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El presente trabajo es una tesina que tiene por objetivo principal ofrecer una alternativa de 

aplicación inmediata a un asunto sociológico, el tema citado en el titulo del trabajo: " Los 

valores como principios rectores de la conducta social aplicados al proceso educativo de 

jóvenes de secundaria", toma en cuenta un campo de estudio y una temática muy específica 

para la sociología: los jóvenes que integran de manera general el nivel educativo de la 

secundaria y el tema de los valores que, como se verá en el contenido del trabajo, resultan 

temas fundamentales en este nivel educativo y en las problemáticas propias de los jóvenes 

en esta etapa. 

Considero que el tema es de pertinencia sociológica porque al hablar de valores 

resulta necesario lomar en cuenta las relaciones sociales que se generen en un grupo 

determinado, entendiendo que el tema de los valores se proyecta al exterior por medio de la 

actuación y la opinión de los individuos con sus grupos de pertenencia, por lo que decidi 

tomarlo como tema de investigación, y así proponer una alternativa para que el tema sea 

tratado desde una perspectiva teórica-social sólida que permita a los implicados una 

aplicación directa, en este caso el proceso educativo de los jóvenes que cursan la 

secundaria. Por tales motivos decidi realizar el trabajo como una tesina buscando un buen 

sustento para el tema y una aplicación inmediata de su contenido. 

Por otra parle el trabajo surge como una necesidad de llevar la investigación social a 

campos de estudio distintos de los ámbitos netamente politicos, en este caso el ámbito de la 

educación secundaria, los jóvenes y sus intereses. que son una parte de lo social muy 

irnponante. por ser los individuos en formación que se encuentran en una etapa de decisión 

hacia la construcción social fütura La sociología educativa en este caso cobra imponancia 

y puede lograr alternativas teóricas y prácticas para estos campos o ambitos de estudio En 

el caso del presente trabajo se pretenden integrar. de una manera muy directa los aspectos 

sociológicos y pedagógicos para que los resultados de la investigaciún sean más 

significativos 



Por 1() ant;rior,-la inv~stigación ofrece una propuesta sociológica-para la enseñanza 

de los valores en la escuela secundaria. y está definida desde el ámbito sociológico y 

pedagógico para lograr que el trabajo tenga un valor más significativo en su construcción 

teórica y su aplicación. 

La investigación se presenta buscando cumplir con las expectativas planteadas 

anteriormente: 

En el capitulo uno se presenta el sustento teórico de la propuesta, basado en el 

principio de ver el asunto de los valores como una práctica social y no como una discusión 

filosófica, se pretende que el tema resulte aplicable a los intereses de los jóvenes de 

secundaria, fundamentando la cuestión de los valores en una teoría sociológica que en este 

caso es la /eoría de la es1ruc:t11rac:iá11 de Anthony Giddcns La propuesta busca que en la 

cuestión de los valores es importante tomar en cuenta estructuras sociales fijas que buscan 

el bienestar de los alumnos, en este caso, me refiero a los valores. Por otra parte contempla 

el hecho de que en estas estructuras fijas los jóvenes tienen la capacidad de transformación 

y mejoramiento de sus estructuras de valor a partir de sus cursos de vida y la recurrencia de 

sus actos. es decir, tomar en cuenta al individuo y sus estructuras en la conformación de sus 

esquemas de valor. que no resultan impuestos o completamente libres 

El sustento que se presenta en el primer capitulo incluye la orientación propiamente 

teórica de la propuesta y los aspectos educativos y cticos propios del tema. Es importante 

mencionar que el capitulo profundiza en el aspecto social del tema y no en el filosófico, 

pues el intercs es que la propuesta sea alcanzable para los jóvenes y sus maestros 

El capitulo dos expone una serie de herramientas didácticas para la aplicación de la 

propuesta, basadas en el método constructivista. que busca generar memoria a largo plazo. 

a través de que los alumnos constmyan y vivan el aprendizaje, en este caso que la 

enseñanza de los valores parta de la premisa de su práctica a partir de sus cursos de vida 

como se sustenta en el capitulo uno. El capitulo presenta una justilicación tcó1ica para los 



instrumentos de trabajo a partir del constructivismo y posteriormente alternativas de 

actividades especificas que se pueden realizar para aplicar la propuesta. 

Finalmente, tomando en cuenta un proceso de aprendizaje, en el capítulo tres se 

expondrán aspectos sobre la evaluación de los procesos de aprendizaje desde la perspectiva 

teórica constructívísta, que busca precisamente evaluar integralmente los procesos y no sólo 

los resultados; se exponen las alternativas para la evaluación y finalmente las conclusiones 

del trabajo. 
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"l.Jl socit'dtlil lwmana 
constituye una asociaáón de 
l1L< ácncias, las arles, las 
11irt111les y l1L< pt7fccáom'S. 
Como los fines de la misma 110 

p1H·clr11 ser ulcan:ailos ftr 

mucl1tt~ grncruciont"S, t•n t'Sltl 
asociación partiápan 110 sólo 
los l!illOs, sino también los qur 
111111 murrio y los q11r están 
ror micer" 

r'-<lmundo Burke 

TESIS CON 
FAL~QE OHIGEN ------.--: 

1.1 La importancia di' la ensl'ñanza de los valores en la 
l'SCuela Sl'Cundaria. 

La enseñanza de los valores sociales es un aspecto que ha cobrado importancia en los 

objetivos de la educación básica en los últimos años. El Plan y Programas establecen la 

necesidad de una educación que no sólo brinde conocimientos académicos, sino que 

también proporcione a los alumnos una formación integral basada en conjuntar los 

contenidos formales de las materias de la curricula con el desarrollo de habilidades en la 

solución de problemas cotidianos, comunicarse eficientemente de manera oral y escrita y la 

enseñanza de valores sociales que le permitan convivir armónicamente en la sociedad 

El Programa de Desarrollo Educativo l 995-2000 destaca la importancia de la 

educación integral en el nivel básico 

ul'll fu ec/11cnc1án han dl' adqwnr.H• \'t1/ore'.,. e.wncwles. conocumentos 
.fútulamcnta/es y competenc...·1a.,· 1ntclec:111ales. el \'a/or '"' IH htJetw i•cluc:acuin 
há.\'IL'tl hahrci de Yt'.flejttrse en la ca/u/ad de vulu personal y con11m11ar1a. L'll 

la n1pac1clad de adq111nr cleslre::o,· f'ara Ja actl\'ltltul productn·a y l'fl el 
''f'rtl\'l'duument'' ph•nt1 cll' ''l'''rtunulwlt•s cll' L'stwh,1'º(Programas de 
Estudios Comentados, 1 Q()ll 'i) 

.¡ 



En los propósitos de la escuela secundaria se destaca también la importancia de la 

educación integral: 

" contrib11ir a la calidad de la fi1rmacicín de los est11diantcs q11c han 
terminado la ed11cación primoria mediante el fortalecimiento de aq11el/os 
contenidos q11e responden a las necesidades bás1ms de aprcnt11zaje de la 
pohlacirin joven del país y q11e sólo la esc11ela p11ede c!freccr. Hstos 
contenidos <I"'-' 1nlL'J!.ran lo.\· cwwc:unu.·nto.\·, hah1/ulades y valores c¡ue 
penmten a los est1ulia1ue.\· continuar su aprend1zn1e con un alto grado de 
independenc:u1 dentro o fuera de la e.,·c11ela: fl1c1ilta11 su uu:orporacuin 
prod11ctiv<1 y.flexible al m11ndo tic/ traha¡o; coar.l_171vc111 a la sol11cirin ,¡,. los 
demandas práctica.\· ele la vida c:otuluma y esllnwlan Ja partic1pac1ón 
activa y rt:/lexiva en /a.,· or1-:amzac1one.'i soc:1ales y en Ju vida política J' 
cultural de la nación" ( Plan y Programas para Secunda na, l 9<l4: 9-10). 

Los propósitos de la escuela secundaria muestran un interés por brindar a los 

estudiantes una educación para la vida, es decir, una educación que tenga como principio 

la formación del alumno en los aspectos académicos, de desarrollo de habilidades 1 y de 

formación moral que le permitan mejorar la sociedad, a través de la integración de estos 

aspectos en el proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera, la formación de los 

propúsitos en la escuela secundaria obedece a una necesidad social, es decir, el 

planteamiento de reformas educativas busca un bienestar social e individual por medio de 

los procesos educativos 

.. l !na eclucw.·11)11 hcisica procura. tambu.ón. un 111\'t.'/ c11/t11ral c~fin 
a nru·stra c1vt/1z,1c:1rin y a la h1stona nacwnal y l'/ respc.-10 . la 
nu~fianza y <I la so/u/andad c¡ul' son 1nd1spt.•nsahh•s para una 
c1111v11•c11cia pac!fica. de11111crá11ca y protl11c11va ( Arrollo 1 <J94. 
46) 

El aspecto de la formación moral que se expone en los propósitos de los programas 

de estudio, pretende fomcnlar en el alumno su capacidad de reflexión, que permita 

elaborar racional y autónornamentc dentro y füera de la escuela, principios generales de 

1 U. l'hut y l'rogrunms d~l<IGm do~ hahtlldmlcs lt:L'ill:iL" que "'4.! dcl'll...11 Jcsanullar las conc!>l'OlllJu .. 11tcs 11 la lúg1ca ¡xu 
mL'll10 lk! la CJL1't:lta1.:1ú11 mulL"11111llrn \' ltL" de i.:nmu1111.:<K:1011. pnr medio Jcl uso de la lcnp.ua en situucioncs 
~omunicativas /\1 completar c!'lla.l;j hah111Jadc~ con lt1 formación moml se cstahlccc la cducacíOn integral 
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valor referentes a la capacidad de decidir para su bienestar, por mencionar un ejemplo la 

elección del bachillerato, así como aproximar -a los jóvenes -a conductas y hábitos 

coherentes con los principios y normas que hayan intcriori7.ado en su curso de vida. 

Por otra parte la paulatina desaparición de las seguridades absolutas en el 

conocimiento y la coexistencia de diferentes estilos de vida que se instauran en las 

sociedades modernas, han hecho que la educación en valores cobre importancia; pues 

puede brindar a los jóvenes el conocimiento de las problemáticas del contexto en el que 

viven y se relacionan. 

Desde una perspectiva más amplia es importante mencionar que en la actualidad los 

problemas más importantes que se debe plantear la humanidad, no tienen una solución 

exclusivamente tccno-cicntifíca, sino son situaciones que reclaman una reorientación 

ctica de los principios que los regulan. Para ser más claro, se pueden mencionar las 

relaciones del hombre consigo mismo y con los demás pueblos, razas o credos; o del 

hombre con su trabajo, con su entorno natural y urbano. Estos problemas requieren una 

orientación de valor que sea congruente con el paso del tiempo y el cambio en las 

condiciones del contexto social, es decir, el conocimiento de las condiciones sociales y el 

papel del individuo en el espacio social para buscar el bienestar propio y de los demás. 

La enseñanza de los valores en la escuela secundaria tiene el propósito de formar en 

los alumnos una conciencia por las problemáticas de su propio contexto, tornando en 

cuenta que se encuentran en una parte inicial de su formación acadcmica con una 

potencialidad de conformar la vida social futura. 

Partiendo de lo anterior pueden sobrar las razones por las cuales la enseñanza de 

valores en la escuela es un aspecto de importancia en el proceso educativo de los 

alumnos. sin embargo, no se puede alirmar que esta sea una cuestión nueva. pues en todo 

contexto social existen valores que se transmiten y aprenden desde el ámbito familiar y 

escolar. pero en este liltimo se pueden mencionar formas distintas de enseñarlos y 

aplicarlos como se explicará a continuación 
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1.2 La enseñanza de los valores, la visión de 
dos posturas. 

Como mencioné anteriormente, la enseñanza de los valores no es una cuestión nueva, pues 

en todo contexto social se tienen valores para la convivencia social, estos valores se han 

enseñado básicamente de dos fonnas: 

al El modelo de valores absolutos. 

El primer modelo que se suele llamar de valores absolutos, se fundamenta en la concepción 

del mundo que pennitc derivar valores indiscutibles e inmodificables, valores que suelen 

imponerse con la ayuda de un poder autoritario y que regulan minuciosamente, mediante 

normas y costumbres, todos los aspectos de la vida social y personal. 

En la vida escolar el modelo se rclleja en normas de disciplina que no se cuestionan y 

se cumplen por ser ideales sociales, es decir, los valores que se cumplen permitirán al 

alumno integrarse a la vida social; se parte de un principio de ser aceptados por el contexto 

social, pues el contexto determina el comportamiento del sujeto y éste no debe cambiarlo. 

sino por el contrario, mantenerlo y hacerlo funcionar 

Emilio Durkheim, en su propuesta de educación moral, parte del principio de una 

moral basada en la disciplina y la capacidad de los individuos de ser sujetos sociales. en 

una educación que debe de ser ideal, pues una educación bien planteada funciona en 

cualquier tiempo y espacio. 

H ( 'om('nzcmw,,· a dt•ter1mnar el SCJ.!.Ulldo t•h·mL'llto di· la 
mora/u/ad Consiste en la adhesión a un }!.nq10 socwl c/1..•I cual 
es ¡wrti• el ind1wd110 . .... el ¡u·inc11110 .. f.!eneral de que el 
dom11110 de la vida \'l.!rdaderamt'111t' moral. no comwnza .~1no 
clondt.• co1111enza l'l c/011111110 de /u \•1ela colectn·a o. en otra.,· 
palahra.\'. que sci/o :wnws seres morales en la mt•dula t'n t/llC' 

.HllllOS Sl'r!'S """'""'·'·"(Durkhcim, 1947: 7ó) 



Tomando en cuenta que este modelo de educación moral esta regulado por lo 

social, la ferina de reb'IJlarlo se basa en la disciplina, por lo que Durkheim establece que la 

moral es esencialmente disciplina, por lo que toda disciplina tiene un doble objeto: otorgar 

regularidad a la conducta de los individuos, asignarle fines a los fines determinados que, al 

mismo tiempo limiten su horizonte. Por lo que la disciplina confiere hábitos a la voluntad e 

impone frenos, buscando siempre el bienestar del individuo en función del grupo. 

En la enseñanza, este modelo es conocido como escuela tradicional y se basa en un 

principio de orden en el que los alumnos son sujetos pasivos del aprendizaje y deben 

esperar a que el maestro, dueño del conocimiento, lo enseñe en una estructura que no puede 

cambiar: el maestro enseña y los alumnos aprenden. 

b) Concención relativista de los valores. 

Cuando se cuestiona el modelo tradicional de la enseñanza de los valores, suele imponerse 

un segundo modelo, basado en una concepción relativista de los valores. Este modelo se 

fundamenta en la convicción de que en el tema de los valores no puede existir un acuerdo 

posible, no hay ninguna opción de valor preferible en si misma a las demás, sino en 

realidad, valorar algo es una decisión que se basa en criterios totalmente subjetivos. Por lo 

tanto a diferencia del modelo anterior no se puede establecer si los valores son buenos o 

malos tornando como referencia al contexto, ya que todo depende de circunstancias, 

condiciones n momentos en los que cada individuo decide sin importar cualquier factor 

externo 

Este modelo establece que los valores no pueden enseñarse de una manera 

estructurada, pues no existe una linea para seguirlos al depender de la opinión de todos, el 

bienestar es una cuestión individual, es decir, un individuo define lo que está bien sin 

importar lo que pase al exterior, pues cada individuo actúa de acuerdo a su propia 

justificación 



La enseñanza de valores en este modelo pretende que el alumno participe del 

aprendizaje, es decir, que sea un sujeto activo de conocimiento, expresarido sus opiniones 

y juicios; sin embargo, la realidad escolar está muy lejos de verse de ésta manera, pues en 

el nivel secundaria los códigos de disciplina son rígidos y los valores se imponen de manera 

tradicional, por el riesgo de que la aplicación de un modelo relativista de los valores rompa 

con el orden mínimo institucional. 

Los modelos anteriores expresan desde su perspectiva el interés por generar una 

educación de valores, en ambos casos se pueden encontrar elementos valiosos para la 

enscñan7,a de los valores en la escuela secundaria; el modelo tradicional propone una 

estructura de orden que pcm1ite el funcionamiento de una institución, sin embargo, limita la 

capacidad de actuación del individuo para establecer juicios sobre su proceso de fonnación. 

En tanto, el modelo relativista le da importancia a la actuación del individuo. por lo que 

ésta actuación puede ser insolidaria o egoísta, es decir, cualquier conducta puede ser 

referida como buena por el simple hecho de manifestarse, lo cual obliga a aceptar 

injusticias comúnmente reconocidas. 

Tomando en cuenta la problemática anterior y la importancia de la enseñan7,a de los 

valores, el objetivo de implementar una educación de valores en la escuela secundaria, 

radica en proponer una alternativa de aprendi7~1jc que respete la autonomía personal y las 

formas colectivas de convivencia, formas que podrían ser tan variadas como lo decidan los 

implicados y como lo permitan los modos culturales que cada persona y cada grupo posee. 

pero que en cualquier caso estarán regidas y respetarán los valores que se derivan de los 

principios individuales y colectivos. Se trata de ver si por encima de la pluralidad de 

opciones que representan las sociedades modernas y complejas es posible justificar 

racionalmente criterios y valores que se pueden reconocer como deseables en lo colectivo 

aceptando la multiplicidad de puntos de vista, creencias y maneras de entender lo que para 

el individuo representa el bienestar. 

Después de revisar los aspectos referentes a la importancia de la enseñanza de 

valores en la escuela secundaria y los modelos que se han propuesto para su enseñanza, 
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resulta muy importante destacar que el propósito fundamental de incluir la enseñanza de 

valores aparece como una preocupación de tipo social; el proyecto escolar de educación 

secundaria pretende que los alumnos en esta etapa inicial de su vida académica, cuenten 

con bases que les permitan mejorar su contexto social e individual. Esta preocupación tiene 

sentido si entendemos que el objetivo de la educación radica en la preparación de los 

individuos para el bienestar social y por lo tanto un sistema educativo coherente con sus 

propósitos es un eje fundamental para el mejor desarrollo de la sociedad. 

Al proponerse un modelo educativo que fomente el bienestar social a través del 

desarrollo integral de los alumnos, la perspectiva de la educación no sólo corresponde a los 

alcances de la pedagogia, sino que la sociologia cobra un papel muy importante, pues el 

principio de un proyecto educativo integral busca que el proceso de aprendizaje de los 

alumnos se logre a partir del conocimiento de su contexto social y la capacidad del alumno 

de actuar en él, aplicando los conocimientos aprendidos en su proceso de enseñanza

aprendizaje, durante la secundaria. 

Por lo que refiere al eje de la enseñanza de los valores, para que se obtengan un 

resultado significativo como el que se espera en los propósitos de la escuela secundaria, la 

sociología puede cumplir con la función de aportar conocimiento para que la educación en 

valores se logre a partir del análisis de las condiciones sociales y la importancia de la 

autonornia del individuo en las cuestiones de valor. l'or lo que en el siguiente apartado de 

este trabajo se diseñará una propuesta sociológica que defina la educación en valores 

tornando en cuenta la capacidad de actuacion del individuo y sus estrncturas sociales. 
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1.3 La ética como principio rector de la 
conduela social.-

El primer elemento que se tiene que tomar en cuenta para la construcción del modelo de 

enseñanza de los valores es el correspondiente a la ética, pues la enseñanza de valores en 

este caso se define desde la ética como principio de la conformación de los valores. 

La dirección que se le da al concepto genera los principios morales por los cuales se 

rige la conducta y valores que se fomentan en la escuela para los alumnos y maestros, por 

lo que para realizar una propuesta de educación en valores es necesario delimitar de manera 

clara el concepto. 

Es importante aclarar de inicio que el objetivo de analizar el papel de la ética en el 

trabajo se centra en su práctica y guía y no en su construcción epistemológica, es decir, la 

propuesta no trata de construir un concepto de ética, que se aplique a un modelo de 

enseñan?~'\ de los valores, o una discusión filosófica del concepto, sino retomar los aspectos 

generales del concepto para integrarlos a la propuesta sociológica que radica en la 

importancia de las capacidades de actuación del individuo y su contexto. 

De ahi que para fines del trabajo se usen las siguientes definiciones citadas en la 

ohra de Rubén Sanabria: "la ,;11,·a es la ciencia 11ormafi1•a ele la conelucta humana a la lu: 

ele la ra:án ". La definición pretende poner a la razón como elemento principal de 

actuación hacia el bien, el individuo que pretenda actuar de manera ética debe elaborar un 

juicio racional. La otra definición, explica a la ética como: "la teoría o ciencia ele/ 

comportamiento moral ele los lwmhres en .mcieelael, " por lo que deja ver que el hombre 

sólo tiene ética cuando está en sociedad. es decir, que sólo se tiene ética de manera 

colectiva y no individual 

En las definiciones se puede ver una diferencia li.mdamental en la concepción de la 

ética. esta difcrencia radica en el papel del individuo y la importancia de lo social. Para una 

definición, la ética se construye a la luz de la razón para buscar el bien. Un ejemplo de esta 

concepción se encuentra en la ética de Kant, que establece el imperativo del deber ser 
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universalmente moral a juicio de la voluntad que obedece a la razón. La segunda 

concepción pretende explicar que el hombre es un ser social por naturaleza: nace y vive en 

una determinada sociedad, de suerte que su conducta tiene un aspecto social' imperativo, 

por lo que la ética es un conjunto de fenómenos sociales y normas de conducta que son 

aceptadas por el individuo. 

En las definiciones podemos encontrar elementos comunes, por ejemplo que la ética 

se preocupa por la actuación del hombre en relación al bien, tomando en cuenta su 

comportamiento en la sociedad y para la sociedad que resulta normativa e incluye el juicio 

del individuo, es decir, las cuestiones éticas son parte de todos los hombres partiendo de su 

individualidad o de sus relaciones con la sociedad. 

Para este trabajo tomaré los elementos anteriores enel sentido que se le dará a la 

ética. Importa saber las capacidades racionales y subjetivas del individuo e.importa también 

conocer las cstmcturas sociales en las que puede establecer juicios de valor ético. 

Para dejar más claro lo anterior, se tomará a la ética como un principio rector de la 

conducta social en el que el hombre y sus relaciones sociales tienen la misma importancia, 

por lo que es necesario conocer cómo el hombre toma decisiones de valor en su contexto 

social y de qué manera el contexto forma parte de sus decisiones. 

Tomando en cuenta lo anterior es fundamental aclarar que cuando se mencionan los 

principios y preocupaciones de la conducta y el contexto social para la dirección del 

concepto de ética; hay que destacar que se aplicará al proceso de aprcndi1.aje de alumnos 

de secundaria por lo que es necesario partir de las capacidades y habilidades de los alumnos 

de secundaria y su conte.xto social (es importante reiterar que ésta investigación no 

pretende discutir el concepto de ética de manera filosófica, sino usarlo como referencia para 

el diseño del modelo de educación en valores) 

FI proceso de enseñan1~1-aprcndizajc de los alumnos es un proceso activo en el cual 

los alumnos participan de su aprendizaje, tornando en cuenta sus capacidades, contexto 
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social y escolar. por lo que al definir a la ética como una actuación del individuo 

encaminada al bien, in~l~yendo ~u contexto social en una relación reciproca, es necesario 

destacar los aspectos de interés de los jóvenes de secundaria. tanto en lo individual como en 

lo grupal, teniendo con esto un esquema de lo que el alumno puede cuestionar como ético y 

lo que en la escuela secundaria se pretende enseñar sobre la orientación ética de los 

alumnos. 

De acuerdo al Programa de Formación Cívica y Ética los alumnos de secundaria 

deben entender lo ético a partir de: 

" Ver, juzgar y actuar. Ver. saber, informarnos por nosotros mismos para 
tener elementos de juicio. Juzgar, analizar para tomar decisiones 
racuma/cs basadas en los hechos. Aclllar para hacer rmlidad fo q1w 
cn•emos correcto. Toda acción debe ser prececlicla por 1111 proceso de 
co11c1entizacuí11, ele c:onvencimit'nto intimo. el cual requier<' a su vez de 
lt!/i>rmacuin y conocimiento. ,\'1 q11wres tomar dec:1s1011L'S hllxadas t•n 111 
en1end1mwnto. en lo que te clu.:ta 111 jtlicio 1nter10r y llevar a la práctu.:a 
aquello que has razonado. tendrá.\· que involucrar tu cabeza. tu corazán y 
t11.1· 11umo.1·" (de la Barreda, IQQQ. 24). 

Los aspectos precedentes dejan ver la orientación del concepto de ética que se 

usarú en la investigación la capacidad del individuo de decidir y transformar sus cursos de 

vida y la importancia de su estructura social, dejando claro que la formación ética en la 

escuela secundaria propone que los alumnos sean capaces de decidir en base a una 

liirmaciún ética de valores que tome en cuenta el contexto social de los alumnos para 

gt•nerar una educación integral, por lo que más que un programa tilosótico sobre la ctica se 

dchl' de pensar en una propuesta sociológica que integre los intereses, inquietudes y 

~ontcxto social de los alumnos y una metodologia didáctica que se aplique en este nivel 

1.4 Ld l'Slructuradón l'n Id l'nsl'ñitnza di• 
los \'dlon•s. 

Como se mencionó anteriormente la aplicación de la ética a la conducta implica dos 

aspectos esenciales, los cuales son el papel del individuo y su contexto social que al 

encontrar un equilibrio en estos elementos se puede plantear un modelo de enseñanza de lns 
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valores que tome en cuenta la acción y la cstructura2 en el modelo de enseñanza de valores 

desde un punto de vista sociológico y pedagógico. Para cumplir con el objetivo diseñaré la 

propuesta a partir de una teoría sociológica que busque este equilibrio: /.a teoría de la 

es1n1ct11ració11, para posteriormente aplicarla al proceso educativo, por medio de 

instrumentos didácticos que estén en congruencia con el modelo. La aplicación se hace sólo 

a los procesos de enseñanza-aprendizaje que de manera general se da en una escuela, no 

busca aplicarse en una escuela en particular, pues la propuesta se asume de manera general. 

- Aspectos de la teoría de la estructuración. 

- El concepto de Agency. 

Para iniciar el diseño de la propuesta de la enseñanza de los valores en la escuela 

secundaria se partirá del concepto de individuo, tomando en cuenta que, como lo mencioné 

anteriormente, en la enseñanza de los valores es necesario destacar la estructura y la 

capacidad de acción del individuo 

Para la propuesta se define al individuo no sólo como un aspecto funcional de 

determinadas estructuras sociales; por ejemplo, se puede decir que desde la perspectiva 

sociológica el ser humano ha sido concebido de dos maneras generales o bien corno un 

producto de las estructuras sociales dada una preeminencia del todo social sobre las partes 

individuales o. como un ser único que es producto de una conducta basada en la 

experiencia. la cultura y la historia El individuo por lo tanto. se define con relación a 

circunstancias. o aspectos de ellas que lo sujetan cotidianamente a cstrncturas politicas. 

económicas. sociales y culturales, debido a un conjunto de reglas y normas sociales 

existentes. alirmándosc que es un producto de los procesos sociales con el fin de ser 

manejado como un objeto de conocimiento 

- Gcorgc llll.1.cr en Teoría Sonolrig1c11 <'1111tem¡mrúnt•t1. Esp.ti\a. McGrn\\ llill. l lJlJl E'\plica el problema 
cnlrc 1:1 m.:c1ón ~ In cstn1ctura ~· la manera en que Giddcns lo rcsucl\'c por medio de situar h1s accione~ en 
11c111po ~ c!-.pacio 
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Por otra parte, las condiciones que lo definen como un ser único, reconocen que el 

sujeto es, en sí, un elemento cau!ial ·de las transformaciones de las estructuras sociales 

cuando los procesos en los que participa se perciben como cambios sociales generados por 

las mismas relaciones que dan forma a los sistemas sociales. Una concepción que lije 

ambos aspectos se abre a la complejidad de la enseñanza de los valores que requiere de no 

subordinar la capacidad del individuo al todo al enfrentarse a juicios de valor o dejar una 

actuación por completo egoísta en él, es decir, que al definir a los valores como principios 

rectores de la conducta social; la sociedad ya no puede dejar de ser concebida como un 

sistema, lo que a grandes rasgos significa describir el entramado de relaciones que la 

conforman para describir los equilibrios que las mantienen en funcionamiento. De acuerdo 

a la propuesta teórica asumida: 

" 1<nlas las sociedades son s1s1ema.1· socwlt•s y al nusmo tiempo, todas 
están constiluidas por la intersecc1á11 de mliltiplcs sistemas sociales. /c'.>tos 
sistemas mlÍ/lip/es puL•cien ser totu/menle 1111ernos con re.,·pec:to a las 
sociedades, o se ptwclen extender tanto al mtertor como al t•xteríor de ésta.\·. 
_1;1rmanda xrcm diversidad de modos ele conexwne.1· ¡w.1·1h/cs entre las 
total u/acles .1·oc1ales y lo.> .1·1.1·tema.1· mter.rncwlc.1·. "(Giddcns, 1984: 164-165). 

En la definición de sistema social que se cita anteriormente, el papel del individuo 

resulta fundamental para constituir las intersecciones de los sistemas sociales, pues, para 

Giddens, el individuo recrea de continuo los sistemas a través del tiempo y el espacio. 

Para ser más claro en la definición del individuo diremos que el ser humano está 

inmerso en una realidad que se concibe como una serie de relaciones que se integran a 

partir de una estrnctura básica y elementos no estrncturales, o bien, una configuración 

esencial y un tejido periférico que la rodea y le imprime dinamismo. 

Por lo tanto, el individuo se caracteriza por la realización de acciones dentro de un 

marco constituido por reglas y normas' que se imponen para su integración al todo social, 

1 
l·'.slas uonum; sn11 llc tipo 1uridu:n. se pueden consultm tic m<ltlL1U ~cfü.•ml cff Uarcía Má~11cs Eduardo /11tmd11c'C'1ú" al 

l:"~wdm dd l>1•1w'lu1 l'omut. MC\1co. J'JtJh 
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pero que no lo detienen en la transformación de las estructuras vigentes. Son acciones que 

tienen la característica de ser auto-reproducidas y por lo ta~to-re-cu~saclas4 a lo largo de las 

actividades sociales, lo que pennite desarrollar en el individuo destrezas prácticas y 

habilidades de conocimiento sobre sus condiciones de existencia, en este sentido la 

enseñanza de valores en la escuela secundaría desde nuestra perspectiva teórica comienza a 

tomar una forma más definida, puesto que se pretende que el alumno desarrolle habilidades 

de decisión sobre dilemas morales que fonnen parte de sus propias condiciones de 

existencia, es decir, se valen de la capacidad de darse cuenta de descubrir y generar una 

conciencia cognitiva por medio de la cual se le dé sentido a la realidad, entendiendo que 

los dilemas morales a los que se puede enfrentar forman parte y dan sentido a la realidad. 

Por lo anterior es importante conocer todo aquello que afecta a los cursos de vida en 

los siguientes sentidos: 1) el de las condiciones de las que dependen las acciones en cuanto 

a la ampliación o despliegue de las capacidades humanas para reproducirse; y, 2) el de las 

habilidades desarrolladas que incluye el conocimiento de sus condiciones de vida. 

El conocimiento de los cursos de vida cobra importancia en el concepto de axc11cy 

que ofrece la capacidad de describir las condiciones ontológicas de actuación del individuo 

ligadas a problemas interpretativos sobre la libertad y la autonomía de los cursos de acción 

social por las dctcnninaciones estructurales situadas en tiempo y espacio. Desde este punto 

de vista el problema de las necesidades sociales no dependería exclusivamente de la 

capacidad individual para satisfacerlas. sino del ámbito de la reproducción social, es decir, 

las estructuras sociales donde se expresan las destrezas prácticas y las habilidades 

cognitivas de los individuos para formar parte de grupos cspecilicos como es en el caso de 

las acciones morales que se establecen desde una perspectiva estructural en grupos 

determinados y cuentan con la capacidad de los individuos para que por medio de su 

actuación establezcan juicios de decisión en las acciones morales o de valor. 

1 J·.l l°múdcr n'f·ur.1m•o se rdicrc a l;L-; iKll\'llLk.ll!S lnunanas en las que se basa el conccpln Je ··actor'' socml que en L'Slil 
prnpui:sta nn mtcnla romper las ataJums t¡uc lo h(.Wll a la" cstrnchna-; sn1.:rnlt...-s, s1110 111h.~rprcl11 lns cursos Je vida upo~mlo 
en la IL"l.:Uncm:1a de sus ilctos 

/6 
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La concepción del ser humano y de sus necesidades que se pretende emplear en este 

trabajo se desprende de la noción de actor social, rcformulada por la teoría iie la -

estructuración bajo el termino de agency para destacar la capacidad potencial de 

transfonnaeión que el individuo posee y desarrolla en los procesos de reproducción de la 

sociedad, pues para Giddens la agency se define tomando en cuenta el papel que juegan las 

intenciones, los motivos y razonamientos de los individuos en los cursos de acción a partir 

de los siguientes puntos: 

a) Las concepciones de la acción social deben enfocar a las entidades ontológicas de la 
transformación de la vida social, y ya no sólo a las cuestiones epistemológicas que las 
fundamentan. 

" Si las socwla¡:ias ele la comprcnmín se jimdan. par así decir, en 1111 

1mpcrialis1110 del s11jcto, el ji111cio11al1s1110 y el impcria/i.wno proponen 11n 
1111pcriali.\'llW del objeta social. . . HI c/01111nio primaria ele est11clio de las 
c.:umcu1.\' socinh·s. para la teoría dL• la estn1C:turacián. no es ni la v¡vencia 
del actor 111c/Jv11l11al. 111 la ex1stc11c1t1 de al¡..~ma fiirma de tota/1dacl 
societaria. s11w prúc11co.\' .\·ocwles ordenada.\' en un t'spacio y un licmpo. 
( Por lo tanto) Una ontolo}!.Í" CÍt' un es¡mc:10-t1em¡w co11s111u11vo de 
práctica.•¡ soc1a/es e.\· t'.\'t•ncu1/ para la ulea de e.\·tnu:turacuin. que parte de 
una tetnporalulllcl y, por lo llmto. en cn·rto senlldo, de una histona" 
(Giddcns, 1 lJ<J)a: 40-4 1) 

Esto signilica que la acción social tiene su sustento en prácticas recursadas sujetas a 

las estructuras y a las coacciones sociales, pero dentro de los márgenes del tiempo y del 

espacio; de ahí la necesidad de diferenciar entre la acción en sí, el sentido de ésta, que se 

111aniliesta e interviene en el mismo desarrollo de la acción y de establecer sus nexos con 

las estructuras y las coacciones sociales En ésto radica la importancia de atender a las 

condiciones ontológicas de la acción 

Este primer punto comienza a sustentar la propuesta de educación en valores. Como 

se mencionó en el principio del capítulo, el tema de la ética se encuentra en una discusión 

que se centra en determinar la motivaciún de un acto bueno o malo a partir de dos 

principios. uno el que establece que existe un imperativo social que debe determinar por 

completo la conducta moral del individuo. es decir. el individuo no tiene la oportunidad de 
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juzgar, pues debe de cumplir con una disciplina estricta en la que el comportamiento se 

fundament~ ~~ ~I cumplimiento de las reglas previamente diseñadas, sin tomar en cuenta el 

tiempo y el espacio. La otra propuesta se centra en una total autonomía del sujeto para la 

cuestión moral, o dicho de otra forma el intento de proponer una educación moral con una 

estructura no es posible, pues el sujeto establece normas a partir de su razón que justifica 

cualquier acto moral. 

Por lo anterior el primer criterio para la propuesta de educación en valores se basa 

en lo siguiente: 

La construcción de un modelo de valores no se fundamenta en _un c,ódigo rígido que 

impida la participación de los individuos. 

Los individuos participan en la construcción de los valores partiendo de sus 

intenciones, motivos y razonamientos en un espacio y un tiempo, 

Tomar en cuenta estructuras universales de juicio moral que permitan la adopción de 

principios generales de valor ( Derechos Humanos). 

Fomentar la adquisición de capacidades y conocimientos- necesarios para 

comprometerse en un diálogo crítico y creativo con la realidad y consigo mismo, de 

manera que sea posible elaborar normas y proyectos contextualizados. 

Al permitir la participación del individuo en la construcción del juicio moral, se 

pone de frente sus capacidades ontológicas, pues el individuo participa expresando sus 

motivaciones e inquietudes en el juicio de valor, partiendo del estudio de normas vigentes 

de valor que no pretende destruir, sino que por medio de sus capacidades se aplique el 

juicio moral dialógica y críticamente' 

' El uso dmlo~11.:n \ c11ltl'O se: c.klinc como la cupm:1J.aJ e.le d1scus1ó11 y arui1is1s en s1tum:ioncs t.lc \'ulor. según IJt1.\iUTÜ1s 

M;ma l~n~t l .11 1'fl11n1cuí11 m11n1I t'll la ¡mm11nt1 ,. \1•c1mdarw 8EP. Cooperación L'Sp,;ulola. Mc\ll:o, 1 '1'}1) 
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b) Las potencialidades de transfonnación de la vida social se dan en el marco de su 
reproducción. 

Para aclarar esta idea, se tiene que tomar en cuenta a la praxis que ocupa un lugar 

importante en la concepción del age11cy, pues un aspecto básico en la conducta humana de 

acuerdo a este referente es el poder intervenir en el curso de los eventos por lo que esta 

concepción es sinónimo de la capacidad transfonnadora que posee el individuo. Con· (a 

idea de ag1mcy el sujeto es concebido como un sujeto actuante, y como tal su reproducción 

se vive bajo una permanente actitud de reflexividad6 que el mismo lleva a cabo, la cual 

puede ser captada a través de la distinción entre una conciencia práctica y una conciencia -

discursiva, es decir, del conocimiento sobre las habilidades sociales y la de expresar las 

cosas con palabras. Aquí es importante que el age11cy se concibe: 

" como un ser humano que parllclpa en los procesos en los cuales se 
constllllye la vida social. En la medida en que el ageme participa en 
procedimientos inrti/rwionalizados. las condiciones estmctura/es de la vida 
social .... tiene una importancia directa en las actividades del Individuo. 
Más arín. si la descripción del sign/ficado de la conducta es lo bastante 
amplia para Incluir tanto las interpretaciones tácitas como las discursivas, 
entonces eso tamhién deherá tomarse en cuenta. No obstante. el acento 
sigue estando colocado en el actor como agente. es decir. como el que hace 
o produce actividades y eventos sociales" ( Cohcn. 1986: 54 ). 

Para lo anterior se requiere del registro reflexivo de las actividades, bajo la idea de un 

continuo fluir de las actividades en las que participa y percibe. Giddens lo expresa bajo el 

siguiente esquema: 

Á Condiciones 

inadvertidas 

de la acción 

GidJms. 11195:-IJ 

l EGISTRO REFLEXIVO DE LA ACCIÓN _____. 

RACIONALIZACIÓN DE LA ACCIÓN 

MOTIVACIÓN DE LA ACCIÓN 

Consccucncias 

no buscadas 

de la acción 

• 1..a n:tlcxividad "'no SI.: debe da entender como mera autOC011L-iencia. si.no 1.'00lO el cank:fer de un Ouir corriente de la vida aoci11I" 
(Oiddens, 1995: 41). 
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Los elementos que se encuentran en el centro del diagrama, el registro reflexivo de 

la acción, la molimción de la acción, en tanto aspectos subjetivos, no son estados mentales 

sino procesos de conocimiento que el agente sostiene de manera constante con relación a la 

praxis. Esto quiere decir que los actores sociales no sólo registran el fluir de sus 

actividades y esperan que otros hagan lo mismo; también registran por rutina aspectos 

sociales y f1sicos de sus contextos. Por racionalidad de la acción se entiende que los actores 

pueden tener una comprensión continua sobre los fundamentos de su actividad, así que 

siendo agentes competentes esperan que otros sean también capaces de explicarlo, si se les 

pide casi todo lo que hacen, por lo que la potencialidad de transformación de la realidad de 

la que es capaz el agency depende de la reflexividad que desempeña a lo largo de su vida 

en contextos situados, ya que la acción humana ocurre como una duración, un fluir 

continuo de conducta y lo propio vale para el aprendizaje. 

Para el estudio de dicha reflexividad, hay que distinguir cuidadosamente entre las 

intenciones, los propósitos y las motivaciones de la acción. 

La explicación anterior sobre las potencialidades de transformación en el marco de 

la reproducción por niedio de la praxis nos lleva al segundo elemento de la construcción de 

la propuesta de la enseñanza de los valores, que se centra en los objetivos que se persiguen 

al implementar una educación en valores Para ser más claro en este punto considero 

importante retomar las intenciones que se plantean en el Plan y Programas oficiales de 

educación básica del nivel secundaria, que de manera sintética expresan el interés por una 

educación integral que requiere no sólo de las habilidades cognitivas de los alumnos, sino 

una cducaciérn formativa que logre hacer de los alumnos sujetos productivos para la 

sociedad en un marco de formación moral 

La mención de una formación moral en el proceso educativo de los alumnos se 

relien: al aprendizaje de actitudes que pongan de manifiesto valores como la libertad. 

igualdad, equidad o solidaridad que se proyecten en beneficio propio y de la sociedad, de 

una manera activa. entendiendo que esta formación permitirá alcanzar logros individuales y 

comunes 



La propuesta de una cduca~ión -en ~alorcs deja ver la importancia de la participación 

de los alumnos en los procesos sociales, tanto en lo individual corno en lo social, es decir, 

la formación moral requiere de la capacidad potencial de los alumnos para formarse y 

transfonnar la vida social en un marco de interés y motivación individual, por lo que la 

reflexividad sobre el entorno social que los alumnos realicen permitirá construir un 

proceso de educación moral basado en su propio contexto de acción. Los alumnos son 

capaces de participar en los códigos de valores que se realicen en la escuela partiendo de 

sus cursos de vida. Se sugiere para este punto lo siguiente: 

Tomar en cuenta los propósitos de la escuela secundaria en el aspecto de la 

formación en valores. 

Tomar en cuenta las opiniones de los alumnos para diseñar códigos de valores 

escolares, partiendo de sus acciones cotidianas. 

Fomentar el diálogo entre los alumnos y el maestro para conocer las capacidades de 

transformación en el bienestar social e individual. 

e) La explicación del sustento estructural de los procesos sociales surge a partir de la 

/ll"llX/.\". 

De manera general se puede decir que dicho sustento estructural se articula debido a la 

repetición de las actividades localizadas en el tiempo y el espacio Esta articulación se 

logra básicamente por la vinculación de reglas de actuaciún. y por d uso de los recursos' 

para coordinar y controlar la organización social junto con sus implicaciones recursivas. ya 

que las relaciones sociales se estabili1.an gracias a que poseen propiedades estructurales en 

el sentido en que permanecen más o menos estables du1antc un tiempo dentro de los 

limites de un espacio 

< i1dd1..11s dclinc a los rci.:ursos L1l ~cncml rnmo pmp11..'\l.lllt..~ c,1mdurnks de In.; s1 ... h!111;L-; ~x.:1alcs. \ en partu:ular 1.:01110 
111cd1t1'i a lm\Cs de los 1.:U4llcs St! CJL1l:C po1.h .. -r·· 1li1ddc11s. l'N) ':! J 
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En este aspecto se destaca la capacidad del agency de ejercer poder en una actitud 

transfomiadora que se explicó en el inciso anterior. Esta aptitud es una asunto del poder de 

actuación y se juega básicamente en dos sentidos, el primero de acuerdo a la aptitud de los 

actores necesaria para llevar a cabo sus decisiones, y el segundo a la habilidad de la 

movilización de influencias, que por cierto se considera inherente al funcionamiento de 

las instituciones, por lo que en esta concepción el poder no sólo se caracteriza por tipos 

cspcci licos de conducta, sino a toda la acción. Giddcns se refiere al poder de la siguiente 

1nancra: 

·· HI poder e11 .v1su•ma.\· soc.:wh!s que tb.\frutun ele Cierta c.:ont111111dacl en 
tu.•mpo y espacw pres11¡10ne relacumcs re~ulanzaclas de autcuwmia y 
dependt•11c1a t•ntre actores o coh·c11v1ckules en conh.'xtos de 1nteraccián 
socw/" (Giddcns: l'l'l5· 53). 

Para la construcción del modelo de enseñanza de valores este punto resulta 

importante por destacar la capacidad de poder del individuo en la estructura social por 

medio de la praxis en un espacio y un tiempo La enseñanza de los valores requiere de 

adoptar esta postura. pues como hemos mencionado al principio del capitulo, el modelo 

requiere de destacar la importancia de la acción y de la estructura. siendo la praxis la 

manera en la que se pueden integrar estructuras de valor vigentes en un espacio y tiempo y 

la capacidad de los alumnos de poder interactuar y decidir sobre el benclicio de los valores 

en su prnce.,o educativo que para este trabajo se considera como un proceso precisamente 

de praxis en el que el conocimienlo se forma por medio de la participación activa de los 

alumnos en el espacio escolar 

Por olra palle la importancia del licmpo y el espacio resulta fundamental en la 

estructura de los valores escolares, pues en el caso de la secundaria los alumnos tienden a 

no aceptar los reglamentos por no corresponder a sus intereses de regionalización, de 

manera espccitica los maestros requieren del conocimiento de las estructuras 

11101 ivacionalcs en las que los alumnos se mueven, no para quitarlas sino para integrarlas de 

111a nera positiva a la vida escolar y orientar los comportamientos a una praxis en beneficio 

acadcmico y cordialidad escolar. de manera más clara. 



Los códigos de valores en la escuela no pueden dejar de lado el contexto espacial y 

temporal de los alumnos. 

Se deben ofrecer estructuras de valores vigentes y comúnmente aceptadas en la 

escuela secundaria. 

Fomentar la importancia de las decisiones de los alumnos en las estructuras de valor, 

tomando en cuenta su capacidad transformadora. 

El orden anterior obedece a que en la estructuración la capacidad de actuación del 

individuo requiere de una temporalidad de los acontecimientos, para que pueda asumir 

las cstrncturas vigentes y las complcmcntc con las decisiones que toma como actor 

social. 

L:1 l>ualidml de la Estructura. 

Este concepto es tan importante como el del ag<'ll<'.I' para el estudio de la 

constitución de la sociedad y al mismo tiempo de la propuesta de la enseñanza de los 

valores. porque revela la capacidad de estrncturación de las sociedades al señalar las 

condiciones que gobiernan la continuidad de las estructuras sociales, y en consecuencia la 

reproducción de los sistemas sociales. La necesidad del tcnnino dualidad se puede expresar 

diciendo que en la constitución de la sociedad, el ag<'llc_I' y las estructuras no son dos 

conjuntos independientes, por lo tanto no forman un dualismo, sino una " dualulad d<' la 

es1nw111ra (ya que) las propi<'dades <'S/r11c//1rales de los sisle111<1s sociales so11 1w110 1111 

111et!10 como 1111 re.ml1mlo ele las 11rac11cas ifll<' ellas orga111::a11 de ma11aa r<'cur.m•a" 

( Giddcns, l 995 61) 

Desde la perspectiva de la Estructuración, la dirección univoca de lo determinante 

es resultado de un mal planteamiento del problema teórico entre estructura y acción. en 

lugar de plantear la relación entre las estructuras y los individuos corno elementos 

contrapuestos, se deben plantear como partes integrantes y complementarias; asi como en el 

caso de la enseñanza de los valores en sus propuestas tradicional y de total libertad, en las 

que se lleva al extremo la manera de enseñar los valores. 



El peso que tiene este concepto en la teoría de la estn1ct11ració11 lo describe su autor 

en estos términos: 

" Lo dualidad clc la cstn1ch1ra es cn todas la ocasiones el principal 
jimclamento de conlinutdades en rma reproducción social por 1m espacio
liempo. A s11 vez presupone el registro reflexivo q11e los agentes hacen en la 
duración de una ac/ividad socral cotidiana y en tanto es constitutiva de esa 
duración "(Giddcns 1995: 63). 

Este concepto conduce a una idea dinámica de la integración social y la integración 

sistémica porque denota conexiones con personas lisicamcntc ausentes, donde, además, los 

individuos son reconocidos en cuanto a sus capacidades de conocimiento porque teorizan 

sobre sus acciones, para mantener las cosas como están o para cambiarlas. Asimismo el 

concepto se abre a un espectro de consecuencias no buscadas de la acción que sirven 

básicamente para rctroalimcntar las circunstancias que imperan en el proceso de 

constmcción de la sociedad 

Esta afirmación se apega de manera significativa a la construcción del modelo de 

valores, pues partimos de los valores como principios rectores de la conducta social, o 

dichn de otra manera, los valores se entienden como conductas sociales ubicadas en un 

espacio y un tiempo, que se registran por la actitud retle>;iva de los alumnos y su capacidad 

de incidir en ellos por medio del conocimiento de sus cursos de vida en un aprendizaje 

dual 

Las explicaciones anteriores muestran el panorama teórico que ofrecen los 

conceptos de uge119•, d1111lidad de la e.wruct11ra de la teoría ele la estr11ct11raciti11 y la 

relación con los aspectos del modelo de enseñanza de los valores, para dar sustento a la 

propuesta del trabajo, apreciandosc una concepción compleja de la integración social en 

<ltl'nción a las condiciones ontológicas de la capacidad de actuación del individuo y a la 

constante negociación que se da entre éste y las estructuras sociales, siendo el aprendizaje 

de los valores una manera muy práctica de aplicar esta concepción teórica. 



l.5 

capítulo. 

Consideraciones finales del 

La propuesta teórica que se presenta en este capitulo como sustento para la 

propuesta de la enseñanza de los valores en la escuela secundaria, puede sintetizarse como 

un modelo que busca brindar importancia reciproca al individuo y a lo social. La esencia de 

esta propuesta de educación moral se centra en lo anterior, por lo que para globalizar la 

explicación sobre el agcncy y la dualidad de la cstruc111ra con los aspectos específicos de la 

construcción del modelo de educación en valores considero necesario mencionar como 

parte fina del capítulo lo siguiente. 

La formación moral en la escuela secundaria no puede ser tomada como un aspecto 

mils de la currícula escolar, debe plantearse como una oportunidad de que los alumnos 

desarrollen sus capacidades de individuos actuantes en el bienestar de su sociedad, por lo 

que la educación en valores desde la perspectiva teórica expuesta en este capítulo, 

representa una manera de hacer que la escuela cumpla el objetivo de formar sujetos 

participativos de su contexto social, mejorando su espacio destacando sus propios cursos de 

vida y habilidades de aprendizaje 

Al proponer un modelo de enseñanza de los valores desde la perspectiva tcóiica 

asumida, se pone en práctica el respeto de la autonomia de los sujetos, como partícipes de 

sus estructuras de valor en la toma de decisiones que parte de su capacidad moral como 

individuos integrantes de una sociedad a través de una orientación racional y emocional" 

(ag<'ll<'.\'). no separada de las propuestas de reglamentos que se determinan 

heterónomamente a partir de los intereses y políticas institucionales de la escuela 11 otras 

estructuras de valores familiares o universales que también determinan heterónomamcnte 

el comportamiento de los alumnos (estructura en un espacio y tiempo), no dejando a la 

propuesta de educación moral en la perspectiva autoritaria que determina de manera 

absoluta lo que está bien o mal. Pero también nos separamos de aquellos modelos que ante 

~ h.1os h __ 1111111os -....· 1k.:11pa11 en la Slj.!lllL,1lc tluc1.T1m1 la 011c11tm:10n rnc1011al se rcfo .. "tc al 1csultaJo de las at)!umc1um.:1ont.."S 

qth.' lo-; alumnos pwponl?'lll cuando d1scut;m sohrc 1111 h:m;i Je \'ttltm .. -s l.o cm<ll.:lonal se rclicrc a l;i hbcrtaJ t¡uc los 
.1lm111111'i IJ1.·11c11 de l''lircs.;11 SIL"i 111q111c1t1dcs ¡ic1-..11rnlcs. amll4.1' a:-.r• .. 'l:los fonrnm prnh: Je su prot.:cso tic ¡1¡11c11J11.a1.: 



un conflicto moral afirman que sólo podemos esperar que cada cual opte de acuerdo con 

criterios completamente subjetivos, rechazando cualquier estructura establecida 

hetcrónomamente. La propuesta plantea, en cambio, que en un modelo de enseñanza de 

valores no podemos prescindir del juego simultáneo de estos principios (dualidad de la 

estructura). 

De manera más específica se puede sintetizar lo anterior de la siguiente manera: 

El respeto de la autonomía de cada sujeto, se opone a la presión exterior que ahoga 

la conciencia libre y voluntaria. 

La razón justificada por medio del diálogo y la participación, se opone a las 

decisiones individualistas, que no contemplan la posibilidad de hablar con ánimo de 

acuerdo, sobre todo, aquellos que nos separan cuando nos encontramos ante un 

conflicto de valores. 

Respetar la autonomía personal y considerar los temas contlictivos por medio del 

diálogo fundamentado y participativo en el que los alumnos expresan razones y 

sentimientos. son las condiciones básicas para constrnir formas de convivencia personal 

y colectivas más justas. asi como dar significado al aprendiLaje escolar. entendiendo que 

el proceso educativo. es un proceso que forma parte directa de los intereses sociales. 

l·:stas lhnnas de convivencia pueden ser tan variadas como lo decidan los implicados, y 

como lo permitan los modos culturales que cada persona y cada grupo posee, pero que en 

cualquier caso estarán regidas y respetarán los valores que se derivan de los principios 

que acabamos de presentar Se trata de ver si por encima de la pluralidad de opciones 

que representan hoy las sociedades en busca de la democracia y por lo tanto una 

complejidad en su construcción, intereses e integración. es posible justificar criterios y 

valores que se puedan reconocer como deseables. sin retornar a los esquemas de valores 

absolutos Criterios sulicientes para construir una vida personal y colectiva justa. 

aceptando, sin embargo, la multiplicidad de puntos de vista, creencias y maneras de 

entender lo que para cada cual es una vida buena y feliz. 



El primer capítulo expone el sustento teórico del modelo de enseñanza de los 

valores, bajo la perspectiva di: una teoría social, sin embargo siendo un modelo de 

aplicación escolar no puede estar completo si no responde a preguntas tales como: 

¿cómo se aplica?, ¿qué materiales se requieren?, ¿dónde se puede aplicar?, ¿a qué 

grupos?, ¿cómo lo podemos evaluar?, entre otras preguntas necesarias para completarlo. 

Para resolver las preguntas anteriores es necesario apoyarnos de la pedagogía que 

en el siguiente capitulo nos ayudará a la elaboración de técnicas y estrategias para la 

aplicación del modelo, por lo que la pedagogía y la sociología no se verán como 

disciplinas aisladas, sino como integradoras del proceso educativo para el bienestar 

social. 
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'' b:I mac.'l'tro tiene por tarea escnctal 
desarrollar el respeto y el amor a la verdad. 
la reflexión personal. los háhitm del lihn· 
examen al mismo tiempo q11c el espint11 de 
tolerancia: el sentimit•nto del derecho d<' la 
persona h11ma11a y de la digmdad. la 
conciencia de la respon.mh1/idad 111d1vid11al 
al mi.'l'mo llem¡w que el se1111111iento de /u 
111sticia y ele la solidaridad socwle., .. 

Grcgorio Torn. .. "S Quintero 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

t\I repasar el capítulo anterior, se puede recordar que la propuesta de enseñanza de los 

va lores en la escuela secundaria que se plantea en este trabajo, radica en los siguientes 

aspectos: primeramente el tornar en cuenta que la educación en valores es un aspecto que 

el Plan y Programas de Educación Básica resaltan como un eje li.tndamental en la educación 

integral de los alumnos, es decir, no es suficiente una formación netamente académica, sino 

una formación humana para la búsqueda del bienestar social, por lo que la educación en si 

misma es un acto social, y como lo reiteramos en el capitulo anterior, la sociología resulta 

de gran importancia en el proceso educativo, no sólo en la política educativa, sino también 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje particulares de los alumnos. 

La justificación anterior nos llevó a buscar una propuesta dc la enseñanza de los 

valores con una base sociológica que pueda cumplir con el objetivo de una educación 

social, por In que el segundo aspecto lite fundamentar la propuesta por medio de la teoría 

,¡,. la es11·11ct111·ac11i11 que orienta el trabajo de la siguiente manera la educación en valores 

se ha visto desde dos perspectivas, una de valores absolutos. regida por una disciplina 

estricta en la que no es tomada en cuenta la participación del individuo, los códigos o 

reglamentos se imponen para ser cumplidos y vigilados de una manera inllexible La otra 

propuesta se basa en un completo relativismo de los valores, en ésta no es posible llegar a 

ningún acuerdo en cuestiones de valores, pues cada individuo puede justiticar cualquier 

conducta moral De los modelos anteriores partió la propuesta. pues se buscó un modelo 



que tomara en cuenta al individuo y a las estructuras determinadas en cuestión de valores, 

por lo que los aspectos de la teoría de la estruc/11ració11 que fundamentaron la propuesta 

füeron el agency que desde la perspectiva teórica se concibe como un actor social que 

participa de sus estructuras por medio de su capacidad de transformación en sus cursos de 

vida; es la manera de concebir al individuo que se puede enfrentar a dilemas morales y 

puede participar activamente de ellos. El segundo elementos es el de la dualidud de la 

es1ruct11ra que de acuerdo a lo expuesto en el capitulo anterior concibe a la sociedad como 

un sistema que no es del todo coherente ni bien delimitado, sino es más bien un conjunto 

de patrones articulados de interacción social, que se reproducen por si mismos al instituir 

reglas y actividades que se mantiene en prácticas a través del tiempo y el espacio, en las 

que el individuo participa por medio de la praxis. 

De manera sintética podernos decir que la propuesta que se presenta en el capitulo 

uno. pretende una educación en valores que no destrnya estrncturas formales o reglamentos 

pero que respeten la autonomía del individuo y fomenten su capacidad de decidir personal 

y grupal, una educación moral que haga de los alumnos sujetos participativos de su 

aprendizaje y no sujetos pasivos, logrando que el proceso educativo sea significativo. Sin 

embargo como se mencionó al final del capitulo anterior. la propuesta deja interrogantes 

sobre su aplicación en el proceso educativo de los alumnos de secundaria 

Tomando en cuenta que la propuesta se aplica a un proceso de enseñanza

aprendizajc, resulta necesario la aplicación de principios pedagógicos que en congruencia 

con el modelo logren resultados para los alumnos y le den a la propuesta una utilidad 

significativa. por lo que en el presente capítulo se expondrún una serie de actividades 

didúeticas con la intención de que la propue~1a se aplique al prm:eso 

2.l H nmstrm·th•ismo nnno has1• para 1•1 dis1•no d1• las 1•strall·~i.1s dl' aplirddón. 

Para IUndamentar los instrnmcntos de aplicación que requiere la propuesta, es necesario 

hacer que los instrnmcntos estén en congruencia metodológica con sus pri11cipios teóricos, 

es decir, los instrnmcntos se deben diseñar bajo el entendido de que los alumnos son 



concebidos a partir de sus capacidades como actores sociales en una transformación de sus 

estructuras sociales. 

Para cumplir con lo señalado anteriormente la base de los instrumentos y actividades 

de aplicación para la propuesta se fundamentarán en el constructivismo. que es una 

alternativa pedagógica que cumple con los intereses que la propuesta busca. 

- Los principios básicos del constructivismo. 

En la actualidad la educación ha pretendido transformar sus procedimientos y principios 

teóricos en beneficio de los alumnos. La coincidencia en estos intentos radica en la 

importancia de concebir al alumno como un agente activo del proceso de aprendizaje que 

participa en la construcción de sus estructuras de conocimiento'' Una propuesta que ha 

dedicado tiempo a esta transformación es el constructivismo que en la actualidad se ha 

convertido en una metodología de gran importancia en los modelos educativos de las 

escuelas, por ser un mctodo que permite la participación de los alumnos en la vida escolar y 

la generación de memoria a largo plazo Una definición la encontramos eff 

·· /lás1c·c11m.·111c f11il'ch.• dce1r.\L' que L'S la 1clc:a que 11umtlL'lll' qm• el 
11ullvul110 tanto t'll lo.\· a.'if'''''tos co.~mll\'O\ y sona/cs cid com¡wr1an11e1110 
como en los a/i.-'ctn•ox- no es 1111 mt'ro prrn.ÍliL'IO del umh1t•IJlt• m 1111 sunplc 
res11/1aclo tic sus ,f¡spo.,·1c1m1t's 1111cnlll.\. sino wu1 c01ntrun·1ti11 pro¡na '{'"' 
.H' \'ti prm/11cu·1ulo dio a clia nmw rn11/1ado de la tlll('ra,·cuin cnlre t'.'ifos 
file/ores lú1 con.H.'c11enc1a. .wgun la f'O.Hcuin constrw .. :11\'l.'i/a. l'I 
L'011t1c11ml'11to no l'.\· una copta de la realidad \lllO mw nm.,tr11n.·1ún dd ser 
h11mano ,: < '011 qm' 111str1wu•1110,· rcalt::u /u ¡1cno11a d1dw con,·tn1cc1tín·' 
Vi111damc111altm .. •11te nm Jos cw¡11cnws t/UL' Y'' ¡wsl't.'. cs dcnr. con lo qw.! ya 
con..Hruyci en,." rl'lanún om el mcclw 'f"l· lc rodc" ·"(carrctcro .. llJlJl 25) 

l.a construccion a la que se reticrc la delinicion parte del principio del intercs del 

alumno. el intcrcs como generador de necesidades de apropiar un conocimiento. 

relacionándolo para su comprensión y dejandolo en la memoria de largo plazo 

'' l,<t Jll!d.aµoµia cnt1ca prclcndc 111kµrur l11s c<1pat.:1d;1dt..-s de 1rncu1 cnt1co lid ulm111u1 en s11 ¡nnccst1 úc <Jprc11J11;.i¡c Corno 
se.: 111cm:1011a cu la nhrn de Mda1t .. i1. l'ctt..'t lilJJ'.!'lfü'J!''!'!'~'.Ír l1u•!"~"l!Pl!frU.:ri1Jn1 S1µlo XXI Mé"\1cu, l'JIJ-1 
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Dos de los ejemplos más conocidos de las teorías constructivistas son las de J. 

Piagct y Lev Vigotsky. La primera se basa en que el alumno construye su conocimiento, 

tanto el relativo al mundo fisico como al mundo social, en lugar de tomarlo de una fuente 

externa y lo hace con base a su desarrollo cognitivo. La de Vigotsky indica que las 

interacciones sociales afectan en forma fundamental el aprendizaje, por lo que el alumno 

aprende por medio de las experiencias sociales y por tanto culturales. El aprendizaje se 

concibe por lo tanto, como una reconstrucción de los saberes socioculturales y se facilita 

por la acción y mediación con los otros 

·· Por tanto como podria l'sperarst•. la c:onc:cpcuin \:\-,!,Olsk1ana 
.\·ohn• las rc/(lcione.\' entre d tle.\·arrollo L.'O.l.!llllIWJ y aprc11ebzt1¡1.• c/~/ier<.' 
en buena medula ele la fJlll~i·tana Afu:ntra.,· qm· l'w.l!cl sO.\'lll'tU' c¡ue lo 
qut• un 111ño ¡medl' apn.·11der cstú ch.•1c:rm11uu/o por su 111\'t'I ele 
desarrollo . CO).!mtn·o. Vi,l!'ot.\"ky 1m•11.\·e1 c¡w· es este últmw el c¡m· cstú 

L'OJU/1e..·1011ado por l'I aprt•mk;::,ye. Así mantiene una cw1ct'f1C:ltit1 que 
mut•stra la 11~{11JL•11cu1 p1.•n11w1entt' del apn•mll:::1yc ele 1111111cra c¡uc se 
prrulun· el tlcsarro//o co}.!.mtn•u (por lo que) al,L!uno., tmtort'.\' han 
c:on.'i1tlerculo c¡w: la.\· tb/i•rl'ncw cnlrl.' /'ta)!.CI y l '1,1!.111sky son mcu htcn de 
mc1t1: .. ( Carrc1cro, 1 Q<JJ 3) ) 

De manera general el paradigma constructivista coincide en definir el aprendizaje 

como la acción de aprender a aprender, centrandose en la noción de la realidad subjetiva 

del alumno, transmitiéndose y creirndose a parlir del lenguaje representado por las 

habilidades. experiem:ias, memoria histórica y creencias acumuladas tanto en lo individual 

como en lo social, en un proceso cognitivo panicular 

El paradigma indica que el estudiante debe construir por si mismo y con ayuda de 

otro (mediador) y que puede aprender elementos que estan conectados a conocimientos, 

e.xperiencias o conceptualizaciones previamente adquiridos por el En este modelo el 

maestro no es dueño total del conocimiento y dirige al alumno de manera autoritaria, sino 

hace el papel de mediador para que el alumno constn1ya su aprendi/.aje a parlir de sus 

capacidades 
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El uso de este modelo para construir la metodología de aplicación de la propuesta 

de la enseñanza de los valores se adecua e muy biCn a- los -principios e intereses que el 

planteamiento teórico de la propuesta pretende, incluso parece haber una conexión natural 

entre ambos. 

Para ser más claro en la afirmación anierior, es necesario destacar los puntos en 

común de la propuesta de valores basada en la teoría de la estructuración y la metodología 

constructivista que se usará en el diseño de las herramientas de aplicación. 

Al contemplar a los valores como principios rectores de la conducta social; como 

hemos mencionado a lo lago del trabajo hay dos aspectos fundamentales el desarrollo de 

las cnpacidades de participación del individuo y la praxis en la estructura social en una 

relación dual, estos dos aspectos son el eje de la propuesta de educación en valores. Para el 

caso del constructivismo existen esquemas a partir de los cuales el alumno aprende, pero 

este aprendizaje se hace signilicativo111 y a largo plazo si el alumno lo construye tornando 

en cuenta sus propios intereses, por medio de la integración de sus intereses y habilidades 

en interacción con sus compañeros y maestros, por lo que el constructivisrno aplicado como 

mctndologia de trabajo facilita las capacidades del ll}:<'ll(l' para transformar sus estructuras 

sociales. en este caso para ser un sujeto potencial de transformación de sus actitudes juicios 

\' valores en su proceso de enseñanza-aprendizaje que se hace comparable con la f1raxis y la 

d11a/1ilad de la estnu.:tura. 

2.2 lnslrum<'nlación didáctil·a para el dis<'ño de las lwrramientas d<' aplkación. 

1 >cspucs de conocer los principios básicos del constructivismo como eje para el diseño de 

las herramientas de trabajo de la propuesta, corresponde presentar de manera especifica la 

li1ndamcntación didactica y descripción de las mismas 

1
" Eslc aprcnd11.i.1c cstü dclinido por /\usbcll como un <1prcndu.a.1c l1t1I )ºa largo pl,vo.T;unbién en 1;1 obra de 

Jl' ('arrctcro f\.tano. l 1J1Jl. ,~,m.,1rru·11,•1smt1 ~·e•,/ul'nc1á11 AIQUI: Argentina. 



Para esta fundamentación tomaremos a la didáctica como "una disciplina que 

aborda el proceso de ense1ianw-aprendizaje ... trata11do de lograr 1111a labor docente mds 

crmcie/l/e y significativa" (Panza Margarita, 1986: 7). 

La didáctica desde esta perspectiva pretende que ésta no sólo se quede en el diseño 

de estrategias para facilitar el aprcndi1.ajc. sino para darle un sentido al proceso a partir de 

una concepción del aprendizaje constructivista, por lo que la instrumentación se realiza a 

partir del conocimiento especifico de lo que se quiere enseñar y los propósitos generales de 

las materias o temas de conocimiento, con una mctodologia que agrupe de manera 

congruente lo anterior. 

Para lograr la congruencia mencionada la mctodologia de instrumentación se 

realizará de la siguiente manera: 

a) Actividades para el autoconocimiento y la valoración personal (agency). 

b) Actividades de integración y aplicación escolar (praxis). 

c) Actividades de acción al interior y exterior de la escuela (dualidad de la estructura y 

praxis) 

23 Artividades de autoconocimiento y valor.tción personal. 

11) l>isrusión de dilenrns morales. 

La discusión de dilemas morales pretende generar un contlicto moral en el alumno. es 

decir, el alumno enfrenta una situación problemática en la que tiene que emitir un juicio a 

partir de interactuar con otros, confrontando opiniones y perspectivas distintas a partir de la 

propias en un proceso de ramnamiento y de proyección de los principios de \'alor 

previamente formados. 
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Los dilemas son presentados como breves narraciones de situaciones que presentan 

un conflicto de valores para el alumno, en los cuales emitcjuiciOs a partir de la siit.iación y 

toma una decisión en la resolución del dilema. Los dilemas pueden ser hipotéticos o reales. 

La metodología de aplicación se puede ordenar de la siguiente manera: 

1) Presentar el dilema por escrito de manera individual o grupal, se puede presentar 

también con representaciones, por medio de dibujos, en vídeo , cte. 

2) Reflexión individual: el alumno presenta su opinión y solución al dilema por 

escrito, expresando y justificando sus razones . 

.l) Discusión del dilema: Se forman equipos de trabajo y se discuten los resultados 

individuales, presentando los resultados por escrito ante el grupo. Se puede también 

realizar la discusión del dilema con todo el grupo con la dirección del profesor. 

4) Para el final de la actividad se anotan los valores que se implican en el dilema. 

Consideraciones para la aplicación de los dilemas: 

Los dilemas deben de prepararse con anterioridad por el profesor, atendiendo a una 

planeación que incluya la definición de actividades y recursos necesarios y el contenido de 

valores que incluye el dilema. Los temas de los dilemas deben presentarse en un lenguaje 

adecuado a la edad y nivel de los participantes y en una temática atractiva para los alumnos 

buscando motivar la participación que no puede hacerse obligatoria. 

Las situaciones de valor que se consideren en el dilema se deben seguir al aplicarse 

en situaciones cotidianas de la c.~cucla. 

Ejc111phi: 

Tc111a: Disc11sil>11 Je Jilemu moral. 

(irupn y t'edm: Co1TesponJie11tes. 

l'rop<isito: Fomentar por 111cJio Je un Jilcmu nmrul los valores Je 

reciprociJml y consiJerm.:iún. 
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Contenido: 
... SATISFÁCCION ... ·· 

Fue en el mes de junio, en los últimos días. Nuestra maestra de 
matemáticas estaba apurada pasando calificaciones finales, por lo 
tanto no dio clase ese día. 

Yo solía platicar con mi amigo Jorge. Le contaba mis problemas y 
él siempre tenia una sabia respuesta, un consejo que me orillaba a la 
solución de cada problema. Al platicar con él, no parecía que 
estuviera con un chavo de 1 5 años, más bien parecía que tenia 40 ó 
SO años. 

Ese dia llego muy triste, se le notaba en los ojos Cuando no 
tuvimos esa clase yo me paré y fui a su lugar, para saber que tenia. 
Comencé a hacerle la plática, preguntarle qué sucedía y lo hice, y 
sus palabras fueron .. estoy harto, ya no aguanto más, no resisto ver 
que a mi mama no le alcanza el dinero, yo quisiera tener mucho para 
dárselo y quitarle todas sus preocupaciones; pero lo que más quisiera 
es matarme (cayó una lagrima de sus ojos). quisiera tener el 
suliciente valor para dam1e un tiro o tirarme de un edilicio" 

Me dejó totalmente impactada No supe qué hacer Ver que la 
persona que me aconsejaba sobre mis problemas en ese momento se 
sentía derrotada 

Yo sentía la necesidad de hablarle y le dije "no seas egoísta, sólo 
piensas en ti. piensa en tú mama que va a sufrir si tú haces eso, y no 
súlo tu familia, también nosotros, tus amigos" 

Eso fue tndo In que pude decirle y él dejo de llorar, se tranquilizó, 
me dio la mano y no dijo nada mas Al sentir la tranquilidad de su 
mano, yo senti un gran alivio y él me dió el mejor regalo que me 
hubiese podido dar en ese momento 

,\rrevillaga l.úpe/. Abigail Violeta (com ) fü•!ilJJ.~JW.'.<!.Jl!.f<!.!:' Trabajos reali1.ados por 

¡nvenes estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, José Maria 

\lorelos y Pavón del Instituto Politécnico Nacional de México 1997, p 27 
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Actividades: 

1) Presentar el dilema en el grupo. 

1) Proponer las siguientes pre¡,'llntas para resolverse individualmente: 

a)¿ Qué opinas de la situación? 

b) ¿Te has visto o has conocido una situación similar? 

c) ¿ Cómo actuarias si te encontraras en ambos casos de la situación? 

d) ¿Qué relación tiene la situación con la cooperación, la reciprocidad y la consideración? 

- Partiendo de una metodología constructivista, el alumno construye por medio de su experiencia 

y de lo que opina en el dilema la definición de los valores, por lo que se recomienda no dar una 

definición especifica de los valores, sino una breve explicación de contenido mínimo. 

e) ¡,Consideras que hay dilemas en nuestra vida que no dejan otra salida que la muerte? 

Argumenta 

2) Discutir las respuestas en equipos. 

3) Presentar resultados por equipo en el grnpo. 

La discusión de dilemas morales es una estrategia que destaca las capacidades de los 

alumnos de actuar a partir ch: sus cursos de vida, pues sus argumentos no sólo parten del 

razonamiento, sino de sus capacidades, condiciones y formas de vida. De acuerdo a la 

postura teórica que asumimos para la educación en valores. en la discusión de dilemas 

morales el alumno pone en practica su capacidad de age"':r. pues se asume como un 

individuo que tiene una autonomía y capacidad ele participación. sohre tocio cuando los 

dilemas son de situaciones de la vida social o familiar que le son propias, haciendo un 

c1ercicio de autoconocimiento al conocer y discriminar sus propias opiniones y juicios El 

alumno se encuentra en constantes dilemas en su vida diaria. no es necesario que se plantee 

una actividad escolar para que el alumno se encuentre ante dilemas morales 
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La utilidad de los dilemas, radica en que en la pi~ctfca cscofar-existc-una orientación -

mínima y una participación de opinión entre sujetos que presentan dilemas parecidos en su 

vida cotidiana por lo que la discusión de dilemas morales como técnica de educación moral 

se aplica más allá de la vida escolar. 

J>or otra parte la discusión de dilemas morales puede aplicarse con fines diversos, por 

ejemplo, si se hacen representaciones teatrales de los dilemas se cubren objetivos de la 

materia de español. se pueden realizar dilemas de juicio de personajes históricos o 

situaciones históricas, poniendo a la actividad como un ejercicio integral, que al realizarse 

en diferentes asignaturas; no sólo se queda como un proyecto aislado de valores, sino que 

cumple con la función que los objetivos de la escuela secundaria pretende: una educación 

integral. 

Finalmente es importante mencionar que la metodologia para el diseño, manejo, 

aplicación y contenido de los dilemas puede quedar a la opinión de los profesores que lo 

apliquen partiendo de sus necesidades escolares. 

Sugerencias para temáticas de dilemas 

- La censura en los medios de comunicacion. 

- Uso y abuso de las groserías 

- C'onllictos bélicos actuales 

- Desintegración familiar 
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b) Actividades de integración y aplicación escolar. 

- Formación de comités de honor y justicia. 

Los comités de honor y justicia son grupos de alumnos que se forman periódicamente para 

resolver problemáticas escolares a partir de sus opiniones de valor guiados por un profesor, 

que puede ser el orientador escolar, coordinador o asesor de grupo. 

En la escuela secundaria es común el saber que existen problemas de disciplina y 

comportamientos, entendiendo éstos como faltas al reglamento escolar; los alumnos entran 

en un contlicto constante con los profesores al no compartir esquemas de comportamiento, 

pues es muy evidente que las maneras de hacer juicios de valor, en ambos casos es 

diferente, si partimos de que las estmcturas sociales se mantienen a partir de las relaciones 

existentes a través del tiempo y el espacio. Por otra parte la metodología de la enseñanza de 

valores absolutos, sólo dicta nomms y sanciones, pero no permite que los alumnos puedan 

participar de su formación tanto en lo académico como en lo disciplinario 

Lo anterior hace que se rompa la dinámica de aprendizaje y la concepción teórica que 

se pretende usar para la enseñanza de los valores, pues en un esquema autoritario, los 

alumnos no pueden hacer valer su capacidad de age119•, porque sus esquemas de 

comportamiento para mostrar sus potencialidades de cambio ¡¡ partir de sus cursos de vida 

se ve limitado En el caso de su proceso de aprendizaje, los alumnos no participan 

activamente de éste, todas las reglas son dictadas y ellos se ven obligados a aprenderlas y 

cumplirlas quedando totalmente fuera de su construcción, es decir, en este caso los alumnos 

no panicipan de la construcción de su aprendizaje 

Los comités de honor y justicia no huscan tampoco entrar en los terrenos de los 

modelos relativista de los valores. es decir no se trata de que los alumnos no respeten 

ningún reglamento escolar o estructura disciplinaria o institucional, sino que a partir del 

conocimiento de estructuras ya fonnadas ellos participen directamente en el 
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cumplimiento y formación de los códigos de conducta escolar, para que estos puedan 

tomar en cuenta los intereses, -c~pacidades y habilidades de los alumnos, siendo una -

oportunidad de aplicar conocimientos de valor que se aprenden ell otra actividades como 

la discusión de dilemas morales' 1• 

- Metodología de conformación: 

Comités de honor y justicia. 

1) Se forman por salón o grupo al iniciar un periodo escolar. 

2) El número puede ser de 3 a 5 miembros electos por el gmpo y guiados por un 

profesor. 

3) Los comités se van rotando periódicamente de tal manera que todos los 

integrantes del grupo participan, el profesor elige los tiempos de rotación 

partiendo de sus necesidades y calendarización escolar. 

·1) Los comités 1rabajan con el reglamento escolar como guia 

- Metodología de trabajO' 

1) Antes de la formación del primer comité el profesor da lectura y explica el 

reglamento escolar. 

2) Se explica la conformación y funciones del comitc de honor y justicia: 

El comitc de honor y justicia es una oportunidad de participación para los 

alumnos en la disciplina escolar, se conli.mnarán con integrantes del salón 

electos por el grupo y se rotaran periódicamente. El comitc participara con el 

onentador y pro!Csor comentando los incidentes que se den en el salón de clase 

'cnt ilandolos ante el grupo. liaran opiniones sobre las sanciones v 1 ellexionaran 

con sus compañeros de grupo sobre las sanciones al faltar al reglamento escolar. 

también añadiran reglas y sanciones que enriquezcan el reglamento escolar 

' ( ltm prnpucst:t pam los co11111é' Je Honor' Jus11c1a se pueden tomar de las propuestas de la SECOIJAM. 
~ohrc d rupcl lk los t:ód1go~ de conducta 

39 



tomando nota y dando seguimiento junto con el orientador, profesor, asesor o 

prefecto escolar. 

3) Se conforma el comité con la guia del profesor. 

4) Se programan reuniones con el comité y el grupo, así eomó las fech~s de cambio 

de integrantes. Las reuniones pueden ser extraordinarias si el comité lo solicita 

al profesor. 

5) El grupo puede solicitar reuniones por medio del comité. 

6) Las decisiones del comité siempre estarán supervisadas por el' oÍientádor 

escolar, profesor asesor o prefecto escolar. 

7) En las reuniones se fomentará el uso de valores y razones para las decisiones 

que el comité y el profesor tomen. 

Los comités de honor y justicia se deben tomar como una oponunidad para la 

participación de los alumnos. es indispensable que la panicipación se dé con relación a 

otras actividades de la enseñanza de valores. como la decisión del dilema moral, siendo 

una actividad que de un seguimiento a todo el modelo de valores, que como he mencionado 

a lo largo del trabajo su principio fundamental es el tomar en cuenta la autonomía de la 

voluntad. la capacidad del alumno de actuar a panir de sus cursos de vida y su relación con 

las estructuras por medio de la praxis, la dualidad de la estmc1tm1 y por lo tanto en la 

construcción de su aprendizaje y su formación como individuos sociales, siendo la 

educación una acto social 

t') /\l'lividddl'S de ilcdón al interior y l'Xll'rior d!' lit l'scut•ld. 

En congruencia con el proceso de aprendizaje, se han sugerido actividades, que se 

realizan al interior del salón con situaciones que pueden ser hipotéticas en las que el 

alumno asume el contenido de algún valor y participa al aprenderlo. como en la discusión 

de dilemas morales Por otra pal1e la formación de comités de honor y justicia permiten la 

aplicación del juicio de valor en situaciones que afectan directamente la vida escolar como 

son el caso de las situaciones disciplinarias, en este tipo de actividad el alumno decide 

partiendo de las acciones cotidianas que se dan al interior de la escuela tomando a la 
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disciplina como una capacidad de autofonnación del comportamiento basado en las 

decisiones de valor, por lo qucest~acti~id-.ictes se dcbcnccomptCmentar con-acciones que 

fomenten más la participación e involucren de m-ancra activa a_la comunidad escolar, tanto 

al exterior como al interior de la escuela. 

Las actividade~ de acción son una m~ncr~ clein~olucrar a toda la comunidad escolar 

en el proyecto de valores, por lo que las actividades de ~cCión se planean para proyectarse 

al interior y al exterior de la escuela de la siguient~ manera: 

- Actividades de acción al interior de la escuela. 

Campaña de valores.- La campaña de valores es una actividad que realizan los alumnos 

al interior de la escuela para fomentar la aplicación y uso de algim valor que se haya 

considerado de importancia en otras actividades corno el dilema moral o el comité de 

honor y justicia. La campaña se realiza por medio de carteles boletines, integración del 

valor en contenidos académicos u otros recursos que los mismos alumnos proponen. 

- Metodología de trabajo: 

1) Los orientadores escolares, profesores asesores, o prefecto escolar, invitan a los 

alumnos a participar de la campaña. 

2) Los alumnos en grupo deciden que valor o valores se presentarán en la campaña 

J) La dirección escolar recoge los datos e informa a los alumnos cuales serán los 

valores de la campaña. 

4) La campaña se lleva a cabo con todos los alumnos, proponiendo ellos los 

aspectos de la campafia 

5) Los profesores de asignatura integran el valor a su planeación de trabajo

- Ensayos y ohras de teatro para español 

- t\milisis de personajes y situaciones históricas que hablen del valor para historia 

- Ejercicios y din<imicas de aprcncfü.aje que incluyan el valor para otras materias 

- Elaboración de carteles y boletines para educación artística . 
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6) Realización de debates grupales al final de la campaña para evaluar la campaña. 

- Actividades de acción al exterior. 

Las actividades de acción al exterior pretenden que los alumnos apliquen la 

formación que están adquiriendo con el modelo de valores al exterior, para este caso 

tomaremos a la comunidad externa como la familia, que para el proceso educativo resulta 

de gran importancia, pues es un aspecto que se encuentra en relación directa con la 

formación del alumno. 

Estas actividades no pretenden cambiar o solucionar las problemáticas familiares de 

los alumnos, pues éstas pueden ser muy variadas y son parte de una problemática que este 

modelo de valores no pretende solucionar. sin embargo la actividad pretende enterar a la 

familia de que los alumnos se están formando no sólo en el ámbito académico, sino también 

en el aspecto moral, tratando de contribuir un poco a la solución de problemáticas 

familiares, por medio del ejemplo de los alumnos como sujetos que se están formando con 

una educación moral. 

- Metodologia de trabajo 

1) Los orientadores, asesores de grupo o prcfocto escolar sugieren a los alumnos 

platicar en casa sobre las actividades de valores que se han hecho en la escuela. 

2) Se registran en el cuaderno y dan seguimiento. El seguimiento lo hace el 

orientador o asesor escolar 

J) Se sugiere que los alumnos expongan problematicas familiares para resolverse a 

travcs de lo aprendido en las actividades de valor lista exposición es individual con 

el asesor u orientador escolar 

Estas actividades se pueden eomplementar recopilando información sobre 

problemáticas de la comunidad en donde se localiza la escuela o en la comunidad de los 



alumnos para diseñar estrategias de solución a partir de los comentarios de los alumnos, 

estas actividades se pueden llevar a cabo en la clase de educación cívica, como parte del 

aprendizaje de valores sociales. 

Las alternativas didácticas que mencionamos en este capitulo tienen Ja intención de 

estructurar de manera pedagógica el contenido teórico de la propuesta. Las actividades que 

se sugieren no son rígidas; pretenden dar una guia mínima de cómo estructurar y aplicar la 

propuesta, que en todo momento sigue un mismo esquema de aplicación y de contenido que 

es la definición de los valores como principios rectores de la conducta social, partiendo de 

que las conductas sociales, se aprenden y practican en la escuela, siendo Jos valores la 

manera en la que proyectan sus conductas sociales al interior y exterior de la escuela. 

Por otra parte las actividades buscan que la comunidad escolar participe de la 

vivencia de los valores, es decir, que los valores no se enseñen como contenidos 

académicos, sino como ejemplos de vida, en los cuales alumnos y docentes parten de sus 

capacidades potenciales de transformación en sus cursos de vida para que en una relación 

dual generen bienestar a su contexto social de una manera activa, en su esencia de agi!llL'.I'. 

Es muy importante destacar linalmente que las actividades pueden estar sujetas a 

cambios partiendo de las necesidades y recursos con los que cuenta la escuela. sin embargo 

el proceso de estructura mínima se debe usar de guía. 

Las actividades dejan una nueva interrogante que al responderse completan el 

modelo La interrogante a las actividades es el proceso de evaluación y seguimiento para 

las actividades y modelo en general, pues si hablamos de un modelo que tiene una 

estructura pedagógica. esta estructura debe tener panimetros de seguimiento y evaluación 

que se establecerán en el capítulo siguiente . 
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2.6. Sugere_ncias para otras actividades. 

a) Individualidad y autoconocimiento. 

1.- Dibuja en una hoja de papel bond un ser humano que sea como tu retrato y que presente 
claramente cabeza, tronco, dos piernas, dos pies, dos manos en posición horizontal. 

2.- Escribe las siguientes preguntas a la altura del cuerpo que consideres. Observa el ejemplo: 

¿Cuáles son mis ideales? (cabeza} 
¿Qué me gusta ver'' (ojos} 
¿Qué me gust;i C$CUchar? (oídos) 
¿De qué me gust..1 platicar' (boca} 
¿Cuáles son nus defectos y limitaciones'' (pecho} 
¿Cuáles son mis cualidades? ( mano m¡u1erda} 
¿Dónde estoy hoy en la vida? (pie 1zqu1erdo) 
0 Cuáles son mis pos1bd1dades'' (mano derecha} 
t.Cuillcs son n11s scntinucntos? {corazón) 
¿Hacia donde quiero ir en 1111 vida" (¡11c derecho) 

3.- Comenta con tus compailcros lo que anotaste 

Fuente: Formación Cívica y Ética 2 Santillana Serie 2000 

b) Dilema de situaciones. 

1.- Lec la siguiente situación· 

lmagma que hiciste un v1a1e al mar y, por un accidente 
naufragaste en una isla abandonada Ibas con un grupo 
numeroso y sólo nueve personas y tú quedaron vivos; no 
pueden regresar a su lugar de origen y únicamente tienen 
ah mento para una scm;rnn 

2.- Piensa en la s1t11ac1ón y contesta en tu cuaderno 

,,Qué scnt1m1cnto cxpcnmcntas al 1111ag1nartc una situación asi? 
,,Que cxtrañarias m3s'> 
¡,Qué harias con las otras nueve personas') 
,,Qué consideras que te mantendna vivo'' 
;.Que crees que te desespera na mas'' 
,,Cuáles son los valores que, a pesar de todo defenderías'' 
(,Cómo crees que te recordaría tu familia'' 
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3.~ Confronta esta situación con tu vida actual. 

- Retoma las primeras seis preguntas de la actividad y cucstiónate si esos valores y razones 
para vivir son las que en ese momento defiendes. Por ejemplo, si la segunda respuesta fue que 
extrañas a tu familia, analiza cómo eres con ella y si le demuestras todo lo que quieres. 

4.- Si lo deseas, comparte con algún compañero tus reflexiones. 

Fuente: Formación Civica y Ética 1 Santillana Serie 2000 . 
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" /Jehemos parlicipar en la 
co11s1n1cci<í11 de las formas de 
\•idll que /e11;:a11 más en c11e11/a al 
hombre; ser más solidario.\", creer 
en la tli;:nidatl humana y 
fal'nrecerla, tener en c11e11ta las 
relacio11es e111re el .\"L'r humano y 
s11 entorno " 

José Marti 

3.1 Resumiendo el proceso de la propuesta. 

Antes de entrar directamente a los aspectos de la evaluación y seguimiento de la propuesta 

de educación en valores, considero necesario retomar de manera sintética, lo que se ha 

planteado hasta el momento en el trabajo Siguiendo la estructura de construcción del 

modelo, en el primer capitulo se establecieron las bases teóricas para la propuesta de éste, 

que partieron de la l<'oria de la estruct11raciá11; en la que fündarncntalmcnte se planteó que 

la enseiian7.a de valores en la escuela secundaria se basa en la autonomía del sujeto y su 

capacidad corno agente social para transformar sus estructuras sociales por medio de la 

pmns en una relación de dualidad entre la acción y la estructura, por lo que en la propuesta 

se rechazan los modelos de valores absolutos y relativos 

En lo referente al capitulo dos, después de justificar la propuesta, se expuso un 

diseño para su aplicación, este diseño se basó en principios pedagógicos y de manera 

especilica se mostraron actividades para su aplicación , las actividades se fündamentaron 

con el método de aprendiLaje constructivista, que pretende que el alumno construya su 

aprendizaje a partir de su participación activa en el proceso, tornando en cuenta sus 

capacidades cognitivas y su relación con el medio social. para generar aprendizajes a largo 

plazo. 
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Los capítulos tienen como punto de enlace que en los procesos tanto de aprendizaje 

como de socialización, el individuo tiene capacfdades-¡iropiasºdctrarísformación ecn liria 

estructura sólida, es decir, en el caso. de nuestro modelo los valores como principios 

rectores de la conducta social; estos_ se aprenden a partir de que existe una capacidad del 

individuo para aprender y transformar sus estructuras sociales y de valor en bien propio y 

de los demás. 

Tomando en cuenta que esta propuesta conjunta aspectos sociológicos que se 

aplican en un proceso pedagógico, hasta el momento tenemos ya dos aspectos cubiertos 

para que la propuesta se complete: la base para llevarlo a cabo y el cómo se puede llevar a 

cabo, por lo que el aspecto que completa la propuesta está en el cómo evaluarlo, y darle 

seguimiento. 

3.2 Aspectos generales solm.• la evaluadón. 

El uso del concepto de evaluación puede comprender una gran variedad de significados que 

incluso abarcan más allá de un proceso educativo, la evaluación puede ser un concepto 

aplicado a múltiples procedimientos que buscan objetivos distintos según se aplique, sin 

embargo el término de manera usual busca medir resultados o dar seguimiento a un 

proceso, en este caso se pretende usar el término en el ámbito educativo; que en si presenta 

su propia problemática 

Tradicionalmente el ejercicio de evaluar en el sentido educativo se considera como 

un instrumento o procedimiento de medición de objetivos y contenidos de una curricula 

determinada. los profesores asignan por medio de un indicador numérico o literal el 

rendimiento académico de un estudiante o grupo 

f.o.\· mat•.Hro.\ empican la t'\'c1/11anú11 para clctcrmmar el 
pro.l!,rcso con respcc/o a los oh¡e/l\'O.\' f.'.\pccificos de 1111 <.'urso o una 
mudad daclox /,o'i esttuhwllt''' tamh1h1 p11cclcn t•tmllr /lllL'llJ.'i sobre 
lo que han uprendulo y sohrc lu mcd1de1 en la que pueden rca/1::.ar 
/O Cflll' \"t' t'.\fle'Tcl dl' e/los )' /os f'llc/rl'S t'\'llfÚHl1 /OS TCSU//ados de/ 
curriculo en fúncuin ele lo 411e ellos ¡nensan que \'lu 11110.\· log,ran o 
1111 <Tab.1. 1 <l80, 81) 



La actividad de evaluar se centra por lo anterior en un ejercicio de rendimiento 

escolar que brinda resultados y determina procesos, -Po¡. lo que resulta -una actividad 

compleja, pues no sólo toma en cuenta un contenido académico, sino que en su proceso 

intervienen actitudes, predisposiciones e incluso prejuicios que se deben de considerar con 

el mayor equilibrio posible, es decir la evaluación no sólo es poner una nota aprobatoria o 

reprobatoria. 

" Definir la cval11ació11 cuma calificación, es dt•cir rcd11cir todo lo 
que se conoce acerca del proceso ele los t.•s1wiwnte.\' u una simph• 
no/a, es el concepto más limitado de la evalrwcuin. ( Taba, 1980: 
82). 

Sin embargo la complejidad de la evaluación no reside de manera total en el 

establecimiento de una nota numérica con el peligro de etiquetar a los alumnos, la 

dificultad reside en lo que rodea al ejercicio de la evaluación como pueden ser los factores 

personales, familiares, ambientales y del grupo de clase que pueden inlluir en el 

rendimiento escolar. Por otro lado el papel del profesorado al aplicar criterios de evaluación 

y de la misma manera el profesor, puede verse en situaciones de subjetividad al evaluar al 

grupo o alumnos 

1.os aspectos anteriores son problemáticas que se presentan en la evaluación 

~urricular o de contenidos académicos, que es la evaluación más usual en el proceso 

educativo, la evaluación que se establece por asignatura y ésta en relación a los objetivos de 

la misma 

Para el caso de la propuesta, el ejercicio de la evaluación se convierte en un 

prohlema más complejo, pues independientemente de establecer una nota numérica lo que 

en este caso se pretende evaluar es la actitud, valmes y normas que se aprenden al llevar a 

caho ejercicios y actividades como las que en este trabajo se sugicrcn.(ver cap ::!) 

Por lo anterior considero que la evaluación se debe plantear de manera diferente a 

lo tradicional, por lo que no la tomaremos como la medición de un resultado para establecer 
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una nota numérica aprobatoria o reprobatoria, sin embargo la evaluación debe contar con 

indicadore~ y criterios claros para no caer en el modelo de valores subjcÜvos. 

De esta manera el modelo de evaluación de la educación en valores tiene que partir 

de la estmctura teórica sobre la cual se fundamenta la propuesta y dar un seguimiento en 

congruencia con el método pedagógico planteado, es decir, el modelo de evaluación tiene 

que conjuntar la teoría de la estmcturación y el constmctivismo para obtener una 

congmencia de formulación, aplicación y seguimiento de todo el trabajo. 

3.3 La evaluación en la enseñanza de los valores como principios rectores de la 
conduela social. 

Después de conocer de manera básica la problemática de la evaluación, hay que 

considerar lo siguiente para dar inicio a la alternativa de evaluación para el modelo de 

enseñanza de los valores: considerar que la esencia de la evaluación ha de ser motivadora y 

no clasi licadora para generar actitudes de superación y autoestima que logre fomentar el 

interés por la participación de los alumnos como <1].:e//cy en las cuestiones de valor, formar 

un concepto ajustado de la realidad y al mismo tiempo generar expectativas de mejora en 

congruencia con los alcances del alumno o dicho de otra manera, que la enseñanza de 

valores se esté aplicando al bienestar social e individual tornando en cuenta el nivel del 

alumno, que en este caso es secundaria y relacionarse con los demás de manera 

participativa y constmctiva partiendo del conocimiento propio. 

Por otra parte hay que diferenciar el proceso y el resultado en la actividad de 

evaluar. es decir, tomar en cuenta que la evaluación consta de dos momentos, la de los 

procesos y la de los resultados; una se hace al finalizar la tarea y la otra durante el 

transcurso del proceso. para ambos casos se deben lijar indicadores que guíen la actividad. 

La evaluación se realiza alterna a la correspondiente al curriculo oficial La 

evaluación oficial es la correspondiente a los objetivos de aprendizaje que se plantean por 

asignatura, por lo que esta evaluación debe de cumplir con una normatividad que se 
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establece en el acuerdo 200 sobre la evaluación, por lo que asl como las actividades deben 

complementar el proceso educativo de manera global pira lió ol:istiuir procesos ya 
planeados. De manera general las bases para la evil!ua~ión las podemos enunciar de la 

siguiente manera: 

'•'.. .·· 

La evaluación debe de ser motivadora y no etiquetadora, pcir lo que-~~ -se recomienda 

establecer patrones numéricos. 

Fomentar la autoestima y conocimiento del alumno. 

Relacionar lo aprendido con acciones al exterior, fomentándolas y no calilicándolas. 

Diferenciar de manera clara entre los procesos y los resultados, estableciendo los 

objetivos, dimensiones y criterios de la evaluación. 

Los aspectos anteriores brindan una guia general para la evaluación o tipo de 

evaluación que se pretende en este trabajo, por lo que faltaria aclarar los objetivos, 

dimensiones y criterios de la evaluación 

3.4 Propósitos, dimensiones y criterios de la evaluación. 

La constmcción de estos aspectos tienen la función de dar una estmctura al proceso de 

evaluación del modelo de valores, por lo que se tiene que formular a partir de los 

principios teóricos y metodológicos de la propuesta, por lo que se expondrán de la 

siguiente manera: 

a) Propósitos. 

Buscan establecer metas y dar seguimiento a las actividades que fomentan la 

capacidad de actuación de los alumnos en las cuestiones de valores; este seguimiento se 

realiza a manera de monitoreo, es decir. el propósito no se verifica al final. sino se sigue 

a lo largo del proceso. destacando la importancia de que en el método cnnstructivista 

debe haber una congrnencia entre la planeaeión. el proceso y el resultado. estos no se 

pueden ver de manera aislada. El objetivo del seguimiento es la verificación de que el 
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alumno es constante en su praxis al proponer mejoras para su escuela y comunidad a 

partir de su capacidad de transformación y--de su-proceso de educación integral. Los 

propósitos se pueden expresar de la siguiente manera: 

Atender de forma continua a las diferentes manifestaciones del alumnado, con un 

modelo sistemático de evaluación continu¿ en el que se puedan diferenciar logros 

del desarrollo moral. 

Informar de manera frecuente a lo~ atulllno-s los progresos y fallos de las actividades, 

ofreciendo alternativas que contribt;~a~ ~l ap;endi7.aje de los valores (monitorco ). 

Disponer de información personal sobre el alumno con objeto de medir sus logros de 

manera especifica (se llevan expedientes individuales controlados por el orientador 

escolar, o prefecto escolar). 

Colaborar en el perfeccionamiento del Proyecto Escolar o curricular con acciones 

dirigidas. 

h) Dimensiones. 

Las dimensiones son los aspectos especilicos que se pueden tomar en cuenta en la 

evaluación de la enseñanza de los valores con relación al modelo propuesto y el tipo de 

actividades que se proponen. Es de gran utilidad conocer las dimensiones. pues establecen 

una guia muy especitica de los que se puede evaluar en el apt endi1.aje moral 

Recordando nuevamente que el objetivo de la propuesta esta en un modelo que 

respete la autonomía de los sujetos y su capacidad de acción en un marco de construcción 

del conocimiento participativo por parte del alumno. es necesario lijar las dimensiones de 

la evaluación en esos tcrminos, es decir, buscar que los alumnos estcn actuando a partir de 
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su capacidad de transformación en sus cursos de vida y de su capacidad de participación en 

sus estructuras sociales por medio de la praxis y la dualidad de la estructura (ver cap. 1) y 

que exista una congruencia con el método de aplicación constructivista que se usó para el 

diseño de las actividades, por lo que podemos definir las siguientes dimensiones para la 

evaluación: 

Autoconocimiento. 

Autonomía y autoregulación. 

Capacidades de diálogo. 

Capacidad para participar y transformar el entorno 

Comprensión crítica. 

! labilidades sociales y para la convivencia. 

El proceso de evaluación para dichas dimensiones debe tomar en cuenta que éstas se 

evalúan y monitorean en el proceso y se pueden comparar al finalizar un ciclo tomando en 

cuenta las capacidades cognitivas desarrolladas y la información al respecto de las 

dimensiones. por lo que a continuación se explica detalladamente las dimensiones: 

Autoconocimiento - Esta dimensión posibilita el conocimiento de sí mismo y su 

valoración para poder actuar como agente social 

Autonomía y autorTegulaciún - Permite promover la autonomía de la voluntad y una 

mayor coherencia de la acción personal en la estructura. Estos dos primeros aspectos 

se relacionan con la reflexión de la acción y su motivación en un marco de 

reflexividad de las acciones de valor (cap 1 ). 

Capacidad de diálogo - Permite dejar de lado las acciones individualistas en las 

cuestiones de valor que pueden interesar a nivel social e individual. 

Capacidad para participar y transformar el entorno.- Pem1ite la formulación de 

normas y proyectos contextualizados en los que se pongan de manifiesto criterios de 



valor relacionados con la implicación y el compromiso. El desarrollo de esta 

capacidad hace que el aprendizaje no sé limite al aula: sino generaliza el ámbito de la 

educación. Los dos puntos anteriores nos remiten a la afirmación del capitulo 1 : La 

explicación del sustento estructural surge a partir de la praxis. 

Comprensión critica.- La comprensión critica implica el desarrollo de un conjunto de 

capacidades orientadas a la adquisición de información sobre problemas morales del 

contexto social, analizando y contextualizando dicho problema, par~ dar pulltos de 

vista críticos a partir de lo aprendido. 

Estas habilidades hacen referencia al conjunto de comportamientos interpersonales 

que el alumno va aprendiendo y que configura su competencia social en los 

diferentes ámbitos de relación (praxis y dualidad de la estructura). 

e) Criterios. 

Para la evaluación podemos tomar en cuenta tres criterios : el simple, el compuesto y el 

múltiple. El criterio simple es una medida que se utiliza como una simple apreciación del 

evaluador que no se somete a un proceso formalizado, es más un criterio de opinión sobre 

un desempeño determinado El criterio compuesto es también un criterio general, sin 

embargo requiere de una combinación formal de evaluaciones sobre dif'crentes dimensiones 

del objeto de evaluación El criterio múltiple hace referencia a un conjunto de medidas 

dif'crenciadas sobre distintas dimensiones de la persona 

Para el caso de la propuesta de la enseñanza de valores. el criterio que se debe usar 

es múltiple, es decir. se establecen dimensiones formales. que se combinan con sugerencias 

y opiniones que enriquecen el proceso, es un criterio continuo de evaluación que no se basa 

en el aspecto numérico de los resultados sino en las actitudes cotidianas que el alumno 

rctleja. asi como sus opiniones en el desarrollo de las actividades y su participación en el 
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trabajo de la escuela, por lo que los criterios se establecen partiendo de las expectativas del 

proyecto escolar12
• 

3.5 Aspectos finales sobre la evaluación. 

La propuesta de evaluación que se presentó en este capítulo tuvo la intención de completar 

un proceso de aprendizaje para la enseñan7.a de los valores. Este proceso pretende abarcar 

elementos de construcción teórica, aplicación y evaluación de la propuesta. El modelo de 

evaluación así como el diseño de las actividades no pretende ser una receta que se aplique 

estrictamente a la propuesta, pues, como se ha mencionado en el constructivismo, el 

alumno y el maestro interactúan con el conocimiento y en el caso de los valores esta 

relación es más fuerte. 

La propuesta de evaluación que se presentó pretendió dar un seguimiento mínimo 

de construcción pedagógica que guíe el desempeño de los alumnos en la formación moral, 

sin embargo, la propuesta al ser aplicable para un nivel educativo que puede presentar una 

gran variedad de factores por escuela como es el caso de la escuela secundaria, por lo que 

la experiencia de los maestros y el conocimiento de las necesidades escolares pueden hacer 

variar tanto las actividades del proyecto como las dimensiones, criterios o indicadores de la 

evaluación, pero siempre partiendo de la concepción teórica sobre los valores y su 

enserianza presentado en este trabajo; pues es éste el eje rector de la propuesta 

Por otra parte es importante mencionar la importancia del proyecto escolar para el 

caso de la evaluación. En la actualidad el proyecto escolar se ha convertido en una 

necesidad de trabajo para la educación, en una política educativa que pretende manejar 

conceptos de calidad en este rubro social. El proyecto escolar pretende brindar de manera 

sistematica una mejora continua del proceso educativo, por lo que la enseñan7.a de los 

'' l'I l'To\·eclo Escolar es una propuesta de trabajo pam el nivel lxis1co en la que se puede aplicar un proyecto 
de valores Sy h 1:1 Smclkcs, estabkció conjumamcnte con las autoridades cducatl\·as de Guana¡uato y la SEi' 
las fases para su d1selio en. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEI. ESTADO DE lilJANAJUATO .. ¡.¡,_,,._,. 
del proyt'C"/o 1•,\colar. en guia Oflf.'ratn·a para la e/ahorunán dt•I Proyt•cto /•.:\colar SEG. Mé.\u.:o. l 1JlJ5 
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valores es algo necesario en la construcción del proyecto en tanto que la evaluación de un 

modelo de ~alares debe contar con el apoyo y la orientación del proyecto escolar, que debe 

incluir propuestas para la educación integral. 

De esta manera toda la propuesta de la enseñanza de los valores se puede 

implementar en el proyecto escolar y su evaluación debe estar en congrnencia y apoyo con 

el desempeño general de la escuela. La evaluación de la enseñanza de los valores se 

encuentra a la par con la evaluación de la calidad del proyecto escolar, es decir, la calidad 

de la escuela es un sinónimo de la calidad y la evaluación de una propuesta de la enseñanza 

de los valores. 

Por otra parte la calidad en la educación se puede ver en el bienestar de su sociedad, 

siendo los valores una manera de generar calidad de vida a partir de practicarlos como 

principios rectores de la conducta social que se aprenden y se practican desde la escuela en 

los procesos de aprendizaje. 
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Para concluir el trabajo, considero necesario retomar los pasos para la construcción de la 

propuesta de la cnscñan7.a de los valores en la escuela secundaria, lomando en cuenta el 

orden en que se presentaron 

En el primer capitulo se expuso la fundamentación teórica de la propuesta. El 

sustento inició destacando la importancia que la normatividad vigente de educación 

secundaria le ha dado al tema de la enseñanza de los valores en este nivel, dejando clara la 

necesidad de que la educación no es sólo una cuestión de enseñanza de contenidos que 

preocupa únicamente a los profesores en su salón de clase, sino que es una tarea de 

formación integral, en la que los valores son el eje fundamental para que el proceso 

educativo sea como se busca en los propósitos, por lo que plantear una propuesta de 

ense1ian7.a de los valores con un rcforcnlc teórico que busque una estructura para su 

enseñanza tiene una gran importancia para el proceso educativo desde el referente oficial. 

Partiendo de la necesidad que se plantea en las normas vigentes de una educación 

para la formación social del individuo, se realizó una propuesta que contribuyera a la tarea 

educativa de una formación integral. La propuesta se realizó con una base sociológica, put:s 

si tomamos en cuenta que los propósitos de la educación secundaria citados en el capitulo 

unn buscan que el proceso educativo forme individuos capaces de decidir en beneficio 

propio y de su contexto. la tarea de educar deja de ser una tarea netamente pedagógica y se 

rnnvterlc en una actividad social. que al conjull!arse con lo pedagógico. puede brindar 

resultados significativos para sus propósitos. es decir, en este trabajo, la educación se tomó 

como actividad sociológica y pedagógica que busca la formación de los individuos en el 

desarrollo de sus habilidades de aprendizaje y sus capacidades de transformación y 

llll')ora111icn10 de su contexto social. La educación es un acto social. 

La normatividad y la necesidad de ver a la educación como un acto social a través 

de la enseñan.rn de los valores. llevó a la construcción de la propuesta de la enseñanza de 

los valores en la escuela secundaria con una hase sociológica. la base que se usó para la 
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propuesta fue la teoría de la eslruc/11ració11 de Antony Giddens, que brindó el eje para la 

concepción de los valores en la propuesta. 

El planteamiento general que se expuso en el capitulo 1 y que se mencionó a lo 

largo del trabajo, justificó el hecho de que los valores independientemente de su enseñanza 

o concepción filosófica son actitudes que el alumno practica a lo largo de su vida. tanto en 

el interior de la escuela como al exterior, por lo que la teoría de la estructuración al buscar 

un equilibrio entre la acción y la estructura. justifica de manera clara la intención de la 

propuesta, que pretendió definir a los valores como principios rectores de la conducta 

social. 

Al decir principios rectores de la conducta social. es porque se practican de manera 

cotidiana, se decide y se juzga a lo largo de los cursos de vida y en esas decisiones se pone 

de frente la formación moral de una manera dual con las estructuras que se consideran 

vigentes en un tiempo y espacio, es decir, practicamos los valores con una autonomia 

individual en congruencia con los principios de las estructuras sociales, sin la intención de 

poner de manera radical la concepción de la estructura o individuo como ejes absolutos de 

lo social 

Lo anterior llevó a destacar como elementos esenciales de la propuesta de la 

concepción de los valores al age11c~1·. /u dualidad Je la estructura y la praxis, como 

elementos que rigen la estructuración de los valores, al destacar que las capacidades, 

habilidades, condiciones y formas de vida del individuo en un espacio y un tiempo para la 

generación de bienestar potencial en sus estructuras sociales a través de las practicas, 

1 elaciones y retlexiones recursivas de su acción 1.os valores por lo tanto se dclinen como 

acciones en las que el individuo decide desde su capacidad de racionali/.ar las siwaciones y 

dejar ver sus intereses y emociones. por medio del diálogo y la reflexión, es decir. los 

,·alores no son un asunto absoluto ni totalmente subjetivo. sino de equilihrio del respeto de 

la voluntad en beneficio propio y de los dcmas rigiendo la conducta social en una relación 

dual 



La propuesta muestra que la sociología resulta indispensable si se pretende una 

educación integral que tenga una base más sólida en los aspectos que hacen referencia a 

contenidos sociales como es el caso de los valores. El tema de los valores puede resultar un 

tema de amplia discusión y más aun si se pretende aplicar a un proceso de formación 

educativa, sin embargo el mostrar una propuesta de aplicación con una base sociológica 

hace que el sentido común se aleje de la concepción de la enseñanza de los valores y 

permite que la sociología cobre la importancia que debe tener en este tipo de aspectos de la 

educación, le brinda una estructura y base a los procesos educativos que buscan hacer de la 

educación una tarea propiamente social. 

En el capítulo 2 se expusieron una serie de actividades didácticas para aplicar la 

propuesta al proceso educativo ele los alumnos de secundaria. El principio que se aplicó 

para la elaboración de las actividades fue el constructivismo, que recordando lo expuesto en 

dicho capítulo, se propone que los alumnos construyan su aprendizaje generando memoria 

a largo plazo, tomando en cuenta su contexto social en intereses individuales. De manera 

general el capitulo forma parte de una lógica ele construcción de toda la propuesta , pues 

pretende que después de definir contenidos, se plantea un diseño de actividades para que 

exista una construcción cognitiva por parte del alumno en la que a partir de los contenidos 

desarrolle habilidades como principal objetivo de aprendizaje, por lo que la propuesta no 

incluye definiciones especificas de valores o procesos rígidos ele aplicación; dicho de otra 

manera las actividades que se proponen no buscan que el alumno aprenda un contenido 

sobre educación moral. sino que desarrolle habilidades de pensamiento y de 

comportamiento para que pueda enfrentarse a situaciones o dilemas de valor con un juicio 

racional. autónomo y prnpositivo, buscando aplicar estas habilidades a sus necesidades 

sociales 

Esta'"aplicación pedagógica no sólo aporta una herramienta para la propuesta de 

valores que aquí sugerimos, sino forma parte de una visión pedagógica critica que como 

mencionarnos anteriom1ente pretende que el aprendizaje sea un proceso de desarrollo de 

habilidades y no de asimilación de contenidos memorísticos, es decir, busca que el 

aprendizaje respnnda a la pregunta ,,para qué" Con esta visión la pcdagogia se relaciona de 
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manera estrecha co_n la soci()logía, pues los procesos educativos adquieren un significado 

cuando buscan la transformación de la sociedad hacia el bienestar, partiendo de la 

formación de los alumnos desde la escuela. En el caso de la enseñanza de los valores la 

aplicación de estos principios de enseñanza resultan necesarios al ser una oportunidad de 

socializar el aprendizaje y buscar que los alumnos comiencen a aplicar los contenidos en 

la escuela, encontrando el sentido de para qué aprenden y se forman en la escuela 

secundaria. 

En el caso de la evaluación que se explicó en el capítulo 3, el proceso y objetivo 

es compartido con los anteriores capítulos. Se busca una evaluación que esté en 

congruencia con el proceso de aprendizaje de la propuesta, es decir, la evaluación no se 

concibe como un aspecto final que pretende medir resultados, sin tomar en cuenta el diseño 

de la propuesta y sobre todo los propósitos que se persiguen. En este caso el propósito es 

que las actitudes de valores que los alumnos aprenden se vean reflejadas en la dinámica 

diaria de la escuela y no en una nota final, pretende también que la evaluación busque 

motivar al alumno y fomentar el aprcndi7.aje y aplicación de los valores, tanto en la escuela 

como fuera de ella 

La evaluación basada en el proceso educativo busca que los principios teóricos de la 

propuesta se cumplan al pretender que los alumnos estén participando del aprendizaje, por 

medio de sus capacidades y habilidades en situaciones de valor, siguiendo la lógica 

constrnctivista del diseño de las actividades, es decir, la evaluación se encuentra en todo 

momento de la propuesta., se aplica como una herramienta permanente que hace que el 

aprendizaje de los valores se este mejorando constantemente. 

En ambos casos. el del diseño de las actividades y la evaluación, se recalcó la 

importancia de la participación de los profesores que apliquen las actividades y el proyecto 

en general, pues la propuesta pretende que se apliquen los principios a cualquier escuela 

secundaria y en cualquiera de sus grados, pnr lo que las necesidades de las escuelas y los 

alumnos pueden resultar diferentes y los maestros pueden acomodar las actividades y 

mornentos en relación a sus condiciones, partiendo del principio básico de la propuesta. que 



el alumno participe del aprendizaje por medio de sus capacidades de acción social, 

poniendo siempre de frente su capacidad de decidir a partir de sus cursos de vida y de sus 

estructuras sociales, incluso los mismos alumnos pueden proponer actividades en las que se 

cumplan los objetivos del aprendizaje y la enseñanza de los valores y sobre todo que ellos 

ya no sólo son receptores pasivos del aprendizaje, sino sujetos capaces de guiar su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo anterior, el tomar en cuenta la concepción de los valores como una actividad 

que forma parte del individuo y de sus estructuras en una relación de dualidad, la 

concepción de un aprendizaje critico y constructivista en el que el alumno construye su 

conocimiento y encuentra el para qué de su aprendizaje, complementado con una 

evaluación continua del proceso, permite una concepción del aprendizaje integral en la que 

la escuela se convierte en un espacio de formación del individuo y por lo tanto de calidad 

de vida social. la escuela deja de ser un espacio aislado propio de alumnos y maestros, sino 

que cumple con la función social que debería tener, que es: ser la base de la calidad de vida 

en la sociedad 

Finalmente quisiera destacar la importancia del trabajo en el ámbito de la sociología 

educativa Considero que el trabajo representó mirar a la sociología en una perspectiva 

integradora de conocimiento. es decir, de integrar a la sociologia a un proceso educativo 

muy particular como lo es la enseñanza de los valores en la escuela secundaria~ en este 

l'asn. se integró el conocimiento pedagógico y el social en un proceso muy especifico De 

alu que la sociología educativa puede verse en un aspecto más particular de la problemática 

educativa. es decir. que la sociología de la educación no se centre imicamente a tratar 

problemas en términos de política educativa. educación indígena. desigualdad en la 

educac1ún. o problemas propios de la educación superior. que son prnblcmaticas relevantes 

v que no intento desacreditar. sin embargo. que al completarse con trabajos mas 

particulares. de una aplicación mas especifica. que incluya niveles educativos como en este 

caso l'I de secundaria. puedan hacer de la sociología educativa un estudio mas completo que 

nhtcnga resultados más inmediatos y significativos. tanto en beneficio del conocimiento 

sm:mlógico como para el pedagógico 

(¡(} 



El trabajo es también importante para la sociología por tomar en cuenta un sector de 

la sociedad como lo son los jóvenes de secundaria, que son individuos en formación y que 

en muchos casos en esta etapa es donde se inician los problemas como el abandono escolar, 

la delincuencia o drogadicción, que aunque son problemáticas que se deben de plantear en 

trabajos completamente independientes, la propuesta que se hace aquí es un acercamiento a 

estos jóvenes para conocer una parte de su proceso de formación, para interesar más a sus 

maestros en lo referente a su formación humana como en este caso lo pretende hacer un 

trabajo con una base sociológica aplicado directamente al proceso de aprendizaje de 

jóvenes de secundaria. 

Es importante aclarar que éste trabajo no pretende resolver las problemáticas antes 

mencionadas en los jóvenes del nivel secundaria, pues para ello se requieren diferentes 

investigaciones que de manera específica se ocupen de cada una de ellas; sin embargo, la 

aplicación de una propuesta que busca hacer participar a los jóvenes en su proceso de 

formación por medio de asumirlos como agentes sociales, es una oportunidad de conocer 

más de cerca sus problemáticas y desde la integración de la sociología y la pedagogía hacer 

de los jóvenes alumnos que puedan tener mayores oportunidades de bienestar social. 

La propuesta deja ver también que la sociología puede aplicarse a casos inmediatos 

sin la necesidad de laboriosos trabajos teóricos o estudios empiricos. La intención del 

comentario anterior no intenta discriminar las investigaciones sociológicas que buscan, por 

medio de una profunda indagación, aplicar el conocimiento social, pues son de gran 

importancia para la sociolngia. no obstante, la búsqueda de propuestas con una aplicación y 

orientación tc·órica más especifica pueden hacer de la sociologia un estudio más práctico. 

sin llegar a un rcduccionismo teórico y metodológico, sino llevar a la sociologia a 

situaciones cotidianas y comprensibles para los interesados en una investigación 

determinada 

Por otra parte, la tematica del trabajo que está dirigida a la educación secundaria 

aplicada directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, busca salir un 

poco de los temas políticos comúnmente estudiados por la sociología, ya que el tema 

6 I 



pretende que la sociología educativa se vea como parte de los procesos de aprendizaje de 

todos los niveles edüciliivos, no Sólo del nivel superior; haciendo-dc-la'sóciología educativa 

una alternativa directa para hi educación - que puede . abarcar desde temas de política 

educativa, educación indígena, educación a clases desprotegidas, hasta educación en 

valores para cualquier escuela secundaria, directamente eil el proceso de formación de los 

alumnos. 
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