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I.- NOTA JN11tODUCTORIA 

• La educación 110 debe -.deme 
como 1Dl slmple gáato de oomumo pora 
formar jó,.... que poedaa aftoalllr la vida, 
sino oomo la - útil y oublime de lu 
invemiooee al servicio de la patria~ 

La problemática social actual, es objeto de arullisis y de reftexión dentro del 

campo educativo. Razóli-por la cual, surge la preocupación por los problemas que 

atmviesa educación de nnestro tiempo. 

En la actualidad, se plantea una modernización de la educación con el fin de 

hacerla más eficaz, de atender a laa. necesidades de una sociedad que se deaanolla, cuyos 

problemas han cambiado én pocos atlos, marcándose más en estos últimos tiempos. 

Se habla de realizar una refonna de la educación. Pero la refunna no se ha 

concretado y esto es, sin duda, por cuestiones ajenas a laa propias necesidades de la 

educación y que se manifiesta por ejemplo en la fulta de coolinuidad en el curno de 

dichas refmmaS educativas. Sin embargo, tal parece que nos hemos olvidado de algo tan 

esencial pam la vida misma del hombJ:e: los valores soctaks. Los que han servido, y que 

aún a pesar de todo, seguirán siendo el sustento básico de una buena educación y 

fonnaciónmoml pam el hombJ:e y pam la sociedad entera. 
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Por lo que considero, que como docerites debemos empe:lM por inculcar en los 

educandos, desde los primeros gmdoo de su escolaridad; los buenos cimientos del tipo de 

funnación que deseamos pom las futums genemcíones, y ssi responder a las demandas de 

una sociedad deseosa de bienestar, ya que como es sabido ". los valores comienzan a 

adquirirse desde la nít!ez. Casi sin darse cuenta, el niflo va adoptando cíetfus valores a 

tmvés de los mensajes familiares en la escuela y con los amigos" 1 

Por estas mzones, pretendo que todos aquellos que nos hallamos inmersos en el 

csmpo de la educación, hagamos un poco de reflexión y se adopten actitudes basadas en 

prácticas cotidianas y vivenciales que permitan el fortalecimíonto de los valoreo sociales. 

Pero sobre todo que se vuelvan una práctica cotidiana. Por eso mismo en los planes y 

progrnmas de estudio de educación b.lsícs primaria, se encomienda a las escuelas 

múltiples tareas, entre ellas, las de asegur&ISe que los niflos: " Se furmen éticamente 

medianle el conocimiento de derechos y deberes ·y la práctica ·de valores en su vida 

persons1, en sus relaciones con los demás y como íntegnmtes de la comunidad 

nacional"" 

Claro está, que . pom ello, de alguna llliiDe!ll debemos buscar y aplicar las 

estmtegias necesarias y adecuadas pom el fin que nos proponemos cumplir: lograr en el 

alumno una actitud de responsabilidad y de respeto mutuo a tmvés de normas que ól 

mismo institnya, baaadas en intereses propios, pero deniro de una realidad cotidiana que 

1 CASTAfmDA, Jiméoez.Ju.my-. "Vaiomo" .............. de ._.,.zoj•y dewrol!o. E d. AMATE, 
Zopopoo, 1111. 1994 p. 89 
l SEP. ~El plmdc estudio~ y el fort•'rcimimto de IOfl contrnidort búicotJW. Rducacibn BM Primaria. Plan 
y pmgggpe• de E!tudio. Mmco_ 1993. p.l3 
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le permita el furtalecimiento de su identidad con valores proj>ios, desde los de su seno 

liimiliar basta los de su enlomo social en el cual se desenvuelve, aai como de su gran 

diversidad escolar y cultural. Ya que " los valores que se poseen son las gulas que 

nonnan .nues1rn conducta y esta es la credencial de presentación con la que nos 

moslramos con quienes nos rodean". 3 Por otra parte, aqui cabe mencionar que es 

importaate hacer I:Dfasis en que el sujeto que se valora y se respeta a si mismo, tiene más 

probabilidades de que los demás también lo valoren y lo respeten. 

Si bien, en el libro de texto, se implementa dentro del civismo, la funnaeión de los 

valores sociales, en donde: 

El propósito principal es que comprendan y tomen como 
principios de sus acciones y de su8 relaciones con los demás, los 
valores que ·la hmnanidad ha creado a traves de su historia: 
respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, 
ignaldad, solidaridad y apego a la vmdad.4 

Muy claro está, que en este aspecto se contemplan los valores y las actitodes que 

los educandos habrán de furmarne durante el transcurso de su educación primaria. 

Pam ello conviene, que sea el maestro quien diselle experiencias significativas 

pam los alumnos; filcilitsrles la apropiación de los valores sociales, al de hacer un aruUisis 

de lo que significan dichos valores, considemndo el enlomo de las cosas y de personas 

con quienes convive, tanto en el interior del aula como en general dentro la misma 

institución. 

'CABTAAI!DA, T......._ op. cit. p. 89 
4 SEP. "Libro para el maestro». Historia. Geosmfla y Tfdngmjlm Cfvícafm;er grado. México 1994. p.29 
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Exijamos, pues, acciones que a partir de los propios intereses del educando, le 

ayudeo a afinnarse y a constituirae dentro de su propio medio, a siluanle en su tiempo, en 

el presente y el futuro, en suma, a conformarse como hombres plenamente solidarios y 

socialmeute más aceptables dentro de su grupo y comunidad. 

Debemos eutender y estar conscientes, de que se eslá anle un tiempo de 

propuestas y de ensayos en la investigación, en la búsqueda de soluciones a nuestros 

problemas educativos. Razón por la cual he considemdo muy en lo persocal, que la 

Pedagogia Operatoria es una de las principales corrientes que brindan la oportunidad de 

maoera amplia y sencilla, de aplicar experieuclas vivenciales y creativas al proceso 

009eflanza -·apnmdizaje en todos los campos de la educación. Muy particulanneute en la 

fonnación de los valores sociales, ya que éstos, son conceptos que más que explicarse 

deben aplicarse en todo momento, y dumnte todo el proceso de 009ef!anza - aprendizaje; 

pero sobre todo, m«ior lo seda, si lo COirelacionamos con todas las Areas del apnmdizaje, 

hasta llegar a un constructivismo que surge de las necesidades de los alwnnos, y bassdo 

en principios y normaa. Es decir, llegar a conslruir normaa y juicios de valor por parte de 

los niflos, puesto que es lo que la sociedad demanda. 

Debo hacer .mención que los alcances y lbuites del presente trabajo tal vez sean 

muy reducidos, por ser una serie de reflexiones que resultan de combinar mi práctica 

dooeute con algunos elemeutos teóricos. Es por esta mzón, que emito un juicio muy 

particulaces. Pero que con toda la intención se pretende dar algunas referencias en tomo al 

furtalecimieuto y la adquisición de los valores sociales. Estas reflexiones se encargan de 
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set!alar las limitaciones y la necesidad de furmular clammente los objetivos educativos, si 

es que se quiere cootribuir a formar hombres que puedan coostituir una sociedad fundada 

en el respeto, en principios y valores que lo dignifiquen como ser humano. 

Por todo ello, creo que debemos internamos un poco más en analizar la educación 

actual, ya que ésta, arrastra un pesado lastre originado pur una sociedad todavta injusta y 

desigual 

Si se quiere introducir cambios rndicales, es necesario ser muy conscientes de esas 

deficiencias que la educación arrastra. Es necesario sentamos a hacer un anA!isís y 

reflexionar acerca de lo que hemos hecho y lo que nos queda pur hacer, para ir dando 

solucióu poco a poco a este problema que como educadores, compete a todos. 

Por otra parte, es importante considerar la búsqueda de algunas estrategíss que 

pudieran ser emplesdes en el csmpo de la enseflanza y la adquisición de los valores 

sociales, ya que ésta es la alternativa, desde mi punto de vista, que los profesores 

podemcs llevar adelante. 

Finalmente, eslablezco a manem de hipótesis que los valores sociales se adquieren 

mediante la práetica constante y vivencia!, es decir, que más que aprender conceptos 

dentro del salón de clases el alumno debe estar sujeto a experiencias significativas de 

apcyo y cooperación con el maestro y sus ccmpalleros, que le permitan adquirir y 

construir esos valores. 

6 



Por ello reitero, lo que en páginas anteriores ya lllllllciono; que los valores sociales 

oo son 1anto paro explicarse, sino más bien paro pmcti""""' en todo momento de nuestm 

práctica educativa. Pero sobre todo hay que darles un sentido significativo. Es decir, hay 

que aplicar la Pedagogia Operatoria en el aula, que lleva a la construcción de los valores 

por parte del alUIIlllO. 

Razón por la que en este ensayo se abordan algunos temas que conducen a la 

reflexión educativa, con miras a buscar estmtegias adecuadas a nuestms necesidades. En 

este tmhajo se encuentm como tema principal el contexto social e institucional de mi 

labor educativa; en la que expongo experiencias personales de mi quehacer docente y el 

medio en el cnal me desenvuelvo, asl coroo algunos datos de la escuela y el tipo de 

familias que la coofunnan. 

Otro de los temas centrales que tmto es el de la problemática actual; en ello se 

observa la preocupación de la pérdida de los valores sociales, lo que éstes significan en la 

vida del hombre, su conceptualización desde un punto de vista práctico y vivencia!. Asl 

como el conocimiento y comprensión de los derechos y deberes como parte de la 

funnación y conservación de los valores sociales. 

Un tema es el de la Educación Clvica, como promotor de los valores sociales en 

la educación primaria. Que se encarga de retomar y traosmitir esos valores que el 

individuo requiere paro su integridad. La manera en cómo se llega a la fonnación de los 

valores, como el respeto a los otros, la responsabilidad de cada individuo, la cocpersción 

y la convivencia como unión y fuetza de una familia, grupo o sociedad; hasta llegar al 
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fortalecimiento de la identidad nacional y las instituciones que en ello intervienen para la 

formación de dichos valores. Entre esos centros de congregación se hallan la familia, la 

escuela y basta la iglesia en interaceión con los medios de comunicación masiva. 

Otro aspecto notable que aqui se trata, es el papel que el maeslro juega en la 

adquisición de los valores sociales, es decir, la funna en como intervienen en el campo de 

la fonnación o integridad del individuo; pero sobre todo la gmn importancia que se debe 

dar a dichos valores y la manera en cómo éstoa deben tratarse denlro del proceso de la 

enseflanza. 

En este punto se manejan conceptos de valores sociales, los cuales se ontienden 

como principios que la comunidad CODBidem como rectores de su funna de vida y como 

eje centml de los elementos de cohesión. As! como algunas estrategias que pudiemn ser 

empleadas en el campo de la ensellanza de los valores sociales. 

La última parte formal de este trabajo es la que corresponde a las conclusiones, en 

donde se proponen algunas modificaciones al tratamiento de algunos temas denlro del 

proceso ensellanza aprendizaje en ela.pecto c!vico. 

Haciendo hincapié en la importancia que debemos darle al maestro en este campo 

de la ensellanza; ya que es él, quien juega un papel decisivo en la transmisión de valores y 

de actitudes sociales e individuales que los educandos probablemente mantendrán en le 

edad adulta: la autoestima, las reglas de convivencia, las imágenes de la autoridad y las 

diferentes maneras de comportarse con la núsma sociedad. 
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Por último se incluye la bibliografia COireSpondiente; la que ha servido de apoyo 

para la sustenlación del presente trabajo. 
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.. JI. EL CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL DE MI LABOR 
EDUCATIVA. 

La institución que me ha proporcionado elementos suficieotes para el trabajo que 

se presenta, es la escuela primaria "JOSEFA ORTIZ DE DOMINOUEZ", tumo 

malotino, ubicada en la. comunidad de Tateposcc, Municipio de Juanacatlán, Jalisco. 

Es necesario e importante para la labor del maestro conocer la comunidad en la 

que se encuentra ubicada la escuela donde va a laborar, ya que por medio de dicho 

eslodio, se dará ooo cuenta de las funnas de vida a la que están sujetos nueslfos ahnnnos; 

y detectar las implicaciones que lo anterior lleva consigo en el proceso educativo. 

La comunidad a la que se hace-referencia, culturalmente hablando, se encuentra 

atrasada; la mayorla de los padres de los educandos que asisten a la escuela y en geoeml, 

apenas si tenninaron 18. educación primaria y algunos no saben ni siquiera leer ni 

escribir.' 

La fumilia tipo, es!! funnada por ocho miembros como promedio; la autoridad 

dentro del hogar la lleva el padre, quedando la madre relegada como una tmn.misora de 

órdenes; generalmente el padre impone su autoridad sobre la familia. Los bijos sólo están 

sujetos y obligados a cooperar en las labores del hogar y en algunos casos ayudan al 

padre, provocando as!, la reducción del tiempo para el eslodio o el juego, ya que los 

mandan a trabajar al campo o a la ciudad, por lo taoto, loo adolescentes pierden el ioten\s 

'Eatoo- •• retoowt de una""""""" aplicada a podm defiDnill& de !011 olumoos de didJa <liCUCbt 
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en el estudio, suften desequilibrios por las etapas de transici6n de la misma adolescencia 

y oon todaa estas situaciones es como se contribuye a oeasionary/o incJ:awmtar: 

• La lhlta de respeto hacia los demás y a si mismo. 

• La violación de los derechos humsnos. 

• Carencia de amor y libertar de elegir. 

• Pérdida de oportunidades a una furmación individual. 

• En si, la pénlida de los valoreo sociales y morales. -. 

Por lo expuesto anteriotmente, se deduce que deasfurtunadame son muy pocas 

las oportunidades que se le brindsn al almnno pam una funnación fii1egra y satisfuctori&, . 

lo cual, afecta directamente al sujeto y al medio en el cual se desenvuelve. • 

lodudablemente la familia es la institución básica de la sociedad, porque en ella 

nace y se desarrolla el ser humano, y como institoción refleja en su organización y 

funcionamiento como estA es1ruclumda la sociedad; ella capacita a sus miembros pam 

absmber la cultum ambiental. De esa funna es como se va moldeando progresivamente al 

serhumaoo. 

Es asi como la familia se presenta, como una unidad que tiene sus elementos y 

cada uno de ellos cumple una función especifica, por ejemplo los padres tienen la 

• En-coment.uio bay que l!dlalorque !01 ~ notimm p<»ibilldades de~ a iostiluciooeo 
auperiooa Di aolnul fomwo de cultma. Toda- infonnación oe obáJvo de la"""""" aplkada a loo pacn. 
de fllmilia. 
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obligación de dar elementos funnatiVOII a sus hijos como son el respeto, la coopemción, la 

disiribuoión de actividades -.;muchas otras. 

De esta manera el sujeto, poco a poco, sin darse cuenta va conociendo su pequello 

mundo, y su funnación cultuml la adquiere en sus Ielaciones natumles con objetos y 

personas. Esto es, el individuo aprende lo que es vida, viviendo la suya en función con la 

de los demás. Todo esto, considero, que permite postular la importancia de la educación 

familiar como una educación b4sica, porque en ella se establecen los cimientos de la 

personalidad del ser humano, mereed a la formación de hábitos positiVOII, de sentimientos 

de solidaiidad y respeto hacia los demás, condiciones, por otra porte, determinantes de la 

solidaridad social y de la fonnación de los valores sociales y morales. 

" Cada individuo va fonnando a lo largo de su vida su propia escala de valOIIlS, 

por oposición o acoptooión de los valores pievalocientea en los grupos sociales a los que 

pertenece"' . De ello se deduce, que los valores que un individuo posee reflejan los 

valorea dominanles de una institución o de una sociedad. 

En. geoeml las cormmid•des elevan ciertos comportamientos sociales a la 

cafegoda de principios Ieetorales de la sociedad como va1ores, y es a través del sistema 

educativo que aseguran su preservsci6n y difuaión a las nuevas generaciones, dando con 

ello valor y contenido ético a la formación educativa, en si a la fannación del sujeto en 

geoeml. 

1 CASTAAI!DA, J"!Dlénez op. cit. p. 188 
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Y es entoru:es, que a través de su conlmido axiológico, como la educación asegura 

que los COJWcimiooio. se tmnamiton en una fotma. dinámica y oportuna. con sentido 

humano y social. 

De esta fotma. Jaa fumiJ.ias y la commúdad donde laboro ejercen ·su proceso 

formatim en Jos nif1os y jóveiJeS. A veces los ejemplos que brindan no son los mejores ya 

que vemos nif1os con poco recooooinúento a la escuela porque sus padres no les hacen ver 

la importancia que tiene. Y as~ la comunidad de Tateposco desde nú punto de vista y con 

base en mis vivencias, ha coofigumdo una serie de valores en la juventud que muchas 

veces no son los más adecuados. 
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ill. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Desde hace mucho tiempo, en casi todo el pals se habla de crisis de la educación, 

y casi puede decirse que crisis es el estado habitual de la educación. Parece patente que 

las instituciones de ensef!anza oo se adecuan a los fines cont\lsados ni a las necesidades 

sociales, y, adetruls como éstas cambian, también la educación tiene que cambiar. 

El hombre esta regresando sus ojos hacia los valores, como una especie de reflejo 

condicionado emllico de un nnmdo que oo le gusta y de un destino incierto. 

InvoiiiCiliille en los valores dentro de las instituciones resulta demasiado 

aniesgado pero muy necesario. Es un riesgo porque el hombre tiene miedo de cuestionsr 

en serio, en función de que se está viviendo, pero es necesario porque es el óoico antldolo 

que podrla reauciiar el cadaver educativo que se baila entermdo en la fumilia, en la 

escuela y la sociedad contemporánea. 

En sJntesis, la muerte de la educación en la sociedad explica por qué la falta de 

fonnación de valores está abrazada con la carencia de hábitos de reflexión de la 

comprensión de conceplos. 

Se da una desilusión del hombre ante las instituciones en las cuales babia 

depositado su coofia,., como son el Estado, la """""la, la medicina e inclusive la 

Iglesia. Tal parece que el hombre se ha ido al otro extremo y ya sólo quiere confiar en él 

mismo, es decir que el hombre ha girado a un individualismo extremo. 
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Dentro del contexto educativo también se pueden observar las diversas historias 

personales y sociales que cada maes1ro hace en su salón de clases; los r.oolenidos 

programáticos se expresen con difurentes interpretaciones y jerarquias y mucbss veces 

oo son las más apropiadas, tal como lo expresa la Teoria de la Reproduccióo; teorla 

sociológica decíro del campo educativo que dice que el. maes1ro reproduoe muchos 

palrones del entorno soda!, muobaa veces de !Illlilel'a inconsciente. 

Cada historia personal es la posibilidad de apropiarse de algunos saberes, 

herencias y valoraciones, al mismo tiempo que se pienlen algunos roles se van 

adquiriendo otros. Y es en este sentido, que entra en funcióo el papel del maes1ro, ya que 

es él, quien tiene el compromiso de orientar de !Illlilel'a adecuada y positiva al educaudo. 

En este caso ~El gula para salir de este laberinto es el educador con su relevante 

personalidad, quien debe imponer a los jóvenes los valores más amplios del hombre, oo 

con poder arbitrnrio, sino con derivado del amor y smistad, como base de todo eros 

pedagógico'"' 

Es decir que el docente debe inspirar esa confianza para fomentar y estrecbsr las 

relaciones humanas entre sus alumnos, tratando de inculcar en la medida de sus 

posibilidades lo que se pretende lograr en el alumno, la vivencia y el rescate de los 

valores sociales. Ya que estos son la base fimdamental de toda sociedad. 

Los valores confotman una identificación social y la educación 
contribuye a difundirlos petmitiendo la unión más allá de 
regionalismos o difurencias en posiciones politicas; inculca un 
sentimiento positivo por los slmbolos patrios, hace fonnar parte 

'V ARO AS, SAncbez Carlos Manuel. Sociologia de la Educación. Edición Nonnal Veracruzana. Méx. 1978. 
p.p. 92-93. 
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de una sociedad que es Unica y, que al mismo tiempo, fonna 
parte de la humanidad 9 

Este tipo de valores penn.ite la fundación de instituciones, la creación de un 

consel!llo entre diferentes grupos o clases sociales, la posihilidad de compartir objetivos 

comunes y aceptar como legitima la funna de organización social. 

· De entre estos valores relacionados con la educación, los que más llaman nuestra 

atención son los de superación individual y colectiva, el progreso oientlfioo y tecnológico, 

el progreso económico y social, la democracia, la solidaridad y la justicia social. 

Pero no dejamos de reconocer que por asistir a la escuela, 10. niflos pienlen otras 

experiencias formativas; como es la influencia paterna, pero tambión ganan otras que tal 

vez sean de mayor trasceodencia y que probablen.ente mantendrán en la edad adulta, 

como son el respeto, la justicia y la libre autodetennioación. 

Si queremos que la escuela forme individuos con cspaoidad de pel!llar por si 

mismos, de eoconJnJr un sentido al mundo en el que viven y a su propia vids, individoos 

que se desw::rolleo al máximo en todas sus cspaoidades, que cooperen con los otros, 

tenemos que adecuar la escuela a esos fines. Pero para que esto se cumpla es necesario 

uo cambio radical. Eu donde el maestro deba csmbiar su disfraz, es decir, de ser un 

tmusmisor a uo verdadero educador. Y a que educar no es otra cosa que promover eo el 

alumno la comprensióo y el desw::rollo de sus habilidades con el fin de que sean ellos 

mismos los que tomen decisiones y emiten juicios de verdad. 

9 EUAS, Callefl Fernando. Dr. '"Los valoms :IDciales y m importonciaeo el proceso educativo .•. ••~ 
Epcneotro Educar, México 1993. pp. 35~36 
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Algunas personas, oin analizar la oituacióo, atribuyen los males de la educación 

al bccbo de haber perdido f<lltnllll y trndiciooes del paaado por efecto de loo cambios 

sociales y la geoemlización de la educación. 

Cada vez que se inicia una refunna, se produce una ofunsiva conservadom que 

trata de hablar de la péidida de valores y de l011 """""' que oe introducen en los cambios. 

Suelen hablar del humanismo, del orden y la disciplina, del valor de la formooión 

tradicíooal, etc. 

Por olio, en 09la9 páginas trataré en coooreto, el contexto de una polémica sobre 

estas cuestiones. Lo que nos da lugar a pensar y a hacemos una inlem>gante: ¿Qué es la 

educación, en qué consiste?. 

La educación es el problema más grande y diftcil que puede ser propuesto al 

hombre. Durante mucho tiempo se ha pensado que la educación tenia como fin llevar al 

hombre hacia un cierto destino, conducirle hacia una n=ta prefijada. 

Lo cierto es que la educación desempella un papolliuvlamental en la conslrlulción 

de seres que se!Vinln como modelos que una sociedad. Siendo ahi, precisamente, donde 

entra en función el papel del maestro. El sabe muy bien, que su primaa función eo 

inculcar la disciplina en sus alUIDD08 y acostumbmrles a que respeten las IIOilllllS de 

conducta y de convivencia. Desde ese mornenlo, el educando, recibe antes que nada, 

llOtlllllli y valores. 
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Es por ello, que de funna alguna, se pretende buscar soluciones adecuadas a la 

probl.emAtíca que bwto nos a~a y que de una u. otra manera nos perjudica como 

sociedad. 

Razón por la cual, necesitamos agentes creadores y capaces de motivar y 

encauzar sus OIJBeflanzJJs en beneficio de noostra sociedad. Toda comunidad para 

desarrollarse y continuar su existencia ejerce sobre sus nuevas genemciones una 

formación, es decir, una educación oimeotada en va1otea y principios. 

Considero que la educación no debe conformarse con tranamitir los bienes 

elabomdos, sino ttinétnicamente, promover en el hombre una capacidad para renovar la 

cultum de m tiempo. Ya que "Educar no es otra cosa que promover en el abunno la 

comprensión de conceptos, el desanollo de habilidades para manejarlos y el 

razonamiento de actitudes". 10 

Por esta razón, realizaré un rápido bos~o de los principales conceptos que se 

vinculan con las nooiooes de educación y valores sociales, tmtando de subrayar sus 

vinculos y relaciones, ast como los distintos niveles de la vida social en lo que la 

educación se presenta como un requisito previo para su materialización: una supemción 

amplia en lo personal y en el sentido colectivo, en donde se pretende el progreso 

económico y social, progreso cientlfico y tecnológico, dentro de los cuales se reañrma la 

dOIIlOOlllCia, la igualdad, solidaridad y la justicia, la honestidad y el sentido critioo. 

10 ELÍAB, Caliell F ......... Dr. "El papel delco ........ eo la educación". Tercermcum!ro educar· M1r. 
1993 p. JI. 
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N. LOS VALORES SOCIALES 

Cuando se habla de valores, se hace referencia a lo que "debeda ser", y no tanto a 

lo que ea. Sin embargo éliloa suften transiciones que de una u otra IlliiJleDl aillctan o 

benefician a una sociedad. 

Los valores se modifican de acuerdo con la época y la cultum en la que se vive. 

Loa medios de connmicación (masa media) ojercen una fuerte influencia como 

tronsmiaores, modeladores y moldeadores de un eaiilo de vida que muchas veces ea 

artiñcial, pero sugelilivo, provocan confusión y más tarde crisis de valores en el 

individuo. Por ello, aunque la crisis de valores dUillllle la nii'lez y la adolescencia sean un 

proceso caracterlstico del deaem>llo humano, es conveniente orientar al educando respecto 

a la imporiBncia de que él tenga ciMa su propia eaca1a de valores, desarrollando y 

manteniendo una actitud critica y reflexiva ante los mens,Yes que recibe tanto del exterior 

como del interior de su seno familiar, asl como dentro del contexto inlilitucional. 

Los valores son las actitudes de una sociedad, y éstos están directamente 

relacionados con las necesidades cambiantes de las organizaciones sociales, por lo cual 

debemos entender que élilos varlan históricamente, y tienen expresiones distintas en 

diversos contextos y niveles socioeconómicos. Por ejemplo, algunos casos que en México 

de principios del siglo se consideraban como ''valiosas" boy dojan de tener ese calificativo 

porque las necesidades sociales van cambiando. Hoy la mujer debe preparan¡e como el 

hombre, a principios del siglo se consideraba como una mujer virtuosa porque se quedaba 

en casa ayodando a los menesteres del hogar. 
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4.1 Conceptualización 

Un valor social se snstenta en teorla y pnlctica, que nosotros como docentes 

debemos ~ar en nuestro quehacer cotidiano, en lo que conesponde al campo de la 

ense!lanza educativa. 

Pero tal parece que nos hemos olvidado de tal proceso, pues más bien, nos hemos 

enfocado hacia una evaluación de los contenidos programáticos que a la construcción y 

pnlctica de los valores sociales. 

Es importante soflalar la gran trascendencia que enciemm los valores sociales. Ya 

que hablar de los valores es referin¡e a educar, y esto a final de cuentas involucra al 

profesor y al alumno. lls en ellos, en donde se snslentan y se confunrum los valores 

trasceodentes de una sociedad entera, de un pals, los cuales refl~an que tipo de 

comportamiento y actitudes sen apreciados por la sociedad misma. 

"Un valor, desde el punto de vista educativo, es aquello a lo que se decide dedicar 

la vida y que se caracteriza en bienes humanos"11 

Los valores sociales se definen, muchas veces, como actitudes, que de una u otra 

manera influyen en la fonnación del individuo. Los defino BBi, porque considero que no 

sen teorlas ni recetas que sólo deban explicarse y entenderse, si oo más bien son 

actitudes que debemos adoplar y poner en pnlctica en interacción con los demás. Sólo que 

11 El..JAS, Calles FE'JlliiDdo. Dr ... Los valores sociales y su importancia en el proceso educativo ... " 3er. 
Encuenlro Educar. Méxiro 1993. p. 28. 
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los demás. Sólo que pam difurenciar una actitud de otra, es oecesario asiguarle 1m 

llOJilbm, pam poder distinguir cada una de esoo conceptoo. 

Loo va1onoa son guias que orientan la conducta de los seres 
hUIIIliilOO. Un claro recooocimiento de los valores que poseemos 
contribuye a tomar decisiooeo congruentes con lo que =emos, 
nos ayuda a reoistir la presión de otros y a evitar los sentimienlol¡ 
de culpabilidad y ftustmción de loo valores de otros.12 

En este sentido, los valores son f01ID88 collliiiiÍlllriaS de vida que moldean a la 

sociedad, imprimen en ella una personalidad, distinguiéndose de otros grupos 

comunitarios. 

Una reflexión sobre los fines de la educación, es una reflexión sobre los fines del 

hombre, sobre el puesto que ocupa en la nstumleza, sobre las relaciones entre los seres 

hUIIIliilOO. Pero pam cambiar la escuela es oecesario promover una discusión sobre todo 

esto. Ya que ésta se oonsidera como el pilar de la funnación de valoreo sooiales; los que 

deben aplicaJ:se en íntemcci6n oonstante y continua. Por eso es cierto el argumento de 

Juan Delval que austenla que: "La COI1Jitrucción de las nomJaS morales se hsce en la 

convivencia con los demás y en la reflexión sobre esa conviveru:ia"13 

Loo valores de la sociedad mexicana aparecen en los cootenidos y leooiones de los 

libros de texto. Son va1onoa que se pueden considemr como nacionales, ya que no importa 

donde esté ubicada la escuela, pam que puedan ser puestos en práctica. 

12 CAilTAl'li!DA,J"- op.cit.p.l86. 
"DELV AL, 1om "Lqo fipq de la ........¡.m•. México, D.F.I!d. Siglo XXI. p. 51. 

21 



Por otm parte hay que reconocer que 900las escuelas las que se han encargado de 

iw:orporar al pueblo una serie de valores como la importancia de ser una persona 

educada. 

Coincido con el Dr. Ellas, cuando dice que hay que hacer énfasis en el papel de 

un sistema educativo con la confonnación, difusión y preservación de los valores de la 

sociedad y nos de la siguiente definición: 

Se entiende por valores sociales los principios que la connmidad 
considera como rectores de su fonna de vida y eje centmi de los 
elomeotos de coheaión, solidaridad, autoestíma, identidad, 
equidad, justicia y democmcia.14 

En este análisis que bago, oo sólo se considem la explicación de la importancia 

sedal de la educación, sino también la respoosabilídad y el wmptomiso de cada uno de 

los doeentes y padres de fumiiía, para que se puedan cumplir esos principios que la 

sociedad considera como valiosos. 

Hoy en dla, a veces se exige un alto grado de escoiarización que pretende capacitar 

al sujeto en una disciplina determinada, pero a veces se olvida de educar al joven en 

valores como la libertad, justicia e igualdad, pero sobre todo de la práctica de la 

solidaridad; en al, la práctica de los valores sociales. Coru:eptoa que sólo se conslruyen 

mediante la práctica cotidiana y constanle en la vida del hombre desde sus primeros ailos 

14EUAS, Calle~ Fcrnmdo. Dr. "Lo!! yAlotp fflnln Y !!U import'Pri• m el l)1'()(;<s() educaüyo ... " 3er. 
-Educar. México 1!193. p. 33. 
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Por todo esto, yo considero que si se cimienta una buena funnsción de valores en 

las nuevas genemciones, tendremos como COilBeCUeDCÍa una mejor calidad en la 

educación, puesto que precisamente uno de Jos factores que pueden llllljorarla es fomentar 

la adquiaición de Jos valores sociales. 

23 



4.2. Conocimiento y comprensión de los dereehos y deberes, como 

parte de la formación y conservación de los valores sociales. 

En eBie apartado se presentan los contenidos referentes a las normas que regulan 

la vida social, los derechos y las obligacioneB de los mexicanos. 

Es importante que el alumno conozca y comprenda los derechos que tiene como 

mexicano y como ser humano, pero sobre todo como miembro de una sociedad. 

Asimismo, debe comprender que al ejercer sus derechos adquiere compromisos y 

obligaciones con los demás, reconociendo la dualidad derecho-deber OOino la base de las 

relacioneB sociales y de la permanencia de nruchos de nuestros valores sociales como la 

justicia. 

Es en eBie sentido como considero que se pueden ir fomentando los valores, hasta 

llegar a n=brar la confianza en nuestra sociedad y en nosotros mismos. Y as! adquirir 

conciencia de las otras personas que nos rodean, aprender a respetarlas. 

Cabe mencionar, que por esto es importante conocer las camcterlsticas y 

funciones de las institucioneB encsrgadas de promover y gamntizar el cumplimiento de los 

derechos de los mexicanos, de las normas jurldicas, as! como la impsrtición de la justicia. 

Asirniamo, .., necesario conocer los tipos de orgsnizaciones más importantes en que 

participan los mexicanos, como son instituciones de seguridad social y también, por qué 

no, los partidos pollticos. 
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Es cierto que existe una gama de alternativas para la transmisión de los valores 

sociales, pero pam que se pueda lograr eso, es de vital importancia tomar en cuenta la 

buena disposición tanto del alumno como del docente. El alumno es el protagonista y el 

que debe construir sus propios conocimientoa apoyados en su lenguaje espontÁneo, en 

intereses y vivencias propias, encaminados a detectar los cambios a 1mVI!s de la 

observación, basta llegar a la formulación de conceptos que se van introduciendo en 

nociones elementales de los valores sociales. 

Para apoyar lo aoterior, cito a Montsermt Moreno, quien expone lo siguiente: 

La construcción intelectual no se realiza en el vacfo sino en 
relación con su mundo circuudante, y por esta raron la ensetlanza 
debe estar esttecbameote ligada a la realidad inmediata del nilio, 
partiendo de sus propios intereses. Debe establecer e introducir 
un orden entre las relaciones de los hechos fisicos, afucti.vos y 
sociales de su entomo. 15 

Ante lo expuesto se deduce, que la experiencia vivencia! juega un papel muy 

importanle y decisivo en la formulación de conceptos actitudinales. De aqui que el 

docente deba cuidar lo que al alumno se mues1m tanto en actitudes como en la 

presentación de los contenidos que va a aprender. Es decir, el maestro no debe dejar a sus 

alumnos totalmente libres, sino que debe dirigirlos hacia ésta o aquella particularidad 

que se inleresa destacar. El nilio debe ser orientado por conceptos personales, deseos, 

sentimientos y reflexiones. "El maestro debe 1mtar siempre al nilio como una 

1
' MORENO, M-.m.t. "ProblOIIllklica docente", en -logiA: Teorias del aprendizaje. México, UPN·SEP 

1986. p. 384. 
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personalidad que aprende creadommente y a quien es necesario ~ para orientar la 

enseftanza de una forma adecuada~'16 

No de00mo8 olvidar que para que la educación sea eficiente y ver:dademmente 

funnativa, el niilo ha de ser educado con aneglo a si mismo, a sus posibilidades, a su 

dinamismo; tomándolo tal cual es, con sus reacciones naturales y espontántas, sobre las 

CU8les ha de basarse el proceso de fotmación, donde tiene responsabilidad el maestro. El 

doeente se etlll8lgll, sin lugar a dudas de ctear y fomentar en el alumno actitudes positivas 

para la construcción de una conrunidad fundada en el respeio y en ideales COD:lJl'IIÜdos 

que tal vez se refO!ZIIIÍill a través de la inlenu:ción con otras instituciones ya sea de 

canicter funnal e infunnal, iales como la familia, la iglesia, los medios de comunicación 

masiva, etc. Todas estas instíiuciones aportan una serie de valores, que muchas veces oo 

son del todo deseables. Por ejemplo, la televisión si exhibir muchos progmnllll! con 

violencia, hace que loo niilos interioricen una serie de actitudes que la sociedad oo 

considera como valiosas. Sin embaq¡o se tiene que aprender a vivir con esas 

instituciones. La escuela lo que debe hacer es dar elemenios para que el niilo juzgue que 

acciones de las que observa hay que preservar y cusles hay que desechar. Porque tenemos 

que mconocer que esas instituciones también ayudan a que el hombre conozca cusles son 

sus derechco en la sociedad que viwn. 

16 TOMABCHEWSK'l, K. "Loo ccoccpto11 do~cción". Did6dicaGeooml. Mmco D.F.I!dit. Orijalvo. 
p.22. 

26 



Las diferentes instituciones ya mencionadas juegan un papel importante y 

decisivo en la formación del mjeto, ya que reperouten en su comportamiento y en la 

integración de ""propia personalidad. 
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V. LA EDUCACIÓN CÍVICA: PROMOTOR DE LOS VALORES 
SOCIALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Debemos entender a la Educación Clvica, como el proceso por el cual se 

promueve el conocimiento y comprensión del conjunto de nonnas que regulan la vida 

social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la 

sociedad y participar en su ~ommíento. Ya que: 

La educación Clvica tiene una peculiaridad que la hace única en 
la enseflanza primaria: Es una· materia cuyo propósito básico no 
es sólo la tmnsmísión de un cuerpo de conocimientos sino 
también algo más complejo y más sutil que involucra acciones, 
comportamientos, actitudes, apreciaciones valoratívaa, emociones 
y sentimientos" 

Cierto es que el significado de los valores tiene un Dível de abstracción que en 

muchas de laJi ocasiones no es comprendida por los alumnos. Por ejemplo, libertad 

significa, entre otms cosas, la posibilidad de razonar y elegir lo que se debe hacer dentro 

de los llmites derivedos de los compromisos y deberes. Los educandos tienen 

experiencias de elección dentro de la misma escuela y en le familia, no obslante, 

díficilmente reflexionan de que, su posibilidad de elegir está limilada por los demás o 

más bien dicho, por loa derechos de otms personas. 

Siendo aqui precisamente, donde existe la díficulted de como llevarlo a efecto. Por 

lo que, es de considerar que el maestro, como predicador de esta formación de valores 

clvicos en el educando, debe considerar un tratamiento vivencia!, es decir, que es 

17 SEP. Guia oora el maestro sexto grado, EducaciónPrimzuia. p. 6 
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necesario que el docente diselle experiencias significativas para el alumno, que tome en 

cuenta el entorno de cosas y las personas con quienes conviven. Esto permite que los 

alumnos comprendan el valor del ser humano y los erectos que su comportamiento 

pueden llegar a provocar. 

La educación c!vica es la encargada de la formación del ciudadano y que tiene 

como propósito principal la comprensión, tomando como principios sus acciones y sus 

relaciones con los demás, los valores que la humanidad ha creado y comervado a través 

del tiempo, tales como: el respeto y aprecio por la dignidad humana, la libertad, justicia, 

igualdad, solidaridad, tolerancia, honestidad y el apego a la verdad. Valores que se 

sdquieren a través· de la ¡mlctica, con la fume intensión de ir desarrollando su juicio y sus 

cualidades para as! adquirir los conocimientos. 

De esta manera, el proceso ensoflanza- aprendizaje nos plantea que el maestro y el 

alumoo se hallan ante una búsqueda del perfeccionamieolo en la follllliCión del hombre 

mismo. Perfeccionamiento que debe sus!entanle en valores morales, espíritoales y 

sociales, los cuales vienen a conformar la integridad del sujeto. 

Dentro de esta búsqueda del perfeccionamiento, la educación c!vica juega un 

papel primordial; no en vano se habla de que los progresos de los pueblos y de las 

naciones enteras dependen en gran medida del nivel educativo o civilización de sus 

habitantes. 

Pero por otro lado, también debemos eolender que no todo es color de rosa; 

actoalmente, son muchos los problemas a los que como seres humanos nos enfrentamos 
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dia con dla. Razón por la cual, la misma edm1ación civica se ba venido enfrentando a 

. gmndes retos denlro de la pedagogia, as! como la adquisición de las virtudes y hábitos 

que de ella emanan. 

Una de las gmndes metas de la edw:ación actual en nuestro paú¡, es que el 

al= adquiera una autonomla intelectual, pero tambien moral. Esto significa que 

cuando el alumno lo logre, estará en condiciones de saber tomar decisiones en los 

diferentes espacios donde conviva. Entonces si una de las metas es logmr que el niilo sea 

capaz de autodirigirse, es conveniente que la educación civica que oocibe en aula fonnule 

estrategias que permitan controlar raciona1meníe los deseos, tendendas, juicios y 

voluntad de los sujetos. 

En pocas palabras, en la medida en que el hombre sea más duef!o de si mismo, 

setá ve.rdader.m!eni más hombre y más autosuficiente en cualesquier leireno dentro de 

una sociedad. Ya que el principal propósito de la Educación Civica es: 

Desatrollar en el educando las actitudes, el comportamiento y las 
apreciaciones valorativas que lleguen a hacer de él, con el tiempo, 
un ciudadano consciente de si mismo, lihie, critico, coopemtivo y 
tolerante, claramente identjfioodo con los valonl9 peculi.ares de la 
WICión mexicana y abierto, con respeto y curiosidad, a los valonl9 de 
otras cultums, COiliJCedor de sus derechos y de los dereehos de los 
demás y responBilble en el cump1imieoto de sus obligaciones.18 

El hombre es un ser social por nstumleza y prouto se da cuenta del provecho que 

puede obtener de la sociedad misma para efectuar su desarrollo. En esto tiene mzón C. 

Guillén, pues en el pétrafo siguiente se afirma que el hombre: 

1t ibídem p. S 
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Llega a com¡mmder por si solo, en f= empirica, que el respeto 
a la vida y a la propiedad, la dignidad y el honor, el amparo a los 
neeeoitados son llOl'liUI8 que a la v.a: que han pennitido a la 
sociedad oonstituillle, evolucionar y perfeccionarse, le penniten 
su propio desarrollo, evolución y perfecciooamien iodividual.19 

Es justo aqui, donde se plantea que la educación clvica ses la que se encargue de 

la futmación del individuo en el campo de su inlegridad social y moml. 

Todo lo anterior se et!Mmina a logmr en el sujeto un ser reflexivo, critico e 

independiente, capaz de enftentarse consigo mismo. Para logmr todo esto, debe el 

docente identificar las preooupociones e inlereses de sus alumnos con el fin de enriquecer 

la ensellanza civica y la integridad del individuo. 

Es por ello, como ya se indicó, que uno de los principales o~etivos generales que· · 

tienen en cuenta los programas de educación, desde niveles como el de preescolar y 

primaria, es el de preparar a los alwnnos para ser hbres e independientes para sentir, para 

pensar, elegir, decidir y actuar con seguridad. 

Por estas mzones, se concede especial importancia a la educación civica como vta 

para llegar a conseguir esos propósitos. El educando no sólo debe conseguir 

independencia fisica para bastarse a si mismo; es de considerar que también debe estar 

preparado para conseguir la independencia afectiva a través de la seguridad en si mismo 

y una elevada autonomía con su propia autoestima, independencia de voluntad al 

momento de elegir, e independeneia de pensamiento a través del desarrollo del sentido 

Ul GUILI..EN, De RD.zano, Ctotilde "Didáctica de 1a mora", en amolnsfa; AltemaúvM did"ctjcu en e1 
cymmn de lo m, J. .México UPN·SEP p. 194. 
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crlüco, cuando el individuo vaya alcanzando ésto, entonces habremos de pensar que poco 

a poco se alcanzará la autooomla lllllf4i y aft:ctiva. 

Es por ello, que en la educación primaria, y dentro de los planes de estudio 

actuales se res1ablece la enseiJJmza del civismo como asignatura especffica, que busca 

oftecer a los alumnos las bases de información y orientación sobre sus derechos, sus 

obligaciones y responsabilidades, relacionados con su condición actual, tanto de niflos 

como de adolescentes y también con su futura actuación ciudsdana.20 

Entonces, es conveniente considerar que el docente debe tener especial cuidado en 

el desanollo de los contenidos que marea el programa actual dentro de la asignatura del 

civiamo. Pues dentro de su cunicula se han seleccionado las aeüvidsdes adeeuadas para 

fortalecer el desanollo de los estudiantes para que con mayor filcilidad construyan 

algunos valores sociales bien definidos, tales como: la legalidad y el respeto de los 

derechos humanos flmdamen!Jlles, entre los que figumn: la libertad y la responsabiüdad 

personal, la tolemncia y la igualdad de las personas ante las leyes y la demoomcia como 

fonna de vida en sociedad 

Pam la formación y la pmctica de estos valores se requiere profundizar el 

conocimiento de los rasgos más importantes de nuestm organi7&:ión social, asl como un 

conocimiento más proflmdo y claro sobre las fOilllliS democrática• y represen!Jltivas para 

la elecci6n de los órganos de autoridad, de la idwlidad de una cultura y de la soberanla 

nacional. 

20 SEP. EducaciónllWca Primaria. Plan y prosramas de estudio México, 1993 p.p. 121·138 
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Todas estas tendencias hacen necesario el enriquecimiento de los contenidos 

tradiciooalea de civismo. Actualizándo1os y xeladonáildolos de lllliD.eill más directa con 

laa exigencias de tma sociedad que demanda cambios. 

Y eato sólo se logtlllá con tma participación llena de coooieooia y con un alto 

sentido de responsabilidad. Aai es como llegaremos a un cambio en laa futums 

generaciones. 21 

El objeto de eatodio que trato en el siguiente pámtfo sobre los valores sociales, 

abarca desde _la educación preescolar, primaria y secundaria, ya que en ello existe tma 

correllwión secuencial con el miBm.o fin y con el miBm.o propósito. Todo eato se ubica en 

la asignstum del civismo dentro de los tres niveles. En el cual se persiguen tres metas 

fimdamentales:: 

l. La comprensión de los valores civico-sociales a través del raronamiento 

inductivo deduetivo. 

2. La pníctica de estos valores, Jimdameotales en el hombre. En beneficio de 

una sociedad. 

3. Reflexionar y analizar laa actitudes de los docentes ante la 

operaciona1ización de tales va1oxes en tomo a la tarea educativa. 

21 SEP. "llbro parad matSiro11 HitrtoriL Geoe:rafi&y Educyci6o Clyica. Tercer grado. México 1994. p.p.l-
54 
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Todo lo anterior, con el fume propósito de alcanzar una mayor educación en la 

formación de :rujetos útiles a la sociedad y con el fin de conlribuir en ~orar nuestro 

quehacer cotidiano en el campo de la enseflanm 

A coníinuación expongo una serie de valores que desde mi punto de vista son los 

que la escuela puede formar en nuestros nillos y jóvenes. 
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5.1 Fortalecimiento de la identidad nacional. 

Aqui se pretende que el alwnno se reconozca como parle de una comtmidsd 

nacional caracterizada por la pluralidsd de pensamientos, la diversidsd regional, cultural 

y social que al mismo tiempo comparte rasgos y valmes comunes. 

En el libro para el maestro, dentro de la educación clvica, marca muy claro los 

objetivos y propósitos principales que se preteoden lograr en el alwnno de educación 

primaria en este ponto. Esto es, desde el primer ciclo, se planlea que el educando: 

Fortalezca su identidsd con valores propios de su región y 
entidsd, a partir del reconocimiento de sus recursos naturales, su 
diversidsd social y cultuml, asi como del arullisis de sus 
principales problemas, igualmente que identifique los valores y 
los simbolos que nos unen como mexicanos. 22 

Los contenidos de este aspeeto se refieren a los principios de relación de México 

con otros paises, dentro de los cuales se practica la soberanJa, libre detenninsción de los 

pueblos y la solidaridsd internacional, basado en la independencia y la justicia. Al 

estudiarlos, se pretende también que los alumnos comprendsn que los rasgos y valores 

que caracterizan a una nación son producto de la historia del psis y de la psrti.cipsci6n 

que en ella tuvieron sus sntepaasdos. 

El furtalecimiento de la identidsd nacional tiene que expresane de manera 

concreta en las actividsdes del aula. En este sentido mis sugerencias van para que sea el 

propio alumno quien organice los difurentes eventos civicos que sellala el calendario 

escolar. Pero además es importante hacer una revisión de qué fechas clvicss se deben 

"' SEP. Historia, Gto(!l"llfia y Civiomo. Libro para el woqtro tereer l!!l!do. México, 1994. p. 11. 
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celebmr. Es importante que sean las fechas principales y que el resto de los eventos 

civicos se dediquen para analizar problemáticas actuales de identidad nacional, como son 

el TLC, la deuds externa, el narootráfico, el cuidado del medio ambiente, los derechos 

humaoos euíre otros problemas. De está fonna se pueden analizar temas históricos que 

han definido nuestta nación, vinculados con aspectos actuales que hacen que nuestro pals 

cambie su identidad, de acuerdo a las exigencias mundiales. 
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5.2 Formación de la responsabilidad 

Para responder a los actos que ejecutan los demás, es importante, valoriu

primemmente nuestras propiaa aetitudes, ya que con base en ello daremos cuenta de una 

obligación con libertad; es decir hacer las cosas con pleno conocimiento de las 

consecuencias que pueden tener. Ejecutar las coses con un sentido de conciencia, es 

asumir una responsabilidad. Pero para ello también es importante que los alumnos 

oonozcan que en toda convivencia existe un patrón de conducta que nos encamina a hacer 

las cosas de determinada Il1llllerll, y que una acción tiene una intención que puede ser la 

de provocar un bien o un mal. Esto significa que el 1rabajo escolar se debe aprovechar 

para sellalar en qué momento la responsabilidad o la Íiresp<m8abilidad de un acto 

provocó un dallo o un bienestar al grupo o a algún compa!lero. 

Por ejemplo se puede observar que en ocasiones la ausencia de un niflo a la 

escuela puede provocar que se suspenda la realización de un acto, ya que él teota una 

participación importante en el programa, y al no asistir provoca un claro obstáculo para 

su realización. 

Pam fomentar la responsabilidad deben participar los adultos con el ejemplo, ya 

que los menores cargarán en el subconsciente muchos ados los patrones de conducta que 

observaron en los mayores. Esto es, actuar con pleno conooimiento para qué las nuevas 

genemciones con el paso del tiempo valoren el sentido de la responsabilidad como un 

valor importante en la vida. 
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Como doceotes, nuestra misión no es levantar cosechas inmediatas de nuestros 

pupilos, sino que nuestm misión es sembrar en el educando actitudes responsables que 

en el maflana se verán reflejadas en favor de la sociedad. 
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5.3 Fonnaeión de la cooperaeión y convivencia 

En este aspecto puede considemrse como punto de partida la unión, ya que ésta 

hace la fueiZa en una fumi1is, grupo o sociedad. Estar unidos es compartir juntos los 

momentos importantes, ya sea agmdables o desagmdables. Si no hay tmbajo de equipo, 

si no hay mutuo interes por los demás compslleros y ayuda espontánea, si no se 

solucionan juntos los problemas individuales, desde mi punto de vista ningún grupo 

puede existir. Se debe dar la coopemción y la convivencia entre todos los miembros, pam 

que el grupo pueda realizar muchas actividades importantes, que más tsrde se van a 

atribuir a todo el colectivo y no sólo a un miembro o al profesor: 

Un factor de prioridad para logmr la cooperación y la convivencia es sin duda 

alguna el tiempo; ya que es uno de los mayores tesoros con que conlamos y que se suele 

brindar al tmbajo, pero en cambio lo escatimamos terriblemente cuando se tmta de 

brindánlelo a la fumi1is, a los amigos y a nuestros alumnos 

En este sentido, creo que debemos dedicar más tiempo, pero de calidad, a que los 

alumoos convivan, ya que es una de las mejores fonnas de logmr el apoyo y la 

cooperación. Es común observar que cuando se orglmizan actividades, como encuentros 

deportivos en el "Dta del Niflo" los alumnos manifiestan deseos de participar y apoyar 

las cosas que se programan. Por lo que considero que con base en estas experiencias se 

pueden organizar otro tipo de actividades que fomenten la cooperación y la convivencia 

como son visilas a centros culturales y festejo de cmnpleallos de los compalleros del 

grupo; esto entm muchas cosas que se pudieran realizar 
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y parn lograrlo pueden llegar a establecerse ciertas reglas que permitan la 

convivencia y la cooperación. Enlre ellas podemos citar: 

+ La ayuda mutua en1re grupo• y en fonna individual. 

+ Hacer por lo menos un intercambio de experiencias al dla, en donde se brinde 

la oportunidad de cbJJrlar de manem abierta. 

+ Establecer y respetar un código de oonnas que guJen por el sendero del trabajo 

y del bien bacía los demás. 

• Cuando se den encuentros deportivos asistir todos, unos pam jugar y otros parn 

rpoyar. 

+ Que nunca se deje solo a alguien que tenga algún problema y necesite de los 

demás. 
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5.4 Formación de respeto a los otros 

El respeto, lo considero como una llnea trazada entre dos personas o dentro de un 

grupo detenninado de individuos; pero dicha lJnes debe ser 1razads de común acuerdo. 

En ello se encuentra implicita la sctitud de no ir en contre de algo, únicamente porque lo 

dijo tal o cual persona del grupo. 

Es cierto que en algonas fumilins su lJnes de respeto les pennite hablarne a gritos, 

diciéndose hasta malas palabras inclusive, y esto ocurre sin que ninguno se ofenda; pero 

en cambio, existen otros casos en que un simple alzar ~ VCYL, moslratse burlón o decir 

una groseria puede significar una falta de respeto. En un grupo escolar, la !Jnea del 

respeto es algo que debe estar clanunente detenninado Por laEi reglas. Tal vez aqui SUija 

la interrogaote; ¿Y cómo se hace eso?. 

Las nonnas que se dicten deben incluir algonas reglas, tales como la prohibición 

absoluta de burlarne de los errores de los demás y de mencionar las tlpicas frases tan 

comunes, tales como: "te crei más listo'', " te faltan sesos'', '' estás locd', en fin, frases de 

tipo hiriente que sólo conducen a la desintegración del grupo. 

Por otro lado también debemos considerar la disciplina como pilar básico del 

respeto a los otros. El ser disciplinados nos delimita el área sobre lo que puede ser la 

torre del éxito personal, familiar y sobre todo dentro de un salón de clases 

Si queremos llegar a la formación del respeto hacia nosotros mismos y hacia los 

demás en el aula, debemos procurar que se conviertan en reglas comunes: la disciplina, 
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la aceptación del compadero con sus respectivas cspacidades y limitaciones, la atención a 

lo que el otro dice, valomr que toda opinión tiene aspectos positivos, aceptar que existen 

pernonas que tienen más dificultades parn ha<:er 1m trabajo y se debe aycdarlas, reconocer 

que existe 1BlB variedad de gusto y predilección por las cosas. 

Tanto dentro como fuera de la escuela, el docente debe tomar en cuenta las 

actitudes mencionadas, no solamente deben comprenderse, sino más bien vivirne y 

tran.smitirse a través de la ioteracción con los demás sujetos con quienes se convive. Esto 

se lograra a través de 1BlB comunicación profunda en donde no se empleen máscaras ante 

¡..; pernonas con quienes trata el niJio diariamente. 
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VI. FORMACIÓN DE VALORES. 

En este punto se intentan establecer algunos puntos de vista en tomo a la 

formación de valores que es posible que los alumnos adquieran a lo largo y durante su 

estancia en la educación básica. 

En el salón de clases se busca que los alumnos comprendan y asuman como 

principios de sus acciones y de su relación con los demás los valores derivados de la 

coodición humana y de la vida en sociedad, aquellos que la humanidad ha creado y 

conservado, al grado de consagrarlos como un producto de su historia, tales como el 

respeto y el aprecio por la dignidad humans, la libertad, justicia, igualdad, solidaridad, 

tolerancia, pero sobre todo el apego a la verdad. 

Tal vez, aqut venga un cuestionsmiento ¿ Cómo lograrlo?. Esto sólo puede 

lograrse en un clima equilibrado y en uns situación de comunicación auténtica entre el 

profesor y los alumnos y los alumnos eotre sl. Eligieodo, al mismo tiempo, obras que a 

partir de sus propios intereses ayoden a los niftos a construirse, a integrarse en un medio 

de armonia y de respeto mutuo. Esto es, eo colectivo escolar se debe buscar que el 

alumno augiera, proponga foiilliiS de trabajo, reglas para que todos participen, atención al 

comentario del compaftero; todas estas acciones son las que poco a jloco harán que se 

formen los valores sutes sellalados. 

Todo esto, porque no se nos debe olvidar que la escuela como institución social 

tieoe como uns de sus funciones principales formar a los hombres que la sociedad 

43 



necesita. Ella es la que se encmga de renovar los valores, de recobrar la confianza y sobre 

todo la que se eocarga de revivir la consciencia que tan devaluada está en estos tiempos. 
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VII. INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN 
DE LOS VALORES SOCIALES. 

El hombre desde que nace se halla sujeto a. una patrón preestablecido por él 

mismo, pero que en cierto modo viene a conformar su hAbita!; la sociedad, la que está 

formada desde un inicio con sus precedentes: prejuicios, normas, conductas, formas de 

organización y reglamentos que poco a poco conforman el prototipo que asi conviene; en 

ella se consideran una serie de elementos que · intervienen en la construcción de su 

personalidad, asi como la religión, las creencias, la moral, la fe, el cariflo, respeto 

afectivo, la lealtad y todo lo que se puede considerar dentro de sus costumbres y 

trodiciones; en si su cultura. 

En esa cultura que el hombre ha creado surge una serie de tmusfonnaciones que 

con el paso del tiempo viene a cambiar su manera de pensar junto con sus actitudes. Sólo 

que siempre ha existido un aparato ideológico que interfiere en las determinaciones que 

el propio hombre puede designar. Y uno de esos aparatos lo confurman el Estado, junto 

con el se encuentro la Iglesia o religión católica que es la que más prolifera en nuestro 

sociedad. En dicha institución se inculcan valores que sólo a elta competen por trotar de 

monopolizar el poder no solamente ideológico, sino hasta la infiltroción de las vidas 

privadas. 

El Estado como actor politico se sustenta en una estructura social de poder, al 

gmdo de crear un patrón de cond~ sociales que rigen a la sociedad. Y que además, se 

puede considerar como el vehlculo por excelencia pllra promover la funnaoión de 
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determinados valores a través de una serie de acciones que pueden ser intelectuales hasta 

de represión. 

Para logmr lo aoterior el Estado funda sus instituciones """"'l!adas de promover y 

garantizar el cumplimiento de aquellos derechos y obligaciones que considero debe 

mantener la socieded. As! como los tipos de orgauizaci6n más importantes en que 

participan los seres hUIIl8llOS. 

Uno de los pilares más fuertes en la formación de los valores es la Iglesia. Y a que 

esta, viene a ser un centro de congregación individual, en donde los individuos se ajustan 

a una serie de modelos éticos y conductuales. Pero la Iglesia también realiza una lucha 

por el poder y por la supervivencia en la modificación de los ordenamienios; apsreciendo 

as!, como el único actor social que ba podido constituirse en adversario politico, debido a 

la dominación ideológica que «ierce sobre la sociedad, en donde se inculcan creencias, 

verdades únicas, la paz socia!, la fe, el temor, el servilismo, la solidaridad, la autoridad y 

todos los valores sociales que de ella emanan; en fin, un control bien organizado. Tan 

organj7.ado es su poder que tiene sus propios mecanismos de dorrrinación, que a veces 

ninguna otra inatitución tiene. Su control se basa precisamente en los dogmas de la fe. 

Existen otros organismos que también influyen en la formación de valores. Entre 

esios medins encontramos: la prensa, revistas, novelas, periódicos, libros, la radio, la 

televisión y otros más. Pero entre los de mayor trascendencia ban sido el cine y la 

televisión, donde se lleva a cabo el consenso de socialización y en donde se contribuye a 

la vez el conocimiento. 
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Hay que considerar, que entre las instituciones que se encargan de la fonnación de 

v;.¡ores principalmenle está la familia, en su seno se incuban los principales valores y 

principios morales y sociales; éstos si los aunamos a la escuela, al banio, la ciudad y a la 

calle por qué no, son los medios en donde se sustenta el furtalecimiento de los verdaderos 

valores sociales. 

De entre estas instituciones a la que tradicionalmente se les ha dado la tarea en la 

fonnación y reafinnación de valores es a la familia, la Iglesia y la escuela, ya que estos 

son los sitios en donde la educación no solamente fonna sujetos, sino que sirven también 

para dar cohesión a una sociedad plural y multiétnica como la nuestra, para conformar la 

nacionalidad, para inducir cambios sociales y para promover y preservar los valores 

sociales. Aunque hay que se.ñalar, que en estol!' mom.entos a veces su papel se vea 

reducido por la importancia que han alcanzado los medios de comunicación, en este 

renglón. Con la diferencia de que en la escuela se busca sistematizar la construcción de 

valores, todos considerados como valiosos, y en los medios a veces son valores no 

deseables por la sociedad como por ejemplo la violencia y la desigualdad. 
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VIII. EL PAPEL DEL MAESTRO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS 

VALORE~· SOCIALES. 

En la gmve crisis por la cual atraviesa el mÚndo .actual y con el peligro de una 

quiebra total de sus valores, el mses\ro cobra sin doda alguna, una enorme importsncia 

como agente de transformación social. Un mimdo en donde sus generaciones viven sin 

paz en sus conciencias, donde se presencia cómo las gnmdes potencias luchan por el 

predominio económico, ya sin las máscaras ideológicas de un falso nacionalismo o 

abdicsndo de sus revoluciOO<lS de transformación social amenazan con el monstroo de la 

guerra, Jo que da origen a Jos fenómenos de la sociedad de nuestra época: gmndes gropos 

de nillos y jóvenes fugándose al paraiso artificial de las drogas o al campo de la 

delincuencia en contra de la propiedad y de la integridad flsica de las personas; pero Jo 

más lamentable, con una actitud de indiferencia bacía la vida. Ante esta desorientación 

sin saber hacia dónde vamos, Jos maestros quizás resulten una esperanza ante una 

humanidad dolorida. 

Razón por la cual en la gula para el maestro de sexto gmdo, se argumenta que el 

docente sigue siendo el modelo y el punto de referencia para sus alumnos. Sólo que ahora 

el maestro es visto por los nillos con ojos criticos, y el profesor no puede dejar de 

reconocer la voo de sus estudiantes. 
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" Por ello, debe escuchar con cuidado y respeto sus argumentos, dsndo crédito a 

los sentimientos y razonamiento de los alumnos"23 

Pero no cabe el pesimismo ante esta tragedis de nuestros dlas. Frente a las armas 

de la destrucción, los maestros han de blandir las de la verdad y de la ciencia, el arte, la 

moral y el ejemplo. No es tarea fácil por supuesto, pero tampocc imposible; sólo puede 

lograrlo el maestro de vocación con un espiritu de servicio, si cuenta con una educación y 

un deseo de trausfurmar la escuela acorde con la realidad nacional. 

Hablar de la gran responsabilidad que abarca el papel del maestro en la 

transmisión de los valores sociales, reitero, no es tan fácil pero tampoco imposible, ya que 

ello requiere de un gran talento, dinamismo y creatividad pero sobre todo un alto sentido 

de responsabilidad y de un gran espiritu de supemción personal; pues como docentes 

debemos estar a la expectativa de los avances educativos y de las necesidades que la 

miama sociedad demanda. 

Sabemos de antemano que la misión del maestro siempre ha sido la de crear y la 

de fumentar en el alumno actitudes positivas para la construcción de una comunidad 

fundada en el respeto y en ideales compartidos. 

Debemos entender que el "ser maestro" es fortalecer la idemidad del educando, 

basada en nonnas y !oyes que rigen a una sociedad, fundada en principios y valores 

sociales que regulan su comportamiento. En si, es coniribuir en la formación integml del 

individuo. 

13 SEP Guia eara el maestro sexto grado Educación Prinuuiap. 14 
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De aW, que hay que considerar, que el maestro juega un papel decisivo en la 

construcción do valores y do actitudes sociales que los educandos prohabl.,;ente 

mantendrán en la edsd adulta: la autoestima, las reglas do convivencia, el respeto al otro y 

las diferentes manerns de compo.rtsrse con la misma sociedsd do la cual fonna parte. 

" El propósito es, pues, darle si niflo los elemeotos necesarios parn que llegue a 

ser competente y participativo en una sociedsd organizada democráticamente"'" 

La conducta ~emplar do! maestro depende mucho do su carácter y personalidad, 

es el resultado do un dominio perfecto do si miamo y de la clara noción de su 

responsabilidad como educador. Los procedimientos pedagógicos deben conciliar en 

forma gradual la obediencia a la regla y a la libertad, de manera· que; llegado el momento 

de la autoncmla do la voluntad, el individuo cumpla con su deber en forma espontánea. 

La instrucción ha do ser de tal naturaleza que no solamente constituya por si un 

procedimiento educativo de la voluntad, sino que provea, ádernás, a la razón, de los 

motivos que en el momento do liberación se impongan los móviles inmorales y amorales. 

Pero pam que esto pueds cmnplir su objetivo es indispensable una buena actitud y 

responsabilidad del maestro, ya que éste, debe acercarse a quienes más lo necesiten, 

debiéndolo hacer sin distinción alguna y es entonces que desde este momento se enfatiza 

en la igualdad de derechos, obligaciones y sobre todo, el fomento del respeto nrutuo entre 

los propios alumncs. 

Pero por otra parte, la gula para el maestro sostiene que: 

" ibidem 
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Los medios para lograr este propósito pueden resumirse de esta 
manera: Capacitar pam el ejeroicio de la democmcia y para que 
prevalezcan la justicia y la equidad, en annonla con nuestros 
valores y con plena conciencia de nuestm pertenencia fraternal y 
respetuosa a la comunidad intemacional25 

De todo lo dicho se infiere que la edccación moml y social constituya la tares más 

dificil y de mayor responsabilidad de la escuela pero también la más noble y la de 

mayores proyecciones. 

Aunque por otm parte, no debemos olvidar que la marcha de la enseflanza moml y 

social esta ll1ll!Cada por la natumleza del hombre mismo, y el proceso mediante el cual 

adquiere espontaneamente las normas reguladores de su conducta. 

Debemos reconocer, que nos hemos olvidado de nuestra función cotidiana. como .. 

docentes, creo que bemos llegado a extremos demasiado indiferentes cnando nos 

presentamos ante nuestros alumnos, y aún mAs riesgoso lo es, cuando sabemos de 

antemano, que una de las etapas más dificiles y complicadas es pam los alumnos que 

atmviesan la etapa de la adolescencia. Ellos, los educandos se encuentran ante una etapa 

llena de desequilibrios emocionales y fisiológicos. 

A veces, adoptamos posturas que en lugar de orientar a nuestros educados, más 

Jos desconcertamos con nuestras actitudes. Predicamos la honestidad, cuando nuestros 

dirigentes carecen de ella. HablBmos de igoaldad y de justicia, cuando en nuestros propios 

grcpos practicamos la predilección y las represalias. Vociferamos a los cuatro vientos el 

concepto de libertad y democmcia, cuando ni siquiem nosotros mismos somos capaces de 

t:l SEP. Gutaparaelnwestro sexto grado Educación Primaria p. 5 
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decidir por lo que nos conviene, ni mucho menos somos libres de denunciar lo que nos 

causa daJ'Io o lo que pexjudica a los demás. 

Por todo ello, es necesario y pertinente que bagamos los profesores, en un primer 

momento, acto de conciencia de nuestro quehacer educativo. Debemos superar la forma 

de ensefianza tradicional, para que en un segundo momento seamos capaces de innovar 

estrategias didácticas que pennitan superar deficienciaa pedagógicas que nos lleven a 

formar sujetos crlticos y autónomos. Para ello se debe llevar a que los ni!l.os reflexionen 

sobre su realidad inmediata, para ensegnida partir al contexto nacional y más tarde al 

internacional. 

Así pues, para que· el educando constroya el conocimiento de las reglas de 

convivencia y la práctica de los valores, se requiere que actúe sobre los objetos y sobre 

una realidad, partiendo de una necesidad manifestada a trav6s del interes. No es 

suficiente, para producir el aprendizaje, que una persona lo transmita a través de 

explicaciones, etc., sino que es necesario que exista la actividad práctica de vivenciaa 

reales y de experiencias significativas. 

Mi esperanza es que el análisis que de todo lo anterior he hecho, conduzca hacia 

una reflexión amplia y clara sobre el rescate de los valores sociales y el resucitar de una 

conciencia casi muerta. Y que esto se profundice para que las reformas educativas 

adquieran una dimensión más amplia y se llegue al fondo de la situación que tanto nos 

preocupa y que como docentes a todos nos ata!le. 
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Un intenls en este trabajo es que nos demos cuenta los profe.qores, de manem 

amplia y clara, la importancia que tiene el rescate de los valores sociales, pero mils que 

nada, en que somos los primeros obligados en pmcticarlos delante y con los alumnos. 

Enseflar a nuestros educandos que la realidad nos plantea el punlo de partida de toda 

educación y formación de valores, que la problemática social es el punto de partida y 

llegada de toda educación axiológica. 

Debe quedar claro que los valores, no se saben ni se inventan, sino más bien se 

sienten y estos sólo se adquieren a través de una experiencia vivencia!. Ya que los actos 

valen mils que mil palabras y que hasta las mismas explicaciones que tratamos de dar 

ante una situación detemrinada. 

Si queremos entender al hombre tenemos que proporcionar una 
educación inlegrada, que parte de problemas y no de materias y 
enseflar sobre todo a reflexionar con libertad sobre las cosas, sin 
poner todo el énfasis en la tradición y en la reproducción de lo 
que otros ya sabían. 26 

Pero por otra parte, tambien, debemos considerar la fonnación de los docentes. Ya 

que es evidente que los procesos de formación de los docentes en ejercicio y de 

transformación de sus prácticas de ensefianza requieren cambios en las condiciones 

materiales y de actitudes frente a un grapo en cuanto al ejercicio docente se refiere; es 

necesario avanzar, principalmente en la formación de verdaderos profesionístas con una 

verdadera ética cimentada en valores y principios. 

"DEL VAL, Juan, Loo fines de lo educación. De. siglo XXI, México. D. F. p. 101. 
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Sin estos cambios, es improbable que otras transfonnacionea propicien por si 

mismos una elevación de la calidad de la educación en la eacuela primaria. 
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IX. UNA POSIBLE ESTRATEGIA DE TRABAJO 

Podemos sel!alar que es muy fácil ensel!ar los derechos humanos en una materia o 

asignatura, o bien que bastará en incorporar su contenido a la asignatura de educación 

civica, dándole un trntamiento de opemcionalización a trnvés de diversos objetives que 

partirian, desde informar a nuestros alumnos cuáles son sus derechos y cuáles son los 

derechos de los demás, hasta cómo se aplica la justicia en las diversas instituciones del 

pala. 

Pero como ya se indicó anteriormente estamos hablando de tbrmación de valores, 

y estos, no se aprenden ni se ensel!an como asignatura. Si verdaderamente estamos 

convencidos de la necesidad de que la escuela juega uo papel muy importante en el 

desarrollo de una cultura de los derechos humanos y los valores sociales, hemos de 

reconocer la magnitud de la larea y de la complejidad de sns implicaciones. 

Se ha de ser conscientes, y tenemos que reconocer que nuestro sistema educativo, 

carece de experiencia en lo que a fonnación de valores se refiere, a pesar de que siempre 

se ha considerado a la escuela como un espacio de formación de valores nacionales. 

Pero se debe entender que los tiempos cambian y que como consecuencia, existen 

exigencias al cambio que la misma sociedad demaoda. 

Por lo que es preciso, que pam que una escuela se proponga una edccación 

axiológica tiene que comenzar por reconocer que una condición indispensable es que se 

vivan los valores que se pretenden trnusmitir; estos valores se manifiestan 

55 148538 



fundamentalmente en las formas que adoptan las relaciones interpersonales entre 

autoridades y maestros, entre maestros y alumnos, entre alumnos y escuela y entre escuela 

y comunidad. Un ejemplo gráfico es: si queremos formar para U.: participación 

democriltica, nunca lo lograremos si la escuela conduce en forma autoritaria y vertical. 

Por otra parte, creo que también es necesario caer en la cuenta de que la 

desigualdad educativa también se gesta cotidianamente al interior de las aulas. El derecho 

humano a la educación se contrapone por definición a esta desigualdad, y la otra 

implicación es que se tmnstbrmen al interior de la escuela los estilos de relación 

interpersonales y las estructuras que los propician de forma tal, que el respeto a los

derechos como: la dignidad, la libertad de expresión y la participación por mencionar sólo 

algunos, sean el criterio fundamental para la evaluaci In y la formación del estudiante. 

Es entonces que la escuela debe ser un sitio que permita vivir los valores que 

pretenden fomentar en su operar cotidiano, esto supone que la escuela misma sea 

testimonio de ellos; pero lo que acabo de mencionar, por dificil que parezca ser, es sólo 

una sugerencia para pretender fomentar la cultura de los derechos humanos desde la 

escuela. 

Es necesario considerar como medios o alternativas, a todas las· instituciones 

sociales que ofrecen la posibilidad de cambio. Ya que ellas se encargan de retomar y 

revalorar mucho de los valores que los niftos adquieren en el aula. 

Por ello es conveniente un esfuerzo simultáneo, permanente y firme de todas las 

instancias sociales. Pero para lograrlo, debemos tomar como punto de partida una 
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estrecha relación comunicativa, amplia y clam de los principales objetivos que 

pretendemos cumplir en el campo de la socialización; con el fin de fomentár los valores 

sociales en beneficio del propio actor de la sociedad: el hombre. · 

En este sentido, es el docente quien deba tomar la iniciativa como generador y 

provocador de la reflexión, y la participación que nos lleva hacia un autoaniilisis de 

nuestras propias actitudes. 

Dentro del propio civismo, se tiene como intención, la de orientar la enseilanza y 

el aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades intelectuales y nociones que permitan a 

los alumnos ordenar la información y formarse juicios propios sobre los fenómenos 

sociales actuales. As! como el estudio y la reflexión sobre el desarrollo de la humanidad y 

el de algunas formaciones sociales que contribuyen a la formación de valores éticos y de 

principios o valores. 

Debemos entender, que la formación moral, tiene que ser muy importante en la 

escuela; pero una moral autónoma como dice Piaget, sólo se consigue durante la ¡mlctica 

de la cooperación. 

Esto sólo se conseguirá propiciando en la escuela actividades cooperativas, 

actividades entre individuos que tienen que regular su propia acción, es as!, como puede 

establecerse esa moral propia. 

Es la escuela, entonces, la que deba promover la autono:mfa de los escolares y 

darles el andamiaje como dice Bruner ~ que se formen en la responiabilidad y en la 
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construcción de las nonnas momios a tmvés de la convivencia con los demás y en la 

reflexión sobre esa convivencia. 

Podriamos resumir con algunas estmtegias que deben seguir una escuela para 

favorecer la fOimación valora!: 

1.· Favorecimiento del desarrollo cognoscitivo. Este presenta una precondición 

necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo valoral, implica un estilo de interacción 

entre maestros y alumnos que continuamente desafio formas primitivas de resolver 

problemas. 

Fnndamentalmenie, el docente debe presentar situaciones problemáticaB que el 

alunmo por si mismo construya o redescubm su solución; todo esto en cualquier 

asignatura. 

2.· El desarrollo de un curriculum valora!, capaz de impregnar el curriculum 

escolar entero, es decir, que no se tmta de poner una materia que tmte de valores o de 

derechos humanos, sino que seamos capaces de impregnar el curriculum escolar entero 

con contenidos de carácter axiológico. 

3.· El establecimiento de una comunidad escolar justa, que permita desarrollar los 

valores deseados y ejercitar el discernimiento valora!, en cada una de las actividades que 

se pongan a considemción; que el grupo discuta la funua de resolverlas, que se escuchen 

unos a otros y que cuente el acuerdo grupal y no la decisión del profesor. 
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4.- El fortalecimiento de algunas actitudes como son entre otras la responsabilidad 

y la consistencia. Se refiere!Í. a que en el aula, hay que enseñar al nii'lo a que aprenda a 

temrinar una actividad escolar, hasta que llegue al punto final. Cuando el alumno 

descubra que toda acción debe concluirse se va formando en él un alto compromiso con lo 

que inicia y esto va haciendo que el nii'lo adquiera hábitos que influyan en el desarrollo de 

1m valor que es la responsabilidad. 

5.- Fomentar el trabajo en pequeños grupos, donde los integrantes tengan dominio 

en habilidades diversas, de tal forma que se haga necesaria la participación de cada uno 

de ellos para resolver la tarea que se les propone. Esto va haciendo, que los nii'los 

descubran la conveniencia de trabajo en grupos que facilitan la cooperación. 

6.- Asiguar tareas conumes a nii'los y ni.tlas. Esto quiere decir, que en las 

actividades, oe debe buocar hasta donde oea posible, que todos los integrantes del grupo 

estén obligados a realizar las mismas actividades y disfruten del mismo derecho, para que 

se vaya desarrollando en ellos un valor que es importante en nuestra sociedad: El respeto 

7.- Intentar desarrollar el mayor número de actividades fuera del salón de clases, 

de tal forma que los nii'los descubran que un espacio amplio y ventilado como es la 

escuela necesita del cnidado del medio arobiente, para desarrollar cualquier tipo de 

trabajo. Aqui se desarrollarla un valor esencial, que es el cuidado de su entorno 

imnediato. Y que m.lts tarde puede aplicar en la colonia en que vive. 
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8.- Que la organización del aula y del centro de ira ha jo recaiga fundamentahnente 

en los niftos, para que se den cuenta que les pertenece a ellos, y que no es ni de los 

maestros ni del director. Es decir reafumar el sentido de pertenencia. 

9.- Implementar dentro del salón de clases y en toda la escuela actividades 

democritticas como son la elección de los jefes de grupo y de uu represenlan!e escolar. 

Esto baria que en los nilios se fueran formando una inclinación por las tareas 

democraticas y la necesidad de tener una representación elegida por todos. Aquí habrlan 

que estar conscientes los profesores de respetar y apoyar a los representantes. Todo ello 

con la finne intención de ejemplificar la democracia. 

10.- Que juntos padres de familia, maestros y nilios resuelvan los problemas que 

hay en el salón de clases. Se sugiere aqui que las juntas de padres de familia sean con la 

participación de los niflos para que exista uua verdadera identificación en cualquier 

problema que se intente resolver. 

Todo lo anterior se encamina a logrur en el sujeto, uu ser reflexivo, critico y 

analltico, ademas independiente, capaz de emitir jnicios particulares desde un punto de 

vista muy personal, con un respeto hacia si mismo sin lesionar los derechos de los demas. 

Es decir que con todo esto, se pretende retomar o revivir esos valores que poco a poco se 

ban ido esfumando a consecuencia de la falta de responsabilided y de consciencia de 

quienes nos enconiramos frente a la educación. 

Como docentes, considero que es nuesira responsabilidad ir despertando poco a 

poco esa conciencia que basta el momento se baila dormida. Claro, esto sólo debe hacerse 
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a través del ejemplo cotidiano, para que el educando le encuentre significado; que sea él 

mismo quien redescubra y revalore la importancia que dichos valores sociales tienen para 

la existencia de una sociedad en annonia y de cooperación interpersonal. 
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X. CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trabajo, he hecho una serie de reflexiones en tomo al 

problema de los valores sociales. Me he podido percatar del gran significado que éstos 

encierran no sólo para las escuelas, sino para las comunidades, es decir para las diferentes 

sociedades, pues dichos valores son el fundamento esencial de la humanidad tanto en el 

ámbito cívico como dentro del marco jurldico. 

Debo reconocer que estamos frente a una época de transición muy dificil, en 

donde no mnodo agoniza y otro está por nacer. Las viejas formas disciplioarias, 

autoritarias y absolutas de padres y maestros están por derribarse. Pero por otro lado, las 

nuevas generaciones no saben aún cómo manejarán sus vida con libertad; todo esto 

implica no serio problema para la pedagogia y para la sociologia contemponlneas. 

Por esta razón, como docente, me he preocupado en tratar de buscar y dar a 

conocer alguna solución que contribuya a aminorar este terrible mal que tanto dalla a la 

sociedad. 

A lo largo de mi carrera docente, me he podido dar cuenta de que los intentos de 

escolarización, siempre han pretendido capacitar al sujeto para hacer de él no ser social e 

independiente, sólo que nos olvidamos que los valores sociales tienen en la educación una 

función determinante en la formación e integridad del educando a través de la educación. 

Por lo que considero a mi juicio, que el maestro de hoy deba tener esa confianza cercana 

para ayndar a sus alumnos a recorrer el camino hacia su libertad interior. 
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Necesitamos que en las nuevas generaciones, se manteoga una absoluta 

convicción, acerca de los valores <loo sustentan la vida democrática de los pueblos. 

Nuestro tiempo exige que, en los nil!os y en los jóvenes, se finquen sólidamente 

los principios y valores de una auténtica convivencia. Por lo que considero que es hom de 

que hagamos conciencia de que somos nosotros mismos, los maestros, quienes debemos 

empezar por una postura critica, analitica, reflexiva, creativa, innovadom, justa, dinámica, 

nacionalista, humana y consciente de su reslidad social, para que con su conocimiento de 

causa, participemos en la fo111ll1Ción del hombre nuevo que oriente a las generaciones 

venideras en concordancia con el tipo de sociedad moderna que hoy nos proponenaos 

continuar. 

El propósito es contribuir a volver a levantar en lviéxico una educación más 

completa, para ello hay que ver en la educación un servicio público que transfonna la vida 

del hombre en beneficio de la sociedad. 

Por consiguiente, me atrevo a sugerir que la escuela debe ser un sitio en donde se 

permita vivir y compartir los valores sociales que se pretenden fomentar en su operar 

cotidiano. Esto supone que la escuela misma sea testimonio de ellos; esto serta el inicio 

de una cultum basada en derechos humanos desde los primeros ailos de vida del 

individuo hasta lograr llegar a aplicarlos a un nivel jurldico, en beneficio de la sociedad 

misma. 

Al estudiar todo esto, me lleva a confiar firmemente en que mediante una óptima 

'educación, adecuada a las necesidades del alumno, pero sobre todo basada en valores que 
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permitan al ser humano a redescubrir todas sus bondades que él mismo encierra; 

comprenderá que sus alcances personales no sólo son un medio imprescindible para 

subsistir, sino que lo haran consciente en la actividad que realiza con esfuerzo; 

descubrirá, perfeccionará y hará uso, en forma oportuna y adecuada, de los recursos y de 

los valores que la misma sociedad le ofrece, del apoyo y de la comprensión a la que 

accede como medio de desarrollo y tormación para su propia familia, en beneficio de su 

comunidad y de su pais. Pero sobre todo lograr que el alumno sea más feliz y consciente 

de que una sociedad basada en principios y termas de convivencia perpetuará la 

autonomia, la democracia y la justicia. Y esto sólo se lograra a través de la escuela, en 

donde se le permita ser más pleno y actuar con libertad. 

Tal v~ todo lo anterior suena un tanto utópico, pero si como maestros ponemos en 

práctica estos valores, si con nuestro trato en el trabajo diario los llevamos a la práctica de 

manera vivenci.al dentro del contexto escolar, resultará de gran beneficio para toda la 

educación. 

Por ello, hay que educar a las nuevas generaciones, con una renovad~ 

que les permita en la seguridad y el optimismo, enfrentar los retos que t 

porvemr. 

Por lo que es el momento en que el maestro debe ir cambiando sus fon:ru., 

trabajo, es decir, de ser un mero transmisor de conocimientos a un educador. Ya qt 

educar no es otra cosa que promover en el educando la comprensión de conceptos, el 
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desarrollo de habilidades para manejarlos y de actitudes; es decir, la construcción de 

actitudes para poder trabajarlos. 

Es decir que en este sentido como docentes, debemos generar actividades que nos 

lleven a una interacción dinámica y creativa en la resolución de problemas de los propios 

alumnos. Generándose al mismo tiempo una actitud disciplinaria en donde puede 

edificarse la torre del éxito personal. 
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