorio donde se determinaron las potencialida des y debilidades que 

presentan los escolares de quinto grado de la escue la Camilo Cienfuegos 

Gorriarán en relación a la educación cívica. A part ir de determinar sus 

necesidades al respecto, se aplicó la estrategia ed ucativa, para lo cual se 

consideraron los criterios de diferentes autores. P ara evaluar la efectividad 

de la estrategia educativo se aplicó el experimento  pedagógico en su diseño 

de pre-experimento, el cual evidenció los cambios p roducidos en la muestra 

seleccionada y permitió validar la efectividad de l as acciones 

instrumentadas desde la estrategia educativa. 

2.1 Diagnóstico exploratorio. 

El diagnóstico exploratorio se realizó a partir del  estudio y valoración de la 

evaluación integral consignada a cada alumno en los  Registros de 

Asistencia y Evaluación y de los Expedientes Acumul ativos de los 

Escolares durante el curso 2009/2010 (Anexo 1), así  como la observación 

realizada a sus actuaciones y desempeños en las dif erentes actividades en 

las que participan, tantas actividades docentes, ex tradocentes y 

extraescolares (Anexo 2). En estos resultados están  involucrados todos los 

escolares que componen la población seleccionada pa ra la realización del 

trabajo. (Ver introducción). 

El estudio de los documentos analizados evidenció q ue al menos el 25% de 

los escolares del grado han obtenido categoría de R egular o Mal en algunos 

de los meses del curso 2009/2010 y el 20% ha obteni do estas categorías al 



menos en dos meses de esta misma etapa. Dentro de l os deberes que más 

se incumplen según lo establecido en la RM 120/2009  para la evaluación 

integral están la realización de tareas escolares y  comportamiento. En este 

último deber hay 18 estudiantes incumplidores, prin cipalmente por 

inadecuadas relaciones interpersonales y no practic ar las reglas de 

educación formal. 

En los expediente muestreados se comprobó que al 35 % de los estudiantes 

se les ha señalado falta de sistematicidad en el cu mplimiento de los 

deberes escolares y poca participación en las activ idades de la 

organización pioneril. 

Los resultados obtenidos con la revisión de documen tos y observación 

realizada, demostraron las potencialidades y dificu ltades que presentan los 

escolares de la población en relación a su educació n cívica:  

Como principales potencialidades se constatan:  

� Apego a la comunidad y a la propia escuela  

� Interés por las actividades prácticas del Movimient o de Pioneros 

Exploradores. 

Dentro de las insuficiencias diagnosticadas se destacan: 

� Incumplimiento de deberes escolares vinculados a la  realización de 

tareas asignadas y participación en actividades de la Organización de 

Pioneros José Martí. 

� Comportamientos inadecuados en las relaciones con s us compañeros de 

aula y con los demás miembros de la familia. 

� Inadecuada comprensión del significado de la defens a de la patria 

� Incorrecta valoración de la importancia del trabajo  para la sociedad. 

Los resultados obtenidos en la aplicación del diagn óstico exploratorio, 

demostraron la necesidad de elaborar una estrategia  educativa dirigida a 

contribuir a la educación cívica de los escolares i mplicados en el estudio.  

2.2. Fundamentación y propuesta de la estrategia educativa.   



La etimología de estrategia proviene de la palabra latina strategia  y esta a la 

vez del griego strategos . En sus inicios la voz fue aplicada al arte de dir igir 

las operaciones militares. Se aplica a los procesos  regulables, y se define 

como el conjunto de las reglas que aseguran una dec isión óptima en cada 

momento. 

En el mundo contemporáneo las estrategias han encon trado un amplio 

campo de aplicación en la gestión o administración de la economía, la 

política, el desarrollo social y tecnológico, ya qu e son valiosos 

instrumentos de conocimiento y transformación de lo s objetos y las 

circunstancias en que tienen lugar los procesos. En  el campo específico de 

la educación, las estrategias se emplean en la gere ncia de los sistemas 

educativos, la dirección de las instituciones docen tes y del trabajo 

metodológico en diferentes niveles de realización, así como en el trabajo 

educativo que se realiza en un grupo escolar determ inado con el propósito 

de fortalecer la educación en valores. 

En la bibliografía consultada existen diferentes cr iterios sobre el concepto 

de estrategia, no obstante coinciden en establecer que es un sistema de 

acciones encaminadas al logro de una meta o un obje tivo preestablecido. 

Nerelis de Armas (2003:21) plantea que “en el campo  educativo la estrategia 

se refiere a la dirección pedagógica de la transfor mación de un objeto 

desde un estado real hasta un estado deseado. Presu pone por tanto partir 

de un diagnóstico en el que se evidencia un problem a y la proyección y 

ejecución de sistemas de acciones intermedias, prog resivas y coherentes 

que permiten alcanzar de forma paulatina los objeti vos propuestos”.  

La estrategia consiste en “cierto ordenamiento de l as acciones en el curso 

de la resolución de un problema, en el cual cada pa so es necesario para el 

siguiente. Estas secuencias de acciones están fuert emente orientadas hacia 

el fin a alcanzar. La persistencia en un procedimie nto o su cambio está 

también relacionada con el éxito logrado en la cons ecución de un fin”. 

(Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas del Ins tituto Superior 

Pedagógico Félix Varela, Formato digital, 2005). 



Al analizarse estas definiciones se puede inferir q ue aunque exista un 

encadenamiento de acciones orientadas hacia un fin no implica un único 

curso de los procedimientos; sino que las repeticio nes, marchas y 

contramarchas atestiguan las múltiples decisiones q ue el sujeto adopta en 

el intento de resolver el problema. Frente al mismo  objetivo es posible 

desarrollar diferentes estrategias.  

La estrategia educativa constituye “la proyección d e un sistema de 

acciones a corto, mediano y largo plazo para la tra nsformación de los 

modos de actuación de los escolares para alcanzar e n un tiempo concreto 

los objetivos comprometidos con la formación, desar rollo y 

perfeccionamiento de sus facultades morales e intel ectuales”.  (Estévez, K. 

R., 2008:69) 

El objetivo general de la estrategia propuesta es contribuir a la educa ción 

cívica de los escolares de quinto grado de la Educa ción Primaria y consta 

de los siguientes componentes: principios, caracter ísticas, objetivos y 

acciones por etapas. 

Para la determinación de los principios que sustent an la concepción 

metodológica de la estrategia educativa se consider ó el criterio de que 

estos están determinados por las leyes del propio p roceso educativo y 

constituyen postulados generales que indican las ca racterísticas que una 

sociedad desea y necesita que adquiera dicho proces o; están en 

concordancia con las características del grupo para  quien fue elaborada: 

los escolares de quinto grado y la educación del va lor responsabilidad.  

En esta tesis, se asumen los principios aportados p or K. Rosa Estévez 

(2008:71) en su tesis doctoral adecuándolos al obje tivo de la investigación a 

partir de la aplicación del diagnóstico exploratori o aplicado: 

� Principio de la unidad de los procesos instructivos y educativos: La estrategia 

se concibe como la unidad de procesos, cuyo objetiv o esencial es el 

desarrollo de la personalidad del escolar, a partir  de su papel protagónico 

en el proceso. Ser sujeto del proceso educativo imp lica que el escolar 

intervenga activa y conscientemente en su propia fo rmación, y 

contribuya al desarrollo de los demás. Lograr que e l destacamento, como 



grupo, se convierta en sujeto de la actividad educa tiva es propósito de la 

estrategia educativa desde este enfoque. 

� Principio de la vinculación de la teoría y la práctica: Los conocimientos que 

adquieren los escolares son de escaso valor cuando no se fundamentan 

y se comprueban en la práctica, cuando no están al servicio de la 

comprensión y la transformación de su realidad, cua ndo no adquieren 

significado para ellos y se les revela su utilidad.  Es importante lograr 

que, en todas las actividades, la práctica sea el p unto de partida, la 

motivación y fuente para el razonamiento teórico; s u implicación directa 

en las actividades se convierte en criterio de vera cidad y campo de 

aplicación inmediata de los conocimientos. 

� Principio de la sistematización: Se expresa en un sistema orgánico y 

coherente de actividades que responde a los objetiv os que concretan el 

fin de la Educación Primaria y, toma en cuenta, las  características de los 

escolares, su destacamento y colectivo. La planific ación de las acciones 

a realizar durante la instrumentación de la estrate gia se realiza de manera 

sistemática y ordenada, en correspondencia con lo q ue se aspira en el 

grado. Para lograr la transformación de los modos d e actuar de los 

escolares, es necesario planificar actividades que exijan la repetición 

periódica de determinadas formas de conducta, la co ntinuidad de las 

actividades en los diferentes espacios donde quiera  que estén: la 

escuela, el huerto, el palacio, el campamento, la c asa, el barrio, entre 

otros. 

� Principio de la combinación del papel orientador del maestro y la actividad 

independiente del escolar e iniciativa del grupo: Se pone en práctica al 

considerar al grupo como organismo activo para la p lanificación, la 

organización y la valoración de todas las acciones que se realicen a partir 

de concebirlo en función de que el grupo fije objet ivos y metas, sea quien 

proponga qué hacer, lleve las acciones a vías de he cho y evalúe su 

cumplimiento, con la ayuda y la orientación del mae stro. 

Considerar en la estrategia que la educación de la personalidad tiene lugar 

en el sistema de interrelaciones con los coetáneos;  hará que el grupo actúe 



colectivamente en situaciones específicas directame nte relacionadas con 

sus objetivos, tomará en cuenta diferenciadamente l as necesidades y 

potencialidades de sus miembros, ejerciendo influen cia sobre la 

personalidad individual y la actividad colectiva se rá más efectiva, ya que el 

grupo constituye la vía o mediación entre la estruc tura social y la estructura 

individual de la personalidad. 

� Principio de la atención individual 

Lograr mayores resultados en el proceso educativo, requiere aprovechar las 

oportunidades formativas que se derivan de la activ idad común de los 

escolares en el grupo y el colectivo, pero también se hace necesario prestar 

atención a las peculiaridades individuales. Para el lo es conveniente brindar 

una amplia opción de actividades de distinto tipo y  detectar las 

inclinaciones y aptitudes individuales con el objet ivo de propiciar su 

incorporación a todas las actividades que se realic en. 

� Principio de la unidad y coherencia del sistema de influencias educativas 

Aunque  la estrategia  ha sido concebida por la maestra del grupo en 

correspondencia con las características de los esco lares, un principio 

esencial de la concepción leninista de educación y de la estrategia 

propuesta, implica incluir a todo el personal del c entro en las acciones 

donde puedan participar, a partir, tanto de los int ereses y necesidades de la 

sociedad, de la escuela, como de los del grupo y de  los escolares. 

La estrategia educativa contenida en la propuesta s e caracteriza por ser: 

� Sistémica, al mantener la coherencia entre las acci ones diseñadas 

estableciéndose entre ellas relaciones de coordinac ión y subordinación 

en función de cumplimentar el objetivo general de l a estrategia. 

� Dinámica y flexible porque toma en cuenta las condi ciones concretas en 

que se desarrolla el proceso pedagógico en la escue la donde se aplica; 

se adecua al grado que cursan los escolares; a las características 

individuales y colectivas de sus miembros y a los l ogros que se alcanzan 

en el grado. 



� Participativa, ya que involucra a los diferentes ac tores del proceso 

pedagógico (maestro-alumno) y ofrece la oportunidad  de que aporten 

sugerencias para su perfeccionamiento continuo en c orrespondencia con 

el rol que desempeñan. 

La estrategia educativa se basa en las potencialida des de los diferentes 

espacios del proceso pedagógico en la escuela prima ria.  

En la concepción de la estrategia se tuvieron en cu enta las siguientes 

etapas: 

Etapa de diagnóstico  

Objetivo: Constatar el nivel real en que se expresa la educa ción cívica de los 

escolares de quinto grado de la escuela primaria “C amilo Cienfuegos 

Gorriarán”.  

Plazo: septiembre  

Acciones a realizar en la etapa: 

� Elaboración de los instrumentos de diagnóstico.  

� Aplicación de los instrumentos diagnósticos. 

� Elaboración de los resultados del diagnóstico. Arri bar a consenso sobre 

las principales potencialidades y carencias que se dan como regularidad. 

Etapa de planeación 

Objetivo: Planificar el sistema de acciones para contribuir a la educación 

cívica de los escolares de quinto grado implicados en la muestra. 

Plazo: octubre. 

Acciones a realizar en la etapa: 

� Definición de los objetivos y contenidos específico s de cada acción. 

� Elaboración del cronograma de las acciones. 

� Elaboración de los instrumentos a aplicar en la eva luación de la 

efectividad de la estrategia 

Etapa de instrumentación  



Objetivo: Concretar en la práctica el sistema de acciones pl anificado. 

Plazo: noviembre a mayo 

Acciones a realizar en la etapa: 

� Ejecución de las acciones diseñadas en la estrategi a. 

� Introducción de ajustes al cronograma, según necesi dades del contexto y 

la práctica del trabajo. 

Etapa de evaluación y análisis de los resultados 

Objetivo: Evaluar los resultados de la aplicación de la estr ategia. 

Plazo: junio-julio. 

Acciones a realizar en la etapa: 

� Aplicación de los instrumentos de evaluación elabor ados en la 

planeación. 

� Elaboración de los resultados del diagnóstico final . Arribar a consenso 

sobre las principales potencialidades y carencias q ue se dan como 

regularidad. 

Acciones planificadas y ejecutadas en la estrategia educativa. 

ACCIÓN 1  

Título: “Si queremos ser como el Che,…” 

Objetivo: Valorar conjuntamente con la familia cómo debe ser  un pionero 

para ser como el Che.  

Participantes: maestra, alumnos y padres 

Responsable: maestra y delegada del aula 

Espacio donde se realiza: escuela de educación familiar 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Por ser esta la primera acción se convocarán a los padres para explicarles 

la estrategia educativa a instrumentar en el grupo,  se les aclarará cómo se 

ha concebido y la necesidad del apoyo en el hogar p ara el éxito de su 

implementación. 



Previamente la maestra coordinará con la madre dele gada del grupo el 

objetivo de la actividad y acordarán cómo concebirl a y desarrollarla. 

Se realizará una convocatoria con la participación de los escolares en la 

confección de la divulgación, invitando a estudiant es y familias a participar 

en la escuela de padres sobre el cumplimiento de la s leyes y normas de 

conducta de los pioneros para cumplir con el lema d e la Organización de 

Pioneros José Martí: “Pioneros por el comunismo, se remos como el Che”.  

Se empleará la conversación y la exposición a parti r de recortes de artículos 

de la prensa relacionados con el comportamiento soc ial. 

La actividad comenzará analizando el significado de l lema de la 

organización pioneril y se presentará en la pizarra  la siguiente frase para ser 

completada por los pioneros con la ayuda y compromi so de los padres 

después del debate: “Si queremos ser como el Che,…”  

En la actividad los pioneros y sus padres expondrán  en cada tema 

propuesto qué dificultades tienen y qué acciones va n a desarrollar para 

prepararse mejor. 

Los temas a debatir estarán relacionados con: 

� El estudio como principal deber de todo pionero. 

� La disciplina social, deber y derecho de todos. 

� Necesidad de respetar las leyes. 

Después del debate se ofrecerá un tiempo de cinco a  diez minutos y se 

entregará una hoja de papel para que completen la f rase con el compromiso 

de asumir las conductas expuestas. 

Algunos de los padres o alumnos leerán sus textos. 

Para concluir la maestra presentará artículos de la  prensa relacionados con 

los temas dados, hará una breve exposición sobre la  necesidad de adoptar 

un comportamiento acorde a las exigencias de la soc iedad socialista y 

promocionará el libro “Saber comportarse”. 



La evaluación se realizará a partir de la observaci ón de los pioneros en la 

actividad teniendo en cuenta la actitud asumida y l a participación en el 

debate. 

ACCIÓN 2 

Título: “Las niñas y los niños también tenemos derechos” 

Objetivo: Ejemplificar los derechos que disfrutan las niñas y los niños en 

Cuba socialista.  

Participantes: maestra, alumnos y bibliotecaria 

Responsable: maestra y bibliotecaria 

Espacio donde se realiza: recreo socializador 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Previamente la maestra ha coordinado con la bibliot ecaria para que en el 

turno de biblioteca se analicen algunos derechos qu e disfrutan las niñas y 

los niños en Cuba declarados en la Convención de lo s Derechos del Niño, 

adoptada en la Asamblea General de las Naciones Uni das el 20 de 

noviembre de 1989, aunque esta no entró en vigor ha sta 1996. 

En el recreo se invitará a los alumnos a la bibliot eca de la escuela para 

desarrollar una actividad en la que podrán aprender  y dibujar. Se encontrará 

ubicado un afiche que ilustra los derechos de las n iñas y los niños y se 

orientará que observen detenidamente las ilustracio nes que en él aparece 

para que puedan ejemplificar cómo ellos disfrutan d e sus derechos en 

correspondencia con el mensaje del texto. 

Posterior a la observación se les pedirá que pongan  algunos ejemplos que 

ilustren estos derechos. Después de este momento se  les entregarán hojas 

de trabajo para que coloreen las figuras que aparec en y realicen las tareas 

que se les indican. Pueden trabajar solos, en parej as o en equipos. 

Ejemplo de hojas de trabajo 

1. Escribe qué derechos se ilustran y colorea las i lustraciones 



 

2. Dibuja en cada círculo uno de los derechos que c omo niño cubano 

disfrutas. Puedes representarlo con un símbolo, una  imagen o lo que 

desees. Coloréalo.  

 

Para concluir cada alumno, pareja o equipo expondrá  su trabajo. 

La evaluación se realizará a partir de la observaci ón de los pioneros en la 

actividad teniendo en cuenta nivel de participación  y relaciones que 

establecen con sus compañeros durante el trabajo in dependiente. 

ACCIÓN 3 

Título: “Las leyes en mi Cuba” 

Objetivo: Argumentar la necesidad de asumir el cumplimiento de las leyes 

que rigen en Cuba socialista.  



Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: turno de clase de la asignatura Educación Cívica 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Esta actividad se realiza en la clase de Educación Cívica, en la unidad 

referida a las leyes en Cuba socialista. Después de  trabajar los contenidos 

relacionados a la Constitución, se les recordará a los alumnos las 

constituciones que han existido en Cuba y las refor mas realizadas a la 

Constitución de 1976, así como sus causas. 

Se les orienta que pueden apoyarse en el libro de t exto de la asignatura y en 

la Constitución que les fue entregada. 

Tareas a realizar. 

1. Completa el siguiente cuadro. 

¿Qué es la 

Constitución de un 

 

¿Cuántas 

constituciones han 

 

¿Cuándo se aprobó la 

Constitución actual? 

 

¿Por qué se reformó 

esta Constitución? 

 

2. Escribe algunas de las disposiciones que aparece n en la Constitución de 

la República de Cuba. Puedes  apoyarte en tu libro de texto (páginas de la 

59 a la 62). 

a) Escribe un texto donde argumentes por qué debemo s cumplir las 

disposiciones y leyes contenidas en la Constitución . 

Para concluir la maestra pedirá a algunos alumnos q ue lean los textos 

escritos y se valoran con la opinión de todos.  



La evaluación se realizará de manera individual con  la revisión por la 

maestra de la tarea No. 2. 

ACCIÓN 4 

Título: “Mis razones para ser responsables” 

Objetivo: Expresar argumentos que demuestren la comprensión de lo que 

significa responsabilidad y su compromiso de asumir  conductas 

responsables.  

Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: turno de clase de la asignatura Lengua Española 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Esta actividad forma parte del sistema de clase de Lengua Española donde 

se está trabajando la producción de textos narrativ os como objetivo central 

de la unidad. 

Con anterioridad a los escolares se les orientará l a lectura de algunos 

fragmentos de la Revista Moncada No. 36 donde podrá n ver reflejada la 

personalidad del Che. (Páginas 75, 76 y 77).  

Como parte de la preparación para la escritura de l os textos (etapa de 

preescritura) se orientará: 

1. Escribe algunas ideas en las que expreses razone s acerca del espíritu 

de responsabilidad que caracterizó la personalidad del Comandante Ernesto 

Guevara.  

A continuación se les dará a conocer un cuestionari o que facilitará el 

debate de los fragmentos seleccionados. 

� ¿Qué características aparecen en el texto relaciona das con su 

personalidad? 

� ¿Qué opinas sobre su conducta? 

� ¿Estás de acuerdo con él cuando critica a las perso nas ausentistas? 

� ¿Consideras a este gran hombre ejemplo de responsab ilidad? 



En el debate los escolares emitirán sus criterios y  la maestra precisará 

aspectos relevantes de la conducta intachable del G uerrillero Heroico.  

Para concluir se presenta una pancarta en blanco do nde cada alumno 

escribirá la acción que según él considera que demu estra la 

responsabilidad del Che y escribirá su firma como c ompromiso para seguir 

su ejemplo. Se orienta que en la próxima asamblea d e grupo se analizará 

como cada cual ha sido consecuente con el compromis o asumido. 

La evaluación se realizará de forma individual a pa rtir de los argumentos 

expuestos por cada alumno y la disposición de cumpl ir el compromiso 

contraído. 

ACCIÓN 5 

Título: “Cubanitos al 100%” 

Objetivo: Reflejar mediante la creación artística y literari a sentimientos de 

amor a la patria y la disposición de defenderla.   

Participantes: maestra, alumnos, instructores de arte. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: horario de recreo en un día lectivo (recreo de la 

mañana y de la tarde) 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Para el desarrollo de esta actividad se empleará co mo método el trabajo 

independiente, apoyándose en procedimientos tales c omo: la conversación, 

la charla y la explicación; entre los medios pueden  utilizarse la cartulina, 

tempera, crayolas y goma de pegar, se controlará po r equipos e individual, 

teniendo en cuenta los criterios del grupo para eva luar los trabajos. 

Se invitará a los alumnos en coordinación con los i nstructores de arte a 

crear en la escuela un mural titulado “Cubanitos al  100%”. 

Para ello se trabajará en equipos, asignándole a ca da uno un rasgo de ese 

componente para que lo manifiesten a través de dibu jos, redacciones y 

carteles. 



Se llevarán al recreo tarjetas ilustradas con flore s de diferentes colores, los 

alumnos escogerán una y se agruparán por equipos re presentando cada 

color. 

Se le entregará a cada equipo un aspecto relacionad o con los rasgos del 

sentimiento de cubanía, el que leerán y deberán rep resentarlo en sus 

trabajos; dirigidos a: participación en las tareas de limpieza y 

embellecimiento; a la defensa, al respeto de nuestr os héroes y mártires y a 

los símbolos nacionales. 

Se seleccionarán los mejores trabajos para conforma r el mural. 

Elementos a tener en cuenta para seleccionar los tr abajos. 

- Presentación. 

- Originalidad. 

- Ajuste al tema seleccionado. 

La evaluación será individual por la participación de los alumnos en los 

equipos a partir de la observación directa. 

ACCIÓN 6 

Título: “La defenderé” 

Objetivo: Argumentar la importancia de la preparación para l a defensa de la 

patria.   

Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: Día territorial de la defensa 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Para comenzar la actividad se invitará a los alumno s a escuchar la canción: 

“La defenderemos” del grupo Moncada.  

Después de escuchar la canción se analizará el cont enido de su texto y el 

mensaje que trasmite. 

Se entregará a los alumnos una hoja de trabajo con las siguientes 

actividades: 



1. Fuga de  consonantes 

Si colocas las consonantes que faltan a la siguient e frase encontrarás la 

respuesta a la pregunta: 

¿Quiénes son los defensores de la patria? 

_ U E _  _ O      U _ I _ O _  _ A _ O 

2. ¿Por qué se le ha llamado así? 

3. ¿Cómo los pioneros cubanos se preparan para la d efensa? 

Después de realizar estas tareas se realizarán acti vidades prácticas 

relacionadas con la preparación para la defensa en el Día territorial de la 

defensa. 

La evaluación se realizará por la participación en la actividad práctica, 

teniendo en cuenta: disposición, implicación y sati sfacción durante la 

actividad. 

ACCIÓN 7 

Título: “El valor del trabajo” 

Objetivo: Reconocer el valor del trabajo a partir del ejempl o de la figura de 

Ernesto Che Guevara.  

Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: turno de Formación Laboral 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Se presentará un fragmento del documental sobre el Che en el desarrollo de 

un trabajo voluntario, antes y luego de su visualiz ación se formularán 

preguntas tales como: 

¿Cuál es el personaje que más se destaca en el docu mental?  

¿Qué actividades está realizando? ¿Por qué lo hace?  

¿Consideras que el trabajo es la única fuente de ri quezas? Fundamente. 



Se pedirá a los alumnos que mencionen ejemplos de h ombres y mujeres 

que han sido Vanguardias Nacionales o Héroes del tr abajo. 

Después del debate se realizan labores de embelleci miento de las áreas de 

la escuela. 

Para concluir la actividad se presentará una pancar ta con la siguiente frase 

martiana “El hombre crece con el trabajo que sale d e sus manos”.  

Será leerá por algunos escolares y se realiza un co mentario de la misma.  

La maestra precisará los rasgos que conforman el am or al trabajo. 

La evaluación se realizará a partir de la observaci ón de los escolares en la 

actividad práctica. 

ACCIÓN 8 

Título: “Preparando mi matutino” 

Objetivo: Preparar un matutino de manera independiente alegó rico a al 28 de 

enero de modo que demuestren su responsabilidad en el cumplimiento de 

los deberes escolares.  

Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: previo y durante la realización del matutino 

especial. 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Los estudiantes prepararán el matutino en conmemora ción del 28 de enero, 

relacionado con el natalicio de José Martí.  

Se asignará con anterioridad la responsabilidad a l os estudiantes de 

investigar sobre la vida de nuestro Héroe Nacional.   

Se organizarán por equipos.  

Equipo 1. Recopilará los datos biográficos de José Martí.  

Equipo 2. Lectura de la carta de Martí a María Mant illa destacando los 

consejos que el apóstol le da a la niña.  



Equipo 3. Identificará los valores morales de Martí  que se aprecian en la 

carta.  

Equipo 4. Expondrá la vigencia del pensamiento mart iano y su significado 

para los pioneros cubanos en los momentos actuales.   

Esta actividad de preparación contribuye a que los estudiantes preparen 

responsablemente el matutino correspondiente.  

Bibliografía  

� Libro de efemérides.  

� Software “El más puro de nuestra raza”.  

� “Lectura para niños” de Hortensia Pichardo. 

� Cuaderno Martiano I. Primaria. 

Se concluirá en el aula realizando el análisis de l a preparación del matutino 

y su ejecución propiamente dicha, evaluando la acti tud asumida por cada 

escolar en su preparación. 

ACCIÓN 9 

Título: “Vía a la vida” 

Objetivo: Valorar la importancia de la responsabilidad en el  cumplimiento de 

las regulaciones en la vía pública. 

Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: clase de Educación Cívica 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Esta actividad se desarrollará en la clase de Educa ción Cívica donde se 

aborda la temática de las leyes de vialidad y tráns ito. 

Con antelación se les orientará a los alumnos escuc har el martes el 

programa televisivo “En la vía”.  

Se les comunicará que observen bien las normas que regulan el 

comportamiento de conductores de vehículos y peaton es. 



La maestra informará que le corresponde la clase de  Educación Cívica, para 

comenzar les preguntará que si cumplieron con la ta rea orientada en la 

clase anterior. 

¿Qué observaron en el programa? 

¿Quién se encarga de velar por nuestra seguridad? 

¿Creen ustedes que es importante cumplir con las re gulaciones viales?  

¿Por qué? 

Los estudiantes darán sus opiniones y la maestra gu iará el tema para que 

pongan ejemplos, ideas; les dice: vamos a pensar en tre todos para evitar 

los accidentes. 

Les propondrá dramatizar acciones responsables e ir responsables en el 

cumplimiento de las regulaciones del tránsito.  

Para concluir cada alumno de manera individual escr ibirá en una hoja cómo 

puede contribuir a la disminución de accidentes del  tránsito.  

La evaluación se realizará de manera individual por  las opiniones vertidas 

en la tarea indicada. 

ACCIÓN 10 

Título: “Mi familia y yo” 

Objetivo: Reconocer la importancia de la responsabilidad de cada miembro 

de la familia en las tareas del hogar. 

Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: tiempo de máquina 

Orientaciones para la realización de la actividad 

Se orientará la visita al laboratorio de Computación para interactuar con el 

Software “MI vida, mi patria” y escribir en el Word sobre lo observado. Realizarán 

las siguientes actividades:  

� Orientar a los alumnos que accedan al software “Mi vida, mi patria”, en el 

módulo Familia, tema Cooperación familiar.  



� Escuchar el video mientras observan los miembros de la familia y los 

quehaceres que están realizando. 

 

� ¿Cómo consideras que son las relaciones de esta fam ilia? 

� Escribe un texto en el Word donde expreses la respo nsabilidad que tiene 

cada uno de los miembros de tu familia. 

Se concluirá valorando los textos escritos y se sel eccionará aquel donde se 

resalte más el valor de la responsabilidad en la co operación familiar. 

La evaluación se realizará de manera individual por  las opiniones vertidas 

en la tarea indicada. 

ACCIÓN 11 

Título: “Mi familia, mi comunidad, mis compañeros y yo” 

Objetivo: Reconocer la importancia de mantener relaciones de  afecto y 

respeto entre los  miembros de la familia, la comun idad y los compañeros. 

Participantes: maestra y alumnos. 

Responsable: maestra  

Espacio donde se realiza: recreo socializador en el área de “Juegos pasivos” . 

Orientaciones para la realización de la actividad 

La maestra invitará a los alumnos a participar dura nte el recreo en el área 

de Juegos pasivos donde realizarán diferentes activ idades lúdicas 



vinculadas a las relaciones que deben establecerse con los miembros de la 

familia, la comunidad y los compañeros. 

Propuesta de actividades a desarrollar: 

1. Si realizas la siguiente tarea podrás encontrar los sentimientos que deben 

caracterizar  tus relaciones con los miembros de tu  familia y la comunidad.  

Dando la vuelta en la dirección que indica la flech a, empezando por la 

primera letra siguiendo el camino 1 y saltando una descubrirás uno de 

estos sentimientos. Luego empiezas por la segunda l etra y continúas 

saltando una, allí estará el segundo. 

Ahora repite lo mismo, pero empezando por el camino  2.   

Traslada las palabras encontradas al casillero de a bajo. 

 

 

2. ¿Qué palabras utilizarías si fueras uno de los p ersonajes de las 

siguientes ilustraciones? Complétalas y coloréalas.   



     

 

3. Palabras ocultas  

Trata de descubrir las palabras que están ocultas e n la siguiente figura y 

cópialas debajo. Debes poner la hoja en la posición  que indica cada flecha. 



 

 

Después de realizadas las tareas, se comenta cómo e llos cumplen con las 

frases descubiertas en cada una. 

 La evaluación se realizará de manera individual po r las opiniones vertidas 

en la tarea indicada. 

2.3. Validación de la estrategia educativa dirigida a la educación cívica de los 

escolares de quinto grado. 

2.3.1 Concepción metodológica del pre-experimento pedagógico. 

Para la evaluación de la variable dependiente se tu vieron en cuenta los 

indicadores declrarados en la introducción del trab ajo y en consecuencia se 

consideró en la aplicación del estímulo experimenta l la muestra 

seleccionada de forma no probabilística de manera i ntencional los sujetos 

del pre-experimento pedagógico, la cual estuvo conf ormada por los 25 

escolares del grupo 5. A de la escuela primaria Cam ilo Cienfuegos Gorriarán 

del municipio de Cabaiguán. (Ver población y muestr a en la introducción del 

trabajo).  



La evaluación cuantitativa de los indicadores decla rados en la variable 

dependiente, se realizó a partir de una escala valo rativa que comprende los 

niveles: alto (A), medio (M) y bajo (B), que permit ió medir los cambios 

producidos antes y después de la instrumentación de  la estrategia 

educativa.  (Anexo 3). Por otra parte para la evaluación integr al de la variable 

dependiente en cada sujeto de investigación, se det erminó que el nivel alto 

comprende tres o más indicadores evaluados de alto y ninguno de bajo, el 

nivel medio comprende de tres a cinco indicadores e valuados de alto o 

medio y no más de dos bajos y el nivel bajo compren de tres o más 

indicadores bajos.  

2.3.2. Resultados del pre2.3.2. Resultados del pre2.3.2. Resultados del pre2.3.2. Resultados del pre----test.test.test.test.    

Como parte de esta fase del pre-experimento pedagóg ico se aplicó la 

técnica del completamiento de frases (Anexo 4) como  parte del estudio del 

producto de la actividad del proceso pedagógico, co n el objetivo de 

comprobar el significado que para los escolares de quinto grado tiene la 

defensa de la Patria y sus deberes para con la soci edad. Las ideas 

expresadas evidencian que el 100% manifiestan conoc er porqué la defensa 

de la Patria es un deber. En cuanto al conocimiento  de las raíces históricas 

en relación a las luchas por la independencia, sola mente 5 sujetos 

expresaron domino de las mismas y porqué deben ser consecuentes con 

ellas. En relación a su compromiso de defender la p atria en todos los casos 

los argumentos expuestos carecen de fundamentos. El  100% de los 

escolares escribieron al menos tres deberes que com o pionero tienen que 

cumplir, no así en el reconocimiento de sus derecho s. Refirieron solo el 

estudio y 12, el juego. 

La aplicación de la entrevista a la familia (Anexo 5) se realizó con el objetivo 

de constatar los modos de actuar en el hogar y las labores que los 

escolares realizan, así como las relaciones que est ablece con los miembros 

de la familia. La entrevista se realizó durante la visita de la maestra a cada 

hogar y se procuró el establecimiento de un clima d e confianza y 

tranquilidad para obtener la información con la may or veracidad posible. 

Las preguntas 1, 2 y 3 se realizaron con el objetiv o de ofrecer confianza al 

entrevistado. La pregunta 4 buscaba información en relación a las 



actividades que el menor le dedica más tiempo cuand o regresa a la casa de 

modo que corroborara la información obtenida median te la observación en 

cuanto al cumplimiento de sus deberes y la realizac ión del estudio como 

principal deber, en la cual, solo el 36% de los suj etos le dedican más tiempo 

al estudio que a otras actividades. 

Como resultado de la entrevista se constató que  solamente el 48% de los 

sujetos de investigación tienen alguna responsabili dad con tareas 

domésticas en el hogar. El resto de los escolares r ealizan tareas en el hogar 

cuando le son impuestas por los padres. Las relacio nes con los demás 

miembros de la familia en el 64% de la muestra son inadecuadas. No son 

cooperadores con los miembros de la familia y pocas  veces muestran 

solidaridad con sus semejantes. 

Con el objetivo de obtener información directa e in mediata de la educación 

cívica de los escolares de quinto grado y de sus mo dos de actuación, antes 

de aplicada la propuesta, se empleó la guía de obse rvación utilizada en el 

diagnostico exploratorio (Anexo 2), la cual permiti ó constatar que 

solamente el 35% de los implicados muestran satisfa cción por el 

cumplimiento de su deberes y resultados obtenidos. El resto expresan en 

su actuación poca disposición para cumplir con sus deberes escolares. En 

estos últimos casos, hay que insistir constantement e para que cumplan con 

lo que como escolares les corresponde. Los deberes que más se incumplen 

están relacionados con la realización de tareas doc entes y en reiteradas 

ocasiones el comportamiento con sus compañeros de a ula. Se apreció 

también falta de sistematicidad en la participación  en las actividades de la 

defensa, fundamentalmente cuando la actividad de es te tipo corresponde 

fin de semana, sí expresan mayor interés en las act ividades del Movimiento 

de Pioneros Exploradores.  

No siempre mantienen disposición para brindar ayuda a sus compañeros, 

alumnos y comunidad en general. Se aprecia que las relaciones que se 

establecen con la familia está influenciada por patrones negativos de convivencia 

en 13 de los 25 escolares: no expresan cooperación con las tareas domésticas y 

no manifiestan relaciones de cortesía con los diferentes miembros de la familia. 

Solamente 8 sujetos demuestran en sus actuaciones interés por las actividades 



laborales. Es significativo destacar que en el resto de los sujetos prevalece la 

influencia de la familia, en las cuales al menos uno de sus representantes legales 

no mantiene vínculo laboral estable.  

La descripción de la información obtenida con la aplicación de los instrumentos 

durante el pre-test, posibilitó la evaluación de los indicadores establecidos en la 

variable dependiente y la evaluación integral de cada sujeto.  

Dominio de los deberes y derechos de los niños según las normas jurídicas que 

rige el Estado. 

La información recopilada permitió ubicar a 6 escolares (24%) en el nivel alto ya 

que evidenciaron dominio de los deberes y derechos de los niños en 

correspondencia con los objetivos y contenidos del grado, así como lo 

establecido en Reglamento Escolar y demostraron disposición de acatarlos y 

hacerlos cumplir en el ámbito donde conviven. En el nivel medio se ubicaron 9 

sujetos (36%) toda vez que evidenciaron poco dominio de los deberes y derechos 

de los niños. Aunque refirieron los derechos, no reconocieron todos los deberes 

de los pioneros establecidos en el Reglamento Escolar, así mismo demostraron 

poca disposición para cumplirlos. El resto de los escolares, o sea, 10 que 

representa el 40% quedaron en el nivel bajo no mostrar dominio de los deberes 

y/o derechos, por lo que no pudieron mostrar disposición de acatarlos y hacerlos 

cumplir.       

Comprensión del significado de la defensa de la patria 

En este indicador, los resultados de los instrument os aplicados, dejan ver a 

8 sujetos (32%) en el nivel alto ya que evidenciaro n comprensión del 

significado de la defensa de la patria al participa r con entusiasmo en las 

actividades de la defensa y del Movimiento de Pione ros Exploradores, 

específicamente en aquellas dedicadas a la preparac ión para la defensa. 

Hubo 6 escolares (24%) que alcanzaron el nivel medi o. Estos sujetos, 

aunque mostraron comprensión del significado de la patria, no expresaron 

razones sólidas del por qué es el primer deber de t odos los cubanos. No 

siempre evidenciaron entusiasmo al participar en la s actividades de la 

defensa. En el nivel bajo quedó 44% de la muestra a l no demostrar 



comprensión del significado de la defensa de la pat ria. Ninguno de ellos 

participó de forma entusiasta en las actividades co nvocadas a este fin.  

Reconocimiento del valor del trabajo para la sociedad 

La evaluación de este indicador a partir del proces amiento de la 

información obtenida, permitió ubicar a 9 sujetos ( 36%) en el nivel alto. 

Todos ellos reconocieron el trabajo como única fuen te de riqueza de cuyos 

resultados dependen el bienestar personal y el desa rrollo del pueblo, 

cumplieron con las tareas asignadas tanto en el hog ar como en labores de 

ornato y trabajo en el huerto escolar expresando sa tisfacción por el fruto 

obtenido en la labor que realizan. En el nivel medi o fueron ubicados 7 

escolares (28%), pues aunque cumplieron con algunas  de las tareas 

asignadas, no mostraron satisfacción del fruto obte nido durante la labor 

realizada.  

En este indicador el 36% (9 sujetos) se ubicaron en  el nivel bajo al no 

reconocer el valor del trabajo para la sociedad. Se  mostraron apáticos ante 

las tareas que se le asignan tanto en la escuela co mo en el hogar. Debe 

destacarse que en la mayoría de estos escolares ha repercutido la 

influencia de la familia y de la comunidad, toda ve z que proceden de 

hogares donde casi ninguno de los representantes le gales (padres o 

tutores) tienen vínculo laboral y viven en zonas de claradas socialmente 

complejas.  

Relaciones que establece con los que le rodean 

En este indicador, los resultados dejan ver a 8 suj etos (32%) en el nivel alto 

al evidenciar relaciones de respeto y ayuda mutua c on los miembros de la 

familia, compañeros de estudio, vecinos, maestros y  con todos los que les 

rodean. Manifestaron en sus relaciones sentimientos  de cooperación y 

solidaridad con sus semejantes. 

En el nivel medio se ubicaron a 6 escolares (24%) y a que no siempre 

mantuvieron adecuadas relaciones de respeto y ayuda  con los que les 

rodean y en algunos casos, aunque cooperaran no fue ron constantes en 

sus manifestaciones de solidaridad y protección de sus semejantes. El 

resto de la muestra (11 sujetos) fueron ubicados en  el nivel bajo al no 



expresar en sus actuaciones adecuadas relaciones co n todos los que les 

rodean, por lo que no evidenciaron relaciones de co operación y solidaridad 

con sus semejantes. 

Cumplimiento de los deberes escolares 

En este indicador se evaluó el cumplimiento de los deberes escolares, el 

cual permitió constatar que solamente el 36% de los  implicados en el 

estudio (9 escolares) mostraron satisfacción por el  cumplimiento de sus 

deberes y resultados obtenidos. Se constató que tod os ellos ejercieron la 

crítica y autocrítica de su propio comportamiento y  el de sus compañeros, 

por lo que fueron ubicados en el nivel alto. El 20%  (5 sujetos) se ubicaron 

en el nivel medio ya que expresaron  en su actuació n poca disposición para 

cumplir con sus deberes escolares. En estos últimos  casos, hay que insistir 

constantemente para que cumplan con lo que como esc olares les 

corresponde. Los deberes que más reiteradamente se incumplen están 

relacionados con la realización de tareas docentes y en reiteradas 

ocasiones el comportamiento con sus compañeros de a ula. El resto de la 

muestra, o sea, 11 (44%) se hallan en el nivel bajo  al incumplir de manera 

constante más de uno de sus deberes y no ejercer la  autocrítica de los 

errores que cometen. 

Como principales potencialidades detectadas en esta etapa de la investigación están: 

� Apego a la comunidad. 

� Interés por las actividades prácticas del Movimient o de Pioneros 

Exploradores. 

Dentro de las insuficiencias se destacan: 

� Insuficiente dominio de los deberes y derechos de l os niños. 

� Inadecuada comprensión del significado de la defens a de la patria 

� Incorrecta valoración de la importancia del trabajo  para la sociedad. 

� Comportamientos inadecuados en las relaciones con s us compañeros de 

aula y con los miembros de la familia. 

� Incumplimiento de deberes escolares.  



La evaluación integral a cada sujeto de la muestra deja ver a 8 (32%) en el nivel 

alto, 6 (24%) en el nivel medio y 11 (44%) en el nivel bajo. Nótese que el 68% de 

los sujetos implicados en la muestra se encuentran ubicados entre los niveles 

medio y bajo. Estos resultados aparecen en la tabla 1 del anexo 7. 

2.3.3. Resultados del pos2.3.3. Resultados del pos2.3.3. Resultados del pos2.3.3. Resultados del pos----test.test.test.test.    

Después de instrumentada la propuesta se aplicó la prueba pedagógica 

(Anexo 6) con el objetivo de comprobar el dominio q ue poseen los 

escolares sobre el comportamiento social que como p ionero deben asumir 

y su valoración de determinadas actitudes. Para ell o se utilizaron tres 

situaciones o dilemas morales en los cuales los alu mnos debían asumir una 

posición en correspondencia con su valoración perso nal. El primero estaba 

relacionado con las diferentes actitudes asumidas p or varios alumnos en la 

asamblea del destacamento. El segundo dilema se rel acionaba con las 

diferentes labores que realizan los pioneros dentro  de la organización y las 

conductas que en ocasiones se asumen por algunos de  ellos. En el tercer 

caso se presentaba una situación de la vida en la q ue debían explicar qué 

es para  un niño cubano ser pionero revolucionario.   

La aplicación de este instrumento permitió evaluar el dominio de los 

escolares de la muestra, respecto a actuaciones aso ciadas a la educación 

cívica y las actitudes adoptadas por ellos. El 100%  de los sujetos fueron 

capaces de asumir una posición en correspondencia c on la situación o 

dilema moral presentado. Al asumir una posición det erminada ante las 

actividades presentadas, solo a siete sujetos (28%)  les faltaron argumentos 

para expresar por qué asumían determinada posición y cómo actuarían 

ellos.  

Con el objetivo de obtener información directa e in mediata de la educación 

cívica de los escolares de quinto grado y de sus mo dos de actuación, 

después de aplicada la propuesta, se empleó la guía  de observación (Anexo 

2), la cual permitió constatar que el 100% de los i mplicados muestran 

satisfacción por el cumplimiento de su deberes y re sultados obtenidos, 

aunque en ocasiones se incumple con la realización de tareas docentes por 

dos escolares. Se apreció sistematicidad en la part icipación en las 



actividades de la defensa, aunque se realicen los f ines de semanas, todos 

participan en las actividades del Movimiento de Pio neros Exploradores.  

El 80% de la muestra brinda ayuda a sus compañeros y a los que le rodean, 

aunque en las relaciones con la familia no siempre expresan cooperación 

con las tareas domésticas. Aún no todos los sujetos  demuestran en sus 

actuaciones interés por las actividades laborales, prevalece la influencia de 

la familia, en las cuales ninguno de sus representa ntes legales mantiene 

vínculo laboral estable.  

Con esta información se procedió a la evaluación de los indicadores declarados 

en la variable dependiente después de instrumentadas la estrategia educativa. 

Dominio de los deberes y derechos de los niños según las normas jurídicas que 

rige el Estado. 

La evaluación de este indicador posibilitó corroborar la efectividad de las 

acciones desarrolladas en la estrategia educativa a fin de estimular el 

conocimiento y actitud de los sujetos en relación a los deberes y derechos que 

como niños tienen en una sociedad socialista. Los resultados obtenidos 

permitieron la ubicación de 8 sujetos más que en el pre-test en el nivel alto, en el 

que quedan al finalizar el pre-experimento 14 escolares (56%) ya que evidencian 

dominio de los deberes y derechos que tienen en correspondencia con los 

objetivos y contenidos del grado, así como lo establecido en Reglamento Escolar 

y demuestran disposición de acatarlos y hacerlos cumplir en el ámbito donde 

conviven. Del total de ubicados en este nivel, 6 estaban en él y 8 en el nivel 

medio en el pre-test. 

En el nivel medio se ubicaron en esta etapa, 9 sujetos (36%). De ellos 1 estaba 

en este propio nivel y el resto en el nivel bajo. Todos estos escolares, aunque 

refieren los derechos, no reconocen todos los deberes de los pioneros 

establecidos en el reglamento, lo que imposibilita, en ocasiones, asumir su 

compromiso por acatarlos y cumplirlos. El resto de los escolares, o sea, 2 que 

representa el 8% se mantienen en el nivel bajo al no mostrar dominio de los 

deberes y/o derechos, por lo que no pueden mostrar disposición de acatarlos y 

hacerlos cumplir. 



Debe señalarse que la diferencia con el pre-test está fundamentalmente en el 

reconocimiento de los derechos de los niños según establece la Constitución de 

la República de Cuba y la Convención de los Derechos del Niño y su concreción 

en el Reglamento Escolar  establecido por el Ministerio de Educación de Cuba. 

Comprensión del significado de la defensa de la patria 

Los resultados de los instrumentos aplicados para e valuar este indicador, 

dejan ver a 16 sujetos (64%) en el nivel alto. Nóte se la diferencia de 8 

sujetos más con respecto al pre-test ya que evidenc ian comprensión del 

significado de la defensa de la patria al participa r con entusiasmo en las 

actividades de la defensa y del Movimiento de Pione ros Exploradores. Debe 

señalarse que participaron en el 100% de los doming os de la defensa (Días 

Territoriales y Nacionales de la Defensa).  

De los 11 sujetos ubicados en el nivel bajo en el p re-test, 6 (24%) pasaron al 

nivel medio y son ellos los que se ubican en este n ivel en el pos-test. Estos 

sujetos, aunque muestran mayor comprensión del sign ificado de la patria, 

no expresan razones sólidas del por qué es el prime r deber de todos los 

cubanos. No siempre evidencian entusiasmo al partic ipar en las actividades 

de la defensa. Participaron en dos de los tres días  de la defensa 

convocados durante la instrumentación de la estrate gia educativa. En el 

nivel bajo quedó solamente el 12% de la muestra (3 sujetos) al no demostrar 

comprensión del significado de la defensa de la pat ria. Ninguno de ellos 

participó en las actividades convocadas a este fin.   

Reconocimiento del valor del trabajo para la sociedad 

El procesamiento de la información obtenida para la  evaluación de este 

indicador, permitió ubicar a 17 sujetos (68%) en el  nivel alto, o sea, 8 más 

que en el pre-test. Todos ellos reconocen el trabaj o como única fuente de 

riqueza para el bienestar personal y social, cumple n con las tareas 

asignadas tanto en el hogar como la escuela y la co munidad, expresando 

satisfacción por la labor realizada.  

Al nivel medio pasaron 6 (24%) de los escolares ubi cados en el nivel bajo en 

el pre-test, pues aunque cumplen con algunas de las  tareas asignadas, no 

siempre muestran satisfacción por la labor realizad a. En este indicador 



solamente 2 sujetos (8%) se mantuvieron en el nivel  bajo al no reconocer el 

valor del trabajo para la sociedad. Se muestran apá ticos ante las tareas que 

se le asignan tanto en la escuela como en el hogar.   

Relaciones que establece con los que le rodean 

La aplicación de la estrategia educativa posibilitó  cambios sustanciales en 

este indicador que era uno de los más afectados en el pre-test. Los 

resultados dejan ver a 17 sujetos (68%) en el nivel  alto al evidenciar 

relaciones de respeto y ayuda mutua con los miembro s de la familia, 

compañeros de estudio, vecinos, maestros y con todo s los que les rodean. 

Manifiestan en sus relaciones sentimientos de coope ración y solidaridad 

con sus semejantes. La diferencia entre una y otra etapa es notable en 

relación a la cantidad de sujetos en este nivel (9 sujetos más en el pos-test). 

En el nivel medio se ubicaron a 5 escolares (20%) d e los que estaban en el 

nivel bajo a inicios de la investigación. A pesar d e la transformación 

ocurrida en sus modos de actuar con los que les rod ean, no siempre 

mantienen adecuadas relaciones de respeto y ayuda, y aunque cooperan no 

son constantes en sus manifestaciones de solidarida d. El resto de la 

muestra (3 sujetos) se mantienen en el nivel bajo a l no expresar en sus 

actuaciones adecuadas relaciones con todos los que les rodean, por lo que 

no evidencian cooperación y solidaridad en sus rela ciones. 

Cumplimiento de los deberes escolares 

La evaluación de los sujetos en este indicador perm itió constatar que  7 

sujetos más que en el pre-test muestran satisfacció n por el cumplimiento de 

sus deberes y resultados obtenidos. Se constató que  todos ellos ejercen la 

crítica y autocrítica de su propio comportamiento y  el de sus compañeros, 

por lo que fueron ubicados en el nivel alto en esta  etapa de la investigación 

16 escolares (64%). De ellos 5 estaban en el nivel medio y 1 en el bajo. 

Del resto de la muestra, el 28% (7 sujetos) pasaron  a ubicarse en el nivel 

medio ya que expresan en su actuación poca disposic ión para cumplir con 

sus deberes escolares. Casi siempre es necesaria la  insistencia constante y 

control, por parte del grupo o de la maestra, para que cumplan con lo que 

como escolares les corresponde. Los deberes que más  reiteradamente 



continúan incumpliéndose están relacionados con la realización de tareas 

docentes y en reiteradas ocasiones el comportamient o con sus compañeros 

de aula. El resto de la muestra, o sea, 2 (8%) se m antienen en el nivel bajo al 

incumplir de manera constante más de uno de sus deb eres y no ejercer la 

autocrítica de los errores que cometen. 

La evaluación integral a cada sujeto de la muestra deja ver el 64% (16 sujetos) en 

el nivel alto por solo el 32% en el pre-test. En el nivel medio se ubican 7 sujetos 

(28%), mientras en el nivel bajo quedó solamente el 8% (2 sujetos) del 44% en la 

etapa inicial, o sea 9 escolares menos con este nivel. Estos resultados aparecen 

en la tabla 2 del anexo 8. 

Las principales transformaciones ocurridas se centran en: 

� Dominio de los deberes y derechos de los niños. 

� Adecuada comprensión del significado de la defensa de la patria 

� Valoración adecuada de la importancia del trabajo p ara la sociedad y 

actitud que asumen ante él. 

� Establecimiento de relaciones de cooperación y soli daridad con sus 

compañeros de aula y con los miembros de la familia . 

� Cumplimiento de los deberes escolares establecidos en el Reglamento 

Escolar.  

En la tabla 3 del anexo 9 aparece de manera comparativa el comportamiento de 

los indicadores establecidos en la variable dependiente y en el gráfico del anexo 

10 se ilustra la comparación de la evaluación integral de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

La educación cívica de los escolares primarios es un proceso dinámico, contradictorio y no 

exento de complejidades, que forma parte de un proceso más abarcador: la formación 

ciudadana. Su desarrollo en las condiciones en que se implementan las transformaciones 

en la Educación Primaria, se concibe como eje transversal del Sistema de Educación y 

como síntesis de las influencias recibidas a través del medio familiar y de la comunidad, 

sustentado en la aspiración de formar sujetos activos, reflexivos y comprometidos con la 

nación y la humanidad; aspiración planteada en el fin propuesto en el Modelo de escuela 

primaria, en la política educativa del Estado cubano y fundamentado en la concepción 

pedagógica asumida en Cuba. 

El estado inicial de la educación cívica de los escolares de la muestra, demostró que los 

principales problemas en esta dirección están dados en el insuficiente dominio de los 

deberes y derechos de los niños, inadecuada comprensión del significado de la defensa de 

la patria, incorrecta valoración de la importancia del trabajo para la sociedad, 

comportamientos inadecuados en las relaciones con sus compañeros de aula y con los 

miembros de la familia e incumplimiento de deberes escolares; lo que exige una actuación 



directa sobre estos comportamientos aprovechando las potencialidades de las distintas 

asignaturas y actividades que se desarrollan en la escuela. 

La estrategia educativa diseñada se caracteriza por  su enfoque sistémico, 

dinámico, flexible y participativo; procurando la c oherencia entre sus 

acciones las cuales se ajustan a las condiciones co ncretas en que se 

desarrolla el proceso pedagógico en la escuela dond e se aplica, las 

características de los escolares y proporcionan el protagonismo de los 

sujetos implicados en el estudio, que le permitan i mitar conductas cívicas e 

incorporarlas a su personalidad. 

La efectividad de la estrategia educativa se consta tó a partir de los datos 

resultantes de su aplicación en la práctica pedagóg ica.   

  RECOMENDACIONES 

Socializar los resultados obtenidos en la investiga ción para la aplicación de 

las acciones contenidas en la estrategia educativa en otros grupos de la 

escuela, adecuándolas al diagnóstico que se tenga d e la educación cívica 

de los escolares. 

Continuar profundizando en el estudio de la educaci ón cívica de los 

escolares como parte del proceso de formación ciuda dana para garantizar 

una acertada educación en valores como demanda la s ociedad actual a la 

escuela primaria contemporánea. 
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ANEXO 1 

Guía para el análisis de documentos. 

Objetivo: Constatar la información que aporta el Expediente Acumulativo del 

Escolar y el Registro de Asistencia y Evaluación en relación a la esfera 

afectiva-conductual y la evaluación integral otorgada a cada alumno 

respectivamente.  

Documentos a analizar: 

- Expediente Acumulativo del Escolar. 

- Registro de Asistencia y Evaluación. 

Indicadores a considerar en el análisis: 

- Expediente Acumulativo del escolar. 

• Caracterización psicopedagógica (esfera afectiva conductual). 

• Estrategia propuesta a partir de la caracterización. 

- Registro de Asistencia y Evaluación. 

• Evaluación integral recibida en cada mes en correspondencia con el 

cumplimiento de los deberes escolares. 

 



ANEXO  2 

Guía de observación  al desempeño de los escolares en diferentes espacios. 

Objetivo: Obtener información directa e inmediata de  la educación cívica de los  

escolares de quinto grado y de sus modos de actuación, antes y después de 

aplicada la propuesta.  

Aspectos a observar  

1. Estado de satisfacción que expresa por el cumplimiento de sus deberes y 

resultados obtenidos. 

Alto ___________  Medio___________  Bajo____________ 

2. Participación en las actividades de la defensa. 

      Alto ___________  Medio___________  Bajo____________ 

3. Cumplimiento  de las tareas que se le asignan  dentro de la organización 

pioneril y como estudiante.  

      Alto ___________  Medio___________  Bajo____________ 

4. Relaciones que establece con los que le rodean 

      Alto ___________  Medio___________  Bajo____________ 

5. Participación en las actividades laborales. 

Alto ___________  Medio___________  Bajo____________ 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 3 

Escala de valoración por niveles de los indicadores  establecidos: 



Indicador 1 

Nivel alto (3). Evidencia dominio de los deberes y derechos de los niños según las 

normas jurídicas que rige el Estado en correspondencia con los objetivos y 

contenidos del grado. Domina el Reglamento Escolar. Demuestra disposición de 

acatarlos y hacerlos cumplir en el ámbito donde se convive.  

Nivel medio (2). Evidencia poco dominio de los deberes y derechos de los niños 

según las normas jurídicas que rige el Estado. Aunque domina los derechos, no 

reconoce todos los deberes de los pioneros establecidos en el Reglamento 

Escolar. No siempre demuestra disposición de acatarlos y hacerlos cumplir en el 

ámbito donde se convive.  

Nivel bajo (1). No muestra dominio de los deberes y/o derechos de los niños 

según las normas jurídicas que rigen el Estado y su concreción en el Reglamento 

Escolar. No evidencia disposición de acatarlos y hacerlos cumplir en el ámbito 

donde se convive.  

Indicador 2 

Nivel alto (3). Evidencia comprensión del significado de la defensa de la patria al 

participar con entusiasmo en las actividades de la defensa y del Movimiento de 

Pioneros Exploradores. 

Nivel medio (2). Aunque muestra comprensión del significado de la patria, no 

expresa razones sólidas en correspondencia con el momento del desarrollo. No 

evidencia entusiasmo al participar en las actividades de la defensa y del 

Movimiento de Pioneros Exploradores. 

Nivel bajo (1). No muestra comprensión del significado de la defensa de la patria. 

No participa en las actividades de la defensa y del Movimiento de Pioneros 

Exploradores. 

Indicador 3  

Nivel alto (3). Reconoce el trabajo como única fuente de riqueza de cuyos 

resultados dependen el bienestar personal y el desarrollo del pueblo. Cumple  con 

tareas en el hogar, participa en labores de ornato, trabaja en el huerto escolar, en 

las Fuerzas de Acción Pioneril(FAPI), realiza diferentes actividades docentes. 

Siente satisfacción del fruto obtenido por la labor que realiza.  



Nivel medio (2). Aunque cumple  con algunas tareas en el hogar, participa en 

labores de ornato, trabaja en el huerto escolar, en las Fuerzas de Acción 

Pioneril(FAPI), realiza diferentes actividades docentes; no  muestran satisfacción 

durante la labor que realiza.  

Nivel bajo (1). No reconoce el valor del trabajo para la sociedad. Se muestra 

apático ante las tareas que se le asignan tanto en la escuela como en el hogar. 

Indicador 4 

Nivel alto (3). Evidencia relaciones de respeto y ayuda mutua con los miembros 

de la familia, compañeros de estudio, vecinos, maestros y con todos los que les 

rodean. Manifiesta en sus relaciones cooperación y solidaridad con sus 

semejantes. 

Nivel medio (2). No siempre mantiene adecuadas relaciones de respeto y ayuda 

con su familia, compañeros de estudio, vecinos, maestros y con todos los que les 

rodean. No es constante en las manifestaciones de cooperación y solidaridad y 

protección con sus semejantes en las relaciones que con ellos establece. 

Nivel bajo (1). No expresa en su actuación adecuadas relaciones con la familia, 

compañeros de estudio, vecinos, maestros y con todos los que les rodean. No 

manifiesta en sus relaciones cooperación y solidaridad con sus semejantes. 

Indicador 5 

Nivel alto (3). Cumple con todos sus deberes escolares,  las normas establecidas 

y el respeto de las leyes en nuestra sociedad socialista. Ejerce el ejercicio de la 

crítica y autocrítica de su propio comportamiento y el de sus compañeros.  

Nivel medio (2). No es sistemático en el cumplimiento de sus deberes escolares, 

de las normas establecidas y el respeto de las leyes en nuestra sociedad 

socialista. No siempre ejerce el ejercicio de la crítica y autocrítica de su propio 

comportamiento y el de sus compañeros.  

Nivel bajo (1). Incumple más de uno de sus deberes escolares. No ejerce el 

ejercicio de la crítica y autocrítica de su propio comportamiento y el de sus 

compañeros.  

 



ANEXO 4 

Técnica del completamiento de frases 

Objetivo : Comprobar el significado que para los escolares de quinto grado tiene 

la defensa de la Patria y sus deberes para con la sociedad. 

Querido Pionero 

 Se  está realizando una investigación en la que puedes colaborar. Necesitamos 

que respondas con sinceridad las  ideas que a continuación aparecen. 

Complete las siguientes ideas que se te dan: 

1.  La  defensa de la Patria es un deber   ___________________________. 

2. Debo actuar en correspondencia con nuestras raíces históricas porque: 

____________________________________________________. 

3.  Estoy dispuesto a defender la Revolución:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___  

4. Como pionero cubano tengo dentro de mis deberes fundamentales (escribe 

solamente tres en orden de prioridad): _________________, _____________, 

_______________ 

Tengo derecho a: ______________________, ______________________, 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 



Entrevista a la familia 

Objetivo : Constatar los modos de actuar de los escolares en el hogar y las 

labores que realizan, así como las relaciones que establece con los miembros de 

la familia.  

Querido padre (o madre): 

Estamos realizando un estudio con el objetivo de conocer su desempeño en 

función de la educación cívica de sus hijos o hijas. Rogamos conteste con la 

mayor veracidad posible las preguntas que le serán formuladas. Sus respuestas 

pueden contribuir a perfeccionar la labor educativa que desarrolla la escuela. 

Informante: _____________________________________________ 

Nombre del alumno ______________________________________ 

Cuestionario 

1. ¿Qué grado de parentesco tiene con el menor? 

2. ¿Tiene usted vínculo laboral? ¿En qué trabaja? 

3. ¿Qué nivel escolar ha alcanzado? 

4. ¿A qué actividades el menor le dedica más tiempo cuando regresa a la casa? 

5. ¿Con qué tareas domésticas tiene responsabilidad el menor? 

6. ¿En qué otras tareas del hogar participa? ¿Cómo lo hace por voluntad propia 

o impuesta? 

7. ¿Cómo son las relaciones del menor con los miembros de la familia y con los 

vecinos? 

8. ¿En qué desearía cambiar el comportamiento del menor? 

9. ¿Le gustaría participar en actividades conjuntas con el menor y la escuela? 

¿En cuáles? 

10. ¿Desea ofrecer otra información relevante en relación al comportamiento y 

relaciones del menor con los miembros de la familia y la comunidad? 

ANEXO  6 

Prueba pedagógica  



Objetivo : Comprobar el dominio que poseen los escolares sobre el 

comportamiento social que como pionero deben asumir y su valoración de 

determinadas actitudes. 

Pionero, a continuación te presentamos algunas situaciones en la cuales debes 

dar tu opinión en relación a las actitudes que se muestran en cada una. 

Necesitamos que respondas con toda sinceridad. 

 Léelas detenidamente antes de responder.  

1. En la asamblea pioneril de un grupo de quinto grado se analiza a cada uno de 

los alumnos para declararlos cumplidores a no de la emulación. Emmanuel 

considera que si nadie le señala sus dificultades él no las dirá. Sandra se ofendió 

con sus compañeros porque le dieron sus problemas y no fue cumplidora. Antonio 

dijo sus dificultades y asumió el compromiso para superarlas.  

¿Qué actitud asumirías si te encuentras en esta situación?  

Antonio___   Sandra___   Emmanuel____    

a) Argumenta tu selección. 

2. En un aula de quinto grado de una escuela primaria la maestra informa que se 

realizará un trabajo de limpieza en la escuela. Al grupo le corresponderá la 

reparación del área rústica y pide a algunos alumnos que de manera voluntaria 

participen en esa actividad. Rosalía se ofrece para cumplir la tarea 

inmediatamente. Ernesto también se ofrece, pues él con tal de no estar en el aula 

hace cualquier cosa. En tanto a Katia hay  que presionarla para que asista.  

¿Qué actitud asumirías si te encontraras en esta situación?  

3. Unos  niños de quinto grado se ponían de acuerdo para explicar al visitante qué 

era para un niño cubano ser pionero revolucionario: 

Uno decía: “es ser honesto y un buen estudiante” 

Otro dijo: “es querer a la escuela, a la familia ya la Revolución” 

Otro planteó: “es ayudar, ser solidario con todos los que nos rodean” 

Otro niño señaló: “es no estar de acuerdo con que nuestro pueblo u otros pueblos 

del mundo sean maltratados o humillados, es también proteger todas nuestras 

bellezas naturales y culturales y prepararnos para defender nuestras conquistas” 



Analiza las diferentes características señaladas por los niños. 

¿Consideras que todas son importantes para que un pionero sea revolucionario? 

¿Piensas que pueden faltar algunas? ¿Cuáles? 

 



ANEXO 7 

Tabla 1. Evaluación integral de cada sujeto muestreado en el pre-test.   

 

 

INDICADORES M 

1 2 3 4 5 

EVALUACIÓN  

INTEGRAL 

1 B B B B B BAJO 

2 A A A A A ALTO 

3 M M M M M MEDIO 

4 B B B B B BAJO 

5 M M M M M MEDIO 

6 A A A A A ALTO 

7 A A A A A ALTO 

8 B B B B B BAJO 

9 M M M M M MEDIO 

10 M A A A A ALTO 

11 B B B B B BAJO 

12 M M M M M MEDIO 

13 B B B B B BAJO 

14 A A A A A ALTO 

15 B B M B B BAJO 

16 A A A A A ALTO 

17 B B B B B BAJO 

18 M M M M M MEDIO 

19 A A A A A ALTO 

20 B B B B B BAJO 

21 M M A M A MEDIO 

22 B B B B B BAJO 

23 M A A A A ALTO 

24 B B B B B BAJO 

25 M B M B B BAJO 



ANEXO 8 

Tabla 2. Evaluación integral de cada sujeto muestreado en el pos-test.   

 

 

INDICADORES M 

1 2 3 4 5 

EVALUACIÓN  

INTEGRAL 

1 M M M M M MEDIO 

2 A A A A A ALTO 

3 A A A A A ALTO 

4 M M M M M MEDIO 

5 A A A A A ALTO 

6 A A A A A ALTO 

7 A A A A A ALTO 

8 M M M M M MEDIO 

9 A A A A A ALTO 

10 A A A A A ALTO 

11 A A M M A ALTO 

12 A A A A A ALTO 

13 M A M M M MEDIO 

14 A A A A A ALTO 

15 B M A A M MEDIO 

16 A A A A A ALTO 

17 M M A A M MEDIO 

18 M A A A A ALTO 

19 A A A A A ALTO 

20 M B B B B BAJO 

21 A A A A A ALTO 

22 M B M B M MEDIO 

23 A A A A A ALTO 

24 B B B B B BAJO 

25 M M A A A ALTO 



ANEXO 9 

Tabla 3. Comparación de los resultados por indicadores antes y después de 

aplicada la propuesta. 

             Pre-test         Pos-test 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

M Indic. 

C % C % C % 
C 

% C % C % 

1 6 24 9 36 10 40 14 56  9 36 2 8 

2 8 32 6 24 11 44 16 64 6 24 3 12 

3 9 36 7 28 9 36 17 68 6 24 2 8 

4 8 32 6 24 11 44 17 68 5 20 3 12 

 

 

25 

 

5 9 36 5 20 11 44 16 64 7 28 2 8 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 

Gráfico que representa la evaluación integral de lo s sujetos en la variable 

dependiente antes y después de aplicado el pre-expe rimento pedagógico.  

Los datos se muestran en por cientos.  
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