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Los valores esenciales en la escuela primaria 

La escuela primaria ha sufrido la carencia de los valores 

que se fomentan en la familia por diferentes causas; que van des

de el desconocimiento de los mismos en el seno familiar hasta la 

falta de conocimiento por parte de nosotros los maestros, además 

de la influencia de costumbres extranjeras que se han ido infil

trando a nuestra sociedad por parte de los medios de comunicación 

especialmente por el vehículo televisivo. 

Los niílos han ido perdiendo el respeto tanto a mayores como 

a sus semejantes, siendo este valor uno de los primordiales para 

la convivencia social. 

Los maestros nos hemos dado cuenta como uno a uno de los va

lores que pretendemos inculcar en los alumnos están casi erradic~ 

dos de nuestras escuelas y de la comunidad misma, esto lo consta

tamos al realizar las encuestas en el contexto social en dónde d~ 

sempenamos nuestras labores y muy a nuestro pesar en todos los 

círculos sociales, ya que la problemática se ha extendido creando 

así una crisis generalizada de la falta de val_o_~e~~-------------

En todos los tiempos la sociedad ha necesitado una base sóli 

da que favorezca la convivencia, esa base son los valores que en 

la actualidad han sufrido un grave deterioro. 

Los padres de familia, maestros y comunidades en general, es 
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tán haciendo constantes llamadas para salvaguardar este baluarte 

que a causa de las problemáticas por las que ha pasado la humani

dad en sus diferentes momentos históricos ha generado una socie

dad desprovista de valores que como la justicia, el derecho, la 

libertad, respeto y autoestima, entre otros. 

Paulatinamente se han desgastado por lo que este trabajo va 

dirigido principalmente a los padres de familia y maestros ante 

la necesidad insoslayable en los ninos, j6venes y adultos, revit~ 

lizar esquemas de moral que Permitan recuperar en forma progresi

va los valores perdidos. 

En el capítulo I, se habla de un panorama general de lo que 

es tratado en todo el trabajo, lo que son y deben ser los valores 

según nuestra experiencia laboral. 

Los objetivos que nos propusimos refuncionalizar dentro de 

nuestro ámbito escolar por el mejor desempeno del rescate de los 

valores corno son libertad, justicia, derecho, respeto, moral y 

autoestima, en la familia, en la escuela 1 así corno en su comuni-

dad en la que se desenvuelve y se ve favorecida con la ~dg~------

ción. 

En el capítulo II, tomarnos en cuenta las referencias teóri

cas de los diferentes autores y la interpretación, personal sobre 

cada uno de los valores que consideramos esenciales retomar en 

nuestro trabajo. 
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En el capítulo III, fueron citados los centros de trabajo 

donde se desarrolló los encuestamientos aplicados a padres de fa

milia y maestros, así como el marco contextual que nos sirvió de 

base para la realización del trabajo. 

La técnica utilizada que empleamos para realizar nuestra in

vestigación y la metodología que llevamos a cabo, fueron las en

cuestas y entrevistas. 

Los datos obtenidos de las entrevistas aplicadas nos permi

tió darnos cuenta de los resultados que pretendimos obtener y así 

llevar la refuncionalización de estos valores. 

En el capítulo IV, presentamos cómo fue la evaluación, con

clusiones y sugerencias, así como la bibliografía de los· diferen

tes autores en los cuales nos apoyamos y los anexos que nos sir

vieron de apoyo. 
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l. Objetivo general 

Crear conciencia en los padres de familia como en los docen

tes de la importancia de revitalizar los valores en el nif'l:o. 

II. Objetivos particulares 

2.1 Conocer más a fondo los valores de moral, justicia, der~ 

cho, respeto y autoestima comd esenciales en la forma

ción del nif'l:o, 

2.2 Identificar los valores que prevalecen y que se han det~ 

riorado tanto en la familia como en el ámbito educativo. 

2,3 Incorporar en todas las actividades cotidianas del nif'l:o 

la práctica de los valores. 

2.4 Integrar a los contenidos ya establecidos en el programa 

vigente, la.práct~ca de las actividades que estimulan la 

formación de valores. 

2.5 Procurar que los valores tengan un tratamiento continuo 

tanto en el ámbito familiar como en el educativo. 



CAPITULO II 

VALORES ESENCIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA 
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1. MARCO TEORICO 

La crisis de valores que en nuestras escuelas se vive, nos 

ha motivado a retomarlos apoyándonos como una necesidad social 

que requiere la sociedad para hacer más fácil la convivencia, 

Los valores que consideramos primprdiales son: Libertad, Ju! 

ticia, derecho, democracia y autoestima. 

Ya que constituyen las bases fundamentales de los sujetos en 

el desenvolvimiento social y moral de todos y cada uno de ellos, 

se interrelacionan entre sí y requieren estar presente en la so

ciedad en que vivimos. 

Raluy (1) senala que 1'los valores en que se constituyen, la 

base de todo sistema normativo: hay valores morales, jurídicos, 

sociales, políticos y religiosos, toda una gama que enriq11ecen la 

vida humana y la convierten en estructura más profunda y compleja 

de la realidad, la vida del hombre sería vacía e incomprensible. 

( ... ) 

En la relación entre los fines y medios de la estructura del 

acto moral, el valor adquiere gran significación, viene a ser al

go así, como el faro orientador de nuestros deseos y nuestra vo-

luntad. ( ... ) 

Todo acto humano apunta a un fin determinado, pero este fin 
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c~recería de sentido, sería indiferente su logro si no persiguie-

ra un valor específico. ( o o o ) 

La gran diversidad de valores que reinan en nuestro mundo y 

su co,rrespondiente jerarq.uía intrínseca es decir, su mayor o me

nor rango así como su carácter positivo o negativo es lo que hace 

posible el dinamismo de 1~ voluntad". 

La moral la define como "un conjunto de partículas de normas 

cuyas obligacirines fundadas en aquellos principios que le son prQ 

pios, exigen por pa~te de la pers~na que habrá de actualizarlos 

en la conducta de un reconocimiento íntimo y adhesión voluntaria 

con base ·a su conciencia, libertad y ~elaciones contraidas, 

Raluy en su tratam~ento sobre valores, los jerarquiza en so

ciales y morales, la primera responde a normas que favorezcan la 

convivencia humana y los seguidores a los actos particulares de 

cada individuo y que se define como moral. 
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2. LOS VALORES 

Yurén (2): Valores sociales y dignidad humana. 

Revisand~ el concepto es un concepto de mediación entre las 

categorías más abstractas y la práctica educativa que no surge de 

la experiencia pero que puede ser retrotraído a ella. 

Para conferirle esa característica de mediación, vinculare

mos el concepto _de valor con necesidades preferenciales contextu~ 

das de las necesidades naturales, 

El valor como fin nos permitirá distinguir diversos tipos de 

interJs, vinculados con la nacionalidad com~ el concepto valor

principio. 

"El valor fin, está sustentado en ciertas propiedades reales 

que no son valiosas por sí mismas pero que llegan a ser valiosas 

cuando un sujeto las porie en relación consigo mismo, con sus int~ 

reses y necesidades" (segdn Sinchez Vizquez, 1992). 

Heller considera valor sólo aquello que responde a necesida

des radicales que revelan sustancialmente necesidades naturales. 

La primera consiste en que, si bien coloquialmente podemos 

referirnos a los objetos como valores, en sentido estricto los ob 
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j~t~s no son valores, Los consideramos así porque encarnan una 

·determinada cualidad objetiva que dice relación con las necesida~ 

des de los sujetos. 

En sentido estricto, los objetos son valiosos pero no son v~ 

lores. La pauta del valor nos da cierta cualidad preferible por 

su relación con determinadas n~cesfdades e intereses humanos. 

Así por ejemplo, decimos que una sociedad es valiosa si es deme~ 

cr~tica; que una obra obra científica es valiosa si es suficiente 

mente explicativa; que un amigo es valioso si es honesto; que una 

norma es valiosa si es justa, que un alimento es valioso si es n~ 

tritivo. 

La segunda precisión consiste en que, aunque tampoco las cu~ 

lidades objetivas a las que nos referimos no son por sí mismas v~ 

lores, nos referimos a ellas corno valores-fines en virtud de que: 

a) las consideramos siempre en su relación con necesidades• e int~ 

reses, y b) se constituyen en finalidad de la acción. No obstan

te, tenemos claro que la finalidad Última, gracias a la cual cie~ 

tas cualidades adquieren el estatuto de valiosas, no es otra que 

la dignidad humana, es decir que la exigencia de satisfacción de 

las necesidades-fines -que, en su conjunto/ constituyen la rique-

za humana-. En consecuencia, desde nuestra posición, la vida, la 

libertad., la universidad, la sociedad, la cbnciencia y la objeti

vación no son propiamente valores, sinti fundamento de valor. 

La te.rcera precisión consiste en que tanto las necesidades 
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r~dicales como las necesidades naturales son necesidades genéri

cas, de manera que el valor- siempre dice referencia a la generic! 

dad, aunque quienes lo realicen sean sujetos particulares, aunque 

Sólo sea un sujeto particular quien realiza el valor y aunque la 

relación _con_ la genericidad no sea consciente. 

Valores principios; mientras que el aspecto pasivo de la pr~ 

ferencia es la necesida~, su aspecto activo es el int~rés. Es 

cierto que los intereses son tan múltiples y heterogéneos como 

las necesidades preferenciales sin embargo es factible identifi

car intereses-tipo que, si bien coinciden en parte con los que H~ 

bermas apunta en varias de sus obras (el interés técnico, el prá~ 

tico y el emancipatorio), adquieren una connotación distinta por 

cuanto en nuestra clasificación no seguimos tanto el criterio de 

las cienoias, bomo la distinción habermasiana de los tr~s mundos, 

Además nuestra clasificación pretende ajustarse a los siguientes 

criterios: a) el interés es expresión de la dialéctica sujeto-ob

jeto; b) tanto en la praxis como en el lenguaje se manifiesta y 

adquiere concreción el interés; c) el interés incluye tanto el as 

Peto cognitivo de las disposiciones del sujeto en relación con el 

objeto, (las creencias) como el aspecto afectivo (las actitudes); 

d) interés, al igual que la necesidad, está condicionado por la 

situación social de los sujetos, pero, esta puede ser aceptada 

sin reconciliación por parte del sujeto, y e) todo interés tiene 

su base en la vida cotidiana aunqµe no se refiera a lo no cotidiª 

no. 
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En nuestra clasificación incluimos cinco clases de intereses 

cada una de las cuales se rige por una cualidad que en este caso 

no opera como finalidad de la acción sino como principio o crite

rio conforme al cual se organizan las creencias y las actitudes. 

En otras palabras, mientras que las necesidades nos remiten a los 

valores fines los intereses nos remiten a los valores principio. 

Nuestro sentir comó docente nos inclina a reflexionar a este 

respecto. que los principios ~tices y_ morales son la esencia de t2 

do ser humano (llámese· nino~) y por lo cuai deben estar bien ci

mentados a nivel familiar y escolar, para que pueda reflejarse en 

una sociedad cambiante. 

Cada cultura tiene su propia idiosincrasia la cual pone en 

manifiesto el tipo de valores que 1e convienen- a cada tipo social 

y a la vez le permite adaptarlos de acuerdo a la necesidad del m~ 

mento que v.i,ve. 

Consideramos que tanto María Teresa Yurén y Ralqy coinciden 

en algunos p~ntos de vista como en lo que se refiere él grupo so

cial que abstrae al valor y_ lo .adaJ'.)'ta a sus necesid..ad._e...B.....__ __ CJl-8.l

quier principio está, vinculado con la moral. 

Los valores éticos específicamente la moral en cualquier ám

bito, está contemplado como un valor que rige la vida de sus int~ 

grantes, proporcionándoles un concepto escencial en el desenvolv! 

m~ento de su ambiente social~ 
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Los individuos sabemos que han perdido fuerza y credibilidad 

por sus acciones desprovistas de escencia que los haga prevale

cer, formando una sociedad imitadora de antivalores extranjeros. 

La moral es un cohjunto de representaciones relativas a un 

deber ser abstracto que implican la formación del punto de vista 

moral. 

Las cuestiones morales surgen cuando se perturba el acuerdo 

que existía respecto~ la rectitud de una norma y pqr ende respe2 

to de las accionef:I realizadas c~onforme a ésta y los valores que 

ella implica. 

La moral es definida por· Adolfo Sinchez Viz~uez (3) de la si 

guiente manera: "es un conjunto de normas aceptadas libre y con

cientemente que regulan la conducta individual y social de los 

hombres. 

a) El normativo, constituido por las normas o reglas de ac

ción e imperativos que enuncian algo que debe de ser. 

b) El fáctico o plano de los hechos morales constituidos 

por ciertos actos humanos que se dan efecti~amente es de 

cir son independientes. 

La moral se vincula con otras manifestaciones del carácter 

espiritual", (4) 
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En el pensamiento de Sánchez Vázquez, la moral nos deja en 

claro que todos los actos humános, •están condicionados por el de

ber ser que norma el comportamiento de la sociedad aunque esta 

vez, transmite de forma autónoma en un enlace entre lo religioso 

y lo social. 

Libertad.- "L~ obligaci6n moral supone necesariamente una l! 

bre elección. No toda libertad de elección tiene un significado 

moral y entrana por sí sola una obligatoriedad moral. 

Basta la posibilidad de elegir libremente para que tal obli

gación. No hay propiamente comportamiento moral sin cierta liber 

tad". (5) 

La libertad está normada por la voluntad consistente y libre 

y se mueve en medios de una gran multitud de circunstancias, que 

determinan el relativo ámbito de la actuación propia en cada per

sona y que podemos reunir en dos grupos principales, la del mundo 

exterior concernientes al carácter físico, biológico y social; y 

las del mundo interior referidas a las motivaciones cuyo campo 

----mrnc-u-r·r-e---a-1-a-d-e·mu-c-r--a-c-i-a-;-s-e-b-a-s-a-e·n--1-0-s-d-e·r-e-c-h:o-s-d-e-r-Ertvind-i~----, 

todo interés particular a condición de que. sea un común denomina-

dor sobre el que se pueda construir el derecho general de la com~ 

nidad. (6) 

Estamos de aouerdo·con Raluy en cuanta que la libertad es 

una c~pacidad voluntaria en base a la conciencia y se dirige a c~ 
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da individuo dependiendo del ámbito donde se desenvuelva y su in

terioridad que lo lleva al concepto de democracia. 

La realidad existente en nuestras aulas dista mucho al pens~ 

miento de este autor y la opini6~ nuestra al constatarlo en las 

encuestas aplicadas. 

La justicia es uno de los valores, que surgen de la liber

tad; es una virtud moral que hace referencia al orden, igualdad y 

armonía que deben prevalecer en el hombre en su doble dimensión 

social e individual, 

En cuanto al individuo, la justicia expresa según Platón, la 

armonía entre las facultades del alma quedan subordinados a lar~ 

zón, voluntad y sensibilidad. 

En cuanto al ser social la justidia procura integrar en un 

orden estable, armónico e igualitario las relaciones interhumanas 

con el fin de obtener el bien común, la sociedad civil comprende 

un gran nómero de asociaciones con fines de preservar el bienes

tar comón. 

La justicia es la inspiración máxima del derecho, la idea 

que debe inspirarlo constantemente. 

Tiene .un fundament-0 ~tico de gran trascendencia, el lugar 

donde mejor se asienta es el de la relación social reguladas por 



- 16 -

el derecho, 

La justicia hace al hombre una entidad plena y llena de arm~ 

nía. El que la mente dirija el cuerpo o la razón a los instin

tos, permitirá una salud física y espiritual un equilibrio con la 

propiedad de los bienes y la repartición. (7) 

La moral y derecho son los que se relacionan más estrechame~ 

te, ya que a~bos se hallan sujetós a normas que regulan las rela

ciones de los hombres, comparten rangos esenciales a la vez que 

se diferencian entre sí por otros específicos. 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

1, Normas 1. Exigen orden jurídico 

2, Exigencias 

3. Unidad orden social 

4. Cambios Hi~tóricos, 

Las dos regulan las relaciones de los hombr~s con otros, me-

diante normas, tienen carácter de imperativos; por ende entranan 
-------------------! 

la exigencia de que se cumplan. (8) 

El derecho jesde un punto moral, las obligaciones o deberes 

no deben ser exigidos de un modo inexorable, incluso la autoridad 

que ejercen determinadas personas sobre otras, jamás se deberán 

manifestar en un modo impositivo o irracional. 
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Las normas jurídicas en cambio proponen siempre la relación 

expresa de la voluntad en~re dos o más personas. La bilateral!-

dad y la pluralidad de las relaciones, jurídicas s·e fundamentan en 

el derecho y es precisamente un factor que permite establecer de 

un modo objetivo el conjunto de obligaciones y derechos, recípro

cos entre las par~es. 

El derecho es el universal que en su proceso de realización 

se opone con la violencia a los individuosl hasta el punto que -é~ 

tos ("cuanto más se identifican con el universal tanto menos con 

ellos niismos 11 ). (9} 

Autoestima.- Sólamente aquel individuo que logra una evalua

ción autónoma de los valores sociales puede adquirir una auténti-

ca personalidad, Esto no quiere decir desde luego que se vea 

obliga~o a r~chazar sistemáticamente todos los valores estableci

dos y aceptad~s en algón sentido no son por su valor convencional 

sino por lo que han llegado a asimilar. 

La auténtica personalidad es independiente y considera irre

levante el hecho de que su punto de vista sea correctamente acep-

tado o rechazado por los demás. 

Juzga las cosas sobre la base su propia comprensión de ellas 

y las aprecia que es él mismo sensible a su valor o autoestima. 

( 1 O) 
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Desde nuestro particular punto de vista el -derecho tiene que 

ser llevado por loa sujetos de forma real sin imposiciones; par

tiendo de una contrastac~6n entre la normatividad que nos ofrece 

el medio y lo que el sujeto o el nino cree que es su derecho, pa

ra que 61 nazca y estructure una nueva norma que vaya acorde por 

lo que particularmente establepe y para ~ue se requiere una equi

dad° .• 

dad, 

Una característica fundamental de los valorea ea la polari

Mientras que las .cosas sbn lo que son, estos se presentan 

desdoblados en un valor positivo y el correspondiente negativo. 

Así la belleza se le opone la fealdad, a lo malo lo bueno, a 

lo injusto lo justo, etc. 

No se crea que el desvaloro valor negativo implica la mera 

ausencia positiva; el negativo existe por sí mismo y no por cons~ 

cuencia del positivo, 

La fealdad tiene tanta presencia efectiva como la belleza, 

____ nos encontramo_ª--con ella a cada rato. Lo mis_mo QUe..d...e_~cl_r_s_e_d_e__ ___ _, 

los demds valores negativos, como la injusticia, lo desagradable, 

lo ·desleal, etc. 

Se ha dicho muchas veces -que la polaridad implica la ruptura 

de la indiferencia, fren~e a los objetos del mundo físico podemos 

dar diferentes, en cambio tan pronto se incorpora a ellos un va-
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lor, la indiferencia· no es posible nuestra reacción -y el valor 

correspo~diente- serán negativos o positivos de aproximaciones o 

rechazo. 

No hay obra de ~rte que se nutra ni persona que se mantenga 

indiferente al escuchar una sinfonía, leer un poema o un cuadro, 

el hombre de todos los tiempos siempre ha apreciado la belleza. 

Los valores están ordenados jerárquicamente al enfrentarse a 

diferentes situaciones, estos los· hay inferiores y .superiores. 

No debe confundirse la Ordenación jerárquica y su clasificación. 

Una catalogación no implica necesariamente un orden. (11) 

Valor es el objeto de .estudio de la axiología. En sentido 

vulgar, es todo aquello que no nos deja indiferentes, que satisfª 

ce-nuestras necesidades o que destaca por su dignidad. 

perspectiva axiológica, las divergencias son: 

Desde la 

La corriente subjetivista (Meinong y Ehre~fels) preconizaba 

que el valor dependía .de la aparici6n o impresión personal; los 
-------------------------- ---· ·-------------

valores no son, sino que valen. 

Los neokantianos (Windelband y Rikert) lo predican como idea 

vinculada del *subjetivismo individual, pero dependiente del pen

samiento colectivo humano (lo bello o feo depende del ajuste del 

objeto a la idea que tenemos de belleza). 
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La escuela foenomenológica (*M. Scheler y Hartmann) lo en

tiende como su ideal objetivo, que no depe~de de nuestra aprecia

ción (la amistad, la salud, etc., son valores aunque todos los 

hombres dejaran de estimarlos). 

Por dltimo, tambi6n han entendido el valor como real Von 

Rintelen ·y Lavelle; es decir, todas las cosas tienen un propio v~ 

lor así que, en definitiva, se~ y bien se identifican. 

El_ problema central en el estudio de los valores es el de su 

•Jerarquización, ·ya que continuamente el hombre debe preferir (lo 

que supone ~ejar todo lo demás); pero clasificar valores supone 

advertir que unos valen más que otros. De nuevo se repiten las 

posturas anteriores, si cabe más encontr.adas. 

Por una parte, es fácil reconocer que a todo valor se le OPQ 

ne un antivalor (bien-mal; salud-enfermedad, etc.) es lo que se 

llama bipolaridad. También nadie duda que entre el valor y el an 

tivalor hay ~ue elegir los pri~eros; pero, ¿cómo determinar la 

dignidad y jerarquía ia entre los valores?. Para Scheler, los 

--~c~riterios sOn: duración, divisibilidad, fundamentación y profundi 

dad de la satisfacción. 

En general, suelen jerarquizarse ascendentemente así técni

cos, o útiles, vitales, estéticos, intelectuales, éticos y tras-

cendentes. (V. Axiología; Ideales Educativos). ( 12) 

--1 
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A) Moral, entiéndase como moral aquello que se ajusta al ideal 

que es bueno. Unido a un sustantivo indica que éste es sus-

ceptible de calificación ética le conviene. 

de vista se opone a lo amoral. 

Desde este punto 

Es una disciplina que estudia los principios, fundamentos y 

normas q~e rJgen el comportamiento y actividad humana basados 

en· los imperativos del .bien. 

Se identifica con la ,tica. La a~quisición de la moral es la 

mera interiorización de los valores y normas morales defendi-

da por una cultura. Una a~en-0la fundamental es la familia CQ 

mo un contexto crucial de la transmisión de disciplina. 

Como desarrollo 1 la apropiación de la moral se produce en es

tadios definidos caracterizados por reglas y principios mora

les que el niflo construye activamente a través de experien

cias de interacción con la sociedad. 

Es un conjunto de conductas y realizaciones humanas que están 

______ afectadas por el carácter (moral) son moralmente buenos o mo

ralmente· malos. 

El fen6meno humano en donde se dan las cualidades necesarias 

para formular un juicio de valoración ética. 

El realismo moral; hay que distinguir dos planos en el pensa-

miento moral.• Primero tenemos el pensamiento moral efectivo 

-! 
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la "experiencia moral que se construye pocó a poco en la ac

ción en contacto con los hechos, en los hechos con los con

flictds y conduce a juicios de valor que permiten al sujeto a 

orientarse en cada caso particular y evaluar los actos de los 

demás cuando le conciernen más o menos directamente. 

Por otra ·parte tenemos un pensamiento moral teórico o verbal, 

ligado al_ precedente por toda clase de eslabones, pero que se 

aleja de este tanto como la reflexión puede alejarse de la BQ 

ción inmediata: este pensamiento verbal se presenta cada vez 

que el nif'1o, se ve obligado a juzgar los
1 

actos de los demás 

que no le i~teresin directamente o a enunciar principios gen~ 

ralea que conciernen a su propia conducta _independientemente 

de la acción actual. 

Parece ser que en el nino existeh dos mor~les distintas. Es

tas~dos morales se deben a procesos formadores que, en líneas 

generales, se ~uceden sin constituir, a pesar de ello, esta

dios propiamente dichos. Es posible, además, marcar la exis

tencia de una fase intermediaria, 

El primero de estos procesos es la presión moral del adultoJ 

presión ~ue da como resultado la heteronomía y por consiguieg 

te el realismo moral, 

La presión moral se caracteriza por el respeto unilateral. 

Este respeto es la base de la obligación moral y el sentimieg 

--i 



- 23 -

to del deber: toda consigna que proviene de una persona resp~ 

tada es el punto de partida. de una regla obligatoria. 

La obligación de decir la verdad, de no robar, etc., tantos 

deberes que el nif'io siente profundamente sin que emanen de su 

propia conciencia; son consignas debidas al adulto y acep~a-

das por Al nirto. A partir de_ entonces esta moral del deber, 

bajo su forma original es escencialmente heterónoma. ( 1 3) 

51490 

-----i--



B) Justicia, es una virtud que inclina a dar a cada uno lo que 

le pertenece a derecho, razón,.equidad, conjuntó de todas las 

virtudes. 

Esta tiene un carácter de imperativo, por ende entr·ana. la ex!_ 

gencia ,de que se cumplan~ es decir, de que los individuos- se 

comporten necesariamente en cierta forma. 

El sujeto debe cumplir las normas juríd~cas, adn sin estar· 

convencidos de que es jtista o no. 

También es una cualidad de la realidad social que es manifes-

tada én situaciones. 

Así los valores expresados en actitudes requieren_ siempre de 

interpretaciones del ser humano respecto a cada situación ge~ 

tada; en diversas modalidades de interaccioneff-• personales de 

comportamientos sociales que se sustentan en dic~os valores. 

El valor se considera como algo irreductible a todas las cat~ 
---'---~---------------- ---·- ---· 

gorías en un ente diferente a todos los otros, se trata de 

una cualidad con existencia sui generis que se expresa en ac-

tos sociales en la interacción personal en el medio. ( 1 4 ) 

----! 
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C) El Derecho, es un conjunto de leyes escritas sancionadas por 

el estado (derecho positivo) que regulan la personalidad jurí 

dica y actividad del individuo (derecho privado) y su rela

ción con la sociedad (derecho público), según reglas univers~ 

les conforme a la naturaleza humana y anteriores a toda ley 

positiva. 

Se considera el fundamento ético de todos los derechos huma-

nos (V. ALBELDRIO. LIBRE, AUTONOMIA1 LIBERALISMO, CONTROL SQ 

CIAL I PODER). 

Son las relaciones que se establecen entre los hombres por m! 

dio de leyes, consiste en un conjunto de reglas obligatorias 

de conducta que rigen el comportamiento externo de los hom

bres que viven en sociedad, normas que emanan y son sanciona

das por la sociedad erigida en poder y posibilidad del hombre 

para sustraerse (al menos parcialmente). A los· determinismos 

provenientes tanto de la constancia de los fenómenos y hechos 

naturales como los procedentes del fatum o destino. ( 1 5) 

------------- - --- -------- - --
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D) Libertad, privada o personal como capacidad y posibilidad del 

individuo para qUe su actuación frente a las presiones de la 

sociedad (-comunidad, barrio, estado) no está determinada por 

las necesidades de eata- Óltima, sino por las necesidades yºª 

paoidad de autodeterminación y de elección del mismo indivi

duo. 

Libertad·política. Esta se sale de los confines individuales 

y se extiende a grupos humanos, extendiéndola como la indepen 

dencia o autonomía de éstos para actuar según sus propias le

yes, sin imposiciones o interferencias de otros grupos. 

Pedagógicamente la libertad se considera fundamento y produc

to de la educación; la libertad va unida a 1~ educabilidad, a 

través de la cual el hombre no sólo se mantiene en un consta~ 

te hacerse, sino que decide personalmente de la forma de lle

varlo a cabo, aunque condicionado por el substrato bio-psíqu! 

coy social de tal manera que el ejercicio de la libertad no 

est~ ni totalmente determinado (determinismo) ni indetermina

do (indeterminismo radical) (V. ANTINOMIAS PEDAGOGICAS: LIMI~ 

- --- ---:-TESllTLA-EDUCi7iCTCH/:_A_UTUNUMrA_) ___ (T6)---- -----
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E) Respeto, Adolfo Sánchez toma el respeto como algo que tiene 

que fomentarse en forma paulatina, constante y que tiene que 

ser congruente con el su~eto y su entorno. 

llia conciencia de los valores la posee el individuo desde su 

nacimiento, ni se da tampoco en el hombre a margen de ~u des~ 

rrollo hist6rico y ~e su act'ividad práctica social y este ca

rácter lo va conservando siempre ya que en la interiorLdad de 

su conciencia el sujeto no s6lo escucha su propia voz, sino~ 

trav,s de ella la so~iedad qu~ 1~. proporciona los principios 

y normas morales a los cuales juzga y valora. 

Se define como una consideración especial hacia per~onas o º2 

sas en razón de r~conocimiento de sus cualidades de superior! 

dad, mérito o valor. Tolerancia o actitud abierta hacia las 

posturas u opiniones diferentes de las propias. 

En educación este término se utiliza frecuentemente a propós! 

to de la interacción. (17) 

El respeto en el pensamiento de Platón se encuentra enmarcada 

- e----e n-e-1-r u b-r o-d e-v 1-r-t-u-d-e s-y--e-s-t-á-f-u-n-d-a-d-a-e n-1-a-r-a-z ó-n-y-1-a-s-e-n s-1-

b i lid ad, es necesaria -para que exista. la armonía en la socie

dad y parte del respeto a uno mismo para que se genere hacia 

los demás. ( 1 8 ) 

El respeto es una relación de adecuación, sin que el mismo 

"_, 



- 28 -

ser su constitución íntima encuentra que guarda una relación 

adecuada con otros seres. 

___ , 
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Piaget (19) 

Las dos morales del niffo y los tipos de relaciones sociales: 

La sociedad para los Durkenianos, es la única fuente de la 

moralidad~ Si es así, una disciplina que debe tenerlo en cuenta 

de modo fundamental es la psicología del niHo. Además toda socio 

logía da lugar a una pedagogía, como han podido constatar los le~ 

tares del bello libro d~ Durkheim sobre Educación moral. 

Las ideas de Durkheim sobre el niHo sólo se comprenden en 

función de su sociolo&ía y, como sus ideas sobre el niHo están 

muy cerca de las del sentido comdn ·y la pedagogía corriente. 

En su libro sobre la división del trabajo social que es sin 

duda la menos dogmática de sus obras y la más ri~a en posibilida

des teóricas, Durkheim fue más prudente que en obras posteriores 

respecto a la unidad de los hechos sociales y, por consiguiente, 

la identidad de los hechos morales entre sí. Hay dos grandes ti

pos de sociedad: por un lado las sociedades conformistas, en que 

la solidaridad es segmentoria o mecánica; por el otro, las socie-

----- ~~--~~-----~~~-~~--~~------~--------dades diferenciadas con division del trabajo social y cuya solida 

ridad es orgánica. Las primeras son exclusivas de la libertad i~ 

terior y de la personalidad, los segundos marcan el desarrollo de 

la dignidad humana. 

Ahora bien, diferenciación social es un fenómeno reciente, 
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apenas esbozado y que _transforma nuestras costubres sociales y 

nuestras reglas morales. 

Al provocar la ruptura del conformismo tradicional, la dife-

, renciaci6n anula la influencia de los símbolos teol6gicos ligados 

al conformismo y, como la moral depende en las sociedades, del 

primer tipo de la religión y sus formas exteriores. Nuestro pri

mer deber es crear~os una mor~l. 

La moral nació de la religión a' partir. de las sanciones apl! 

cadas a los actos obligatorios que precedían de la noción de lo 

sagrado. 

Segón Durkheim hay tres elementos de moralidad: el espíritu 

de disciplina, la adhesión a los grupos sociales y la autonomía 

de la voluntad. 

_El espíritu de disciplina es escencial, ya que la moral con

siste en un cuerpo de reglas sancionadas por la sociedad "Regula

rizar la conducta es una funcidn esencial de la moral". 

---------------- --- ----! 

Por autoridad hay que entender el ascendiente que.ejerce so

bre todos nosotros una fuerza moral que reconocemos como superio

res a nosotros. 

La moral es, pues, un sistema de órdenes y la conciencia iri

dividual no es otra cosa que el producto de la interiorizacidn de 
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estos imperativos colectivos. Es cierto que la disciplina, lejos 

de oponerse al desarrollo del individuo, permite la eclosión de 

las personali~adesJ 

La adhesión a los grupos sociales no es menos importante. 

Puesto que los individuos no tienen por sí mismos un valor moral, 

sólo el grupo ~onstituye un fin legítimo. Pero, una vez más le-

jos de poner trabas a la expansión de los individuos, esta final~ 

dad enriquece la personalidad: todos somos seres sociales y no 

hay antagonismo real entre los individuos y la sociedad. 

----- ----------- _, 



- 32 -

El problema de la sanción y la justicia retributiva: existen 

dos nociones distintas de la justicia. 

Se dice que una sanci6n es injusta cuando castiga a un ino

cente, recompensa a un culpable o, 'en general, no está graduada 

en proporción exacta al mérito o la falta. 

Se dice, por otra parte, que una distribución es injusta 

cuando favorece a unos a expensas de loa demás. 

La idea de justicia no implica más que la idea de igualdad. 

La noción de justicia es inseparable de la de sanción y se define 

por la correlació~ entre los actos y su distribución. 

Para saber hasta qué punto los ninos consideran._justas las 

sanciones, hemos descompuesto la dificultad. En primer lugar, 

sin porier en duda el fundamento de la propia noción de retribu

ción, se pueden presentar al niHo diferentes tipos de sanción y 

preguntar cuál es la más justa. 

De este mod~ es posible oponer a la sanción expiatoria qlle ____ '. 

es la auténtica sanción para los que creen en el dominio de la 

justicia retributiva -una sanción por reciprodid~d- que deriva de 

la igualdad. 

Es evidente que las reacciones del niHo frente a estos pro

blemas, serán muy instructivos desde el punto de vista de la evo-



- 33 -

lución de la noción de retribución. En segundo lugar, y una vez 

adquirido este punto, es posible investigar si el nino considera 

la sanción como justa y éficaz, haciéndole comparar de dos unas 

historias en las que los ninos son castigados y unas historias en 

que los padres se contentan con censurar y explicar a sus hijos 

el alcance de sus actos: entonces se pide al sujeto cuáles de es

tos njnos se verán más llevados a repetir la acción, los que han 

sido objeto de sanción a los que no lo han sido. 

Una vez aclarados estos puntos -y sólo entonces- es posible 

entender un poco la conversación con el nino y oonduci~le a cues

tiones generales, como el por qué de los castigos, el fundamento 

de la retribución, etc. 

En dos palabras, el resultado a que llegaremos es el siguie~ 

te: encontramos dos tipos de reacciones respecto a la sanción. 

Para unos, la sanción es justa y necesaria, es tanto más justa 

cuanto más severa es; es eficaz porque el niHo debidamente casti-

gado sabrá cumplir mejor que otro su deber. (20) 

----- -------------------------------- ------ ----·--------• 
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Justicia retributiva y justicia distributiva (la justicia eQ 

tre los nifios). 

El desarrollo de la ~oci6n de justicia retributiva son las 

relaci6ne; sociales entre contemporáneos. ~a sanción expia~oria· 

y las -formas primitivas de la justicia retributiva, por el contr! 

rio provendrían de las relaciones de adultos a ninos. 

En la vida social entre nifios hay elementos de justicia re

tributiva: el tra~poso es apartado del juego, el que pega recibe 

buenas palizas- a cambio de las que ~l prodiga, etc. Pero· el pro-

blema está en saber si estas.sanciones son del mismo tipo que las 

que el nino recibe normalmente por parte del adulto. 

Nos parece que no. La sanción adulta provoca en la mente 

del nifio ideas de expiación. Una mentira, una insubordinaci6n, 

provocan por ejemplo, la privación de un placer o un encierro. 

El niHo imagina este castigo como una especie de reparación que 

supri~e la falta y épacigua la autoridad, 

- --·-~ --F-o-r-1 o-me-no s-e-1-c.a.s-t i g.o_s.ó.l.o-s e-c.o.n.s i.d.e.1'!-a____j.u.s.t.().___e n_l a._me.d.1.d a-

en que existe ·sensaci6n de autoridad y remordimiento Por haber 

ofendido a esta autoridad. 

En el terreno de la justicia retributiva, la noción de san

ci6n expiatoria ya no se acepta con la misma dOcilidad de antes, 

y sólo se consideran legítimo las sanciones que se desprenden de 

¡ 
' 1 
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f 

-----¡ 
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la reciprocidad. La creencia en la justicia inmanente disminuye 

mucho y el acto moral iriteresa por sí mismo independientemente de 

la· sane ión. 

Por lo que respecta a la justicia distributiva, la igualdad 

es la preocupación principal, En los conflictos entre la sanción 

y la igualdad, la igualdad por principio es más !~portante. Lo 

mismo ocurre a fortiori en los conflictos con la autoridad. Fi

nalmente, en las relaciones. entre ni~os el igualitarismo se impo

ne progresivamente con la ~dad. 

La justicia distributiva puede relacionarse con las nociones 

de igualdad o equidad. Para la epistemología, estos conceptos s~ 

lo pueden ·ser a p~iori si entendemos por a priori no una idea in

nata, sino una norma hacia la cual la razón práctica, como los 

principios lógicos se imponen moralmente ·a la razón teórica. 

Cuando algdn nif'io tiene ·preferencia por un amigo en el aula, 

el maestro se encarga de separar. a su antojo esa amistad, dándo

les acomodo segdn au criterio para el mejor funcionamiento y desa 

- --r-r-oU .. o._d_e_l_ap_r_e_n.d.iz.aj__e________n___@jamos que el nif'io se deserlvuelva en 

muchas ocasiones los alumnos se entienden mejor, pero llega el 

adulto e impone sus reglas es un dictador; porque nada más resal

ta el autoritarismo, en' la actualidad tenemos la gran tarea de 

rescatar los valores situándonos en una realidad, porque queremos 

implantar éstos como antiguamente lo hicieron con nosotros cuando 

estamos trabajando con material humano infantil, la historia del 



niHo a veces es tan dramática en su hogar, en su comtinidad pero 

eso no nos interesa ni siquiera nos preocupamos por informarnos 

de su historia y llega al aula y se encuentra en un ambiente qui

zás peor que el- que se pbesenta en su hogar. 

Los métodos y contenidos educativos son condiciones necesa

rias y fundamentales de la educación conforme al respeto y debe 

cumplir los siguient~s principiosz que se les permita participar, 

que tenga significado, sea pertinente, favorecer el desarrollo irr 

telectual y la comunicac.i6n maestro-alumno. 

El niflo tiene. derecho a ser respetado como individuo en su 

convivencia con los demás en la escuela como en el aula, en el 

trabajo por equipos y 1~ solucidn de conflictos que se genere co

tidianamente. 

Reflejar con nuestras actitudes la importancia y el respeto 

a nuestros alijmnos en sus actividades y convivencia, así como el 

estrato social del que proviene orientándolos a reencontrar el v~ 

lor, respeto, su significado y forma de llevarlo a la práctica. 

------ ---- - -, 
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El derecho, es un conjunto de reglas que se aplican a los a~ 

tos de los hombres en sociedad y en cumplimiento de las cuales se 

puede aplicar la fuerza física por el Estado; en sentido restrin

gido es la facultad que un individuo tiene para hacer algo confo~ 

me a la ley. 

Este conjunto de preceptos se aplica en una comunidad humana 

buscando la armonía entre sus componentes. La vida social no se 

concibe sin el derecho; este es su condición de existencia, por

que la vida social pos·tula el orden y el cte'recho por definición 

representa el orden. 

El derecho tiene como característica que es obligatorio, se 

hace obedecer por la fuerza física del Estado "Una norma es obli

gatoria cuando dispone de capacidad bastante para motivar las ac-

clones de ,la voluntad determinándola, Esta capacidad de la norma 

nace de nuestra convicción derivada directamente de ella, de que 

estamos obligados a ob~decerla", Jellinek. 

tacto, cap. IX, p. l.J23. 

Teoría General del E~ 

En toda sociedad hay siempre un conjunto de normas: normas 

morale"s, normas religiosas, normas de urbanidad, normas de etiqu~ 

ta, normas jurídicas. Todas estas se parecen entre sí en que si~ 

ven para regular la vida en la sociedad. También se parecen en 

que la desobediencia de cualquiera de ellas trae una sanción. 

La sanción de la vioiación de una norma de urbanidad o de 
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etiqueta, tiene una sanción que es el desprecio, rechazo o ridíc~ 

lo de nuestros semejantes. 

La sanción a la violación de una norma jurídica es la multa, 

la cárcel, la relegación, el confinamiento y hasta la misma muer

te, por eso se dice que la sanción es la fuerza física que el Es

tado aplica por la policia, sus agentes gubernamentales o aún por 

el Estado. 

Las normas cuyo castigo uno mismo se aplica como las morales 

y religiosas se llaman autónomas; las normas cuyo castigo nos es 

impuesto por una fuerza exterior como por ejemplo 1 las jurídica~ 

en que·e1 Estado aplica el castigo se llaman heterónomas. 



- 39 -

Libertad, las acepciones del término I, son numerosas y gen~ 

ralmente se encuentran matizadas por un adjetivo o genitivo que 

limita su alcance. Así se habla de la libertad privada, pública, 

económica, de conciencia, de cátedra, de acción, de palabra, de 

ensef'l.anza, etc. 

Por otra parte, la ·reflexidn sobre el t~rmino, sin fronteras 

que lo limiten a un campo concreto, también se manifiestan de mú! 

tiples maneras, algunas de las cuales son: 

a) Capacidad de la persona para autodeterminarse y liberar

se de cualquier -determinismo, apoyada su- decisión en criterios 

racionales. 

b) Capacidad y posibilidad de elección entre varias apelo-

nea. Estas dos asoepciones implican la interpretación de la 11-

bertad como un atributo de la voluntad en la que radica la liber

tad y hace de la conducta libre algo específicamente humano, 

c) Absoluta capacidad de actuar y elegir, basada en una to

tal indeterminación interna al sujeto libre o en una completa 

-------c-----~-~----------
ausencia de interferencias externas al mismo;, en este sentido se 

suele hablar, no de libertad sino de libertinaje. 

La pluralidad de explicaciones sobre libertad suele concen

trarse en las tres anteriores. 



F) Autoestim~ (Aguilar Kublic). No existe actividad humana en 

la que necesitamos apreoiar lo que hacemos, sentir que tene

mos valor personal al alcanzar un flujo natural de aceptación 

.propia. 

Sin embargo a muchos de nosotros se nos dificulta enormemente 

conquistar este tipo de sentimientos y nos desenvolvemos en 

.un círculo vicioso que se retroalimenta así mismo. 

Un niflo va estableciendo su valor de acuerdo con refer~ncias 

que le dan sus familiares y los maestros. 

Los impactos agresivos de los adultos, comentarios, etique

tas, indiferencia, golpes fí~icos, etc., pueden generar en 

él, el hábito de la hipersensibilidad a la crítica. 

Habiendo escuchado una gran cantidad de veces que es malo, 

que es inútil, que no vale la reacción desaprobatoria de 

otros, puede fácilmente complicar eri el futuro sus emoc~ones 

y su comunicación, asumiendo la crítica destructiva como ver-
--~--- --- ·-----

<ladera y como una prueba inequívoca de su valor como persorta 

y generan una baja en su autoestima. 

El valor de la persona es singular e independiente de sus ere 

encias. 

El ser humano no tiene valor por el simple hecho de serlo y 

¡ 
1 
1 
1 
1 

' ' 

1 ----{ 
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existir de ocupar un lugar único en el mundo con su sello pe~ 

sonal irrepetible e insustituible, 

Alguien con baja autoestima tiene un escaso grado de acepta

ción y gusto por ser él mismo, quizá por pensar que su valor 

como persona es menor; pero esta distorsi6n aprendida no cam

bia su verdadera validez como individuo. 

Por el contrario, quien tiene una alta autoestima refleja un 

buen nivel de aceptaci6n personal y agrado de sí y, aunque e~ 

to no aumenta su valor como ser, sí lo ayuda a vivir con más 

autoconfianza y autorrespeto y a todo esto, autoestima quiere 

decir la aceptación o autorrechazo de uno mismo. 

Es común que la persona busque medir el valor en proporcióh a 

cualidades materiales, físicas, espirituales o sociales¡ sin 

embargo·, esta posición es equívoca porque el valor de un ser 

humano no se aprecia por lo que sea o tenga, si así fuera, se 

justificaría que una persona valiera más y automáticamente t~ 

viese más derecho que aquellos "menos valiosos 11 al referirnbs 

ª----- _u~___l_a_!:ila __ ~~al ores, unos qu_eda rían en ven t_aj_a_y ot roR_e_n ______ _ 

desventaja. 

Ningún ser humano tiene la facu~tad de definir los valores 

universales Por los demás. 

La cooperaci6n y el· desarrollo de la noci6n de justicia. 

., 
1 
,: 

l 
' 
f-
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(21). El sentimiento de justicia a pesar de poder ser refor

zado por los preceptos y el ejemplo práctico del adulto es en 

gran p,arte independiente de estas influencias, y no requiere 

para desarrollarese, más que el respeto mutuo y la solidari

dad entre niffos. 

Las nociones de lo justo y lo injusto se imponen en la con-· 

ciencia infantil a pesar y no por falta del adulto. 

La regla de· justicia es una especie de condición inmanente o 

ley de equilibrio de las relaciones sociales. 

La solidaridad infantil y sus conflictos con la autoridad 

adulta en caso de denuncia, nos permite pensar que en nues

tros salones de cla~e el nino hace una especie d~ alianza con 

sus compafleros para tratar, c.uando él cree poder ·impartir la 

justicia por su propia cuenta. 

A la·noción de justicia se le a~ade un anál~sis de los jui

cios sobre las sancio·nes. 

----- - -------- --------

La justicia entre nifto~, hay dos clases de sanciones entre 

los niftos: las sanciones colectiv.as más o menos codificadas y 

las sanciones privadas; las primeras se encuentran en el jue

go, las segundas aparecen al azar siempre que las malas acci~ 

nes de unos invocan la venganza de los otros y esta venganza 

está sometida á ciertas leyes que la hacen legítima. 

i 
i. 
l 
' 

i 
' 1 --1 



Jean Piaget pone de manifiesto 1 en este apartado, que la just! 

cia en el nino tiene su origen a partir de los siete y ocho 

anos de edad en que los padres imponen justicia a través de 

la obediencia convirtiéndola en una norma central. 

En sus casas los ninos •ceptan lo que es justo porque sus pa

dres le imponen por regla que se debe obedecer y acatar el 

castigo o sanci6n por el pago a una infracción hecha por un 

miembro de la familia, sea justa o injusta. 

En la escuela ya es tomada con más rigor, pues nos encontra

mos en que tenemos la noción de lo que ésta representa y lo 

que es la realidad en nuestros salones de clase, empezamos 

con la idea de lo que es justo e injusto y termina~os impo

niendo nuestra voluntad, aunque el alumno considere en su ca

pacidad que no es lo correcto. 

Simplemente al darnos cuenta de nuestra forma de actuar cuan

do hacemos preferencia en el grupo por determinado alumno, 

los demás sienten cómo son injustamente tratados, en una for-

Es aquí cuando el obrar injustamente en el trato hacia los de 

más, afecta al nino de una manera que lo hace J~~ª~ asuma

estro por la forma en que es tratado. 

Por eso es conveniente que pongamos atenci6n de saber incul-
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car en el nino con buen ejemplo, más que con palabras el va

lor que tiene la justicia y qu~ no sólo en nuestras aulas se 

practique, sino que se transfiera más allá del ámbito escolar 

que vaya al medio de convivencia social y en el hogar. 

Hay muchas razones por _las cuales como maestros no debemos 

descuidar este valor· tan importante en la vida del educando 

de;de los primeros anos en la primaria. 

Aquí citamos algunas observaciones sobre las ideas éticas de 

Arfstótles "La justicia y el bien f'iguraron siempre en primer 

lugar en la lista de las formas trascendentes, la diferencia 

está en lo siguiente, mientras creamos que la comprensión de 

lo justo y de lo injusto depende de lo que reconozcamos en el bien 

de sí mismo, el cual es una substancia trascendente con exis

tencia a la que no afectan las limitaciones de los hechos es

paciales y temporale3", 

En el regl~mento escolar que se lleva a cabo dentro del grupo 

g~neralmente especificamos tres puntos que destacan para su 

--a-p-1-i-c-a c-i-ó n-c o m o-es-!- -1-o--s--d-e P.e c-h o a,---- o b-1-i-g-a c-i o n e-s-y- s-a-n-c-1-o ne s-,---

La mayoría de ,las veces éste se hace a conveniencia nuestra, 

sin tomar en cuenta sus opiniones ni aportaciones para poder 

aplicarlo. 

El tomar en cuenta sus propias opiniones para poder armar es-
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te reglamento nos induce a que el alumno se sienta importante 

en su participación y aplicación, para la elaboración de lo 

que él tendrá que aceptar para su propio bien y del grupo. 

Para asentar esto citamos textualmente lo siguiente tomado 

del libro Psicología del niMo de Jean Piaget: "Un producto 

esencial del respeto mutuo y de la reciprocidad es el senti

miento de justicia, frecuentemente adquirido a expensas de 

los padres. Ya de los 7-8 anos y después de cada vez más, la 

justicia se impone sobre la misma obediencia y se cónvierte 

en una norma central, equivalente en el tirreno afectivo a lo 

que son las normas de coherencia en el terreno de las opera

ciones cognoscitivas (a tal punto que- eri el nivel de la coop~ 

ración y del respeto muto existen un paralelismo sorprendente 

entre esas operaciones y la estructuracidn de los valores mo

rales)11. 

Al intervenir como, sean aplicadas las san~iones, el niMo di2 

ta su propia concepción de lo que es el castigo para las reglas 

no cumplidas. 

Las injusticias cometidas dentro del salón de clases son innu 

merables, pues desde que nos presentamos ante el grupo impon~ 

mos un formulismo con base en el 11 deber ser". 

La actitud que tomamos ante el alumno con capacidad para apre~ 

der mejor y la falta de tacto para poder aceptar al que no la 
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tiene tanto. 

El trato injusto ante el niflo que no es igual a l~s demás, e~ 

so concreto la discriminación racial ahQra tan marcada en 

1 nuestros medios por influencia del país Cercano. 

Las agresiones verbales de las que es víctima el niflo, ya que 

algunas ,veces no ten.emes la suficiente tolerancia para poder 

tratar al n!Ho con paciencia ante sus incapacidades tanto fí

sicas como mentales. 

La mala aplicaCión de sanciones por la·s reglas del juego don

de imponemos nuestra voluntad y nos inQlinamos más a cometer 

injusticias. 

A. este respecto podemos ·ctecir que las reglas son establecidas 

por los alumnos para que por el mecanismo de respeto unilate-

ral sean obedecidas y aceptadas por los nifloa. 

La imposición de tareas d·ifíciles de realizar, en el quehacer 

cotidiano, inventamos u~a serie de trabajos que el nino lama 

yoría de las veces no puede cumplir 1 sin escuchar motivos, lo 

tratamos injustamente y lo llegamos a ridiculizar. 

~a apreciación personal del autor a este respecto, nos hace 

reflexionar que no basta la razón y la voluntad, se requiere 

de la sensibilidad para que la acción sea armónica e igualit~ 
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ria, para fin de obtener el bienestar camón. 

Mientras procesamos la información usualmente identificamos 

el valor que asociamos con la información. Una manera útil 

para pensar acerca de los valores, es imaginar que con cada 

trozo de información que procesas, tú asignas un "peso valo

ral", estos pesos van de negativo a neutro y a positivo. 

Esta.asignación de peso probablemente se haga de manera auto

mática e incluso inconscientemente. 

Cuando utilizas la habilidad de analizar valores, determinas 

de manera más consciente el valor que asocias con la informa~ 

ción y puedes tratar de determinar li lógica o el razonamien

to subyacente a tu valor. 

Por ejemplo, de tu casa podrías notar que consideras el robo 

negativo. Si te detienes _a pensar por_ qué consideras el robo 

negativo, estarías haciendo un análisis de valores. 

es útil identificar el valor que le dan otros. Es tan impor-

tante reconocer los propios valores como identificar valores 

contrarios. Esto es particularmente dtil en situaciones con

flictivas, porque permite ver y comprender los puntos de vis

ta ajenos. Por ejemplo, si lees, un editorial que los sala

rios de los maestros van a ser determinados por sus m~ritos, 



podrías reaccionar negativamente. Sin embargo, otro maestro 

podría reacciohar positivamente~ Si tú y tu colega dialogan 

acerca de la información, fácilmente podría emerger un con-. 

flicto. En tal caso sería inútil para ambas partes identifi-

car sus valores opuestos, 

Específicamente, primero determinarías los valores relativos 

a la información y el razonamiento que subyace a tu asigna-

ción de valor. Enseguida tra~arías de identificar el valor 

de tu cólega y al razonamiento subyacente que permite comuni

carte de, m·anera más eficiente con tu colega y te ayuda a com

prender el tema. 

El exámen de valor es simPlemente una manera estructurada de 

iyudar a -los alumnos a identificar las afirmaciones ante las 

cuales tienen un alto ialor positivo o negativo, ya que pue

den explicar el razonamiento subyacente a la asignación de v~ 

lor. 

Por un período identificado durante una actividad en la ola-

se, ejemplo: leer una editorial, ver 18.SiiOYfCia~Yhaz que 

los alumnos identifiquen _afirmaciones o conceptos para los 

cuales tengan un fuerte valor positivo o negativo. (22) 
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CAPITULO III 

INVESTIGACION A PADRES Y MAESTROS DE 

ESCUELAS PRIMARIAS SOBRE VALORES 

-- ---- -- ----- ----- -------- -- --- - ----; 
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1, MARCO CONTEXTUAL 

Los instrumentos aplicados a 40 padpes de famili~ y a 40 ma

estros, se llevaron a cabo en tres instituciones de educación pr! 

maria del municipio de Zapopan. 

La Escuela Urbana No, 904, J. Jesds Ricardo Bald~ras Alva

rez, ubicada en la calle Av. Las Rosas sin, en el rf'accionamiento 

de La Casita, con una población escolar de 346 alumnos; el plan

tel e.s de organizac•ión completa; Cuenta con 12 maestros de grup_o, 

·uno de apoyo, un director, un ~ecretarlo técnico y un intendente, 

su población es flotante, porque sus habitantes están sujetos.al 

empleo que existe, en la comunidad. 

La escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, cuenta con una pobl~ 

ción escolar de 450 alumnos, 1·2 maestros con grupo, uno de apoyo, 

un director, un secretario técnico y un intendente. La institu-

ción se encuentra en la calle Girasoles No, 803, entre Santa Lu-

creoia y Santa Esther, en la Colonia Girasoles. Las colonias cit 

cunvecinas son: las Bóvedas, Sta. Margarita y Residencial Ponien-

- --- ---~- -----

te 1 los alumnos proceden de familias que van desde choferes, obr~ 

ros, agricultores, comerciantes y muy pocos profesi-onistas, cuya 

situación econ6mi~a pertenece_a la clase media baja. 

La escuela Urbana No, 476, Rosario Castellano, s·ituada en la 

colonia de los Maest~os, en la calle Epigmenio S. Preciado s/n, 

con una población aproximada de 300 alumnos, 12 maestros de gru-

·---• 
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po, un maestro de apoyo, un director, un secretario t,cnico y_ un 

intendente. 

Las tres escuelas se conservan culturalmente en cuanto a tr~ 

diciones similares, por pertenecer al mismo municipio, como el 

festejo del 12 de octubre. 

La situación ec,onómica de estos centros educativos, es gehe

ralizada por el hecho de integrarse al grupo creciente en la ac

tualidad, de que ambos jefes de familia trabajen, dejando so,los a 

sus hijos, generando en las familias una de.sintegración 1 que ante 

sus necesidades se han separado el padre o la madre, con inten

ción de mejorar la situación econófflica emigrando a otro país, y 

que con ello favorecen la paulatina pérdida de valores, que carac

terizaban a la familia y provocando con esto que los hijos se re

fugien a edadeS tempranas, a la drogadicción, pandillerismo o a 

conductas desordenadas que se reflejan en la escuela_ y en la so-

ciedad. 

-------- ---- ----

j 
( 
f 
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2. T_ECNICA UTILIZADA 

La técnica utilizada fue el cuestionario disenado de tal ·ma-

nera, que aportó nuestra necesidad por obtener información en 

cuanto a los valores que pretendemos refuncionalizar tanto en la 

familia como en la escuela primaria. 

Fue dirigido a padres y maestros; como primera y segunda in~ 

tincia interaótiva del nino, en cuanto ,a su formación. 

La encuesta pretendió recoger resultados de lo que el enoue~ 

tado sabía con respecto al tema y arrojandri problemáticas diferen 

tes de cada familia y docente. 

El sustento teórico utilizado, favoreció a aclarar las dudas 

de los participantes, sobre cada término que era desconocido. 

Además incrementó la interacción entre -maestros y padres para en

riquecerse, sobre los principios que deben permanecer en la fami

lia,- escuela y sociedad, incentivó a continuar inve,tigando sobre 

el particular y ser tratado impl~cita y explícitamente, con el 

so ensenanza aprendizaje, involucrando a la comünidad. 
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3, METODOLOGIA 

Para la realización de esta investigación se realizó un est~ 

dio axiolÓgico de la norma de cada uno de los autores que inter

vienen en el tema; referente a valores con el fin de establecer 

un juicio a manera general de 18 teoría requerida como esencial 

de refuncionalización en el alumno; de principios en el entorno 

familiar~ en la escuela primaria. 

La necesidad de considerar al niNo como una integridad¡ Vi

gotski coincide con Piaget en el problema de la, edad, plantea que 

la priorización del desarrollo psíquico en la infancia define 

provisoriamente la edad psicológica comb una'~poca, ciclo o pel

daMo, como un período" relativamente cerrado cuya i~portancia está 

dada por el lugar que ocupa en el ciclo general de desarrollo y 

en el que las leyes de áste encuentran siempre una expresión cua

litativamente específica. 

El desarrollo del nino no es otra cosa que el permanente pa

saje de un escalón evolutivo a otro, pasaje ligado al. cambio y la 

estructuración de la personalidad del niHo. 

Estudiar el desarrollo infantil significa estudiar el pasaje 

del nino de un peldano evolutivo a otro cambio de su persona~idad 

dentro de cada período evolutivo, que tiene lugar en cond~ciones 

histórico sociales concretas, por lo que es imprescindible des

vincularlo de su familia y su entorno. 

' ' / 

----; 
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En base a esta prioridad dB tomar en cuenta el entorno fami

liar y escolar del alumno como segunda.instancia recurrimos a ha

cer un análisis desde la cotidianeidad•que ·se vive realmente en 

la escuela y su familia mediante la interacción interpersonal, 

así pudimos conciliar la teoría con la práctica. 

----·-------- ------ ---

1 
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4, INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Este estudio se realizó con 4 planteles en las zonas ubica

das en la ciudad de Zapopan, dos al norte y dos al poniente, fun

cionando en el turno matutino con una población escolar aproxima-

da de 450 alumnos por escuela. 

Las en.cuestas fueron aplicadas a un n'úmero de padres de f.am.!_ 

lia que provienen de un estrato social bajo ya que se encuentran 

ubicadas en la periferia de esta ciudad, con una problemítica so

cial económica y moral que es la causa que nos indujo a la elabo

ración de este trabajo. 

El problema que iivimos en conjunto padres de famil~a, maes

tros y alumnos se realizó a 40 padres de familia y a 40 maestros, 

estos Últimos contando con una experiencia laboral aproximada de 

10 anos en adelante de servicio. 

La finalidad del presente estudio es la necesidad de contri

buir como maestros a refuncionalizar los valores que actualmente 

tanto en la familia como en la escuela se han estado perdiendo 

paulatinamente, pues la interacción de estos favorecerá que los 

niHos puedan vivir en sociedad de acuerdo a valores que facilitan 

su acción sociabilizadora en su contexto. 

La técnica utilizada fue la aplicación de encuestas previa

mente disenadas y puestas en función tanto a maestros como pa~res 
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de famiiia pertenecientes a nuestros centros de trabajo. 

Cabe mencionar que los resultados arrojados fueron registra

dos mediante gráficas que nos proporcionaron datos que permitie

ron observar la necesidad de fortalecer los valores en los niHos 

tanto en el hogar como en la escuela primaria,· para que trascien

da a otros niveles; pues es imperante que se retomen estos valo

res que en la actualidad están deteriorados por la influencia de 

la difusi6n de países extranjeros en' el nuestro, mermando los prQ 

pios valores de .nuestra cultura. 

En el seno familiar se han venido resquebrajando por difere~ 

tes causas; políticas, soo1a1es, culturales y económicas. 

En las escuelas específicamente en los programas vigentes, 

se han procurado retomar los valores favoreciendo de esta manera 

nuestros propósitos. (Ver anexo 19). 

De las respuestas de los padres concluimos lo siguiente: que 

la moral es concebida en la mitad de la totalidad de padres (ver 

anexo 2). - --- -

En los cuestionarios que se les aplicaron a los maestros, 

fueron en forma individual y en diferentes sesiones para tener 

oportunidad de aclarar las dudas que surgieron al responder cada 

pregunta en la que ellos tuvieron dificultad de interpretar. 

(Ver anexo 12) 

----1 
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Alrededor de la mitad de los enctiestados sabe de valores y 

denota la importancia de ellos específicamente a lo que se refie

r~ a la moral y lo que representa en su ámbito familiar y. social; 

sustentáridolo teóricamente, ~o refiere Adolfo Sánchez Vázquez en 

base al comportamiento que no "Sólo forma parte de nuestra vida 

cotidiana, es un hecho humano entre otros sino que es valioso", 

(Ver anexo 1 y 13), 

En cuanto al respeto, 28 padres de familia refiere que no 

existe el respeto hablando en t~rminos generales y 27 padres re

flejan tjue sólo existe entre padres e hijos y tres que no existe 

aunque la realidad es que se están perdiendo completamente, 

anexo 3), 

(Ver 

Dice R~luy: hEl respeto no es una relación de adecuación, si 

no que el mi~mo ser su constitución íntima en tanto que guarda 

una relación adecuada con otros seres". 

La libertad es suficientemente considerada, ya que la mayo

ría que es de 32 padres de familia, opinan que es generalizada. 

~-(-Ver-an-ex-os --4-, ._5 ___ y_6_}_, 

La libertad apoyada como lo cita María Yurén de la siguiente 

manera: hEsti normada por la voluntad consistente y libre se mue

ve en medios de una gran multitud de circunstancias, que determi

nan el relativo imbito de la actuación propia en cada persona". 
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Nos.hemos dado cuenta que :en nuestros centros de trabajo la 

libertad está condicionada porque se da con ciertas restricciones 

ya que estamos regidos por un sistema educativo que tiene sus prQ 

pias ideas de libertad. (Ver.anexos 1~ y· 15). 

En cuanto a la democracia ~3 padres de familia consideran 

que siempre la practican en su familia. 

Todos los padres de familia consideran que la escuela contr! 

buye a la formaci6n de valores, por lo que sus opiniones deben 

ser tomadas en cuenta por las autorid~des docentes para que fort~ 

lezcan y se empleen dentro de los centros escolares. (Ver anexo 

8) • 

En cuanto a las preguntas relacionadas al respecto·, 23 cona! 

deran que sdlo exist~ entre maestro y alumno y s6lo 8 opinan que 

no existe. (Ver anexos 7, 11 y 17). 

Cabe mencionar que algunos de los maestros ni siquiera saben 

a qué se·refiere este término de autoestima. 
----- ~-------

En general los maestros consideran que la escuela contribuye 

a la formación de valores y sus opiniones se inclinaron a que se 

requiere ser reforzados en el ámbito escolar. (Ver anexos 9, 10, 

11 y 20). 

En cuanto a la autoestima los maestros opinaron que la mayo-
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ría tiene la disposición a·romentar en sus alumnos este valor. 

El alumno al asimilarlo adquiere el concePto desde su parti-

cular punto d8 vista y lo refleja ante la sociedad. 

1 9 ) . 

(Ver anexo 

Cabe mencionar que algunos compafieros que resolvieron las e~ 

cuestas ni siquiet•a sabían el término de ·este valo.r. 

Por lo cual vemos que acusa una falta de información a este 

respecto. 

En general los maestros consideran que la escuela contribuye 

a la formación de valores y sus opiniones se· inclinaron a que se 

requie_re de ser reforzados .en el ámb·ito escolar. (Ver anexo 12-). 

La justicia es cuestionable porque.el concepto que el maes~ 

trole da al alumno es incongruente con la ·realidad, ya que gene

ralmente no es aplicable dentro de su cotidianeidad. 

El maestro está consciente de lo que es justicia pero la re~ 

lidad lo confronta a lo contrario, cuando lo comprueba en todos 

16s planos en que se desenvuelve siendo impuesta por el que sus

tenta el poder. 

l 
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En cuanto a la Democracia, 23 padres de familia consideran 

siempre la practican en su familia, de esta forma ellos dan a en

tender lo que para ellos es democracia, 

Es por eso que es importante que el niffo en la escuela apre~ 

da y aplique este concepto tanto con sus campaneros como en el am 

biente familiar y social. 

Los· maestros consideran que la democracia tanto en el ambie~ 

te labora y social tienen muy poca difusión y aplicaci6n, ya que 

el maestro en este p·unto tiene más información. 

Todos los padres de familia consideran que la escuela contr! 

buye a la formación de valores por lo que sus opiniones deben ser 

tomadas en cuenta por parte de las autoridades docentes, para que 

se fortalezcan y se ~mpleen dentro de los centros escolares. 

--------------- --- -- --------------- ---' 
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5, LA REFUNCIONALIZACION DE LOS VALORES 

La sociedad mexicana en general, ha experimentado cambios 

muy evidentes en la segunda mitad del siglo como el crecimiento 

de la poblaci6n,· el desarrollo de la industria a partir de los 

anos sesentas, el aumento de los niveles d~ educaci6n, la p,rdida 

del poder adquisitivo, la coristante emigraci6n, la falta de credl 

bilidad hacia las autoridades, la incorporación de la mujer hacia 

el mercado del t'ra·bajo como recurso de supe·ración o por necesidad 

son aigunas de las causas que han desquebrajado los principios h~ 

redados de nuestros antepasados. 

Dentro de su más tierna infancia se practicaba en el seno fª 
miliar y se reflejaban en beneficio d~ la colectivid~d. 

Líderes morales, religiosos y educativos cotidianamente ha

cen llamados urge~~es en favor de la familia y advierten los pel! 

gros y graves consecuencias que acarreará a la hum~nidad al rene

gar y destruir los principios ya sea consciente e inconscientemeg 

te, consideramos este valuarte contra la decadencia y esa fortal~ 

-za~ue-g-a-r-a-n-t-i-z-a--e1--fu t-u-r·o-d·e---1-a--f-a-m-i-l i-------- ----- - -- -- __ ¡ 

En el contexto que ahora nos ocupa la presente investigación 

como uno de los roles en la escuela, es defender los valores eSCQ 

gidos y hacer de ellos parte de la vida. 

Los valores influyen en nuestras vidas en forma decisiva. 



- 64 -

Son nuestra auto~efinición como personas; ocupan el primer lugar 

en nuestra escala de prioridades, y~ que· constituyen la más quer! 

da y preciada pertenencia, guían todas las decisiones que tomamos 

y configuran la naturaleza de nuestro ser. 

un· valor no es 'simplemente u.na preferencia, una preferencia 

que se cree y/o se considera justificado, ya sea moralmente, como 

rruto de un razonamiento, o como consecuencia de un juicio estéti

co, ·aunqtle por lo general se compone de dos o tres de estos crit~ 

rios o de la combinación de todos ellos. 

El desarrollo del juicio moral en el niffo en edad escolar, 

tiene sus precedentes en la familia y en su entorno más signific~ 

t ivo. 

La familia es fúente primaria para que el nifio desarrolle 

juicios d~·valor, adaptados y adecuados a sus características ps! 

coemocionales y cognitivas. 

El ma~stro en la escuela primaria. y en general en todos los 

---nivel~s-debe pos·e-er un perfTl-propio comoe1emento tran·smisot' dé 

valores y no de imposición de los mismos. 

La escuela primaria pretende que el alumno desarrolle jui

cios de valor en función de normas y estructuras sociales preest~ 

blecidas. 

-! 
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Es por eso que es necesario facilitarle al maestro herramie~ 

tas y estrate~ias metodol6gic~s que le permLtan desarrollar el 

juicio de valor en sus alumnos ademis de lo indica~o en los dise

fios curriculares. 
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Retomamos esto~ 6 principios al considerarlos inherentes al 

sujeto como in~ispensables de refuncionalizar en la esou~la prim~ 

ria y son: libertad, respeto, jusiicia, derecho, democracia y au

toestima entre otros. 

Estos seis valores convergen con la moral y esta signifi~a 

11;1. base para· iniciar el rescate de este baluarte al ser estos un 

fundamento en la formaci6n del nino, de la familia, eri"la ·escuela 

,j la sociedad. 

Al i¿dicarlo Raluy refiere que una gama de rubros enriquece 

la vida humana co~v~rtiéndola en la estructura profunda y comple-

jade la realidad. De no ser así, el individuo llsgaría a la 

edad de adulto vacío e incomprensible, 

También María Yurén Carnarena nos dice que el individuo se 

forma de normas, principios y valores configurandÓ al nuevo ser. 

Dentro de nuestra práctica docente hemos observado que di

chos principios se han desgastado, por lo que en primer término 

---~rie e esa r ro q~ra -1i;-scue----i-a-p-r-i-ma-r 1-a- · r-e-t-om·e-e·s·t-o·s-p·rt-n-c-i-p-i-o·s.-----~-

Que el docente tome conciencia de la importancia que tienen 

ástos en el proceso formativo en los ed~candos. 

Que revalorice los que posee y el grupo social al que p~rte-

nece. 

----j 
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Que investigue en su grupo que atiende, los valorei existen

tes con el fin de conocer hasta qué punto el alumno los posee y 

los aplica. 

Una vez conseQsado mediatice entre él y los alumnos, los que 

son necesarios y los refuncionalice mediante actividades integra

das a los contenidos ya ·establecidos ~n el programa vigente. 

Que tome en cuenta el proceso cognoscitivo del educando para 

que sea sistemitico, que le permita ver resultados a corto plazo. 

Promover que los valores sean reforzados en el hogar para 

que haya interacción entre padres y maestros. 

Incentivar a los·padres de familia sobre el tema por medio 

de pláticas y c6nferencias. 

-- _____ ¡ 
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Los valores en la escuela primaria: en el hogar el niffo pasa 

la mayoría del tiempo de su vida a~ ingresar a la escuela, va re

flejando los principios buenos a malos que lo identifican ante 

loa demás, por lo que es aceptado o rechazado. 

Los maestros en la escuela nos oreamos un esquema personal 

de lo que "creemos" es un buen o mal comportamiento y procedemos 

a eti~uetar a los alumnos y darles el trato q~e nos revela dicha 

etiqueta. 

Los valores no son bienes que se pued~n adquirir de la noche 

a la maf1ana, es todó un proceso que, co·mtenza en la familia se re

fuerza e_·n preescolar, primaria y sucesivamente a los grados a do!!. 

de el· niHo o joven desee ingresar, tiene su base en la moral que 

observe cada familia. 

Los valores han sufrido un qeterioro sin precedente, cuya m~ 

yor causa la ha producido la situación económica actual por lo 

que si en la familia se ha debilitado esta labor, en la escuela 

como segunda instancia de formación es donde se deben reforzar. 

Cada día nos encontramos en nuestra's aulas a ninos desprovi~ 

tos de valores y procedemo~ a sancionar sin detenernos a pensar 

lo que ha provocado. 

Observamos ninos que agreden porque son agredidos, ni~os que 

se manifiestan en conductas desordenadas, sin tomar en cuenta que 
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sólo quieren hacerse notar ante los demás, ya que en sus hogares 

apenas se dan cuenta que existen ..• 

Algunas madres han tenido que tomar las riendas del hogar y 

del sustento de la familia cuya primera necesidad es cubrir los 

gastos y todo lo demás ocupa un segundo término, 

Las hay tan capaces que aún tienen presentes los valores que 

se -les inculcaron en la familia y se dan tiempo sin tenerlo, de 

sacrificar un rato de descanso necesario para dárselo con calidad 

a sus hijos. 

Como maestro.a nuestra ética debería dar·nos luz para orientar 

o suplir las neces·idades de los alumnos, para ello se requiere de 

comunicación permanente con los padres de familia, aunque sólo 

sea por escrito, para que de alguna manera subsanar los problemas 

que finalmente recaen en el alumno. 

Para que los valores sigan un tratamiento. especial en la.es

cuela, requerimos como docentes de una preparación seria retoman

do co?ceptos para llevarlos a la práctica. Un buen equipo de do

centes capaz de sobreponerse a los factores externos que desgra

ciadamente a veces pesan más que nuestra voluntad, ya que le da~ 

mas más impor~ancia a lo cognoscitivo que a· lo formativo, cuand6 

ambos deben ir de la mano y sobre todo la preparación del niílo en 

cada actividad puede dejar en ál un conocimiento signific~tivo, 

capaz de ser adaptado a su vida familiar y social. 
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El acumular conceptos en nuestros alumnos no le significan~ 

da, las acciones son experliencias que difícilmente se o·lvidan y 

que se refuerzan con el tiempo, segdn se vayan ·desarrollando por 

lo qtie la continuidad es básica para la práctica de valores. 

El respeto, la libertad, la justicia, el derecho y autoesti

ma, son el resultado de un largo proceso que culmina en la razón,' 

A su vez no son actividades quB se realicen por separado y 

que están presentes en cada actividad. 
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La libertad.- Dentro de la práctica docente se encuentra en 

tela de juicio, todos hablamos de qUe la otorgamos a los alumnos 

dentro del quehacer docente, esto es mentira, desde el primer día 

de clases, el dictador hace acto de presencia, para dar órdenes, 

marcar el estatus que mantendrá frente a los sujetos, con el pre-

texto de llevar un orden, disciplina, respeto, etc. Se deja escu 

0har cómo se organiza el trabajo, primeramente: no pararse de su 

lugar, sin pedir permiso, nadie puede hablar dentro del salón, 

sin pedir la palabra y así se va conformando el autoritarismo del 

docente, partiendo del sentir del adulto, pasando por alto la op! 

nión de los ninos que son los que están sometidos a las decisio

nes de sus superiores. 

En los aflos de servicio que tenemos, siempre hablamos de li

bertad, nos quejamos de la falta de ésta pero en el grupo lo limi 

tamos, en aras de una formación a base de represiones sin dejar 

al sujeto expresar sus ideas, inquietudes, etc. 

Al nino no le permitimos que nos llame por nuestro nombre 

por miedo a perder el poder que se tiene, y esto se genera por la 

_histor:l__Q__idad_g_ll_!!__ª--rra----ª----tram~~mo -~ncepci~ que tenemos de ____ _ 

la libertad, senti~os temor de dar este paso decisivo, más siem-

pre sobrestimamos Que el sujeto no podrá responder a la autonomía 

que se le confiere. 

Si al educando desde sus primeros anos de vid·a se le permite 

discernir, cuestionar, opinar en el hogar y en la escuela, podrá 
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ir formando un criterio de independencia, para confrontar puntos 

de vista y tomar decisiones que forman en él, un carácter funda

mentado en los valores y sepa aplicarlos de su cotidian ootidia

neidad. 

Todo esto no se logrará gritándole, ordenando arbitrariamen

te ante el más simple error del niMo, se tiene que dar la oportu

nidad de explicar el problema por lo cual ocurrió el hecho y no 

sólamente regaMar, cuestionar en forma arbitraria, propiciando en 

el sujeto odios y rencores. 

Como docente tenemos el deber de incorporar a los educandos 

en el proceso ensenanza-aprendizaje y dejar de lado mitos, tradi

cionalismos mal fundados, los valores no pueden ser transmitidos 

de forma oral o en cuestionarios, la libertad se tiene que sen

tir, .disfrutar, para -poder otorgarla a las personas que nos ro

dean, nadie puede dar lo que no tiene, y quizás esto le ocurre a 

las nueva~ generaciones de padres ·y maestros. 

Cuestionando a los educandos,. nos expresan que sus padres no 

y cuando logra expresar lo que él siente, es golpeado, castigado 

para que _aprenda a respetar a sus mayores. 
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Un nino que se desenvuelve én un ambiente de li-

Esta debe de estar presente en el trabajo cotidiano entre 

alumno_-maestro-padres de familia, de una mane'ra concient.e y que 

la ejerza siendo partícipe en cada momento y en todas las activi

dades que realice con el fin· de ir formándose paulatinamente en 

un ambiente libre. 

En la práctica docente es observable que ésta es llevada un! 

lateralmente por el maestro al estar coordinada. 

La responsabilidad de la escuela no es adoctrinar, sino pre

sentar objetivamente posiciones alternativas y ayu~ar a los alum

nos a descubrir cuál sea la mejor para ellos a partir de multipl! 

cidad de opciones. 

Que los alumnos participen libremente en todas la« acti 

vidades escolares. 

- -- - -- - -Que-é·s·t-os-se-a-n--for-t-a-1-ec-idos-e-n- e-1--h-oga-r ,--- ---

Que confronte diferentes actitudes mediante la interac

cidn con sus compa~ero~ maestros y familia donde se 

ejerza la libertad, 

Que establezca diferentes juicíos de va!or con respecto 
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a la libertad. 

Que valor-e la importancia de poder ejercer la libertad 

de forma conciente para poder discernir entre los dos 

polos. 

Sánchez Vázquez refiere que la obligación moral entraHa por 

sí sola .una obligatoriedad moral hasta la posibilidad de elegir 

libremente para que se dé tal obligación. 

No haY propiamente comportamien~o moral sin cierta libertad, 

pero ésta a su vez lejos de excluir la necesidad la supone y se 

concilia dialécticamente con ella. 

Coincide con Raluy, Gutiérrez Saenz en que libertad es una 

cualidad dé la voluntad que es un producto de la conciencia y que 

su existencia es decisiva en la moral. 

Por lo tanto la libertad requiere de sér solidificada dentro 

de la familia y reafirmada en la- ~scuela para que sea reflejada 

en la sociedad ••• 
- -- --- -- --------- - ----- --- --- -- ----- ----- ---------- ---- __ , 
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Justicia, Es un valor controversial y subjetivo que en todo 

instante está presente al someterse a un proceso ético de cada i~ 

d~viduo, este se tiene que ajustar a la normatividad jurídica es

tando de acuerdo o no. 

Es insustituible para la convivencia social de los hombres, 

de los espacios de forma particular y general, de comportamiento 

regulado a la razón del grupo al cual pertenece. 

Sánchez Vázquez refiere que la justicia tiene un carácter de 

imperativos, por ende, entraffa la exigencia de que se cumplan, es 

decir,. de que los ,individuos se comportan necesariamente en cier

ta forma. 

El sujeto debe de cumplir la norma jurídica aún sin estar 

convencidos de que es justa o no. 

En nuestras aulas observamos que este principio se lleva a 

' cabo subjetivamente, porque cada maestro se ajusta a su propia 

co'nvicción' de acuerdo a su experiencia por lo que es necesario 

- ---q-u-e----,-é-s t-a- -se a-pu e-s-ta-e-n--p r-á-o-t;i,-c a-- e o m o -Un B--Pª-~-t.i.c Lp a-c-Ló n-.b-i-1-a-t e-r-a 1-

e s cuela-familia. 

Tomar en concenso cualquier decisión. 

Elaborar reglas en la que participen tanto maestros, 

alumnos y padres de familia para que sea significativa 
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tanto para unos como para otros. 

Que la aplique en cada una de las actividades en el tr~ 

bajo cotidiano. 

Formar un consejo interno de grupo para el bienestar c2 

mún. 

A partir de estas acciones que el nif1o vaya tomando co~ 

ciencia paulatinamente de lo que es la justicia y sepa 

diferenciar entre dos situaciones dadas. 

Que aplique estos conceptos en el contexto donde vive. 

El sujeto que se desenvuelve· en un ambiente donde se aplica 

realmente la justicia podrá percatarse de ello si lo practica en 

sµ· vida diar·ia, en su familia, escuela y comunidad, este nif1o po

drá generar un cambio para la sociedad. 

--- - -f 



- 77 -

El Derecho es inherente al ser humano sustentado por leyes 

jurídicas y naturales que ~iende a regular las actividades de los 

suejtos que interactúan en un grupo social determinado. 

En el proceso ensenanza-aprendizaje es importante que el do

cente dé la libertad de que el alumno construya y sepa diferen

ciar y aplicar las alternativas a experiencias que se le van pre

sentando, tanto en el contexto familiar como en el ~m~ito esco

lar. 

Se percibe en la cotidianeidad que al alumno le es difícil 

defender sus pensamiento por la dictatoriedad del maestro y lejos 

de ejercer derechos, sólo atiende obligaciones y sanciones, por 

lo que es necesario retom·ar el verdadero se·ntido para incorporar 

'en el trabajo una nueva alternativa en el conocimiento y aplica

ción del derecho. 

Se.advierte la nepesidad de buscar alternativas. 

-- ---- -o·e s-d e--i-o-s- p r :tme ros-- ct-í-aB-d e- c-1-a-s·e--s e--e-s t-a-b i-e-c·e·r·á---un·--d-i á-1-o-g-o

entre maestro-alumnos, con el fin de establecer una normatividad. 

Se nombrará un consejo de grupo con el fin de regular y dar 

punto de vista sobre situaciones dadas. 

Reglamento de obligaciones y derechos de los alumrios donde 
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se involucren maestro y padres de familia. 

nión plasmarán su firma de compromiso. 

Al término de la reu-

Motivar a los niftos con el fin de formar un rincón de l~bros 

donde enpuentren información sobre relaciones humanas, legisla

ción, etc., de acuerdo a su grado, para que progresivamente se v~ 

yan familiarizando con los términos referentes al derecho y así 

formen un banco de información. 

·Que cada una de las actividades q·ue realicen estén apoyadas 

en las reglas establecidas y se enriquezcan con·experienoias riue-

vas. 

El fin de refuncionalizar el derecho, .es que el sujeto tenga 

una concepción práctica-científica de las normas que favorezcan 

las relaciones interpersonales y las aplique en su vida cotidi~ 

na. 

Coincidimos con Raluy en que el derecho desde un punto de 

vista ·moral, las obligaciones o deberes no deben ser exigidos de 

un modo inexorable, incl~so la autoridad que ejercen determinadas 

personas sobre otras jamás se deberán manifestar en un modo impo

sitivo o irracional. 

Las normas jurídicas en cambio presuponen siempre la rela

c16n expresa de la volunt~d entre dos o más pe~sonas. 

--- ---- ! 
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El derecho es un principio de libertad, el cual debe permi

tir a todo ser humano desenvolverse en el ámbito social en que vi 

ve de una forma libre y conciente. 

Nosotros los maestros en nuestro papel de educadores, estamos 

concientes de lo que es o significa el ·cterecho. 

Es por esta razón que como parte actora en nuestro deber de 

transmitir a nuestros alumnos este valor. 

Además de concientizar a los alumnos que como miembros de tQ 

da sociedad debemos conocer, asumir y administrar correctamente 

lo que es el derecho. 

Hablamos generalmente de nuestros propios derechos y negamos 

los que tienen los demás; en este caso nuestros alumnos. 

En el salón de clases el alumno pide la palabra y no se le 

concede, impidi~ndole la participación para que pueda expresar 

sus opiniones y su sentir, incluso sus ideas. ·Es en este momento 

cuarido ·e1 alumno se da cuenta que el derecho -q·u-e-s·e---µregon·a-den

tro del salón y del cual tiene conocimiento, es sólo discurso y 

que en realidad no es tomado en cuenta, por tal motivo le es negª 

do un derecho que le asiste. 

Cuando nuestros alumnos exigen sus derechos no son escucha

dos, por creer que los niHos se están insubordinando y que prete~ 

------ - -i 
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den por este medio faltarnos al respeto. 

El niflo tiene derecho a asistir a una educación gratuita; 

sin embargo su derecho es limitado no tanto por exigencias de la 

institución, sino que sus propias carencias no les permite su 

asistencia y permanencia en eila, en un momento dado, -nosotros Y! 

mos exigiendo determinada marca o calidad de determinados produc

tos que se sugiere que los alumnos deben adquirir para cumplir 

con sus deberes escolares y esto claro está que no lo va a poder 

adquirir, siendo esta una limitante. 

En todos los espacios escolares· en los que trabajamos, pre

tendemos hacer una selección· de ninos que serían los ideales para 

poder trabajar ya sea por su capacidad, aptitudes, poder adquisi~ 

tivo, s-impatías etc. 

En el quehacer docente, es observable cómo existen limitan

tes para que sed~ la gratuidad, laicidad y obligatoriedad al 

existir factores que van desde lo económico, social, cultural y 

geográfico para coartar la acción educativa que pretende el ar-

----- --- -- --------- ----~--- -- - --,-

tículo 3º constitucional, 
--- -t 
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VALORACION DE LA INVESTIGACION 

El respeto es uno de los principios que gira alrededor de tQ 

dos los demás valores, sin esta base no podría existir la liber

tad, la jUsticia, el derecho, la autoestima, etc. 

Su refuncionalización es primordial tanto en la familia como 

en la escuela, por_ padres e hijos, maestros, alumnos y autorida

des etc., réspectivamente como prioridad para integrarse en una 

sociedad armónica. 

Para que se tome en cuenta en la escuela primaria, requiere 

que se incorporen al programa vigente 1993, diversas actividades 

que proponernos a continuación para que se practiquen todo el ano. 

Entablar comunicación ~on los padres para informar la necea! 

dad del fom•ento del respeto entre padres e hijos. 

Resaltar su importancia en cada una de las actividades que 

__ r_e_a_l ic_~_n____fl_n__la___i_n t~_rac e i_ón e on aus _padrea, ma_es t ro~ compai'1eros ___X_ 

autoridades. 

Establecer reglas que precisen el evitar las burlas·o abu

cheos en ,cada una de las intervenciones de los alumnos en cual

quier actividad·. 
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Elabor.ar una ficha individual que propicie la autoevaluación 

tanto para alumnos, maestros y padres de familia para ir formando 

paulatinamente el criterio de respeto. 

Estas actividades no deberán cortarse en los contenidos, que 

se requiera la participación de los alumnos y su tratamiento re

quiere continuidad. 

Como requiere Adolfo Sánchez Vázquez, toma el respeto como 

algo que debe fomentarse en forma paulatina y constante y tiene 

que ser congruente con el sujeto y su entorno, p. 1lt7, la concie!! 

cia de valores la posee el individuo a lo largo de su vida de 

acuerdo a su desarrollo históric~ y su actividad práctica social, 

En nuestro desempeflo educativo exigimos al nifio respeto a 

los símbolos, a los maestros, a las autoridades y rara vez toma

mos en cuenta la individualidad del nifto, su proceso de des~rro

llo, 'su edad cronol6gi~a, etc. 



El respeto. Para mantener el respeto en el aula, siempre es· 

importante re~petarnos a nosotros mismos para.de esta manera res

petar a los demás. 

Respeto: consideracidn especial hacia personas o cosas en rª 

zón de reconocimiento de sus cualidades, superioridad, mérito o 

valor, tolerancia o actitud abierta hacia posturas u opiniones d! 

ferentes de las propias. 

En educacidn, este término se utiliza frecuentemente a prqpQ 

s·ito de la relacidn educativa, por ejemplo, cuando se habla de 

respeto a la originalidad y singularidad del alumno, o de respeio 

al profesor por parte de los alumnos, 

Muchos maestros intimidamos .a los niflos en el aula para se

gún nosotros exigir de esta manera respeto, sin embargo lo único 

que logramos es distorcionar el verdadero significado provocando 

en los mismos rebeldía, cambio~ de humor, irritabilidad, etc~ 

Exigimos respeto a los mayores, a sus compafleros, a sus pa

dres, a la patria, cuan-dÚ rlbsot"rOS inTsmos-a1-d-rrigh•n--o·s'.... ·a- 1---o·s- -

alumnos lo estamos agrediendo con nuestro vocabulario al no resp~ 

tarlo como individuo. 

En muchas ocasiones nos quejamos por la falta de respeto, 

cuando nosotros no ~os entregamos a nuestfo trabajo analizando 

lo~ métodos adecuados~ cada grado escolar, pues en ocasiones he-
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mos trabajado algunos anos en grado~ superiores Y, nos llega a tQ 

car grados inferiores, les queremos dar el mismo trato que a los 

grandes, pues no tomamos en cuenta que los intereses son diferen

tes. 

Las actitudes que reflejamos en nuestra conducta condicionan 

la conducta de los ninos, sin tomar en cuenta una serie de expe

riencias o de vivencia2 que traen desde el medio familiar. 

Cuando algún nino tiene preferencia ~or un amigo en el aula, 

el maestro se encarga de separar a su antojo esa amist~d, d~ndole 

acomodo según su criterio para el mejor funcionamiento y desarro

llo del aprendizaje, no dejamos que el n~Ho se desenvuelva, en m~ 

chas ocasiones los alumnos se entienden mejor, pero llega el adul

to e impone sus reglas, es un dictador y estamos confundidos por

que nada más resalta el· autoritarismo, en la actualidad tenemos 

la gran tarea de rescatar los valores situándonos en una realidad 

porque queremos implantar éstos como antiguamente lo hicieron con 

ndsotros, cuando estamos trabajando con material humano infantil, 

la historia del ni~o en ocasiones es tan dramática en su hogar, 

-en- su-comun-id-ad-,-pe.ro -es.o __ no_ n_os_ i_n_t~resa ni_---ª---iquier_a nos 11reocu

pamos por informarnos de su historial y llega al aula y se encue~ 

traen un ambiente quizás peor que el que se le presenta. 

Los métodos y contenidos educativos son condiciones necesa

rias y fundamentales de la educación conforme al respeto y deben 

cumplir los siguientes principios: que se le permita participar, 
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que tenga significado, sea pertinente, favorecer el desarrollo ig 

telectual y la comunicación maestro-alumno. 

El nino tiene derecho a ser respetado como individuo en su 

convivencia con los demás en la escuela como en el aula, en el 

trabajo por equipos y la solución de conflictos que Se generen CQ 

tidianamente. 

Reflejar con nuestr~s actitudes la importancia y el respeto 

a maestros y alumnos en sus actividades y convivencia, así com~ 

el estrato sociai del que proviene, orientándolos a reencontrar 

el valor, re~peto, su significado y forma de llevarlo ali práct! 

ca. 
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Respeto.- Palabra que todos creen saber su significado y la 

mayoría dicen ~ue la aplican con sus alumnos, que tienen a su ca~ 

go, pero la verdad de· las cosas pocas personas la ponemos en prá~ 

tica. 

En el trabajo cotidiano, los docentes no escapamos a este 

respecto, es observable c6mo repartimos disposiciones por do

quier, sin tomar en cuenta si el sujeto tiene deseos de hacerlo. 

En lo que corresponde al trabajo, esperamos que todos los 

educandoE respondan a un mismo ritmo en el trabaJo, considerando 

que la explicaoi6n fue para. todos y queremos que los ni~os termi

nen como robot, pero en realidad existen diferentes individuos, 

que tienen que ser respetados en su individualidad, en general·, 

y desde .este punto de vista no lo hacemos, por desconocer en mu

chas ocasiones las etapas en que se encuentran los _niHos, los re

prendemos pensando que son flojos, distraidos o los relegamos del 

reato del grupo. 

Cuando se inicia una clase, se aborda de forma normal, sin 

preguntar si la mayoría comprendió lo que se trató, sin tomar en 
-- ---- ---- ---------- --- -

cuenta los sujetos que llevan un ritmo mis lento, por. lo regular 

la expresión de los docentes es: si no ponen ~tención, se van a 

quedar, no me puedo esperar, tengo que terminur los temas de esta 

semana, etc. Y poco a poco, los nlftos mis lentos, van quedando 

rezagados por la falta de comprensión. 

- --1 
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También el maestro permite que los alumnos se digan sobreno~ 

bres o él mismo los otorga, dando pie a que entre ellos, se fal-

ten al respeto. Cuando los ninos se ·defienden por los apodos, 

les exigimos que se comporten, que guarden compostura ante los de

más. 

El alumno tiene necesidides fisiológicas y é;tas tienen que 

estar sometidas a las ,decisiones del docente, pues él da permisos 

o los niega. 

El respeto tiene una vinculación estrecha con todos los valg 

res:que van formando al individuo de forma oonciente, para laººª 

vivencia con sus campaneros y al grupo social a que pertenece. 

Los maestros tenemos que asumir el compromiso de revalorizar 

los principios morales de forma objetiva, permitien~o que los edg 

candos que tenemos a nuestro cargo, formen un criterio sólido so

bre estos. 

En nuestro trabajo cotidiano observamos que la autoestima sf 

-10·-es-··un concepto que se maneja actualmente y que muy pooos-aoce!!. 

tes conocen, como pudimos corroborar al aplicar.las encuestas. 

Más aún sin saberlo, cada día deterioramos la autoestima del alu~ 

no sin darnos cuenta como las tachas agresivas al calificar, des

calificar el trabajo del niffo, ·las constantes acciones de repre

sión al no realizar el alumno un trabajo y al gusto del docente 

son situaciones que aunque parecen· sencillas, van ct·eteriorando la 
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participación del alumno por el miedo de quedar en ridículo y pa~ 

latinamente colaboramos por su confianza en sí mismo se vaya per

diendo hasta el punto de sentirse un inútil. 

A la hora de la lectura lejos de ser una sesión de aprendiz~ 

je sometemos al nino como verdugos al primer error que cometa, 

orillarlo a que su amor por la lectura sea nula, pues teme equiv~ 

oarse o exhibirse ante sus compaHeros. 

La autoestrma como el respeto, deben ser inseparables si no 

to~amos en cuenta el respetar la individualidad del nino ante la 

interacción con los demás, estamos despojándolo de su derecho a 

ser respetado en cuanto a sus potencialidades. 

En todo momento al actuar de esta manera obtenemos del niHo 

conductas que no manifiestan otra cosa que su rechazo al autorit~ 

rismo que reflejamos, al considerir tener. la sartén por el mango 

sin reparar que esos niffos que canalizamos por conducta agresivá 

o mal comportamiento es obra inédita nuestra, al igual que de sus 

padres, que apoyan en sus mismos términos de autoridad las accio-

--n-es-de-1- niflo. -- ------------------------ ----

Est, hablando y lo callan, se mete en pl!ticas y lo corren, 

sin que antes haya una formación previa provocando contradiccio

nes, en la escuela demandan participación en las clases. 

Los maestros como responsables de la formación que los alum-

-! 
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nos adquieren o pracat~oan en su nUcleo familiar, debernos istimu

lar la autoestima en el alumno para que el mismo nino perciba sus 

capacidades y destrezas y supere las dificultades q_ue le impidan 

generar una mejor convivencia tanto con sus companeros, padres de 

fa~ilia y comunidad. 

Esta formación requieré ser continua a lo largo de la escue

la primaria, valorando la actividad del niHo y cambiando vicios 

en los que se incurría en el tradicionalismo, de estandarizar a 

los ninos como si fueran uno solo· y una educación bancaria cop r~ 

sultédos poco significativos en los que el niHo se convertía ~n 

un recipiente al que se le hacían depósitos, que a lo largo de 

sus vidas se olvidaban quedando aUn más vacíos que al principio . 

. Por nuestra parte, al despertar el interés por el estudio 

cu,lquiera que fuera la causa, se ha ido generando un cambio en 

nosotroS, coincidimos en que ya no continuamos cometiendo los mi~ 

mos errores, y~ valoramos más las actitudes de los alumnos y tom~ 

mos más en cuenta el espacio afectivo que cada nifio requiere en 

su individualidad. 

En lo particular hemos experimentado otras actitudes ante 

nuestros alumnos, procurando involucrar más en su manera de sen

tir y de actuar y hemos tratado de no lastimar su susceptibilidad 

en oada una de las actividades les procuramos respeto, derecho y 

justicia en los que ellos se involucran y se valoran así mismos, 

no se vale culpar a directivoi, padres de familia y al aistema, o 



los programas que tanto criticamos, la verdad es que nuestro tra

bajo requiere de más acción y honestidad y sobre todo di~ponemos 

del tiempo que permanecemos en el aula y que no podemos desperdi

ciar con antiguas prácticas, el niHo requiere de una mano amiga 

que le dé importancia en cada uno de sus mámentos y un conocimie~ 

to más profundo en todos los campos, no podemos resolver lo so~ 

cial como un apartado en el que no nos involucramos con otros ca~ 

pos como el que el niHo lleva dentro y lo mueve a actuar de dete~ 

minada manera ante su familia y la sociedad y por ende en la es

cuela, el nino proyecta las atenciones y carencias que trae de su 

familia y no podemos .calificarlo o descalificarlo, por ello de 

qué sirve en nuestro afán por mejorar nuestra práctica al estu

diar un sin fin de autores y analizar sus teorías, si no concili~ 

mas la teoría con la práctica, la educación no sólo requiere pla

nearse o quedarse plasmada en los libros y libros en los que rara 

vez depositamos siquiera la mirada, hoy es necesario ponerla en 

práctica hechando mano de cuanto se requiera, nuestro grupo en 

particular en su momento de acuerdo con sus características que 

nunca van a ser las mismas, como recetas de cocina con ingredien

tes que nunca cambian. 

Loa niffos son tan diferentes como cada dedo de nuestra mano 

y exigen un trato acorde a su necesidad. 

La autoestima no puede dejarse de lado porque un sujeto que 

se educa en esta base dará resultados diferentes, por lo que las 

acciones que sugerimos se incorporen a las requeridas en el pro-
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grama vigente 1993 'reforzarían en este apartado il fomento de es

te valor. 

Hemos procurado darle a los alumnos la atención si es posi

ble que deberían recibir en su familia, haciéndolos sentir impor

tantes en cada momento. 

-- , __ ¡ 
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A) EVALUACION 

Como primer punto tomamos en cuenta la observación continua 

de diversas conductas en el alumno, padres de familia y maestros 

suscitaron nuestra inquietud po~ reto,ar la refuncionalización de 

los valores en la escuela primaria y de las diferentes investiga

ciones que al particular se refieren. 

Como segunda instancia procedimos a la aplicación de instru

mentos indagatorios con el fin de obtener información requerida 

para nuestro estudio, con el propósito de establecer un parámetro 

cuantitativo y cualita.tivo y su reflejo a padres de fainilia y ma

estros. 

Por último este trabajo nos permitió hacer una .autoevalua

oión a nuestra práctica docente, haciendo hincapié a los valores 

que retomamos para tratar de incorporarlos & la cotidianeidad de 

las actividades que realicemos en nuestro ámbito corresp~ndiente. 

La realización del tratamiento sobre los valores, ha motiva-

---dn- en·--n-u-es-tro-á-n-imo a--c.onsid.e.~a.r_a_l__jlllil!lno ~n_cu~_to a su indivi

dualidad y hac,er un seguimiento retomando con más respo"nsabilidad 

que deben qtiedar fuera ante los requerimientos de una formación 

sustentada en el artículo tercero, cuyo fin primordial es contri

buir al desarrollo integral del alumno y sobre todo es un llamado 

a nuestra ~tioa profesional, para la realización de un trabajo 

tan encomiable como es la educación. 



B) CONCLUSIONES 

La constante inquietud que ha provocado la pérdida devalo

res en la sociedad, ha des~ertado la preocupaci6n tanto de ~a~ 

dres, maestros y sociedad entera, tratándose en diferentes foros 

educativos, religiosos y políticos. Por lo que este tema sigue 

abierto para continuar la investigación. 

La refuncionaliza~i6n de valores como ·1a justicia, el respe

to, derecho, libertad y autoestima, requie~en que se involucren 

especialmente el ndcl~o de la sociedad que· es la familia como pr! 

mer instancia del nino. 

En medida que el docente tome conciencia de su papel para 

con los educandos, modificará los esquemas ·que tiene acerca de e~ 

tos así como de pro~urarse informaci6n para el tratamiento de es

tos principios fundaméntales en la vida de la sociedad como en el 

ámbito e-acolar. 

La escuela por su parte tiene la función de retomar los val~ 

res que el niHo proyecta de su familia y continuar así con su fo~ 

mación como segunda instancia en la que el niHo pasa largas horas 

de su vida. 

Los padres deben considerar que son el reflejo de sus hijos, 

la Sociedad que aunado a la educación que estos reciban contribui 

rán a crear individuos exitosos o marginados, que procuren juati-
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cia, exijan respeto a sus derechos, actúen como sujetos libres e~ 

paces de enfrentarse a una so~iedad cambiante o seguir formando 

parte de una sociidad alienada. 

En el·programa de educaci6n primaria, en la asignatura de e! 

vismo, son retoma~os los valores óomo punto medular para la formª 

ción del individuo, con el fin de adaptarlo a la sociedad de for

ma integral y se establece como prior·tctad la necesidad-de mante

ner los valores en bases firmes para ser ciud~danos conocedores 

de sus derechos y puedan tener presente la justicia en todos sus 

ámbitos y poseer un criterio firme, para poder sentir cuando haya 

la necesidad de defender la libertad. Así formar ~ujetos respe

tuosos de su individualidad hacia los demás y con la conjuiaci6n 

de estos principios logrará sujetos con un alto grado de autoestl 

ma. 

Los prop6sitos de 1a asignatura de educación cívica, emanan 

de los principios que se establecen en el artículo tercero const! 

tucional; dice entre otras cosas: la educacióri que imparta el es

tado tenderá a desarroll·ar armónicamente todas las fa·cultades del 

Amplía el sustento de la fracción II del inciso c, contribu! 

rá a la mejor convivencia humana tanto por los elementos que apo~ 

te, a fin de robusteder en el educando junto CQn el aprecio para 

la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la conv! 

vencia del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 
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que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

~ereohoa de todos los hombres, Por lo cual nos involucra a pa-

dres y maestros a cumplir fielmente con la legislación en una in

teracción indisoluble. 

- __ ¡ 
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C) SUGERENCIAS 

El ámbito que caracteriza a nuestros centros de trabajo en 

cuanto a condiciones económicas de las familias, reclama con más 

urgencia la refuncionalización de valores que conduzcan a que no

sotros como docentes procuremos una autoformación de actitudes PQ 

s~tivas, qu~ estimulen al altimno a interactuar en un ambiente co~ 

dial a pesar de la influencia familiar que les caracterice. 

Estimular en los ninos desde los primeros anos, la convi

vencia en un ambiente de valores donde encuentre respuesta a sus 

inquietudes. 

Que los padres de familia asuman un papel responsable y 

actiyo en la reactivación de los valores, tanto con los miembros 

que la integran, como los de su contexto, con el fin de rescatar 

los que están en desuso por cau~alidades diversas. 

Promover conferencias o cursos taller sobre el particular 

donde se refleje la necesidad de incorporar los principios en el 

hogar y en la escuela, 

Disenar y exponer carteles alusivos al tema sobre valores 

de justicia, libertad, derecho, respeto y autoestima que puedar:i 

ser observables por alumnos para reforzar su formación positiva. 
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ANEXO 1 

CONOCIMIENTO SOBREVALORES 
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ANEX02 

CONCEPCION DE MORAL 
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ANEX03 

CONSIDERACION DEL RESPETO 

28,0% 
7,0% 

B e 

Fuente: Cuestionario a padres de familia 
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ANEX04 

CONCEPTO DE LIBERTAD 
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Fuente: Cuestionario a padres de familia 
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ANEXOS 

EL RESPETO EN LA FAMILIA 
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ANEX06 

LA INERACCION DEL RESPETO EN LA FAMILIA 
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ANEX07 

LA DEMOCRACIA EN LA FAMILIA 
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ANEXOS 

LA ESCUELA COMO FUENTE FORMATIVA 
DE VALORES 
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ANEX09 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES 
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Fuente: Cuestionario_ 2 aplicado a maestros 
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ANEXO 10 

DETERIORO DE LOS VALORES 

5.0% 
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ANEXO 11 

VALORES QUE PERDURAN EN LA ESCUELA 
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A- LIBERTAD 
B- JUSTICIA 
C- RESPETO 
D- DERECHO 
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F- VALORES CIVIVOS 

G- TODOS 
__H. _NINGU!!Q 
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Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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ANEXO 12 

EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES 

20,0% 

15,0% 

e e 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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ANEXO 13 
LA MORAL EN LA PRACTICA COTIDJANA 
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72.5% 
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A- SIEMPRE 
B- PARCIALMENTE 
C- NUNCA 

. 

20.5% 

D 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 

7.5< 1 
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ANEXO 14 

LA PRACTICA DE LA LIBERTAD CON 
LOS ALUMNOS 

20.0% 

. 
•.o• 

e e 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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ANEXO 15 

LA PRACTICA DE LA LIBERTAD 
EN EL AULA 

12.5% 
7,5% 1 

B e 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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ANEXO 16 

LA PRACTICA DEL DERECHO 
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17.5% 
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Fuente: Cuestionario 2 aplicado 1,1 maestros 
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ANEXO!? 

EL RESPETO EN LA ESCUELA PRIMARIA 
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. 22, 5% 
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Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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ANEXO 18 

FOMENTO DE LA AUTOESTIMA 

17. 5% 
. 1 10.0% 

B e 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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ANEXO 19 

LOSVALORESENELPROGRAMA 

25.0% 

10,0% 1 
D e 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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ANEXO20 

LA ESCUELA CONTRIBUYE A LA 
FORMACION DE VALORES 

25.0% 

e e 

Fuente: Cuestionario 2 aplicado a maestros 
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CUESTIONARIO APLICADO A PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Qué son los valores para usted? 

2.- ¿Qué es para usted la moral? 

3.- ¿Conaidera que el respeto era igual antes que ahora? 

4.- ¿Cree que existe la libertad? 

5.- ¿Cree usted que existe el respeto entre padres. e hijos? 

6.- ¿Existe el respeto entre hijos a ~adres? 

1.- ¿Cree que se practica la justicia en la familia? 

8.- ¿Consideras que ~e toma en cuenta la opinión de cada uno de 
los miembros de la familia? 

9. - iCOn"STcte-ra -q-ue 1a -ésc·ue la-·pue-de contri tiu ira--·ra T"of"inaCTÓi'i"-de 

valores? 
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CUESTIONARIOS APLICADOS A MAESTROS 

1.- ¿Qué importancia tienen los valores para usted? 

2.- ¿Qué valores cree que se han perdido en la actualidad? 

3-- ¿Qué valores cree que permanezcan en la escuela primaria? 

4.- Enuncie qué valores conoce 

5 ■- ¿Practica usted la moral en su prictica docente? 

6.- ¿Practica usted la libertad? 

7.- ¿Práctica usted la justicia en Su grupo? 

8.- ¿Practica usted el derecho en su grupo? 

9.- ¿Considera usted que se da el respeto entre maestro-alumno, 
alumno-maestro? 

10.- ¿Considera usted que contribuye a fomentar la autoestima en 
sus alumnos? 

11.- ¿Cree que en el programa vigente se retoman los valores? 

12.- ¿Considera que la escue~a puede contribuir a la formaci6n de 
va-1 o-re s-7 -- - -
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