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Pasión, dolor, creación y muerte, es lo que nos provoca transitar por los caminos 

da aquella olvidada, racordada y tantas veoes castigada y temida "moral", por el temor 

que nos brota al apenas mencionarla, obligándonos cada vez más a huir de ella o 

simplemente a recurrir a todo cuanto podamos para disfrazarta, pues en esta lucha, 

finalmente, tenemos que reconocer que nos es fundamental en la construcción de 

nuestra persona. 

Ética le .llamamos y la involucramos con la filosofía para podar estudiarla para 

facilitar nuestro transe en ella. Con todo, atrevemos a pisar terrenos filosóficos, y sobre 

todo éticos, significa un reto al conocimiento propio; porque no se trata solo de leer a 

aquellos primeros atrevidos (algunos los llaman locos), como tueron Sócrates, Platón y 

Aristóteles, más aún no solo es conocer lo que fueron otros no menos atrevidos como 

Sidharta Gautama y Confucio da qui~ sus cuestionamientos nos resultan atractivos 

a unos cuantos, y todavía más, no solo significa acercamos a Jasucristo, con todo y el 

tamor que reprasenta entrar en cueslionamientos laicos, o a tantos otros que nos 

dejaron ensellanzas e Iluminaron el inicio del camino con sus experiencias y 

reflexiones para hacemos manos liviano el viaje. 

Insuficiente resulta leerlos, es ciarlo, necesario es comprender y conocer su vida 

para saber que eran _ humanos como nosotros y que sus caracterlsticas nos 

acercan cada vez más. Atrevemos a hacerlo es un reto porque pocas veces nos 

arriesgamos a mirar dentro nuestro Y descubrir potencialidades y limitaciones que 

haya en nuestro origen. No basta leerlos dacia, porque hay que introducirsa en sus 

escritos en un acto de morir y renacer para encontrar la luz intema de que hablaba San 

Agustín. Y asl encontrar al sentido de estudiar Filosofía y Ética. 

Resulta dijícH, sin embargo, la Pedagogla se abre en este campo, un lugar para 

explayarse, para ensayarse, para crearse y recrearse y en esto confirmar su 

existencia. la Pedagogía tiene aquí, la ventaja que otras ciencias no tlenan; porque se 

IV 
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encarga de estudiar toda esa historia, a cada personaje atractivo, por no decir 

importante, e cada elemento qua sea a BU vez principio de algo grande; pero no solo &e 

queda ahl; lo estudia y además lo reelabora, buSca y encuentra formas de aplicarlo. La 

Pedagogla se ha atravido a pisar ese terreno de la filosofia quizá porqua en su histooa, 

después de buscar en otros caminos volvió a sus inicios y en su pMncipio encontró lo 

que ansiaba, un lugar para practicar esa parte de la filosofla donde se concentran las 

más grandes aspiraciones: la Ética en la educación. 

La educación se conviarte entoneas en el campo de acción que la Pedegogla 

requiera y la escuela, en este caso, en el especto conaeto de aplicación al funcionar 

como el que le permite ensayarse, equivocarse y volverlo a intentar. Pero para ello, 

requiera encontrar los elementos palpables para rescatarlos en la escuela. 

Por tal motivo surge la idaa de este proyecto de investigación titulado 'Gandhi: 

una pedagogia de la tolerancia', cuyo propósito es plantear las basas y der una 

propuesta para ver a los valores de la convivencia con una nueva mireda que nos haga 

aeer que es posible volver a sollar y lograr una convivencia pacifica bajo un especto 

de tolerancia. 

Asi las cosas, el primer capitulo de este trabajo abordará los fundamantos 

ta6ricos en cuestiones de filosofia como una postura frente a la vide en la cultura 

univarsal, empezando por definir lo que para efectos del mismo significará la filosofia, 

la moral y la ética. Así mismo se iniciará el estudio de la evolución de estos coneaptos 

desde el periodo esclavista en 108 inicios de la historia del hombre, pasando por la 

Edad Media hasta llagar a la concepción que en la época moderna y contemporánea 

se le he dedo. Esto con el fin de establecer la relación dada por la historia entre los 

sucasos ocurridos mayormente en el continente europeo y sus coincidencias 

convertides posteMormente en influencias en el continente americano; lo que será 

abordado en el capitulo segundo que haca referencia al deS8!T'Ol1o de la Educación 

Ética en México, desde el México antiguo, considerando a las culturas 

v 
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mesoamericanas, en particular le mexica por su trascendencia, y lo que podemos 

llamar su filosofía de vida, lomando en cuenta la transformación que ésta sufre tras la 

llegada de los espalloles y el establecimiento de la Nueva Espalla con las 

caracteristicas propias de este periodo en la historia de México. 

Posteriormente se abordan los aspados élicos y morales de la vida 

independiente de México, incluyando las renovaciones que la forma de vide tiene y la 

conservación de las aspiraciones de la sociedad de esa época. Relacionado finalmente 

en este capítulo, el pasado de México con su actualidad al estudiar los valores éticos 

heredados de la Revolución; considerando que la Revolución mexicana no terminó al 

concluir la lucha armada, més bien fue en ase momento cuando se inició al sembrar en 

la sociedad al deseo de luchar por alcanzar los ·suellos más grandes a que todo 

hombre aspira: la libertad y la Paz. 

Llegamos asl a la práctica de eslos valores y sus contradicción en la vida 

cotidiana de hoy, abordado en el tercer capitulo, en donde se considera primero, el 

papel de la familia, la ascuela y lasociaded en la preservación de estos, así como su 

. trascendencia en la vida de los educandos y las características propias de cada 

institución. Posteriormente se sel\alan algunos principios cívicos, éticos y morales que 

están en vigencia, haciendo los setlalamiantos necesarios al respeCto como son las 

transformaciones que han sufrido y su aplicaci6n en la sociedad de hoy; para cerrar 

con su contraparte al hablar de la práctica de la intolerancia, la injusticia, la ausencia 

de libertad y del orden democrálico en México actual. 

Finalmente arribamos a la propuesta de la Pedagogía de la Tolerancia en donde 

se concentra la esencia del trabajo, ejemplificándola con la figura da Gandhi. Es aquí 

en donde se saIIala al sentido de elegir a este personaje para efactos del proyecto, 

ademés de ser el capitulo en donde se setlalan concretamente las aspiraciones de este 

trabajo, justificando la Pedagogía de la Tolerancia; sellaiando los elementos 

metodológicos que se consideran para su aplicación y los elementos a considerar para 

la evaluación del mismo. 
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Es necesario sellalar que le linea sobre la que versa este trabajO, aún cuando 

de manera implícita, es la referente a la Tolerancia entendida en su forma más amplia 

como la capacidad del ser humano para convivir con seres desiguales bajo un signo de 

igualdad como le espiraci6n de toda sociedad que anhela heoer de la diversidad el 

principio para conocer la paz y la Libertad. 

AsI les coses, entremos pues a la revisión de 'Gandhi: una Pedagogla de ta 

Tolerancia'; dispongémonos a transitar por los caminos de le filosofía y la ética en 

busca la luz interior que alumbre el sendero hacia el conocimiento; aspiración total 

digna de la Pedagogla. 
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CAPÍTULO I 

LA ÉTICA. UNA POSTURA FILOSÓFICA 

FRENTE A LA 

VIDA EN LA CULTURA UNIVERSAL 
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1.1 VISIÓN CONTEXTIlAL y CONCEPTIlAL 

Hablar de ideales, es hablar de valores y hablar de valores es meterse en ese 

mundo de la moral que tanto ha llamado la atención de la humanidad a lo largo de su 

historia. Tener ideales y luchar por alcanzarlos, como lo hicieron Moreloa, Zapata, el 

Che Guevara, Abraham Lineoln, Hidalgo, Gandhi, por mencionar s6Io a algunos, es 

reconstruir al espíritu y aecer corno humanos, como hombres y mujeres que vivimos y 

nos relacionamos en una sociedad que tiene un fin común, el .de seguir existiendo. 

Pero actualmente esta idea de los valores universales de Libertad, Igualdad, Justicia, 

Bondad, antre otros, se ve amenazada, pues hemos caldo en una deshumanizaci6n' 

de la persona al centrar la atención en el desarrollo tacnol6gico y no en el desarrollo 

humano; es por esto que se hace necesario redescubrir a la ética y reconocerla como 

una postura filos6f1C8 frente a la vida. Pero para hacerlo se debe empezar por entender 

a la filosofia dasde su concepto. 

'En espaflol, la palabra filosofía designa la suprema ciencia natural puramente 

humana. Fruto, esta designaci6n, de la concepción greco· latina que entra nosotros 

siempre ha estado presante. Etimol6gicamente la voz filosofla • formada por dos 

palabras griegas: philo y sophie • sígnifica amor o tendencia a la sabiduría", de esta 

forma se concibe a la filosofía como la que pretende llegar a una integral comprensión 

de la totalidad universal, es decir, e partir del sentido común· que es de donde parte la 

filosofia ., del contacto con la realidad se obtienen los aspectos sobre 108 que se ha de 

profundizar en la reflexión para eneontrar la explicación y el ~igniflCado de los 

econtecimientos cotidianos. 

I Tomada ésta, como se observa actualmente, un gran culto a la tecnologia y el relego del pensamiento y la 
sabiduria. además de la situación de violencia tan difundida hoy ella. 
'Basave Fernández del Valle, Agustin. Tratado de filO6Ofla. Limusa, 1 99S.P. 13 

2 



ENEP ARAGÓN . UNAM PEDAGOGIA 

Pero la filosofía no es tan solo un saber, sino una forma de ser hombre o mujer, 

una actividad de vida para la vida, un ejercicio que a cada paso nos acerca a la 

perfección y por lo tanto a la dignificación humana; "el filósofo vive la inquietud 

existencial de modo hondo e inextinguible. Su anhelo de verdad es filosófica 

inquietud de explicación, pasi6n 

meditabunda, ánimo constante e incorruptible de aventura que tiene mucho de heroico, 

como lo dijo y vivió, entre nosotros, Antonio Caso·'. Pero ese vivir filosóficamente es 

sentir en carne viva y apropiarse además el deseo de conquistar la verdad y as 

también aceptar la responsabilidad que implica un acto, un pensamiento o una palabra 

dirigida a ofender o degradar el derecha de los otros y de su propia dignidad. 

Por lo anterior se concibe entonces que, así como los conocimientos de las 

ciencias exactas inliuyen sobre las condiciones de la existencia humana, la filosolia 

inliuye sobre la vida del hombre. El que se adentra a ese mundo de lo filosófICO recrea 

a su esplr~u y lo dota de una libertad tan necesaria para emprender el vuelo que lo 

lleva al propio conocimiento, el cual propicia como consecuencia lógica la comprensión 

y la Tolerancia hacia todo el género de la vida humana. Aunado a esto, la vida tiene 

un aspecto ético y no se trata de algo que se puada o no tener, sino de algo que le es 

inalienable a la condición humana, porque la existencia del hombre antes de ser 

honesta o inhonesta, de ser buena o mala, de ser correcta O incorrecta, de ser acertada 

o equivocada, es moral. 

Esta existencia moral del hombre quiere decir que a sus ectos los rigen normas 

establecidas por el hombre mismo. La moral es un conjunto de valores, de principios 

que nacen de les costumbres, hábitos, formas de vida y tradiciones, ésta, naes en el 

momento en que el hombre empieza a vivir en sociedad y en cada etapa histórica liene 

caracterlsticas propias de su contexto. 

'lbidcm. p. 17 
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Estas caracleristicas son, también, propias de nuestro contexto y es que en la 

actualidad se de una gran preocupaci6n por la moral, empezando porque su 

significado ha perdido toda precisión para el pensamiento del siglo XX, debido a que 

hay quienes piensan que la moral esté sumamente ligada a la religi6n (y a cuestiones 

de relaciones sexuales en particular) y siendo evidente, hoy en día, que la religión ha 

perdido mucho de la confianza que en épocas anteriores se depositaba en ella, resu"a 

claro que haya quienes afirmen que 

ya no hay teyas morales. Sin embargo aún sobreviven ideas contrarias que buscan 

afirmar 

que es cierto que la religión oficial ss desmoron6, pero los hébitos éticos y filoB6ficos 

sobreviven y aún persisten. Mostrándonos oon esta idea que no hay nada definitivo en 

cuestiones da moral; todo es relativo y subjetivo y por 10 tanto muy personal. Creencia 

que constituye una opini6n muy ganera1izada y aceptada en nuestro entomo social de 

modo tal que una existencia moral hoy en dia es la expresi6n de todo un oonjunto de 

valores transmitidos de generación en generación por medio de una educación basada 

. en costumbres y tradiciones que dan origen a las diferentes formas de concebir las 

cuestiones morales. 

Pero además de estas diferentes concepciones de la moral, existe también una 

parte de la filosofia que ss encarga de estudiarlas, se habla entonces de la ética que 

tiene por objeto de estudio a la moral, 'por lo tento al objeto material de la ética es la 

acción humana; pero la ética la contempla an su ser, y así, la ética es metafisica por 

su objeto formal, ya que estudia un aspecto del ente en cuanto tal que es el bien de las 

aociones humanas", el confiicto aquí es definir qué es el bien de las aociones y qué el 

mal, definición que resu"a por demás inquietanta y que solo podremos encontrarla si 

releemos la historia del hombre y sobre todo, nuestra propia historia . 

• Torn. José M. de. Compendio de filooolla. Minos. 1995. P. 327. Cabe aclarar aqui que el oI!jeto material de lUla 

ciCIIcia es la cosa que se CS11Idia, el objc<o formal de WIlI ciencia es el aspcctD de la cosa que se estudia. AsI, en la 
/Uca el oIljeto material está constituido por los aclos humanos. y el oI!jeto formal es la bocdad o maldad de esos 
_os aaos humonos. 
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Entre tanto podemos considerar a la vida moral como una totalidad indivisible en 

donde el temperamento, el hábito, la situación y las circunstancias cercan la libertad 

actual, aunque jamás la anulan, es decir, lo importanle, lo que cuenta es la 

personalidad moral, el carácter, lo que va formando parte del hombre en cuanto a 

hábitos, costumbres y modo de ser en particular; porque el hombre es en sí mismo 

autor y actor de sus propios hechos. 

Siendo así, entonces, la moral se presenta como, "la ciencia que define las leyes 

de la actividad libre del hombre para la consecución de su fin último. En cuanto sistema 

de conclusiones ciertes fundadas en principios universales, la moral es una ciencia; 

pero no una ciencia de la naturaleza, sino una ciencia normativa, esencialmente 

práctica"' y más aún, una ciencia propia de la naturaleza humana. Asi se comprende la 

ralación que guarda la moral con la ética", pues ésta se encarga de estudiar a la 

primera en tanto que es una ciencia práctica y normativa que analiza racionalmente la 

bondad y maldad de los actos humanos. 

Asi, dentro de todo este contexto es en donde se puede introducir el propósito 

de fomentar la tolerancia, como lo establece el artículo Tercero Constitucional, que al 

definir la democracia como un sistema de vida, habla también de robustecer el aprecio 

de la dignidad de la persona, la convicci6n del interés general de la socieded y los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres. Para lograr esto 

se hace necesario retomar los aspectos que encierra la Tolerancia, tomarla como un 

concepto central para convivir en una sociedad plural; como un concepto que de 

alguna forma resume los componentes de la democracia, que son igualdad de todos 

ante la ley, el respeto a las libertades individuales, el estado de derecho, la aceptación 

de las diferencias y la negociación de los conflictos, entra otras. Tener esta base para 

a partir de ahí asumir que la intolerancia se origina en la necesidad de afirmación y en 

'Basave Femández del Valle, Agustin. Op. Cil. p. 105. 
, La pa1al>ra ética viene del griezo cthos. que signif>ca costUmbre. Igual ~lI"ifica<t> tiene moraI, que viene dellatln 
IDOS. morís. 
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la búsqueda de segurided de los individuos o de las culturas, pues se reacciona ante lo 

"diferente" (el otro) con hostilided o, al menos, con cierto recelo y se recurre al 

estereotipo para descalificar al que difiere de las creencias o costumbres del grupo 

porque se le percibe como amenaza'; o bien se le aeepta y afirma al resultar similar al 

estereotipo, negando con esto, toda posibilidad de libertad personal; aquella libertad a 

que aspira todo esplritu que busca la verdad para poder sobrevivir. 

Este deseo de encuadrar las características del individue en una misma 

generalidad, conlleva también una idaa ya sembrada de prejuicio, pues se juzga todo 

en base a un parámetro estricto y se niega la oportunidad de oonocer las diferencias 

que existen. En este prejuicio está ya en germen, en semilla, lista para brotar en 

cualquier momento, la intolerancia. 

Siendo lo anterior, "la formación de la tolerancia es asunto fundamental en la 

oonstrucción de la persona y cuestión dafinitoria de toda Pedagogía. no menos que 

asunto esencial en toda organización politice, que pretenden que convivan 

pacíficamente seres desiguales bajo el ideal de una igualdad sustancial"', con el fin 

primordiel de propiciar un desarrollo humano, es por esto qua es imperativo redescubrir 

los valores humanistas, qua a lo largo de la historia han sido base de toda cultura y 

sociedades de las que aún hoy conservamos parte de su filosofla, para construir con 

alias una sociedad qua asegure la educaciÓn intagral de la persona, sin perder de vista 

su tiempo, su contexto y su realidad. 

Para llevar a cabo este rescate, es necesario hacer un recorrido por la historia 

de la educación, al mismo tiempo que de la filosofla, para encontrar las ralees que se 

necesita conocer; de esta forma se puade empezar por hablar del periodo esclavista. 

, Ideas n:iOJI1adas de LatapI Sam:. Pablo. En artículos periodlsticos . 
• LatapI Sam:. Pablo. Revista Proceso. No. 970. 
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u EL PERIODO ESCLA VISTA. 

Buscar los inicios de la filosofla nos remonta a las culturas antiguas, más allá de 

la griega, es decir, llegar a los pueblos del oriente cercano y lejano qua habían ya 

elaborado complejas formas de educación y cultura antes da los griegos, Aunque es 

necesario recalcar que la importancia da la cultura Griega, la adquiere cuando aste 

pueblo logra conquistar a sus precedentes absorbiendo de ellos, sus conocimientos y 

dándoles forma, estructura y sentido, Absorbió asi, mucho de la civilización egipcia, de 

la fenicia, la persa, la babilonia, etc, 

Por lo tanto este racorrido empezará por aquellas culturas de las que existen 

aspectos que rascatar, 

CHINA 

Una vez entrando a este periodo empezaremos por hablar de la China clásica y 

las "escuelas preconfucianas· en las cuales la principal actividad del educando as la de 

imitar, es decir, el maestro ea quien ensel'ia y el discípulo el que imita, ·Desde los anos 

más lejanos, la educación en China se nos ofrece como una conjugación de dos 

elementos esenciales: el elemento ático y el elemento intelectual. La Piedad filial es el 

principio de todas las virtudes y el origen de toda instrucción", En efecto, por piedad 

filial entiande el pensamiento Chino tradicional aquella virtud sobre la que pueden 

levantarse las demás y que es capaz de lograr la armonia social a través del acorde 

familiar"·, pero, requiere una actitud de obediencia por parte del hijo, El padre, empero, 

no debe ejercer su autoridad en forma dictatorial. La piedad filial exige autosujeción por 

parte del individuo, que debe subordinarse al bienestar de la familia, 

9 Moreno, Juan Manuel. Historia ele la educación. Paraninfo. 1985. P. 26 
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Se puede decir que son cuatro los puntos principales de esta 9duC8ción: 1. El 

más considerado de todos, el aspecto moral; 2. la piedad filial que viene a ser la 

supervaloración dal régimen familiar; 3. la música y las ceremonias utilizadas como 

gsrantia da concordia social y 4. El entrenamiento guerrero que es prácticamente una 

exigencia para la época. 

En algún tiampo China vive momentos da decadencia moral y polltica y es 

cuando surgen varios refcnnadores da los que sobresale ConfucIo. 

Cornucio fue el primer gran pensador de China en materia da ética, este 

personaje, que dedicó su vida a la búsqueda da un gobierno 'perfacto', era hijo da una 

familia distinguida emparentada con el emperador Huang - ti. Era un estudiante serio, 

aunque en su vida personal no siempre puso en práctica sus enaetlanzas. 

A la temprana adad da veinte allos fue nombrado superintendante da los 

campos dal reino da lu; dos allos más tarda comenzó su carrera como maestro, 

enseñando, sobre todo, tres materias: historia, etiqueta y poesla. 

Más tarda, fue nombrado primer ministro da una ciudad importante, luego 

superintendente de obras públicas y , por ú~imo, ministro de justicia. Su labor fue tan 

eficiente que da todas pertes llegaban en busca dal gobierno perfecto que había 

establecido. Posteriormente tuvo problemas y buscó otras ciudadas en dónde poder 

instaurar su gobierno; sin éxito en su búsqueda, cuando tenía 68 allos, regresó al 

Estado da lu y llevó allí una vida retirada hasta que murió en 478 a. C. 

Aunque no se cuenta con información directa de sus ideas filosóficas, si se 

sabe que sus expresiones eran en su mayor perte en fonna de aforismos o da 

respuestas e preguntas. la fuente da su doctrina son los testimonios tradicionales de 

sabios o soberanos. 

Por lo anterior se piensa que su enseMnza no contaba con una estructura 

lógica pradetenninada, 'más bien perece haber desarrollado intuitivamente sus 

premisas, sin prestar mucha etención a cuestiones de procedimiento y la defensa de su 

tesis no está libre de falacias o exenta de contradicciones. Su mátodo fue más 

s 



ENEP ARAGON - UNAM PEDAGOGIA 

psicológico que lógico y sus conclusiones descansan sobre una aguda y relativamente 

amplia Observación de la naturaleza humana"." 

La meta a alcanzar por el hombre, para Confucio, se puede definir así: 

'encontrar la clave central de nuestro ser moral, que nos une al orden del universo; ése 

en verdad es el més alto logro humano. Durante largo tiempo, los hombres han sido 

rera vez capaces de eso"". Sin embargo, asta meta no busca realiZarsa más allá de 

este mundo, es decir, no tiene implicaciones teológicas ni promete la ayuda de ningún 

dios o espíritu alguno, sino que es simplemente la búsqueda de la unidad del hombre 

interior, estableciendo una especie de regla en la que el orden universal que prevalece 

afuera debe prevalecer adentro, de tal forma que los hombres por sí mismos deben 

hallar la unión con la armonia central a través del conocimiento propio, como deSpués 

lo plantearlantos griegos en la méxima 'conócete a ti mismo'. 

"El confucionismo es clasificado a veces como una religión, pero estrictamente 

- es una ética, pues aunque en el curso de su larga historia adquirió algunas accesiones 

y medios tonos, en la mente de su fundador fue simplemente un 06digo humanistlco de 

ética, preocupada con el presente mundo de los hombres, sin referencias a dioses o 

vida futura"," en al cual la base principal era la "piedad filial' pues se pensaba que 

todo aquél que ere buen hijo y harmano tenia por fuerza que ser bueno en cualquier 

plano de la vida. Así Confucio presentaba un ideal de hombre como se ve en el 

siguiente párrafo: 

'No espero hallar hoy en día a un santo; pero si puedo hallar a un caballero, 

estaré completamente satisfecho. 

Confucio hizo esta observación: No sé por qué no se practica la Ley Moral. El 

sabio confunde la Ley Moral con algo más elevado de lo que realmente es y el necio no 

" Saxc Eby, LouiJe. EIica. Edita Cl\iica. México 19S3, p.28. 
" "La lIrlI20nla ocnttal", ci!. pos. Saxe Eby, L.cuisc. Op. DI. p. 29 
l'lb/dem. p. 29. 
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sabe bien lo que en realidad es la Ley Moral. Ahora 88 por qué la Ley Moral no es 

comprendida. Los de noble natural desaan vivir demasiado alto, más arriba de su 

verdadero ser moral; y los da natural innoble no quieren vivir a suficiente altura, es 

decir, al nivel de su verdadero ser moral. No hay uno solo que deje de comer y beber. 

Pero pocos son los que distinguen los sabores,.13 

Lo anterior da muestra del ideal de hombra que planteaba Contucio, se refiere 

entonces a un hombre integral, que sea un caballero, que tenga en su persona todo un 

conjunto de virtudes de alta e8tima, que 8e contraponen a los vicios y malas 

costumbres que la sociadad de su tiempo aboITeca, pues todos 880S males - según 

dice Contucio - son características del hombre inferior. En cambio, la humildad, la 

dignidad, el respeto de sí mismo, son todas, altas virtudes del hombre superior. Aunado 

a esto, se manejan otras cualidades corno la integridad, la justicia, la paciencia, al 

equilibrio y principalmente la tolerancia. Es así como desde esa época, aún entes de 

los griegos, ya encontramos el concepto de la Tolerancia, manejado dentro de todo un 

código de vida ética, que si bien as cierto, ha sido aiticedo por la gran carga 

tradicionalista que presenta, también as cierto que, fue la semilla que más adelente 

pen1lltirla al crecimiento y desaIToIlo de otras concepciones de la vida y de la filosofía 

en una forma más estructurada. 

"El confucianismo es bueno en cuento reconoce 111 importancia del hombre Y su 

propiO nival. Sin embargo, as demasiado moderado en sus exigencias ... Esta facilidad 

para transar impidió al sabio chino alcanzar las cumbres de grandeza moral a que 

llegaron J88ÚS, el Buda y otros maestros de ética'. ,. No obstante, una de las 

ceracterlsticas principales de la filosofia China es su carécter tolerante y ecléctico 

mostrado por los eruditos chinos al respetar toda variedad de opiniones, pues creen 

que la verdad no puede ser monopolizada por una nación o por un grupo en particular. 

IJ Ibldem. p. 33 
14tblckm. p.'u. 
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La tolerancia pOr su parte, está basada en su educación ya que, como hemos 

visto, el confuciBnismo ensefla que el hombre suparior está ansioso por aprender y es 

moderado en su conducta. En China, el hombre culto tiene el sentido de la mesura y no 

trate de imponer su opinión B los demás. 

Se observa entonces que, el Ideal chino coincida con el ideal hindú en algunos 

aspectos, pues an la cuHura india la peñección equivale a un conocimiento de grado 

metaflsico que pueda hacer libre al esplritu. Es así como en el siglo W a. da C. aparece 

un personaje importante para este pueblo, se trata da Siddharta Gautama, al que se le 

llamó daspués Suda (el iluminado), que es fundador da una nueva religión. La 

importancia da aste personaje radica en el sentido ético con que envuelve sus ideas y 

en su empello por encontrar el camino hacia la autenticidad; de él hablaremos a 

continuación, en el apartado referente a India. 

INDIA 

"La civilización hindú, fastuosa, despiadada y, al mismo tiempo, con exlrafla 

contradicción, ascética, renunciante y nihilista, desarrolló valores casi enteramente 

ignoradOS por otras culturas de la época: un sentido pánico del devenir universal, una 

búsqueda de la armonía interior y de fusión mística con el todo, una disposición 

contemplativa que llega a anular en sí todo deseo. En astas elementos, plegándolos en 

el sentido del amor y de la hermandad universal, se apoyó uno de los más grandes 

esplritus de la humanidad, Gautama, llamado Suda (que significa 'iluminado')". ,. 

Para nuestra mentalided, corno cultura occidental, el más extraño de todos los 

sistemas ético - religiosos es precisamente la ética de Gautama, el Suda; aunque hay 

que aclarar que en el más estricto senlido, la ética de Gautama no es sino una 

autodisciplina moral, orientade metafísicamente en términos de categorlas 

caracteristicamenta hindúes. "La salvación qua propone no es la noción OCCidental de 

IS AttegNDO, Op. CiL p. 25. 

II 



ENEP ARAGÓN . UNAM PEDAGOGíA 

redención del pecado Y dal mal, sino más bien de liberación de la Rueda de la vida, del 

samsara, el conlinuo circulo de existencias presupuesto por las dos doctrinas hindúes 

de la ..-x:amación y el kanna, mismas que Gautsma tom6 da un fondo de 

hinduismo". ,e 

No se puede llamar al budismo de esa época, una religión, pues no se cuenta 

con infonnación que afume o niague el hecho de que Bucle haya aeIdo en algún Dios y 

aunque así hubiera sido, esta creencia no desempel'laba papel alguno en su plan de 

salvación. Es de igual manera incorrecto llamarle ética al budismo primitivo, ya que no 

manejaba la menor noción de valores sociales y contenla solamente esa medida de 

altruismo y buena voluntad que era necesaria para alcanzar la meta del nirvana, el 

Summum Bonum del sistema. Sin embatgo la filOSOfla que se presenta con Gautama es 

de vital importancia y tiene un fuerte impacto actualmente en la vida de la India. 

Por lo anterior se hace necesario conocer c6rno surgió esa filosofía y puede ser 

que la causa se encuentre en los prtmeros aIIos de la vida da Gautama, para conocerla 

se presenta a continuación un pequeño bosquejo de ellos. 

Siddharta Gautama naci6 aproximadamente el año 560 a.C. en el seno de una 

familia de terratenientes del clan Sakya, en el Napal, no lejos de Benarés, donde pas6 

una vida lujosa y recluida hasta los veintinueve años de edad. Luego, deprimido por 

la tristeza y al 

dolor del mundo, que habla descubierto a pesar de su cómoda vida, abandon6 a 8U 

mujer y a su hijo, partió de su hogar y se convirtió en un ascata. Durante cinoo años 

siguió con mucho rigor la disciplina ascética acostumbrada por los hindúes; paro 

abandonó las austeridades del ayuno y la mortificación de la carne, después de que, 

habiéndolas puesto en préctica durante muchos años, lIeg6 a la conclusión de que 

eran fútiles. Su gran iluminación le llegó estando bá¡o el értlol Bo, ceree de Senarés; de 

allí en adelante se convirti6 en el Buda o 'el iluminado'. La revelación que recibi6 se 

"Saxe Eby, LouU. Op. DI. p. 43. 
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dice haber consistido en los doce eslabones de la cadena de la causalidad, la Rueda 

de la Vida, la vía Óctuple y las Cuatro nobles verdades, en donde se encuentra la clave 

de sus ensel\anzas, que son: 

1. La vida es sufrimiento y está llena de dolor. Todos los momentos importantes de la 

vida, como el nacimiento, la entermedad, la vejez y la muerte, son igualmente 

dolorosos. 

11. El dolor es causado por el deseo. El deseo se manifiesta en el placer que hallamos 

en esta vida; en nuestros anhelos de pasión, en nuestras ansias de existir y aún en 

nuestras ansias de no existir. 

111. El dolor que vemos no es definitivo y puade ser eliminado. Para Buda, la vida es un 

infierno virtual, pero hay una puerta de escape que podemos hallar por medios 

moralas y no madiante ejerciCios metafísicos. 

IV. El medio de escapar al sufrimiento es seguir la senda de las ocho etapas que son: 

l. La visión perfecta, 2. Aspiraciones perfectas, 3. La palabra perfecta, 4. La 

conducta perfecta, 5. El perfecto madio de vida, 6. El esfuerzo perfecto, 7. La 

memoria perfecta y por último, 8. La madrtación perfecta. 

Comenzó desde luego a pradicar estas doctrinas. Se díce que en dos meses 

tenía cinco conversos, que fueron los miembros fundadores de la orden rnonéstica del 

Sangha, fundada por él. Desde ese momento, en que tenía treinta y cinco alias de 

edad, hasta su muerte a la avanzada adad de ochenta, Gautame pasó el tiempo 

vagando por todos los territorios de la India septentrional, predicando y ensel\ando sus 

doctrinas, dejando a su muerte una orden bien establecida, que llevara adelante su 

mensaje. 

A Geutama se le puade considerar como único en su forma de establecer su 

ética, dado que, si bien es cierto que retoma algunos elementos del hinduismo, también 

es cierto que en su ense~anza hay también una protesta contraria al mismo y una nota 

de repudio del sistema de castas y hacia las austeridades del ascetismo, la 
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superstición y toda clase de lucro obtenido de la idea de lo sobrenatural. De esta 

fOlma, el Buda no interpretaba el kanna como algo ya dado, sino Inés bien, para él era 

la fuerza de las acciones lo que llavaba de una axistencia a otra, atando al individuo, 

para el bien o para el mal, a la "Rueda de la vida'. Esto no tenía consecuencias en 

cuanto a la casta, sino que, únicamente originaba el encarnar en una forma inferior o 

suparior de vida; es decir, el hecho de nacer en una clase baja no implicaba que 

etemamenta fuera a ser así, de igual fonna al nacer en una clasa alta no ere privilegiO 

para la etemidad, sino que, las acciones que presentaran en esa vida era la que 

decidiría cómo nacerían en la siguiente y cuál sería el lugar a ocupar. 

Para explicar lo. anterior existe una analogía budista famosa: la de la vela y la 

llama; que dice que la llama de una vela enciende otra vala, paro es la llama y no la 

vela, la que se transmije. En donde el karma es .Ia llama que continúa su marcha, 

miantras que el alma y el cuerpo son únicamente compuestos que se acaban, como la 

vela, y es que en el pensamiento hindú, el hombre está subOrdinado al universo; en 

donde la vida misma es un peregrinaje y donde se nota una vasta perspecliva del 

tiempo en la que el individuo no se aprecia según consideraciones momentáneas, ni 

tampoco de acuerdo con factores históricos, sino Inés bien señala, que la realidad está 

más ellá del espacio y del tiempo, tratando con esto de captar la realidad como un 

todo. Tan inmersos an la idea de la reencamaci6n ven la vida terrena s610 como un 

proceso, como un pasaje que tiene por meta el ascenso del espíritu. 

En una fonna Inés general en cuestiones del pensamiento hindú, encontramos 

que los pensadoras de esa época en la India, recomiendan haoer a un lado los fines y 

deseos materiales, pues aseguran que el progreso no debe evaluarse de acuerdo con 

la riqueza, la fama o el poder material, sino con la cultura del espíritu y los valores 

cósmicos por medio de los cuales el hombre realiza su ser esencial. 

De lo anterior, podemos observar que, en esta filosofía existe un marcado 

contraste entre la vida de los sentidos y la vida del espíritu. La vida de los sentidos 
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satisface solamente los deseos físicos que procuran una falicidad y una existencia 

meramante superficial. Por otra parte la vida espiritual, la cual requíere constante 

disciplina y dadicación, lleva a la verdadara felicidad y por lo tanto da a conocer la 

vida etema. 

El sistema pedagógíco hindú, en comparacíón con la filosofla occidental, resulta 

más tolerante con respecto a la filosofía misma, pues se se/'1ala en variadas ocasiones 

el hecho de que la verdad se presenta en varios niveles y que es imposible que un 

hombre tenga el monopolio da la sabidurla y la ciencia, ya que por ser hombres tienen 

limitaciones innatas y su razón está subordinada a la intuición y al entendimiento. En 

resumen, al pensamiento hindú exige que volvamos la espalda a lo finito, a todo lo que 

es transitorio y perecedero y nos concentremos en las ideas y las verdadas eternas 

que ya están dadas y lo único que falta es descubrirlos mediante la ascensión del 

espíritu obtenida a través de la disciplina y el orden. 

"Se ha acusado a menudo a la filosofía india da ser demasiado pesimista. Los 

indios no aceptaban, por cierto, la creencia optimista de que éste es el mejor de los 

mundos. Sin embargo, su pesimismo no es sinónimo de un espíritu de negativismo y 

placidez, sino que representa más bien un profundo descontento con el mundo 

existente"". Lo anterior implica una gran exigencia de trascendencia, de pasar por 

encima de esa parte innoble del ser, de la riqueza y el deseo por lo material; dándole 

con esto la libertad que el espíritu requiere para viajar de una vida a otra de manera 

más fácil y ligera. 

En este sentido, se maneja la idea de que todo está dado en un plano 

metafisico, en donde el conocimiento existe y para adquirirlo falta únicamente la 

inspiración dada por un ser divino, así mismo, la naturaleza del ser se encuentra 

esencialmente en el espíritu; un espíritu que crece cuando procura despojarse de la 

idea individualista y que no puede ser creada ni morir. Así, se maneja también la idea 

"Mayer Fredericlc Historia del pensamiento pedag6gico. Kapelusz. 1967. P. 51. 
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del mal y se dice que el mal surge cuando el hombre antepone su bienestar al 

bienestar del universo, es decir, cuando se aleja de Dios y se aisla de las fuentes 

esenciales de su ser olvidando la ley del kanna o ley de causa y efecto, en la cual se 

afirma que todo lo que hacemos, realizamos o decidimos tiene un efecto definido sobre 

nuestra personalidad, propiciando la comprensión de la moralidad como algo interno, 

como algo propio del hombre, en tanto que nadie puede escapar a la ley del kanna y 

nadie puede engal'larse a si mismo, pues quien comete malas acciones, tendrá mal 

carácter, y quien hace el bien, su interior será bueno. Sin embargo 18 ley del kanna rige 

linicamente a esos esplritus que no están identificados con Dios y que por lo tanto no 

están emancipados, pues todo espíritu que esté en contacto con Dios será libre y 

formaré perte de un reino eterno donde impera la verdadera libertad. De tal fonna que 

la ley de la reencarnación rige pera todos aquellos que no están realmente 

emancipados. 

Toda la filosofía anterior busca de manera general, la liberación del ciclo de la 

vida, evitar el retroceso en la reencarnación y facilitar el avance hecia ese reino eterno 

. lIamedo Moksha, que implica la cancalación de toda individualidad y completa unided 

con Brahma (forma personal del alma universal), es decir, la realización de todos sus 

deseos y anhelos, ya no Se fonna parte del ciclo del nacimianto y la muerte, por el 

contrario, 89 alcanza la paz Y la tranquilidad eternas. 

El texto que concentra esta filosofia, y la expresión poética de los Upanishads, 

es el Bhagavad • Gita, que puede compararse con el Nuevo Testamento cristiano. En 

él se encuentra un concepto del amor que ensel'la que el hombre no puede hallarse a 

si mismo sino mediante un renunciamiento total, 'aquél cuya mante no está agitada por 

las calamidades y que no ansia el placar, que está libre de ataduras, del miedo y de la 

ira, es realmente considerado un santo de sólida sabiduria. Aquél que está libre de 

ataduras y que no se alegra al recibir el bien, ni se incomoda al recibir el mal, tiene una 

bien fundada sabiduría''' . 

.. BbapVad· Oí" (cap. U) 
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Por todo lo anterior se puede establecer que, la filosofia de la India se basa en 

el pensamiento especulativo, no exista en ella ninguna oposición entre la fa y la razón, 

la educación y la religión, la revelación y el conocimiento científico. El más alto grado 

de conocimiento es la intuición mediante la cual el hombre alcanza a comprender la 

unidad del Universo, aunado a esto, la educaCión moral que se presente es sumamente 

elevada ya que le da mucha importancia a la interioridad y a la compasión que da 

origen a un sentido de identificación en donde el hombns educado no se aísla del 

universo, sino que procura combatir al mal dondequiara que lo encuentra, 

experimentando así una simpatia tan poderosa que 59 extiende a todos los seres, aún 

a los animales. 

En general, el pensamiento indú aporta una idea de pacifismo, sobre todo con el 

Budismo, que predicaba el más absoluto respeto por todos los seres vivos y sei'lalaba 

que el mejor modo de resistir el mal es por medio de la no - violencia, una creencia 

que en la época moderna, Gandhi llevaría a la práctica de una forma tan exnosa que 

por medio de ella logró independizar a una nación entera, y además demostró que 

mediante la perseverancia y la disciplina el hombre an su calidad de humano, sin dotes 

divinos, puede alcanzar las metas que el espiritu requiere para su liberación. 

Después de un estudio de la Ética de Gautama, se puede concluir que su 

sistema es uno de los más originales del mundo, que presenta una Ética pesimista y a 

la vez una, en que no se exalta el bien como un fin en si mismo, sino únicamente como 

medio para alcanzar la pasiva meta del nirvana. 

Hasta aquí, el estudio de la Ética oriental, pues si bien es cierto que existen 

otras culturas en el Oriente, también es cierto que la China y la India son las culturas 

que, para este trabajo, resultan más representativas por las aportaciones que a la 

filosofía universal dieron al sentar las bases primeras de la Ética griega, a la que hoy 

se considera la máxima de ésta, aunque hay que recordar que muchas de las ideas de 
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los griegos fueron retornadas de los pueblos sornatidos bajo Su dominio, como 

veremos a continuación. 

GRECIA 

De acuerdo con los datos que la historia da a conocer se sabe que en Atenas, 

los ideales pedagógicos sufrían la influencia de la estructura social, en la que existían 

hombres libres, esclavos y exlnsnjeros. 

la educación de los ni/los se iniciaba en casa hasta que cumplísn seis a/los; 

edad en que ingresaban a la escuela; en ésta sa instruía en todos los ejercicios físicos 

con el fin de perfeccionar sus cuerpos, asl como también en música, término en el que 

se incluían todas las artes. El ideal educativo griego no era el profesionalismo en las 

artes, sino el goce y la participación. la educación ateniense era más literaria que 

religiosa y tenía como objetivo el cultivo de las ciencias y las humanidades. Entre las 

materias más importantes se encontraban la lectura, la escritura, la aritmética, la 

poesía, las ciencias, la moral y la filosofía metafísica. Esta educación estaba regida 

básicamente por el racionalismo. Ye que ninguna autoridad era infalible y no había 

sacerdocio organizado, el libre exarnan prosperaba. Esta libertad que estaba permitida 

dio origen a un esplritu de tolerancle que no se observaba en otras civilizaciones. 

Aún así, esa actitud de tolerancia tenía sus límites. Ejemplo de esto son: 

Anaxágoras, uno de los pensadores presocráticos que fue perseguido por sus 

opiniones científicas. Sócrates, quien tuvo que beber la cicuta, porque los atenienses 

consideraron que astaba corrompiendo a la juventUd de su tiempo, y que era rebelde a 

la religión y al gobiemo establecidos. lo que nos da muestra da que con todo y su 

pensamiento encaminado a la metafisica también caían en una lucha por preservar "la 

verdad" establecida según la costumbre y la tradición, negando de alguna forma las 

iniciativas de cambio y raordenamiento que surglan del mismo pueblo; sin embargo, la 
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lucha no pudo vencer el orden del tiempo, que posteriormente vendría a saf'lalar a los 

ganadores, y por consecuencia las ideas que habrían de persaverar. 

'la mente griege se sentía cómoda en el mundo y concebla les leyes morales 

como parte de les leyes físicas. La naturaleza y la moralidad se identificaban como una 

sola cosa, el hombre bueno actuaba de acuerdo con las leyes de la naturaleza, 

mientras que el hombre malo violaba las leyes del universo. Hasta los mismos dioses 

estaban dominados por el concepto del sino. Todos ellos tenlan una funci6n definida 

en la vida, pero cuando sa excedlan en esa función, otros dioses se encargaban, 

generalmente, de castigerlos'" 

los ideales griegos dieron origen a un concepto integral de la educación. La 

mejor vida aquí, era aquella que llevaba a una. adaptación de forma perfecta del 

hombre al medio ambiente, de manara tal que no se evitaban los deberes sociales ni la 

responsabilidad pública y que el conocimiento obtenido fuera ocultado bajo la 

modestia, sino que, por el contrario el hombre culto debía tener conciencia de su 

perfecci6n y demostrarta en cada oportunidad que se presentara, haciendo con esto, 

alusi6n al hecho de que la modestia ere un signo de debilidad. 

Todo esto queda mejor ejemplificado con las ideas de los principales 

pensadores griegos que a continuaci6n estudiaremos. 

SÓCRATES. 

El primero da los grandes pensadores y maestros occidentales de ética, fue el 

griego S6crates, que naci6 aproximadamente el al\o 490 a. C. en Atenas, hijo de un 

escultor y una parlera; en un principio trat6 de seguir la profesión de su padre, pero, 

habiendo fracasado se dedicó a la ensenanza de la filosofía. Durante toda su vida, sin 

embargo, trató de aplicar en su ensef'lanza, metáforas derivadas de las profesiones de 

19 MayeT. Frtderick.' Op. Cit. p. 100. 
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su padre Y de su madre. hablando a veces de sí mismo como de un escuttor que 

esculpe sus ideas y a veces como de una partera que ayuda al nacimiento de las 

mismas. 

Sócrates marca un cambio importante en el modo de ver los problemas de la 

Ética~ con relación a los dos orientales que hemos 'visto, Confucio y Buda. Esta 

importancia radica en qua, en manos de S6aates, la Ética se convierte en una bien 

definida rama de la filosofía, en un capítula del conocimiento, integrado y ordenado por 

la razón a diferencia de las sentencias de Confucio o los proverbios del Bude. Se 

puede decir entonces que, Sócrates creó la Ética como rama de la filosofía griega, 

pues si bien es cierto que mucho de las ideas que manejaba tenían antecedentes en 

otros pueblos, que fueron sometidos por los griegos, también es cierto que al retomar 

esas ideas, hizo modificaciones, y lo més importante, las sistematizó y ordenó con un 

objetivo bien definido, y bajo el nombre especifiCO de Ética. 

Sócrates erala en la verdad absoluta y pensaba que la tarea del maestro 

consiste en hacer preguntas y en sondear las ideas de la humanidad. Según él, la 

mayoría de los individuos están guiados por los prejuicios, no por la verdad, y viven en 

un mundo irreal. Así, el comienzo de la educación es el reconocimiento de las 

limitaciones. 

La nota dominante en las enseflanzas de Sócrates era "conócete a ti mismo', 

esto implicaba la reflexión, pues sin ella la vida no tenía ningún sentido ya que la razón 

era la guía a la emancipación del espíritu del hombre por medio de la cual podía tener 

una correcta imagen del hombre, del universo y de Dios. 

Su pensamiento en relaci6n con la moral, difería de las ideas de los sofistas, 

quieneS afirmaban que todas las ideas, incluyendo las referentes a la moral y las 
. . 

costumbres, eran enteramente relativas y personales, Él por el contrario creía que la 

moral no era un ideal abstracto, sino un patrón que debía aplicarse a la vida diaria, 
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idea que lo llevó a realizar sus ideales en su propia vida; ejemplo de esto es que, de 

acuerdo con él, el maestro es el gula de la civilización y debe buscar la verdad aunque 

sus contemporáneos se opongan a ello, pues el maestro debe demOstrar ante todo 

integridad, como lo hiciera él mismo durante el juicio al que fue scmetido. 

Sócrates pensaba que el saber era un bien en sí mismo. El saber cambiaba 

muchas cosas de la vida del hombre, como el hecho de hacer desaparecer la ansiedad 

y dejar a cambio una verdadera seranidad, propiciando el equilibrio amocional que él 

requeria para el crecimiento espiritual, por lo tanto, el ricO Y el pobre, el sabio y el 

ignorante, el joven y el viejo, todos necesitaban educación, pero una educación corno 

un proceso espontáneo en donde la función del maestro fuera despertar al hombre 

común. Afirmaba que la mayoría estaban guiados por pensamientos irracionales, por la 

pereza, y vivlan en una cueva llena de medias verdades e ilusiones, paro cuando el 

alumno adquiría conciencia de sí mismo, le encontraba un nuevo signifICado a la vide y 

empezaba a interrogarse sobre las dudes que él mismo creaba, y asi se guiaba al 

conocimiento. 

'Para Sócrates, el maestro es todo, excepto un especialista. La educación, la 

filosofía, la ética y la religión son, en el fondo, una misma cosa y tienden a crear un ' 

individue racional. La tarea més imporiante del maastro, sostenía, es ser la conciencia 

de su tiempo''', es decir, debe cultivar sus ideales de sabiduría y luchar por ellos hasta 

el grado de sufrir por defenderlos. 

Si bien no tenemos información directa sobre Sócrates, ya que no escribió 

ningún libro, contamos con lo que nos dicen sus discípUlOS, Jenofonte y Arístocles 

(Platón), por lo que podernos saber que la importancia de su filosofía o de las 

aportaciones que a ésta hizo, radica quizá en el método de enset'lanza que utilizaba, 

que era el dieléctico, el cual extraía la verdad por medio de un proceso de definición . 

intelectual, logrando finalmente una definición absoluta. Mayor que esto es la 

importancia que le da al hombre, pues si bien otros antes que él habían sentido 

2(J lbide",. p_ 103 
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también la preocupaci6n por éste, como lo hicieran los sofistas, S6crates lo considera 

desde un punto de vista distinto, dasde uno de la interioridad, pon tu interior a la luz, 

decía, lo que implicaba que, a partir del conocimiento personal se podía oomprender 

mejor el exterior y conocer, además, con mayor facilidad las cosas qua son ajenas al 

hombre y que a simple vista resultan irrelevantes cuando en realidad tienen gran 

importancia. 

Por otra parte y siguiendo la línea de este trabajo, se ha dicho anteriormente que 

Sócrates es importante dentro de la Ética, por ser quien reúna ideas anteriores y las 

agrupa dentro de este conoepto; así encontremos que a ésta la centra en el concepto 

de areté, que quiere decir virtud. "La virtud es la disposici6n última y radical del 

hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente. Y esta virtud es ciencia. El 

hombre malo lo es por ignorancia; el que no sigue el bien es porqua no lo conoce, por 

esto la virtud se puade ensellar, y lo necesario es que cada cual conozca su areté"", 
de ahí el imperativo socrático: conócete a ti mismo; imperativo moral, que dicta que el 

hombre tome posesiOn de sí mismo, de sus actos e incluso sus pensamientos, por 

madio del saber. 

Con todo, la aportaci6n de S6crates es el hecho de haber cimentado las bases 

de donde surgirían, tiempo después, las grandes escuelas de Ética. "No fue 

probablemente hombre de muchas y profundas ideas metafísicas como habían de serlo 

luego Platón y Arist6teles. Su papel fue prepararlos y hacerlos posibles, situando a la 

filosofla por segunda vez en la vía de la verdad, en la única que habla sido desviada 

por la retOrica sofistica, por la aparente sabiduría del buen decir, incapaz de ser otre 

cosa que opini6noo22
• 

21 Marias, Julián. Historia de la filosofia, Alianza. J985. P.39 
2:! J<hm. 
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PLATóN 

Nació en Atenas el año 427 a. e. y murió en el sno 347 s. e. Pertenecia a una 

familia noble. Su vocación personal lo guiaba a la politica, a la vez que la atracción de 

S6crates lo llevó a dedicarse a la filosofía. Después de intentar dos veces participar 

en la vida pública ateniense, la muerte de S6crates lo hizo apartatBe totalmente de ella, 

dedicándose por completo a la meditación filosófica, a su labor de escritor y a la 

ensel\anza en la escuela de filosofie que fundó hacia el ano 387 a. e., llamada la 

Academia en honor al héroe Academo. 

De Platón se conserva casi toda su obra, y es por medio de ésta, que podemos 

conooer las aportaciones de S6crates y las propias de él. Sa sabe entonces que 

Platón fue alumno de S6crates y que es a partir de las ideas del último, que el primero 

desarrollaría las propias, dándOle una nueva interpretación a la teorfa socrática del 

conocimiento. En Platón encontramos que considera como real no al individuo sino a 

las formas generales o lo que él llamaba ideas, las cuales son etemas, inmutables y 

enteramente perfectas; que son además normas ideales de evaluación que muestran el 

significado de la perfección absoluta. 

Las ideas, decia, culminan en el conoepto de la idea del Bien. Esta idea no 

puede ni siquiera conoebirse como una fuerza personal, y sólo puade ser comparada 

con el sol, que ilumina todas las partes de la creación, pues la idea del bien, es 

superior a la existencia y a la verdad e incluso llega a sobrepasar hasta el conoepto de 

Dios. 

Encontramos además, aportaciones importentes como la que haoe al descubrir 

la idea y su ser, la estructura de la realidad, el gobiemo, por mencionar algunas; que 

son rescalables por las innovaciones que tiene. Para efectos de este trabajo haremos 

énfasis sólo en las referentes a la filosofia y en especial a la J:.tica. Asi encontramos 
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que, para Platón el más alto tipo de conocimiento es la filosofía, que ve la realidad 

como un todo, que no se interesa en los hechos emplricos, sino en la sintesis de la 

realidad. 

Platón basa su filosofía en la fe en la inmortalidad, pues dice que el alma no 

depende del cuerpo, sino qua es, más bien, la fuerza dominante del cuerpo. El alma es 

inalterable y no puede ser creada ni destruida, ní siquiera por varias reencarnaciones 

aunque sean sucesivas. Pensaba que el alma estaba aprisionada en el 0Jerp0, y sólo 

aspiraba a la unión eterna trascendiendo naturalmente las limitaciones de la existencia 

humana. 

Por otra parte, setialaba que los cuerpos son movidos desde el exterior a 

diferencia del alma, que es completamente autónoma, y encierra su propio principio de 

movimiento, que como no depende de fuerzas externas, ni puade ser creada o 

destruida, trasciende, por lo tanto, las categorias del tiempo y del espacio. 

"Platón ecepta decididamente la teoría de la reencarnación. El tipo de vida que 

sucede a la muerte astá determinado por nuestra existencia terrena. Nuestro modo de 

ser crea una continuidad en nuestro peregrinaje a través del universo. De ahí que el 

hombre perverso puede convertirse en animal, mientras que el hombre bueno puede 

ser filósofo en su próxima existencia. El destino del alma sobre la tierra es 

esencialmente sombrío y melano6lico; por consiguiente el objeto de la misma es 

recuperar su pureza original'''. Idea que se asemeja mucho al Nirvana budista. 

De esta forma, en Platón se encuentran semejanzas con las características 

éticas de la India, pero además se encuentra la idea de que, si se quiere alcanzar la 

paz, la prosperidad y la felicidad, el único medio para lograrlo es bajo el gobierno de 

los "más sabios', y no sólo eso, ademés de la sabiduría, se necesita una alta moral y la 

dedicación al bienestar de los demás. 

" Ma)<:r Op. Cit. p. 107 
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"Muchos de /os temas que interesan a Platón, así como muchas de sus 

opiniones, son signiflCStivas y aplicabtes en nuestros tiempos. Platón creía que la 

educación era, esencialmente, la visión de la grandeza del hombre, y que no podía 

haber progreso en un ambiente mediocre. Quería que el Estado pusiera a los nillos en 

contacto con la belleza, a fin de que su vida se ennobleciera"". 

Uno de /os puntos importantes de la doctrina pedagógica de Platón, es el 

neconocimiento de la importancia de las difenencias individuales, pues afiTmaba que no 

se puede impartir la misma ensenanza a todos. Lo anterior muestra al sentido de 

tolerancia que en él se encuentra marcado, al hacer énfasis en que cada persona es 

distinta pero eso no implica que esté equivocada o no, simplemente que se es 

diferente. 

Así como Platón fue alumno de Sócratas, y en ellos encontramos diferencias y 

semejanzas en su filosofía, también las encontramos entre Platón y su alumno 

Aristóteles, como lo veremos a continuación. 

ARISTÓTELES 

Con Aristóteles, Grecia alcanza su plena y entera madurez filosófica; tan es asi, 

que es con él con quien, podemos decir, se cierra el ciclo, ya que a partir de él la 

filosofía griega empleza su decadencia y no volveré a alcanzar una altura semejante. 

Aristóteles es - junto con Platón - la figura més grande de la filosofía griega. 

Quien determinó en mayor medida que ningún otro pensador, los caminos que después 

de él habría de recorrer la filosofía. 

Aristóteles nació en Estagira, en la península Calcídica, el allo 384 a. C. Su 

pedre era médico y amigo del rey de Macedonia. A /os dieciocho allos entró en la 

2~ lbtde"" p. 110. 
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escuela de Platón, en Atenas; alll permaneci6 diecinueve, hasta la muerte del maestro, 

en calidad de discípulo y maestro también, estrechamente vinculado a Platón y a la vez 

con grandes diferencias. Al morir Platón y quedar la direcci6n de la escuela en manos 

de Espeusipo, Aristóteles sele de ella y de Atenas. Posteriormente se casó y tiempo 

después muri6 su esp6sa; más tarde tuvo otra mujer que fue madre de su hijo 

Nic6maco. 

Hacia el año 343 a. C. Filipo de Macadonia lO invM a encargarse de la 

educación de su hijo Alejandro, que teníe trece arios. Aris\6teles aceptó y marchó a 

Macedonia. En al aFIo 334 a. C. volvi6 a Atenas y fund6 su escuela a la que lIam6 

Uceo debido a que el bosquecillo en donde fue construido estaba consagrado a Apelo 

liCio. Allí enseriaba a sus discípulos, paseando, las cuestiones filosóficas más 

profundas; por eso se llamaron peripaté~. 

Por cuestiones políticas, Aristóteles tuvo que trasladarse a Calcis, en la isla de 

Eubea en donde murió en el afio 322 a. C. 

En cuestiones ya de filosofía encontramos que, mientras Platón hacía hincapié 

. en la realidad de lo uníversal, Aristóteles se interesaba sobre todo, por las cosas 

específICaS. Cree que todas las substancias, con excepción de Dios, están compuestas 

de forma y materia, de las cuales, la fonna está idantlficada con la actualidad y la 

Materia con la potencialidad, y por lo tanto Dios es forma o actualidad. 

Aristóteles dice, además, que existen cuatro tipos de causas: 1. La cause 

material; 2. La causa efiCiente; 3. La causa formal, y 4. La causa final. En donde la 

cause material es el objeto flsico; la causa eficiente quien lo realiza; la causa formal es 

la fonna del objeto, y la causa final, es la finalidad que se persigue con el objeto. Ahora 

bien, según Aristóteles, la causa más importante es la causa final. 

En lo referente a educaci6n, es importante revisar la doctrina aristotélica de la 

inmortalidad. Aristóteles no creía en una vida más allá de la muerte. Considarabe que 

el intelecto estaba fonnado por un potencial, razón pasiva, daterminada por fuerzas 

físicas, y una raz6n activa que es realmente inmortal. Por consecuencia, cuando 
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logramos captar la verdad, nos convertimos en especladores de nuestra existencia. 

Nada de lo que es únicamente personal, como las sensaciones, recuerdos, conciencia, 

sobrevive después de la muerte. Según él, la razón activa no depende de ninguna 

fuerza exterior, sino que, trasciende el tiempo y el espacio. 

Encontramos también, importantes aportaciones a diferentes áreas, pero de 

igual forma que en los anteriores, la que més nos interesa es la 1i!l8lllllte a la Ética, de 

la cual sabemos que la exposición fundamental de la moral da Aristóteles es la Ética a 

Nic6maco. En ella plantea la cuestión del bien, que es el fin último de las cosas, y por 

tanto, de las acciones humanas. El bien supremo es la felicidad. "La felicidad es la 

plenitud de la realización del hombre, en lo que tiene de propiamente humano. El bien 

de cada cosa o su función propia, su actividad, que a la vez es su actualidad; así la 

visión lo es del ojo, y la marcha del pie"lO. Aristótales se pregunta cuál as la función 

propia del hombre para alcanzar la falicidad, y encuentra que ésta se halla an cierta 

vide activa, propia del hombre que tiene rezón, esta forma de vida es la contemplativa 

o teorética, que es superior a la de los placeres, a la de la producción y a la vida 

simplemente préctica. Pero se advierte que pera que esa vide teorética sea realmente 

la felicidad, es necesario que ocupe de forma precisa la vida, es decir, que una 

golondrina no hace verano, ni un solo di a, y así tampoco haca al hombre dichoso y feliz 

un solo día ni un tiempo breve. 

Se deben además tener virtudes, las cuales, Aristóteles las divide en dos clases: 

las diaonoéticas o intelactuales y las virtudes éticas o más estrictamente morales. Y 

hace consistir el carácter de la virtud en el término medio entre dos tendencias 

humanas. 

"El contenido de la Ética Aristotélica es, principalmente, una caracterología: una 

exposición y valoración de los modos de ser del hombre, de las diferente maneras de 

ser del hombre, de las diferentes maneras de almas y de las virtudes y los vicios que 

2) MariaS. JuliAn. Op. Cii. p. 78. 
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tienen. A Aristóteles se deben las finas descripciones del alma que han dejado en el 

lenguaje ténninos tan certeros y expresivos como magnanimidad, pusilanimidad, etc."2<I. 

Hasta aquí el estudio breve SObre Aristóteles. Es cierto que para hablar de toda 

la obra de él, sería imposible hacerlo en este espacio, pero en este caso, como hemos 

dicho, lo que es importante rescatar es el aspeclo de la Ética. Así podemos ver ahora 

que efectivamente se encuentran semejanzas con Platón, pero también grandes 

diferencias, como el hecho de no creer en una vida més allá de la muerte. 

En el a/lo 322 a. C. muere Aristóteles, y este hecho coincide con el fin del 

periodo de la historia griaga conocido como periodo helénico. "En al periodo 

subsiguiente, comunmente conocido como helenístico, la orientación del pensamiento 

cambió radicalmente. los filósofos atribUyeron més importancia a los ideales éticos que 

a la visión imparcial y objetiva de la realidad. Un aspecto importante de las filosofias de 

esa época es el evidente conflicto entre la fe y la razón, entre el escepticismo y la 

religión"" 

1.3 CRISTIANISMO. 

la división més importante y profunda de la historia de la filosofia, la marca el 

cristianismo; las dos grandes etapas del pensamiento occidental estén separadas por 

él. Si bien el cristianismo es una filosofía, la importancia de éste como religión es 

sumamente profunda al tener un papel decisivo en la historia de la metafisica, porque 

modificó esencialmente los supuestos sobre los que se mueve el hombre, y a partir de 

los cuales empezaría a filosofar. El cristianismo trae consigo una idea totalmente 

nueva, que da su sentido a la existencia del mundo y del hombre, que es la creación. 

26 lbldem. p. 79 
:n Mayer. Op. Cil p. 117 
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JESUS 

Resutta un tanto complicado comprender a Jesús. Vivió en un periodo en el que 

encontramos grandes conflictos sociales. Los judíos astaban oprimidos por los 

romanos y buscaban un jefe que los liberara del yugo extranjero. En su época, la 

religión hebrea era básicamenta legalista, es decir, conocer la ley significaba salvarse. 

Aquí la nota más sobresaliente, en lo que respecta a la personalidad de Jesús, 

es su sinceridad, ya que su mensaje va dirigido al corazón, demostrando que lo que 

importa no son los bienes materiales sino al bíenestar del espíritu. Se puede decir que 

es un idealista que está firme en su creencia de que el hombre as hijo de Dios y que 

encierra dentro de sí un raino de posibilidades ilimitadas. 

Jesús, en semejenza con Sócratas, creía que se podía ensellar a todos: al rico, 

al pobre, al sabio y al ignorante. Sin embargo afirmaba también, que la verdadera 

educación sa basaba en la verdadera religión y las dos necesitaban para ser 

aprehendidas, la ingenuidad de un niño. Deseaba además, una fe basada en el amor 

sin medida, un amor que no se impusiere barreras de raza, ni de religión, ni de 

nacionalidad; era un amor que pratendla encerrar a todos en los lazos comunes de la 

confraternidad. Amor cuya prueba tenia que ser necesariamente la acción. 

Si n08 preguntamos por qué tuvo Jesús tanto éxito con su doctrina, y como 

educador, encontramos que éste radicaba en su forma de enseñar o predicar, como 

nos dice Larroyo, las enseñanzas de Jesús se adaptaban siempre al auditorio. 

Pronunciaba sus palabras de modo que el oyenta las comprendiera, y en las ocasiones 

más oportunas recurría, con frecuencia, a las imágenes y a la parábola, para hacer 

más plásticas sus ideas. Por lo tanto su método era muy simple, y en él apelaba al 

idealismo moral de sus oyentes. Toda su enseñanza se fijaba en el universo, y cada 

dla era una nueva que se brindaba en el campo abierto o en la plaza del mercado. 
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Otra semejanza con S6crates es que Jesús también aeia en la identidad de la 

virtud y el saber. Decla que el hombre que en su vida tuviera en alto lugar la moral, 

lIegaria a conocer la esencia del universo, y por lo tanto el hombre que comprendiera a 

la naturaleza amaría a Dios por ser la esencia del todo. 

Sabemos que uno de los caminos para progresar en la educación es por medio 

de la ciencia y el conocimiento enalltico, pero éste, a la larga nos deja ver que en 

realidad no produce la felicidad que se desea, pues el saber intelectual suele resultar 

vacío. Sin embargo, existe también otro camino, el que pregonaba Buda y enfatizaba 

Jesús, el de la sabiduría del corazón, sabiduría que tiene la capacidad de penetrar 

hasta el centro de las cosas, estableciendo la armonía y dejando al hombre un sentido 

de satisfacción; creando equilibrio pasando del simple conocimiento de los hechos a la 

comprensión de los mismos y por ende a la compasión. Educación que es más bien 

toda una forma de vida pues aprender a amar como ensel\a Jesús, es aducarse de 

verdad. 

Con todo y su aporte a la Pedagogía, la figura de Jesús se ha convertido en una 

figura mística, en ocasionas tan relacionada con supersticiones, y sobre todo 

surnamenta ligada a la iglesia, que a veces eslo hace que quien se considera 

agnóstico • aún la misma educación ., se niegue la oportunided de conocer el 

maravilloso mundo de esta filosofía, que si bien no puede considerarse como tal en el 

sentido astricto, si podemos encontrar aspectos, como hemos visto, muy semejantes y 

a veces complementarios de la filosofía griega y más aún de la filosofía oriental. 

Semejanzas fundamentales como son el hecho de que, al igual que S6crates, Jesús 

sufrió una muerte trágica, ambos creían en la humildad y la practicaban, ambos 

hablaban de una voz interior que los guiaba y los dos amaban su vocación. La 

diferencia que encontramos, importante también, es que mientras S6crates usaba, para 

enseñar, el método racionalista, Jesús apelaba únicamente a la fe. 
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Sin embargo, para el trabajo que se presenta, y para cualquiera que hable de 

filosofia, es importante rescatar elementos dados por Jesús, debido a que sus idealas 

pedagógicos se baseban en principios morales. Predicaba que nuestra relación con los 

semejantes, es el motivo que impulsa al hombre y para mantenerlas buenas, nuestro 

corazón debe ser puro. El odio nunca podré ser vencido por medio del odio, sino por 

medio del amor - idea que posteriormente exaltaría, llevándola a la práctica, Gandhi -. 

La desconfianza crea siempre más desconfoanza y las Intenciones malas o 

sentimientos egoistas solo producen una mayor infelicidad. 

De acuerdo con Jesús, 'el hombre necesita poca cosa para ser feliz y hallar un 

sentido a la vida. El apego a los bienes materiales es s610 un impedimento, y es difícil 

al hombre rico hallar el camino de la salvación. Los honores y la fame son sólo metas 

ilusorias. No debernos preocupamos por el mal\ana, porque el hoyes más importante; 

el presente es el momento de la decisión y la acción aeadora'''. 

Esto resulta trascendente si consideramos que muchas vacas hablamos de la 

espiritualidad y el respeto por el individuo, de la tolerancia y la igualdad, y sin 

embargo, la mayor parte del tiempo nos preocupamos por las cosas materiales, por la 

apariencia e incluso, nos importa més el aspecto físico, que saber cómo se encuentra 

el espiritu. Brindamos comodidades al cuerpo pero descuidamos en gran medida el 

alma. 

La educaci6n que describe Jesús es una que para ser verdadera debe ser 

existencial, en la que se dé un verdadero encuentro entre el maestro y el alumno, como· 

la que prevalecia cuando Jesús enseñaba a sus discípulos. 

'Jesús se educó en su hogar y en la sinagoga. Estuvo en íntimo contacto con 

sus maestros. Para Jesús, el maestro era el representante de Dios, pues sacaba a la 

luz lo mejor que hay en el hombre. Jesús convertla a los demás sirviéndose de la 

11 Ibidem. p. 133 
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conversación corriente. En simples frases, tales como 'no sólo de pan vive el hombre', 

era capaz de expresar en pocas palabras, lo que los filósofos hubieran dicho en varios 

vOlúmenes. Así, Jesús en lugar de formalizar el proceso educativo en la forma en que 

lo conocemos hoy en día, lo convertía en parte da nuestra vida toda, de todos nuestros 

intereses y de todos nuestros ideales,29. 

Jesús hace énfasis en la importancia de la afinidad an la Pedagogla. Muestra un 

gran sentido de humildad, pues nunca se mostró superior a sus oyentes, siempre 

respetó su capacidad y supo ver la vida a través de la perspectiva de ellos. Esta 

muestra de humildad es el preludio a la sabiduría, y la comprensión es la base del 

progreso. 

Todos los grandes maestros de la humanidad, Buda, Confucio y Jesús, 

enseI\aron con el mejor de los métodos, el ajemplo dirigiéndose al común del pueblo y 

no a selectos grupos privilegiados. Creían en la democracia, al pensar que todos 

pOdían aprender y que la sabiduría era universal, y estaban inspirados por una visión 

interior que transmitían a los que escuchaban. 

Es a partir de Jesús de donde surge el cristianismo, cuya fuerza particiJlar 

constituía el anhelo del hombre por encontrar un centro firme para los valores morales, 

éste respondía no invitando a participar en nuevos y arcanos ritos para ganar, casi por 

arte de magia, la supervivencia o la salvación del alma individual, sino más bien 

apelando a sentimientos qua iban más allá, como la fraternidad, la caridad y el amor 

ilimrtado por el prójimo. De asta forma solo en la abnegación y al sacrificio de uno 

mismo, existe una verdadera salvación. 

"La sugestión excelsa de este incitamiento a la regeneración espiritual, mediante 

el ejercicio de la fraternidad y el amor, se manifiesta ya claramente en la pradicación 

misma de Jesús recogida en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Luces. 

Consiste en anunciar a los hombres de buena voluntad, independientemente de la raza 

29 lbldem. p. 134 
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o clase social, el reino de Dios, o sea una renovación, merced a la cual se 

establecerán en el mundo la justicia y el amor. Se trata de una renovación íntima y 

espiritual, que deberá verificarse gradualmente en la conciencia de los hombres, a 

madida que estos rompan las ataduras terrestres parra crearse otras basadas en el 

amor. A la ley del Antiguo Testamento del 'ojo por ojo, diente por diente', opone Jesús 

la nueva ley del amor: 'amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para 

que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos'. Por esta ley Dios, más que el 

señor, es el Padre de todos los hombres y el amor se convierte en el vínculo 

fundamental de la comunidad cristiana''''. 

Es entonces el cristianismo, el que hace mayor énfasis, aún en sus leyes, en lo 

referente al concepto de tolerancia, al prociamar que todos los hombres son iguales 

no importando raza, color o ideología. Esta idea se ve reflejada al observar que dicha 

doctrina se difundió a todo bpo de población sin tomar en cuenta su origen. 

La difusión del cristianismo no fue precisemente una tarea fácil, y en el 

peregrinar que tuvo que seguir sufrió transformaciones en la interpretación de las ideas 

que planteaba, de tal forma que, si bien tuvo aportaciones importantes de sus 

pradicadores, también hubo interpretaciones que llegaron a deformar su esencia. Sin 

embargo, este trabajo persigue rescatar de toda filosofía, los aspectos que ayuden a 

justificar la práctica que llevó·a cabo Gandhi y el origen de su filosofía de vida. 

De esta forma tenemos que una figura trascendental en la difusión del 

cristianismo es precisamente San Agustín. 

SANAGUSTlN 

'Son muchas las razones por las cuales San Agustín ocupa un lugar especial en 

la patrística", de la que es innegablemente la figura central. San Agustín no sólo 

30 Ibidem p. 134 
31 Se Il:una patrística a la ~n de los Padres de la Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo. 
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reviste un excepcional interés histórico por el inmenso infl,*> que ejerció 

sobre la cu~ura y la 

educación posterior de todo el mundo occidental, sino que además posee tales 

dotes de vivacidad, profundidad y modamidad que, bajo ase punto de vista, está a la 

par con Platón y Aristóteles. Es uno de los máximos pensadores de la historia de la 

humanidad y no solo el más grande Padre de la Iglesia""'. 

Aurallo Agustín nación en 354 en Tagaste, Mica romana. Su padre, Patricio, era 

pagano; su madre, Mónica, era cristiana y fue quien ejerció sobra él una profunda 

influencia. En el al'lo 363 marchó a Roma para ansenar, con la idaa de conquistar gran 

éxito y fortuna, cosa que no consiguió y se vio obligado a partir rumbo a Milán para 

ocupar ahí el puesto de profesor oficial de retórica; es aste lugar en donde sufrió la 

crisis decisiva de su existencia. En el otono de 386. deja la enseflanza y se retira con 

raducido grupo de parientes y amigos a Cassiciaco, carca de Milán, donde compuso 

sus primeras obras. En 367 recibe el bautismo y a partir da ese momento se le 

presenta claramente la misión a qua deble dedicarse: difundir y defender en su patria 

la verdad cristiana. Se ordenó sacerdote en 391; en 395 fue consagrado obispo de 

Hipona. A partir de entonces su actitud fue incesante. El 28 de agosto de 430, San 

Agustín falleci6. 

En sus obras, San Agustin, recoge una serie de doctrinas helénicas. Ese caudel 

tan importante de la filosofia griega pasa al cristianismo y a la Eded Media a través de 

él. Pero adapta generalmente las aportaciones de los griegos a las necesidadas 

filosóficas de la dogmática cristiana; éste es el primer momento en que la filosofía 

griega propiamente dicha, entra en contacto con el cristianismo. La obra filosófica de 

San Agustín es una de las fuentes capitales de que se ha nutrido la matafísica 

posterior. 

" Allbagnano. Op. Cil. p. 142 
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La filosofia agustiniana tiene, desde el principio, un objetivo establecido para su 

búsqueda. "Quiero saber da Dios y del Alma. ¿nada más? Nada más en absoluto', 

decía San Agustín, pues pera él no habla más que dos temas: Dios y el Alma. 

"Pero Dios y el alma no son para San Agustín los objetos de dos indagaciones 

paralelas e independientes. Dios, en efecto, se manifiasta s610 al alma, an la más 

recóndita intimidad del alma misma. Buscar a Dios significa recogerse an si mismo y 

conocerse como lo que se es, confesarse. La ectitud de la confesión, que da origen a 

la más famosa de las obras agustinianas, as en realidad la aoIitud fundamental y 

constante de san Agustin. No solo consiste en describir las vicisitudes de la propia vida 

externa e interna, sino también y sobre todo en resolver los problemas que surgen da 

la vida interior del hombre""'. 

San Agustin, como se dijo entes, recoge el pensamiento platónico, pero le hace 

importantes alteraciones como el hecho de que, en Platón, el punto de partida son las 

cosas; San Agustín, en cambio, se apoya sobre todo en el alma como realidad Intima, 

en lo que él llama el hombre interior. Es por esto que la fónnula agustiniana pare 

buscar a Dios e8 la confasi6n. Sagún él, el alma se eleva de los cuerpos a ella misma, 

luego, llaga a la raz6n y de la razón a la luz que la ilumina, es decir a Dios mismo. Esto 

implica que a Dios s610 se puade llagar por medio da la intimidad del hombre. 

Lo anterior eslá relacionado con el alma. El alma, como lo plantea, es espiritual, 

pero esta espiritualidad no es solamente inmaterialided, sino, es además la facultad da 

entrar en si misma como ninguna otra realidad puede hacerlo; es por esto que pueda 

conocer las cosas, conocerse a si misma y a Dios indirectamente al reflejarse en las 

criaturas y puede además, recibir una iluminación sobrenatural proveniente de Dios y 

asl elevarse al conocimiento de las cosas eternas. Idea un tanto similar a la qua 

plenteaba Platón cuando hablaba de las ideas. 

]3 Ibitkm. p. 144 
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En cuestiones de Ética, encontramos que en San Agustin, el problema moral 

aparece Intimamente relacionado con las cuestiones teológicas de la naturaleza y la 

gracia de la predestinación y la libertad de la voluntad humana, del pecado Y la 

redención. 'Para San Agustln, del mismo modo que el hombre tiene una luz natural que 

le permite conocer, tiene también una conciencia moral. La ley eterna divina, a la que 

todo esté sometido, Humina nuestra inteligencia, y sus imperativos constituyen le ley 

natural. Es como una transcripción de la ley divina en nuestra alma. Todo debe estar 

sujeto a un orden peñecto. Pero no basta con que el hombre conozca la lay; es 

menester, además, que la quiera; aquí aparece el problema de la voluntad''''. 

De una manera un tanto poética, dice San Agustín, que el alma tiene un peso 

que la mueve y la lleva, este peso es el amor, y dado que el amor es activo, es él quien 

definitivamente detarmina y califica la voluntad. El amor bueno es la caridad y es ésta 

el punto central de la Ética agustiniana. Por esto su expresión más concisa es el 

imperativo -ama y haz lo que quieras·. 

A San Agustí n se le considera el último hombre antiguo y el primer hombre 

moderno. Su principal aportación es haber dado gran importancia a la intimidad. Le 

pide al hombre que entre en la interioridad de su mente para encontrarse a sí mismo y, 

consigo, a Dios. 

Durante el largo periodo que duró la Edad Media, se da una lucha entre las 

nuevas y las viejas ideas, además existen intentos por retomar y transformar las ideas 

griegas. Si bien, San Agustín es quien adquiere mayor importancia en la época, 

también existieron otros que hicieron aportaciones pero que de alguna forma dejaron 

de lado el aspecto moral, es por esto que el que sobresale después de San Agustín es 

Santo Tomás de Aquino. 

l. Marias. Julián. Op. CiC p. 114. 
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SANTO TOMAs DE AQUINO. 

Tomás era hijo de la familia de los condes de Aquino; nació en Roccasecca, 

hacia 1225. Fue alumno da Alberto Magno en París y Colonia; posteriormente maestro 

de Teología en la Universidad da París y en la de Nápoles. Murió el 7 de marzo de 

1247 en Fossanova cuando iba de viaje para asistir al Concilio da Lyon. 

Se cuenta con varias obras importantes da él, en las que encontramos aspectos 

interesantes como el referente a la Moral. La Ética tomista está fundada en el merco de 

la moral aristotélica, pero con la modalidad da contar como punto de partida con el 

cristianismo. La moral, dice, es un movimiento de la criatura racional hacia Dios. Ese 

movimiento tiene como fin la bienaventuranza, que consiste en la visión inmediata de 

Dios. Por lo tanto, el fin último del hombre es Dios, y solo se le alcanza por medio del 

conocimiento y la contemplación. 

"La Ética tomista está dominada por la preocupación de salvaguardar la libertad 

del hombre. Ni la presencia, ni la predestinación divina, anulan esta libertad. Dios 

• gobiema el universo de acuerdo con un plan providencial. Pero también establece el 

modo como deben acontecer las cosas, y sin duda alguna quiere que las acciones de 

los hombres se desenvuelvan en libertad. De esa fonna, por cuanto predestine algunos 

hombres a la eterna bienaventuranza, lo dispone todo de fOnna que persigan 

libremente esa beatitud para la cual los ha escogido. Por último, Dios prevé todo lo que 

suoederá y por tanto las futuras acciones del hombre, pero ni siquiera esta previsión 

anula la libertad, como no la anula quien asiste a esas misma acciones en el momento 

en que se cumplen. En otras palabras, la libertad humana es parte integrante del onden 

providencial del mundo, y por tanto este orden no solo no la anula sino que la vuelve 

posible y la salvaguarda·". 

La libertad reside entonces en la fonnación de las disposiciones en que 

consisten las virtudes que son elegidas a conveniencia de cada hombre, y el hecho de 

3~ Atbagpano, Op. Cit. p. 180 _ 181 
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volverlas hábitos haca más difícil en cada momento realizar una acción contraria al 

háb~o, obligándolo prácticamente a seguir el camino recto. 

Santo Tomás retoma de Aristóteles, la distinción que hace entre virtudes 

intelectuales y virtudes morales. A las primeras añade las teologales que son 

infundidas por Dios. En las segundas, aclara que son cuatro: justicia, templanza, 

prudencia y fortaleza. 

En efecto, la Ética de Santo Tomás concibe la educación moral como obra 

esencialmente disciplinadora de las disposiciones prácticas, es decír, la actitud moral 

es básicamente resultado de practicar los actos morales a que el hombre se 

acostumbra o habitúa, da forma que entre más se practique, más fácil sará adquirir los 

hábitos. 

No obstante estas ideas, en el tiempo que duró la Edad Media, los principios 

esenciales del cristianismo se fueron desvirtuando hasta el punto en que la teología se 

encontró en una profunda crisis, en la cual se subrayabe cada vez más el aspecto 

sobrenatural, y por ello se convertiría en mística dejando de lado el aspecto humano 

que en un principio fue parte primordial da la doctrina cristiana. 

Esto origino que el imperio establecido durante la edad Media se destruyera, las 

naciones empezaran a nacer y junto con ellas la preocupación del hombre por el 

Estado. Dando principio así a la eded conocida an la historia como Modema, de la cual 

hablaremos a continuación. 

1-4 EPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA. 

La época moderna inicia cuando en la evolución de la mentalidad medieval 

surgieron hombres de cultura, que notaron lo que .estaba ocurriendo y se dispusieron a 

dirigir los cambios asumiendo una actitud altamente crítica y polémica respecto de la 
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cultura que los precedia. Estos hombres tueron los humanistas y al movimiento cultural 

que promovieron se le llamó humanismo. Éste rechazaba la idea medieval de reducirlo 

todo a la teologia y proclamaba, por el contrario, la autonomia e importancia de las 

artes. No obstante, los humanistas no están en contra de la religión, más bien 

aprenden a utilizarla y adaptarla a las necesidades de la nueva época que nacia. 

Se puede decir que la importancia de los humanistas, a diferencia de la mayoria 

de los filósofos de la Edad Media, radica en el regreso que hacen a los Griegos 

dejando de lado la interpretación de las interpretaciones que en la Edad Media se 

difundieron, tomando más en cuenta la fuente directa. 

"En realidad, no se trata de un retomo, sino de que el pensamiento clásico, y en 

general la cultura grecorromana, aperecen ahora como instrumento de liberación para 

escapar a la estrechas del mundo medieval, o como un camino hacia la renovación 

radical del hombre en su vivir asociado e individual'''. 

Con todo, el humanismo es solo un momento de un fenómeno más vasto 

conocido como Renacimiento, que indica no ya un regreso a lo antiguo, sino un 

conjunto de obras y creaciones originales en todos los campos. 

Es importante hacer notar que la palabra tiene su origen en la religión. El 

renacer as el segundo nacimiento de un hombre nuevo y espiritual. En la Edad Media 

la palabra se habia utilizado para indicar con alla la espiritualización y concapción más 

terrenal, es una renovación en el hombre en sus capacidades y en sus poderes, en su 

religión, arte, filosofia y vida en general. Es toda una reforma del hombre y su mundo, 

tomando como base la vuelta a la forma original, a los principios esenciales de la vida. 

Representante importante de este movimiento es Erasmo de Rotterdam de quien 

hablaremos a continuación. 

}6 Ibid(!m. p. 202 
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ERASIrIO DE ROTTERDAM 

Desiderio Erasmo (1466 - 1536) fue el más famoso humanista de su época. Fue 

apóstol de una religiosidad espiritual e interior, que de forma exterior se manifiesta 

como tolerancia y caridad constructiva para con el prójimo. 

"Erasmo es, el hombre del equilibrio, el espíritu irénico y universal que repudia 

todo exceso y toda unilateralidad, y representa la plena madurez del humanismo, pero 

de un humanismo substancialmente satisfecho de sí mismo, es decir, dispuesto a 

reducir cualquier problema a cuestión de buena educación y cultura"". 

Una vez entrados en la época moderna y después de haber mencionado el 

Humanismo y el Renacimiento, encontramos otros movimientos cuya importancia 

radica en los avances científicos que se dieron en cada un de ellos; avances, que si 

bien son sobresalientes, para efectos de este trabajo baste decir que se sucedieron. 

En lo que respecta a la linea que se sigue aquí, fue movimiento importante el de 

la Ilustración, cuyos elementos más sobresalientes son el deísmo, la ideología política, 

partidaria de la libertad y del gobierno representativo, la tolerancia, las doctrinas 

económicas, entre otras. Es una época en que las ideas del periodo anterior se 

empiezan a difundir. Y como se sabe la difusión tiene siempre la consecuencia de que 

las ideas, para actuar en el pueblo, necesitan volverse más sencillas, perder su rigor y 

dificultad. Entonces es cuando el pueblo puede realmente participar de ellas. 

ROUSSEAU 

Juan Jacobo Rousseau es uno de los personajes más importantes de la 

Ilustración. Nació en Ginebra, en 1712. Era hijo de un relojero protestante. Tuvo una 

infancia precoz y una vida errante y azarosa. 

~p Ibídem. p. 229. 
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Consideraba que el hombre por naturaleza es bueno, y que es la civilización 

quien lo echa a perder. Su imperativo es la vuelta a la naturaleza. A esto es a lo que se 

conoce como el naturalismo de Roussea, que esté fundado en ideas religiosas, 

afirmando la bondad natural del hombre, a la que debe volver. 

En su obra "Emilio', Rousseau desarrolla una gama de ideas, que más que 

simple teoría pareoe toda una poesia dedicada a la ni/lez, pero sobre todo a la 

adolescencia, a la que llama un segundo nacimiento a la vida, pues afirma que es en 

esta etapa cuando el hombre empieza a vivir realmente. Hace, pues, énfasis en la 

condición naturel del hombre, que de nacimiento es bueno al tener un corazón limpio, 

pero que al mayor contacto con su sociedad civilizada va adquiriendo ideas y 

sentimientos que malean su corazón y su pensamiento. Así escribe: 

"Al fin entramos en el orden moral: acabamos de dar el segundo paso de 

hombre. Si aquí fuera lugar oportuno, probaría a demostrar cómo de los primeros 

movimientos del corazón se originan las primeras voces de la conciencia, y cómo de 

los afectos de amor y odio nacen las primeras nociones del bien y el mal"" 

La educación entonces, es un proceso natural que no debe ser apresurado ni 

aplazado por el maestro, por el contrario, lo que debe hacen19 es preparar el camino 

por donde ha de pasar el adolescente para convertirse en hombre. No hay que 

satisfacer su curiosidad sino avivarla para que en el momento justo sea él mismo quien 

encuentre las respuestas que busca - idea ésta muy semejante a la forma de ensañar 

de Sócratas -; no se trata entonces, de ensef\arles moral, sino de ensef\arles a amarla 

para que ellos disfruten al aprenderla. 

De forma tal que la educación para ser digna al hombre, debe no atormentar 

sino por el contrario, para que sea valiosa y amada, debe liberar y desarrollar al 

hombre, por consecuencia, hacerlo feliz. 

35 Rousscau, Juan Jacobo. Emilio, Porrúa. México, 1993, P. ]72. 
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La obra de Roussea, es importante en cuestiones de Ética, pues afirma que la 

moral nace en el hombre más o menos a la edad de 15 allos. Esta moral es en un 

principio pura y noble, pero al entrar en contacto con la sociedad Y las relaciones que 

ésta implica, suele modificarse, dependerá entonces de la educación previa del hombre 

para que su moralidad siga el camino bueno o malo. Es asf como nacen del amor de sí, 

las pasiones caril'losas y blandas, y del amor propio, las rencorosas; de forma que lo 

que hace al hombre esencialmente bueno, es tener pocas necesidades y compararse 

con los demás; y esencialmente malo, hacer lo contrario. 

AsI, el-.oRejor ejemplo, para Rousseau, de que la sociedad puede dailar la 

naturaleza del hombre, es Robinson Crusoe, en donde se ve la vida apegada a la 

naturaleza y al momento en qua vuelva a entrar en contacto con la sociedad, la 

situación cambia. Se observa en1onoes, el apego de Rousseau a lo que la naturaleza 

brinda y establece desde los principios de la vida; cosa que resulta lógica si notamos 

que su religión es sentimentel y encuentra a Dios en la naturaleza. 

Pase a las aportacionas de Rousseau a la Ética, al aspecto más revolucionario 

de manera formal, en estas cuestiones, vendrla a darse posteriormente con Kant. 

"Nadie expresó el esplrltu auténtico de la ilustración mejor que Immanuel Kant, quien lo 

resumió en el lema, 'ten el valor de confiar en la luz de tu conocimiento racional y de 

seguirto hasta donde te lleve, sin presunción pero también sin falsa timidez'. Sin 

embargo aste solitario pensador del extremo septentrional de Alemania, que reunió en 

sí el esplr~u del hombre de ciencia y un profundo sentido de 10& valoras más íntimos de 

la vida moral y la experiencia estética, no pueda considerarse sólo como un 

representante del pensamiento ilustrado, sino más bien es quien de las Luces recoge 

los motivos válidos para transferirlas a un plano especulativo más alto en el que se 

. moverá el pensamiento del siglo XIX'''. 

J~ Abbagnano. Op. Cit. p. 412. 
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EMMANUEL KANT 

Nació en Kooigsberg el 22 de abril de 1724. Fue educado en el espiritu religioso 

del pietismo y estudió filosofia, matemática y teologia en ta Universidad de su ciudad 

natal, en 1770 fue nombrado profesor ordinario de Lógica y Metafisica. Hasta 1797 

permaneci6 en su cátedra. Murió el 12 de febrero de 1804. 

Los estudiosos del tema, distinguen en Kant tres periodos en cuestiones 

literarias: el primero, en el qua de denomina el interés por las ciencias naturales; el 

segundo, en donde empieza a predominar el interés filosófico y tercaro, el periodo 

critico al qua pertenecen las obres fundamentales: crítica de la razón pura y critica de 

la razón préctica. 

Es en la crítica de la razón préctia, en donde Kant acepta postulados que no son 

demostrables en la razoo teórica, pero que tienen una evidencia inmediata y absoluta 

para el sujeto. "Por eso son postulados, y su admisión viene exigida, impuesta de un 

modo incondicionado, aunque no especulativamente. Kant se encuentra con un hecho, 

un factum que as el punto de partida de su Ética: la moralidad, la conciencia del deber. 

El hombre se sienta responsable, siente el deber. Esto es un puro hecho indiscutible y 

evidente. Ahora bien: el deber, la conciencia de responsabilidad, suponen que el 

hombre sea libre. Pero la libertad no es demostrable teóricamente; desde el punto de 

vista especulativo, no es más que una idea regulativa: debo obrar como si fuese libre. 

Ahora, en cambio, la libertad aparece como algo absolutemente cierto, exigido por la 

conciencia del deber, aún cuendo no sepe más teóricamente como es posible. El 

hombre, en cuanto persona moral, es libre y su libertad es un postulado de la razón 

práctica""'. 

Kant se interesa por las leyes morales, no por su contenido, sino por su forma. 

Esto es que, antes que cualquier cosa, astá el imperativo categórico que afirma qua 

40 Marias. Julián. Op, Cit. p. 285. 
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nuestros actos deben ser llevados a cabo de modo que puedan convertirse en máximas 

de conducta universal, y debido a que consideraba que el hombre es un fin en si 

mismo, afirmaba que tiene una dignidad innata que no debe ser violada por nadie. Así, 

Kant no aceptó nunca la idea de que el fin justifica 108 medios, por el contrario 

ensalzaba la buena voluntad, por lo tanto creía más en el motivo que en las 

consecuencias de la acción moral. 

Aspecto importante de esta filosofla es el pensamiento de Kant con respecto a 

cómo se debe implantar la moral, pues dice que la moralidad no puede ser obligada 

sino que debe crearse mediante la educación y debe basarse en un profundo sentido 

del deber. Según Kant, la grandeza del hombre reside en su fuerza moral, la cual da 

significado al destino humano. 

Sus tres postulados morales, de la libertad, de la inmortalidad del alma y de la 

existencia de Dios, pretenden demostrar que es posible una vida moral adecuada, que 

a su vez dé esperanzas pera esperar un futuro social basado en la moralidad, mediante 

ésta, al hombre es capaz de lOgrar una realización plena en todos los sentidos. 

Si bien, el recorrido que hemos realizado abarca tiempos distintos, hemos visto 

que existen semejanzas grandes e interesantes en los personajes revisados. Así 

tenemos que antes de los griegos, tos antecedentes filosóficos de este trabajo los 

encontramos especialmente en Buda y COnfucio, posteriormente la parte formal la 

vendrían a dar los griegos con Sócrates, Platón y Aristóteles, después Jesús y el 

cristianismo, y por último los represententes de la época moderna para culminar con 

Kant, quien establecería en un punto importante a la Ética. 

En términos generales estos personajes representan el nacimiento y desarrollo 

de las ideas que conforman la Ética. Ideas que toman como base a la moral y que por 

eso suelen confundirse. 
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La revisión que se ha hecho contempla, hasta ahora, únicamente la región 

europea, asiática y africana en parte, pero no por ello está desligada de lo que sucede 

en el continente americano y en específico en México. 



ENEP ARAGÓN - UNAM PEDAGOGIA 

CAPÍTULO 11 

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

ÉTICA EN MÉXICO 
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En el capitulo anterior se revisó la historia de la Ética desde el periOdo 

eSclavista haslB la época moderna y contemporánea universal para conocer cuál ha 

sido su desarrollo y cómo esa historia se relaciona con nuestra cuHura en particular. 

Sobre la búsqueda de esa relación y el desarrollo particular de la Ética en 

México, es de lo que trataré este segundo capitulo y para ello será necesario hacer un 

recorrido desde el México antiguo hasta la época moderna para comprender que, si 

bien históricamente somos prOducto de la influencia europea, nuestro México cuenta 

con una historia de antigüedad milenaria cuyo desarrollo es independiente de dicha 

influencia. 

De acuerdo a la información de que se dispone, hace por lo menos 30 mil aiios 

que el hombre habita en las tierras que hoy son México, dedicándose a la caza y a la 

recolección de prOductos silvestres; eran grupos nómades que requerian de un 

tenitorio muy amplio para asegurar la subsistencia y vivian en cuevas y abrigos 

temporales. 

Asi, conforme avanza el tiempo vamos a ver que empiezan a aparecer las 

civilizaciones que, tras el descubrimiento o invención de la agricultura, van a conformar 

la historia del México Antiguo. 

'1.1 LA EDUCACIÓN MORAL EN EL MÉXICO ANTIGUO. 

Empacamos por sefialar la ubicación de las culturas antiguas. Sabemos qua en 

el norte de Veracruz se desarrolló la cultura llamada Remojadas, que es la base da lo 

que posteriormente serian los Totonacas; en Oaxaca surge y se desarrolla la cultura 

zapoteca y en la panínsula de Yucatán se sientan las bases de lo que será la cultura 

Maya y al iniciarse el periOdo clásico, hacia el al\o 200 de nuestra era se inicia también 

la cultura Teotihuacana. 
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"Teotihuacan, en el momento de su esplendor, era quizá la Ciudad más poblada 

del mundo, gracias a la agricultura intensiva que se practicaba en los valles centrales 

del altiplano y a los tributos que recibía de pueblos sometidos a su hegemonía. Desde 

entonces, los valles centrales adquirieron la importancia que han mantenido hasta la 

fecha como eje político y económico de un vasto territorio que en algunas épocas 

rebasaba las actuales fronteras de México·". Mesoamérica se ubicaba en una zona 

que abarca aproximadamente, al norte, desde el río Pánuco al Sinaloa, pasando por el 

Lerma y, al sur, desde la desembocadura del Motegua hasta el GoWo de Nicoya, 

pasando por el lago de Nicaragua. 

Siendo un territorio tan amplio y varias las culturas que hoy se conoca se 

desarrollaron dentro de él, según los estudiosos del tema, existen elementos para 

suponer que dichas culturas tuvieron un mismo origen y que por ello, incluso en el 

lenguaje de cada una, se hallan similitudes. 

El desarrollo de estos pueblos fue en un principio, lento, pero a partir del 

descubrimiento de la agricultura y de que ésta se convierte en la base de la economía, 

se originan formas de vida .colectiva que, con toda su diversidad de rasgos peculiares, 

mantienen alementos comunes de civilización. 

"La civilización mesoamerícana no es producto de la intrusión de elementos 

culturales foráneos, ajenos a la región, sino del desarrollo acumulado de experiencias 

locales, propias'''. 

Siendo lo anterior, podemos encontrar, pera este estudio del desarrollo de la 

educación Ética en México, que existen generalidades y que el punto en donde 

podemos hacer coincidir las diferenCias en cuestiones moralas as en la poesía, porque 

una forma de encontrar la moral del México prehispánico, es en sus cantos y su poesía, 

que son el raflejo de lo que la sociedad vivía en determinada época, dado que 

.¡ Bonfil Batalla. Guillermo. México ProfunOO. Edita. Grijalbo 1989. P. 27 
4: IMdem. p. 30 
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es posible identificar testimonios de la cultura prehispánica en algunos de los textos 

que se conservan escritos en náhuetl. Estos cantos estuvieron formando parte de la 

educación de los jóvenes, al igual qua otras materias, pues 'junto con el contenido de 

los libros indígenas, le memoria hábilmente entrenada de los sacerdotes, sabios, 

dirigentes y jóvenes estudiantes en las escueles 

nativas y en los templos era un repositorio viviente de conocimíentos. Bien se les 

enseñaban los cantos, los que ellos llamaban cantos divinos; siguen el camino de los 

libros [ arnox - oh - toca J y también se les enseñaban, la cuenta de los días y los 

destinos; los libros da cantos y los libros da 108 afias. Estos podían entonarse o 

racitarse·". 

Esta sabiduría transmitida de generación en genaraCión por medio de esos 

cantos, era parte primordial de la vida de los habitantes de mesoamérica dado que 

dichos cantos estaban íntimamente relacionados con su religión. 'La esencia de la 

antigua palabre siempre se preservaba. La sabiduría y los simbolos registrados en los 

libros esteban en el pensamiento y en la boca de quien hablaba. En verdad, la antigua 

sabiduría se había concebido no como una preciosa flor seca sino como una que se 

abría una y otra vez bajo los diferentas rayos del sol, para que la disfrutaran los rostros 

y corazones que vivían en variadas Circunstancias· ... 

Esto es, lo que podemos llamar una filosofía da vida propia da las civilizaciones 

da mesoamérica basada en la experiencia de aquellos personajes que habían vivido 

más tiempo y de los que se sabía, predicaban con el ejemplo, es decir, podríamos 

hacer una analogía entre los filósofos antiguos, revisados en el capítulo anterior, y los 

mesoamericanos, y encontraríamos que tanto los primeros corno los segundos poseían 

autoridad moral que era avalada por los propios actos de cada uno, pues sabían que la 

mejor forma de influir y difundir sus enseñanzas era por medio del ejemplo. 

"León Purtilla, Miguel. Quince poetas del mundo Náhuatl. Edita. Diana. Méxiool994. P. 15 
« ldem. 
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Aunado a lo anterior, sabemos que "los mesoamericanos tuvieron una i.dea 

cercana a lo qua es un libro en la cultura occidental. La palabra amoxtli expresa tal 

idea. Se deriva de ama (t/) y oxitl y significa literalmente 'hojas de papel pegadas'. 

Pinturas y gl~os se dibujaban en esas hojas de papel unidas, hechas de las fibras 

interiores de la corteza de un ficus, el amate. 

Es significativo ver que el t/ama/in;, 'aquél que sabe', o sea el sabio, se describe 

como el que posee los amoxt/i o libros y las tintas negra y roja.· .. 

De estos documentos podemos decir que, se conservan algunos de ellos en 

diversos libros de los Códices Matritenses y Códice Florentino, en los Anales de 

Tlatelolco, Anales de Cuauhtitlán y an la colacción de Cantares Mexicanos que 

comprende ochenta y cinco folios, escritos por ambos lados. Los géneros que en ellos 

se registran son: xopancucatl (cantos de primavera), xochicuicatl (cantos floridos), 

totocuicatl (cantos de pájaros), michcuicatl (cantos de pecas), icnocuicatl (cantos de 

orfandad), cozcacuicatl (cantos de joyeles), teuccuicatl (cantos de señores), 

tlaocolcuicatl (cantos de tristeza), cuauhcuicatl (cantos de águilas), yaocuicatl (cantos 

de guerra), atequilizcuicall (cantos de agua derramada), cihuacuicatl (cantos de 

mujeres), cococuicatl (cantos de palomas), cuecuechcuicatl (cantos de 'cosquilleo") 

yhuehuehcuicatl (cantos antiguos o cantos de los ancianos). Lo que señala que 

aquellos personajes considerados sabios dentro de las culturas mesoamericanas, 

escribian sus cantos con motivos definidos y cada uno expresaba las características 

particulares de cada momento determinado y la forma en que cada uno de estos sabios 

lo interpretaba, al igual que se narraban las hazatlas de gobernantes supremos, 

alabanzas de la amistad y por la atormentada orfandad con que se vive en este mundo. 

Con respecto a quienes escribían, se sabe que poseían una gran autoridad 

moral con la que eran capaces de guiar a su pueblo hacia un mundo más espiritual 

pues, de manera semejante al planteamiento griego, pensaban los mesoamericanos 

que la habitación en este mundo era un estado pasajero y que mientras durara, el 

.5 lbidem. p, 21 
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hombre debla siampre de buscar la perfecoión espiritual para poder llegar en un futuro 

a pisar el lugar donde habiten los dioses. 

Entre estos sabios sobresale en primer lugar, Nezehualcóyotl, quian fuera poeta, 

arquitecto y además considerado como sabio en las cosas divinas y es que, como nos 

dice Miguel León Portilla, no uno sino varios de los poetas del mundo náhuetl, que eran 

verdaderos maestros de la palabra, se hicieron acreedores al título de tlarna/inl 'el que 

sabe algo', el que medita y discurre sobre los antiguos enigmas del hombre en la tierra, 

el más allá y la divinidad. Como algunos de los filósofos presocráticos, también estos 

sabios del México antiguo habian hecho de la poesía forma habitual de expresión. En 

ella habían encontrado el mejor de los caminos para transmitir el meollo de su 

pensemiento y, sobre todo, de su más honda intuición. 'Flor y canto' llamaron a la 

metáfora y al slmbolo, y como los primeros filósofos de Grecia o los sabios del 

Indostén, los pensadores poetas de Anáhuac, engarzando palabras verdaderas, 

forjando frases con ritmo, comunicaron también su mensaje. 

NEZAHUALCÓYOn 

Dal caso particular de Nezahualcóyotl, 9S necesario mencionar que nació en 

Tezcoco en el afio 1 - conejo, 1402, teniendo por padres al señor Ixtlilx6chitl al Viejo y 

a Matlalcihuatzin, hija de Huitzilihuitl, segundo seIIor de Tenochtitlan, que recibió una 

educación privilegiada guiade en un principio por sus ayos en el palacio paterno y 

posteriormenta por sus maestros en el principal Calmecac de Tezcoco, lo que le valió 

poderse adentrar desde un principio en el conocimianto de las doctrinas y sabidurla 

heredadas de los toltecas. 

Vivió setenta y un aflos, de los que más de cuaranta dedicó a su reinado, que 

fue además época de esplendor en la que florecieron las artes y la cultura. ' El 

pensamiento de Nezahualcóyotl, mejor que el de otros contemporáneos suyos, habría 

de desarrollarse guiado por su intuición, hasta llegar a formular una de las más hondas 
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versiones de lo que hemos llamado filosofía Náhuatl· ..... los grandas temas sobre los 

que discurrió su pensamiento se resumen en los problemas de un pensamiento 

metafisico por instinto que ha vivido la duda y la angustia como atributos de la propia 

existencia, es decir, de alguien que ha vivido en came propia el dolor y el sufrimiento, 

así como la dificultad de comprender el por qué de las cosas y sin embargo aceptarlas; 

es por esto que varias de las composiciones que se le atribuyen, tíenen un tono de 

profunda reflexión, que podríamos llamar pensamiento filosófico. 

Aquí, uno de los braves cantos atríbuidos a NezahuaJc6yotl: 

Solamente él, 

el Dador de Vida. 

Vana sabiduría tenía yo, 

¿acaso alguien lo sabía? 

¿acaso alguien no? 

No tenia yo contento· al lado de la gente. 

Realidades preciosas haces llover, 

de ti proviene tu felicidad, 

iDador de Vida! 

Olorosas flores, flores preciosas, 

con ansia yo las deseaba, 

vana sabiduría tenía yo ... 

En él, al igual que en la mayoría de los cantos que se conservan, se puede ver 

la comprensión y la aceptación que tiene la idea de lo pequel\o que es el hombre en 

comparación con los seres superioras, aquellos que no se ven y que habitan otro 

plano, sobre todo, de aquél en particular que puede dar la vida a todo cuanto quiera, y 

que de igual forma puede quitarla en cualquier momento. Esta ralación que se plantea, 

entre el hombre y los planos superiores, es una relación de dependencia, pues afirman 

los cantos que sin la decisión de los dioses, nada de cuanto se ve, podría existir y su 

.-; Ibidem. p. 82 
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vida sería más eflmera de lo que ara, se apoya sobre la idea que tenían da que por 

encima de la tierra existen en orden ascendente trece planos distintos en los que, 

primero están los cielos que al juntarse con el egua rodean por todas partes al mundo 

formando una bóveda azul marcada ya con caminos por donda se mueve la luna, los 

astros, el sol. Más arriba deban estar los cielos y en seguida la región de los dioses, el 

lugar de la Dualidad donde vive el Dios Supremo. Por debajo de le tierra se encuentran 

los pisos inferiores, los caminos qua deben cruzar los que mueren hasta Uegar a lo 

más profundo, donde esté el Mictlán, la región da los muertos, el sitio misterioso y 

tenebroso sobre el que girarían tantas preguntas que los sabios poetas de la época se 

plantearían. 

Recorrer y conocer a dichos poetas y sabios como lo fueron: Tlaltecalzin de 

Cuauchinanco (siglo XIV), Nezahualo6yotl da Tazcoco (1402 - 1472), CuacuauhlZin da 

Tepechpan (mediados del siglo XV), Nezahualpilli (1464 - 1515), Cacamatxin (1492 -

1520), Tochihuitzin Coyolchiuhqui (fines del siglo XIV - mediados del siglo XV), entre 

otros no menos importantes, nos abre la posibilidad de reconocer la grandeza del 

pensamiento mesoamericano en el que se encuentran abundantes similitudes con la 

filosofía griega, lo que es sorprendenta dedo que la combinación de cunuras se da 

después del al'lo 1500 y ta filosofía o pensamiento mesoamericano empieza a 

desarrollarse mucho liemPo antes de tener contacto con el viejo mundo. 

Además de lo anterior, una de las características semejantes que se puede 

apreciar es la referente a la idea de que el hombre transita por este mundo en un 

tiempo realmente breve, un momento que es prestado, y para allo tiene que habitar su 

espíritu en un cuerpo físico que es provisional, que mientras viva en la tierra daba 

buscar la forma de alimentar y nutrir al espíritu en busca de la máxima realización 

espiritual que es alcanzar el cielo donde habita el Dios supremo, algo semejante a lo 

que los griegos planteaban cuando hablaban de alcanzar la felicidad que no era ni 

material ni física, sino que se encontraba en un plano superior. 
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Esta va a ser la educación moral que en el México prehispénico se impartía, 

educación basada en los cantos y en la guía que se daba por los sabios de la época, 

cantos que están relacionados con las costumbres, tradiciones y creencias de la época 

y que van a ser modificadas a partir del primer contacto que se tiene con el viejo 

continente, es decir, en lo que se conoceré como la Nueva Espana tendremos una 

educación moral diferente. 

z.2 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN MORAL EN LA NUEVA 

ESPAÑA. 

El apartado referente al pariodo de la colonia es uno de los que tienen mayor 

importancia tanto en los aspactos políticos y culturales como en los que merecen 

nuestra atención para efectos de este trabajo. 

Su importancia radica quizá, en las contradicciones que se presentan. Por un 

lado existe un discurso que habla de la hermandad, al amor, la fratemidad, el respeto, 

la paz, que se engloba en lo que son las finalidades de pnedicar y difundir la religión 

aistiana y por otra, una práctica qua va aparejada a ella, paro en sentido opuesto, es 

decir, una práctica que contradica al discurso al hacer de la violencia la mejor forma de 

sometimiento. 

En lo que respacta la parte del discurso, se saba que en "agosto de 1521, 

después de dos anos de lucha, México - Tenochtitlán cae en manos del conquistador 

Hemán Cortés. Tras años después llegan a la antigua capital azteca los primeros doce 

franciscanos enviados por el pepa para convertir a los indios. Cortés organiza 

entoncas, con cierta solemnidad, una serie de conversaciones entre los doce apóstoles 

y los representantes de las autoridades tradicionales indígenas. Los religiosos tratan 

de explicar el sentido de su misión y comienzan a exponer las principales normas de la 

fe católica. Los secardotes de los ídolos les responden defendiendo sus creencias 
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antiguas. Los coloquios prosiguen asi duranta varios dias antes de que los aztecas, 

luchando con detarminaci6n en ase conflicto teológico, terminen por someterse a los 

argumentos de los monjes y acepten el bautismo. El proceso de conversi6n se ha 

desencadenado ... "c. 

Estos coloquios fueron sin duda grandes batallas varbales, en las que, si bien es 

cierto salieron triunfantes los doce frailes, al lograr imponer su religión por sobre la de 

los indigenas, también es cierto que estos últimos tuvieron grandes logros al conseguir 

que algunos de los frailes se interesaran en conocer a profundided la forma de vida 

"pagana" en 

la que se encontraban las comunidades masoamericanas, e incluso lograran aprender 

las lenguas que se utilizaban en las mismas. Así se ve desarrollar por parte de los 

franciscanos un acercamiento apost6lico basado en el respato a las culturas 

aut6ctonas predicando la palabra de Dios en néhuatl, en otomi o en tarasco, haciendo 

suya la filosofía de comprender antes de actuar. 

El interés despertado en los franciscanos los Ilev6 a convertirse en protagonistas 

y a la vaz cronistas de la idolatría que tenían la misi6n de destruir. Los doce fraíles 

fueron: FrancisCo de Soto, Martín de la COrulla, José de la Corulla, Juan Xuárez, 

Antonio de Ciudad Rodrigo y Toríbío da Benavente, quien en México adoptaría el 

sobrenombre néhuatl de Motolinía ("el pobre"), García de Cisneros y Luis de 

Fuensalida, Juan de Ribas y Francisco Ximénez, Andrés de Córdoba y Bemardino de 

la Torre. 

Estos misionero fueron quienes rapresentaron a la iglesia en los ·coloquios·, 

encuentros organizados por cortés con el fin de reunir a los franciscanos enviados por 

el papa, con los antiguos jefes aztecas. En suma, de lo qua trataron los coloquios fue la 

exposición de ambas partes de las razones para mantener o cambiar la religi6n a la 

que partenecían los aztecas; se trataba de convencer a los indígenas de que el tipo de 

.7 Duverger, Christian. La con\'e~ión de los tD.::tios de Nueva Espafta. F.C.E. 1996. p, 9 
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vida que llevaban estaba lleno de supersticiones y cosas malas, que adorar ídolos iba 

en contra de los mandatos del único Dios verdadero y sobre todo de que el camino 

para la salvación era únicamente por medio da la conversión y el bautismo." 

No obstante el éxito obtenido por los franciscanos al iniciar la conversión 

indígena, la religión nativa fue conservada de manera clandestina siendo perseguida 

por la propia iglesia e incluso castigada de manera cruel según quedó escrito por el 

propio Fray Bemardino de Sahagún, quien resulta uno de los personajes más 

interesantes de este periodo (siglo XVI). 

Fray Bemardino de Sahagún es uno de los frailes llegados a México poco 

tiempo después de los primeros doce, fonnando parte de un contingente de 

franciscanos cultos que apreciaban la cultura, marcados por una tradición de 

humanismo y apertura. Admirado por la vida indígena, se convierte en observedor y 

analista de la misma como otra civilización e investigador de su pasado. Con su 

vocación de Pedagogo se convierte en un pionero del sistema escolar implantado por 

las órdenes menores. 

En 1535, participó en la creación de un colegio de estudios superiores destinado 

a los hijos de la nobleza azteca. Tomando en cuenta lo anterior se comprende que "en 

el espíritu del monje, el texto de los coloquios debe servir a la pastoral; debe poder sar 

utilizado pare conversión de los indios, da los cuales, en esta segunda mitad del siglo, 

hay todavía muchos que .viven en la infidelidad"". En el texto, el fraile haca todo un 

anélisis sobre el asunto de la conversión y sobre el por qué y para qué de la misma, sin 

olvidar que este movimiento debla darse siempre de la manera más pacífica y 

respetuosa posible tal como lo establece la religión católica . 

.u El coru.enido de los coloquios se conserva aún en parte, gracias a los escritos de Bernm.ardino de Sahagim en el 
Códice Florentino . 
• 9lbidem p. 52 
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Es aquí en donde entra la parte contradictoria, la que se rafoare a la práctica de 

las ideas. Por un lado tenemos un discurso basado en la religi6n que habla de paz y 

armonia y por otro, una práctica qua muestra una gran violencia llevada a cabO, 

incluso, por la misma iglesia an la representaci6n de la Santa Inquisición. 

Así tenemos que, "la violencia en todas sus formas estaba presente en la vida 

de la Colonia. Pero no como un rasgo anonmal, insólito o prescindible, sino como una 

condición necesaria, como la única forma de relación posible para someter a los indios 

al dominio de los blancos. Violencia omnipresente, arraigada, que tilla la vida del 

México independiente y contamporáneo. Violencia y colonización son inseparables y se 

rafuerzan mutuamente'. so 

La fuerza era el principal recurso pare asegurar la dominaci6n, pero la religión 

fue companera inseparable de la misma, tento por la justificación ideológica que ofrecía 

para la conquista y la colonización, como por el papel que jugaron el e/ero y toda la 

. jerarquía eclesiástica, en la práctica misma del control sobra la población india. 

La iglesia tuvo un desempel\o colonizador más importante que al ejército, al 

menos en algún periodo de la historia (fines del Siglo XVIII), es la época de la 

'conquista espiritual' llavada a cabo por las ordanas raligiosas, como ya se mencionó. 

A los religiosos CO/Tasponden las taraas de pacificación, peleando así el control de los 

indios frente a /os colonizadores militares. Se reconoce entonces esta contradicción tan 

profunda antre los fines espirituales de la conquista y sus fines materiales. Los frailes 

pretenden mantener a /os indios alejados del contacto con los españoles que 

moralmente les resultaría perjudicial; denuncian los abusos de los encomenderos; 

fundan colegios para formar una nueva élite indígena cristiana y obediente. Pretenden, 

en suma, realizar aquí una utopía, al verdadero reino de Dios an la tierra. Sin embargo, 

la evangelización no fue una tendencia para negar la esencia misma de la 

" Bonfil BaIaIla, Guillermo. Op. ei!. p. 130. 
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colonización, es decir, no es una alternativa frente a la violencia militar sino solo una 

modalidad diferente, con valores distintos con el mismo fin, la colonización, el dominio 

de una raza sobre otra y de una forma de vida sobre otra; se trata de vencedores y 

vencidos. 

El periodo colonial va a estar caracterizado en el aspecto moral, por esta 

contradicción tan marcada. Como ya se ha dicho los cotonizadores mendicantes 

creanon escuelas en las que pretendían formar una dase "privilegiada" con los 

sobrevivientes de las clases altas de los pueblos mesoamericanos. En estas escuelas 

se enseñabe a leer y a escribír, peno la verdedera base de su educación se va a 

centrar en el conocimiento del catecismo y la religión católica. Asi lBS coses, la 

aducación moral entra en un periodo de conflicto al enfrentar dos religiones distintas y 

formas de vida diferentes como son las que participan en estos acontecimientos. Los 

valores que las mismas religiones exaltaban quedanon suprimidos en la práctica bajo la 

fuerza de la violencia, yen lugar del amor y respeto al que se aspiraba, se desarrolló 

una cultura dividida entre vencedores y vencidos, entre indios y blancos, entre 

indígenas y espa/loles olvidando que la relación que en teoria debía establecerse era 

únicamante entre seres humanos, hombres y mujeres con formas de vida diferentes 

entre sí, pero que de ninguna manera debieron representar peligno alguno para 

nínguno de los dos grupos. Fueron intereses contrarios los que entraron en juego y fue 

ahi donde toda la riqueza moral que pudo haber surgido se perdió entre la lucha. 

Porque, si bien podemos decir que la forma de vida indígena era aparentemente 

cruel, por sus batallas para conseguir esclavos y territorios, y por los sacrificios 

humanos que realizaban en la adoración a un Dios, debe ser también de admirarse el 

hecho de que dentro de su misma sociedad estos actos no eran malvados, sino por el 

contrario era un orgullo participar tanto en las guerras como en los sacrificios, porque 

esa era la educación moral impartida entonces, educación que exaltaba la importancia 

de que los hombres fueran valientes y las mujeres procuraran el bien de la comunidad. 

No se podria aislar cada acontecimiento para estudiarlo de manere individual, si así se 
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hiciera se dejarlan de lado aspectos muy importantes al !especto, como los que tienen 

que ver con toda la preparación que recibian los pobladores indígenas desde el 

momento en que nacían, pues al nacer cada quien tenía ya marcado su destino y el 

papel que dentro de la sociada<! jugaría. Se puede decir entonces, que el valor, el 

amor, la disciplina y la obediencia fueron valores caracteristicos de esta población 

adaptados a la forma de vida de la misma. 

Por otra parte, con respecto a los espaMlas, es cierto que por todo el conlexto 

histórico en el que se forma Espat\a, tuvieran sus habitantes una forma de vida distinta 

basada en otros valores e intereses. Como principio tenían una sociadad organizada 

en clases y el poder de una iglesia para entonces bien estructurada. Pero en realidad 

los espeñoles que llegaron primero a conquistar este tarritorio no fueron precisamente 

los más cultos ni los que tuvieran los más aHos grados morales, por el contrario fueron 

personas que vieron en el continente americano su única posibilidad de sobrevivencia 

y de libertad que dentro de su país no habrian podidO gozar. ASí los valores morales 

que caracterizan a este grupo van a ser prácticamente nulos y su vida se va a regir 

entonces únicamente por la ambición yel deseo da podar. 

Así es como se oombínan formas de pensamiento distintas y valores morales 

también diferentes, que van más adelante a fundirse dentro de los valores que 

manejarían los misioneros, valores que quedarán egrupados dentro de una religi6n, 

que como ya vimos, es además impuesta a los pueblos indígenas y dentro de la cual se 

va a promover la obediencia, la resignación y la sumisión con el fin de alcanzar una 

tierra prometida llena de paz y amor, pero a la par de esto nace también el premio y el 

castigo, éste último para aquellos que no cumplan con las imposiciones mencionadas. 

Esto es, se habla de amor, de fratemidad, de ayuda mutua y de condiciones 

. establecidas de antemano; pero también de castigos para aquallos que no acepten 

esta s~uaci6n y más aún aquellos qua se atrevan a revelar su inconformidad. Así nace 

una lucha entre ganar o morir, entre obedecer o imponer dejando de lado la altemativa 

del convencimiento voluntario. 
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Se puede decir que en este periodo empieza a nacer en México la cultura de la 

intolerancia, cultura que va a predominar an nuestra sociadad durante mucho tiempo y 

que sin embargo servirá como detonador de una guerra en contra de la opresión 

indígena y en busca de una independencia nacional, un desarrollo social así como un 

crecimiento personal por parte de los habitantes de la hasta entonces llamada Nueva 

España de lo cual se hará referencia en el siguiente apartado. 

'1.3 LA CONSERVACIÓN Y RENOVACiÓN MORAL EN LA 

INDEPENDENCIA. 

Las condiciones sociales que imperaron durante la colonia son bien conocidas 

por todos nosotros al ser uno de los principales acontecimientos que Se nos ensel\an 

en Historia de México, sin embargo, es necesario hacer menci6n de algunos aspectos 

de esta etepa, que tienen que ver más bien con lo que respecta al aspecto moral de la 

misma. 

Como se mencion6 en el apartado anterior, los valores qua se manejaron 

durante el periodO colonial resuttaron contradictorios y en constante pugna. Fue notorio 

que los derechos a los que podian aspirar los hombres estaban en función de su raza, 

color y religión, es decir, los derechos de los espal\oles europeos no eran los mismos 

que los de los indígenas y tampoco de los espal\oles nacidos en América. Esta 

situaci6n que se prolong6 hasta la guerra de independencia, fue quizá el principal 

motor que propici6 la gestación y el desarrollo de la lucha por una independencia 

nacional. Aunado a esto, la Nueva Espal\a se aliment6 durante mucho tiempo de las 

ideas dominantes en la metr6poli en Materia pontica y de gobierno, que en el siglo 

XVIII resultarlan en un movimiento fuerte en favor de la cultura francesa. Sobre todo, 

les ideas liberales que determinaron en Francia la Revoluci6n de 1789, fueron 

absorbidas por la sociedad de la Nueva España. 
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Es en esta época en donde surge el interés por adoptar una forma de vida 

basada en un liberalismo politico ya que ésta, como nos dice Francisco Larroyo, es la 

doctrina que proclama los derechos del hombre y la soberania del pueblo. En contra 

del gobiemo de carácter absolutista, ensella que todOs los hombres son libres e 

iguales; que la libertad de cada persona se extiende hasta el punto que no dana a los 

demás; que nadie impunemente puede atentar contra la persona o propiedad del otro; 

que todOs los ciudadanos pueden desempenar cargos públicos; que en fin, todo 

hombre es libre para pensar y escribir. 

Sin embargo, pese a estas ideas y al deseo de la clase media de la población, 

de mejorar las condiciones de vida que tenían, los valores morales hasta entonces 

seguían siendo casi los mismos de la colonia, esto es, al iniciar la guerra de 

independencia no había un proyecto qua enalteciera valores en particular para el 

común de la poblaci6n. 

La ideología que seguía manejándose estaba igualmente basada en el 

catecismo, que había resultado ser un "importante método pedagógico y como tal un 

punto clave en la educación mexicana desde la conquista hasta finales de la guerra de 

reforma, debido a su capacided para transmitir nociones de jerarquia, obediencia, 

respeto y lealtad. Su contenido ideOl6gico lIeg6 a ser tan importante que se asoci6 a la 

forma misma de preguntas y respuestas que implicaba la verdad absoluta, aunque 

tratara de temas no religiosos· 5
, De esta forma, la situaci6n de dominio característica 

de la Colonia perdur6 incluso durante la lucha por la independencia. 

Se observa entonces que al pueblo mexicano de la época colonial no lo unía un 

sentimiento patri6tico, no había una conciencia de pertenencia a una gran entidad 

Sl Zoraida vázquez, Josefina. El. al. Los intelectuaJes y el poder en México. El Colegio de México - ueLA 1991. 
P.493. 

61 



ENEP ARACÓN . UNAM PEDACOCtA 

política porque no existla un amor hacia el imperio espa/\ol, mucho menos al territorio 

en el que habitaban. Así, los únicos pilares que sostenían el deseo de lucha fueron, por 

un lado el guadalupanismo, caraderístico hasta nuestros días, y el deseo de hacer 

suyo el pasado indígena. 

Siendo la religión el único punto coincidente de la población, 'lo que intéresaba 

era conservar y divulgar los principios que podrían normar a la sociedad y hacerla 

funcionar adecuadamente para producir el poderío y la prosperidad ansiadas. Es aquí 

donde la enselianza de la doctrina cristiana se conver1ia en pieza clave para la 

regeneración de la sociedad, mediante la ensel\anza de valores imprescindibles a su 

buen funcionamiento... en gran media, la ensel\anza de estos principios se 

consideraba no solamente esencial para el conocimiento de la religión cristiana y las 

obligaciones inherentes a ella sino también para la formación de ciudadanos 

respetuosos, obedientes y leales al Estado. 

Con todo y confusión, es así como con la inestabilidad moral, se lleva a cebO la 

lucha por la independencia, con el anhelo de crear el reino que predicaban los 

misioneros. Sin embargo la independencia no trajo consigo una transformación de 

fondo de la socieded mexicana. Tal vez solo el proyedo de Morelos contenía 

elementos més acarcados a una propuesta de cambios en cuestiones de valores. 

De hecho, durante los once al\os que duró la lucha, los periódicos y los 

manifiestos de los jefes independientes substituyeron a las escuelas que pasaban por 

una etapa de decadencia y se convirtieron los primeros, en los principales educadores 

y transmisores de valores e ideales en los que habían encerrado el sueño de la Patria. 

Durante la lucha, las discusiones sobre la forma de gobierno que debía adoptarse 

provocaron gran inestabilidad social y por lo tanto, educativa. 

Una vez lograda la independencia surge el problema de cómo establecer una 

nueva nación y sobre todo, de cómo formar a la poblacíón. Así se llegó a comprender 
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claramente, que los principios libertarios debían quedar fundados en la educación 

popular. Fue don Lucas Alamán" al primero en manifestar que sin Instrucción no podía 

haber libertad y que la base de la igualdad política y social era la ense/\anz8 elemental, 

allediendo además que para esto era necesario organizar un plan de ensel\anza que 

englobara a todas las ciencias y que permitiera la igualdad de derechos a todos los 

ciudadanos. 

Estas ideas serían expresadas envueltas en un marco casi poético por José 

María Morelos y Pavón, quien en 'sus Sentimientos de la Nación, esboza un nuevo 

sistema, tel\ido de un humanismo igualitario y cristiano. Pide que los empleos sean 

para los americanos, que las leyes moderen la opulencia y la indigencia, que 

comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados y que la esclavitud se 

proscriba para siempre y lo mismo las distinciones de castas, quedando todos iguales y 

sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. La revolución tiende a un 

orden de igualdad y justicia social fundado en la abolición de privilegios, en la 

protección de los trabajadoras y en la propiedad del labrador sobre la tierra'''. Ideas 

que conservan los principios idealistas del movimiento de la ilustración y de un 

humanismo adoptado por los intelectuales mexicanos y convertido a su vez en la mayor 

aspiración desde entonces, del espíritu mexicano. Podemos decir que es aquí en 

donde nace el ertículo 3' Constitucional. En un primer momento queda establecido 

dentro de la Constitución de 1824 en el artículo 50 corno facultad del Congreso general 

el promover le ilustración en el pueblo, disponiendo para ello establecimientos en los 

que se enseriaran las ciencias naturales y exactas, políticas y morales sin afectar las 

disposiciones que tuvieran los Estados pare le misma. 

Aquí aparece un personaje que va a impulsar esta politice educativa con mayor 

fuerze: don Velentín G6mez Ferias," quien como jefe del gobierno va a hacer suya, 

~2 Historiador y e&tadista., partidario del centralismo politice. Nació en ~ualO en 1792. Murió en junio de 
18S3, &iendo Ministro de la Secretaria de Relaciones. 
"Centro de Estudios Históricos. Historia general de México. Colegio de México. 4'edición. México. 19'14. P. 624. 
~ Valentin GOmez F arias nació en Guadalajara en 1781. Puede llamársc1e el patriarca de la revolución liberal. 
Murió en julio de 1858. 

63 



ENEPARAGÓN·UNAM PEDAGOGIA 

en materia educativa, la idea de que la ilustración del niño es la base de la ciudadanía 

y de la moral social. Planteó la necesidad de vigilar la educación de los niños para 

lograr que en un futuro hubiera buenos padres, buenos hijos, buenos ciudedanos que 

pudieran y estuvieran dispuestos a conocer y a cumplir sus deberes. Bajo su gobierno, 

la educación fue expropieda al clero y las tareas educativas fueron organizadas por el 

mismo gobiemo. Se estatuy6 que la ensellanza seria libre, se promovi6 la fundaci6n de 

escuelas nonnales y en general se promovió la educación para niños y edultos 

ana~abetos. Esta fue quizá la mayor aportación en politica eduCativa de G6mez Farías, 

el haber dado al Estado la importancia debida en la tarea de la educación del pueblo, 

haciendo intervenir al gobiemo en el control y administración de ésta. 

Como es sabido, nuestro país atraviesa durante largo tiempo posterior a la 

indepandencia, un periodo de inestabilidad social que va a afectar al especto aducativo 

al ir de un documento a otro. AsI, para el año de 1843 en las Bases Orgánicas, 

expedidas por Santa Arma, en las que se regía el destino de México, se sei'\alaba en su 

artículo 60 que la educación tendría una orientaci6n religiosa. Posteriormente, para el 

al\o de 1856, en el Estatuto Orgánico Provisional, se declar6 por primera vez como 

derechO constitucional el prinCipio de la libertad de ensel\anza en su artículo 39, 

dándole al poder público única y exclusivamente la misi6n de cuidar que no se atacara 

a la moral. Al siguiente afio, en 1857 en la Constitución del 5 de febrero, aparece ya 

como articulo 3· el referente a la educaci6n estipulando en él que "la ensef1anza es 

libre. La ley determinará qué profesiones necesiten título para su ejercicio". Es así 

como nace la idea de que "si todo hombra tiene derechO de emitir su pensamiento, todo 

hombre tiene derecho de enseflar y ser ensel\ado', que promueve Ignacio Ramlrez. Es 

precisamente da esa libertad de la que va a hablar, a partir de entonces, nuestro 

artículo 3· Constrtucional. 

En la Constituci6n de 1857, se logra, además, establecer la federaci6n como 

forma de gobierno y la aceptaCión de la tolerancia de cultos anulando la religi6n de 

Estado. En ella, sobre todo, se recuperan los ideales humanistas planteados en los 
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derechos del hombre y se reconoce entonces la libertad de pensamiento y expresión; 

la libertad de trabajo y ensallanza; de trénslto y asociación, y edemés el derecho a la 

igualdad entre ciudadanos sin tomar en cuenta, raza o nivel económico. 

Esta Constitución ocasionó que entra los allos 1857 y 1860 se desarrollara la 

Guarra de Refonna en la que perticiparon los conservadoras y los liberales, estos 

últimos bajo el mando de Juérez", quien promulgara la ley de nacionalización de todos 

los bienes de la Iglesia. Vinieron después una serie de guerras y de intervenciones 

extranjeras haciendo més grave la inestabilidad politica y social de nuestro país y por 

ende la de la eduCación que se encontraba en una situación por demés complicada al 

pasar de unas manos a otras sin un plan bien definido y estructurado. 

La educación, para el allo de 1865 dejó de ser gratuita, pues quienas quisieran 

recibirla debían pagar una cuota mensuel. Nuevamante para el allo de 1867 bajo el 

gobierno de Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción pública en el Distrito 

Federal, en la· que se da unidad a la ensellanza y se declara gratuita y obligatoria la 

educación elemental. Se crea la Escuela Secundaria para selloritas, y lo més 

sobresaliante de la época, se establece la Escuela Nacional Preperatoria; con esta ley 

sa reglamenta la ense/lanza superior. 

Por su parte, las modificaciones a las leyes da educación de 1867 y 1869, 

fueron la realización que planteé Benito Juérez en asta aspecto en su programa de 

gobiemo de 1861, en el que se sellalaba la obligación del gobierno, de procurar se 

hiciera general la instrucción primaria y concretamente vigilar los establecimientos 

encargados de impartir educación. La base o fundamento de la organización educativa 

de esta época, se asienta en 

la filosofía del positivismo propuesta por Augusto Comte, cuyo propósito fundamental 

planteaba una reforma total de la sociadad a partir de tres principios: la ley de los tres 

estados, la clasificación de las ciencias y la religión de la humanidad. 

5~ Benito Jwtrez nació en Guclatao Oaxaca, en mano de 1806. Por Al brillante participación en la vida p>litica de 
nuestro pais ha sido llamado entre otras formas. Benemérito de las Américas. Murió el 18 de julio de 1872. 
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En México, el difusor del positivismo fue el Doctor Gabino Barreda, quien fuera 

discipulo de Comte en Francia. Barreda tuvo la capacidad de adaptar la filosofia del 

positivismo a las necasidadas pedagógicas de México. "En contra de una educación 

exenta de método y de unidad, Barreda propone una formación humana inspirada en la 

razón y la ciencia. Una educación en que ningún ramo importante de las ciencia 

naturales quede omitido... una educación en la que se cultive así, a la vez, el 

entendimiento y los sentidos, sin mantener por fuerza tal o cual opinión; una educación 

repito, emprendida sobre tales bases y con el 8010 deseo de encontrar la verdad ... Este 

medio es de seguro lento, pero ¿qué importa si estamos seguros de su importancia?, 

¿qué son diez, quince o veinte eños en la vida de una nación, cuando se trata de 

emprender el único medio de conciliar la libertad con la concordia, al progreso con al 

orden? El orden intelectual que esta educación tiende a establecer, es la llave del 

orden social y moral de que tanto habemos menester"." 

Elite proyecto fue aplicado en la escuela Nacional Preparatoria, que en pocos 

al\os se convirtió en el centro educativo más importante de la República y en donde se 

empezarían a formar los personajes más sobresalientes de nuestro país. 

En asta época encontramos una educación preocupada por llegar a la mayoría 

de la población, como una necesidad para enaltecer a la mujer y complementar al 

hombre; como una obligación para aquellos que se consideraban libres pensadores 

porque debian enseñar a sus hijos a respetar los bienes ajenos, a ver como un tesoro 

la vida de sus semejantes, a no traspasar los limites de una justa defensa, a ser 

modestos y generosos. Así se iba formando la nueva generación que vería en la 

educación el arma para crear una nación fundada en el rellpeto, el orden y la paz. 

Aparece entonces el periodo del Porfirismo que se prolongará durante treinta y 

cinco años, de 1876 a 1911,cuyo lema es "paz, orden y progreso·. 

" LamJyo fnmci"",. Op. Cil. p. 286. 

66 



ENEP ARAGÓN . UNAM PEDAGOGIA 

Epoca de confusiones en todos los ámbitos, pero a la vez, propicia para que los 

pedagogos mas destacados lograran crear importantes instituciones que 

posteriormente serían la base del desarrollo intelectual del país; instituciones como la 

Escuela Modelo de Orizaba y las reformas que se hicieron a la escuela elemental; 

ejemplo de ello fue la participación de Joaquín Baranda y Justo Sierra. 

En la escuela modelo de Orizaba se partió del pensamiento de que el atraso de 

108 pueblos depende en gren medida de la mala organización y los inadecuados 

métodos de ensel\anza que S8 utilizan. Se dio entonces una preparación de los 

maestros. Con respecto a la moral y a la instrucción civica, se ve la necesidad de 

transformar en modos de conducta los preceptos morales y cfvicos, es decir, ademés 

de conocer las normas morales era nacasario encontrar el punto de coincidencia con la 

vida diaria. 

La educaci6n se ve entonces como un factor imprescindible en el progreso y 

bienestar de los hombras y por lo tanto debía ser llavada a todos los rincones da la 

. patria, pues solo así podía crearse la unidad nacional que se deseaba, sin embargo el 

método seguía astando basado en el positivismo con el cual la educación se vela 

limitada a las reglas, y obligeda a dar solo resultados cuantitativos. 

Esta situación se modifica con la participación de Justo Sierra57 como Ministro 

de educaci6n pública, quien escribiera en 1908, haciendo una crítica de la filosofía 

positivista, "dudamos, en primer lugar, diea, porque si la Ciancia es nada más que el 

conocimiento sistemático da lo relativo; si los objetos en sí mismos no pueden 

conocerse; si solo podemos conocer sus relaciones constantes; si esto es la verdadera 

ciencia, ¿cómo no estaría en parpatua discusión, en perpetua lucha?"." Tal situación 

signifICÓ los inicios de una nueva orientación ideOlógica en la historia del pensamiento 

mexicano iniciada por la educación. 

~i Nació en Campeche en 1908. Poeta. periodista. autor clramatico, orador, pero sobre todo historiador, maestro e 
im¡>o1IaDIe potitico de la educación. Murió en Ma<Iri4 en Septiembre de 1912. 
" en. pos. !..arroyo Francisco. Op. Cit. p. 364 
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Con Justo Sierra aparece y empieza en México la Pedagogía social, orientada y 

dirigida por el Estado. "El papel del Estado en la organización del porvenir exige como 

indeclinable factor, la preparación de energías morales, intelectuales y fisicas, 

religiosamente unidas a él en el culto de un mismo ideal. Y a esto responde la genuina 

aceptación del vocablo: 'educación', vale decir, 'nutrición encaminada a un 

desenvolvimiento; una nutrición, génesis de toda fuerza, de toda energía. Y es verdad 

que en el lenguaje pedagógico usual se diversifican la acepciones de los vocablos 

instrucción y educación ... la escuela es la salvación de nuestra pensonalidad nacional; 

a ella tenemos que confl8r la unidad y la persistencia de nuestra lengua; la 

consolidación de nuestro carácter, haciendo más resistente y más flexible el resorte de 

nuestra voluntad; la transfonnación del civismo en religión",50 

Sierra planteaba que la educación no terminaba, ni era axclusiva de los 

planteles educativos, sino que era un proceso SOCial relacionado con todOs los 

aspectos de la vida, de forma que en la mayoria da los casos la escuela del pueblo era 

la vida misma, Por aso afirmaba la importancia de ayudar a los hombres, al pueblo en 

general, a conocerse a ellos mismo por medio de la educación para que pudieran 

examinar sus actos y actuaran de acuerdo a sus convicciones, Hablamos aqui, de una 

vida basada en un plan moral por medio dal sentimiento y de la emoción, de forma que 

todas las actividades educativas y culturales que el hombre realizara fueran 

encaminadas a un mismo punto: lograr una sociedad mejor, tomando como base una 

pedagogía social. 

La obra educativa de Justo Sierra tuvo muchas formas, sin embargo en ellas 

siempre manejó la idea de que toda educación debía estar alentada por un nobla y 

petriótico ideal; bajo este principio restableció la Universidad en' 91 0, pensando en 

una de tipo moderno 

para la época en donde no existían verdades definidas ni definitivas, sino que debían 

irse definiendo por cada individuo de forma que cada uno debía buscarla. Asi mismo la 

" al. pos, larroyo, Fl3Dcisco. Op. Cil. p. 364 

68 



ENEr ARAGON . UNAM PEDAGOGÍA 

Universidad dabía estar articulada al sist811lll de educación nacional y por ande, al 

destino político y social del pueblo, porque ella ara la encargada de la educación 

nacional en el punto más alto, único camino para la transformación de la población 

mexicana. 

De manera general, el periodo que corresponde al México independiente antes 

de la Revolución, presenta características que aún hOy podemos observar en nuestro 

contexto, me refiero a la situación que se vive con respecto al triunfo de un grupo, en 

este caso, el liberal, que tuvo iniciativa y propósitos al mismo tiempo que ideales por 

los cuales luchar, pero al momento de lograr el triunfo faltó el soporte de la acción para 

llevarlos a la realidad, de forma que la única opción que ven es apoyarse en el 

positivismo que ofrece la bandera del orden. 

Entonces Amor, orden y progreso, que son la base del positivismo, se 

transforman con la filosofía liberal, en libertad, orden y progreso. 'Libertad y progreso 

pe~ían los liberales desde la época de Mora, pero no habian pensado en el onden, 

elemento indispensable, según los positivistas, para conquistar el progreso y la 

libertad. No tardan los viejos liberales en descubrir que entre la libertad y el orden hay 

cierto antagonismo o por lo menos cierte reciproca incompatibilidad y necesidad de 

transacción'. ea 

Es quizá en este momento, cuando definir el concepto de libertad se vuelve un 

tanto más complicado, dado que antes de la adopción de la teoria positivista, la libertad 

se vela como la posibilidad de los ciudadanos de actuar conforme a sus principios y los 

de la comunidad, aunque tuvieran ideas diferentes al gobierno, por eso el partido 

liberal buscaba siempre cortar las ataduras del pueblo con el gobiemo para no 

obedecer a intereses extranjeros. Podría decirse entonces que se manejaba una idea 

de libertad nacional, es decir, la libertad era vista corno sinónimo de independencia 

nacional. Por otra parte, al adoptarse el positivismo se cree que la libertad será 

60 Solana Fernando. Historia de la educación pUblica en México. Edita. F.C.E. México, 1982, P. 102 
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primordial, y de hecho el discurso asl lo planteaba, pero en realidad éste tenía como 

base y objetivo, el orden, un orden de carácter social y político, entonces ¿cómo podía 

hacerse compatible la libertad con el orden?, tal vez la forma más sencilla era sembrar 

la idea de que el hombre era libre en tanto su libertad no afectara los intereses del 

gobiemo. 

Este antagonismo se va a hacer presente en la sociedad mexicana desde este 

momento, y va a permanecer de tal manera que debilita poco a poco la dictadura de 

Diaz hasta llegar al movimiento que representa la Revoluci6n Mexicana. 

'1-4 LA HERENCIA DE LOS VALORES ÉTICOS DE LA 

REVOLUCiÓN. 

Antecedente del movimiento revolucionario son las ideas que surgen en las 

generaciones posteriores al movimiento independentista con el fin de una renovaci6n 

social. Ante el desacuerdo social por la polltica del positivismo, nuevas filosofías 

surgieron hasta que lIeg6 el momento en que todo lo que quedaba de él, fue sust~uido. 

Personaje importante de estos sucesos es Justo Sierra, quien para el al\o de 1908 se 

dectara completamente en contra del positivismo y cualquier manifestaci6n posible del 

mismo. 

La nueva generaci6n encontr6 el modo de restaurar la filosofía, como lo dice 

Leopoldo Zea, en su libro 'El positivismo en México": 'los campos descuidados o 

despreciados por el positivismo fueron cultivados por esta generaci6n. Las 

humanidades fueron objeto de su atenci6n'. Así, con el apoyo de Sierra, la educaci6n 

fue un ideal de y para el pueblo. 

Por esto la Revolución tuvo como caracierísticas fundamentales un sentimiento . 

nacionalista, un sentido popular y una definida proyecci6n social; por lo tanto si se 
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buscaba una justicia social la lógica indicaba que la educación dabía tanar esa 

característica y debía además, contribuir a fonnar a las nuevas generaciones dentro de 

esa filosofía. Surge entonces la educación corno única arma capaz de despertar las 

conciencias de los hombres para liberarlos. Esto debe ser para la época el propósito 

más importante. 

Pero, ¿cómo difundir la educación a todo el pueblo?, la respuasta la encontraron 

en la creación de la escuela popular, cuyo concepto no habla de un gnado de estudios 

específico, sino más bien, de una cultura general que le diere al pueblo el mínimo 

indispensable de ésta, como en todos los países civilizados. Así se podrían fortalecer 

las libertades y creer la consistencia y unidad de lo que debía ser México como neción, 

manteniendo los ideales supremos de la educación : libertad y nacionalided. 

Si la educación tenia que ser para todos, ara necesario que se incluyera en los 

propósitos de la' Revolución, una iniciativa bien definida al respecto. 

Consecuentemente cuando el Congreso Constituyente se instaló en Ouerétero en 

1916, Carranza presentó un proyecto de refonnas a la Constitución de 1857, en el que 

se trataban de englobar las aspiracionas de la lucha revolucionaria. Entre estas 

refonnas se encuentran, el establecimiento del municipio como base de la estructura 

política, la modificación dal articulo 73 en su fracción X, y el aspecto referente a la 

educación que se regulaba en varios puntos del proyecto; el más importante era el 

artículo 3' en el que se estipulaba la plena libartad de ansaf\anza siendo laica la que 

se impartiera en los establecimientos oficiales de educación, además de ser gratuita la 

ensel'\anza primaria. Por su parte, la obligatoriedad estaba regulada por el artículo 31 

del proyacto de Carranza. Estos principios de manera general, eran legislaciones ya 

existentes sólo que con el proyecto se elevaron a rango constitucional. 

Es cierto que la Revolución mexicana surge en protesta a la Dictadura y a su 

fonna de gobierno, pero también lo eB, que a BU inicio no Be tenia un proyecto de 

nación bien estructurado, es decir, el objetivo inicial era derrocar a Porfirio Díez y 
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poner en su lugar otro gobierno. Conforme se va desarroHando la lucha surgen nuevos 

interese y Objetivos, junto con nuevos grupos $OCiales que se unen a la lucha a favor 

de sus propios intereses, hasta llegar a la modificación de la Constituci6n del 57, de la 

que, las reformas hechas no cumplieron completamente con los objetivos planteados. 

Sin embargo, y e pesar de muchos. la Revolución Mexicana, aunque no cumpli6 

con todos sus objetivos, nos dio muestra de valores que la Nación necesitaba. De 

hecho, el primer intento demoaático en México, se dio con el régimen Maderista que 

logr6 crear un ambiente de libertad que nunca antes se habla vivido y que fue 

prácticamente el que permiti6 que durante la lucha se organizaran diferentes grupos 

sociales como lo fueron zapatistas y villistas. 

Con respecto a los personajes de la Revolución y sus ideales, tenemos a los que 

sobresalen por sus ideales sociales, como se han considerado por la historia, que son 

Emiliano zapata y Francisco Villa. Si Madero, Carranza, Obrag6n, entre otros, sa 

hablan preocupado por hacer reformas al aparato político, con Zapata y Villa al frente, 

el pueblo se preocupaba por hacer una reforma a la base del problema. Así la lucha 

. social surge, más que para hacer ~na revolución, para reivindicar los derechos de sus 

pueblos, empezando oomo daclan por el reparto de tierras, y es queéstas representan 

el inicio de la vida en todos los aspectos. Quien poseía tierras propias era un hombre 

libre que tenía el medio de produCCión que le garantizaba entonces la seguridad del 

alimento diario. 

Como otre perspectiva de la Revoluci6n, aparece la de Ricardo Flores Mogón, 

quien plantea de forma diferente el problema. Habla de una liberted del hombre, como 

nos dice al respecto Amáldo C6rdova en su libro ideología de /a Revolución mexicana, 

"el lugar de la masa lo deben ocupar los individuos libres, conscientes de su propia 

individualidad y de su propia libertad. Este fue siempre el fondo de la concepción que. 

animó a aquél revolucionerio mexicano, su verdad primera y su finalidad última". Flores 

Magón manej6 que para que la libertad del hombre fuera una realidad, era necesario 

72 



._-----~._--

ENEP ARAG6N . UNAM PEDAGOGíA 

que desaparecieran la propiedad privada y las diferencias de clases sociales, decía 

que no bastaba con modificar el aparato político, sinO que habla que desaparecarlo. 

No es de sorprendemos esta idea, pues resulta clara cuando recordamos qua 

Flores Mag6n, en un principio, participó con el grupo de los liberales, pero al paso dal 

tiempo su pensamiento opt6 por el carácter anarquista, da forma que afirmaba que el 

mismo gobierno era en si un obstáculo para la libertad del hombre. 

Sin embargo, aún cuando los ideales de la revolución fueron variados y 

estuvieron lejos de realizarse, existen caracterlsticas que habría que rescalar. Primero, 

la unidad que el pueblo tuvo en ese momento; si bien la independencia fue realizada 

por el pueblo, es cierto que no exlstla entonces un objetivo común que hubiera nacido 

de y para el pueblo; en la Revolución encontramos que el propósito principal era 

cambiar el gobiemo, pero sobre todo poseer le tierra. Segundo, existían propuestas; 

aunque fueran utópicas existlan ideas para modiftear y poner en acción la Const~uci6n 

Política Mexicana; y tercero; el papel que empieza a jugar la educación al ser difundida 

a toda la pobleci6n, naciendo la educaci6n popular y rural. 

Aquí, tendríamos que pregunlarnos, cómo nos relacionamos con ase movimiento 

hOy en el umbral del siglo XXI, Y entonces la respuesla la landrlamos al ver los 

discursos que en estos dlas, muy cerca de nuevas elecciones presidenciales, 

escuchamos o leemos por doquier. Y es que todo se encuentra relacionado con una 

muy citada identidad nacional, ya sea para protegerla o para rescalarla. Tenernos que 

hacer consciente el hecho de que una identidad necional demanda la existencia de 

nuestra memoria hist6rica. Nuastra historia es todo un compromiso con nuestro 

presente e incluso el futuro de México. 

'De la Revoluci6n mexicana tenemos que sacar nuevos principios y renovados 

métodos que nos ayuden a resolver lo contingente y mantener y enriquacar lo 

permenente. La magnitud y el peso de nuestra revoluci6n no es lo que ha hecho, sino 
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lo que va a hacer, lo qua debe, tiene y puede hacer, entendiendo por ello que ciertas 

cosas que en los actuales momentos parecen imposibles de realizar, se realizarén 

porque la Revolución mexicana posee vigor histórico, riquaza ideológica, fortaleza 

política, sentido del tiempo y oportunidad, flexibilidad y entereza"·' 

Cabe aclarar que la Revolución a qua se hace referencia, no es únicamente el 

hecho armado y el tiempo que éste duró, sino todo el movimiento que se gasta y se 

desarrolla a partir de la estabilidad social qua propicia el fin de la guerra. 

Dentro de este contexto surge la Secretaría de Educación Pública, bajo la 

direcci6n de José Vasconoelos quien derá a su gestión un sentido social. Combatió el 

ana~abetismo, creció el número da escueles elementales y se aearon las escuelas 

técnicas. Pero de mayor trascendencia en este periodo es la educación estética a la 

que Vasconcelos atendió especialmente preocupándose por introducir en los 

programas las asignaturas da música, canto y plástica. 

Sin embargo, pase a las modificaciones que se hicieron a la Constitución, a las 

instituciones de educación pública y a los programas, todavía no se habla de una 

educación cívica como. tal; aunque en realidad después dal término de la guerra de 

revolución ya existía en el ambiente educativo el deseo, la semilla de una educación 

que hiciera del pueblo uno consciente, integro y sobre todo libre. Se observa en este 

tiempo, como en el intento que hace Lazaro Cárdenas, la necesidad de establecer 

constitucionalmente la educaci6n socialista del Estado, con la cual se pretendía 

enseriar al pueblo desde nitlos el valor de la hermandad y la Tolerancia, así como da 

solidaridad y consciencia de grupo que a la larga pudiera formar la unidad nacional que 

entonces, como ahora, se necesitaba; en resuman, el objetivo era afianzar el 

surgimiento da la Nación Mexicana con identidad propia. 

Para Vasconcelos, "el proceso educativo era algo totalmente articulado, de 

manera que la actividad en ese sentido estuviese dirigida a todos los sectores de la 

"ReyesHer6les Educarparaoonstruir. Vol.lI. S.E.P. México. 1983. p. 9 
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SOCiedad Y en cada uno de ellos se realizase un fin. Este era un nacionalismo que 

integrase las herencias indigena e hispana, fundidas en un solo concepto que sirviese 

como simbolo de identidad. Dicho nacionalismo, por extansión, era común a toda 

América Latina. De ahi el escudo y lema que propuso al Consejo Universitario: un 

campo en el que se ve a Latinoamérica, a partir de le frontera mexicana, guardado por 

una éguila y un cóndor, y el texto 'Por mi raza hablaré el espíritu"." Para que este 

ideal pudiera realizarse, era necesario acabar con las fronteras nscia\es y clasistas que 

eXistian, y la forma para logrario era integrar a 108 indios al resto de la población pera 

que en conjunto se convirtieran en mexicanos. Lo anterior da muestra de los idaales de 

Vasconcelos y su tendencia a la armonia. 

En él además, encontramos que consideraba que, "el proceso aducativo era una 

estética que culminaba en la formación equilibrada del ciudadano, por lo cual el 

maestro debia ser un artista''', ideal que aun hoy se manaja como la máxima 

aspiración educativa y el propósito final de las instituciones. 

Es en estos personajes, tan solo por mencionar algunos, en los que observamos 

la semilla recién plentada, de manera formal, de una educación con el objetivo de 

formar una nación unide y solidaria, mediante la cual la sociedad mexicana podria 

llevar por fin e la prédica los ideales planteados en la Constitución, desde hacia 

tiampo. 

En los afros de la segunda década del siglo XX, es cuando nace en México la 

ascuela secundaria, an el allo de 1926, durante al periodo presidencial de Plutarco 

Elías Calles, bajo dos deCretos presidenciales: el de 29 de agosto de 1925 Y el de 22 

de diciembra dal mismo ello. El primero autorizaba a la Secretaria de Educación 

Pública la creación de escuelas secundarias, y el segundo, establecla la Dirección de 

Educación Secundaria a partir del 1· de enero de 1926. 

"Solana F~. Op. Cit. p. 174. 
6J Ibídem. p. 11S 
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'La escuela secundaria nace. pues, acorde con el sentido democrático, popular 

y nacionalista de la Revolución cuya doctrina expresa y difunde en todo el territorio 

nacional la escuela rural de México, el más transparente de sus productos... los 

principios iniciales que le dan vida se agrupan en tres catagorlas: 1) preparar para la 

vida ciudadana, 2) propiciar la participación en la producción y en el disfrute de las 

riquezas y 3) cultivar la personalidad independiente y libre· ... Este 98, el antecedente 

más claro, para este trabajo después, del tármino de la guerra de revolución. 

Posterior al establacimiento de la escuela Secunderia, para el afio de 1935, la 

misma tiene una modificación, ahora iba a preparar técnicos y no estudiantes para las 

profesiones libarales, sin embargo, el jefe de Enseñanza Secundaria de entonces, Juan 

B. Salazar, 'boletinó un proyecto de bases de la escuela secundaria socialista, con las 

siguientes características y finalidades: es una escuela media, democrática, 

socializante, selectiva, práctica, formativa del carácter y de la ciudadanía, pre 

vocacional, que combate el intelectualismo burocrático; es la escuela de trabajo y de 

reconstrucción social, que atiende a la educación Intagramente; es escuela de 

cooperación y eminentemente SOcial'''. 

Así, la educación empieza cada vez de manera más clara a definir la intención y 

el ideal al que aspiraba. Con el paso del tiempo, y con la participación de Jaime Torres 

Bode~ se reclaman tres características especiales a la educación: Primero, ser una 

doctrina constante de paz; la segunda, ser una educación para la democracia y la 

tercera, preparar para la justicia. Con esto se pretende formar a la población de manera 

íntelectual y moral con el fin de conservar el patrimonio de sus libertades. Esta 

preparación debla fundarse en una educación democrática en la que todos tuvieran las 

mismas oportunidades. 

M Ibidem. p. 225 
6S Ibídem. p. 281 
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Otra participación importante es la de Francisco Larroyo, en la misma época de 

Torres Bodet; Larroyo difundió en el campo educativo la pedagogía social, la cual se 

fundó en una filosofía de la cultura, apoyeda a su vez en una teoría de los valores en 

donde la cultura eS'la objetivación en bienes culturales de los valores de la verdad, la 

belleza y la justicia. Aquí la educación se concibe meramente como una función 

formativa da la cultura. 

A partir de entonces, se da en la historia de México una serie da sucesiones, 

desde presidenciales hasta encargados de seaetarias, en particular la de Educación. 

Así mismo se ha venido dando una lucha entre avance y ratroceso en las cuestiones 

éticas de la educación, sobre todo en secundaria. La secundaria aparece entonces 

como un punto preocupante de la educación por la importancia de la edad en que se 

maneja, es decir, la adolescencia, punto trasoandental en la vida de todo hombre y 

mujer; este hecho reclama mayor preparación por parte de la planta docente, asl como 

del EstadO pera brindar la atención necesaria. 

AsI las cosas, la revolución, nos ha dejado, quizé no los cambios terminados, 

pero sí un poco més deSpejado el camino para seguir la lucha. Podemos retomar para 

nuestra investigación las palabras de Jesús Reyes Heroles cuando decía: 'no se busca 

una modernización al margen de la Revolución, o \o que sería peor, en su contra, 

porque resultarla frustrénea. Partiendo de nuestra Revolución podremos completar el 

ciclo de la modemización nacional. Una mejor edad no esté detrés de nosotros, esté 

delante. Nuestros antecesores trabajaron sabiendo que no la iban a ver; a nosolros nos 

toca hacer lo mismo. No la veremos, pero abriremos cauces para que nuestros 

descendientes puedan alcanzarla. Hidalgo y Morelos sabían que, en ciertas 

circunstancias, lo dificil es lo que debe intentarse. Ellos se decidieron por lo dificil. 

Hicieron con sangre nuestra historia y la sangre, al transformarse en espíritu nos sigue 

conduciendo" . 
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Ese espíritu tiene que seguir existiendo y sobre todo, actuando ya sin sangre, 

creando estrategias para conseguir una rencvaci6n moral de la sociedad, tomando en 

cuenta que 'una renovación moral de la sociedad es saber que s610 hay dignidad 

nacional con moralidad da individuos, grupos, entidades; partimos de una concepci6n 

ética de la sociedad, ajena a puritanismos extravagantes y chabacanos, pues no se 

trata de una moral canija o enclenque, sino de aquella que practicaron los liberales de 

la Revolución Mexicana y qua debemos ejercer hoy con las leyes y en la conducta 

individual y social· ... 

Sin embargo, para hablar de esta renovación y más aún, de estrategias para 

llevarla a cabo, es necesario conocar cuál es su ubicación actual y cuál es el papel 

que juega y debe tener la educación, y de manera muy especial, la Pedagogía. 

Lo anterior será tema particular del siguiente capítulo, en donde se hablará de 

nuestra actualidad y su relación con los legados de la Revolución Mexicana. 

th Reyes Hcroles, Jesús, Op. Cit. p, 15 
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CAPÍTULO III 

EL PREDICAMENTO DE LOS VALORES 

y SU CONTRADICCIÓN 

EN LA PRÁCTICA COTIDIANA 

MODERNA 
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El recorrido histórico ha sido persevero, hablamos de siglos de diferencia en 

comparación con las culturas orientales antiguas (chinos, hindúes y griegos entre 

otros), y quizá cuando miramos hacia atrás es más sencillo descubrir elementos que 

apoyen o nieguen una teoría o creencia sobre algún punto en debate. Lo cierto es que, 

con un recorrido así, llegamos a una conclusión: somos producto de todo un proceso 

de desarrollo, de crecimiento o, por qué no, de detrimento. Aaf las cosas, llega el 

momento de ya no mirar hacia atrás sino, de recuperar lo aprendido y en base a ello 

mirar a un lado de nosotros e incluso hacia nosotros mismos para poder después dar 

un vistazo hacia adelante, al maflana, e imaginar un "deber ser" a partir del "ser". 

En la actualidad, por las condiciones que vive nuestra sociadad, es necesario 

analizar con detenimiento la situación que compete a los valoras. Se ha dicho que los 

valores se pardieron, paro quizá, lo que sucede es lo que hace casi un siglo anticipó 

Nietzsche, que sencillamente se fueron substituyendo por otros que distan mucho del 

pensamiento clásico oriental. 

En esta transformación se encuentran relacionadas las mismas ciencias exactas, 

en donde incluso se llaga a dar una contraposición entre ciencia y valores, y más aún, 

entre ciencia y humanidades; donde la producción física se apracia más que cualquiera 

de carácter intalactual. Idea apoyada por los medios de comunicación, que manejan al 

mismo tiempo una ideología y objetivos muy particulares pero que, finalmente terminan 

vendiendo más a la ciencia que a las humanidades. Aquí cabe hacemos la pregunta: 

¿qué está pasando con los valores en la socieded y en particular en la de México?, 

¿hacia dónde vamos? 

En este capitulo por tanto, se tratará lo referente a las respuestas que 

requerimos hablando de la actualidad del mundo y de México. 
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3.1 EL PAPEL DE LA FAMILIA. LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD 

EN LA PRESERVACiÓN DE WS VAWRES. 

Hoy en día, el tema sobre la creciente ausencia de valores, tanto en los adultos 

como en los ni/\os, es sumamente concurrido, ya sea en los discursos presidenciales, 

en los debates políticos, en los círculos intelectuales, en pláticas de educadores e 

incluso en debates organizados en los medios de comunicación masiva como lo son la 

televisión y el radio. Sin embargo no hemos conseguido conquistar los puntos claves 

que logren realizar el objetivo que ansian en particular los profesores y los padres de 

familia, que es el de recuperar los valores, entendidos como nonnas que nos rigen para 

poder convivir socialmente. Y es que actualmente por doquier se nos está 

bombardeando con infonnación sobre la creciente desintegración de la familia, y por 

consecuencia de la sociedad, que se ve influenciada por las drogas, la violencia y los 

mismos medios de comunicación, que ocasionan que las instituciones que 

anterionnente eran las principales responsables de la fonnación del individuo, como 

son la familia y la escuela, hoy no representen autoridad ni alternativa alguna. Lo 

anterior nos orilla a cuestionamos si con el paso del tiempo y los cambios que éste ha 

producido en las sociedades hoy ¿tiene la familia, la escuela o la sociedad alguna 

responsebilided an al actuar del individuo y en la preservación o modificación de sus 

valores?, para respondemos es necesario revisar a cada una de astas instituciones. 

LAFAMlUA. 

Es necesario sef\alar que a la familia se le puede estudiar, y así se ha hecho, 

desde diferentes puntos de vista como son el sociológico, en donde se le ve como una 

institución particular al extarior, es dacir anta la sociedad; o psicológico en donde 

aparece como el punto a partir del cual surgen neurosis de sus miembros 

convirtiéndose en un núcleo patológico. En este trabajo el estudio será abordedo de 
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manera general retomando aspectos tanto sociológicos, psicológicos e incluso 

pedagógicos, con el fin de establecer su relación con el tema general del mismo. 

La familia es una institución históricamente determinada y varía, además de 

históricamente, lo hace de país a país, es el reflejo de las costumbres de los pueblos, y 

es la institución más antigua en la historia del hombre. 

Su historia puede considerarse a partir de las investigaciones de Margan, las 

que afirman que al principio de la humanidad la primara norma que dio inicio a la 

familia sería la de matrimonio de grupo, en donde un grupo de hembras eran mujeres 

comunes de sus maridos. Posteriormente se llega a la familia de pareja, en la que el 

hombre tenia una mujer predilecta entre muchas y la mujer un marido principal entre 

otros. Sucesivamente aparecen después la familia matriarcal, patriarcal y la poligamia, 

y finalmante la familia monogémica con el objeto de criar hijos de quienes estuviera 

bien definida la paternidad para fines de la herencia. 

Marxs y Engals también escribieron sobre su concepcíón de familia, idea 

obviamente relacionada con el sistema económico, en la que el papel de ésta se 

encuentra directamente determinado por el grupo en el poder, de tal forma que en una 

sociedad capitalista la familia es una copia de todo el sistema gubemamental en la que 

se establecen relaciones de poder entre patrones y empleados. 

Por otra parte existe también la visión de la iglesia al respecto, en donde se 

establece "la antigua concepción del matrimonio como comunidad esencialmente 

reproductiva, recuperándose valores humanos en una relación que concibe al hombre 

total en unidad material y psicológica ... Con el Vaticano 11, en síntesis se ha dado un 

puesto más importante al amor, al encuentro humano, aunque siempre sea con la 

finalidad de la procreación··'. 

67 Di Georgi, Piero. El nillo y sus instituciones. Edita Roca, MCxioo 19n. P.34, 
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Estas son las principales posturas con respecto a la familia y aunque son de 

procedencia y fines aparentemente distintos podemos decir que las aspiraciones da 

manara genaral son las mismas. Efectivamenta se considara que as la familia quien 

dirige los procesos fundamentales del desarrollo pslquico, así como la organización de 

la vida afectiva dal individuo, según lo establezcan las caracterlsticas sociales del 

momento. Considerada como agente socializador y educativo principal, la familia 

resulta ser quien ejarce la primera y más arraigada influencia sobre al individuo. 

Lo anterior es lo que al raspecto se considera a nivel mundia 1, paro para el caso 

da México, encontramos que aunque existen instituciones encargadas da estudiar a la 

familia y més aún, da orientarla y apoyarla, estos principios se quedan en teoría ya que 

en realidad la historia de la familia en México ha sido un tema poco estudiado. Sin 

embargo, da manera general encontramos que en este aspecto se han dado cambios 

grandes al igual que en la sociedad, así, da tener familias con caracterlsticas 

completamente autorilarias hemos pasado a familias donde la autoridad prácticamenta 

no existe, al igual que da familias integradas por el padre, madre e hijos, a familias con 

uno solo de los padres a cargo de uno o dos hijos . 

. En la introducción dal Programa Nacional da Población para el pariodo 1995 -

2000 se considera que "la familia mexicana ha sido y seguirá siendo fuente de orgullo, 

factor de cohesión social y ámbito nalural para el dasarrollo da una conciencia 

solidaria. Esta fomenta asimismo una cultura da paz Y concordia, el apoyo a nuestras 

tradicionas y costumbres, asl como el aprecio por nuestra historia y el respeto a los 

valores y simbolos que dan identidad y nos unifican como nación. El dasarrollo pleno 

da la vida humana exige la selvaguarda da la dignidad de las parsonas, el bienestar de 

las familias, así como el respeto y la comunicación entre sus miembros.' 

Estableciéndose como ideología da población para este sexenio la pramisa de que la 

familia es la base de toda sociedad y a su vez el reflejo de cualquier mal 

funcionamiento que se observe en esta ú~ima. Adamés es el lugar en donde se 

transmiten los valores y probablemente se crean y modifican; valores que la misma 
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SOCiedad reclama, cuando los que en un tiempo fueron parte dependiente de una 

familia y que con el paso de los alias se convierten en individuos independientes y con 

una ideología que no siempre corresponde a la que se espera. 

El mismo programa sei'lale que "la familia constituye el ámbito por excelencia de 

convivencia privada, donde interactúan personas de distintas generaciones y sexo, 

ligadas por lazos de parentesco, afecto e interdependencia. En la familie se reconoce 

un espacio privilegiado para la transmisión intergeneracional de los principios éticos y 

morales que nutren y. enriquecen la vida de los individuos. La familia ejerce una 

influencia decisiva en el deSarrollo y la personalidad de sus miembros, en especial de 

los niños, los adolescentes y los jóvenes. El bienestar y superación de los hijos es una 

prioridad fundamentel pera las familias mexicanas, lo que las lleva a apreciar el valor 

de la educación". Siendo así, en la familia se está depositando toda la responsabilidad 

y el peso del buan funcionamiento, no de una, sino de todas las sociedades al ser el 

primer grupo en el que el indivíduo empieza a nalacionarse y del cual aprende las 

primeras reglas, acuerdos o normas astablecidas a partir de las costumbres y 

tradiciones que el núcleo familiar establece. 

El documento haca este seilalamiento cuando dice que "la familia constituye un 

madio natural para la iniciación de los individuos en la vida en sociedad y en las 

responsabilidades comunitarias. El núcleo familiar es simiente de la unidad nacional y 

ámbito de socialización primera de las personas, las cuales reciben, mediante el 

ejemplo, las normas y reglas básicas pera la convivencia en armonía. La familia 

merece entonces todo el apoyo y reconocimiento a su tanea transmisora de los valores 

que guian el comportamiento de los individuos en la sociedad y den contenido a 

nuestra cultura, identidad y carácter nacionales.' 

Sin embargo, estamos hablando de al modelo de familia ideal, peor aun, de un 

modelo de familia que probablemente ya no existe, porque en los últimos ailos se ha 

modificado tanto hasta el punto preocupante de verla desaparecer, pues incluso hoy 
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entre los jóvenes la idea de formar una familia, de casarse para hacerlo ya no es 

prioridad, hoy el matrimonio se ve como un simple contrato que puede deshacerse en 

cualquier momento sin mayor responsabilidad que el proporcionar apoyo económico a 

los hijos cuando los hay. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Consejo Nacional de 

POblaclón, las encuestas realizadas a nivel nacional sobre actitudeS y valores, la 

mayoría de la población asocla a la familia significados altamente positivos como son: 

el respeto, el amor, la unión, el apego, la fidelidad, la fraternidad y el respaldo. 

Recalcando pues, que las relaciones en el seno de la familia guardan una afinidad de 

sentimientos que promueven y,sustentan el mutuo respeto de quienes conviven ahí. 

Pero aún cuando las estadísticas oficlales nos hablan de esto, es necesario sena lar la 

parte complementaria; si bien es cierto que la .gran mayoría de los mexicanos 

atribuimos a la familia mayor importancia, también es cierto que otras estadlsticas nos 

muestran que dla a dia aumenta más el número de divorclos, de parejas en uni6n libre 

y de nitlos que son abandonados a pocas horas de habar nacido; elementos que lejos 

de asustamos por una visión puritana, resultan preocupantes por lo que en el fondo 

significan: el rechazo, el miedo y el relego de la responsabilidad de formar una familia 

con todo lo que ello implica. 

Es necesario para fines de este trabajo, identificar los rasgos més importantes 

que propician estos cambios. Primero veremos cómo se ha clasificado a la familia ya 

que "aunque la familia nuclear puade continuar sirviendo como ideal que refleja 

tradiclones antiguas, esta agrupación estructural no es característica de muchas 

familias. Los cambios en la manera de vivir, las pautas de divorcio y otras tendencias 

soclales han contribuido a alterar, al menos, el aspecto de la familia·... Esto ha 

ocasionado que los tipos de familia se clasifiquan entre otras tantas formas de la 

siguiente manera: tenemos la que surge 'cuando existe una familia con un padre, una 

madre y varios ninos que forman un hogar, la organización familiar puade variar desde 

" Cataldo. Christine Z. Aprendiendo a ser podres. Edita. Visor. EspolIa, 1991. P. 47. 
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la que asigna roles tradiCIonales en el trabajo, el cuidado de los hijos y las tareas 

domésticas hasta la que se basa an el trabajo de los dos padres, el reparto de tareas 

domésticas y el cuidado de los hijoS,'" conocida como familia 

nuctear y es la que sigue ofreCIendo un ideal. Otro tipo y que está en deClive en 

comparación con otras es la "familia amplia, en la que algunos parientes 

estrechamente relacionados participan activamenta en los cuidados de los ni/los y en 

las taraas domésticas y viven con los padres y los hijos o muy cerca de ellos.·70 Pero 

el tipo de familia que va en aumento en estos días parece ser la que se integra por un 

padre o una madre solos, que actúan como cabeza de familia, esto ocasiona que el . 

padre o la madre solos desempellen actividades que rasultan complejas y diflciles en 

relación con los hijos y el cuidado del hogar. Junto a este aumento de manera paralela 

han aumentado las familias reconstituidas o mezcladas en los que una unidad familiar 

se une a otra unidad o a otra parsona. 

Estos cambios han sido produCIdos, según los datos oficiales, por los siguientes 

aspectos: primero, el cambio económico que producen las crisis y el ajuste económico 

que se da en la década de los ochenta ocasiona que las familias se amplien integrando 

a familiares y a otras personas bajo un mismo techo con el fin de solventar los gastos 

entre más parsonas; segundo, la disminución, a causa de le disminución de la 

fecundidad, del número de hijos en los hogaras y el aumento de personas de la tercera 

edad; tercero, un aumento en la cantidad de hogares formados por una pareja sin hijos 

o los formados por uno solo de los padres con los hijos; un cuarto aspecto y que 

significa mucha importancia es el creciente aumento, en la actualidad, de los hogares 

encabezados por mujeres que para el at\o de 1990 reprasentaban alradedor dal 17 por 

ciento del total de hogaras del país. 71 

Así las cosas, hay que ver cómo es que estos cambios influyen nuestro trabajo 

como profesionistas comprometidos con el proceso educativo de manera general; 

69 lbidem. p. 48 
l°ldem. 
11 Datos proporcionadJs por el CONAPO. 
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resuHa que el cambio producido en las familias ha ocasionado una situación de 

conflicto intemo que se ve reflejado en la sociedad; conflictos que tienen que ver con la 

falta de comunicación y la lucha por conseguir un grado de poder más aHo y el relegO 

de las funciones que socialmente se atribuyen a la familia, Estas funciones 

generalmente son cuatro y a continuación se señalan: 

En primer lugar, la familia debe proporcionar cuidado, sustento y protección e los 

hijos, funciones que deben iniciar desde antes del nacimiento y que se ejemplifican en 

las atenciones de nutrición y cuidados médicos, Esta función se considere básica y de 

suma importancie, al grado de que cuando por la situación socioecon6mica la familia 

no pueda llevarla a cabo, el Estado debe garantizarla por medio de programas de 

apoyo y bienestar infantil. 

La segunda función es la de socializar al nitlo en relación a los valores que la 

misma familia establece, pues de ella se espera que transmita a los individuos desde 

niños, los conceptos de derechos y obligaciones, normas culturales y otras corno 

normas urbanas qua deben ser respetadas para la buena convivencia social, 

Pero aunque ésta es una función que se ha atribuido a la familia, encontramos 

que por los cambios que anteriormente se mencionaban con respecto a ella, el aspecto 

referente a la formación de valores se ha convertido en la bolita que nadie quiere 

tener; la familia al preocuparse por tener los medios suficientes pere sobrevivir y 

conseguir un lugar en la sociedad, aunque solo sea a nivel medio, ha descuidado este 

aspecto y ha cedido su responsabilidad a la escuela y a la sociedad, quienes por su 

parte han tenido una reacción que más adelante analizaremos, logrando con esto que 

la familia sa vea sumamente influenciada por ideas externas y por lo tanto llegue en 

algún momento a confundirse y a perder autoridad ante la misma sociedad, pero sobre 

todo, al interior de ella misma, 

Otra función de la familia es dar respaldo y controlar a su vez el desarrollo del 

niño en su pepel de alumno, apoyándolo desde sus primero arios en el aprendizaje y 
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toma de actitudes así como a descubrir y desarrollar sus aptitudes y a conocer y 

manejar sus limitaciones. Aspecto éste, importante dentro del deSempei\o escolar, pues 

cuando al interior de la familia no se encuentns el apoyo, la escuela tiene que realizar 

un doble trabajo que a veces no es posible, aunque se quiera, completar al cien por 

ciento. 

La cuarta funCión de la familia es el apoyo que presta al crecimiento de cada 

níl\o en el camino de llegar a ser una persona emocionalmente sana. Este punto es 

quizá, el más importante por ser el que resuma de menara sencilla los tres anteriores, 

pues desde mi punto de vista cuando el individuo es, desde antes de nacer, 

considerado como un ser único y posteriormente recibe las atenciones que nsquiere 

como son la médica, nutricional y sobre todo las que tienen que ver con el aspecto 

emocional, como el amor, carii\o, afecto, ternura, etención y nsspeto; y luego se le 

enseña que la escuela y el aprendizaje no son una obligación sino un privilegio, y se le 

apoya para desarrollar sus aptitudes físicas e intelectuales, el nssultado no puede ser 

sino un individuo a gusto consigo mismo, sin resentimientos y consciante de que lo que 

más cuesta es los más se valora, que no neces~ará demostrar sus frustraciones pues 

no las tendrá y por lo tanto podrá seguir esa misma línea para bien de la SOCiedad y de 

su Mura familia. 

En resumen, el pepel de la familia en la preservación de 108 valores, resulta de 

gran importancia pues es en ella en donde los padres ayuden a sus hijos a aprender 

valonss, actitudes e información pare mantener su cultura, tradiciones y costumbres, en 

fin, su estilo de vida propio. Ese es su papel y aunque en los últimos al\os se ha ido 

modificando es aquí en donde tenemos un aspecto importante para atendar, si es que 

queremos realmente conformar una Pedagogía de la tolerancia, que no sea 

únicamente teórica sino que en realidad tenga por lo menos una posibilidad práctica. 

Es cierto que al igual que el núcleo familiar se ha modificado, los valores 

también han cambiado, pero también lo es, sin pratender ser recalcitranta, que los 
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valores universales siguen siendo universales y siguen estando vigentes porque son la 

aspiración de todos los hombres aún cuando hOy se vean como una utopía. 

LA ESCUELA 

Hemos revisado el pepel de la familia y hemos visto también que ésta se 

relaciona en su función con la escuela y a su vez se relacionan con el papel de la 

sociadad, es decir, existe un circulo dependiente enlre estos tres aspectos que en este 

trabajo vemos por partes. 

Por lo que toce a la escuela, encontramos que al ser la encargada, además de 

trasmitir conocimientos, de socializar al individuo en un proceso formal, he sido desde 

su aparición sobre la que ha recaído el peso de la responsabilidad formativa no de un 

individuo sino de toda una sociedad. De tal forma que, lo que en épocas prehispánicas 

era transmitido por los mayores, aquellos que tenían el conocimiento y reconocimiento; 

con el paso del tiempo fue haciéndose responsabilidad de la escuela. 

Así las cosas, en el caso particular de México, aunque tomando en cuenta que 

siempre ha sído influido por lo que pesa en el resto del mundo, la historia nos dice que 

en los últimos cuarenta aIIos del siglo XIX, con la restauración de la República en la 

época de Benito Juárez, se produjo en México un gran cambio de lo que entonces se 

llamaba la instrucción moral de los nillos, Jóvenes y maestros. Cambio que obedecía a 

la idea de que para tener una Nación libre y soberana y cuidar del más a~o bien común 

que era la República, los ciudadanos debían aprender los hébitos y las costumbres 

morales necesarias y convivir en un orden polltico de libertad Y respeto. 

De esta forma, a finales del siglo XIX la escuela dejó de ser el lugar donde se 

lÍprandían religión, lelras y aritmética para transformarse en la que cualquiera podía 

ser electo para desempenar cargos de gobierno, de juez o de policía. Los valores 

cívicos y las prédicas democráticas se ensellaron a través de juegos Y de la imilaCión 

de les formas republicanas de gobierno, basadas en la igualdad. 
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Fue también a finales del siglo XIX, que se hiCieron los primeros libros de texto 

de moral clvica o moral para la patria. Estos libros hablaban de una moral republicana 

que, inspirada en el pensamiento liberal de la Revolución franoesa que sostenía los 

valoras de libertad, igualdad y fraternidad, así corno Tolerancia, sería la base para la 

fundación del Estado nacional que hoy conocemos. Formar hombres y mujeras morales 

era entonces una necesidad politica. Por primera vez se pen8Ó que los jóvenes eran 

los cimientos del nuevo proyecto de Nación. Por eso la importancia que se les dio fue 

tal como si fuera la Nación misma. 

Conforme pesaron los ellos y corrió el siglo XX, la idea fue teniendo 

modificaciones; el especio dedicado antes a la moral cívica fue primero, puesto al 

servicio de las ideas sociales de la Revolución, o de manera general a las de los 

momentos politicos específicos. Así mismo la instrucción civica se fue acercando cada 

vez más a la historia nacional hasta convertirse en "historia y civismo", pues se decia 

que para amar a la patria era necesario conocer su pasado. 

Después hubo otra modiftcaeión y se convirtió en educación clvica o 

simplemente, civismo, en donde se enfatizaba el conocimianto de la organización de la 

forma de gobiemo o de las instituciones así corno de los principios del derecho y las 

leyes que rigen nuestro pals, como la Constitución y otros reglamantos. 

Pero en este cambio histórico se fue dejando de lado a la formación ética y 

moral, substituyéndola cada vez más por el civismo. Por lo menos asl fue hasta este 

afio de 1999, cuando estamos a un paso de iniciar otro siglo; yal igual que a finales del 

siglo XIX, cuando se hizo necesaria una formación cívica y moral, hoy an al umbral del 

siglo XXI, la sociedad y los cambios sufridos, reclaman una modificación de esta 

asignatura así corno de los contenidos, por lo tanto este ciclo escolar, la asignatura de 

civismo que se impartía en secundaria es sustituida por la de "formación cívica y ética", 

que se imparte para secundaria de ,.y 2', Y el próximo ciclo para 3', desapareciendo la 
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de orientación para éste último. Ahora as necesario entonces ver cómo se integrará 

esta asignatura, a qué necesidades responde y cuál es su proyección. 

Antes de entrar a busCar respuestas haré algunas acotaciones al respecto: 

primero, a la escuela se la ha cargado en los últimos a/Ios toda la responsabilidad de 

educar y formar en cuestión de valoras, paro a su vez ésta se ha encontrado con el 

conflicto de parecer una isla pardida enmedio de la inmensidad de una sociedad 

organizada estructuralmenta con un aparato estatal que obedece - o más bien, debe 

hacerlo - a una línea esteblecida con el fin de responder a las exigencias sociopolíticas 

que reclama una sociedad globalizada, de tal forma "es necesario incorporar a la 

sociedad que hoy está global izada, y entonces la fonnación en valores tiene qua ver 

con las competencias necesarias para vivir en una sociedad globalizada . Ocums, sin 

embargo, que la sociedad llamada global izada as una sociedad, tembién, de 

exclusión."n Exclusión que se manifiesta cuando se decide entre prepararse para 

entrar en el campo competitivo o quedarse fuera; si se elige esta última opción, es 

tanto como decir que no se está de acuerdo y si así es, entonces se está en contra -

aunqua no necesariamente tendrla que heblarse de aliados y contrarios -. "La 

globalización exige que abandonemos posturas mentales y conductuales, 

pertenecientes a otro momento de la historia, que son antiguas. Para eso, la escuela 

tiene qua modemizar su ensellanza, para poder, justamente, incorporar las nuevas 

pautas mentales y de conducta que exige la globalización". 73 Exigencias, que como 

vemos, se imponen a la escuela sin ofrecer altemativas de apoyo; como decir, se 

exige el qué sin proponer el cómo. 

Así que, por un lado la función de la escuela es reclamada por la sociedad 

mundial y por otro por las instituciones u organismos, mundiales también, encargados 

de vigilar estos asuntos como es el caso de la ONU Y LA Comisión Nacional de 

Derechos Humanos; explícitamente en el artículo 26.2 de la Declaración Univarsal de 

" C.EA La reoponsabiJidad social de educar en los valores del humanismo, la ciencia y la IecDOlogla. UNESCQ. 
Im.p.33 
n ldem. 
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los DerechOs Humanos an al qua se astablece que la aduCaCi6n (entiéndase la 

escolarizada) tandrá por objeto el plano desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertadeS fundamentales, 

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad ·entra todas las nacionas y lodos 

los grupos étnicos y religiosoS; y promover el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

"En el mismo sentido se pronuncia la Convención Intamacional sobra los 

Derechos de la Nil\az, cuando en su artiCulo 29 establece que la educación del nlllo 

deberá estar encaminada a deserrollar la personalidad, las aptitudes y la capacided 

mental y física dal nillo hasta el máximo de sus posibilidades; inculcar al nillo el 

raspeto de lOs darachos humanos y las libertades fundamentales; inculcar el respeto 

de sus padras, da su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores; praparar al 

nillo para asumir una vida responsable en una sociedad libra, con espiritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre lodos los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indlgena; e inculcar al 

nillo el respeto por el medio ambiente"." Exigencias todas astas de la sociedad 

mundial que son enfocadas prácticamente a la educación fonna~ es decir, la escuela. 

Teniendo que responder a estos raciamos internacionales, la escuela en México 

hoy tiene adamás que responder a los reclamos de la sociedad qua exige combatir la 

pérdida de valores, a lo que se considere la causa de los problemas sociales que 

vivimos actualmente, como lo dice el Secretario de Educación Pública, Miguel Limón 

Rejas, en su mensaje con motivo del dia del Maestro en mayo de 1999.7• 

Una vez hechas astas acotaciones empezaremos a encontrar respuestas; como 

ya se habia mencionado, en el ciclo escolar de 1999 - 2000 se impartirá a nivel 

secundaria una nueva asignatura que suplirá a la de civismo y que será ahora 

" Reviaa. ~ luPtos. "Apn:n<liendo valon:s" 
7~ Ver anexo 1 
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"fonnación cívica y ética" que pretende dar respuesta a la necesidad da reforzar la 

fonnación de valores en los jóvenes, según lo sei\ala la guía de estudio para 

profesores en servicio de escuelas secundarias, proporcionado por la S.E. P. y cuyo 

objetivo es "contribuir a la calidad de la formación de los estudiantes que han 

terminado la educación primaria mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos 

que responden a las necesidades bésicas de aprendizaje de la población joven del 

país que solo la escuela puede ofrecer".76 

"De acuerdo a lo anterior, resulta un imperativo ético da la escuela, reflexionar 

acerca del tipo da valores y prácticas de convivencia social que fomenta. Es decir, 

deben hacerse expllcitos estos valores y cuidar de que las prácticas sean congruentes 

con los principios de convivencia que como sociedad valoramos."77 Esto es, la escuela, 

en su espacio da reflexión - acción que idealmente representa, tíene la posibilidad de 

formar en valoras, al ser un lugar que se podría llamar da ensayo, por la libertad que 

dentro de ella se tiene, al menos en teorla. Pero la formación da valores en la escuela 

se enfrenta a un problema quizá más grave que cualquiera, el referente a la 

preparación y disposición de los doCentes, para impartir la nueva asignatura de 

"formación cívica y Ética", y as qua en mi propia experiencia, habiendo asistido a los 

cursos preparados por la S.E.P. para los profesores que impartirán esta asignatura, me 

encontré con que existe conflicto entre los docentes desda el mismo hacho de hablar 

de valores y de moral dentro de la escueie por la idea de que la educación dabe ser 

laica. Es de llamar la atención esta situación pues si bien es cierto que el articulo 

tercero establece una educación laica alejada de toda influencia (y subrayo influencia) 

religiosa, también es cierto que esto no quiere decir que las palabras moral y religión 

estén vetadas del vocabulario escolar, y es que también la raíz del problema radica en 

la connotación que a la palabra moral se le ha dado al relacionarla siempre con la 

religión, cuando por moral debiéramos entender "el conjunto de normas y valores o 

costumbres por los cuales regulamos aquellos aspectos de nuestra vida que dependen 

~6 Ver anexo 2 
11 Halcartegara Y Mena Isidro. Convivencia social: propueaa estrategi.ca y DJe1odoJ6gica para el desarrollo moral a 
través de III c:ducación formal. U.C.CH. p.20 
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de nuestra libertad, es decir, en los que no hay constriociones externas que nos digan 

cómo hey que actuar". ,. Esta es la cuesti6n de formar en valores civicos y éticos, la de 

mostrar al educando posibilidades y guía de asumir la responsabilidad que todo acto 

implica. 

A lo anteror hay que agregar otro; la poca disposición por parte de los alumnos, 

cuya carecteristica hoy, es el pertenecer a la llamada "generación x: en donde nada 

vale més que cualquier cosa, donde no hay manana, ni suenos, ni ilusionas, en donde 

parece reinar la ley del menor esfueIzo y en donde la educación se ve como una carga, 

más que corno una posibilidad de crecimiento y desarrollo intagral. 

A todo esto, cabe preguntamos ¿qué educación queremos practicar ahora, para 

cuál sociedad demailana?Somos.pornuestraprofesi6n.privilegiados por le 

posibilidad de influencia que tenemos, porque sabemos que la escuela, cualquier 

escuela, y por lo tanto todos aquellos que estén inmersos en ésta como docentes, 

educadores, directores, pedagogos, etc., forma valoralmente a sus alumnos, se lo 

proponga o no. Somos privilegiados, dacia, porque tenemos como materia prima a 

seres humanos y en nuestras manos está la posibilidad de moIdeartos. Es cierto que la 

familia es la institución por excelencia para formar, que lo que de ella se aprende, 

queda como huella indeleble en la vida de todo hombre o mujer, pero también la 

escuela puede y debe convertirse más que en informadora, en transformadora, re -

modeladora, diria yo, de la personalidad de cada nino, adolescente o adulto, porque 

es claro que "la escuela no es el único egenta formador de valores, pero si la 

instituci6n a la que la sociedad ha confiado el resguardo y transmisi6n de los valores 

comunes y básicos."'" 

¿Por qué la escuela? Porque tiene caractaristicas que otras instituciones no 

tienen corno las siguientes: 

"Quin1aDi1la. Miguel. Etica laica y _00 avica. En EducaciOO2001. 
19 M-arez de Testa, Lilian. La formaci6n de \'alores en secundaria. En Educaci6n 2001. 
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• L.II escuela como lugar de convivencia. La escuela, ya sea pública o 

privada, representa un espacio en el que interactúan seras disímiles pero que 

a la vez son semejantes y que comparten la misma situación vital, lo que 

hace evidente la necesidad de aprender a convivir respetuosamente y si la 

esruela logra transmitir el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el 

apoyo mutuo, la tolerancia y hacer de estos algo más que conceptos, estará 

formando individuos capaces de un actuar recto, conatructivo Y responsable 

qua lo beneficie no solo personalmente, sino a la vez, a la sociedad. 

• 1.8 escuela como lugar de Cl8CIm/ento. Al recibir, en el caso de la 

secundaria, a sus alumnos adolescentes, se le presenta un penorama con 

una amplia gama de posibilidades. La escuela debe valorarlo y ayudar a cada 

individuo a identificar sus potencialidades y a desarrollarlas de la mejor 

manera posible. cual jardinero enamorado e inspirado de sus plantas y flores 

en las que reconoce de cada un sus características particulares, las cuida y 

las cultiva con esmero pera verlas florecer aunque para ello tenga que invertir 

cantidad de tiempo y esfuerzo, así la escuela y todos los profesionales de la 

educación, más aún, los que amamos nuestra labor, debemos encontrar 

alternativas para ayudar a las y los estudiantes a decidir con responsabilidad 

y libertad sobre sus actos y, en aste momento de su vida, sobre el camino 

que su vida misma ha de seguir. 

• 1.8 escuela como laboratorio_ La escuela ofrece un espacio vital en el que 

uno puede ensayarse, en variadas interpretaciones de su propia vida. En la 

escuela se convive y se conoce gente d~erente a uno y esto nos da la 

oportunidad de conocer d~erentas formas de pensar y actuar que podemos 

apropiamos e incluso inventamos, y ensayarlas y desecharlas, o adoptarles 

según nos parezca. La educación sacundaria en su conjunto nos permite 

mostrar, además, a hombres y mujeres cuyo actuar es reconocido en el 

mundo por su impacto y profundidad, como es el caso de Sócrates, Platón, 
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Arist6teles, Jesús, Juérez, Gandhi, por menc;ionar algunos, de los que 

podemos rescatar elementos que nos atraigan y ensayarlos en nuestro micro 

- contexto que es la escuela. Como un laboratorio de ensayo la escuela, y 

como investigadores nosotros, ya sea como alumnos o como dOcentes, 

tenemos la posibilidad de entrar en ese ciclo de creaci6n y destrucci6n 

mientras seguimos el proceso tan emocionante de aceptar los retos que 

implica conocerse uno mismo a través de conocer a los demás, en otras 

palabras, descubrimos a nosotros mismos. Así, la escuela aporta elementos 

para formar la personalidad y los valores de cada uno de sus alumnos. 

• La escuela como lugar de sue/los. En la escuela, al igual qua nos 

descubrimos, ansayamos, nos cultivamos y convivimos, también sollamos en 

un deber ser y al interior de la misma realizamos en parte nuestros suellos. 

Así, cuando sollemos una sociedad fundada en valores que sea tolerante 

podremos ensayarla al interior y presentarla como bot6n de muestra para 

nuestro macro - contexto que es la sociedad y tratar entonces de cambiar los 

papeles y en lugar de ser influidos, influir. 

• Por último, la escuela como tapteBentllnte del Estlldo y de la SocIedad. 

Este es un punto que pudiera crear conflicto, pues pase a todas las demás 

características de la escuela, ésta tiene que responder a los lineamientos que 

marca el Estado, sin embargo le sigue quedando a ella el papel da hacer 

explicitos los valores que se deben transmitir y buscar la forma de que sean 

congruentes a la sociedad. 

Todo lo anterior brinda a los alumnos y docentes en su conjunto, elementos para 

hacer de la escuela un espacio de experiencias relevantes en la vida de ceda uno y de 

la sociedad, pero ¿c6mo hacerlo?, ¿qué relación tiene esto con una Pedagogía de la 

tolerancia?, ¿cuál es la pauta a seguir?, ¿c6mo formar valores en un antomo de 

desaliento? 
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Si bien 'el objetivo de la educación morel en la escuela no es que loa nillos 

compartan una sarie de principios ideológicos para enjuiciar los problemas morales, 

sino que asimilen pautas de comportamiento fundamentales para la convivencia 

democrática, en especial el respeto a las opiniones de otros y la necesidad de seguir 

detenninedas nonnas de procedimiento para la tome de decisiones colectivas'OO, 

también resulta complicado cuando la realidad no refleja lo que al interior de la escuela 

se dice debe ser. Sin embargo, esto no es motivo pare asumir una visión pesimista de 

la situación; es cierto que, como dice Latepí,·' 'lo más importante pare la formación 

integral y humana de los nil\os y jóvenes es un entomo familiar, escolar y social donde 

haya afeCto, confianza, estímulos y retos; un entorno de relaciones interpersonales 

enriquecedoras que motiven a los educandos a deSCUbrir y amar modelos de 

conducta", y si este no se da, entonces hablar de formar valores resutta poco relevante 

y más aún cuando el mundo de hoyes para los jóvenes un lugar de miedo, 

incertidumbre y desesperanza que los invade, edemás de una amargura prematura, un 

sentimiento de derrota y humillación que les roba el deseo y el orgullo de so/\ar. Pero 

la visión no debe ser tan apocalíptica; siguiendo con Latapí, 'a peser de todo, 

no pueden los educadores darse por vencidos; su vocación es mantener viva la 

esperanza. Educar en un entomo de deseliento supone creer con fa ciega que cada 

nueva generación trae su propio destino y los recursos para cumplirlo". 

Para esto, es naceserio que aquellOS que nos sentimos comprometidos con el 

tarreno educativo tengemos la iniciativa de seguir ensayando, de crear y re - crear una 

ética laica para la convivencia, tratando de conquistar una Pedagogía de la toterancia 

en le que se adopte el concepto que Gandhi lIevera a cabo; la "no violencia', concepto 

que se define, no como la negación de la violencia sino como la búsqueda de 

altemativas a la misma. 

00 QuimBnilla. Miguel A. op. ejl. 
al Revista Proceso No _ I 113 
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Hacer de la escuela el lugar en el que se introduzca a los niños y jóvenes "a los 

mundos que creamos más allá de la razón; relativice el ideal de una ciencia exacta y 

comprobable, cuestione toda unidimensionalidad y despierte energías latentes de 

percepción y de sensibilidad. Formar personas creativas que se avanturen a lo 

insondable que hay en ellas', esa debe ser la función de la escuela para que logre 

"buscar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano que 

temerariamente asientan nuestras leyes"." 

En síntesis, el papel de la aducación en la preservacíón y formación de valores 

radica en propiciar en la gente la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento y 

de imaginación que son necesarios para su pleno desarrollo y sobre lodo, ensel\arte a 

usarla y manejarla para mantener, hasta donde sea posible, la decisión sobre sus 

vidas. 

Quiero cerrar este apartado con la siguiante cita: "El fin del desarrollo es la 

realización plena del t"!ombre, en toda la riqueza de su personalidad, la complejidad de 

sus formas de expresión y sus varios compromisos como individuo, miembro de una 

femilia y una comunidad, ciudadano y productor, invantor de técnicas y sollador 

creativo . ..., Corresponde a la aducación contribuir a esta utopía. 

LA SOCIEDAD 

Llegamos al punto en le que varemos c6mo es que la sociedad ha influido en las 

modificaciones que se mencionan y por qué SU papel es tan importante. 

Primeramante hay que reconocer que vivimos en un mundo globalizado, en el 

que hace unos años la mayor aspiración era entrar a él, esperando obtener grandes 

beneficios y hoy que estamos dentro parece que en ocasiones no alcanzamos a 

11 Lalapi, Pablo. Proceso No. 1062. 
S3 Delors. Jacques. La educación encierra un tesoro. UNESCQ, 1996. 
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comprenderlo. "En el panorama de la sociedad globalizada se dibuja ceda vez 

con más fuerza una oposición: hay incluidos y hay excluidos, tanto de los bienes 

económicos, como de las claves comunicativas e intonnáticas, como de los derechos 

que se siguen por pertenecer a la comunidad internacionar." 

Es evidente que entre tantos avances científicos y tacnoi6gicos, estamos 

viviendo sucesos, económicos, políticos V culturales que operan transfonnaciones 

irreversibles en las formas de pensar y los comportamientos de la sociedad mundial, 

pero sobre todo, la mexicana, procesos que educan, re - educan o des - educan 

aunque pocas veces nos demos el tiempo para analizano así. En tal sociedad, somos 

sujetos, todos, de aprendizaje, aprendiendo compor1amientos colectivos, en cada uno 

de los papeles que desempenamos en nuestra vida. Hoy "el bárbaro civilizado es un 

personaja magníficamente acoplado a los patrones técnicos de nuestra civilización'. os 

Se ha dicho que la sociedad y los medios de comunicación han sido los 

principales formadores ( o defonnadores) de valores, pero responsabilizanos 

únicamente a ellos, equivaldria a negar el papel de la familia y de la escuela; aunque 

hay que reconocer que si estos no ofrecen al niflo y el joven modelos llamativos con 

principios V valores, ellos no se van a quedar así, van a buscar modelos en donde los 

haya, V qué mejor lugar que los medios de comunicación o de la calle en sus grupos 

de amigos. Esta situación se convierte 

entonces en un tipo de educación de gran dimensión y peso, dendo como resultado lo 

que conocemos como educación extraescolar o educación 'no formal'. 'No es casual 

que se empezase a hablar insistentemente de «educación no formal» hacia finales 

de los afias sesenta, cuendo algunos análisis macroeducativos estaban detectando lo 

que entonces se denominó la «crisis mundial de la educación». Crisis que, más que 

de la educación en generel, lo era especialmente de los sistemas <<formales» de 

educación· ... 

14 C.E.A. op. Cil. p. 35 
i~ Argullol Rafael y Trias Eugenio. El cansancio de occidente. Edila Destino Ancora. 1993. P.47 
lit> Trilla. Jaumc, La educación fuera de la escuela. Edita. Ariel, México 1996. P. 15 
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Cuando la escuela, como institución encargada de educar, se conflictúa y la 

familia como institución SOCializadora se resquebraja, entran en acción la sociedad y 

los medios de comunicación promoviendo ideas, principios y valores de manera 

informal, dando por resultado lo que se conoce como ·cultura de masas·, ·La cuttura de 

masas no es signo de una aberración transitoria y limitada, sino que llega a constituir el 

signo de una caída irrecuperable, ante lo cual el hOmbre de cultura no puede més que 

expresarse en términos de Apocalipsis·," 

La cultura de masas crea ídolos e ideales bien definidos que se estableosn en 

un curriculum oculto manejado por el Estado, Se crea la idea de personajes cuttos y de 

una cultura al alcance de todos, ·Dado que la televisión, los periódicos, la radio, el 

cine, las historietas, la novela popular y el Reader's Digest ponen hoy en día los bienes 

culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y 

la recepción de información, estamos viviendo une época de ampliación del campo 

cultural, an que se realiza finalmente a un nival extenso, con el concurso de los 

mejores, la circulación de un arta y una cultura popular .. , mientras que los 

apocalípticos sobrevivan precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, los 

integrados raramente teorizan, aino que prefieren actuar, producir, emitir, 

cotidianamente sus mensajes a todos los niveles·, .. 

¿ Qué se ha creado con esto? Una sociedad en donde habitan jóvenes 

principalmente, cuya caracteristica más significativa es la pasividad; y lo vemos en 

todas partas, en la casa, la escuela y hasta en la Universidad y sus huelgas; en donde 

parece que la lucha del grupo es más contra el esfuerzo mismo de hacer algo, que 

contra las consecuencias de un acto; es decir parece lucharse a favor de la ley del 

menor esfuerzo, 

"Eco. Umbeno. ~ e inlegnodos. Edita. Tusquets. 1995. p, 28 
"Ident. 
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En todo esto se encuentran inmersos una cantidad de valores que parecen no 

coincidir con los que se enaltecen como universales, pero que tienen todavia un hálito 

de su esencia, Esencia que perciben aquellos que todavia pueden definirse como 

intelectuales, aquellos que "se definen, pues, por su trabajo con las ideas, por las 

ideas, para las ideas: trabaja las ideas", .. Porque ser intelectual no tiene que ver con 

ser profesionista, sino más bien con lo que hacernos de nuestras ideas, 

Pero esto no basta, la cultura de masas, aquella que es ligera y que igualmente 

no implica mayor esfuerzo obtenerla, parece absorbemos cada vez más; "la 

preocupante peradoja de una cultura para las masas que proviene de arriba en lugar 

de surgir de abajo, no permite aún definir an términos definitivos el problema: en el 

ámbito de esta situación, los éxitos son imprevisibles y a menudo contradicen las 

premisas y las intenciones",oo lo que nos deja ver que la nuastra es una sociedad que 

no tiene conciencia de clase, una, en la que los de abajo viven imitando y soñando con 

ser los de arriba y los de arriba anhelando ser de afuera, dal exterior; en fin, todos 

tralando de ser la imagen del otro, de aquél al que ven por fuera; situación que se ve 

agudizada con los medios da comunicación, en particular la televisión, y es que a 

causa de esto, curiosamente "la multitud no se encuentra en las calles, corno masa 

visible, sino que permanece oculta, aunque igualmenta masificada; en sus unidades 

individuales, A este respecto la función de la televisión, el máximo mecanismo ectual 

en el que se combina la tecnología y la comunicaci6n, es perfectamente clara, Es cierto 

que implica una tendencia masiflCSdora, con un ámbito cada vez más universal, pero 

por otro lado agudiza la atomízación indivídual","' 'En palabras más simples, la cultura 

de masas y el consumo o la forma de consumir'" se agudiza entre más somos, pero de 

manera preocupante resulta ver que entre más concentrade vive la población más se 

deshumaniza y por lo tanto sus valores se modifocan a causa de la misma sociedad y 

los medios de comunicación, pues el poder de influencia de estos se debe a la poca 

19 Motin. Edgar. Para salir del siglo XX. Edita. Kairos, 1981. P. 224 
'" Eoo, Umb:no, Op, Cit. p, 42 
91 ArguUol y Trias. Op. Cil p, 48 
92 Garcia Ganclini. Nestor. Consumidores Y ciudadanos. Edita. Grijalbo. 1995 
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calidad de la formación en cuestión de valores que tenemos como receptores, 

ocasionando que no podamos discemir entre una u otra opción, más BÚn, no podamos 

criticar lo que se nO,8 transmite y expresar nuestra opinión el respecto, por lo tanto nos 

prohibimos nosotros mismos la posibilidad de disencier uno u otro punto. 

Sin embargo, a pesar de asta visión aparentemente desmoralizante de la 

sociedad, no toda se encierra bajo esta c:oncepción. Existen en ella, grupos 

'preocupados por enoontrar alternativas a ello, grupos de "inlelectUales" trabajando y 

proponiendo en las ideas, integrados en organizaciones no gubernamentales 

persiguiendo el mismo fin, la educación y formación en valores. "Son instituciones que 

asimilan crlticamenle los acontecimientos, los contrastan con criterios y valores, crean 

nuevos escenarios y modifican sus comportamientos, instituciones que aprenden".03 Y 

aprenden que la sociedad requiere cambios, que preparamos para vivir en una 

glObalizada requiere prepararnos para una. visión critica de esa glObalización; que no 

se trata de adaptamos a ser excluidos o incluidos de esa moral de competencia. La 

ciudadanía de esta sociedad globalizeda debe ser una que luche por la equided, por 

los derechos humanos con obligaciones responsables y por la participación en contra 

de la pasividad. 

Pero, ¿quiénes y qué tipo de trebajo se está realizando al respecto? Podamos 

mencionar organizaciones como la UNESCO, Amnistía Internacional, y Derechos 

Humanos, pro mencionar a \os más sobresalientas para la línea que seguimos. Estas 

organizaciones luchan por crear una "educación como derecho humano para la paz, la 

tolerancia y la democracia", en donde 'se entiende por cultura de paz al conjunto de 

valores, actitudes, y conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e 

intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia 

y solidaridad; que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos tratando de 

solucionarlos de raíz; que solucionan los problemas mediante el diálogo y la 

negociación; y que no solo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de todos 

"LaIapI, Pablo. De cómo aprenden las sociedades. En Proceso No. 1021, p. 36 
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los derechos sino que también proporcionan los medios para participar plenamente del 

desarrollo endógeno de sus sociedades' (actas de lB 28' reunión de la Conferencia 

General de la UNESCO de 1995). Pues se pnstende cumplir con lo que establece la 

Constitución de la UNESCO en su preámbulo, donde dice que 'la paz no puede estar 

fundada exclusivamenta en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos sino que 

debe erigirse en las mentes de los hombres y de las mujeres'. Objetivo general éste, da 

la UNESCO desde sus inicios, y es que en realidad 10 importante no es crear planes y 

hacer proyectos si estos no logran sembrar la semilla de la Paz y lB Tolerencia en los 

individuos, yo diría no sólo en las mentes, sino más bien desde al corazón como lo 

afinnaba Kant cuando deCía que la sensibilidad tiene más posibilidades para rebelarsa 

a la razón. 

Por consiguiente, la UNESCO ha realizado actividades en donde ha dado a 

conocer sus proyectos y sus trabajos". Por su parte, Amnistía Internacional, que es un 

organismo no gubernamental, independiente de todo partido político, interés 

económico o credo religioso, actúa también besándose en la Declaraci6n Universal de 

Derechos Humanos" y por su labor, en 1977 recibió el Premio Nobel de la Paz. Esta 

organización sigue en su línea de trabejo el objetivo de promover una educación en, 

para y sobre derechos humanos. Su trabejo se apoya en la labor de Pedagogos para 

elaborar los documentos dirigidos a las escuelas con el fin de atender tras aspectos 

príncipalmente: 1) enfocado a 108 ni/\os y ninas; 2) e maestros y 3) a padres de familia. 

Haciendo énfasis en que la educación en valores y derachos humanos no es una 

materia sino un estilo de vida, un estilo de educación; porque el tema de una 

educación integral del sujeto debe ser la conquista de si miSmo. 

Otra Ofganización es la Asocieción Mexicana para las Naciones Unidas (AMNU), 

que es una asociación civil cuyo intarés es abrir el camino para llevar a cabo los 

propósitos de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo va más bien 

IN Vt:r anexo 3. 
95 ldem. 
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enfocado a la preparación de los docentes para que estos a su vez puedan facilitar la 

tarea de formación en valores a los alumnos, no mediante egregar materias, sino vía el 

cambio de actitud del profesor, ante su labor de formador. 

Los anteriores son ejemplos de la lucha que una parte de la sociadad ha iniciado 

con el fin de darle un nuevo giro al rumbo que la misma tiane. Ejemplos que podrian 

considerarse como suenos, utopías, pero quién puede aseguramos que es imposible 

cuando sabemos que todo lo bueno e incluso lo malo que hay en el mundo fue primero 

una idea o un sueno. 

En resumen; la familia, la escuela y la sociedad juegan un papal muy importante 

en la preservación y renovación de los valores, porque todos hemos formado los 

nuestros a partir de la aducación que hemos recibido desde nuestra infancia, y en 

función de nuestras vivencias nos volvemos críticos o pasivos. La familia es la primera 

que nos aduca, pero la escuela es el segundo lugar donde pasamos más tiempo y por 

lo tanto el mayor espacio de aprendizaje de valores, actitudes y formas de ralación. Por 

su parte, la sociedad es el agente que reclama respuestas y es en donde se ve 

reflejado el producto de los dos antariores. 

Es cierto que con todo esto, el mundo se está llenando de programas de 

aducación en valores, de pedidos sobre que la escuela trabaje para los valores de la 

ciudadania, para prepararla para el mundo que la espara, un mundo de compatitividad 

y los gObiemos declaran que hay que aducar en valores, en la paz la tolerancia y los 

derechos humanos, ... , paro mientras tanto se hacen reformas educativas encaminadas 

a cumplir con el modelo económico - politico que es a su vez el origen de los conflictos. 

Pese a esto, tanto la familia, la escuela y la sociedad tienen que aprender a 

interactuar para poder realizar la "utopia" que se plantea de una aducación en valores 

para la Paz y la Tolerancia. 
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A lo anterior, quiaiera concfuir con la siguiente cita: "La esperanza en un mundo 

. único no tiene otro camino que el de reconocer la diversidad, la diferencia, la pluralidad 

distintiva que lo caracteriza, el derecho de cada país a escoger al modelo de sociedad 

que desee, y la ruta para llegar a él es principio fundamental, no sólo para la 

convivencia paclfica da las naciones, sino también para obtaner la complementariedad 

que permita que todos los pueblos y gobiernos de la Tiarra se ayuden entre sí. 

Reconocer asta diversidad no es negar la necesidad de la unidad, por el contrario, es 

admitir lo que existe, para, a través de ello, arribar 8 lo que debe existir: la unidad de lo 

diverso" ," O oomo diría Juárez, "Entre los individuos como entra las Naciones, el 

respeto al derecho ajeno, es la paz". 

3.Z ALGUNOS PRINCIPIOS ÉTICOS, cíVICOS, y MORALES 

VIGENTES 

Este es al espacio donde hablaremos de la visión de hoy, cosa que puede 

costamos trabajo, porque hablar de valores hoy, resu~a un punto que podrla llamarse 

de oonflicto debido a la gran diversidad de significedos que la palabra tiene, y porque 

al hacerlo entrarlamos en la constante pugna entre religión y laicided an la escuela y 

en la educaci6n; sin embargo podemos hacerlo de una forma menos complicada 

siguiendo y tornando como guía algunos elementos que nos da Victor Roura dentro del 

libro "Jóvenes an al fin del miienio"," en el que se hacen sellalamientos al respecto da 

lo que hen sido los valores juveniles en estos úHimos ailos, 

Roura, denomina cultura juvenil a lo que nos he ensenado la televisi6n y la radio 

principalmente, en donde cultura juvenil significa música, baila, y no significa lectura, ir 

a la biblioteca, no significa asistencia a ver una obra de teatro, La cultura juvenil no 

significa tampoco conquistar y rescatar valores, ni leerse dentro de una sociedad real. 

.. Reyes !!erol ... Jesús. Op. Cil. p. 29 
9; Fuc:ntes. Mario Luis (coordinador), JOvenes en el fin del milenio. Edita. &pasa bayo 1994 
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Cultura juvenil significa homogeneizarse en un grupo, ser una gota más en una 

inmensidad de agua, deshumanizar al hombre y a su pensamiento; significa valorar lo 

medible y cuantificable a través de signos monetarios. 

Esta cultura juvenil tiene sus antecedentes, en el caso de México, en los 

primeros grupos de rock nacionales, que a diferencia de otras partes del mundo an 

donde éste era una manifestación de la contra cultura, aquí fua producto de los medios 

masivos de comunicación con los que se buscaba lograr una integración juvenil. 

Cultura juvenil formada a partir de lo que la televisión mostraba y manejaba o maneja 

aún; integración que des - individualiza y a cambio generaliza pensamientos, 

aspiraciones y matas; asesinando y creando aparentes sueños, e ideales fugaces. 

De tal forma se pensarla que los valores han estado olvidados o escondidos 

siempre, pero no fue así. Es quizá en la década de los sesenta, cuando se da lo que 

podemos llamar un despertar de valoras que fueron sembrados en el pensamiento de 

la gente joven, de los adolescentes, que aspiraban a la construcción del socialismo, 

que implicaba superar al capitalismo que representaba un modo de producción injusto, 

basado en la explotación, en la enajenación, en las crisis recurrentes, por lo que se 

deseaban otros valores en los que se incluian la justicia, la igualdad, la Tolarancia, el 

respeto y la Paz. Aspiraciones que fueron asesinadas de una forma brusca y 

terminante. No es el lugar aqui para hacer un análisis profundo de quién o quiénes 

fueron los culpables, cuáles los villanos y cuáles las víctimas, pero sí para señalar el 

movimiento del 68 con todo lo que significó, como el momento en el que los sueños, las 

ilusiones, los propósitos y las aspiraciones en conjunto con la retórica de los valoras, 

fuaron asesinados y enterrados. "la caida de esta concepción, de una visión 

totalizadora como alternativa, es un fracaso que se vive de modo silencioso durante los 

eños setenta y achanta, sobre todo los setenta, a los que todo mundo califica de años 

grises, años apátiCOS, llenos de indiferencia y de escepticismo. Yo creo que son más 

bien años de silencio, de reflexión, años de retroceder y volver a repasar las cosas, 
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aftos de examen· ... Examen que nos dejó, como consecuencia, jóvenes que no tienen 

el entusiasmo ni la pasión por las ideas, ni la ilusi6n, ni siquiera la ingenuidad y la 

inocencia que se vivió en la década de los sesenta y que por el contrario tienen hoy un 

cierto escepticismo y sobre todo una desatención absoluta a aquello que no les 

responda de su aquí y ahora en el que viven. 

Así, '10 que pasa, en definitiva, es que a partir de la década de los sesenta y, 

sobre todo en los setenta y entrados los ochenta, la sociedad entra en crisis cada vez 

más profundas. El nsfugio en la cu~ura esoolar y su moral peculiar es cade vez más 

disfuncional en relación con las necesidades sociales, aún las de mera intagración 

cultural, cada vez más criticas. Las luchas de los satanta y el terrorismo de Estado, en 

nuestro continente, se llevaron, junIO con tentas vidas, las ilusiones del positivismo 

pedagógico, del espiritualismo axiológico, del pragmatismo democrático. Ni la 

nautralided laica, ni la disciplina normalista, ni la escuela activa sirvieron para entender 

lo que pasaba y sostener la ruptura de la escuela y su cultura en nslaci6n con la 

sociadad y sus necesidades educativas· ... Quedemos como podría decirse, en tierra 

de nadie, porque ni la familia, ni la escuela, ni la sociedad lograron o han logrado 

nscuperar su papel, sus sueftos, sus aspiraciones o sus deseos más sublimes. 

Entremos en un proceso donde aquellos velores que fueron fundamento de la 

vida de nuestros abuelos, empezaron a modificase hasta llegar a lo que son hoy. El 

amor, la amistad, el respeto, se fueron transformando conforme avanzaba la mancha 

del consumismo y la mercadotecnia, por lo que aquellos se convirtieron en valores 

económicos en donde todo tiene un precio; en donde la vida y la muerte carecen de 

significado, la agresión es un juego; les armas, juguetes y el dolor, algo 

intranscandente; se han convertido en algo tan común que oír notas rojas en los 

noticieros o escucher pláticas al respecto en reunionas ya no nos sorprende. Basta 

recordar que el 14 de febrero de 1998, dos alumnos de la secundaria No. 306 

... Ibidem. p. 100 

" C.EA Op. Cil. p. 42 
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·ultrajaron e hirieron a machetazos a una compa/\era, a quien después entarraron viva. 

Eran compafleros de su misma clase y el motivo, según sus declaraciones a la prensa, 

resultan baladí: "era muy presumida y nos queria ningunear. Nos caía gorda" .'00 

Esto es más grave de lo que puede parecer; no es un caso aislado, como éste 

podamos encontrar cantidad en los periódicos y noticieros, lo que nos habla de une 

interrogante digna de preocupaci6n: ¿qué está pasando con los valores de nuestro 

jóvenes? Pareca ser verdad que hamos caldo en un espacio de desilusi6n, 

desesperanza e incluso hasta nihilista. ¿Seré que todo se nos ha dado tan fácilmente 

que en nuestro afán de ir más allá, queremos descubrir qué se siente transgredir 

aquello que se nos establece como prohibido? Es cierto que al ser humano es violento 

por naturaleza y que el serlo lo recrea, pero también es cierio que existen, y hay que 

buscarlas, alternativas para no tener que hacer uso de esa violencia. 

Los suellos parecan haber muerto, pero solo están donnidos, hay que 

despertarlos .. Aparentemente no tanemos valores ya, lo cierto es que sí los hay, solo 

que estamos ten ocupados en otras cosas, que no nos detenemos a observarlos; 

ejemplifico: 

Un principio ético y moral que está presente, de manera constante, en la 

sociedad es el valor de la solidaridad y la ayuda mutua. Baste recorder lo sucedido en 

19 de septiembre de 1985, tras el terremoto que sacudi6 a la Ciudad de México, por 

más de una semana, la gente se olvid6 de sus diferencias de clase, de religi6n, de 

raza, y se convirti6 en una, para der la suficiente fortaleza y ayudar a aquellos que lo 

necesitaban, no impor1ando quiénes fueran, porque en ese momento, no. había 

nombres, ni cargos públicos, eran tan solo seres humanos en una situaci6n de 

desastre. 

'00 !.ajoroada. Febrero 18, 1998 
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Ejemplos más cercanos, son los sucedidos en el mes de septiembre y octubre de 

1999, Iras las inundaciones que sufrieron varios estados de la República Mexicana, en 

donde resulta trascendente ver cómo la sociedad encontró formas de ayudar, sin más 

aspiración que llevar a la práctiea aquello que dice: "hoy por ti, mañana por mi". En 

esas situaciones, aún hoy, pase a la desconfianza, la sociedad demostró que puede 

haber esparanza donde parece gobemar el nihilismo. Es cierto que la respuesta no se 

dio en el cien por ciento de la sociedad, pero también los es, que en el poco o muchO 

porcentaje que se haya dado, existen todavía las más altas aspiraciones del hombre; lo 

que nos deja ver que no estamos solos los que. soñamos que pueda haber una 

sociedad mejor, qua aspire a la convivencia pacifica entre los hombres. 

3.3 LA PRÁCTICA DE LA INTOLERA NCIA y LA. 

INJUSTICIA. 

La práctica de la intolerancia ha sido, en los últimos treinta allos en todo el 

mundo, el punto medular de la convivencia, en donde se trata a toda costa de dominar 

al otro. Nos es común escuchar y leer sobre el ataque de un país a otro, como el 

reciente ataque de Estados Unidos a Yugoslavia, las críticas de un gobernante a otro, 

como las que se dan entre representantes de distintos partidos políticos, y a su vez, la 

réplica; todavía más, el ataque bélico de una o varias naciones a otra, por la supuesta 

defense de 108 derechos humanos, y que los organismos encargados de procurar la 

paz a nivel mundial no puedan hacer más que teorizar. Teorías que como decíamos en 

apartados anteriores, resultan inútiles cuando por un lado se escribe un deber ser, paro 

el ser es todo lo contrario; teorías que finalmente se quedan en el papal. 

En el caso de México, tenemos ejemplos para mencionar que nunca nos 

faltarlan, desde actos intolerantes respacto a ideas políticas, gustos, preferencias 

sexuales y otras más; pasando por actos de injusticia, donde las vlctimas tianen menos 
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derechos que los victimarios; actos de falta de Ubertad no porque ésta no exista, sino 

porque en realidad no sabemOs qué es la libertad, y la confundimos con el libertinaje, y 

no sabemos cómo manejarla; hasta llegar a la ausencia del orden democrático que 

está ausente quizá porque no formamos a la ciudedanía para su préctica y 

enriquecimiento. 

LA INTOLERANCIA. 

Antes de entrar al capítulo en donde hablaremos concretamente sobre la 

tolerancia, es neoasario obssrvar cuáles son las act~udes intolerantes de nuestra 

sociedad, cosa que resulta tanto más sencilla si pensamos que en la época en que 

vivimos, a la que muchos han caracterizados corno la del "fin de las ideologías", ss 

retoman pensamientos para justificar y defender la intolerancia. 

Empezaremos por decir brevemente, que "la tolerancia es concepto central para 

convivir en una SOciedad plural; en cierla forma resume los componentes de la 

democracia: la igualdad de todos ante la ley, el respeto a les libertades individuales, el 

Estado de derecho, la aceptaci6n de las diferencias, el juego limpio en lo eiactoral y la 

negocieción de los conflictos"'"'; par lo tanto si eata relaci6n no ss da, ss abre el 

camino hacia la intolerancia que podemos ver reflejada en d~erentes pressntaciones. 

En estos últimos cinco aI\os, en México hemOs vivido un despertar; un día por la 

madrugada nos enteramos que el paraíso en que creíamos vivir no lo era més, que 

aquél mundo al que estábamos entrando creyendo que en el país se vivía la igualdad, 

no era real; me refiero al levantamiento armado en Chiapas, que no abordaremos de 

manera política, sino más bien, como un ejemplo de la situación intolerante en que 

vivimos. Y no s610 este ejemplo; también somos intolerantes con respecto a las 

preferencias ssxuales, al género (mujer y homossxuales), ante los j6venes, los 

101 LaIapI Sarre, Pablo. La cultura de la lmolerancia. En Proceso No. 970, 1m 
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discapacitados, los enfennos de SIDA o simplemente con aquellos a los que 

despectivamante llamamos inadaptados. 

El asemos diferentes, especiales, únicos, nos "eva, si no sabemos manejarlo, a 

tomar actitudes intolerantes, parque 'la intolerancia se origina, en el individuo o an las 

culturas, en la necesidad de afirmación y en la búsqueda de seguridad; se reacciona 

ante el diferente (el otro) con hostilidad o, al menos con suspicacia, y se recurre al 

estereotipo para descalificar al que difiere de las creencias o costumbres del grupo 

porque se le percibe como amenaza,'02 

Pero esta situación no es exclusiva de México, así como tampoco es culpa de 

aquellos que estén en el poder el hecho de que se de; porque en la préctica de la 

intolerancia estamos involucrados todos. Así, en el mundo tenemos ejemplos como el 

Nazismo en Alemania, el Fascismo en Italia, el antimexicanismo de Estados Unidos, las 

depuraciones étnicas en la entigua Yugoslavia; solo por mencionar algunos. 

En México tenemos nuestros propios ejemplos; empezaremos por el més claro y 

reciente, el caso Chiapas. Esta guerra nos abrió los ojos ante una situación que por 

mucho tiempo tratamos de negar y dejar olvidada, la existencia de grupos étnicos 

viviendo en condiciones de extrema pobreza y peor aún, précticamente desterrados de 

su propia tierra. Lo que ha sucedido de 1994 para acé ha sido una constante lucha 

entre opresores y oprimidos. Quizá el discurso oficial tenga razón y esto sea una 

cuestión meramente política, pero con seguridad una cosa es cierta de todo ello: el 

movimiento nos dio elementos pera analizar nuestra actitud, la propia de cada uno, 

porque no debemos hablar del papel del gobiemo, sino más bien de la posición que 

asumimos cada uno de nosotros como ciudadanos en este proceso. 

Porque hablar de intolerancia étnica es recordar que nuestros actos nos delatan. 

Creemos en ocasiones que una buena acción es la de dar una limosna o mirar con 

102 ldem. 
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lástima a aquellos que nos parecen diferentes pero, ¿quién nos asegura que ellos 

sean los diferentes?, más eún ¿quién nos da el privilegio de sentir lástima por 

alguien?; nosOtros debiéramos aprender a compartir y a escuchar, si lo hiciéramos 

podríamos ver que los indígenas al igual que todos aquellos a los que llamamos 

"diferentes", quieren ante todo, lo mismo que nosotros buscamos, ser tratados con 

respeto a su dignidad; esa exigencia as forma y fondo de sus posiciones como lo es de 

las nuestras, 

Aún aSi, a pesar de vivir una situación de intolerancia constante, estos grupos 

indígenas pueden todavia plantear sus aspiraciones, en fonna de sueños como lo 

hicieran los representantes del EZLN al despedirse de las pláticas de San Cristóbal, el 

1° da marzo de 1994, en donde decían: "En nuestros suet'los hemos visto otro mundo: 

un mundo verdadero, un mundo definitivamente más justo que en el que ahora 

andamos, Vimos que en este mundo no eran necesarios los ejércitos, que en ál eran la 

paz, la justicia y la libertad tan comunes que no se hablaba de ellas como cosas 

lejanas; como quien nombra pan, pájaro, aire, agua, como quien dice libro y voz, así 

eran nombradas las cosas buanas en este mundo. Y en esta mundo eran razón y 

voluntad el gobienno de los más, y eran los que mandaban gente da bien pensar. 

mandaban obedeciendo; no era ese mundo verdadero un suel\o del pasado, no era 

algo que venía da nuestros antepasados; era de adelante que vanía, ara del siguiente 

paso que dábamos, Así fue que nos echamos a andar para lograr que ese suel\o se 

sentara a nuestra mesa, iluminara nuestra casa, creciera en nuestras milpas, llenara el 

corazón de nuestros hijos, limpiara nuestro sudor, sanara nuestra historia y para todos 

fuera", 

Es de sorprendemos el hecho de que se tengan estas aspiraciones aún cuando 

desde la llegada de los espal\olas a territorio mexicano, los grupos étnicos han 

significado la parte negra de la historia y hemos dejadO caer sobre ellos el peso de la 

inexistencia, o como diría Milán Kundera: los hemos dejado sentir "la insoportable 

levedad del ser", porque ni siquiera oímos sus gritos de auxilio cuando están siendo 
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exterminados y curiosamente nos sorprendemos cuando miramo.s lo que pasa en otra 

parte del mundo. 

y no solo hablo del exterminio físico, síno de aquel que se da cuando no 

conocemos, y mucho menos respatamos, a aquellos grupos a quianes consideramos 

d~erentes y es que, lo que leemos en discursos oficiales es una situación de querer 

reconocer los derechos de igualdad, pero lo que nos da la realidad es que 89 niega el 

derecho a la diferencia. Lo que pasa con los indlgenas, su situaci6n y la nuestra, es 

que a partir de la Ravolución, donde se pretendía haoar igual a \odos los hombres y 

mujeras, "se trata de incorporar al indio, es decir, desindianizarlo, hacerlo perder su 

especificidad cultural, histórica'; se trata de incorporarlos a la cultura nacional y a 

través de ella a la civilización que se considera universal y que en otras palabras es la 

occidental. 

Si bien la Revolución Mexicana, como todas las revoluciones, tuvo aspiraciones 

y propósitos; al derrocar a la dictadura en el poder y entrar al de los representantes 

revolucionarios, los proyectos cambiaron, 'el objetivo no era ya el de crear las 

condicionas pare el florecimiento de la civilización del México profundo, la civilización 

mesoamericana, porque no aceptó 18 diferencia,... De hacho, la diferencia de 

civilización no se rec0n0ci6 como tal: se vio como un resuttado de la desigualdad, 

como un nivel de desarrollo histórico inferior en el que habían sido obligados a 

permanecer los indios' '03 Entonces se pensó no en rescatar, aceptar y tolerar las 

dijerencias, sino en homogeneizar a la población, hecho éste, visible o no, de una total 

intolerancia porque no se acepta convivir en la diversidad, por el contrario se niega la 

posibilidad. 

En lo que se refiere e la homogeneización de culturas, aparecen las propuestas 

para hacerlo, pero siempre estaban condicionados los beneficios a cambio de la 

integración y la negación de su propia cultura; por ejemplo: "ss devuelven tierras que 

'" Bonfil Batalla, GuiUenno. Op. ell. p. 169 
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habían sido usurpadOs a 10 largo de cuatro siglos, pero con el propósito de que la 

agricultura tradicional se modemice y se ponga al servicio del programa de desarrollo 

económico que se adopta para el país. Se llevan escuelas al campo y a las 

comunidades indias, pero nO para que en ellas se estimule y sistematice el 

conocimiento de Su propia cultura, sino para que se aprendan los elementos de la 

cultura dominante. Se extienden los servicios médicos, pero no hay ningún esfuerzo 

pennanente para conocer y desarrollar la medicina mesoamericana".'''' 

Asi las cosas, podemos observar que nuestra intolerancia cultural no se cierra 

únicamente a las actitudes del gobierno para con lOs indígenas, y demés grupos 

"diferentes', sino que va más allá, hasta llegar a nuestras propias actitudes 

individuales, cuando nos avergonzamos de nuestro origen, minimizamos nuestras 

tradiciones y anhelamos pertenecer a otra nación, tener otro color de piel y hablar otro 

idioma, en lugar de aprovechar y explotar al máximo, en benefICio propio, la diversidad 

que poseemos. 

Otro ejemplo de intolerancia que practicamos en México, es ta que tiene que ver 

con la política. Ésta no es de hoy, de apenas, se ha dado precisamente dasde que 

inició la vida política en nuestro país, más o menos a partir de la Revolución Mexicana. 

Cito como ejemplo el siguiente: "Francisco t. Madero tomó posesión como presidente 

de México el6 de noviembre de 1911. Para enero de1912, Madero se quejaba de las 

criticas y de los juicios desfavorables hacia su persona formulados en los periódicos 

metropolitanos. El l' de marzo de 1912, una revista apoyó la petición de Emilio 

Vézquez Gómez, antiguo colaborador de Madero, de solicitar la renuncia al Presidente 

en funciones. En esa publicación se decía: 'El pueblo se equivocó en la primera 

tentativa democrática ... Renuncie ustad - le dice un grupo de intelectuales -. Renuncie' 

ustad - le decimos nosotros - si no se siente capaz honradamente de salvar a la 

República de una muerte cierta'. 

\()oiI /dem 
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La prensa de la época fue en parte responsable del clima que llevó, primero, al 

desprestigio y, después, a la muerte (la noche del 22 de febrero de 1913) del 

presidente Francisco 1. Madero, hoy venerado por el pueblo de México como el 'Apóstol 

de la democracia"'''' 

Mirando hacia atrás, lo anterior no cuesta trabajo creerto porque es algo similar 

a lo que sucede hoy en el ambiente poIitico. Después de haber estado por més de 60 

allos con un mismo grupo político al frente del gobiemo, hoy estemos viviendo intentos 

de democracia desde que aparees en Baja California el primer gobiemo de oposición, 

y a partir de ahi, empiezan a aparecer en otros puntos hasta llegar al gobiemo del 

Distrito Federal. 

Pero en una sociedad como la nuestra, poco acostumbrada a la Tolerancia en 

cualquier émbito, 89guimos actuando como en la época de Madero; es común leer en 

pariódicos y escuchar en noticieros las criticas al gobierno capitalino y a cualquiera 

que 89a de oposición por no coincidir con la forma de pansar de aquellOS que 

pretenden 89r mayorla. 

En esto, los medios de comunicación, nuevamenle, juegan un papel muy 

importante, en especial la talevisión, al sar el instrumento més importante para la 

comunicación de las sociedades modemas, por medio de ella, como ya habíamos visto, 

sa difundan pautas de vida que finalmente ganaren elementos de idantidad nacional.· 

La imagen que 89 difunde por televisión tiene una fuerza descomunal. Como 

consacuencia de ella, la gente comparte desde modos de hablar hasta el modo de 

pansar de aquél que le informa por la televisi6n. Esto lo saben bien aquellos que están 

en el medio y por ello en ocasiones se aprovecha para "sugerir" a la poblaci6n que 

exija sus derechos, cosa que es aceptable hasta cierto punto. porque resulta que las 

més de les veces exigimos derechos y olvidamos que tenemos obligaciones. Por lo 

tanto, los medios masivos de comunicación tienen la obligación de presentar las 

I~ Suárez Modesto, Madero y Cárdenas. En Reforma, junio de 1999 
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noticias de los sucesos ocurridos en el Peís, pero no enjuiciar, más bien informar 

dejando e la población la libertad de tomar sus propias decisiones en función de su 

pensamiento propio. 

Cuando nos dejamos llevar por las imágenes y los discursos, y no reparamos en 

un análisis profundo de lo que sucede, caemos en le falacia que nos legó Aristóteles y 

de la cual decia que los políticos gustaban de ella pare acusar a sus enemigos; los 

griegos y latinos antiguos la llamaron 'post hoc erpo protec /Ioc", \o que más o menos 

quiere decir: "si esto sucede después de elgo, entonces la causa es ese algo". Falacia 

que resulta, utilizamos continuamente cuando no queremos seguir la lógica profunda 

para encontrar la verdadera razón de algo y preferimos culpar aloa lo primero que se 

nos ocurra. 

Esta situación se ha incrementado conforme pasan los aflos, haciendo que el 

terreno sea cada vez más propicio para que brote la semilla de la intolerancia. Es de 

preocupar que en la búsqueda de una mayor democracia estamos cayendo ceda vez 

an más intolerancia. Esta intolerancia, en los últimos allos, se manifiesta de formas 

distintas a la qua vivimos en 1968 o en 1971, más no por aso deja de ser violenta, 

basta recordar nuevamente la guerra de Chiapas de enero de 1994 Y las matanzas de 

Aguas Blancas y de Actea!. 

La verded es que la creciente diversidad en las fonnas de convivencia política es 

producto de nuestra propia diversidad como ciudadanos. Es cierto que buscar la 

unidad y la un~orrnidad es imposible. Tenemos que aprender a vivir con esta 

diversidad. Aunque para esto resulta preocupante observar el discurso político, que 

cada vez se vuelve más agresivo. Los rivales (no importa de qué partido sean) ya no se 

ven como mexicanos con d~erentes formas da ver la vida, con d~erencias de opinión; 

se acusan mutuamente, se atacan cual si fueran enemigos a muerte, se insultan y poco 

falta para llegar a los golpes y lo peor no es eso, sino lo que pasa con la población. 
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ResuHa que al ver e aquellos, con los que coincidimos en manera de pensar, 

. pelearse, discutir, nosotros tomamos partido también como si en realidad se tratara de 

acabar con alguian, entonces formamos grupos con personas que piensen de manera 

similar con la intención de hacer frenta a aquallos que piensen diferente o 

sencillamente no estén da acuerdo oon nosotros. 

Si no tenernos cuidado con esto, si seguimos haciendo de la intolerancia la 

única forma de comunicación (si as que asl se la puede Uamar) Y no practicamos a! ser 

Tolerantas, vamos a llegar al punto en que herernos a un lado la palabra y daremos 

paso a la fuerza bruta. 

Es cierto, por otro lado, qua 'en la era de la democracia, el México que estemos 

construyendo tiene el rostro de la miseria, la anarqula y la ruina", " .. es \o que nos han 

dejado tantos años de conformismo y pasividad; sin embargo la democracia a la que 

aspiramos está ahí, esperando ser rescatada. Pero, 'la democracia, como muchas 

veces he dicho, es une construcción de nuestra libertad y nada es más diflcil de vivir 

que la libertad. Ella requiera del autodominio, de la humildad, del diálogo franco, de la 

autolim~ación y de la búsqueda da! bien común'. 107 

Por allo, la solución no pude estar en una persona ° en un grupo, sino en la 

suma de todos, uno a uno, los granos de arana para la causa. 

LA INJUST7C/A 

En lo que respecta a la injusticia, esto tiane que var más con el aspecto 

legislativo y también con el ético. Existen propuestas para modificar la Constitución 

porque, se dice, ya no cubns las expectativas de la sociedad, por ello se entienden las 

385 reformas y adiciones que desde 1917 hasta 1987 ha sufrido nuestra Certa Magna. 

Pero cualquier propuesta que aspire a una renovación ° radefinici6n deberá estar 

106 SiciLia, Javier. Una nueva ConstituciDnya. En Proceso No. 1158. 
101 ldem 
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basada en la pllJltllidad y ser incluyente, para poder poner encima de las razones 

ideolOgicas de unos y otros, una ley que verdaderamente nos represente a todos. 

Mantener la Const~uci6n y todo el aparato legislativo como están, es mantener 

un desajuste social en donde sólo reinan la lucha por el poder y la anarquía, y 

obstaculizar los avances hacia procedimientos realmente demoa étícos. lo que 

finalmente nos lleva a la prédica de la injusticia porque aparentemente la legislación 

termina siendo ambigua para la mayorla de los casos. 

Sin embargo, la injusticia no es únicamente aquella que tiene que ver con el 

aparato legislativo. Es algo que abarca más ámbitos de la vida, hablamos de la 

situación social cotidiana. Esta injusticia tiene que ver más con las certezas que no se 

cuestionan, las que aceptamos y perpetuamos, y que van desde unas sencillas, como 

el creer que el hombre es incapaz de desplazarse por sus propias fuerzas y por lo tanto 

sea indispensable el trensporte motorizado, hasta otras no tanto como las que tienen 

. que ver con el conocimiento, en la qua hemos llegado al extremo de creer qua el 

hombre no es capIIZ de aprender elgo a menos que esto sea garantizado por un 

aparato metodolOgico registrado. 

la injusticia surge en los casos anteriores cuando, por las certezas que damos 

por hechos, negamos la posibilided de desarrollo personal que todo hombre debe 

tener, y le imponemos desde formas de pensar, hasta formas de aduar, limitando su 

capacidad. 

Sin embargo, hay que decirlo, hablar de injusticia, es un tema del qua pueden 

partir otros tantos, qua pera efectos de este trebajo no son necesarios, por \o tanto, 

baste con senslar qua, el concepto de ésta, que utilizaremos, es el más amplio, aquél 

que se asemeja al de libertad, por ser los dos, ideales que habitan en la mente del 

hombre. A lo que podemos aspirar en el terreno flsico es a la equidad y por 

consecuencia, la inequidad. 
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Vemos pues, que estos conceptos están inmersos en todos 108 ámbitos de la 

vida, ya sea dentro de une instituci6n o fuera de ella. Sin embargo, como hemOs 

revisado, cada una de éstas tiene la obligaci6n de desempe/tar BU papel de la mejor 

manera y debe ~star consciente de que no puede trabajar aola, y abierta para recibir de 

buena manera las propuestas que las otras le hagan. 

Lo anterior tiene gran relación con la propuesta que de este trabajo se 

desprende cuando hablamos de Tolerancia y sobre lodo, cuando la ubicamos dentro 

de un contexto como lo e8 la escuela que mantiene relación estreCha, tanto con la 

familia, como con la sociedad. 

La relación que establecamoa, asl como el espacio que, dentro de una formaci6n 

en valores, ocupe seré abordado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

GANDUl: UNA PEDAGOGÍA DE LA 

TOLERANCIA 
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(PROPUESTA PARA LA FORMACiÓN EN 

VALORES) 
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ENEP ARAGÓN ' UNAM PEDAGOGtA 

Antes de abordar este capitulo en el que se elaborará el concepto de la 

Pedagogia da la Tolerancia y de cómo encajaré ésta en la formación en valores, 

habremos da mencionar primero que, es aqui en donde todO lo visto en esle trabajo, 

encuentra un lugar para ser recordado. Hemos hecho una revisi6n de la educaci6n 

moral y ética que dantro de la historia se he dado, por lo que tener presente cómo 

sucede, desde antes da los griegos, hasle la época actual, es punto medular para una 

buena proyecci6n en la escuela. 

Como elementos previos a la generalidad de este capitulo, es necasario 

menCionar por qué se elige la figura de Gandhi y cómo la Tolerancia pueda 

involucrarse con la Pedagogía para dar paso al concepto de Pedagogía da la 

Tolerancia; procedamos a ver lo primero. 

"Mohandas Karamchand Gandhi naci6 el 2 da octubre de 1869 en la aldea de 

Porbandar,.. en donde hebía cuatro casles sociales: los brahmanes (sabios y 

sacerdotes); los Kshatriya (rajás y maharajás); los vaiayas (comerciantes, industriales y 

terratenientes); y los 8udras (trabajadoras y obreros en general). La familia de Gandhi 

pertenecia a los vaisyas·, toe La posici6n social que su abuelo y su padre habian 

logrado, le permiti6 tener estudios universiterlos. De niOO fue siempre muy timido 

aunque muy responsable también. Fue casado a los trece anos con Kasturbai. 

Continu6 sus entudios y obtuvo el titulo da Licenciado en Derecho en Londres, 

Inglaterra. 

Existen aspectos intaresantes por los cuales elegir a Gandhi como ejemplo de la 

Pedagogía de la Tolerancia, aspectos como los siguientes: 1) Gandhi es conocido en la 

historia, aunque poco, como un ser humano como cualquiera, es decir, pudimos haber 

tomado el ejemplo de Jesucristo, pero su figura se encuentra rodeada de tanto 

". Solana S1anley. Co3Jldhj. Edita. COFÁS. E&pa1Ia, 1997. P.7 
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misticismo que cualquiera podría argumentamos qua no era humano o que es dudosa 

su existencia, y más aún, que por el concepto, 'mal entendido', da laica, en la escuela 

está prácticamente vetada su vida y su historia; por lo tanto, si Gandhi no tiene ese 

problema y sí mucha semejanza con Jesús, puade bien servir a nuestro propósito; 2) 

en su posición de humano, demasiado humano, llama la atención el hacho de que 

haya sido, gran parte de su vida, una persona que lUYO, tanto malos pensamientos, 

como malas aociones, lo que nos demuestra que e8 posibla una reivindicación humana, 

cuando se hace conciencia da los actos y sobre todo, cuando las figuras a las que se 

admira se convierten en metas que hay que conquistar. Y es esto lo que se rescata e 

incluye en el presente proyecto, el mostrar ejamplos, al saducir y el enamorar a los 

alumnos con ideales qua sean palpables y oarcanos, porque además estamos 

hablando de un hombre que vivió y murió en nuestro siglo; y 3) Gandhi manejaba y 

practicaba conceptos que pudieran considerarse utópicos, imposibles da realizar, pero 

que al haberlos llevado a la préctica y haber obtanido resultados buenos, nos llenan da 

esperanza y abren las puertas a las posibilidades da realización humana a las que 

aspiramos todos. Conceptos como, el que fuera fundamento en su vida, ahimsa, que es 

'un concepto hindú traducido habitualmente como no violencia y que es central en el 

pensamianto gandhiano, resuma la vocación de absoluto respeto hacia toda entidad 

viviente, ya sea humana o animal, pues va la vida como Una y Sagrada. Expandido Y 

enriquecido a través da la historia, equivala a un astado moral que inhiba todo acto que 

puada perjudicar a cualquier criatura". "lO ObYiamanle no es nuaatro objetivo adoptar al 

pia da la letra esta concepto, porque para ello tandré que paser mucho tiempo, por lo 

pronto lo que proponemos es sembrar, como aqual seI\or da edad qua al astar 

sembrando un nogal, un joven qua pasaba por ahí le preguntó: ¿pare qué siambras ese 

nogal? a lo que el anciano respondió: para qua de nueces - pero un nogal tarda mlnimo 

20 ai\os en dar fruto - replicó el joven - y tú ya no pedrés comerlos -; al anciano 

entonces contestó, no los comeré yo, pero seguramente este árbol dará sombra y 

frutos sabrosos a los que vienen detrás de mi, éste será un regalo de mi parte para las 

demás generacionas. Así, al igual que este anciano, nuestro proyecto no aspira a un 

IIl\I Grioberg.. Miguel. Gaodhi, reflexiones sobre la no violencia. Edita Errepar. 
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cambio de la noche a la mat\ana. tan solo espera ser la semilla de lo que 

posteriormente pueda crecer. 

Por lo pronto baste sintetizar el punto de Gandhi, en palabras de Pablo Latapi: 

Gandhi no solo fue un politico extraordinario que venció al imperio Británico con su 

fuerza moral, sino una de esas figuras enigmáticas (entes las llamaban santos) que 

sacuden nuestra autocomplacencia, revelan una visión diferenta a la vida humana y 

tiene la virtud de despertar en nosotros energías insospedlades' ."0 

Gandhi tiene un significado Padeg6gico que los encargados de estudiar la 

educación deberíamos recuperar. Además existen grandes coincidencias entre la 

realidad que vivimos hoy y lo que Gandhi llamaba "pecados sociales", y de los cuales 

advirtió a su pueblo, estos puntos a seber, son los siguientes: "política sin principios, 

comercio sin moralidad, placer sin conciencia, riqueza sin trabajo, educación sin 

carácter, ciencia sin humanidad y veneración sin sacrificio".'" 

Esto es trascendente porque ta vida de Gandhi tiene mucho que decimos a los 

mexicanos de hoy, en especial a la juventud, porque nuestro país es hoy de cultura 

colonizada como lo era la India de Gandhi y en esa colonización cultural nos olvidamos 

de mucho de nuestro pasado, y entre ricos y pobres perpetuamos ralaciones de 

dominación basadas en la violencia y el despojo, sin respato a lo que pertenece a 

todos (patrimonio colectivo) y sin un sentido real de comunidad, por el creciente 

fanatismo hacia la tecnologla y la raalización de aquellos pecados sociales que en su 

época se plante6. 

Hoy podríamos preguntamos, si en un contexto de características como las 

nuestras es posible fonnar la conciencia moral de los jóvenes, o lo que podemos decir, 

no Latap! SalTe, Pablo. Gandhi: en busca de la dignidad perdida. En Proceso No. llll 
111 EscritoS por él, en la revista Young India, aproximadamente en 1923. 
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prepararlos para ejercer responsablemente su libertad y asumir las decisiones que su 

futuro le reclame. 

Como sociedad suponemos que en un clima de desesperanza, resulta imposible 

que los jóvenes asimilen y practiquen valores, paro oomo pedagogos sabemos que el 

entusiasmo y la ilusión 80n parte esencial para una sóHda formación en valores. 

En esta Tesis, se sustenta la idee de que el ejemplo de Gandhi puede ser capaz 

de inspirar en los jóvenes el entusiasmo que en la sociedad no 88 &naJentra. Sin 

embargo, no se trata tampoc:o de idotatrarlo, solo de rescatar la parte más humana 

que todos tenemos. Gandhi decfa: "No pretendo ser el origen de ninguna doctrina o de 

principios nuevos. No he hecho otra cosa que tratar, a mi propia manera, de aplicar las 

verdades etemes a la vida cotidiana y a sus problemas. La verdad y la no-violencia 

son tan viejas como los mismos cerros. Toda lo que he hecho son experimentos en 

ambas, en une escala ten basta como pude ... " Aunque su conlexto fue muy particular, 

sus principios tienen alcance universal. Corno dice Pablo Latapi: "proclamaba el valor 

de cada parsona y de su libertad; su critica a la maquinización y a la técnica se 

dirigían contra la deshumanización del trabajo Y las perversiones de la riqueza, y en el 

trasfondo da su propuesta de no-violencia había una visión ética de la polltica y una 

filosofia de la convivencia humana".' t2 

Lo que se rescata de eslo as que el punto de partida para su forma de vida fue 

un profundo raspato por la misma y, en especial, por la dignidad de todo ser humano 

dándole a la justicia la importancia de ser el fundamento de la pBZ, y a la verdad y la 

no-violencia la de ser las armas más poderosas capaces de usarse contra todo un 

imperio y salir vencedoras. Se oponia a la globalizaciOn económica porque afirmaba 

que ésta desb'uia la autonomía de los peque/\as comunidades. Es claro que la mayor 

fuerza que arroja lo anterior es el ajemplo que con su propia vida dio. 

'" Las criticas que GaOObi bada, a principios de cote siglo, a las formas de vida Y de las cuales _., hoy 50 
pr<SCDl8ll COlDo naturales y pan:ce .... que Dada importa; la inlención de cote _jo cslOOC>l1Siderar nuestra postura 
ante nuestras propias fonnas de conviveocia. 
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Continuando con Latapí, podemos decir que, "proponer hoy estos principios a 

los jóvenes y debatir con ellos su validez para reconstruir moralmente al país puede ser 

una manera de ayudarlos 8 encontrar el senttdo moral y humano de sus vides'. Muchos 

• o quizá pocos • jóvenes conocen a Gandhi, por las huelgas de hembre que realizó 

para lograr sus propósitos, pero quizás no se ha profundizado lo suficiente en el fondo 

moral de esta práctica. "Gandhi apelaba a la dignidad del opresor y buscaba destruir 

sus mecanismos mentales donde se originaba su proceder injusto; para él son la 

paciencia y la compasión del oprimido lo que logra que el opresor sienta vergüenza y 

asco de sí mismo y modifique su conduela". 

En síntesis, recuperar el ejemplo de Gandhi no se quede en un ideal particular y 

personal, pues estos principios de alguna forma también se encuentran contemplados 

en el aspecto legal de la educacíón a partir del artículo tercero constitucional, lo que 

hablaremos más adelante. 

Por el momento, lo segundo que hay que aclarar es lo que debemos entender 

por Tolerancia, para ello partamos de ver cómo aparece este concapto en la hístoria. 

'La tolerancia, como ralación peculiar antre los hombres, entra tardíamente an la 

historia. Si axceptuamos algunos tiemos brotes en la Antigüedad y en la Edad Madia, 

hay que esperar a la modemidad para que se abra paso a espacios todavía muy 

reducidos. Primero en el émbito religioso, después en el político y más tarde, con una 

presencia escasa e infrecuente, en la vida cotidiana"."'En el punto de las ideas tendrá 

que pasar un tiempo para que se dé la reivindicación del principio de la Tolerancia, 

pues es hasta Spinoza y Locke, en el siglo XVII, y con Voltaire, en el siglo XVIII, como 

se llega a ella. Desde entonces, aunque lentamente, se ha dado la lucha contra las 

sombras de intolerancia que han calado a la humanidad. 

1]) Sáncbez vázquc:z., Adolfo. Anverso y reverso de la Tolerancia. En la Universidad y la Tolerancia, México, 
UNAM, 1996, p. 47. 
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Empero, hablar da tolerancia conlleva siempre a la intolerancia y esto no debe 

ser únicamante una tarea teórica o académica, sino préctica y fundamental, vital para 

respondar a las exigencias da la época. 

la Tolerancia es une forma da ralación en la que uno es el sujeto tolerante Y 

otro el tolerado. lo que se tolera o mataria da dicha relación es diverso; puedan ser 

gustos, preferencias, actos o formas da vida. Y dada esta diversidad, los tipos da 

Tolerancia son diversos también, por lo que podamos hablar da Tolerancia religiosa, 

polltica, racial, nacional, étnica, sexual, familiar, escolar, etoétera. lo que finalmente 

nos deja siempre, una relación entre seres humanos. 

"Históricamente, la Tolerancia se ha reivindicado muy tarde y escaléndola da un 

campo a otro. Primero fue la tolerancia religiosa que locke reivindica en su Carta da la 

Tolerancia (1665), cuando aún estén lejos de apagarse las llamas de las guerras da la 

religión entre protestantes y católicos. Posteriormente, en el siglo XVIII, con Voltaire y 

los ilustrados, se defoende la tolerancia polltica y a ella se suman, en el siglo XIX, John 

. Stuart Mili y Jeremy Benlham. Otras formas de tolerancia - étnica, sexual - se 

reivindicarén daspués, casi ante nuestros ojos, pues apenas afloran ya avanzado el 

siglo XX"" 

Hoy en día, a la tolerancia debernos tomarta como una relación necesaria, 

valiosa y daseable entre los individuos que aspiran a conquistar los valores de la Paz y 

libertad. Para ello se mencionan a continuación da forma escueta algunos rasgos que 

presenta la Tolerancia: 

1. - la tolerancia, oomo bien se mencionaba anteriormente se da en relación de 

un sujeto con otros con diferentes ideas, preferencias y formas de vida. la tolerancia 

no se da entre personas que piensan igual, dabe existir la diferencia pare que exista la 

tolerancia. 

IU lbidem. P. 48 
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2.- La diferencia no solo debe existir, sino ser ampliamente reconocida. 

3.- Esla diferencia reconocida debe ademas interesamos o afectemos para 

atenderla. 

4.- Cuando existe la diferencia, ésta puede aceptarse ó aprobarse y aún cuando 

no suceda esto, se admite el dere<:ho del otro a ser diferente y a mantener sus 

diferencies. 

5.- Admitir esa derecho no significa para el sujeto tolerante renunciar a sus ideas 

o adoptar otras que no comparte, sin embargo si se aspire lograr un cambio éste debe 

buscarse solo por le vía del diálogo, la argumentación racional, paro no por la vía de la 

imposición ni la fuerza. 

La Tolerancia, pues, entendida como el respato al derecho de la diferencia, no 

significa renunciar al deseo de superarla, de lograr que se convierta en el encuentro 

de las opciones diferentes en un terreno común. 

Ahora bien, hay que aciarar que no podemos pretender la Tolerancia y 

olvidarnos de la intolarancia, porque éstos son inseparables, una sin la otra no pueden 

existir, por lo que necesitamos a la intolerencia para poder practicar la tolerencia. 

Porque mien~as la tolerancia reconoce y respeta la diferencia y la identidad ajena; 

en la intolerancia esa identidad es rechazada por ser diferente. Si las cosas son asi; si 

la intolerancia representa una lucha de poder y somatimiento, basado en una 

dominación de los otros, la tolerancia por el contrario presupone un espacio de 

libertad, libertad que puede más disfrutar el otro y por consecuencia nosotros mismos, 

dos libertades que se complementan. 

"La tolerancia no es un valor en sí y en ciertas circunstancias ese valor, por ser 

relativo, puede perderse. [ ... Jsu relación con otros valores, que se integran en su seno, 

se enriquecen con ella y son irrenunciables. Tales son: 1) el respato a la libre y 

autónoma personalidad del otro; 2) la convivencia que ese respeto hace posible, y 
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con elle la fraternidad y la solidaridad, y 3) la democracia, como forma da convivencia 

de ideas, organizaciones y acciones de diversos actores politicos·. ,,. 

Cabe preguntamos aquí, ¿se daba tolerar lodo?, ¿hasta d6nda se puede 

considerar la tolerancia?; la respuesta es sencilla porque si bien la tolerancia debe 

practicarse, ésta debe detenerse allí donde no encuentra eco; porque practicamos la 

tolerancia de aquello que no compartimos porque queremos ser tolerados por quienes 

no comparten nuestra forma de pensar, por lo que si no se da esa reciprocidad, la 

intolerancia no debe ser tolerada. 

Una vez desarrollado lo que hist6ricamente ha significado el concepto de 

tolerancia, procedamos a ver de forma sintética el concepto de Pedagogía de la 

Tolerancia. 

LA PEDAGOGIA DE LA TOLERANCIA COMO CONCEPTO 

Corno hablamos en este trabajo de una fotmaci6n en velores partiendo de una 

Padagogle de la Tolerancia, parece necesario determinar lo Que debe entenderse por 

ésta. Hemos de se/\alar primero Que el debate perseverante en tomo a la Pedagogía 

es el Que hace referencia al titulo que debe dérsele. No se ha definido si es ciencia, 

arte o disciplina, pues si bien no cubre completamente las caracterlaticas de una u otra, 

si recoge para si la esencia de las ya mencionadas, es decir, se apoya de la ciencia al 

utilizar la teerla como sustento; explota el arte para llevar e cabo dicha teoría y acata la 

disciplina para ordenar sus pasos. 

Bajo este tenor, bien podernos se/\alar nuestra conformidad con Durkheim 

cuando dice QU9 "la Pedagogía no es otra cosa Que la reflexi6n más metódica y mejor 

documentada posible, puesta al servicio de la práctica de la enseñanza",'" dado Que 

en lo que si coincidimos es en declarar como su objeto de estudio a la educaci6n. 

lIS Ibide",. P. SI 
Ile. Durkheim. Emilio. La educación mora). Colofón, 1991. P. 8 
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Sabemos que la educaci6n es, de igual fonna, un concepto polisemico pues 

abarca un proceso que es inacabado al ser un fenómeno hist6rico - social en el que se 

ven involucradas la familia, la sociedad y la escuela. Si bien la injerencia de la 

Pedagogía en la familia y en la sociedad es limitada; es en la escuela en donda puede 

hacer su mayor trabajo viéndose ínvolucrada, aunque de manera indirecta, con las dos 

primeras al estudiar las prácticas educativas, que posteriormente se ven reflejadas en 

el ámbito social, creando un ciclo de reflexión - acción sobre el sujeto y la 

transfonnación de éste en la sociedad. 

Aclarada esta cuesti6n previa, podemos recordar el concepto de Tolerancia 

señalado anteriormente, del que en esencia se recupera, para efectos de este trabajo, 

como el respeto al derecho de la diferencia . que aspira llegar al consenso, 

reconociendo y enalteciendo la identidad real, ajena, es decir, lo que hace al otro 

diferente. En síntesis, la Tolerancia es la libertad de existir de la identidad que es ajena 

a la propia. 

Entonces, si la Tolensncia es una relación necesaria y deseable entre los seres 

humanos, que implica procesos sociales gestados al interior de la familia, la escuela y 

la escuela misma; y para llegar a ella se requiere de una formaci6n en valores, dado 

que todo lo que disminuya la eficacia de una educaci6n moral pone en riesgo al 

conjunto de la sociadad, se precisa la atención de la Pedegogía en este asunto. 

En atención a lo anterior, en el presente trabajo se plantea el concepto de una 

Pedagogía de la Tolerancia entendida como aquélla, encargada de estudiar dichos 

procesos y relaciones sociales involucnsndo en ello a la tolarancia para hacer de sí 

misma un proceso de reflexi6n - acci6n en el cual se raspeten y disfruten las 

diferencias a partir de las cuales se da el fan6meno educativo. 
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EL FUNDAMENTO NORMATTVO PARA UNA PEDAGOGIA DE LA 

TOLERANCIA. 

Este ciclo escolar 1999-2000, la Secretaria de Educación Pública modifica lo 

que anteriormente fue la esignatura de civismo, y la convierte ahora en Fonnación 

Civica y Ética para la educación Secundaria; este cambio responde, de acuerdo al 

argumento, a la exigencia de las necesidades sociales actuales, que reclaman una 

recuperación de los valores universales a los que se aspira; este cambie pretende ser 

más profundo y amplio que simplemente modificar el nombre. 

Esta modificación de asignatura y el ejemplo de Gandhi bien pueden 

relacionarse y más aún complementarse, veamos por qué: la via por la que 

indirectamente es factible introducir valores a la sociadad, es la escuela, porque en ella 

se habilita a los sujetos que posteriormente participan en las instituciones que ya 

mencionábamos, la familia y la sociedad, además se les prepara ahi para realizar' 

valores sociales y para examinar, criticar y transfonnar a las mismas estructuras 

institucionales. 

Desde esta perspectiva, la transformación de la educación que pretende, tanto 

la Secratarla como la sociedad, se vuelve una tarea urgente en este proceso de 

dignificación de la vida humana. Uno de los puntos fundamentales de esta 

transfonnacián es la que corresponde al tema que nos ocupa: la Padagogía de la 

Tolerancia, 

"De acuerdo e lo anterior, resulta un imperativo ético de la escuela, reflexionar 

acerca del tipo de valores y prácticas da convivencia social que fomenta. Es decir, 

deben hacerse explicites estos valores y cuidar de que las prácticas sean congruentes 

con los principios de convivencia que como sociedad valoramos". 117 Ahora bien, veamos 

l1i Hak:artegara, Maria Alicia y Mena lsidora. Op-cil. p.lO. 
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el aspecto jurídico que apoya una fonnación en valores y lo que aqul consideramos, 

una Pedagogía de la Tolerancia. 

Bien, sabemos que los valores constituyen la fuerza interior profunda que define 

y caracteriza a las personas, que da la identidad y reúne a los grupos humanos. "Los 

valores han orientado las grandes creaciones de la humanidad y las empresas 

heroicas de los pueblos, de los grupos humanos o de algunas personas en 

particular"'''. Tornando en 

cuenta esto, tenemos a nuestro favor el hecho de que cuando una persona actúa 

contra sus valores, aunque ninguna otra se. lo cuestione, el sentido de su propia 

conciencia moral la recrimina y la haca sentir mal consigo misma, por lo que se dice 

que el peor castigo es el que la propia conciencia nos impone. 

Dado lo anterior empecamos por sel'ialar que el intento por renovar la educación 

y fomentar la formación en valores, requiere de la participación tanto de directivos, 

padres de familia, profesores y todo el personal que participa en la escuela; como lo 

sel'iala la Ley General de Educación surgida en 1993, en sus artículos 69 al 72 en los 

que establece 108 Consejos de Participación social en la educación, a nivel escolar, 

municipal, estatal y nacional,'" con el fin de "fortalecar y elevar la calidad de la 

educación pública' y de manera general, contribuir al pleno desarrollo de la persona en 

tanto estudiantes. 

La intención de lo anterior, es descubrir la viabilidad de un consenso nacional 

sobre los valores que debe promover la educación. "El mejor punto de partida, para 

este propósito, esté dado por tos valores que explicite el contenido del Artículo 

tercero de la Constitución, en sus principios y criterios positivos, sobre todo a partir de 

las reformas realizadas en los al'ios 1991 y 1992 ... Entre los valores a que hace 

referencia el arto 3° de la Constitución destacan los siguientes: la educación intagral, la 

IIIldem. 
119 Ley Genera] de Educación. 1993. Articulas 69.10,71 y 72. 

131 



ENEP ARAGóN • UNAM PEDAGOGIA 

dignidad de la persona, la libertad de creencias, la igualdad y la fratemided de los 

hombres, la democracia como sistema de vide, el amor a la Patria, el nacionalismo, la 

justicia, la integridad de la familia y la solidaridad intemacional",'20 lo que podria 

sintetizarae en una palabra, la Tolerancia en su forma más amplia. 

Entre los valores socioculturales que expresa el Art. 3" se encuentran los 

siguientes: la democracia, los ideales de igualdad y fraternidad de todoS los hombres; 

el amor a la Patria; el nacionalismo y la defensa de la independencia; la justicia; la 

integridad de la familia y la solidaridad internacional. 

"El texto del Art. 3" Constitucional se refiere a la educación integral en los 

sigUientes términos: 'La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano'. Dice también que 'se besará en 

los resultados del progreso científico'. Esto significa que los centros de educación 

básica no deberán limitar su acción exclusivamente a los procesos de ensellanza

aprendizaje y al desarrollo de las destrezas básicas de la cultura; dado que, ademés de 

la inteligencia deben contribuir a formar la volunted del educando: promoviendo la 

formación de una personalidad equilibrada y madura; estimulando la confianza dal 

educando en sí mismo y la confianza en sus semejante; formando la cspacidad de 

amar y servir a sus semejantas; formando la capacided de pensamiento critico, tento 

como la imaginación y la aeatividad; promoviando al desarrollo de los valores 

humanos y de la CUltura"'" 

Quizá uno de los aspectos que se ve más difícil de lograr, en la educación 

intagral, es el que se raftere 8 la formación ética o moral, que tiende a desarrollar el 

sentido de la responsabilidad personel del educando ante su propia conciencia, ante 

los demás y ente la sociedad de la que forma parte. Resulte aparentemente dificil 

porque de lo que se treta es de hacer a un lado el individualismo y crear una 

llO Átvarez Garcia, lsaias. Marco Normativo Jurldico para la educaciÓD en los valores en México. Ponencia 
nresentada en el Foro lntemaciona1 BducIción Y Valores. 1994. P.I04 
r~! ltkm. 
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conciencia SOCial a partir de la conciancia propia. En realidad el conflido surge a partir 

de la difICUltad para convencer a las instituciones de llevar a cabo los propósitos de la 

aducación integral que no son nuevos, pero qua por no ser conocidos no se están 

logrando. 

"Por lo general en las instituciones de educación básica predominan los 

objetivos de transmisión de información sobre los de la formación del pensamiento 

crítico y el desarrollo de la capacidad de observación y anélisis. Tampoco suele 

valorarse adecuadamente el estímulo a la imaginación y ala creatividad".1Z2 

Sin embargo, aste estimulo debe ser la base de nuestra Padagogia de la 

Tolerancia, concebida aqul, como aquella que forma en y para la diversidad 

aceptándola, valorándola y más aún, celebrándola, valiéndose de la imaginaci6n de 

cada individuo, daspertando los valores que en cada esplritu se encuentran dormidos y 

a los que sólo falta una chispa para traerlos a la luz. 

Ahora bien, anteriormente se hizo mención al mal entendido dal concepto de 

laico, aqul se confirma que esta interpretación es confusa o ambigua de lo que 

realmente debe entenderse por educación laica, lo cual ha influido en la poca 

promoción de la formación moral o educación ética, que se ha convertido casi en un 

tabú, al que rehuimos en la prédica, tratemos de disfrazar con la estética y con la 

educación clvica, de las cuales sus objetivos son completamente diferentes pero son 

utilizadas para resanar, aparentemente, la deficiente formación en valores que se tiene. 

De ahl que algunos educadores, padres de familia y el común de la gente en su 

mayoria, consideren que es fanatismo o prejuicio pretender formar a los jóvenes en el 

sentido de la responsabilidad personal, morel o social. Pero si se revisara nuevamente 

la historia de la educación encontrarlamos que ni siquiera la educación positivista, que 

es donde surge la escuela laica, logró prescindir en sus propuestas y programas de la 

]::2 ¡dem 
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educación moral y de la ética SOCial, que son imprescindibles para toda SOCiedad que 

prelende convivir bajo los ideales de le justicia, la paz y la Tolerancia. 

Por su parte, antes de establecer que la educación que imparte el Estado "será 

laica" y que se "mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa", al Art. 3° 

hace una referencia explicita a la libertad de creencias, garantizada por el Art. 24 de la 

propia Constitución; lo que, en términos jurídicos, significa que ninguna cláusula del 

propio Art. 3" podrá interpretarse de manera tal que resulte incompatible con la libertad 

de creencias. Lo que por consecuencia nos obliga a reflexionar más y a profundizar 

sobre la importancia de revalorar la formación moral. A lo anterior hay que explicitar 

que para formar en valores no es necesario recurrir a una religión en particular; basta 

con recuperar las bases de estos desde al principio de la humanidad y que hemos 

visto en este trabajo. 

Otro punto que contempla explícitamente el AA 3° de la Constitución, es el 

referante a la dignidad de la persona humana, que constituye un valor fundamental 

relacionado con el aprecio y respato que se debe a cada persona, a cada alumno, 

independientemente de sus aptnudeS y habilidades o de su condición socioec0n6mica 

y cultural. 

Desafortunadamente estos aspectos parecen contar muy poco en la educación 

básica, ya que por las condiciones de tiempo se debe afender más a la sistematización 

de los conocimientos establecidos en el programa. Sin embargo, la capaCidad de 

relación y comunicación mediada por el diálogo sincero y respetuoso con sus 

semejantes, y en el caso del profesor, de éste con sus alumnos, la aducación de la 

libertad y en la libertad, el respeto a la libertad de los demás, la educación afectiva, el 

aprecio y respeto a la vida humana y a la naturaleza, la educación sexual y todo 

aquello que tiene que ver con el individuo const~uyen elementos fundamentales para la 

fonnación de una personalidad equilibrada y madura, que es lo que pretende la 

pedagogía de la Tolerancia. 
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En suma, el artículo 3" Constitucional al hacer referencia a los valores, la 

democracia como forma de vida, el amor a la Patria, la solidaridad y la justicia, 

enarbola implícitamente el concepto de Tolerancia y esto nos da la base pera hablar de 

nuestro proyecto. 

Ahora bien, un argumento que la misma sociedad, en ella incluidos gran parte 

de los profesores, da pe'ra renunciar a la idea de una formación en valores incluida 

dentro de una Pedagogla de la Tolerancia, es el hecho que este proceso debe darse 

en un ambiente propicio para ello y retomando el valor de la Justicia, se dice que 

éste no puede promoverse efectivamente actuando solamente dentro del recintc 

escolar, sino que requiere de una acción concertada entre la escuela, la familia, la 

comunidad local y la sociedad, y si éste no se da, la escuela nada puede hacer al 

respecto. 

A lo anterior habrla que argumentar que el cambio debe iniciar desde cualquier 

punto, y volviendo a lo que ya se mencionaba en apartados enteriores, la escuela 

secundaria bien podrla funcionar como punto de partida para fomentar una mayor 

integración familiar involucrando a los padres de familia en el proceso educativo de 

sus hijos y a la vez fomentando la cooperación social entre la misma comunidad 

escolar. El proyecto que se presenta requiere acción y mucho de bu&nas intenciones 

además de que los resultados se esperan a largo plazo. 

Generalizando, la revisión del artículo 3° Constitucional y el apartado de 

garantías individuales de la Constitución, junto con las sociales, nos da un apoyo para 

nuestro proyecto. Ahora bien, es necesario mencionar que éste pretende considerarse 

como complemento de la nueva estructura que presenta la S.E.P. para la educación 

cívica, cuyo nombre ya hemos mencionado y el cual, además, presenta y requiere un 
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compromiso fuerte para su tratamianto al ser no 8610 "educación" sino "formación 

cívica y Ética". la estructura de la misma se presenta a continuación 173: 

FORMACIÓN CíVICA Y ÉTICA I 

1.-INTRODUCCIÓN 

• ¿ Por qué una formación cívica y ética? 

• Manera de abordar la mataria 

• Panorama de los temas de la asignatura en los tres grados 

Naturaleza humana y valores 

Condiciones y posibilidadas de los jóvenes 

Organización social, democracia, participación ciudadana y forma de gobiemo en 

México 

2.- NATURALEZA HUMANA 

• Un ser libre capaz de decidir 

• Un ser social 

• Un ser histórico 

• Un ser con potancial creativo 

• Un ser político 

• Un sar que se comunica 

• Un ser vivo en un sistema ecológico 

• Un ser sexuado 

• Un ser individual en una comunidad 

• Un ciudadano de un pals 

3.- ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

• Ser estudiante 

Derecho a la educación y responsabilidad social 

I ~3 Tomado del Programa de Formación Cívica)' Ética. proporcionado por la S.E.P, en junio de 1999 
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La educación como medio para adquirir conocimientos y experiencias que permiten 

comprender diversos aspectos de la civilizaci6n: ciencia, cultura, arte y valores en los 

ámbitos nacional y universal. 

Despertar y desarrollar capacidades ( de pensar, tomar conciencia, ahondar en la 

percepción y la emoci6n, valorar y decidir, etc. ) 

• Sexualidad 

Ser mujer y ser hombre 

Cambios físicos, fisiológicos y emocionales en la adolescencia 

Problemas personales y sociales de los jóvanes en relación con la sexualidad 

• Salud y enfermedades 

Salud integral en la adolescencia 

Principales problemas de salud de los adolescentes 

La función de las ectividades físicas, recreativas y deportivas en el desarrollo sano 

del adolescente 

• Adicciones 

Definici6n, tipos y causas de las adicciones 

Importancia de la no dependencia de sustancias edietivas y de fijar límites 

personalas 

Consecuencias personales y sociales de las adicciones 

• Juventud y proyectos 

Desarrollo de perspectivas individuales y realizaci6n personal 

- Ciclo de vida y proyecto de vida 

- Potencial humano 

- Diferentes campos de desarrollo 

Identificación de gustos, aspiraciones y proyectos en la etapa de la adolescencia 

- Criterios para una evaluación de estos proyectos 

- Condiciones necesarias para que los adolescentes logren sus prop6sitos 

- Necesidades, deseos, aspiraciones legítimas de los jóvenes, así como 

imposiciones, inercias y modas 

- Sus efectos en la sociedad 
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4.- VIVIR EN SOCIEDAD 

• Sentido y condiciones de las relaciones sociales 

Interdependencia 

Comunicación, afectividad, gozo, solidaridad, reciprocidad 

Espiritu de servicio, creatividad y trabajo 

Preservación de la cultura 

• Valores, formas, reglas y posibilidades para la vida en sociedad 

Formas en las que la sociedad se organiza 

Valores, posibilidades, normas y límites. 

• la sociedad como proceso histórico y cu~ural 

Valores a lo largo de la historia y la cultura 

Permanencia y cambio en la sociedad, sus valores y sus cu~uras 

FORMACiÓN CIVICA y ÉTICA 11 

1.-INTRODUCCIÓN 

• la sociedad como organización que permite alcanzar objetivos individuales y 

comunes 

2.- VAlORES DE LA CONVIVENCIA 

• Valores y disposiciones individuales 

Condiciones y disposiciones del individuo que posibilitan la convivencia 

- Identidad, individualidad, valoración de la propia dignidad e integridad 

personales 

- Tolerancia, cooperación, reciprocidad, consideración y responsabilidad 

los valores civicos y la formación ciudadana 

- libertad 

-Igualdad 

- Equidad 
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• Justicia 

- Respeto 

- Tolerancia 

- Solidaridad 

- Responsabilidad 

• La democracia como forma de organización social 

Participación 

Tomas da decisiones y compromiso 

Mayorias y minorías 

Relacionas de podef en la organización social 

Manejo y solución da conflictos 

3.- PARTICIPACiÓN EN LA SOCIEDAD: PERTENENCIA A GRUPOS 

• La familia 

Sentido de las relacionas familiares 

Diferentes posibilidades de estructura familiar 

Los problemas da la familia 

Violencia en la familia 

Cambios de la familia en las diferentes etapas de la vida da sus miembros 

Visión histórica, prospectiva y cultural 

Legislación vigente 

Ejercicio de valoración: "El papel que desempeño hoy en mi familia; "La familia que 

quiero formar en el futuro'. 

• Amistad, compal'lerismo y otras relaciones afectivas 

Sentido da las relacionas da amistad y compal'lerismo 

Sentido da autoestima y dal respeto 

Reciprocidad y abusos en la amistad 

Relaciones sentimentales en la adolescencia 

Diferentes significados da la pareja en las distintas etapas da la vida de los seres 

humanos 
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Amor, atracción sexuel, afinidad y respeto 

Riesgos: agresión, falta de reflexi6n en el compallero sexual, embarazos 

prematuros y enfermedadas da transmisión sexual. 

Ejercicio de valoraci6n: "¿Soy responsable ante los riesgos?" 

• Escuela secundaria 

Razonas para asistir a la escuela secundaria 

- Aprender a aprendar 

- Adquirir elementos para construir proyectos personales 

- Adquirir elementos para participer activamente en la sociedad 

Legislaci6n vigente 

Visi6n hist6rica y prospectiva 

Ejercicio de veloración dasde la perspectiva de la responsabilidad:' ¿ Cómo 

aprovecho lo que me ofrece la escuela secundaria?" 

• Entorno y medio social 

Definición del medio social o entorno 

Funcionamiento del medio social y valores que le dan cohasión 

Importancia del sentido comuMario para un individuo 

Los grupos sociales intermedios entre la familia y la Nación 

Factores que trastornan la vida comunitaria 

El sentido de pertenencia al medio social 

Ejercicio de valoración desde la parspectiva de la responsabilidad: 

• ¿ Cómo construir el espacio y hacerlo compatible con el de los demás?" 

• ¿Cómo logro ser congruente conmigo mismo en mis diferentes interacciones 

sociales?" 

, ¿ C6mo participo en el mejoramiento de mi entorno social?" 

• La nación 

Elementos constitutivos de una naci6n, de un país y de un estado 

Soberania 
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Sentido de pertenencia a la Nación: 

- Nacionalismo, amar a la patria y orgullo nacional 

- Unidad y pluralidad cultural 

Posibilidad de participar en influir 9n asuntos de interés nacional 

Visión histórica y prospectiva 

Legislación vigente 

Ejercicio de valoración desde la perspectiva de la responsabilidad: '¿Cuáles de mis 

accionas fortalecen y cuáles debilitan a la Nación?" 

• La humanidad 

Diferencia entre especie humana y humanidad 

Responsabilidad de cada generación con las que le suceden 

Ejercicio de valoración desde el punto de vista de la responsabilidad: '¿Repercuten 

mis actos en la humanidad?" 

• Relación con el medio ambiente 

Ser humano y medio ambiente 

Actuación individual y colectiva para preservar y mejorar el medio ambiente 

Visión histórica y prospectiva 

Legislación vigente 

Ejercicio de valoración desde la perspectiva de la responsabilidad: 

• ¿Qué consecuencias tiene el equilibrio ambiental en mi manera de vivir?" 

" ¿ Qué puado hacer para mejorar el equilibrio ambiental?" 

Pesa a la buena organización de los contenidos en los programas citados, 

presentan algunos puntos que podrían modificarse. Estén elaborados para 'cumplir' 

con los requerimientos exigidos por la sociedad, según se enuncia en el objetivo, pero 

el conocimiento queda, de esta forma, en el terreno teórico, es decir, presenta 

conceptos, ideales, temas de suma trascendencia, pero que corren el riesgo de 

quedarse como eso, como conceptos y dado que la asignatura es Formación Cívice y 

Ética, no se habla de un 'aprander" , porque la formación requiere más de 
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·comprende!", en este caso, ta existencia de la ética y su posible aplicación en la vida 

cotidiana del alumno y por ende de la sociedad. 

Empero, pueden servir dichos programas como guías para el orden que debe 

seguir el curso; la manera de trabajarlos y los ensayos que de ellos se haga, es el 

punto nodal de este trabajo, por lo que se presenta en él lo que cornssponde a la 

justificación de una pedagogía de la tolerancia y una propuesta para abordarla. 

4.1 ¿POR Q.UÉ UNA PEDAGOGtA DE lA TOLERANCIA? 

Por todo lo hasta aquí senalado, las razones por las que se propone una 

pedagogía de la tolerancia son: 1. Conocer y difundir la filosofla oriental, sobre todo 

cuando ésta puede mostrar un punto de encuentro real con la práctica, como vendría a 

sar, en este caso, la persona de Gandhi; que aleje la idea de que los valores son 

ideales, y brinde la oportunidad de crecer como personas. 2. Tomando en cuenta que 

"la pedagogía no es otra cosa que la reflexión más metódica y mejor documentada 

posible, puesta el servicio de la práctica de la enserianza""', es de su competencia 

reunir datos que lleven a esa reflexión y que puedan posteriormente ser guía de las 

acciones en la educación; es decír que, siendo la pedagogía quien se encarga de 

estudiar todo el fenómeno educativo y al estar inscritos los valores dentro de la 

educación es deber del padagogo luchar por redescubrir esa educación fundada en 

valores que pueda ayudamos a encontrer el camino hacia una convivencia social, un 

desarrollo humano y una educación humanística que propicie la epropiación de esos 

valores universales que hoy nos parecen tan lejanos. 

Por estas razones se plantea una Pedagogía de la tolerancia que responda al 

reclamo de la educación que hoy precisa de ésta, pues es un asunto fundamental en la 
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construcción de la persona y de toda organización política, social o cultural, que 

pretende que convivan pacíficamente seres con d~erente cultura bajo al ideal de 

igualdad. Así, educar para la tolerancia requerirá de una formación integral y una 

filosofía de vida que nos haga aprender a 'ser", y cuyo pepel esencial. sea 'dotar a la 

gente de la libertad de pensemiento, del juicio, del sentimiento y de la imaginación que 

requiare para desarrollar sus talentos y mantener, hasta donde sea posible el control 

de sus vidas""'. 

No se puede concebir una educación sin valores ni un hombre sin educación, y 

tomando en cuenta que 'el fin primario de le educación es la conquista de la libertad 

interior y espiritual a que aspira la persona individual o, en otros términos, la liberación 

de éste mediante el conocimiento y la sabiduría, la buena voluntad y el amor""', se 

comprende que la formación moral es necesaria y está sat\aleda desde el artículo 3' 

Constitucional, que al definir la 'democracia como un sistema de vida', habla de 

robustecer 'el aprecio por la dignidad de la persona", "la convicción del interés general 

de la sociedad y los ideales da fraternidad e igualdad de derechos de todos los 

hombres', ideales que se resumen en el concepto da tolarancia m, que será ampliado 

más adelante. 

Asi se pretende manejar una Padagogía de la Tolerancia que lleve a respetar y 

amar lo d~ente, y a convivir plenamente en esa diferencia rescalando lo que Gandhi 

predicó, la no violancia; una pedagogía qua forme conciencias libnss de prejuicios -

que son el inicio de la intolerancia - y dé la oportunidad de revivir aquella frase que 

dice: 'podré no estar de acuerdo con tu punto de vista pero, daría mi vida por defender 

tu derecho a expresar tu opinión." 

IZS Latapí. Sanc, Pablo. Revista Proceso. Afto 19. No. 1023, 10 de junio de )996. "Aprender a ser y otros 
aprendizajes". 
126 Ba:save. Tratado de filosofia. amor a la sabiduría como propedéutica de salvación. Limusa, 1995. P. 221. 
12' Como la concibe Michelangclo Bovero. "La tolerancia es un valor intrínseco de la democracia como régimen 
que aspira a permitir la convivencia de las diversas creencias Y valores que habitaD en el mundo y a transformar su 
potenciaJ conflicto en diálogo y competencia no violentan. 

143 



ENEPARAGÓN·UNAM PEDAGOGIA 

Por tanto la Pedagogía de la Tolerancia, así como la formación an valores, no se 

conciben aquí como una asignatura más, o como un agregar o ,quitar alemantos de los 

programas, sino como parte esencial de un proceso aducativo completo, como una 

forma de vida y como una tarea propia de todo educador, de todo pedagogo que 

asume su quehacer y ama sus labor de cara al futuro. Se sostiane entonces qua la 

Pedagogía de la Toleranoia y la formación en valores en conjunto, son una práxis qua 

debemos adoptar todos aquallos qua astamos involucrados con la educación. 

Ya antes se mencionó la trascendencie de las instituciones que educan, como 

son, además de la escuela, la familia, la sociedad y los medios de comunicaclón. Ahora 

es necesario hacer notar que las transformaciones que buscamos en la educación no 

pueden hacerse al margen del carácter y las funciones de estas instituciones. No 

obstante, por las característícas que cubren a la escuela y en particular, en este caso, 

a la secundaria, es en ella en donde se reflejan los problemas de la sociedad actual y 

funciona a la inversa también, es decir, se puade modificar a la socladad a partir de la 

escuela. 

Por otro lado, en relación a lo anterior, es necesario mencionar que a la escuela 

se le ha acusado da contribuir a la fragmentación de la persone'''', de provocar una 

profunda escisión entre la educaclón escolar y la vida cotidiana, entre el saber público 

y el que da la experiencia, pues se afirma qua el estudiante juega un papel en la 

escuela (como aducando) que abandona una vez que vuelve a su vida cotidiana. Si 

esto es cierto, da los que se trata antonces, es de lograr que la sociedad y la escuela 

funcionen como espejos que rafiejen una misma realidad. 

Por ello es que se propone en este trabajo, y en este capítulo en especial, 

adoptar una Pedagogía de la Tolerancia vista como se explica a continuación: 

12!I Vid. Quintanilla, Op. Cit. 
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4'Z ¿CÓMO EDUCAR PARA LA TOLERANCIA? 

Antes de entrar en materia es necesario set'\alar que no hay una forma, o la 

mejor manera de formar en valores. Es decir, no hay una manera única, sino que se 

requiere de una continua reflexión y experimentación acerca de qué tipo de formación 

queremos promover, qué valores personales y sociales se nsquieren formar y cómo 

hacerlo. La reflexión nos llevará a indagar en todos equellos lugares que puedan 

proporcionamos elementos para revalorar nuestra vida y la de nuestros semejantes; la 

experimentación nos dará la oportunidad de hacer de la escuela el laboratorio de 

ensayo para nuestro propio propósito, ensayando las posibilidades que encontremos . 

para formar en valores, creando y recreando nuestro esplritu y el de nuestros alumnos. 

SUGERENCIAS DE TRABAJO PARA LA PEDAGOO/A DE LA TOLERANCIA 

Respecto a la manera de abordar el trabajo en el aula, diremos que, si bien no 

existe un método único, puasto que el trabajo está dirigido a personas y éstas son 

diferentes entre sí, podemos hacer algunos seijalamientos de manera general en 

ocasi6n del proyecto para una pedagogla de la tolerancia. Por lo que podemos partir 

de una visi6n global de lo referente a lo que buscamos, para posteriormente sellelar 

solo una de tantas formas para llegar al cómo conseguirlo. Lo primero se enuncia a 

continuaci6n: 

Primero: Debemos orientar la educaci6n a que los ni/'los y j6venes comprandan, 

valoren y experimenten la realidad total, poniendo mayor atenci6n en el círculo social 

en el que se mueven procurando que no sea exclusivo ni excluyente, porqua cuando 

sea así se propicia más fácilmente la germinaci6n y el florecimiento de los prejuicios 

que son a su vez, la semilla más real de la intolerancia. 
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El profesor aquf juega un papel de suma importancia porque será lo que él 

predique con el ejemplo, aquello que mejor aprenda el alumno, idealice y procure 

imitar. Nuevamente menciono, se trata de conquistar, de atraer, de seducir; de volver a 

soñar y creer que es posible empezar de nuevo aún cuando se hayan cometido los 

peores errores. 

Segundo: Hay que quitar, como decía, esas telaranas que son los prejuicios; 

encontrar el punto de consenso entre la estima de lo propio y el aprecio de lo que es 

distinto; fomentar en el alumno la mirada positiva de la actitud que se asume ante 

quien se considera diferente. Para esto es necesario llevar a la práctica lo que 

queremos ensal\ar a nuestros alumnos y un ejemplo de cómo podemos hacerlo es el 

siguienta: se ha vueHo común en las escuelas el ·problema" que se presenta cuando 

alumnos que profesan una religión no saludan al lábaro petrio ni entonan el Himno 

Nacional porque, según sus argumentos, ésta se los prohibe. La solución primera que 

encuentran los profesores y directivos es hablar en un primer momento con el o los 

alumnos y tratar da convencerlos; si esto no tiene buenos resultados (saludar a la 

. bandera y entonar el Himno Nacional) entonces se procede a aplicar la sanción que se 

considere necesaria. Seguir esta estrategia nos lleva a dos cosas, primara: a 

establecer una relación de pugna y una lucha de poderes entre el alumno y los 

profesores, más aún entre la familia y la escuela; y segundo: a aplicar sanciones que 

se vuelven obsoletas cuando a pesar de ellas no se logra el objetivo que se persigue. 

La alternativa aquí es considerar que la ignorancia as la semilla de la 

intolerancia, por lo que si no conocemos la otra parte de aquello que consideramos 

malo tenderemos siempre a juzgar sin ningún antecedente. Contrariamente a lo que se 

piansa, el hecho de que existen distintas religiones en la comunidad escolar puede ser 

una mina da conocimiento a explotar; a lo que se procede entonces es a comentar las 

características de cada religión y hacer hincapié en el hecho de que los principios de 

todas y cada una de las religiones son los mismos; sellalar el hecho de que todas 

hablan del amor y buscan realizar el sueno de la fraternidad humana. Es imperativo 
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señalar aqui, que para conseguir esto, sin entrar en la polémica de una educación 

laica, se necesita que el Profesor conozca minimamente la historia ds las religiones y 

pueda sel\alar los principios de cada una de ellas. 

Cuando se hace lo anterior, se observa que tras el conocimiento ds aquella que 

nos era extral\o, se dssintegran poco a poco esas tetarallas, se dsrrumban las barreras 

que la ignOrancia nos había impuesto y se abre et paso a la comprensión de los 

demás, fomentando a su vez el respeto entre la comunidad al llevar a la práctica 

aquella regla conocida como le "de oro" que dice: "Trata a los demás como quieras ser 

tratado". 

Retornando el ejemplo de los honores al lábaro patrio y en relación a lo anterior, 

surge el siguiente comentario: al igual que es común ver jóvenes que no hacen 

honores a la Bandara por respeto a su religión, también lo es el ver a j6venes que 

aparentemente respetan a su lábaro Patrio y resuHa triste ver CÓmo saludan y cómo 

cantan el Himno Nacional, sin ningún respeto y con la mínima muestra de amor hacia 

él. Por lo anterior se hace necesario re-valorar las actitudes de nuestros alumnos para 

con su grupo, escuela, comunidad y Nación y a partir de ello, astablecer de qué 

podemos ratomar más alamentos para nuestras reflexiones. 

Este es solo uno ds tantos ejemplos que podemos rescetar en nuestra práctica 

cotidiana para darle vida al punto de que hablarnos. 

Tercero: Tenemos, como estudiosos de la educación, que aprender para poder 

enseñar a manejar las aptitudes personales, grandes o pequeñas, aquellas 

superioridades que nos diferencian de los demás, valorarlas y aprovecharlas. 

En el punto que se propone en este momento hay que tener cuidado para no 

caer en una situaci6n excluyente. En el mismo tenor que el punto anterior se pueden 

retornar ejemplos d~ la vida cotidiana en la escuela para aprender a manejar las 

147 



ENEP ARAGÓN . UNAM PEDAGOGIA 

diferencias, pero hay que hacer énfasis en que nuestras capacidadas 'superiores', 

cualesquiera que estas sean, existen gracias a las capacidades "inferiores' de los otros 

y vicaversa, y si los otros no existieran no tendríamos punto alguno de comparaci6n. 

Manejar estas capacidades significa aprender a utilizarlas en el bien propio y el 

de los demás en busca de un mayor desarrollo, participando y compartiendo sus 

conocimientos con los compafleros que habitan el mismo espacio. Descubrir, 

redescubrir, crear y recrearsa en este proceso nos lleva a conocer aquello que de 

nosotros mismos no conocemos y lo que es más, propicia la visión del mundo desde 

otras miradas; se abre el paso a la empalia. 

Cuarto: sallalar y practicar puntos que disciplinen la inteligencia, aprendiendo a 

utilizarta en beneficio y no en pa~ulcio de los objetivos; ahora bien esta inteligencia, 

grande o pequella, tiene que enfocarse a distinguir aquello que se acept6 como cierto, 

lo que es probable y lo que es opinable; y aquí encontramos un punto más para 

practicar la tolerancia, cuando hablamos de las certezas, encontramos que tolerar aquí 

no significa que todas las verdades sean iguales, sino que todos, no importando 

quienes sean, tienen el mismo derecho e sostener y defender las suyas. 

Hay que poner especial atenci6n al manejar las diferentes opiniones; cuando 

pretendemos formar en valores, la tolerancia puede ayudarnos de manara especial. 

Una formaci6n en valores vista desde un solo punto no podrá ser nunca real y práctica, 

pero cuando esta visi6n se convierte en una diversa se pueden encontrar elementos 

que hagan de cada valor la mayor aspiraci6n de aquellos que descubren, entre sus 

propios recursos, el significado de cada palabra extral\a. Hago la aclaraci6n de que el 

alumno, en este caso, no ha de navegar solo en su barca, será sí quien la guíe pero el 

profesor aqul !ungirá como asesor re - encaminándolo cuando se halle pardido, pero 

nunca impondré ni tiempo ni forma. Esta será una actitud tolerante y práctica porque 

rompe las barreras creando un puente para la brecha generacional abriendo un 

camino lleno de posibilidades que enriquezca el aprendizaje y hablando no s610 del 
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de los alumnos, sino también de los profesores, porque finalmente la formación es un 

proceso inacabado y siempre debernos estar abiertos a la posibilidad de aprender sin 

tomar en cuanta la fuente de ese aprendizaje. 

Volvemos a las posibilidades que nos brinda la escuela secundaria al tener 

como punto nodal la adolescencia del alumnado, lo que representa mayores 

posibilidades de sembrar, para ver florecer con el tiempo, aquello que deseamos, cual 

jardinero en busca de una flor diferente craando injertos, ansayando una y otra vaz 

hasta lograr aquélla qua sea más bella, así, nuestra propuesta para una Pedagogía de 

la Tolerancia será susceptible de modificaciones en base al trabajo cotidiano y sus 

frutos deben esperarse a largo plazo, porque no es solo modifocar la visión, se trata de 

un trabajo arduo y constanta. 

y por último: fomentar el sentido de comunidad para aplicar en ella la Tolerancia 

que buscamos, es decir, no basta quedarnos con la teoría y la intención, hay que 

ensayarla y re-ensayarla hasta convertirla en una especie de ropaje que nos sea 

indispensable para sobrevivir y convivir cotidianamente. 

Esto vendría a resumir los puntos ya mencionados pues es éste en donde 

pueden converger. La escuela representa un espacio en donde conviven seres 

disimiles bajo un signo de igualdad que en ocasiones resulta ideal y que sin embargo 

es alternativa ante las pocas posibilidedes que existen fuera. Ejemplo de esto, y que 

debiéramos rescatar es el hecho de convivir dentro de la escuela con personas con 

alguna discapacidad física y que no obstante esto, nos ensef\an que a falla de un 

sentido, bien se pueden desarrOllar otros y más aún, que el ser físicamente diferentes 

no los hace menos que nadie, por el contrario sus logros por pequal\os que sean 

representan mayor admiración por al empeño que requieren para lograrlos. 

En lo que toca a cómo se lleva a cabo, se mencionó anteriormente que no existe 

un solo método ni una forma única, por lo tanto, se enuncia a continuación solo una 
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sugerencia de entre tantas que pueden ser utilizadas en función de las características 

del lugar en que se pretenda llevar a cabo una Padagogía da la Tolerancia. 

1. Realizar un diagn6stico con el que podemos observar la escala de valores en 

que se desenvuelven los alumnos e incluso los propios profesores. Para lo 

cual podemos utilizar un cuastionario'29 similar al siguiente: 

SI NO 

1. Normalmente haces lo que dijiste que harias. 

2. Cuando se te pide qua no reveles informaci6n confidencial, no lo 

haces. 

3. Sueles ver lo positivo en los demás y se los dices con alegría. 

4. Sueles ver lo positivo de las cosas y lo sellalas. 

5. Cuando hablas de tu persona, lo haces positivamente, sellalando 

tus éxilos y deseos, sin parecer presuntuoso. 

6. Si te elogian, respondes adecuadamente con alegria. 

7. Cuando conversas con los demés, los escuchas sin interrumpir. 

8. Cuando existen distintas opiniones, emites la tuya sin demandar 

que prevalezca. 

9. Cuando existen distintas opiniones emites la tuya frenando el 

impulso de opinar en todo. 

10. Cuando no sabes lo sufICiente de las personas, no las criticas o· 

rechazas. 

11. Cuando no estás de acuerdo con alguien lo haces saber sin 

ofender o agredir. 

12. Cuando sucede algún problema más bien tiendes a asumir tu 

responsabilidad que culpar a los demás. 

13. 5610 das consejos o recomendaciones si te lo piden. 

11'9 Vid. Aguilar Kubli, Eduardo. Asertividad Edita. Pax. México. 
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14. Cuando pides algo evitas hacerlo en fonna de demanda 

innegociable. 

15. Tratas de ser sensible a la situación por la que otros pasan sin por 

ello renunciar a tus metas. 

16. Cuando deseas usar cosas que no te pertenecen, pides permiso. 

17. Cuando hacas bromas evitas ser hiriente. 

18. Cuando otra persona se equivoca evitas burlarte o hacer 

comentarios negativos. 

19. Si aparecen conflictos buscas llegar a un arreglO o acuerdo 

constructivo. 

20. Cuando trabajas en equipo buscas compartir las 

responsabilidades equitativamente. 

2. Una vez realizado el diagnóstico y habiendo observado la escala de valores'''' 

del grupo con el que se trabaja, se procede a la fase de introducción a la forma de 

trabajo. La propuesta es utilizar la técnica de 'dramatización' a lo largo del curso, pero 

antes de llegar a ella hay que preparar el terreno para poder abordarla. 

Se propone para este momento llevar B cabo las siguientes actividades: 

!············PRopósiro···········T·················TEcNÍCA·················T······rnwi,-o·······] 
:.----------------------------------------}----------------------------------_ ... -.. ----------:---_._--------_._---_._----~ 
: Apreciar los problemas que hay : "Es dificil enseñar". : \O mino i 
; en la comunicación entre ! ¡ organización ! 
¡ lIllIestro y &umno.! ! 20 mino técnica ! 

! : 10 mino discusión ! 
!. c;;~~~· i~~' dific.;iiad~· y ........ ¡ ..... ' ... ;iS;;riiii;;.;d;; y h.¡;i8ñCi;;,;····· .... t 5' ;;;;~~ ·ó~g.;;;¡u~iÓ;; . j 
j ventajas de la comunicación j j 15 mino técnica. ] 
'_.- .... -.... _--- ... -._.---_.- -------_ ....•.. ------------- .... _-_._ ... _--_ .... _- ......... _ .. _.; .............. _ ............ . 

l)(l Esta escala será dada con el resultado del cuestionano. Hay que poner atención en que las preguntas están 
elaboradas para conocer el pensamiento de los alumnos al respecto. pero de forma ideal, ya que puede suceder que 
SUS respuestas 00 coJ1'C!SJXmdan a sus actos: sin embargo, lo imponante es conocer si conocen lo que es aceptado 
como correcto en cucttiODeS de COtnJXIrtamiento. 
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:-~~8i Y ·escrii~.····· .............. "'"T ............................ ' .................... Fs' iñiñ' i1is.;ü"iÓn·· .. ] 
· . ,. 
: ; : 1 S mino r.mstro de : , , ' -~ . 
¡ j ~ concJusiones. i 
• I •• 

:. s'~i¡;' ~i' ¡'¡;i;á~~ ·ciü.· ii~e·.i· ... ¡ ...... '"Lii~ .~;;~~. ¡ié 'ios' wtiC;;,;;' ..... t 5' iñi;;~ 'ó;g,¡;;¡~~¡6~" j · . ., 

¡ elogio y el castigo social. : : 30 mino técnica : · . ,. 
! : : . . • : 
: ; ; 1 S mm. discusión. ; 

i·ü;';¡·I~i;¡;;~¡,;e·iá·ñaiü;8i~·!········'iO·;Z;;;ilos·~ñdir.;,:e;;¡es;;·······tse;;,;;ru;s·ci~···········' 

i del prejuicio. i ¡ practicar el juego. 

:·T';¡;;Sió;';;;';;·Ci·~Si;';;;';·iI~········[···········'~~·oo·lo·;;~·¡g.;a¡;;··········Ts·¡;,;;;·O;~6~· 

: referencia personai y ¡ 1 S mino técnica. 

i egocéntrica del adolescente. i 15 mino discusión 

i i 1 S mino registro de 

¡._ ...... __ .. _ ... ___ ...................... ~ ......... _ ............ _ ... _._ ... ___ ... _ .. ___ .... _.l~~~~~~· .......... ; 
Una vez inlroducidos en la forma ele trabajo, pasamos al tercer momento que es 

el que representa la parte más ardua e1e1 mismo y a la vez la más extensa, puas ella se 

desarrollará a partir del segundo hasta parte del quinto bimestre (en tiempos 

escolares). 

Para aste momento se propone la utilizaci6n de técnicas como las qua se citan a 

continuaci6n: 

l. El juego de roles: cuyo objetivo es "analizar las diferentes actitudes y raacciones de 

la genta frente a situaciones o hechos concretos·. t31 

En esta técnica se representan las actividades de las personas, las características de 

sus ocupaciones o profesiones o la forma ele pensar de la gente. Se puede utilizar para 

empezar a estudiar un tema; pera profundizar en un aspecto del tema que se esté 

trabajando o al finalizar el mismo para representar la conclusi6n. 

n, Lopez veg¡¡, Gabriela. El. al. Dinámicas grupales. UNAM. 
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11. Sin embargo, la base para el desarrollo de este proyecto es la utilización de las 

dramatizaciones, que son actuaciones hechas por los alumnos con las cuales un 

concepto de si mismos se desarrolla en un marco de realided y no solo con la 

verbalización. 

Sucede que formar en valores es francamente dificil si recurrimos únicamente al 

discurso, se requieren ejemplos más concretos, que ~ palpables Y visibles; la 

dramatización nos brinda la oportunidad de combinar el discurso con el ejemplo 

concreto, que además, resuHa a!rectivo para los alumnos al retomar ejemplos de su 

vida cotidiana. 

Más aún, "el camino hacia el mejoremiento del concepto de si mismo pasa a 

través de los cambios en el comportamiento, los sentimientos y tas expectativas",132 y 

dado que hablamos de formación en valores, éste es el mejor camino para lograr 

nuestros propósitos. 

Ahora bien, para poder lIavar a cabo esta técnica es necesario que el profasor 

se familiarice con ella antes de ponerta en préc!ica y que esté consciente da que es 

una actuación mediante la cual los alumnos experimentarán otras formas posibles de 

enfrentar diversas situaciones, al actuar y representar diferentes papeles; para 

posteriormente aplicarte al interior del aula. 

Corno ventajas de utilizar las dramatizaciones para la formación en valores se 

encuentran las siguientes: 1. Comúnmente el enfoque para la solución de problemas 

consiste an pensar las posibles soluciones. La dramatización representa los conflictos 

reales que hay en el mundo del adolescente; 2. En este tipo de técnicas se manifiestan 

las tuerzas creativas de cada alumno; 3. La dramatización puede funcionar como 

catarsis parmitiendo que los alumnos logren comprender mejor cómo se ve el mundo 

m Fumes, Pauline. Aprender actuando. Edita. Pax, México 1988, p. 19. 
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desde otras perspectivas; 4. Mediante la dramatizaci6n los alumnos aprenden 

haciendo, y 5. Lo más trascendente para este proyacto, los valoras se examinan, se 

defiendan y laI vez se cambian. 

Por teles razones, se sugieren los siguientas temas para hacer de ellos 

dramatizaciones como apoyo para la fonnaci6n en valores, no sin antes mencionar que 

al final de cada dramatizaci6n debe abrirse un espacio para una disrusi6n de la misma, 

en la que el alumno elabore sus propias conclusiones. 

PROPÓSITO 

• Comprender algunas de las 

razones por las cuales algunas 

personas tienen prejuicios. 

• Contrarrestar algunos de los 

prejuicios que hay. 

TEMA TIEMPO 

El úempo de manera 

"Hay una familia nueva general que ha de 

en el barrio, es considerarse para la 

protestante" realización de las 

dramatizaciones es variable 

dependiendo 
.. -. -.. _ ................ -........ -.. _ ....................... -_ ........ -_ ........... -..... -.- -.. -.................. -
• Intercambiar experiencias vividas del número de ellas que se 

en una situación nueva o ''Hay un estudiante nuevo haga. Sin embargo, se 

desconocida. en nuestro grupo" consideran 

• Desarrollar la empaúa por alguien aproximadamente 5 mino 

que se siente como un extraño. para organizar. 

• Observar las manifestaciones y 30 mino en representarlas y 

reacciones de los adolescentes "Se canceló nuestra visita 15 para la discusión, 

ante una situación muy frustrante. al museo" considerando que se 

realizarán una vez por 

'~"p;~~~~~~~~~~~'i~g~~-~~-y"¡"-"'-""'-"'-"-"-.- ........ semana. con la posibilidad 
......... - ......... _ ...... __ . __ . __ .---. __ .. _ ... ! .. _ .•.... - ....... -. __ ... _ .... : .. . 
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····~~i;;s·a;;¡~·;ma·~¿,;;·d~····· ·······~;;S·¡,¡;,:;.¡m;;s;;······\ de modificar los tiempos 

posible peligro. 

;;"~'q';¡~'~;';;'i~'~;;~" ·;'¡;;;':·.¡;ié·.;o·;,;e~·l en baoe ala disposición del 

es rechazado. ala fiesta" ¡ grupo y a la 

.~ .. ¡;;;;p~;ci;;';;';: ;;¡ ;;,¡~~~ ''¡~;'" ·································1 dinámica del miamo. 

sólo ha conocido el fracaso, la "Saqué buenas 

experiencia de qué se siente tener calificaciones en la 

éxito. boleta" 

• Capacitar al adolescente para que "Saqué malas 

se vea a sí mismo con relación calificaciones en la 

con sus padres. boleta" 
.................. -. ___________ .. ____ .. ________ -_o .. ___ . ___ . _______ 0 __ ••• ______ • 

• Fomentar una discusión sobre el 

respeto al derecho de propiedad 

de los demás. 

• Examinar qué es lo que hace que 

uno defienda sus derechos 

principalmente contra alguien a 

quien uno teme. 

"Quiero que me 

devuelvan mi chamarra" 

;;"&¡;;,;;;;;';;'¡;;;'i~'q~~~'~;';;'i~""" ................................ . 

cuando se burlan de uno. 

• Fomentar la tolerancia de las 

diferencias individuales. 

"Me dicen palabras 

hirientes" 

;;··~·di~;~·~·ci~ .... · ................................ . 

resolver el dilema entre el miedo 

al castigo y el respeto a la 

propiedad ajena. 

• Pennitir que los nIDos consideren 

tamo la posición del agraviado 

como la del ofensor. 

"Hljole, quebramos el 

vidrio de la ventana del 

vecino" 
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~"¡;;;;p¡¡,;¡;:q;,~'~'~~'i~~" ................................ . 

sentimientos del adulto que "El maestro me envió a la 

olicina del director" 
... _--..... _-_ ............ -.... -....... --.. -..... --_. __ ......... __ .... __ ....... -
• Permitir que, los alumnos 

experimenten lo que se siente en 

el papel del maestro. 

'"fango un grupo muy 

'ruidoso Y 108 a1U11111OS 

• Que 10& alumnos se den cuenta de siempre me interrumpen" 

qué tan frustrante puede llegar a 

oer su conducta a veces, 

• Propiciar que los niños aporten 

ideas sobre qué medidas 

disciplinarias son adecuadas 
.' ,_ •• _ •••••• _· __ o_· ••• _____ ••••••• _ ••••••••••• _ ,,'_0"_, _____ ••• _ ••• _ ••• '._._ •• 

• Comprender qué se siente CWIIIdo 

se es rechazado y experimentar 

qué se Biente al rechazar. 

"Nadie quiere jugar 

comnigo" 
~"c;;;,;¡;,:;,;;.¡;;.:¡;;;;'~'~~'~"'" ................................ . 

adolescente está utilizando "Siempre que el maestro 

medios inadecuados para llamar la no está viendo, nos 

atención. empuja y nos pega" 

• Encontrar soluciones 

coovenientes que sirvan paro que 

el niño supere su impu1¡ividad, 

~··E~;;¡.;;·~·i~~;.¡~i~i~·~ .. ':;;¡e'da'm;e¡¡(;¡m;;iM'i~' 
que perticipen en las actividades mano, por eso nunca lo 

grupales bago y me quedo callado" 
~ .. ~.;m¡:~~.~;;p¡ •................................... 

para manejar las resccioncs 

violentas cuando hay una 

experiencia de tiustración. 

"Eres un condenado 

mentiroso y me da tanta 

rabia que voy a romperte 

PEDAGOGIA 
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o Ver la inconveniencia de 

enfurecerse por incidentes 

baladles. 

o Respetar las decisiones y formas 

la caran 

d • ..". de los jóvenes. "Mana siempre está sola 

o Aceptar que alguien es diferente a la 

sin tratar de que se amolde a las hora del a1nruerzo" 

normas del grupo . 
. .............. _ ........... _._ ... -......... -..... -........... --- ...... __ ... --, .. 
o Ayudar a que los jóvenes manejen 

la critica. 

• Guiar a los jóvenes para que 

reconozcan que casi siempre la 

critica es adecuada para ellos y 

lleva la intención de ayudarlos a 

mejorar. 

"Parece que nunca puedo 

hacer nada bien" 

;; .. AP;~i~ 'l~;' di~~;~;' ¡a¡;;,;¡;,-s" '. .. .. "iiañiea;o;;;ó''-~~;;s¡,:;i" 
o Plantear una situación en la que propia ciudad y en ena 

cada alumno pueda manifestar sus cada uno podrá 

mejores cualidades. desempeflar .1 trabajo 

para el cual se considere 

mejor preparado" 
;;"A~~;:dÓ~d~';';;¡¡~'~""""""" ................................ . 

responsabilidad. "Si digo quién tomó la 

o Sopesar los efectos a largo plazo clave del examen, me 

que tiene la honestidad frente a darian una golpiza, si DO 

los efectos a cono plazo que tiene lo digo, todo el grupo la 

la deshonestidad. pagarla" 

o Examinar el respeto por los 

demás y el respeto a sí mismo. 

PEDAGOGtA 
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• Buscar otras formas de manejar la "Cuando estoy furioso 

ira. digo cosas hirientes y 

después me arrepimto". 

~··~·~i·~~~OO¡;¡~·de·l~······· ···;-Me~gw¡ié·S¡·d;;.;¡a··· 

jerarquización de lo. valores 

• Señalar que tenernos derecho a 

negamos a una petición algunas 

veces. 

• Fomentar la valentía de decir 

'''no'', 

• Sugerir que únicamente una 

posición firme y consistente 

desanimará al fastidioso. 

quedarme con la 

billetera" 

"Como Ricardo DO 

aceptará una respuesta 

negativa, tendré que 

decirle que si". 

La frecuencia en que se realicen estas actividades queda a consideración del 

profesor y del grupo, aunque seria necesario lIavarlas a cabo una vez por samana, es 

deCIr, si se tienen, para la asignatura de Fonnación clvlca y ética, tres horas - clase, se 

utilizarla una para ver la teorla, los conceptos a manejar y la intención; otns hora, para 

realizar las dramatizaciones y una más para relacionar la leorla con las conclusiones 

de la actividad. 

Es necesario hacer énfasis en que lo anterior es solo una propuesta, una 

posibilidad entre tantas, porque el uso de esta técnica brinda la oportunidad de integrar 

temas para dramatizarlos de acuerdo a las necesidades del mismo grupo. Es una 

técnica flexible en la que a partir de una dramatización pueden surgir temas para otras, 

propuestas por los alumnos, lo que lo hace más atractivo para ellos y por lo tanto los 

mantiene interesados. 
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Utilizar las dramatizaciones nos lleva. después de un constanta trabajo, a 

observar cambios en la conducta, y lo que es mejor, alcanzar la comprensión y no sólo 

el conocimiento de los temas, propiciando la empatia que es base de la tolerancia. 

Rescatar y fomentar lo entarior significará para nosotros abrir las puertas a la 

tolerancia y esto a su vez es el primar paso hacia otros valores que anriquecen la 

convivencia plural; respeto, comprensión, colaboración, solidaridad. Una Pedagogía 

de la Tolerancia es soto el primer paso de une ardua lucha en busca de un suel\o. 

Hasta aqui los puntos a trabajar al interior de la escuela; pero estos resultarian 

obsoletos si no consideramos lo que pasa fuera de ella; es decir, si no lo relacionamos 

con la sociedad, si no lo proyectamos de las escuelas hacia afuera. Por lo tanto se 

proponen otros generales al respecto. 

• Crear grupos de reflexión sobre el trabajo cotidiano en el aula en los que de 

preferencia deben participar los directivos y docentes. En ellos se pretende, primero: 

dar a conocer el trabajo, los objetivos y el proceso que se llevará a cabo, y segundo: 

reflexioner a lo largo del curso sobre los avances u obstáculos que se encuentren y 

el o6mo dartes solución o seguimiento. Además se pretende obtener de estos 

grupos, un producto (dramatización) que pueda ser presentado a la .comunidad, en 

especial a los padres de familia de cada escuela, con el fin de empezar a proyectar 

el trabajo hacia la sociedad. "De esta manera, el grupo de raflexión se basa en los 

principios de une praxis pedagógica. Esta consiste en una reflexión o teorización 

critica de las prácticas actuales de la escuela, para proceder a ensayar nuevas 

prácticas, las que serán posteriormente también analizadas y reflexionadas 

críticamente- ,133 

• Organizar reuniones con los padres de familia para dar a conocer el trabajo y crear 

campallas entre la escuela y los alumnos para difundir a su vez su punto de vista 

1 Jl Halcartcgara Y Mena Op. Cit p. 21. 
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sobre el trabajo en al aula y la convivencia diaria, además de practicar lo que 

pudiera resultar sumamente teórico al Interior de la escuela, mediante les ya 

mencionadas dramatizaciónas, que una vez avanzado el trabajo pueden ser 

representadas ante los padres de familia con el fin de mostrarles la visión de sus 

hijos ante determinados conflictos y su posible solución. 

• El trabajo puede ser apoyado con vidaos, peliculas, canciones, poesías, periódicos, 

revistas y todos aquellos materiales que resulten atractivos para los alumnos. Se 

trata aquí de aprovechar lo que los medios de comunicación nos presantan 

apropiámoslo y transformarlo enfocéndolo a nuestros objetivos. Esto surge por la 

idea que se maneja de qua aparentemente la escuela tiene qua enfrantarse y luchar 

con la sociedad y los medios de comunicación; la altemativa as: "si no puedes con el 

enemigo, únalale", aprovecha los puntos que de ese enemigo puedas rescatar y más 

aún, rescata y aprovecha todo lo qua el enemigo te brinde. 

Una vez señaledas las sugerencias de trabajo es necesario hablar del método 13. 

en que podemos apoyamos para justificar lo mencionado qua es el método etnogréfico 

pues "el análisis etnometodológico de los conocimientos de sentido común y de la 

actitud natural trata de describir el punto de vista del sujeto, su percepción de la 

realidad social""·. 

AsI, para complementar lo ya mencionado con nuestros propósitos, el trabajo 

tendré que llevarse a cabo por parte de los profesores, en tres momentos: 

• El primero seré de tipo documental. Debido a que 'el documento es el testimonio de 

alguien sobre algo; ese alguien expresa en forma implícita o explícita el interés de 

un grupo o una clase"''''. Será necesario entonces hacer una identificación de 

1M Roscntal, Cit. pos. Tecla l. Alfredo. Teorias, métodos y técnicas en la investigación socia1. Taller abierto, 1980. 
P. 30. El método se define como la manera de alcanzar un CIbjetivo; o bien como determinado procedimiento para 
ordenar la actividad. 
m Wolf. Mauro. Sociologia de la vida cotidiana. Cátedra, 1982. P. 25 
J}6 Teda. Op. Cit. p. 33 
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documentos que aporten tos fundamentos teóricos necesarios para cubrir los 

siguientes puntos: 

1. Conocimiento del desarrollo de la Etica a través de la historia Universal. 

2. Su relación con la historia de la educación, en particular de la educación 

moral, en México durante el siglo XX. 

3. Definición del lugar que ocupa hoy dla, la ética en la educación que imparte el 

Estado, retomando el ejemplo de la asignatura de Formación Cívica y Ética y 

su aplicación en otras asignaturas. 

4. Rescatar la filosofía de vida de Gandhi, asl como las analogías con algunos 

de los grandes filósofos da la historia como Sócrates, Platón, Aristóteles, Lao 

- Tse, Maoma, Jesucristo, entre otros. 

Conocer estos puntos, tiene la finalidad de que el Profesor pueda justificar el 

trabajo en función de la asignatura. 

Para ello, se propone la utilización de este trabajo como apoyo a la introducción 

al conocimiento requerido, ya que en él estén sel\alados los lineamientos generales de 

los que podemos partir, sin embargo, son sólo al inicio de algo que hay que 

profundizar. 

o. Un segundo momento estará apoyado en la etnografía 137 con la que encontraremos, 

por medio de observaciones y la aplicación de una entrevista no directiva, lo 

siguiente: 

1. El lugar de la Etica en la práctica de la vida en la sociedad actual mexicana, 

particularmente con los adolescentes, al ser un proyecto dirigido a 

secundaria. 

13J La etnog.rafta parte de la Antropología cultural)' es apJyada a su vez por la sociología fenomenológica, que tiene 
por objeto la <lescripción histórica de las sociedades pos sus aspc:ctos sociaJes y coastituyc un _ ópIimo para 
vincular la investigación empirica al proceso de construcción teórica, 
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2. La ralación entre valores actuales y valores universales en la filosofia de vida 

de la juventud mexicana, observados en la organización y creación de los 

argumentos para las dramatizaciones. 

3. La práctica de la educación ética que imparte el Estado, a partir del ciclo 1999 

- 2000 Y su proyección a la sociedad, u1ilizando al programa como guía para 

la secuencia que ha de seguir las dramatizaciones. 

Se propone el método etnográfico porque 'presenta condiciones particulamnente 

favorables para contribuir a zanjar el hiato entre investigador y maestro, entre la 

investigación educativa y la práctica docante, entre la taoria y la préctica. El témnino 

deriva de la antropología y significa literalmente «descripción del modo de vida de 

una raza o grupo de individuos». Se interesa por lo que la gente hace, cómo se 

comporta, cómo interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, 

motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo o de una 

situación a otra','" y como esto tiene que hacerse desde dentro delgnupo, el profesor 

resulta aquí quíen tiene mayores ventajas para ello. 

En la primera parte, referente a las observaciones se propone utilizar fichas de 

trabajo para las mismas, que sirven para describir el lugar, persona y objeto que se 

estudia (en este caso el grupo durante la dramatización). También se emplearén para 

relacionar los hechos previamente observados con otros fenómenos, lo que ya será 

una aportación personal. 

Por lo que toca a la observación, en la Etnografía, el método de observación 

más u1i1izado es el de participación, porque en él se involucra a todos aquellos que, en 

este caso, participan en la educación convirtiéndose en observados a la vez que 

observadores. Sin embargo la observación no participativa es un buen auxiliar para 

13!l Woods. P. La escuela por dentro. La etnografia en la investigadón educativa. Edita. Paidós. Madrid 1987. P. 18 
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complementar el trabajo. La diferencia de manera sencilla es que, la observación 

participativa podremos hacerla mientras estemos dentro del grupo, porque en ese 

momento formamos parte de él; por su parte, la observación no participativa la 

llevaremos a cabo en los momentos en que nos separamos del grupo, o cuando no 

formemos parte de él de manera permanente. 

Para hacer los registros de cualquier tipo de observaci6n que realicemos, se 

propone el siguiente formato '39: 

TEMA: EL TEMA ELEGIDO PARA LA 

DRAMATIZACiÓN DEL olA. 

ANOTACIONES: 

LUGAR DE OBSERVACiÓN: (SALÓN 

DE CLASES. PATIO ESCOLAR, ETC.) 

FUENTE: LA DRAMATIZACiÓN U OTRA 

ACTIVIDAD ESPECiFICA. 

FECHA: OlA· MES· AFIo 

ELEMENTOS A RESCATAR POR su TRASCENDENCIA, RELACIONADOS CON LO QUE 

DENTRO DEL SALÓN DE CLASES SE ESTA ENSEAANDO y PRACTICANDO, YA SEA PORQUE 

COINCIDE O POR QUE NO, COMO PUEDEN SER LAS PELEAS, LA ORGANIZACiÓN DE ALGUNA 

ACTIVIDAD, LAS ACTITUDES QUE SE ASUMEN ANTE SITUACIONES QUE REQUIERAN DE LA 

COOPERACiÓN, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, ETC. 

!3? Esta se utiliza cuando hemos de hacer alguna observación sobresaliente, por ejemplo. los actos civicos, 135 
convivencias, las ceremonias pUblicas: aqueUas en donde podamos ver reflejado 10 que en el aula Csaamos 
en.sei'lando: es decir, las actividades donde se proyecte hacia afuera lo que hay dentro de la escuela. 
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En la segunda parte, la propuesta es utilizar las entrevistas de carácter "no 

directivas· ya que en esta el entrevistado puede expresarse libremente y los resultados 

son más interesantes por la posibilidad de arrojar información extra que enriquezca la 

investigación, para ello se utilizarán fichas de trabajo para informantes clave solo para 

concentrar los datos que proporcionen los mismos mediante la entrevista. La 

informaci6n que se obtenga servirá para realizar un análisis cualitativo'''' da nuestro 

grupo o grupos. 

"Por lo que haca referencia a las entrevistas, como complemento de las 

actividades de observación, se presentan como una buena astrategia para llagar a una 

major compresi6n de la información obtenida, profundizando en las causas de ciertos 

comportamientos, en las relaciones entre hechos, en las dificultades de interacción o 

de manifestaci6n de determinadas actitudes, etc."'" Es cierto que en escuelas con las 

características de las que existen en México, que cuentan con una poblaci6n muy 

grande, trabajar las entrevistas resulta dificil por la cantidad de alumnos (se habla de 

un promedio de 40 alumnos por grupo); paro esto puede solucionarse si llevamos a 

cabo la observación en la8 dramatizaciones, lo que n08 va a permitir conocar los casos 

más relevantes en donde se encuentre el mínimo conocimiento de los aspectos éticos 

que persigue la Pedagogía de la Tolerencia. Habremos de encontrar en cada grupo un 

número de alumnos que tenga las bases necesarias para una raafirmación de 

conocimientos y con ellos no será indispensable aplicar entrevistas; no así con 

aquellos casos en donde no estén bien cimentadas las bases y entonces se requiera 

un seguimiento más cercano que seré dado por las entrevistas. Hacer esto Significará 

para los profesores encargedos de la evaluación una disminución de trabajo, que an un 

momento dedo podría ser el pretexto para considerar esta propuesta como poco viable. 

!-4(l Como nos dice Paloma Lópe-l. de Ceballos en un método para la investigación - Acción panicipativa. Popular, 
1989. P. 101. "Como cada grupo es único. las técnicas cualitativas van a subrayar fattores individuales, histórioos, 
existenciales y visiones colectivas. En vez de proporcionar cantidades exactas, descubrirán motivaciones y clctalles 
sobre la¡ relaciones sociales o las relaciones grupales e individuales. 
141 Ibldem. p. 136 
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Aquí, es importante la estructuración de la entrevista oon un carácter abierto, 

espontáneo y coloquial, en el que el alumno se sienta cómodo y pueda poner en 

relieve aspectos no observables como son los sentimientos, las preocupaciones y las 

valoraciones que él mismo hace sobre algunas cuestiones. Sin embargo, aunque la 

entrevista adopte este carácter, es menester que previamente se hayan delimitado 

algunas preguntas guía por parte del profesor sobre los temas que vensará la entrevista 

(dependiendo de la observación en las dramatizaciones). Lo más probabla es que en 

un principio sea dificil lograr respuestas por parte del alumno, pero con ayuda de un 

trabajo constante llagará el momento en ·que el alumno, primero, haga una reflexión a 

su manera para sí mismo, aunque no la exprese y después conforme el trabajo avance 

se logre el objetivo de una comunicación sin barreras y logre proyectarlo mediante las 

~ramatizaciones. Necesario resulta hacer énfasis, nuevamente, en que este es un 

proyecto planteado a largo plazo y requiere continuidad y constancia además de amor 

al arte de educer. 

Cabe sellalar que la importancia de la entrevista no radice precisamente en la 

cantidad de inforrneción que de ella podarnos obtener, sino en el diálogo que con cada 

uno de los alumnos se puede establecer sobre Sus propias dificultades y sus 

progresos, involucrándolos cada vez más en el proceso enseñanza - aprendizaje y en 

la misma evaluación. Esto nos abre un camino de diálogo que nos permite analizar los 

conflictos de valor que se plantean e nivel personal, racional y social, dentro de la 

escuela y permitimos a los alumnos evaluarse en conjunto con al profesor y al profesor, 

evaluarse en su práctica, en conjunto con sus alumnos. 

Para hacer nuestros registros se propone el siguiente formato '" para las 

entrevistas: 

1 ~~ ESle se utiliza cuando. después del diagnóstico. se hayan localizado los casos donde quepa la entrevista, incluso 
puede registrarse Jo sucecüdo con las enlm'islas solicitadas por los padres de familia. para OOtcner con ello. 
elementos trascendentes que reflejen nuestro trabajo. 
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TEMA: EN El CASO QUE NOS OCUPA, SE 

ANOTARÁ El TEMA REFERENTE A LA 
FORMACIÓN MORAL Y EL TRABAJO EN LA 
TOLERANCIA. 

LUGAR DE OBSERVACiÓN: 

(SALÓN DE CLASES, PATIO ESCOLAR, 

ETC.) 

FUENTE: EL CASO DE AQUELLOS CON 

QUIEN SEA SIGNIFICATIVO (AQUÉL QUE 

PELEA, QUE ES MUY CALlADO, ETC., 

PROFESORES, DIRECTIVOS O PADRES DE 

FAMILIA) 

FECHA OlA - MES - AÑO 

ANOTACIONES: ELEMENTOS IMPORTANTES QUE SOBRESALEN DE LA ENTREVISTA, 

AQUELLOS GESTOS, TITUBEOS, OBSERVACIONES HECHAS POR EL ENTREVISTADO, 

PREGUNTAS, ETC., ES DECIR, TODO AQUELLO QUE NOS ABRA UN PANORAMA DISTINTO 

SOBRE LA FILOSOFIA DE VIDA DEL GRUPO QUE ESTÉ IMPLICITO EN ÉL. 

SE PUEDEN HACER OBSERVACIONES DE ENTREVISTAS EN GRUPO, EN DONDE HAY QUE 

OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO ANTE PREGUNTAS LANZADAS AL AIRE. 

Hay que sel\alar que en esta práctica al entrevistado debemos verlo como un 

texto que tiene un contexto, de tal forma que además de la información obtenida de 

manera verbal, hay que tomar en cuenta también lo que no se dice pero que se ve, 

como son los gestos, los movimientos corporales, etc., asl mismo se manejarán los 
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silencios para encontrar en ellos información que está oculta; para esto se propone la 

utilización de un formato para el análisis conversacional'" como el siguiente: 

TEXTO: SE ANOTARÁ AQUllA CONVERSACIÓN CON LOS COMENTARIOS: LO QUE 

MAYORES DETALLES POSIBLES, SOBRE TODO AQUELLO NOS LlAMA lA ATENCiÓN. 

TRASCENDENTE COMO PUEDEN SER lAS FRASES • LAS CARACTERlsTICAS DE 

IMPORTANTES, LOS SILENCIOS O LOS TITUBEOS LOS Que CONVERSAN, 

• NUESTRA PROPIA 

SITUACiÓN. 

• selilALAR EL LUGAR DONDE 

OCURRE Y SUS ELEMENTOS 

(CARACTERISTICAS). 

OBSERVACIONES: SE 

ANOTARÁN AQUI ESOS 

DATOS A INVESTIGAR: 
DETALLES COMO lA HORA Y 

• PAlABRAS QUE DESCONOCEMOS, DE ACUERDO AL CALÓ 
EL LUGAR (UBICACIÓN) . 

• cóMo TERMINA lA 
DEL GRUPO 

• TEMAS QUE NO MANEJAMOS. 
CONVERSACiÓN O POR QUÉ 

se INTERRUMPE, 

Una vez integrado lo anterior, la parte referente a cómo abordar el trabajo está 

dada, empero hay que hacer las observaciones necesarias de acuerdo a las 

características del grupo con el que se va a trabajar. 

1 H Este se utiliza para registrar datos. sobre lodo los obtenidos mediante las conver5aciones entre dos o más 
personas en oonde no intervenga el anotador (profesor en este caso). pero que p.JCdan damos elementos a rescatar 
sobre nuestI1!i investigación. 
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Ya en este momento, lo que falta ver es cómo se va a evaluar. A continuación se 

presentan los elementos generales a considerar para la evaluación del trabajo. 

4-3 ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA PEDAGOGíA 

DE LA TOLERANCIA. 

Cuando hablamos de un proyecto en donde se replantea una propuesta, resulta 

llamativo el poder aplicarlo, llevarlo a la práctica, sobre todo cuando de educación se 

trata, debido a que constantemente estamos en la búsqueda de mejorar la situación, de 

transformar, de crear y recrear. Aceptamos las propuestas y ávidos de conocimiento 

nos aprestamos a aplicarlas a ensayarlas; solo que en la carrera nos frenamos cuando 

llega el momento de la evaluación y nos asalta la duda de ¿cómo convertir en número 

el conocimiento edquirido? Y a veces en la búsqueda de la respuesta nos perdamos en 

el camino pensando que es Inútil el intento de cambio y que es mejor seguir con lo que 

ya está establecido. 

En este tenor, el trabajo que se presenta podrla enfrentarse a ese mismo 

problema; no obstante la propuesta requiere un trabajo constanta y arduo además de 

lento porque está pensado a largo plazo desde el momento de propiciar el 

conocimiento hasta al momento de la evaluación. Es necesario satlalar que al 

proyecto da una Pedagogía de la Tolerancia significa una forma diferente de ver a la 

ensetlanza, por lo tanto se pueden ver involucrados todos aquallos que participan an la 

educación, obviamente habrá asignaturas que puedan acogerlo de mayor manera por 

la adecuación de los contenidos, lo que no significa que aquellas que axpllcitamente no 

coinciden en cuestiones del programa tengan que quedar excluidas del proyecto. 
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Necesario resutta sellalar en principio Que la evaluación de la aplicación de este 

proyecto no debe tener como finalidad cal~icar al alumno en relaci6n a si conoce o no 

un listado de conceptos morales Que se le han transmijido y dejar de lado la 

importancia Que requieren los procesos da construcción o re-eonstrucci6n de las 

mismas, asi como el comportamianto que se registre. Por el contrario se requiere 

mayor participaci6n en la evaluación, tanto de alumnos, profesores, padres de familia y 

directivos. 

"Las actividades de evaluación deberán tener en cuenta los procesos de 

formación y desarrollo Que van experimentando los alumnos y las alumnas gracias al 

trabajo sistemático, de carácter especifico y/o transversal, de educación moral que se 

está llevando a la práctica; a su desarrollo evolutivo; a sus interrelaciones con otras 

personas· iguales y adultos· y con otros factores socio-ambientales·14
• Es decir, es 

cierto que el proyecto está enfocado prácticamente al intarior de la escuela por ser ésta 

el lugar donde se puede ensayar, pero se pretende con ello, llegar al punto en que 

pueda proyectarse a la sociedad, entonces resultaria obsoleta evaluar en función de 

aptijudes memorísticas, es preferible considerar sijuaciones actitudinales que muestren 

la aplicación, y no la memorización de un conocimiento. Por lo tanto, las prácticas 

evaluativas no considerarán únicamente al alumnedo, sino que habrán de considerar 

de igual forma a los mismos procesos de enset\anza-aprendizaje, actuación del 

profesorado; la misma metodologia, las ectividades que se realicen, la organización de 

los contenidos y todo aquello Que interviene en el proceso ensetlanza-aprendizaje que 

más se refleja en los jóvenes y las j6venes estudiantes pero Que no por eso los aisla 

del resto de la sociedad. 

Se trata entonces de hacer una evaluación de todo al proceso educativo en su 

conjunto en todas las dimensiones. No obstante, la evaluaci6n de una formación an 

valores, al igual que las otras áreas de conocimiento, debe plantearse la necesidad de 

conocer si al final de un proceso de ensetlanza-aprendizaje cada alumno posee un 

14~ Buxarrais Y Martinez. (coordinadores). Educación en valores y desarrollo moral. Barcelona 1995. P. 133 
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dominio suficiente de los objetivos previstos para poder pasar al o los siguientes. Pero 

la actividad evaluativa aquí no puede limitarse a un momento final sino que es 

importante estructurarta de la siguiente tonna: 

Primero: es necesario ver a la evaluación como un medio para darse cuenta de 

las capacidaclas de cada persona, lo que pennitirá incentivar a los alumnos y alumnas 

involucrarse en tOdo el proceso qua la enset\anza - aprendizaje requiere, al estar 

informados de los progresos y 10& cambios que se registran. 

Una vez asumida esta postura procedemos a hacer un diagnóstico 145 con el fin 

de conocer, en un primer momento, el punto inicial en doncla está parado cada alumno 

al momento de empezar, y de esta manera adecuar los objetivos, los ·contenidos y la 

metodologia a las características clal grupo. Este diagnóstico debe ser también 

progresivo para que permita detectar los progresos y las dificultades que presente el 

proyecto en su aplicación, considerando en este momento al grupo como una unidad 

que Influye y es influida. 

Posteriormente se desarrollará el programa de los conlenidos previstos para el 

curso en función de las características del grupo. Entonces en este desarrollo tendré 

que estar presente de manera consiente una evaluación formativa que nos informaré 

de tOdo aquello que va sucediendo durante la aplicación del proyecto. Para finalmente 

llagar a una evaluación final cuyo objetivo es analizar tOdo el proceso educativo en su 

conjunto, varificando aquellos logros que se hayan conseguido y ancontrando los 

puntos que requieran modificación alguna. 

la avaluación que se propone es, en síntesis, la siguiente: 

1. Evaluación inicial.· es ésta se contampla desde la solución del cuestionario 

diagnóstico, hasta la presentación dal proyecto al grupo, haciendo los sat\alamiantos 

necesarios para la realización de las dramatizaciones. En este momento el 

lineamiento a seguir para evaluar es, a las muestras da participación, por pequel\as 

l45 La proptesta para ello ha sido mencionada en el apartado anterior. 
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que sean, por parte del grupo se aSignarán cal~icaciones aprobatorias 

estableciendo la relación: a mayor participación, mayor calificación y a la inversa. 

En tiempos, la evaluación inicial seré la realizada durante el primer bimestre. 

2. Evaluación intermedia.- en ésta se abarca ya el momento en que se realizan las 

dramatizaciones y las consultas de textos en conjunto. Hablamos de la parte más 

amplia de la evaluación ya que en tiempos serán los bimestres 2°, 3° Y 4°, durante 

los que se realice ésta. 

Aquí la relación es, a mayor apropiación de los valores (modificación de 

conductas, por laves que sean), mayor calificación y viceversa. Considerando que la 

apropiación seré observable en las dramatizaciones y en las discusiones finales de 

cada una. 

'En este sentido se han de considerar las caracterlsticas diferenciales que 

supone la evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Así, por ejemplo, los contenidos conceptuales pueden ser objeto de evaluación no solo 

para constatar si el alumno sabe o no sabe determinados datos, hechos o 

acontecimientos, sino para observar la comprensión que tiene de los mismos. Sobre los 

contenidos procedimentales, la evaluación debe considerar dos aspectos: por una 

parte, deberá constatar si el alumno conoce el procedimiento, es decir, si sabe qué 

acciones lo componen, en qué orden deben derse y en qué situaciones; pero 

juntamente con este conocimiento, es importante la aplicación de los mismos en sus 

actuaciones diarias y, en este sentido, se evaluará la manera como se realizan las 

acciones; la generalización; la adecuación en ceda situación y contexto y la 

automatización de la observación de las respuestas, de las expresiones verbales y de 

comportamiento del alumnado; la interpretación de estas manifestaciones llevará a 

determinar las actitudes de ceda alumno y alumna."'" 

3. Evaluación final.- correspondiente al último bimestra, en la que se retomará todo el 

proceso evaluativo, desde al primer cuastionario hasta una dramatización del mismo 

1~ lbidem. p. 134. 
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curso esoolar, por parte de los alumnos, en la recta final y lo más importante, la 

discusi6n del mismo, 

Aqul es necesario senelar que la evaluaci6n final será el producto de un trabajo 

constante, por lo tanto el alumno se autoeveluará asignándose una calificaci6n qua 

promedie con la que asigne el profesor. 

Ahora bien, llevar a la práctica este tipo de evaluación requiera, además de 

paciencia, el conocimiento del proyecto por parte de la planta doc:ei!le de la institución 

donde se aplique, porque en la evaluaci6n no solo intervendrá el o los profesores 

encargados del área de Ciencias sociales o Humanidades, sino todos los que están en 

contacto constante con los alumnos, por /o tanto ss requisre que estén al tanto de los 

objetivos que ss pretenden con el proyecto, 

En este mismo tenor los profesores puaden organizarse en reuniones pare 

determinar y planear la evaluación del curso y para ello nos pueden servir algunas 

preguntas como: ¿qué observar?, ¿cómo hacer la observaci6n? Y ¿ cómo enalizar e 

interpretar los datos recogidos?, asto con el fin de tener una evaluaci6n en base a las 

caracterlsticas de cada grupo las cuales, ya mencionábamos, serán dadas por la 

observación u observaciones que se hegan, 

No obstante la observación básica en este proyecto, pueden considerarse otras 

fuentes de informeci6n como son, contrastar la observaci6n - realizada por los 

docentes - con la autoobservaci6n que se dé - realizada por el alumno - por sencilla 

que sea, al ser realizadas las dramatizaciones sensladas en las sugerencias de 

trabajo, 

Estos son los alamentos que se puaden considerar, sin embargo es necesario 

senalar que la avaluación presentará grandes conflictos si se le confunde con asignar 

sencillamente un número al trabajo realizado, por lo tanto, se haca necesaria una 

verdadera evaluación que se refleje en la realidad, 
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Por extensión, las bases que se mencionan a considerar en la evaluación de 

este proyecto, son solo los cimientos de aquello que resulte una vez aplicado éste, 

pero cabe aclarar, que lo que se ha sel'lalado, no pretende determinar lo que deben 

hacer los encargados de la educeción formal, únicamente presenta algunas pautas que 

son fruto de la investigación, y sobre todo de le observación y la prédica en cuestiones 

del trabajo con alumnos de secundaria en el área de SOCiales y Humanidades. 

Hasta aqul, nuestro proyecto al respecto de la Pedagogia de la Tolerancia, con 

Gandhi como ajemplo. Lo que se ha sel'lalado as tan solo una propuesta que aspira a 

sembrar, mas no a cosechar, pues el producto que de él se obtenga probablemente no 

lo veremos, pues es un proyecto, insisto, a largo plazo. 

Queda en aquellos interesados, su revisión y lo que de ella resulte, por lo 

pronto, baste ser un pequef\o hálito de esperanza enmedio de la desilusión. 
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Para recobrar la visión de un mIXIdo humano es necesario volver los pasos 

sobre el sendero que antes otros tranai\erOn, limpIéndoIo para aligerar el paso (le las 

generaciones futuras. Sin ~, cada gelleraci6n tiene le tarea de redascubtir esos 

senderos y de adaptarlos a sus propias necesidades. 

Esa es la misión de la Pedagogla; proponer los caminos que hay que recorrer. 

Es por esto que se inició el trabajo que aqul se concluya ccm los siguientes 

sel\alamiantos tras su realización: 

Primero: la Pedagogla no esté en definitiva, acabada y mucho menos se puade 

circunscribir exclusivamente a estereotipos metodológicos ya definidos; por el contrario 

es una que se construye a cada paso y en esta oonstrucción se reefirma junto con sus 

principios, sus valores y sus ambiciOMS. Por ello la Pedagogía debe, a cada paso, 

encontrar las vias para involucranMI en todos los campos y áreas que así lo requieran; 

más aún, debe hacer visible la necesidad que 88 encuentra oculta en aquellas ciencias 

. que aseguran no requerirla y que sín embargo &nsíen tener1a. 

Segundo: El campo de la Pedegogla es ten amplio como la visión del horizonte; 

en tanto su objeto de estudio 811 la educación y dado que ésta es un proceso 

inacabado, la labor de la pedegogia, su materia de trabajo, pravaleceré en tanto exista , 
el hombre; més aún mientras se baile en él el més ligero hélito que aspire al 

conocimiento, la Pedegogla tendré uM razón de ser. 

Tercero: no obstante lo anterior, el trabajo al que ea enfrenta el Pedagogo, 

requiere una ardua concentración, compromiso y entrega, para mantenerse a la 

vanguardia del conocimiento y estar abierto a los cambios, es más, ser prepositivo en y 

para ellos. Quiero decir, ser Pedagogo bajo esta visión, no es una profesión, sino una 

forma de vida. 
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Cuarto: Por lo que toca al tema da este trab8jo, concluyo qua éste, es solo una 

propuesta, mas no la panaoaa da la educaCi6n Y sobre todo da la fonnaCi6n. Ten solo 

se aspira a sembrar el mlnimo da inquietud por radascubrir al mundo en el qua 

habitamos y abre las posibilidades a la imaginación de cada persona que se involucre 

en él para inventar fonnas de Hevarto a cabo, desIrcrzarlo Y volverlo a crear, 

enriqueciendo así, al proceso educativo de todo ser humano. 

Quinto: Para llevar a cabo una Pedagogla de la Tolerancia no basta con 

modificar programas, ni es CU8stiOn de agregar o quitar materias del cuniculum, es 

necesario hacer un estudio a conciencia, tocando temas de fondo Y forma y sobre todo 

es necesario un cambio de actitud, un compromiso personal de aquellos que estamos 

más directamente relacionados con el mundo de la educaciOn. Es necesario 

redescubrir el arte de la ense/\anza y el aprendizaje, darle a los jóvenes, a los ninos y a 

todo aquél que esté dispuesto, la oportunidad da redescubrir su universo, su mundo, su 

persona y por lo tanto su conciencia, y la Pedagogía bien puede ayudar a cumplir con 

estas aspiraciones. 

Sexto: La figura de Gandhi, es solo un ejemplo de cómo podemos apoyamos de 

la realidad para demostrar que las aspiraciones, por utópicas qua parezcan, son 

posibles de elcanzar y -que al bienestar personal se ve reflejado en la sociedad. No es 

el único personaje, pero bien JlU9de ser rescatado '1 desempolvado de los estantes del 

olvido para derle el sentido que faKa a nuestras vidas. A su vez puede ser él al igual 

qua otros, un auxiliar para quitarla a la historia la connotaciOn da ser aburrida y poco 

importante. 

Séptimo: Apoyarse de la filosofía, la ética y de personajes como Gandhi, puede 

darle a la Pedagogla la fortaleza para defender su práctica aún dentro de la ardua 

lucha antra ciencias sociales y ciencias exactas. Así mismo, esto puede ser la base 
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para encontrar los mismos principios en todas las cianciae, logrando así, hacer de esa 

eterna lucha algo sin sentido. 

Octavo: Por nuestra parte, loa pedagogos podemos aspirar a algo más que 

teorizar; podemos decidimos a abandonar ese lugar en que habitan los intetec:tuales y 

bajamos al terreno real donde nueslras idaas puedan verse 11IfIejadas, para de esta 

forma, volver a teorizar sobre temas que hayamos conocido de I11III1818 directa. En 

pocas palabras, dejar de ser intelectualaa y pasar al lugar de los mel8intalectuales. 

Noveno: Si podemos trabajar, aunque sea pooo, cada uno en nuestras oentros 

educativos, sin importar el nivel, en busca de la Tolerancia; si podemos conquistar con 

nuestro discurso y nuestra8 acciones a nuestros alumnos, nillos, jóvenes o adultos, y 

por consecuencia logramos sembrar en ellos el deseo de ser tolerante8 y mejores cada 

día, aceptando la diferencia da todos Y cada uno da los demás, nuestra labor astará 

cumplida y habremos aportado un pequeIIo grano de arena que entre muchos pudiera 

convertirse en al cimiento de nuestra cause: una socieded mejor que oelebre, la 

diversidad. 

Ulopia, se pensará, pero utopia neoesaria para salir del ciclo peligroso en donda 

el hombre se pierde a si mismo. 
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MUY E5TIIIADOS MAESTROS Y MAESTRAS: 

Como ea de IU COC\Odmiento. a partir del ddo escolar 1999-2000 se impartirá en 
la ~ trec:&I'KWfta la asipnaba -Fonnadón Ctvica '1 Etic:a-, Se da respuesta asi a 
.. ~ de ftlIbza1la fonnaci6n de valoreS en los jOYenes. senaJada por maestros, 
.,...de_, __ delaaoc:lodad. 

1..01 pO¡PWilas ectucativoI requieten acb.IaIzarae pennanenlemente para 
edIc:I.-1oa. .... ', .... comptejas y c:arnbianteI de nuestra sociedad. La lilertad. 
11 juIIIda. y .. da .... ",aJa ~ nuestros valores mAs relevantes. por lo que cada 
¡aelllCi6t I tiene que ax'ItribUir a engrandec:er1os. La educación tiene un papel central 
., _ proceso. 

El pals que nos empeftamos en fortalecer dlartarnente, requiere individuos cuyo 
patrioCIsmo se exprese en acrecentar la vida dernoc:dltica. la soberanJa y el desarrollo 
...... 1ÓI,1ico de nuestro pals. A su vez. la educación debe ofrecer oportunidades a las 
perICWIS pa'8 desatTODar con plenitud y armónicamente sus potenaalklades, asl c:om~ 
tul" me ....... dweede para que su vida indMdual Y social sea cada vez. más digna 
Para k:Ig1ar esta finalidad es necesario que el educando se conozca miss a si mismo. 
qw o:JnOZCa .. historia de nueatro pals y que comprenda la relación entre sus derechos 
y MJ ¡. .... y los denM::hDs Y obligaciones de tos demis. La asignatura -Formación 
CMc:a Y Etica-, ~ por ustBdes. contribuirá B esta gran larea. 

Las reIonnas Y adecuackmes curriculares &6lo son signlftcativas si se cuenta con 
un rnagis1erio Q)lllpIUlil8tido con los mejores lnteregeS de los jOve~ y de la nación 
como lo es el magisterio mexk:ano, por lo que agradezco de antemano su participaci6n 
entusiasta en estas acciones de adualizac16n. 
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Acuerdo número 253 por el que se actualizan los diversos 

números Ii7 y 182, mediante los cuales se establecieron, respectivamente. 

un nuevo plan de estudios para educación secundaria 

y los programas de estudio correspondientes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexi

canos.- Secretaria de Educación Pública. 

Con fundamento en los artículos 3° fracción 1, 11 Y 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3H fracciones I inciso al, V y XXXI 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; l:l fracción I y 48 

de la Ley General de Educación, y 5° fracciones I y XVII del Reglamento 

Interior de la Secretaria de Educación Pública, y 

CONSIIlERANI10 

Que por Acuerdo Secretaria! número 1i7. pul>licado en el Diario Oficial de la 

Ft'dcraciún d ,1 tll' junifl de 1!)!I;t, l1Ii .... 1II11 qnl' St' ('ll("lll'l1lra Vigl'lIh' t:1I los 

ténninos del articulo tercero transitorio de la Ley General de Educación, se 

estableció el nUL'VO plan de estudios para la edur.aci6n sccundaria~ 

Qle en congruencia con lo anterior, con fecha :5 de septiembre de 199:1, 

se pUblicó en el referido órgano informativo, el Acuerdo número 182 por el 

que se establecen los programas de estudio para la educación seqmdaria; 

Q1e el Plan Nadonal de Desarrollo 1995-2000 señala que el fundamento 

de una educacion ce calidad reside en la sólida fonnación de valores, actitu" 

des, hábitos. conocimientos,! destrezas desde la primera infanda, a través de 

los niveles de prC'c ~('Ibr. primaria y sect!ndaria~ 

Que el Pro:;,;u¡:.: Ce D,,,,,",ollo Educ:.:'\'o 1~95-2000, en su capítulo desti· 

nado a la l'dll\ ¡IC;,' h"l<,i~.!. y bajo el 11l:-'l"' , "plallt'S y progT:lmas de estudio", 



ronlinuiI; qUl' pl'nnila ic!C'lllificar ("11)()[1ulli.UIH'nk IlIs cambios en el nivd de 

fOlmación de los alumnos que pueaa atribuirse a la oIbranit.ación de currículo, 

Que en ténninos de 10 que dispone la Ley General de Educación, esta 

Secrelaría ha rea1izado evaluaciones sistemáticas y continuas a los planes y 

programas de estudio de educación secundaria a efecto de actualizar la for

mación de los educandos en dicho nivel educativo y. consecuentemente. fo

IlIcnt.ar en ellos los valores individuales y sociales que cons"b'Ta nuestra Cons

titución, consolidarido así su formación ciudadan.a. 

Que es propuesta del Gobierno de la Republica ofrecer a los mexicanos 

una educación básica de calidad, que les proporcione elementos conceptua

les y valorativos para desarrollar su capacidad de análisis y discusión para la 

Loma de dcdsioOi''> 111'na Inal(·s y col('<:1 iViL'i (1111' contrihuyan allllC'joramiento 

de su desempeño en la s~ 'cil'dad, razón por la cual h(> tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACl.'ERDO i\L!.\l l·:t·. 1:,:1 POR El, QUE SE ACrL\LlZAK WS DIVERSOS 

NÚME.ROS li? y ¡'.:. \frO\;\f',"!'E l.O,':i ('!' " ,;,,:,~ EST.\I1LECIERON, 

IlESI'ECllVA.\IL\ !', .. , :~L'l:\'o I'L \!'\ DE l:~:nl1liUS I'ARA ElJL!CACIOI' 

SE< '1 !NI>I\I{].\ Y Le l.' ',;1 11 ; 1: \ldAS I lE ESII ! 1111 I \ ( I¡WES1'( IN III ENTI·:S, 

AHTiCUI.L) 111._ L.'l.S asi,s1.1.I'!1r;:s acndélllicas Ci\'j';IJl1l para primero y segundo 

grados de educ<1ciúll s~ :undaria. incnrpor;.l(Ii.L'> ('11 la eslructura del plan de 

estudios a que se refiert~ el Acuerdo número 17í. a partir del ciclo escolar 

1999-2000, se denominar.in Fonnación Cívica y Ética. 

La asignatura académica Orientación Educativa, para tercer grado, incor

porada en el cuadro de materias del Acuerdo numero 182, a partir del ciclo 

escolar 2000-2001, .se d\.'nominará Formación Cívica y Ética. 

Aroicuw 2°._ Los progt'3l1l"; de estudi';--para los cursos de Fomación Cívica 

,. Ética deberán ser aplicados en todas las escuelas de educación secundaria 

del país a partir del cicle' escolar 1999-2000, para primero y segundo grados; 

~. del correspondiente al 2000-2001, para tercer grado, de confonnidad con lo 

que a continuación se ct"tennina:-



Descripdón del t'tlller 

Prop6sitos -
. Mediante la realización de las actividades de esta guía se pretende 
que los y las participantes: 

• Conozcan los objetivos, el enfoque y los contenidos de la 
asignatura. 

• Evalúen los beneficios que ofrece a sus alumnos . 
. -. Analicen los retos que representa para sus actividades 

docentes. 

Modalidad de trabajo 
El taller, como modalidad de trabajo, ofrece a los participantes la 
posibilidad de enriquecerse mediante el intercambio de ideas con 
los demás. En caso de tener esta opción, se sugiere a los partici
pantes lIevar un registro de su!t participaciones y conclusiones, de 

manera que se pueda sistematizar el aprendizaje que de otros ob

tengan. 
Los cfrculos de estudio ofrecen una modalidad intermedia en

__ tre el taller y el estudio individual. En este caso es importante 
tener preparadas preguntas y comentarios para aprovechar el tiem
po compartido con otros miembros del grupo. 

El estudio individual permite sistematizar y planear las horas 

~ estudio. Es illlportante,. en este ~aso,_procurarse momentos y 
espacios de discusión con colegas sobre los temas de mayor inte
rés e inquietud. La elaboración de un plan personal de lecturas 
que ayuden a profundizar en estos temas hará las veces del diálo
go con otras personas conocedoras del tema. 



Productos 
Los participantes en este taller habrán elaborado, al final del 

mismo: 

• Un diario con reflexiones sobre temas relacionados con la 

formación cívica y ética de los y las estudiantes de 

secundaria. 

• Una ficha de evaluación. 

• Algunas fichas didácticas. 

• Un plan personal de actualización y lecturas, con base en los 

materiales que ofrece la SEByN. 

• Esboro de la Semana de inducci6n* 
• Perspectivas del camino recorrido* 

Materiales 
Además de esta guía: 

• Plan de estudios de la asignatura Fonnación Cívica y Ética, 

Diario Oficial de la FederaciólI, febrero de 1999 

• Programas de estudio comentados (concentrado de 

contenidos) 

• Cuaderno para cada participante 

• Video para el grupo con: 
o Mensaje del licenciado Miguel Limón Rojas 

. o Comentarios del maestro Olac Fuentes Molinar 

o Lineamientos pedagógicos y didácticos en la fonnación 

cívica y ética 

o Lanatura\eza hUlIll!na en la Formación _Cívica Y ,Ética 

• .Prodactos para tdc:sc:undaria. 



GrIfa tk mruJig ptJ111 p"'fotm1 

Descripción de las sesiones 
Primera sesión 

Propósito Contenido ActMdad Material Tiempo 

Aproximación Bienvenida 15 minutos 
de los por parte 
participantes del facilitador 
af sentido de del taller 
la nueva 
asignatura 

Presentación Transmisión Video con 30 minutos 
del nuevo del video con el mensaje 
programada palabras del del Ucenclado 
Fonnat:ión C. Secretario Miguel Limón 
Clvica y Ética de Educación Rojas 

Pública. 

Presentación 15 minutos 
general de 
participantes. 

Formación de 5 minutos 
equipos 
(no más de 
10 miembros). 

La importancia De manera Diario 45 minutos 

de la formación individual. parsonal 
clvica y ética cada 

participante 
expresará por 
escrito su 
opinión. En 
cada equipo 
se analizarán 
las aportaciones 
lnárviduales. 

Principales En cada equipo 20 minutos 
problemas y se identificarán 
preocupaciones los principafes 
de las probtemasy 
estudianIes preocupaciones 
da secundaria da los estudiantes 



Segunda sesión 

Propós~o Contenido Actividad Material Tiempo 

Identificación de Enfoque, Transmisión Video 20 minutos 
los elementos lineamientos del video UnasmIentos 
del progmma. pedagógicos Y Uneamientos pedag6gioos 

didácticos, pedagógicos y didácticos 
y áreas y didácticos. 
temáticas 

Elaboración de Enfoque, Seleccionar y Lecturas: 60 minutos 
fichas didácticas. lineamientos organizar los Anexo 1 

pedagógicos contenidos 
y didácticos de la unidad 
y áreas Naturaleza 
temáticas . humana, 

identificando 
el tratamiento 
de los temas, 

, el enfoque y 105 
lineamientos 
pedagógicos 
y áidácticos 
apropiados. 

Reflexión sobre Contestará FICha 40 minutos 
las líneas de manera 
pedagógicas Individual: 
desarrolladas ¿Qué hago yo 
en la unidad como maestro? 
Naturaleza ¿Qué tiene que 
humana hacer el alumno? 

Elaborará una 
propuesta de 
estrategia 
pedagógica. 

Transmisión Video La 20 minutos 
del video naturaleza 
La naturaleza humana en 
humana en la la formación 
formadón cMcayéYca 
cfvica y ética. 
Análisis de las 100 minutos 



PropósHo 

Primera sesión (continuación) 

Contenido Actividad 

de secundaria. 
Elaboración de 
una lista con la 
problemática 
detectada. 

Material Tiempo 

Programa oficial Lectura 
de la asignatura Individual 

Programa 40 minutos 
oficial de la 

Formación del programa. asignatura 
Crvica y Ética 

Análisis del 
Programa 
oficial de la 
asignatura 
Fonnación _ 
Crvica y Ética 

En equipo 
comentarán, 
de acuerdo con 

Fonnación 
Cívica y Ética 

su experiencia y lo 
expresado en el 
programa oficial, 
los siguientes 
puntos: ¿De qué 
manera responde 
el nuevo programa 
a los problemas 
de los jóvenes? 
¿De qué manera 
se relaciona 
el nuevo 
programa con lo 
expresado por 
el grupo sobre 
la importancia 
que debe darse 
a la formación 
crvica y ética? 

En casa: Documento 2.horas 
Primer grado 
y Enfoque. 
Lectura de los 
Programas de 
estudio 
comentados. 



Propósfto 

Segunda sesión (continuación) 

Contenido Actividad 

estrategias 
pedagógicas 
a partir de la 
reflexión sobre:. 
¿Cómo 
desalTOllo 
tos contenidos 
para que sean 
relevantes en la 
experiencia de 
los alumnos? 
Elaboración de 
una propuesta 
de estrategia 
pedagógica 
que incluya 
tema, ejemplo 
de actividades 

Material 

y papel o 
participación 
de los alumnos. 
Exposición 
de las fichas. 

Tarea en casa: 
Lectura de 
"Atgunas 
consideraciones 
acerca de la 
evaluación", 
segundo grado 
de los Programas 
de estudio 
comentados. 

Tiempo 



Prop6s~o 

pnopósito 

Adentrarse 
en la 
investigación. 

Elaboración de 
un diagnóstico 
de oportunidades 
de actualización. 

Tercera sesión (continuación) 

Contenido· 

Contenido 

Diseño de 
proyectos 
simples 

Actividad 

que brindan los 
maleriales de 
IaSEByN. 

Cierre del 
taller. 
Concfusiones 
y lectura del 
diario personal. 

Cuarta sesión 

Actividad 

Elaborar 
un proyecto. 

Materiat 

Diario 
personal 

Material 

Usla de 
materiales 
disponibles, 
SEByN 

Tiempo 

20 minutos 

Tiempo 

60 minutos 

20 minutos 

_ ReComenda~:,i,,: Para facilitar ,.' ,,'¡bajo y la profundiza

:::_~: ci9¡¡:~n los temas, es convenien,~ajustarse a los tiempos 

-señaiados para escribir y dar voz úni~amentea lo que 

está por escrito. 
---~ ... ------------



L4 UNESCo y LA .OUCACION EN AMEI/ICA '""'TINA r U. (Jo.,,~. 

Este Ptan de Acción Integrado se cumple, entre otros, en el marco del Plan de 
Escuelas Asociadas de UNESCO. En junio de 1997 contaba 4.220 Instituciones 
educativas en todos los niveles en 137 paises. Actualmente, 900 escuelas en 27 
países de la región, ademas de los Estados Unidos de América y Canadá, eslan 
participando en la red electrónica "UNESCO ASPnet". El principal objelivo de la red 
es conducir proyectos pilotos para reforzar las dimensiones humanísticas, 
cullurales e internacionales de la educación, desde el nivel preescolar hasta la 
lormación docente y facilitar el intercambio de experienciaS a nivel internacional. 

La Oficina Regional de la UNESCO en Chile, colabora con el Plan de Escuelas 
Asociadas a través de la capacitación de directores y docentes de las Escuelas 
Asociadas y a Iravés de la producción y difusión de boletines, publicaciones y 
afict-:as de interés de las escuelas. 

Acdonu 

En abrit de 1989. tuvo lugar el Primer Congreso Regional de Escuelas 
Asociadas de UNESCO en Canagena (Colombia), donde se reunieron 9 
paisos de la regió;). 

En 1994, tuvo lugar el primer seminario sub regional sobre Experiencias en 
las Escuelas Asociadas en Materia de Enseñanza de Der~chos Humanos. 
celebrado en Puerto Cabello, Venezuela. Esle Seminario fue organizado en 
el marco del Cuarenta Aniversario de las Escuelas Asociadas y fue seguido 
por un Taller para la Producción de Manuales sobre la Enseñanza de 
Derechos Humanos. 

En enero de 1995. la Oficina Regional de la UNESCO participó en el Primer 
Seminario Internacional de Escuelas asociadas de la l:lNESCO que tuvo 
lugar en Dakar (Senegal) para fortalece! el Plan de Escuelas asociadas en el 
ambito mundial. 

Entre el 2 y el 6 de diciembre de 1996, se organizó en la Oficina de la 
UNESCO en Santiago (Chile), el Segundo Taller Inlernacional del Desarrollo 
y la Extensión del Programa de Escuelas Asociadas de la UNESCO. 
Participaron en este seminario Coordinadores Nacionales Destacados del 
Plan de Escuelas As~ciadas de Africa, América Lalina y el Caribe, Asia y 
Pacilico. Estados Arabas y Europa, asi como los coordinadores regionales 
reta:tlNESCO, En la región-fueron seleccionadas-las Coordinadoras
Nacionales de Costa Rica y Venezuela. 

En 1995. la O',eina de la UNESCO, la Comisión Nacional Chilena de la 
UNESCO y ¡" ONG Ch¡lena "Ideas". produjeron un afiche con "La carta por la 
Tolerancia y 1:1 No Dl::>c,irninación", que fue distribuida a los Coordinadores 
NaCIonales do;:: !~,s E::,_~uelas AsociRd:1s de la UNESCO en todos. los países de 
la ~g¡ém_ 
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En mayo de 1997,Ia UNESCO firmó, junio con otras agencias de las 
Naciones Unidas, un Protocolo de los Derechos Juveniles, propuesto por el 
Instituto Nacional de la Juventud en Chile, el cual fue enviado a todos los 
Coordinadores Nacionales del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO 
en la región, para que reflexionaran sobre los derechos juveniles en el marco 
del Cincuenta Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 

En el Brasil, esle protocolo fue examinado en el curso del Segundo 
Encuentro Nacional de Escuelas Asociadas celebrado en agosto de 1997. 

En 1994, se lanzó el Proyecto del Mar Caribe, que cubre 7 paises del Caribe, 
incluyendo a Cuba y Venezuela. En una segunda fase se incluyó a Colombia, 
Costa Rica y Haití, entre otros. Se espera lanzar una tercera fase con el 
resto de los paises que tienen costas en el Mar Caribe. 

En 1995, Año Internacional de la Tolerancia, la Olicina de la UNESCO en 
Sanliago, apoyó numerosos programas de fonnación de docenles de 
Escuelas Asociadas en Argenlina y Chile, siguiendo el Mélodo de 
Acercamiento Critico, que promueve una metodología participativa basada 
en la discusión sobre los mensajes de los medios de comunicación social. 

En lebrero de 1995, juniO con la Fundación Roberto Noble -principal 
accionisla del Diario Clarin de Argentina- la UNESCO organizó en Buenos 
Aires un taller para profesores de Escuelas Asociadas. En esa oportunidad, 
e¡"Clarín se comprometió a incluir suplementos en el periódico con temas 
relacionados con la paz y la tolerancia. 

En septiembre de 1995, la UNESCO presentó el Método de Acercamiento 
Crítico en el Quinto Encuentro tnternacional sobre El Diario en la Escuela, 
realizado en Buenos Aires y organizado por la Socie.dad Interamericana de 
Prensa, SIP. 

En-abril de 1995, el Gobíerno de Chile y la Oficina Regional de la UNESCO 
finnaron una carta acuerdo sobre la incorporación de este método en 15 
escuelas públicas a lo largo del país. 200 profesores fueron entrenados para 
aplicar este método. 

Ese mismo año, la UNESCO dio apoyo a la organización de un Concurso 
sobre el poeta y escritor cubano "-José Marti", realizado conjuntam'ente por 
las Escuelas Asociadas de Argentina y Cuba y financió los viajes de los 
ganadores Argentinos a Cuba. 

En octubre de 1995, Costa Rica participó en el Proyecto de Festivales 
Subregionales de Niños paru una Cultura de Paz en el ámbito mundial. 
Como resultado de este Proyecto, se h:1 elaborndo ! In kit llamado "Juego 
)1,::<'1 LI r~!!..", q!JQ C()I~:: : :';: lm~llll!)cl1ila !le'-)'l crt! 11Ia!mia!cs educatiVos 
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sobre el tema, Actualmente se está experimentando el uso de este kit en 

distintos países. 

En 1996, la Oficina de la UNESCO organizó en su sede una Mesa Redonda 
sobre "Educación para la Paz", COI1 motivo de la visita del Lama Gangchen 
Rimpoche a Chile. Participaron en est:1 mesa redonda dos Directoras de 
Esr;IK:I;¡r: /I.:;c JI.i;ltI.1r. de r.llll(~. 

En septiembre de 1997, en el m:lrr;o dol Sp.minario Internacional sobre 1;, 
Cooperaciól, UI ganizacJo por [a ¡\Uo.:l,:"I, I Cllilena de Cooperación, la 
UNESCO organizó -junto con el Inslitulo para la Cultura del Niño y del 
Adolescent~ C'3 la Universidad Boliv~n¡ana de Chile- un Concurso de Dibujos 
Infantiles sobre la Cooperación con los niilos de 3 Escuelas Asociadas 
Chilenas, 

Actualmente. Granada y Guatemala participan en un proyecto interregional 
de educación de artesanos prole~iollales. Además, Argenlina, Brasil. Cuba, 
Ecuador, Méx;...:;o y Jamaica, estan I';lrticipando en un Proyecto de Educación 
P<HiJ Jóvenes sobre el Patrimonk) MIJtldi¡¡1. So hu elaborado un kit sobre la 
tem¿tica que será distribuido mundialmente en 1998, 

Durante todo este periodo ha habido reuniones nacionales de Escuelas 
Asociadas en casi todos los paises do la región. Algunas de ellas han 
bene:iciado del apoyo de la Oficina Regional de la UNESCO. Este es el caso 
de dos reuniones realizadas en el Brasil (Río de Janeiro, 1996 y Sao Pélulo, 
1997); una reunión nacional en Bolivia (Tarija, 1997) y dos reuniones 
nacionales en Chile (Viña del Mar, 1994 y Santiago, 1997). 

Entre el 20 y el 25 de septiembre de 1997 se realizó en Tarija, Bolivia, UIl" 

semana de actividades alrededor del t6ma "Integración para una Cullura de 
Paz". Estas fueron organizadas por la Oficina de la UNESCO en Bolivia -en 
colaboración con la Oficina de la UNESCO en Santiago, el Instituto 
Internacional de Integración del Convenio de Andrés Bello y la participación 
de las Escuelas Asociadas fronterizas de Argentina y Bolivia- que propuso 
proyectos conjuntos en las áreas del medio ambiente, tecnología apropiada e 
integración familiar, 

Colaboración c01J_~tras agencias e instituciones 

Entre 1993 Y 1994, la UNESCO y el PNUD apoyaron la elaboración de 
proyEctos sobre educación y cultura para todos para la inlegración, la paz y 
el desarrollo en el ámbito nacional y subregiona! para Centroamérica, Esta 
asistencia preparatoria fue desarrollada en el marco de la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 



Otros hitos en la educación para la.paz 

La Oficina Internacional de Educación (Ginebra), lanzó una encuesta 
transculturalllamada ¿Qué educación para qué ciudadanla? en 34 paises, 8 
de los cuales eran de la región (Argentina, Chile, Colombia, Honduras, 
Jomaica, México, Nicaragua y Tonidad y Tobago). Los resultados de la 
encuesta, que fueron publicados en el boletín de Información de la OlE 
"Innovación" (números 82 y 90), perrnilieron desarrollos importantes relativos 
tanto al conocimiento sobre la ciudadanía misma, como a conocimiento 
sobre la pedagogía para la ciudadania. Los resultados de la encuesta han 
sido integrados a un "Manual de referencia genérico para el desarrollo de 
programas de información y de educación en el campo de la ciudadania", 
cuya versión española está siendo preparada. 

En el marco del Año Internacional de la Tolerancia, se elaboraron las 
memorias de la Conferencia sobre Tolerancio y Comunicación Social, que 
luvo lugar el 15 de abril de 1996 en Montevideo, Uruguay, organizada 
conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, UNESCO. el 
Instituto Afro Latinoamericano y la )nicialiv~ para el Desarrollo Norte-Sur. 

La Oficina de la UNESCO en Montevideo plepmo un kitmultimedios lIomado 
"Construyamos la paz, aprendamos la tolerancia y a vivir armoniosamente 
con nuestro medio ambiente". Además, preparó la traducción y elaboración 
de una serie de afiches sobre el tema de la tolerancía con recursos 
financieros privados. Estos afiches fueron enlrE":gados al Consejo de 
Educación Primaria para ser distribuido;:; on todas las escuelas públicas del 
Uruguay. 

¡::I 1 S ele noviembre de 1 DOG, Oía Inlern;1doll: ti !Ir; 1;1 Tolerancia. la Oficina de 
la UNESCO de MonteviLieo, junio COIl la rUlludi'.ÍUI1 C.:ulos Milles para la 
Tolerancia y el Consejo de Educación Pri¡¡~,u¡<i dGI Uruguay, organizó un 
Concurso sobre la Tolerancia en las esclic!;-,!; prirn;Jrias del Uruguay. 

En mayo de 1996, en el marco de la SeXta ~lell:-lión del Comité Regional 
Intergubemame~tal eJeí ;-'I'oycclo Princip::'.\ íJ Eriucación en América Latina y 
al Cari!le y la Séptima Reunión de Ministr0s el,) Educación de América Latina 
y el Caribe, celebrada en Kingston (Jamaic:¡) u;.:1 1:; al 17 de mayo de 1996, 
la UNESCO, en colaboración con la ATEI, (Ree! de Televisión Española), 
113\16 a ca~o una te\econferencia sobre el tC';ma "Educación para la Paz", 

Tanto an la reunión sobre Educación para una Cullura de Paz, celebrada en 
septiem~re de 1996, en Río de Janeiro, como Gn la Conferencia 
Latino2.:1~ericana sobre Historia y la Cultura dc Paz, celebrada en Cartagena 
~COlo¡r,!:;¡&), en el mismo año, se determinó revisar los manuales escolares 
en Am~: ¡ca Lntina, en colaboración con los cOlllpilnctorcs y editores de 
,"':l~',tl:..:~:~"s de histo¡-i:J asi como la pal1icipar.ión utJl Gobierno de Colombia. del 
?3cto AilJ:no y la Comisión Andrés Bello. 
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La cultum C:;.? paz se fomenta asimismo por la red universitaria L1NGUAPAX, 
en colabor~c:6n con lo. Cátedra U!\IESCO de lingüística en Mons (Bélgica). 
Uno de los proyectos más importan les lo constituye la preparación de un 
Atlas Lingüistico Mundial. En este marco se está iniciando un nuevo 
progfc1m,1 wb1"e educación bilinfll'~c ';11 Ccntroamerica. Además. se espera 
(;xtellucr C!;t(; I,I-o,/I:clu a utro:.; p:¡j·,l.:; ¡];! 1;:1 región a través de cursos (h~ 
formación y c:1pacilación P;lI;\ di:.(;III;¡¡;:1 1'-\$ 91IÍas prácticas de LlNGUAPAX 
parn la educación phllililltli"II!. 

(.2 Los d~rec:los humanos p .. 1r;; !.l1ln cultura de paz 

Los principios básicos de la educación para la paz y los derechos humanos se han 
ido estableciendo en determinados instrumentos normativos de los cuales cabe 
citar; la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la C'ooperación 
y la Paz Internacionales y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentates (paris. 1974); et Ptan de Acción para el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos. 1995· 
2004 (Paris. 1995). 

Costa Rica y Uruguay pertenecen al Comité Consultivo para la Educación para I,~ 
Paz, los Derechos Humanos, la DCl110cwcia y la Comprensión Internacional y la 
Tolerancia. 

La UNESCO ha solicitado a los Estados Miembros información sobre el 
seguimiento de las recomendaciones de fi! Sexta COr.Sl!I;~ d~ E$!?dC's Miembros 
sobre la Implementación de la Convención y la Recomendación contra la 
Discriminación en Educación. Luego se preparará un documento consolidado con 
las respuestas recibidas. 

Acciones 

Educación en derechos humanos en el Istmo Centroamericano (UNESCOI 
DAN IDA. 510IRlA/10) 1993·1996. De carácter subregional. este proyecto 
tiene como objetivo apoyar a los seis paises del Istmo Centroamericano en.el 
fortalecimiento e incorporación de la educación en derechos humanos en los 
programas formales y no formales de educación, contribuyendo así a crear 
una conciencia colectiva e individual en la subregión. 

-Acciones'prineipales:'programas radiofónicos. cursOs sobre-derechos.deJa. 
mujer, poblaciones indígenas y niñas; talleres para el uso de los paquetes 
radiofónicos, en cada pais. tanto con las ONGs como con la Escuelas 
Asociadas de UNESCO, reuniones en cada país cc~ las emisoras. 

En 1995 se publicaron los resultados de los texlos ~alardonados en la 
Primera Competencia Nacional para Unidades Didácticas en Derechos 
Hlan,:mos, cQ:1uspiciado por In UNESCO y la CorPOI ,Jeión Nacional de 



reparación Y Reconcili~ción de Chile. El libro se titula "Unidad de '[6s 
Derechos Humanos para la Dignidad de la Persona". 

En 1995, se publicó 'Valores en Educación". Resúmenes Analfticos y 
Monotemálicos No. 6. Este libro tuvo el copatrocinio de REDUC y la 
UNESCO. 

En el Encuentro Intemacional de la Radio, organizado en Santiago de Chile, 
entre el 5 y el 9 de oClubre de t997, se distribuyeron más de 500 ejemplares 
del boletín titulado "El Derecho Humano a la Paz", que tuvo muy buena 
acogida. En el stand de la UNESCO de este Encuentro también se 
distribuyeron videos y publicaciones sobre los Proyectos de Paz en el 
Salvador, Costa Rica y Guatemala. 

En el plano universitario, las Cátedras UNESCO de paz, derechos humanos 
, y democracia, están promoviendo un sistema Integrado de actividades de 

investigación, formación e información y fomentando la cooperación 
subregional y regional. Existen Cátedras en más de 25 países de todas las 
regiones, asi como una red regional en América Latina y el Caribe y en 
Nicaragua existe una revista trimestral "Cultura de Paz· de la Universidad 
Politécnica. En marzo de 1997 se reunieron unos 50 inslilutos de derechos 
humanos y Cátedras de UNESCO para formular propuestas sobre tas 
actividades que se han de llevar a cabo para celebrar et quincuagésimo 
aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. 

Existen numerosas cátedras de la UNESCO en la región sobre estos temas. 
Coordinadas por el Consejo Nacional de Universidades de Venezuela, 
funciona la Cátedra Itinerante sobre Derechos Humanos. Coordinada por la 
Universidad Central de Venezuela, en colaboración con la Fundación 
Internacionat Planeta Libre, funcional la Cátedra de Cultura de Paz. 

En 1996, en colaboración con la Fundación para el Desarrollo de la 
,_ Democracia "Luis Carlos Galán, la UNESCO constituyó una Cátedra 

UNESCO de Democracia y Paz en Colombia, formándose una red de 
universidaaes, con una participación de más de 500 academias y profesores 
de enseñanza básica, 

El Premjo UNESCO 1996 de Educación para los DerechQS H~manos fue 
otorgado al Jean-Bertrand Aristide, ex Presidente de la República de Haití y 
él Prerni<rt:JM:-seO de I:ducación-¡¡ara'la'Paz'~ese'mismo ario a Oh"'a 
Lubich (Italia), fundadora y presidente del Movimiento de los Focolari. En el 
Congreso Internacionai "Ciudades y Educación para una Cultura de paz
celebrado en septiembre de 1996, en Río de Janeiro, se galardonó a la Sra. 
Gloria Cuartas Moya, Alcaldesa de la ciudad colombiana de Apartado, con el 
Primer Premio de Alcaldes para la Paz de la región de América Latina y del 
Caribe. 



La paz, tanto internacional como interna, eS'un derectm humanlJ,Según la 
recomendación formulada en la reunión internacional de expertos celebrada 
en Las Palmas (España) en febrero de 1997, que propuso la preparación de 
una Declaración sobre este particular, Un Proyecto de Declaración fue 
preparado por especialistas en derechos humanos en Oslo, en junio de 
1997, que se presentó para su examen en la Conferencia General.de ta 
UNESCO (octubre de 1997). 

[n la Icullión do ctlilorcs y reuactorcs tlo prensa latinoamericana que se 
cetebró en Puebla (México) en mayo de 1997, se recomendó la proclamación 
de un año intemacional de la cultura de paz. Las personalidades 
galardonadas con el Premio Nobel de la Paz han hecho un IIamamienlo a las 
Naciones Unidas para que et primer decenio det próximo milenio se proctame 
"Oecenio para una cultura de no violencia- y que su primer año sea 
declarado "Año de la educación para la no violencia", Entre tas acciones 
presentes, cabe citar la producción -<ln seis idiomas.y distribución por la 
UNESCO- de un folleto sobre "La Declaración y el Plan Integrado de Acción 
sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia", asi 
como su transmisión por Internet, que contiene los instrumentos normativos 
de la UNESCO y de las Naciones Unidas al respecto. 

Entre las publicaciones más recientes de la UNESCO se pueden mencionar: 
una guía sobre la "Tolerancia, el umbral de la pazn 

I para escuelas de nivel 
primario, secundario y para la formación docente. Un "Manual para ta 
Educación en Derechos Humanos. Niveles Primario y Secundario"; Usta de 
materiales producidos por la UNESCO para la Educación Cívica. 

Colaboración con otras agencias e instituciones 

En agosto de 1994, la Oficina Regionat de la UNESCO presentó un resumon 
de las actividades realizadas por la UNESCO en materia de Educación para 
la Democracia y los Derechos Humanos, en el Segundo Encuentro 
Latinoamericano de Experiencias en Estrategias de Aprendizaje de tos 
Derechos Humanos celebrado en Aguasca!ientes, México: 

En junio de 1995, la UNESCO participó en el seminario Intemacional sobre 
Derechos Humanos organizado por Amni&tia Intemacional y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos en Caracas (Venezuela). 

En junio de 1996, la UNESCO participó en la Cuarta Reunión de la Comisiór 
-lntetparlamentatia Latinoamericana-OO-Der~u~.por 

UNICEF y el gobierno de Chile en Concepción (Chile), que trató el tema de 
"La Convención de los Derechos del Niño y su Impacto en la Legislación y la 
Sociedad". 

En junio de 1996, la UNESCO tuvo importante participación en el Primer 
encuentro de Educación Internacional, Integración y Desarrollo -organizado 



por la Uoiversidad·de Chile y4a UNESCO- del cual se constituyó un Foro 
Permanente para la promoción de la educación internacional con la asesmia 
de la UNESCO. 

4.3 La cultura de paz en los países posguerra 

La ~Itura de paz tiene un carácter universal y por eso reviste importancia para 
quienes han estado involucrados en actividades militares. 

Acciones 

Tras la reunión celebrada por los Ministros de Defensa y oficiales superiores 
de las instituciones militares de la región centroamericana en 1996. la 
UNESCO está preslando su concurso a ta creación de una biblioteca para 
las fuerzas armadas y de una Cátedra de Cultura de Paz para proporcionar a 

~ los oficiales de ejército una formación sobre gestión de paz y los confliclos. 

En la conferencia celebrada en 1997 en Miami, organizada conjuntamente 
por el Comando sU( de los Estados Unidos de América y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Director General de la UNESCO 
etectuó una intervención sobre la formación y educación en derechos 
humanos. 

La UNESCO apoyó también un Programa Sur-Sur en el que militares 
des."i1ovilizados dispensan a sus homólogos una formación de promotores de 
pCI.::: en esta activ~.::ad participan veteranos de las guerras de Guatemala, 
Nic"ragu3, ~Ioz=!:lique y Zim~3\\'e. 

La Organización ayuda a los Estados Miembros a realizar programas e 
iniciativas nacionales de cuftura de paz que contribuyen a la edificación de la 
paz. 

Desarrolla programas en El Salvador, entle otros, donde reúne a los 
-atlIagonistas de antaño a trabajar juntos en el planeamiento, realización y 
. <!Y3luación de proyectos de desarrollo, haciendo que la enemistad se 

ccmvierta en cooperación. 

En abril de 1993. la·UNESCO y el Ministerio de Educación de El Salvador, 
or;¡anizaron un f'.~ro Internacional sobre Educación y Gultura de Paz, de 
OO!\de.sucgiÓJ oc -'osel1.so nacional sobre el programa de cultura de paz. En 
este Fcro partic'::.aron varias o¡-ganizacionesoeTcfSociedad civil, incWvs
r2;preS~:1tantes c..2-1 antiguo movimiento guerrillero Frente Farabundo Marti 
¡:aTa la Libera..:':,~- -¡ hlac;onal. 

S piOg~:11a C ... ;i"[! de Puz C.I El S2'.'.'~c!or ha previsto las siguientes áreas 
c,.;-inci;;'.::s ce --.: . .:!;o: IJ ciudr.Janíc: d:,;nlOCI'ática y desarrollo humano; 



rescate y fomento de la identidad nacional en una cultura de paz; aprendizaje 
y vivencia de una cultura de paz; temas transversales como información, 
comunicación social y capacitación del personal involucrado en el programa. 

La Reforma Educativa lanzada en 1993, en El Salvador, está fuertemente 
impregnada de los temas relativos a la construcción de una cultura de paz. 

En el área no formal, la UNESCO y el Gobierno de Alemania lanzaron en 
1995 una serie de programas educativos por radio, dirigidos a las mujeres 
pobres de El Salvador. Entre los contenidos se encuentra los derechos de las 
mujeres; el tema de la violencia contra las mujeres; la búsqueda de 
autoestima y el apoyo en las tareas domésticas. En 1996 estos programas 
se transmitían por 24 estaciones de radio, de cobertura nacional y local. El 
proyecto debe tcnminar en 1998. 

Los acuerdos de paz firmados en Guatemala en 1996 entrañan una 
responsabilidad especial para la UNESCO respecto de la tarea de preslar 
apoyo a 10.<: sis101n.:1S cducntivos creCidos ¡:.or los pueblos indígenas durante 
los años de SIl d0~>arrai90. 

Desde 1994, la Ui-JESCO ha (:staull pr·.; ..... ~.:;;~do su cooperación para la 
formulación el:: l::~ pl,lll especifico dC' cd:"cc.ción para las pOblaciones 
desarraigad,:¡";. '. U¡'I[:SCO esta apoyand\. .... el fortalecimiento institucional de 
Radio Pax dE :..... ;.:JpJ y la (JIJbof,1ción r:e r ~ogramas radiales cen 
participación GC:lH1ililaria en el nlarGO ~:\:: ;(,S darechos humanos y de la 
cultura de r.::::. '1. Hn!)i .. >n colal1ora lé""I Uf'JESCO con la fundación Rigoberta 
Menhú pan, , :.: ,{l\,I¡;ióII do un {jucurner.l:> de proyecto para los pueblos 
indígenas de :· .. ¿"it.G, Colice. E! S;.¡lv3rJor, Guatemala, Honduras y Nicamgua. 

En Nicaragua, la UNESCO ha brindado su apoyo para la elabo~ación de un 
Programa de ClI:lura de Paz en Nicaragua que cubre la educación para 
todos y cultura de paz entre otros. También apoya la Revista Cultura de Paz, 
publicada por la Universidad Politécnica de Nicaragua. 

En Panamá, la UNESCO ha apoyado la creación de una Cátedra Cultura de 
Paz y acciones en el marco del Año Intemacional de la Tolerancia. donde ha 
efectuado actividades vinculadas con el desarrollo curricular y la vivencia de 

-los derechos humanos y tolerancia. 

En Haití, junto con las autoridades gubcrnamentaies del país y tos 
organismos de las Naciones Unidas, contribuye a propiciar una cultura de 
paz mediante proyectos de radiodifusión comunitarios y mediante una 
lormación sobre solución de conflictos destinada a jóvenes y organizaciones 
comunitarias. 
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