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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo analiza la importancia de incluir los valores en la formación escolar, 
específicamente en la licenciatura de Formación Cívica y Ética, que se imparte en la Escuela Normal 
Superior de México. 

El objetivo principal es que los futuros docentes consideren los valores como parte de la vida 
personal y laboral, para lo que es necesario conocerlos, comprenderlos, aplicarlos y, en consecuencia, 
mejorar la práctica educativa; así, las escuelas serán lugares donde maestros y maestras puedan 
desarrollar sus propósitos. 

En este sentido, la tarea del profesor es, con su talento y entusiasmo, dar a la escuela un valor 
hwnano, crear y mantener una estrecha relación con los padres de familia, pues ellos también participan 
en la educación y tienen algo que aprender de la escuela. 

Es decir como profesores una de las tareas será enseñar y, de manera reswnida y metódica, 
transmitir la cultura a las nuevas generaciones, nos referimos a enseñar un contenido establecido, como 
punto de partida. · 

Es evidente que para enseñar con eficacia es preciso conocer perfectamente el programa de la 
asignatura y ser capaz de comunicarlo con claridad y orden. Los conocimientos del profesor deben ser 
más extensos que lo incluido en la asignatura que imparte; solamente así distinguirá lo esencial de lo 
accesorio y estará más capacitado para resaltar el lugar que ocupa su disciplina en el conjunto del 
programa escolar. 

Es el profesor, por lo tanto, quien comunica el saber y ayuda a asimilarlo. Él es el guía, dirige y 
debe ser consciente de su responsabilidad, se pretende que no busque la autoridad por sí misma, sino que 
ésta sea resultado de la influencia ejercida por su personalidad. 

Así los alumnos sabrán el respeto que siente por sus personas, cómo se entrega a las clases. No 
hay duda, entonces de que su comportamiento sea inspirado por el amor, por eso es justo, porque da a 
cada uno lo que le corresponde. 

El profesor debe ser, ante todo, un formador; cuando ofrece la clase debe ayudar, mostrar, 
enseñar, explicar y guíar iniciativas de los estudiantes. 

Como educador, constituye un ejemplo para aquellos a quienes ayuda a aswnir la responsabilidad 
de su propia existencia. Por ello este trabajo se dirige esencialmente a futuros profesores. 

Esta reflexión nos conduce a preguntarnos por el quehacer pedagógico de la escuela respecto a 
valores congruentes con la condición personal del ser hwnano. La acción de educar va más allá de los 
procesos de instrucción y socialización, así que deben entrelazarse los valores con la escuela. 

Este trabajo comienza con un panorama general de los valores, que incluye diversas posturas al 
respecto y aproximaciones teóricas al concepto de valor a lo largo de la historia 



Después se explica en qué grado se inserta lo axiológico en la pedagogía y se empieza a establecer 
la importancia de la formación. Se explican los cuatro pilares de la educación, presentados por Jaques 
Delors, presidente de la Comisión de Educación de la UNESCO, en el documento La educación 
encierra un tesoro, en que se califica a los valores como indispensables para futuros docentes, como es 
el caso, los alumnos de la Escuela Normal Superior de México, donde se inserta esta investigación. 

Los valores dependen de la sociedad a la que se hace referencia, en éste caso la mexicana, y más 
específicamente los de la Escuela Normal Superior de México. 

Posteriormente, en el trabajo se plantea un aspecto imprescindible en la formación de valores: la 
comunicación en el aula. Aquí se resalta la importancia de relacionar ambos conceptos (comunicación 
en el aula y formación de valores). 

El apartado siguíente ahonda en la formación en valores en el aula, particularmente en relación 
con la enseñaza-aprendizaje-enseñanza 

Ante este panorama, se describe el contexto de la investigación. Se inicia con la historia de la 
Escuela Normal Superior de México, para luego presentar su estructura académica actual (el nuevo plan 
de estudios se instauró en 1999). 

En el siguiente apartado se ubica el problema de los valores en el contexto de la Escuela Normal. 

En el capítulo siguiente se presenta la propuesta de intervención pedagógica producto de esta 
investigación. Incluye la relación entre comunicación en el aula, pedagogía y valores -vistos como eje 
transversal en el currículo--, específicamente en la asignatura Observación y práctica docente IV de la 
licenciatura de Formación Cívica y Ética. 

Este trabajo hace referencia a cuatro valores que, de acuerdo con la experiencia en la Escuela 
Normal, deben ser reforzados en los futuros docentes: responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia. 

Luego se presentan algunos indicadores necesarios para construir un eje transversal, la educación 
en los valores como eje transversal del currículo, y se sugiere una didáctica como estrategia para la 
transmisión de valores. 

Posteriormente se presentan conclusiones y reflexiones. Se pretende que la forma de trabajo 
propuesta en esta investigación forme parte no sólo de la materia asignada, sino del currículo; esto 
dependerá de la difusión y el trabajo mismo para el convencimiento de la planta docente. 

Con el fin de aclarar las diferentes perspectivas sobre los valores en el aula, se incluye una 
explicación de cómo se perciben la educación DE valores, educación CON valores, y educación EN 
valores. 



Se entiende como educación de valores sólo el hecho de transmitirlos, es decir, el contenido en sí 
de valores específicos. 

La educación con valores es cualquier tipo de educación transmitida. El encargado de hacerlo 
tiene ciertos valores que pueden ser aceptados o no por el grupo social al que se dirige; aquí se integran 
todos los seres humanos que han recibido o transmitido educación. 

El tercer concepto, educación en valores, integra a los dos anteriores. Al primero porque los 
valores se viven y transmite en la enseñanza, y al segundo simplemente debido a que es un ser humano 
quien los transmite. 

Este trabajo pretende que los futuros docentes desarrollen responsabilidad, respeto, solidaridad, y 
tolerancia, para aplicarlos en su vida cotidiana y consecuentemente en las escuelas secundarias. 



l. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

lA educación está en el a:ntro mismo 

de lm valores, y lm valores son las · 

pilares en t¡lll! ~posa la educoción 

1.1 Panorama general de los valores en nuestros tiempos 

En el presente apartado se exponen las posturas más importantes sobre los valores. Al hablar de 
este tema es indispensable relacionar el factor cultural, pues si los valores no sirven a esta causa, no 
tienen razón de ser. 

Por tanto, la ontología o teoría del ser nos dice que la esencia de los valores es particular, es 
decir, se cuenta con valores individuales, los cuales necesariamente se convierten en sociales cuando se 
interactúa con una o más personas y los ponemos en práctica, la mayoría de las ocasiones sin darnos 
cuenta, en este caso dentro del salón de clases, es por lo que más adelante se tratarán algunos valores 
sociales que se consideran importantes. 

Se dice que los valores son saberes que se rigen por reglas lógicas, están ordenados de forma 
sistemática, buscan alcanz.ar la verdad de los hechos y son creencias personales que, asumidas 
libremente por el propio individuo, se convierten para él en formas de interpretar, estar y actuar en el 
mundo en que vive, son convicciones básicas que sirven de criterios para orientar la propia vida, hacer 
o dejar de hacer algo, estar dispuesto a comprometerse a una determinada tarea; sin embargo hasta 
donde se ha logrado mostrar y refol7.al' ésta convicción en las aulas (por parte del profesor y del mismo 
alumnado), por lo que es necesario cuestionarse en todo momento si en verdad estamos formando con y 
en valores. 

Se sabe que un valor surge o se aprende en y desde la experiencia de la persona en su relación 
con los demás, por ello su conocimiento tiene más un carácter inmediato, intuitivo, y se da en el mismo 
obrar humano. El significado de un valor depende del contexto sociocultural en que nos hallamos y del 
tipo de personas integradas en una determinada sociedad, y es algo que debemos tener en cuenta los 
docentes en el momento en que nos asignan una escuela 

Por tanto, se muestra como deben ser concebidos los valores según Ana Hirsch: 

1. Históricos. No se encuentran en los diccionarios ni en las enciclopedias, sino que están 
fundamentalmente en el espacio y en el tiempo, en la historia 



2. Relativos. Son producto de la cultura humana La idea de valores permanentes, inmutables, 
absolutos, de validez universal, resulta arriesgada y ha sido vista con recelo en los últimos años, por la 
situación histórica, político social. 

3. Dinámicos. Se mueven con toda obra humana, están asociados a la vida y principalmente a la lucha 
de los pueblos por mejorar su condición o por alcanzar niveles de vida más altos, por lo que resultan 
tangibles en los momentos en que se requiere un compromiso, una toma de posición. 

4. Asociados. Se relacionan con las contradicciones creadas por los seres humanos y con el conflicto 
social que en mayor o menor grado marca la historia de la humanidad. Es una de las situaciones por lo 
que se debe considerar la incorporación de elementos éticos como base de la enseñanza. 

Un sistema de valores inestable o indiferente, como el de la sociedad actual, es consecuencia de 
la pérdida del sentido personal del ser humano (metafóricamente hablando), que viene acarreado por la 
situación sociopolítica que se ha vivido los últimos años en México. 

Sin embargo, sería imposible describir la situación actual de los valores en México, ya que 
existen infinidad de contextos en donde son percibidos de diferente manera Más adelante haremos 
mención específica del contexto de la Escuela Normal Superior de México, pero podríamos decir, que 
los valores son nodales e intrínsecos en la educación de la sociedad, y en los alumnos de dicha escuela, 
ya que son los futuros docentes los encargados de la educación media, y lo que es conveniente hacer es 
precisamente guiar su formación en valores, para que posteriormente ellos guíen la de sus alumnos. 

En un estudio sobre valores y educación en México realizado en 2001 (compilado por una 
reconocida investigadora en el tema, Ana Hirsch Adler que forma parte de tres tomos) estos conceptos 
se definen como un espacio temático complejo, que requiere de otras investigaciones en las que "se 
concibe a la escuela como un espacio estrechamente ligado a los valores de la familia y de la 
comunidad y buscan explicar el vínculo y la interacción entre los distintos participantes: docentes, 
alumnos y directivos" Hirsch Tomo III (2001, Pág.18). 

De la serie de Hirsch se revisaron los siguientes trabajos: Los valores en la educación, de 
Armando Rugarcía Torres; Ethos profesional, eticidad y dispositivos de formación, de María Teresa 
Y urén Camarena; Los nuevos retos de la formación ciudadana ... , de Patricia Schurmann Andrade; El 
auto concepto, el ser real e ideal, y los valores del mexicano: una alternativa para la educación en 
México, de José Luis Valdez Medina; Las investigaciones de los valores nacionales en México, de la 
propia Ana Hirsch Adler; La formación en valores y actitudes en la educación superior; de Rosa 
Zárate Grajales; Estrategia para propiciar la actitud de tolerancia en estudiantes de nivel 
universitario, de Araceli Delgado Fresán; Construcción de valores, a través del lenguaje en el aula ... , 
de Judith Pérez Castro; y Los valores morales en la formación profesional, de Rafael Demetrío Herrera 
Herrera., de los cuales se retomaron algunas formas de enfrentar el problema 

Para Ana Hirsch los valores forman parte de sistemas socioculturales y contienen elementos 
cognoscitivos y afectivos; además, representan, a nivel cultural, las ideas abstractas, socialmente 
compartidas, sobre lo que es bueno, correcto y deseable. 
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Es conveniente aclarar que los valores, aunque compartidos, no son entendidos de la misma 
forma por todos, de manera que cualquier necesidad debe juzgarse únicamente en el contexto de cada 
grupo social determinado e individualmente. 

En el siguiente apartado se presentarán algunos conceptos de valor a lo largo de la historia, lo 
cual nos permitirá tener un panorama más amplio y claro al respecto para poder comprender lo 
complejo que ha resultado trabajar con y en valores, de acuerdo al momento en el cual se tomen en 
cuenta los mismos. 

1.2 Aproximaciones teóricas al concepto de valor 

En el presente apartado nos acercaremos al concepto de valor que se emplea en esta 
investigación, por lo que se explican algunas concepciones planteadas a lo largo del tiempo. Para ello 
es necesario hacer una distinción de los conceptos de ética, moral y valor, y así nos permitirá obtener 
una claridad con relación al tema: 

"Se explica la ética como un sistema de conocimientos filosóficos y teorías sobre la moral que han 
existido desde la antigüedad. Su objetivo de estudio es la moral, pero ese objeto de estudio se ha ido 
precisando con el desarrollo de la propia ciencia y, en consecuencia, con condiciones histórico
concretas dadas" Mari (1989, Página l) 

"¿Porqué decimos que la moral es el objeto de estudio de la ética? Decimos esto porque la ética 
constituye una ciencia cuya razón de ser es el origen, la esencia y las leyes que rigen el desarrollo de la 
moral a lo largo de toda la historia de la humanidad" Mari (1989, Página 3) 

Definimos, entonces a la moral como fenómeno social complejo, es el conjunto de ideas, sentimientos, 
puntos de vista y concepciones, que reflejan la vida material de la sociedad en forma de principios y 
normas (sobre el bien y el mal, el deber; la dignidad), que orientan y regulan la conducta de los 
hombres, en el sistema de las relaciones sociales, histórico-concretas. 

En el transcurso de la licenciatura en Pedagogía e investigando sobre la historia de la pedagogía y 
algunos filósofos, nos encontramos con las diferentes escuelas que se han trabajado sobre el tema de 
valores: 

• Neokantiana de Baden, 
• Austriaca y de Praga, 
• Existencialista, 
• Fenomenológica y 
• La del realismo de los valores, 

Puntualizaremos cada una de ellas y a sus principales representantes. 
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2. Escuela austriaca y de Praga 

Los principales representantes de la escuela austriaca y de Praga son Alexius Von Meinong 
(1853-1921), Chistian Von Ehrenfels (1859-1932) y Richard Müller-Freienfels (1882-1949). 

Sus representantes son esencialmente subjetivistas y en seguida se presenta un cuadro en donde 
se muestra como son percibidos los valores: 

ESCUELA AUSTRÍACA Y DE PRAGA SUBJETIVISTA 

VONMEINONG VON EHRENFELS MÜLLER-FREIENFELS 
CONCEPTO DE VALOR Dignidad que nuestros Relación de un objeto con la No se define. Los valores están 

sentimientos atribuyen a un disposición de apetencia del en una serie de 
objeto, a una actitud o a una sujeto. condicionamientos en el sujeto 
persona Es creación espiritual Su patrón es la intensidad del 
aue deoende de nuestro aurndo deseo 

UBICACION DE LOS En la conciencia: en el En la conciencia: en el En la conciencia: en la 
VALORES sentimiento de agrado sentimiento de apetencia. voluntad y emotividad 

También están, como noción 
universal, en fo que no tiene 
entidad 

TIPOS DE VALORES Valor absoluto. V al ores relativos. Valores relativos: fenómenos 
Es impersonal: la eticidad Son personales: la apetencia voluntarios y emotivos 
Valores relativos. 
Son personales: el aQrado 

VALORES E HISTORIA - - -

VALORES Y CULTURA Rechazo de la especulación - l mposición de la educación, las 
filosófica tradiciones y el medio social 

que iníluyen en la fonnación de 
la conciencia del suieto 

VALORES Y PSICOLOGIA Relación decisiva Importancia del deseo Proceso de objetivación por 
Postura analítica parte del sujeto para indicar lo 
Sobriedad en la expresión que es real. Las intenciones 

como expresión del suieto. 
VALORES Y SOCIOLOGIA - - -
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3. Escuela Existencialista 

Sus principales representantes son Friedrich Nietzsche (1844-1900) y Jean Paul Sastre (1905-
1980). Se trata de un enfoque de reflexión sobre la experiencia humana de la existencia. Todos dan 
gran importancia a la existencia, coinciden en que con su filosofía llevan al ser humano a afrontar su 
existencia con una responsabilidad total, porque tiene que elegir un sistema de valores 

NIE1ZCHE SARTRE 
CONCEPTO DE VALOR No lo define Nulifica los valores al identificarlos con la 

nada 
UB!CAC!ON DE LOS VALORES En la voluntad del poder del superhombre Dentro del ser. Se interrelacionan al modo 

dialéctico he2eliano 
TIPOS DE VALORES Los de los superhombres son creados por Valores relativos 

cada quien Valores negativos 
Los valores de grupo son producto de los 
hombres débiles 

VALORES E HISTORIA - -

VALORES Y CULTURA - -

VALORES Y PS!COLOG!A Los valores están dentro del hombre Los valores están dentro del hombre 
El oroceso reflexivo es muv imoortante 

VALORES Y SOC!OLOG!A - La sociedad es un infierno para los otros 
En la sociedad se desenvuelve el ser 
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4. Escuelafenomenológica 

Sus principales representantes son Max Scheler (1874-1928), Nicolai Hartmann (1888-1950), 
José Ortega y Gasset (1883-1955), y M. García Morente (1886-1942). 

La fenomenología es un modo de empirismo, que no consiste en observar un hecho y otro y otro, 
para luego abstraer y generalizar, sino que se observa un fenómeno, se toma un solo hecho y se destaca 
su esencia, aquello en lo que consiste el fenómeno y sin lo cual no sería como es. 

SCHELER HARTMANN ORTEGA Y GASSET GARCIA MORENTE 
CONCEPTO DE Fuerzas, capacidades o Los valores forman Cualidades relativas a un Cualidades de las cosas. 
VALOR disposiciones insitas en claramente el objeto intelecto, objetos irreales Impresiones subjetivas 

las cosas. ideal de los actos de que residen en las cosas de agrado o desagrado 
Son esencias, unidades sentimiento del valor. que las cosas nos 
significativas anteriores Son esencias que existen producen a nosotros y 
a los hechos en si y por si y son nosotros proyectamos 

principios sobre las cosas 
UBlCAClON DE LOS Son esencias axiológicas Se ubican a priori Se ubican en las Se ubican en la cualidad. 
VALORES que el hombre descubre Se imponen a una personas y los objetos Son objetos no son 

realidad formada Se descubren por la creación humana. están 
estimativa ahí y el hombre los 

descubre 
TIPOS DE VALORES I ~clasificación Valores de bienes Valores positivos y Tienen dos categorias: 

Valores de las personas: Valores placenteros valores negativos valer y cualidad 
Valores éticos. Valores vitales 
Valores de las cosas: Valores morales 
agradables, útiles y Valores estéticos 
estéticos Valores de conocimiento 
2' clasificación 
Valores absolutos: 
Religiosos, espirituales, 
vitales y de lo agradable 
y desagradable 
Valores relativos: 
valores morales 

VALORES E Los valores son a priori Los valores constituyen Se relacionan con el Se descubren a través de 
HISTORIA independientes de las a la persona hombre y sus la historia y en un 

modificaciones a través circunstancias momento concreto 
de la historia 

VALORES y Solo se considera el El deber está ligado al - Los valores no son si no 
CULTURA descubrimiento de los valor que valen 

valores no su esencia 
VALORES y Los valores se captan Relación de valor y El valor el sujetivo y no Los valores se descubren 
PSICOLOGÍA por la intuición libertad se conoce, sino que se por la intuición. La no 

emocional El valor indica dirección reconoce y se acepta Se indiferencia es la 
Se considera la voluntad aprueba o desaprueba esencia del valor 
del sujeto para por el gusto, gracias a un 
descubrirlos conocimiento emocional 

o intuitivo 
VALORES y Importa la voluntad de Los valores morales Los valores en la -
SOCIOLOGlA cada uno y las deben aoovar las sociedad son subjetivos. 
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relaciones humanas relaciones con las demás Se consideran los juicios 
personas de valor estimativo y los 

estéticos 

5. Escuela del realismo de los valores 

Sus principales representantes son Rudolph Hermann Lotze (1817-1881), Renné Le Senne (1883-1954) 
y Louis Lavelle (1883-1951). Dicha escuela sostiene que los valores están enraizados en el ser, por lo 
que son algo real, en identidad total o parcial con el ser. 

LOTZE LESENNE I.AVELLE 
CONCEPTO DE VALOR No lo explica El hombre los Es aquello digno de ser Es aquello que esta hecho de 
(están enraizados en el ser. son espiritualiza, pero la materia es buscado. Sólo es significativo ser. Es la relación entre la 
algo real en identidad total o el medio para conseguirlos para las personas intimidad misma del ser y su 
parcial con el ser) manifestación 

UBICACION DE LOS En el ser. En el reino de los Fuera del yo. Se configuran en El valor es invisible y está 
VALORES valores. (hay tres reinos: de el hombre en función del deber necesariamente escondido (en 

hechos. de leyes universa/es y y del ser el ser). Hay que buscar su 
de valores) manifestación mediante la 

participación 
TIPOS DE V A LORES El bien como valor eterno Valor absoluto (Dios) -

Valores particulares( verdad. 
belleza, bien, amor) 
V al ores negativos 

VALORES E HISTORIA - - -

VALORES Y CULTURA 
VALORES Y PSICOLOGIA Idealismo teleológico Sólo en cuento a la búsqueda El hombre participa en la 

del valor-aspiración. creación de ámbitos de la 
El hombre es realidad para convertirlos en 
transpersonalizado y principio de vida al ni vel de 
trascendido hacia un valor espíritu. Hay una vinculación 
absoluto, a través de los otros directa entre esencia y 
valores fenómeno 

VALORES Y SOCIOLOGIA Testimonios externos del valor - -
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A continuación presentamos un cuadro comparativo de las cinco escuelas axiológicas. 

NEOKANTIANA DE AUSTRIACA y EXISTENCIA- FENOMENO- REALISTA 
BADEN DE PRAGA LISTA LÓGICA 

CONCEPTO DE Pueden ser principios, Se dan en el sujeto No definidos. En Son esencias o Enraizados en el 
VALOR normas o ideales. En según la postura algunos casos cualidades ser. Son algo real 

otras casos no los que adopten frente nulificados en identidad total o 
definen o los a los objetos parcial con el ser 
relacionan con el 
absoluto 

UBICACION DE Fuera de la conciencia. En el agrado, en el En las personas Tienen ubicación a Fuera del yo y en 
LOS VALORES Se reconocen deseo o en la priori a la creación el yo 

emotividad. humana 
También en las 
ideas 

TIPOS DE los detallan de Valores relativos o Consideran valores Muy diversas clase Valor absoluto, 
VALORES diversas formas o los impersonales y personales, de valores particulares 

incluyen en dos rubros: valores relativos grupo, relativos y y valores negativos 
valores absolutos y según cada persona negativos 
relativos 

VALORES E Toman muy en cuenta - - Son a priori de la -
HISTORJA el proceso histórico historia pero 

influyen y se 
descubren en ella 

VALORES y Consideran que la Al margen de la - Consideran el valer -
CULTURA cultura es un proceso filoso tia. Alguno de los valores 

de conquista de valores considera como 
imposiciones las 
influencias 
educativas, etc. 

VALORES y Consideran los Tienen mucha Tiene mucha Consideran La búsqueda de los 
PSICOLOGÍA senttmtentos (de importancia los importancia la aspectos valores tienen un 

aceptación, de rechazo, procesos psíquicos intimidad emocionales de sentido finall stico 
de deseo), la conocimientos y de 
afectividad y el voluntad 
ejercicio de la voluntad 

VALORES y En algunos hay - O no lo consideran las relaciones son Los valores son 
SOCIOLOGIA tendencias o ven la sociedad importantes para testimonios 

sociológicas. Por lo como antagónica descubrir los externos 
general relacionan este valores 
aspecto con la historia 
y la cultura 

Revisando algunos educadores contemporáneos nos encontramos a Hubert Hens, que nos dice 
que "el camino pedagógico debe llevar más allá de la captación de valores, completamente irreflexiva, 
para llegar a la evaluación de los valores (con la relación consciente del individuo con el valor vivido) 
y, finalmente, a la jerarquización consciente de los valores, situados en una serie de preferencias y de 
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rango, con una firme estructuración consciente de los valores (entendidos personalmente) y una 
ordenación de los valores (ardo amoris)." López de Llergo (2001, Página 96) 

La escala de valores de Hubert Hens va del valor religioso, ético, teórico, estético, social, político, 
técnico-económico, al vital. Como se presenta en el siguiente cuadro. 

VALORES CARACTER/ST/CAS CONTENIDO AREA TIENDE A: 
Religioso El más decisivo para el La santidad La religión La realización total y a 

desarrollo de la la gracia 
oersonalidad 

Etico El segundo más decisivo La bondad La moral La ordenación de los 
para el desarrollo de la valores y a la perfección 
personalidad 

Teórico Ayuda a la formación de La verdad La ciencia El ser y al fundamento 
la oersonalidad del ser 

Estético Ayuda a la formación de La belleza El arte La forma y a la armonía 
la oersonalidad 

Social Es secundario El eros La sociedad La si mpatía y a la 
fidelidad 

Político Es secundario El ooder y la justicia La poHtica y el derecho El orden y la seguridad 
Técnico-económico Es secundario La utilidad y la La economia y la técnica El efecto óptimo 

conveniencia 
Vital Es secundario La vitalidad, la alegria y La salud y el recreo El goce de la vida y a la 

el placer armonía vital 

Como podemos observar en los diferentes cuadros se enmarcan las ideas (con letra itálica) con 
las que en determinado momento compartimos y enunciamos a continuación: 

Es indiscutible que los valores se manifiesten en la tradición y en la cultura, que se presentan en 
la interpretación personal y de aceptación o rechazo. 

Los valores son esencias que existen en si y por si, y son principios, se imponen a una realidad 
formada, se relacionan con el hombre y sus circunstancias, se descubren a través de la historia y en un 
momento concreto. 

Para llevarlo a cabo importa la voluntad personal y las relaciones humanas. Así como buscar la 
manifestación mediante la participación, es decir, al mostrarse los valores se encuentra la 
manifestación, la forma en que se esta manifestando. 

También encontramos a un autor contemporáneo que nos interesó plasmar en el presente; 
Oliveros F. Otero (2000), quién trata la rebeldía educativa en función de los valores, y concibe a los 
valores como múltiples especificaciones del bien. 
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Rebeldía en función de los valores no proviene de la inseguridad, es la rebeldía desde quien 
descubre los valores, los acepta y los prefiere. Otero destaca los siguientes valores: el valor de la 
responsabilidad, que a su vez lo apoya en el valor de libertad, para concluir con el valor del amor. 

La educación de valores va mucho más allá de la mera información, el momento previo a ésta es 
que cada cual sea consciente de los que realmente prefiere, más allá de las imposiciones y 
enmascaramientos, a los que nos fuerza la vida social. 

Hablar de la axiología (teoría de los valores) es una cuestión decisiva para la acción humana en 
cualquiera de sus formas, y también para la educación. 

Lo que es inevitable es que la axiología debe traer consigo una formación de hábitos, para lo 
cual se considera que las líneas de acción de los valores enmarcadas deben analizarse y retomar lo 
conveniente para su aplicación. 

Existen autores que identifican a los valores con las nociones de actitud, creencia, normas, 
ideología y cultura; por ejemplo, en el libro La tolerancia en la escuela, de Pedro Ortega ( 1996), las 
actitudes y los valores aparecen como una acción y cuyo objetivo es enseñar a los estudiantes a pensar, 
investigar, decidir, actuar, y nosotros percibimos a la actitud como un paso previo al valor. 

Otra postura completamente diferente es el valor visto como bien material, por ejemplo para 
Adam Smith el valor de un bien se fija con base en la oferta y la demanda. Es claro que se refiere a un 
bien de consumo, que satisface una necesidad social; esta noción de valor, vista con el lente de la 
economía, sin lugar a dudas ayuda poco a la educación entendida como la promoción del desarrollo de 
las capacidades humanas en la otra persona (aprender, resolver, valorar, decidir). 

En la actualidad, la práctica docente necesita establecer una noción de valor que la oriente 
claramente para trabajar tanto las razones para vivir como la preparación para la vida social: Los 
valores son algo fundamental y están presentes en la vida personal, puesto que definen la calidad de la 
existencia. 

Para concluir este apartado, se presenta una definición de valor, contravalor, actitud, y norma, que 
nos permitirá tener mayor claridad: 

"El valor es un objetivo que nos proponemos en la educación y que parte de la idea que se tenga del 
hombre y que le ayuda a ser más persona. Es sencillamente la convicción razonada de que algo es 
bueno o malo para llegar a ser más humanos. El contravalor se entiende como todo aquello que 
dificultará al hombre llegar a ser más persona y le restará humanidad ... Actitud es una disposición que 
debemos despertar en el niño para adquirir y asimilar un valor. Cuando la actitud llega a ser fácil de 
ejecutar tenemos 4fl hábito .. . Norma es la explicitación a nivel colectivo de un valor". Carreras (1997, 
Página 84) 

Por tanto, si Ja actitud es una disposición que se debe despertar en Ja persona para adquirir y 
asimilar un valor, entonces será la actitud un paso previo a la adquisición de valores, como ya se 
menciono y lo que se necesita previamente es identificar que actitudes son necesarias llevar a cabo en 
el salón de clases y así asumir valores. 
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1.3. Filosofía y valores 

La filosofia surge en Grecia, y de aquí reconocemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales 
de Mileto, Anaximandro, entre otros. La filosofia es una disciplina académica que toma en 
consideración formas alternativas de actuar, crear y hablar. 

La filosofia nos dice un diccionario es un conjunto de saberes que busca establecer, de 
manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 
realidad, así como el sentido del obrar humano, alienta y permite a las personas involucrarse en el 
cuestionamiento critico y en la reflexión inventiva 

Una de las herramientas con las que se debe contar cuando se piensa filosóficamente es 
la capacidad de asombro de acuerdo con Jostein Gaarder en el libro de "El Mundo de Sofia", los 
planteamientos que hace, como por ejemplo ¿quién soy?, ¿de dónde viene el mundo?, entre otros, 
representan un buen inicio en la filosofia En este sentido, es menos importante que los educandos 
aprendan ciertos datos que el que se enseñen a pensar de manera efectiva para la finalidad que 
tengan en su vida. 

Aunque uno no enseñe temas filosóficos a sus alumnos, es posible extraer de ellos la 
reflexión. Gradualmente, los educandos comienzan a descubrir en la clase, que una discusión 
filosófica tiene un sentido diferente al de cualquier otro tipo de plática. 

Una charla reflexiva no es un logro fácil, exige práctica y requiere el desarrollo de 
hábitos de escucha y reflexión. Aquellos que se expresan durante una discusión deben tratar de 
organizar sus pensamientos, de tal forma que no se divague. 

"Fue Dewey quien previó que la educación tendría que ser redefinida como el fenómeno 
de la capacidad de pensar, en vez de ser una transmisión de conocimientos; que no podría haber 
ninguna diferencia entre el método que el profesorado sigue de hecho en su enseñanza, y el método 
por el que se espera que enseñe; que la lógica de una disciplina no debe confundirse con la 
secuencia de descubrimientos que constituirían su conocimiento .. . que la alternativa al 
adoctrinamiento de los alumnos en los valores es ayudarles a reflexionar eficazmente sobre los 
valores que continuamente se les esta preparando". Lipman M. (1992, Página 23) 

En consecuencia, para entablar una conversación, y más aún de una discusión áulica 
filosófica, es necesario pensar antes de hablar. · 

La filosofia se preocupa por clarificar significados, descubrir supuestos y 
presuposiciones, analizar conceptos, considerar la validez de procesos de razonamiento, e investigar 
las implicaciones de las ideas y las consecuencias que tiene para la vida humana el sostener unos 
pensamientos en lugar de otros. Esto no quiere decir que la filosofía se preocupa sólo por la 
clarificación de conceptos, también es una fértil fuente de ideas. 
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Es por lo que el ideal que dirige el empeño filosófico es la reflexión o la racionalidad 
juiciosa, y es precisamente lo que se requiere para obtener un valor; obviamente, esto repercutirá en 
la educación que se muestre. 

Es de considerar, de acuerdo a lo anterior que el diálogo es un elemento que forma parte 
de la comunicación y de la filosofia, por lo tanto se incluyen en la función docente. El diálogo no 
puede estar ausente en la escuela, pues la capacidad de dialogar de manera comunicativa es 
connatural al ser humano. 

Sin embargo en algunos casos la presencia del profesor impone una dirección al diálogo 
educativo e impide que éste se desarrolle objetivamente según las exigencias de la comunicación 
subjetiva. 

"La comunicación objetiva abarca esos aspectos del yo susceptibles de ser conceptualiz.ados 
en un saber objetivo. Esta comunicación es un hecho que se da constantemente en el seno de la 
sociedad, en la que se establecen todas las relaciones humanas que son estudiadas por la psicología 
y la sociología . .. Será verdaderamente inhumano que toda comunicación sea objetiva. Según 
recuerda Jaspers, debe retrotraerse• a la comunicación objetiva el valor de crear situaciones 
comunicativas a partir de las cuales pueda llevarse a la comunicación subjetiva o existencial ... No 
se anulan ni se oponen vitalmente la comunicación objetiva y subjetiva, sino que aquélla debe estar 
abierta a ésta, pues en esta apertura potencial encuentra la comunicación objetiva su sentido 
humano". Altarejos F. (2002, Página 37) 

"La comunicación objetiva de un saber es situación comunicativa para posibilitar la presencia 
de dos subjetividades -educador y educando- que entablan una comunicación subjetiva". 
Altarejos F. (2002, Páginas 46-47) 

Es decir, toda comunicación es objetiva, sin embargo puede existir también una comunicación 
subjetiva simultáneamente, y es lo que los profesores (de educación superior en éste caso) debemos 
tener especial atención. 

Entre las exigencias que el profesor debe establecer para sí mismo están el ser 
provocativo, inquisitivo, impaciente con el pensamiento descuidado, y por tanto, formar un grupo de 
estudiantes deseosos de implicarse en un diálogo que los rete a pensar y a producir ideas y de ésta 
manera colaborar en la formación filosófica y valora! que están recibiendo. 

Al estar presentes en una buena clase significaría estar en una clase en que los 
estudiantes se involucran en una animada discusión que trata de una u otra cosa del libro, aunque la 
conversación pueda alejarse bastante del tema inicial, lo cual podrá provocar impresiones duraderas 
en los educandos. 

La discusión, en este sentido, debe desarrollarse siguiendo su propia dinámica, 
construyéndose a partir de las contribuciones de cada uno de sus miembros, y así hacerla fluida. 

Ahora nos permitimos vincular los dos primeros apartados con relación a los valores y 
darnos cuenta de que la filosofia esta íntimamente ligada con la transmisión de los mismos y la forma 
en que se realiza esa transmisión, es de tomarse en cuenta para ser considerada y mejorarse. 

• Fingir que una cosa ocurrió en tiempo anterior al verdadero. 
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1.4 Visión axiológica en relación con la Pedagogia 

Como primer punto debemos tener claro qué es la axiología: 

"El vocablo axiología se deriva del griego axios, cuya traducción es valor, y logia, que 
significa estudio, tratado o teoría. La interpretación en español seria teoría de los valores". Estrada 
( 1992, Página 93) 

La axiología fundamenta las virtudes de los valores; en tanto, la relación de la ética con 
la axiología tiene una perspectiva más amplia y se refiere a la aplicación del conocimiento de los 
valores a la conducta humana. 

"Pestalozzi, por su parte proclama que no existe para nuestra parte del mundo derrumbado 
moral, espiritual y políticamente, ninguna salvación posible si no es por medio de la educación, si 
no es por medio de la formación de la humanidad, sino es a partir de la formación del 
hombre."ITESO (1997, Págína 84). 

Se puede decir, entonces que el maestro no sólo debe contar con profundos 
conocimientos, sino también con convicciones valorativas, es decir, que este convencido de que tal 
o cual valor son los que requiere en ese tiempo y espacio. Nuestro mundo exige un pedagogo 
creador, al que no haya que indicarle a cada paso qué hacer, sino que por sus conocimientos sea 
capaz de actuar con iniciativa ante cualquier situación que se le presente y de acuerdo con las 
circunstancias. 

Por lo anterior, la pedagogía tiene por objeto el estudio de hechos y actos educativos, los 
cuales están condicionados por factores económicos, políticos y sociales. Todas aquellas personas 
que de una u otra forma han estado o estarán conectadas con la conducción, formación de grupos en 
instituciones y/o desarrollo de los hombres, tendrán que ser vinculadas necesariamente con la 
pedagogía. 

Así pues, la Pedagogía estudia los hechos y los actos educativos, los ordena y clasifica 
para de ésta forma poder actuar, por ejemplo al planificar cursos o incluso el currículo mismo de una 
institución. 

Es por lo que en la medida en que un educador esté mejor preparado, que demuestre su 
saber, su dominio de la materia, la solidez de sus conocimientos, será respetado por sus alumnos y 
despertará en ellos el interés por el estudio, por la profundización en los conocimientos. Un maestro 
que imparta clases agradables, siempre promoverá el interés por el estudio en sus alumnos. Para 
lograr esto, la ética pedagógica exige al maestro el estricto y constante control del aspecto ético de 
su conducta y aspirar a formas de conducta con alto contenido ético y de valores. 

Tenemos que percibir a la formación como un proceso consciente del ser humano, que 
implica apropiarse de las normas y las órdenes institucionales existentes, esto tiene mucho que ver 
con la socialización. El maestro necesita apropiarse de la cultura de su tiempo, configurarse a sí 
mismo como sujeto en virtud, crear, recrear o renovar la cultura y los órdenes sociales. 

Partirnos de que la formación debe tener como primicias la posibilidad de la praxis y la 
interacción reflexiva. Al vincular la formación, con los valores o la axiología es indispensable no 
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perder de vista la formación humana y que los valores no se actúan, smo que debe existir 
necesariamente comunicación para transmitirlos, para formar con valores. 

La familia y la escuela, por su parte son las instituciones más relevantes del ser humano 
en las que hay comunicación. En ellas se adquieren valores; éstos se transmiten primero en la 
familia y luego en la escuela. Por ello la transmisión de valores implica que el educando quiera 
apropiarse de ellos y vivirlos. 

Es por lo que la comunicación entre los miembros de la familia y la escuela deberá ser interna 
y estructurada en forma adecuada al llegar a los alumnos, de tal suerte que les ayude a obtener una 
formación integral. 

Emilio Durkheim planteó que la educación se transmite de las generaciones adultas a las 
jóvenes. De igual manera, se puede decir que los valores pasan de generación en generación y que 
así como la educación se va modificando. Los valores también cambian de acuerdo con el contexto 
social en que se viva 

La educación supone la enseñanza y la transmisión de valores, es un modo de transmisión 
cultural e ideológica. Entonces, en la escuela confluyen valores y no hay educación sin ellos; es 
decir, no podemos impartir una clase haciendo a un lado los valores de nuestros alumnos ni los 
propios. Es necesario formar a los alumnos partiendo de que todos y cada uno de los involucrados 
cuenta con valores. 

Es por esto que se considera que en todo centro escolar se enseñan, presentan, o exhiben 
valores, en mayor o menor medida, por parte de todas las personas que en el intervienen. 

Los valores representan las ideas abstractas, socialmente compartidas, sobre lo que es 
bueno, correcto y deseable en una sociedad, así que pueden verse como productos socioculturales 
que contienen elementos cognoscitivos y afectivos; o sea, están implicados en la ideología que es 
punto de referencia social y cultural. 

Se dice que formar es dar estructura al sujeto y al objeto de estudio, en este caso los 
seres humanos y los valores. 

Por otro lado, el conocumento de la acc1on formativa permite al docente producir 
lecciones educativas. Este conocimiento no se adquiere técnicamente, sino éticamente, en la misma 
acción formativa realizada por quien educa. 

Es decir, sólo puede enseñar quien ha aprendido, lo cual significa que solamente el que 
ha realizado acciones formativas para sí y no en otros, el que se ha formado y re-actualiza esa 
formación anterior en su enseñanza presente, es capaz de enseñar. 

Podríamos decir que comúnmente sucede que una vez impartida la lección (el producto 
de la actividad) la enseñanza cesa; lo contrario sucede en la acción formativa, en que se planifica en 
el acto de aprender y esto es utilizado en otros momentos educativos. 

La reproducción de los valores implica la representación del mundo social mediante 
símbolos que posibilitan la comunicación, el conocimiento y la interpretación de lo que nos rodea 
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La formación en los centros escolares es vista como una instrucción formal planificada y 
certificada por un organismo oficial; sin embargo, la parte sustancial de la formación radica en el 
proceso, en particular en lo que el profesor vive con los alumnos. 

Diremos, entonces, que los valores en la educación presentan, en principio, dos 
vertientes: enseñar valores y enseñar a vivir en función de ellos. Por ello se espera que el principal 
asunto de la educación sea la formación en valores, ya que así se permite recibir enseñanza sobre 
algo sólido, es decir, un ser humano con valores. 

¿Cómo preparar a un educando para que decida en función de qué y cómo quiere vivir?, 
es decir, enseñarle un método para que tienda a emitir juicios de valor conscientemente. De manera 
equivalente, pero más particular para la tarea educativa, ¿cómo se enseña y aprende a tomar 
posturas o decisiones con valores? 

Los valores requieren de una decisión personal para aprehenderse así como de decisiones 
circunstanciales para vivir en función de ellos. 

Los valores son un tema de enseñanza, una motivación específica de la educación y también 
una consecuencia de ésta. 

Es por lo que aseguramos que debe considerarse para transmitir y formar en valores a los 
pilares de la educación que se mencionan a continuación. 

1.5 Pilares de la educación 

Para comenzar el presente apartado, diremos que la educación tiene la misión de permitir 
a todos, sin excepción, que fructifiquen sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que 
cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. 

La educación debe transmitir masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 
conocimientos teóricos y técnicos acordes al desarrollo de la sociedad. 

En los tiempos actuales se debe considerar que en cada uno de los grados escolares se 
transmiten valores que pueden ser demostrados en todo momento de la vida, tanto académica como 
cotidiana, así que los conocimientos deben ser actualizados, profundizados y enriquecidos para ser 
adaptados a un mundo en permanente cambio. 

Jaques Delors, en La educación encierra un tesoro, plantea que para tener una eficaz 
forma de vida, la educación debe estructurarse en tomo a cuatro aprendizajes fundamentales que 
serán los pilares del conocimiento en el transcurso de la vida: aprender a conocer, adquirir los 
instrumentos de la comprensión; aprender a hacer para influir sobre el propio entorno; aprender a 
vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; y aprender a 
ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

La Comisión Internacional sobre Educación de la UNESCO para el Siglo XXI estima 
que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de esos cuatro pilares del 
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conocurnento debe recibir una atención equivalente con el fin de que la educación sea una 
experiencia global que dure toda la vida para el ser humano, en sus planos cognoscitivo y práctico. 

Este objetivo se puede tomar como medio y finalidad de la vida humana. Como medio 
consistiría en aprender a comprender el mundo que lo rodea; como fin, su justificación es el placer 
de comprender, conocer, descubrir. La formación inicial debe proporcionar a todos los alumnos los 
instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del progreso científico y de los 
paradigmas de la época. 

Sin embargo, pretender que el alumno conozca todo se considera ilógico, por lo tanto lo 
que se pretende es precisamente aprender a conocer, es decir, ubicar qué se quiere conocer, sin que 
se excluya una cultura general, pues ésta da apertura al conocimiento sí se quisiera ampliar y, por 
supuesto, a la comunicación con los semejantes. 

Aprender a conocer es el primer paso para aprender a aprender, ejercitando la atención, 
la memoria y el pensamiento. El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y se 
nutre de todo tipo de experiencias. 

No solamente podemos pensar en enseñar a "aprender a hacer". Los aprendizajes deben 
evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas, aunque éstas conserven un 
valor formativo que no se debe desestimar. 

Por lo anterior, cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse y de 
trabajar con los demás, en el ámbito educativo. 

Al desarrollar el aprender a hacer hay que ir más allá de lo intelectual, a lo 
comportamental; ofrecer a la persona "especializarse" en una serie de tareas para ir mejorando su 
labor docente (en este caso). No es fácil deducir cuáles deben ser los contenidos de una formación 
que permita adquirir las capacidades o aptitudes necesarias para la actividad requerida 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. La violencia (fisica o no )que 
está presente en México hoy en día nos da un claro ejemplo de la necesidad de aprender a vivir con 
los demás, ¿será posible reducir los conflictos o solucionarlos de manera pacifica mediante los 
conocimientos? 

Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, 
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 
espiritualidad. 

Todos los seres humanos deben estar en condiciones de dotarse de un pensamiento 
autónomo, crítico y de elaborar su propio juicio, para determinar su futuro mediato e inmediato. 

En la actualidad, la ciudad de México vive una deshumanización generalizada, por la 
vida tan acelerada en la que es inevitable vivir, entre otras cosas; los medios de comunicación 
masiva, la televisión, parecieran ser contraparte de los docentes, sobre todo al tratar el tema de los 
valores; no obstante, la educación debe dotar a los educandos de fuerzas y puntos de referencia 
intelectuales y permanentes que le permitan comprender el mundo que les rodea y comportarse 
como un elemento responsable y justo de la sociedad. 
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"La función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de 
pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos 
alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino". Delors 
(1992, Página 144) 

Es por lo que decirnos que uno de los beneficios de la enseñanza llevada a cabo con ética 
es que quienes la reciben tomen conciencia de su actuar y de su quehacer en esta vida para seguir 
desarrollándose como mejor le resulte al país pero, sobre todo, a cada persona, 

De tal suerte, hay que partir de lo que se tiene: si queremos comenzar del individuo, no 
debemos perder de vista la sociedad en que vivimos, a quiénes y qué necesidades sociales y 
personales estamos atendiendo como maestros. 

Los cuatro pilares de la educación se complementan uno al otro y nos dan un panorama 
de lo básico para la educación en general, y específicamente para la educación superior. Mientras 
los sistemas educativos formales den prioridad sólo a la adquisición de conocimientos, en 
detrimento de otras formas de aprendizaje, la sociedad mexicana seguirá en declive, sin una 
educación más humaniz.ada. 

Seria idóneo que la asita del tipo de enseñanza-aprendiz.aje descrito se instaurara desde 
el jardín de niños, ya que se trata de una labor que se debe desarrollar poco a poco y que mejor 
empezar desde la primera educación escolarizada que recibimos. 

Las personas que nos dedicamos a la educación podemos fomentar esta transformación, 
mediante el trabajo en el aula, ámbito en que se puede "reformar" la manera de ver la vida, para que 
los alumnos pongan en práctica la nueva visión, y cuando tengan la posibilidad de enseñar realicen 
lo conveniente para sensibilizar a los educandos, en un ciclo en que los valores siempre sean puestos 
en práctica. 

1.6 La sociedad de hoy y los valores 

En el siguiente apartado se esboz.an caracteósticas generales de la sociedad mexicana 
para establecer y acotar lo que sucede en las aulas respecto a los valores, considerando las 
perspectivas implicadas y las dimensiones políticas, sociohistóricas y éticas de la profesión docente 
y de las estructuras en que ésta se desarrolla 

Los docentes tienen que conocer, comprender y dar voz a al modo en que viven, piensan 
y sienten su trabajo, a la forma en que les afectan los cambios que se les imponen o los que ellos 
mismos buscan. 

"Las reglas del mundo están cambiando. Es hora de que las reglas de la enseñanza y del 
trabajo de los docentes vaóen con ellas". Hargreaves (1999, Página 12) 

Es obvio y lógico que la educación y la formación de profesores debe cambiar al ritmo 
de los cambios sociales. A continuación se exponen brevemente los cambios referentes a lo 
económico, político, social, organiz.ativo, hasta llegar a la transformación educativa y personal. 
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"En lo econom1co, la flexibilidad y una nueva concepc1on del consumo y la 
acumulación, tanto de bienes materiales como de conocimiento e información. En lo político, la 
globalización y la reconstrucción de las identidades nacionales. En lo social, la muerte de las 
certidumbres que dan paso a la aceptación de la diversidad en sus más amplias facetas (religiosas, 
culturales, étnica ... ). En lo organizativo, la burocratización deja paso a instituciones más flexibles, 
capaces de adaptarse a nuevas funciones y donde los papeles sociales de sus miembros se desean 
móviles más que estables. Es la capacidad para cambiar, para adaptarse a nuevas demandas lo que 
las define, no una ógida identidad. En lo personal, si la modernidad ha valorado y enfatizado la 
formación y la creación de identidades personales potenciando éstas en el marco de instituciones o 
grupos, la postmodernidad rescata el valor de las emociones, de la identidad individual, de las 
diferencias y la autonomía". Hargreaves (1999, Página 38) 

Con la nueva condición social que se vive hoy es necesario aprender a vivir para 
transmitir nuestra ideología y así ser parte de la sociedad de manera favorable. 

Así, se vislumbra que la enseñanza y el trabajo de los maestros y maestras se verán 
afectados en la medida en que se modifiquen las condiciones y los valores sociales. 

La organización burocratizada e inflexible de algunos departamentos y el aislamiento 
entre ellos; la formulación y socialización del profesorado -primero en sus asignaturas y luego 
respecto a la enseñanza en sí-, la dificultad de comunicación en tomo a cuestiones no ligadas a la 
asignatura de que se es especialista, son cuestiones que nos permiten planteamos las siguientes 
preguntas: ¿cuál es el sentido de la escuela, qué papel ha de jugar respecto a la sociedad?, ¿qué 
conocimiento es importante en tal o cual nivel de estudios?, ¿cómo incorporar los problemas 
sociales relevantes a los contenidos del programa de la asignatura establecida?, ¿en qué parte del 
curóculo se "insertarán" dichos contenidos? 

Necesitamos analizar y comprender el problema en su conjunto, cómo son los sistemas 
educativos de la postmodernidad en sociedades como la mexicana, en los que la utilización fácil e 
interesada de determinados conceptos se convierte con demasiada rapidez en eslogan excesivamente 
utilizados: cambio, renovación, cooperación, colegialidad, pero llevados a cabo en escasas 
ocasiones. 

En estas condiciones, las maestras y maestros necesitamos revisar y renovar continuamente 
nuestros propósitos y principios éticos, valorativos y, de modo más amplio, repensar la educación, el 
sentido de la escuela y del conocimiento, el de la propia organización escolar, de las normas y la 
ausencia de ellas, el significado de la autonomía y el desarrollo profesional y el de los valores que 
guían nuestro trabajo. 

Los cambios son inevitables. Los docentes podemos vivir esos cambios como problema 
o como una posibilidad para mejorar, pero requerimos tener claro en qué mundo vivimos y elegir 
qué mundo queremos para iniciar con los cambios -desde casa-- para reforzarlos en la escuela, en 
el aula 

La postmodernidad es una condición social que abarca determinadas pautas de 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y es precisamente uno de los cambios 
inevitables con los que debemos vivir 
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Por tanto, es importante inducir a los jóvenes a tomar conciencia y a responsabilizarse de 
lo que sucede en su mundo. 

El cómo estamos viviendo hoy se debe principalmente a que la información y las fuentes 
del conocimiento se están expandiendo a una escala cada vez mayor; a que la comunicación y la 
tecnología comprimen el espacio y el tiempo, lo que lleva a un ritmo creciente de cambio en el 
mundo que buscamos; así como a que la comunicación rápida, la reforzada orientación al 
conocimiento y su continuo desarrollo y aplicación están llevando a una relación entre investigación 
y desarrollo social cada vez más fuerte e interactiva, en que el mundo social cambia en algunas 
ocasiones más rápido de lo que lo estudiamos. 

Por ejemplo, a medida que el conocimiento científico se hace cada vez más provisional 
(cambios más recientes), la validez de un currículo basado en el saber dado y en hechos 
indiscutibles es cada vez menos creíble. 

Se tiene una cultura en cuanto a creencias, valores, hábitos, formas de hacer las cosas 
asumidas por las comunidades de profesores en las aulas (cultura de enseñanza), en las cuales se 
debe considerar el trabajo colaborativo, es decir, que los maestros nos apoyemos en las diferentes 
personas inmersas en la escuela, o mejor aún en la educación, para desarrollar nuestro trabajo. 

Debemos tener confianza en las personas y/o procesos que se realizan en las escuelas o 
en el sistema educativo mismo, e irnos acoplando con nuestra forma de trabajo, sin perder de vista el 
fin social al que se quiere llegar. 

1.7 Comunicación en el aula 

Dentro del proceso de enseñanza implica una comunicación entre todos los sujetos 
inmersos en el mismo. La actividad de la enseñanza se rige principalmente por un saber básico de la 
comunicación. 

Se puede aprender sin que nadie enseñe, pero entonces no se habla de educación, sin 
embargo está inmersa la comunicación. 

En el diccionario de la lengua española la comunicación es la acc1on y efecto de 
comunicar y comunicarse, y comunicar es un término que se define mediante nuevas acepciones 
como manifestar, conservar, transmitir, consultar, entre otras. 

El círculo de comunicación ya conocido abarca al emisor, receptor y mensaje; alrededor 
de ellos están la comunicación verbal, no verbal, metalenguajes, entre otros, que son punto de 
partida para nuestro análisis. 

Es importante resaltar que dentro del esquema de comunicac1on básico existen otros 
elementos de igual valor y que en ocasiones dejamos de lado, en el siguiente esquema se representan 
algunos a tomar en cuenta: 
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Determina lo 
que se va a 
comunicar 

Selecciona el 
código y el 

medio 

Comunicación 
no 

verbal 

Diálogo 
Interacción

comunicación 

- ............ -.,_ 

MENSAJE 

·---

RECEPTOR 

Codifica y 
decodifica 

Envía 
información de 

retomo 

Como se advierte en el esquema los componentes básicos de la comunicación son el emisor, 
receptor y el mensaje mismo, sin embargo se debe considerar algunas situaciones que están 
alrededor del mensaje planteadas por el emisor, quien determina qué se va a comunicar. Es 
precisamente en este punto donde entran los valores de la persona que se comunica. 
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Otro aspecto importante es seleccionar el código. El conjunto mínimo significativo en 
los mensajes orales y escritos es la palabra, que se organiza en frases y textos. El mensaje tiene a 
menudo un significado explícito y otro implícito. 

Para E. Redondo la comunicación es la relación real establecida entre dos o más seres, 
en virtud de la cual uno de ellos participa del otro o ambos participan entre sí; o también la relación 
real establecida entre dos seres en virtud de la cual se ponen en contacto, y uno de ellos o ambos 
hace donación de algo a otro. 

"La comunicación se delimita en la educación como una acción centrada en la relación 
entre dos o más personas que intercambian información ateniéndose a unos patrones y a unas 
normas, con el fin de educar. En la educación sistemática e intencional se da un sistema de 
comunicación interpersonal filtrada y estructurada de acuerdo con unas metas y según las 
capacidades del educando". García (1989, Página 24) 

Al vincular a la comunicación con el tema de valores surgen las siguientes preguntas: 
¿cuándo y cómo comunicar valores?, ¿cómo se seleccionan los valores a tratar en el aula y qué 
criterios de selección son válidos?, ¿cómo y cuándo evaluar los valores? 

Éstas son sólo algunas de las preguntas que un profesor debe plantearse al hacerse cargo 
del contenido de la asignatura encomendada y a la vez aplicar valores. El éxito dependerá de la 
comunicación que el profesor tenga con sus alumnos y, algo muy importante, del interés que el 
docente muestre para tratar los valores conjuntamente, es decir, que junto con su contenido• se 
inserten en la forma de desenvolverse del profesor. Un contenido es un mediador para la 
consecución de una finalidad educativa y las personas inmersas en la educación debemos valorarlo. 

Lo que se enseña en la escuela debe ser algo más de lo que hasta ahora se ha 
identificado con el contenido de una materia o disciplina escolar, sí se tomase de esta forma, un 
contenido educativo se transmitiría como algo acabado, encerrado en sí mismo. 

Las propuestas curriculares deben ir más allá de lo estrictamente académico, tomando 
en cuenta también la categoría denominada currículo oculto, e incluir la formación de individuos en 
los valores de respeto, solidaridad, el desarrollo de capacidades y habilidades, tolerancia, 
responsabilidad, que les permita integrarse en la sociedad en que viven y entender el mundo que les 
rodea, la creación de actitudes positivas hacia la salud, el medio ambiente o la convivencia en una 
sociedad plural como la nuestra. 

Un contenido debe dar a los educandos la formación que les permita construir su propia 
identidad y que, a la vez, les ayude a comprender la realidad en que viven, tanto desde la perspectiva 
de los conocimientos, como de su valoración ética y moral; es decir, un contenido escolar no se 
agota en la sola transmisión de conocimientos, implica demás, enseñar y aprender la estructura de 
los mismos, conlleva enseñar a valorar, a criticar, a mostrar unos comportamientos éticos mínimos, 
las actitudes y los valores aceptados para la sociedad, que progresivamente se va configurando cada 
vez más plural, abierta y multicultural. 

La educación no se resuelve sólo en la enseñanza, aunque provenga y se origine en la 
escuela. Una cosa es enseñar y otra aprender. La educación participa de ambas. Por mucha 

• Asi sea de una asignatura humanística o no. 
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elocuencia que el profesor tenga, sus ideas no pasan al alumno por una especie de transmisión 
conceptual. El que "aprende" tiende a reproducir lo que le dice quien le enseña, y ello implica crear 
actos de intelección (acción y efecto de entender) correspondientes a lo que hace el profesor. 

Valores, comunicación y praxis son acciones que no deben faltar en el aula para lograr 
el aprendizaje de los alumnos. 

La escuela no puede ser solamente un sitio donde se transmiten conocimientos. Su 
auténtica finalidad es contribuir a que el educando construya referentes de interpretación de la 
realidad. 

Sin éstos referentes, el alumno tendrá un sinnúmero de conoctnllentos, pero la 
acumulación no modificará por sí sola la estructura cognitiva. Ésta se transformará como 
consecuencia de la interacción con el medio, y a partir de ella el educando construirá la cosmovisión 
desde la que hará juicios de valor. Así, la universidad ha de proporcionar conocimientos, pero junto 
con ellos debe ofrecer significados. 

"Para la Teoría Crítica, el fin último de los conocimientos trabajados en el aula debe ser 
guiar al alumno a la resolución crítica de problemas, de manera que se lleguen a nuevas soluciones 
racionales a través de la creación de valores como la participación, la solidaridad, respeto, tolerancia 
y responsabilidad ... Para Young, la teoría crítica se acerca más a la realidad de las aulas. Un aspecto 
que ambas posturas rescatan es la necesidad de una comunicación franca tanto en los contextos 
escolares como comunitarios". Hirsch (2001, Página 422) 

Es en la acción comunicativa donde se deben poner en juego valores, creencias y 
sentimientos de los individuos para que, mediante la comunicación y la negociación, se lleguen a 
conclusión compartidas. 

Tanto para Habermas como para Young, la relación entre enseñanza-aprendizaje y las 
formas de comunicación están determinadas por el método, ya que éste define los tipos de 
relaciones, el contexto, la comunicación y el conocimiento que se generan al interior del aula. 

Para ambos autores la enseñanza y el aprendizaje se dan de forma descontextualizada y 
aún acontextualizada, pues los maestros utilizamos métodos que en su mayoría no rescatan el 
conocimiento cotidiano que los alumnos traen consigo a las aulas, se desconocen las historias 
personales de los estudiantes y no se conciben como sujetos que conocen, mientras el maestro 
asume una actitud similar a la del científico, en que el conocimiento se concibe como la 
memorización de conceptos inamovibles y nunca se llega a la verdadera resolución de problemas y a 
la creación de valores, los cuales deben ser el fin último de todo proceso formativo. 

Es importante que el docente se abra al diálogo y se reconozca, y de esta forma haga 
sentir a los alumnos como ser que vive, conoce y siente, o sea, que el otro sea visto como igual y 
con las mismas posibilidades de exponer sus argumentos; así la situación lingüística ideal hace 
referencia a los participantes de la acción comunicativa y a sus oportunidades de habla. 

Una acción educativa que no rescate los significados cotidianos en la construcción de 
los aprendizajes, está negando a los alumnos su participación racional y critica en la clase, por lo 
que buscará el reconocimiento y la validez en el grado de poder que ejerza el maestro dentro del 
aula, siendo la aceptación la única forma de respuesta adoptada por los alumnos. Así los 
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conocimientos y habilidades del maestro, en ocasiones, se transforman en limitantes para los 
procesos de interacción, puesto que le otorgan al docente el dominio de la situación escolar, 
adjudicándole al alumno un papel de repetidor de conceptos. 

Es, entonces, mediante la argumentación, tanto del profesor como de los alumnos, que 
se desarrollan valores de responsabilidad, tolerancia, respeto, solidaridad, y participación 
democrática. El lenguaje no sólo debe ser concebido como el medio principal para la transmisión de 
los contenidos curriculares, sino además como una de las formas más genuinas de la subjetividad e 
identidad de los sujetos, puesto que a través de él, maestros y alumnos construyen y recogen el 
significado y l~ realidad de las cosas, acciones e ideas del contexto institucional en el que se 
desenvuelven. 

Los mensajes de diversa índole ---esparcimiento, información, publicidad
transmitidos por los medios de comunicación masiva compiten con lo que los educandos aprenden 
en las aulas o lo contradicen. De ahí la importancia de que los profesores actúen con congruencia. 

En la medida en que la separación entre el aula y el mundo exterior se vuelven menos 
rígida, se podrá contar con una comunicación efectiva en clase. Los docentes deben procurar 
también prolongar el proceso educativo fuera del establecimiento escolar, organizando experiencias 
de aprendizaje practicadas en el exterior y, en cuanto al contenido, estableciendo un vínculo entre 
las asignaturas enseñadas y la vida cotidiana de los alumnos. 

El estudiantado sólo aprende con provecho si el maestro toma como punto de partida de 
su enseñanza los conocimientos que aquellos llevan consigo a la escuela. Sin embargo, para que 
puedan adquirir la autonornia, la creatividad y la curiosidad intelectual, complementos necesarios de 
la adquisición del saber, el maestro debe mantener cierta distancia entre la escuela y el entorno, para 
que los niños, adolescentes y adultos tengan oportunidad de ejercer su sentido crítico. 

1.8 Formación en valores en el aula 

En el presente apartado se hablará de la forma propuesta para abordar los valores en el 
aula, como contenido mismo de una asignatura y como presentación docente, esto significa, cómo 
viven los docentes los valores en el aula para directa o indirectamente formar en valores a los 
alumnos. 

Toda conducta efectuada por un sujeto, afecta a quienes le rodean en forma fisica o 
emocional, por lo que se considera necesario que los principios personales hagan respetar la libertad 
de los demás. 

Es importante que todo ser humano cuente con una formación en valores. Cuando este 
proceso es deficiente, la actividad de profesor normalmente se convierte más en producción técnica 
que en una acción valorativa. Diferenciar estos dos puntos en el discurso es fácil, pero en la práctica 
no siempre se puede llevar a cabo. 

En este sentido, la formación adquiere gran relevancia, pues comienza desde el 
momento que inicia nuestra vida, y se va desarrollando de acuerdo con las experiencias adquiridas a 
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lo largo de la misma, por tanto, concluimos la formación cuando termina nuestra vida en este 
mundo. 

Por tanto diremos que formar es dar forma; la enseñanza se cualifica· educativamente en 
cuanto que puede suscitar una acción en el estudiante. 

Se entiende por formación un conjunto de acciones cuyo propósito es favorecer la 
adquisición de las competencias que se han determinado como necesarias para realizar eficazmente 
una actividad laboral definida La formación tiene, entonces, finalidades específicas, bien 
delimitadas. 

Yuren Camarena plantea que formar es: 

"[Una] actividad que se orienta a facilitar procesos intersubjetivos, objetivaciones y 
experiencias que permitan a una persona desempeñarse como sujeto agente, sujeto actor y sujeto 
autor en un determinado campo de acción .. . Las finalidades son determinadas en relación con dicho 
campo, y la función que cumple es la desestabilizar el equilibrio de las estructuras de la 
personalidad para formar un habitus ocupacional de carácter critico, una ética profesional (o del 
oficio) de carácter posconvencional y un sentido de la profesión ligado al sentido existencial ... 
Educar (es una) actividad orientada a que la persona construya un ethos posconvencional, un habitus 
culto que constituye la base de procesos de comunicación reflexiva y un horizonte de sentido que le 
permita actuar solidariamente en la sociedad y renovar la cultura con sentido crítico. Las finalidades 
de esta actividad son indeterminadas, en tanto que se orientan a contribuir a que el sujeto se forme 
una identidad consciente y libremente asumida. La función que cumple es la de desestabilizar el ser 
para que el sujeto logre una personalidad crítica y ética, y una existencia con sentido". Yuren (2000, 
Páginas 75 - 76) 

En tanto, los valores están implícitos en la cultura y varían según las condiciones 
geográficas, históricas, sociales, y psicológicas. La educación supone la enseñanza y transmisión de 
valores, sin establecer los apropiados para la sociedad indicada Existen valores que se manifiestan 
de manera explícita o implícita y reflejan o contribuyen a la orientación y la formación ética de 
quien dirige la educación; sin embargo, se debe tener claro que los valores son transmitidos, 
presentados o exhibidos en mayor o menor medida por los docentes. 

Se habla de educación cuando una actividad de enseñanza. y no sólo de instrucción, 
suscita o promueve una acción de formación, y no exclusivamente de aprendizaje. Hay educación 
cuando lo aprendido se realiza como acción; se habla de instrucción cuando se realiza una 
enseñanza meramente informativa y no formativa, por tanto, aprender es reconstruir esa instrucción. 

Los productos de la enseñanza y el aprendizaje casi nunca fomentan la reflexión y la 
comprensión del contenido y dejan de tratar las referencias axiológicas plasmadas en los contenidos 
programáticos. En el terreno de la educación, lo primero es la acción, y la reflexión en tomo a ella 
sólo progresa cuando alcanza cierto grado de concreción, y precisamente ése es otro quehacer 
docente . 

preparación para ejercer detenninada actividad o profesión. 
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Los programas de valores tienen como fin familiarizar a los estudiantes con los nombres 
de estos, pero no modifican la estructura social y las conductas de los alumnos, puesto que no están 
unidos a la cultura familiar y social. 

La educación en valores, como tal, enfrenta ciertos problemas singulares que se 
consideran de importancia para lograr la óptima formación con, de y, por supuesto, en valores: la 
baja participación de los maestros y padres, la naturaleza del profesorado y la estructura del trabajo 
docente también son elementos que intervienen para lograr la formación que se requiere. 

Considerando a los valores como ubicuos• es posible considerar su presencia ~n toda 
acc1on educativa. Se les puede encontrar en la organización de los centros escolares, en la 
interacción entre alumnos y profesores, los currículos (formal y oculto), la clase, las relaciones 
maestro-alumno, alumno-maestro, alumno-alumno, maestro-maestro, en los exámenes. 

La educación debe enseñar al sujeto a valorar conscientemente, es decir, a tener presente 
a los otros cuando toma decisiones, lo cual dignificaría un poco más la tarea educativa. 

El reto crucial, entonces para la educación es preparar a la gente para decidir 
auténticamente dentro de las circunstancias en las que le toque vivir; por tanto, los valores se 
transportan en tiempo y espacio, tienen un lugar particular en la historia de la humanidad. 

El valor es un poliedro, es decir, posee múltiples caras y puede observarse desde varios 
ángulos o visiones, dependiendo de la situación en que se encuentre la persona que lo "contempla'', 
aunque obviamente lo que se requiere no es verlo sino vivirlo, pues se espera que la formación en 
valores dentro del aula tenga un resultado para la sociedad donde se van a desarrollar los alumnos. 

La vertebración afectiva que se produce en los educandos, mediante los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los valores, es más importante que la modificación informativa producida 
con la transmisión de los conocimientos. 

Si no es a partir de los valores, no hay posibilidad alguna de llevar a cabo un proceso 
educativo conjunto y eficaz. 

Es necesario considerar qué valores son básicos y prioritarios en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a mostrar en el aula. Se debe poner énfasis en que cada individuo logre una 
identidad personal, no sólo preparándole para el desempeño de un trabajo, sino para que se integre a 
la sociedad y sea capaz de convivir con base en principios de responsabilidad, igualdad, respeto, 
solidaridad, justicia y tolerancia. 

Hasta ahora, la enseñanza de valores ha ocupado un lugar secundario en los contenidos 
a impartir en el aula, por lo que este trabajo pretende causar inquietud en los responsables de la 
educación en cualquiera de sus formas, para que los valores se manejen con mayor frecuencia dentro 
del aula, independientemente del tema o asignatura a impartir. 

Que se encuentra en un mismo tiempo en todas partes. 
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Si desde las escuelas normales se establece esta forma de trabajar, pidiendo a los 
alumnos de alguna manera que observen los resultados de la aplicación de valores como tema 
transversal•, el resultado será un mejor empleo de esta estrategia. 

Por ello, se debe considerar el contenido a transmitir en las diferentes asignaturas, pero 
no sólo el inscrito claramente, sino el referente al currículo oculto. 

El término "contenido" designa algo más de lo que habitualmente se percibe desde la 
práctica escolar. Un contenido es el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 
apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. 

Consiste en una selección de formas o saberes culturales que no son reducibles a unos 
cuantos conocimientos que forman parte de una estructura académica de una asignatura o disciplina. 

Por su parte, el aprendizaje de los valores no se reduce precisamente a un conocimiento 
intelectual, sino que se aprende y aprehende tomando conciencia de una situación, siendo sensibles a 
un modo de ser y de actuar. 

El valor de la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a las diferentes 
culturas no concluye con lo que el alumno haya aprendido, sino que abarca -sobre todo en los 
modos de resolver las relaciones entre personas de distintas culturas- la manifestación de 
sentimientos positivos o negativos de agrado o desagrado, ante la presencia de personas 
culturalmente diferentes, o en la promoción de la diversidad cultural como el valor de 
enriquecimiento mutuo, que inevitablemente tendrán en su labor docente los alumnos y alumnas de 
la Escuela Normal Superior de México, que es donde se inserta la presente investigación. 

Los valores sirven de principios de conducta que se traducen en normas. Desde este 
punto de vista, las actitudes son elementos preliminares del aprendizaje, implicadores afectivos del 
alumno en lo que va a aprender, así que para que una tarea escolar sea eficaz es necesario que el 
alumno esté dispuesto a aprender, y le interese o sea atractivo lo que se le va a enseñar, que perciba 
o sienta que cubre una necesidad personal. Así, es imprescindible que él aporte un esfuerzo 
considerable para poner en funcionamiento sus capacidades, sin olvidar su autoestima, la cual es 
prioritaria en la pretensión de contar con los valores requeridos. 

Un aprendizaje no se justifica sólo por su significado lógico y psicológico, sino también 
porque vale la pena, porque es valioso en referencia al modelo de vida escolar y personal de los 
alumnos. 

Para trabajar los valores en el aula es necesaria la comunicación, el ejemplo y la 
reiteración de los mismos, no sólo verbal, sino actitudinal; es decir, el alumno, o alumna a la vez que 
aprende conocimientos también asimila normas, hábitos, valores y actitudes. 

Toda educación, se desee o no, implícita o explícitamente, desarrolla siempre un 
determinado grupo de valores; éstos se expresan en el denominado "currículo oculto". 

' Más adelante se ampliara el concepto. 
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Una educación que pretenda contribuir a una visión del ser humano capaz de dar sentido 
a su acción en el mundo habrá de ser personaliz.ada (dentro de lo posible). Es evidente que el avance 
o retroceso de los procesos axiológicos de una sociedad corre siempre paralelo a los procesos 
hurnanizadores o deshurnanizadores que se pueden producir en una comunidad como consecuencia 
del pensamiento vigente en la misma. 

Más que moldear mentes, el trabajo de los pedagogos y maestros es guiarlas, formarlas. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. Historia de la Escuela Normal Superior de México 

En este aparatado se comenzará por ubicar el contexto histórico, social y político de la Escuela 
Normal Superior de México, lo cual permitirá establecer algunas experiencias que se han presentado a 
lo largo de la vida de dicha escuela y cómo se han venido formando los profesores de educación media 
-principalmente- para su ejercicio en la actuación profesional. 

A partir de 1980, las instalaciones de la Normal se encuentran en Manuel Salazar No. 201, colonia 
Ex hacienda El Rosario, Azcapotzalco, Distrito Federal, Código Postal 02430. Anteriormente se 
ubicaban en la calle de Fresno No. 15, colonia Santa Maria La Ribera, también en el Distrito Federal 
(donde hoy se encuentra la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en 
el Distrito Federal, a la que pertenece la ENSM). 

En México, los primeros intentos por establecer escuelas normales se sitúan en el siglo pasado, 
cuando en 1822 se fundó la Compañía Lancasteriana, por iniciativa privada, que se encargó de cubrir 
ciertas necesidades educativas del país. Hacia 1870, las escuelas lancasterianas cayeron en decadencia 
por razones de orden histórico y pedagógico, hasta que en 1890 fueron suprimidas. 

Una de las primeras escuelas formales de educación normal en nuestro país fue la Escuela Modelo 
de Orizaba (1883), que basaba su sistema en los principios de la enseñanza objetiva. 

Posteriormente se creó la Escuela Normal de Jalapa, y en 1887 fue inaugurada la Escuela Normal 
para Profesores en la Ciudad de México, proyecto a cargo de Ignacio Manuel Altamirano, siendo en ese 
entonces don Joaquín Baranda el ministro de Justicia e Instrucción Pública. La creación de escuelas 
normales continúo con tal interés que para 1900 existían en México 45 escuelas de este tipo. 

En 191 O, siendo Justo Sierra secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, se fundó la Escuela 
Nacional de Altos Estudios, institución que fortaleció la formación de los profesores encargados de 
atender la docencia en los centros de educación superior, cuyo propósito eran capacitar 
profesionalmente a los maestros que ejercían la docencia en el ciclo secundario, la preparatoria y las 
escuelas normales. 
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Discrepancias entre universitarios y normalistas (hasta ahora en la misma escuela) llevarían a la 
separación de la institución, dando el contexto para la creación de lo que se denominaría Escuela 
Normal Superior (ENS). 

Durante la etapa de transición que va de la separación de la Escuela de Altos Estudios de la 
Universidad, hasta la formación de la Escuela Normal Superior, existe una continuidad en la 
preparación de los maestros encargados de la enseñanza media y superior. 

En 1930, la ya denominada Secretaria de Educación Pública (SEP, nombre que sustenta desde 
1921, con José Vasconcelos) organizó cursos para profesores a la par de la Escuela de Altos Estudios, 
que creó los propios con el objetivo de mejorar la capacidad técnica y científica de los maestros en 
servicio. 

Por tanto, se puede decir que existió una función en dos instituciones, motivo por el cual la SEP 
inició la creación de un organismo cuya función sería la formación de docentes de enseñanza media y 
normal, con independencia de la universidad. 

En 1936 la SEP, mediante el Consejo de la Educación Superior y de la Investigación Científica 
(posteriormente Consejo Nacional Técnico de la Educación), formó el Instituto de Preparación para 
Profesores de Enseñanza Secundaria, que comenzó sus cursos el 30 de junio de ese mismo año. 

Esta institución funcionó con tal denominación hasta 1940, año en que cambió su nombre al de 
Instituto Nacional del Magisterio de Segunda Enseñanza, el cual se convertiría en el Centro de 
Perfeccionamiento para Profesores de Enseñanza Secundaria a partir de 1942, para finalmente llamarse 
Escuela Normal Superior, al extenderse la nueva Ley Orgánica de Educación Pública en ese mismo año 
la escuela siempre incluyó en sus expectativas dar una formación profesional que abarcara hasta el 
postgrado. En el acto inaugural de los cursos de 1947, Manuel Anual Vida!, secretario de Educación 
Pública, afirmó que -los grados de maestro y doctor en pedagogía, están reclamando especial atención-. 

En junio de 1948, el director de la escuela, el maestro Celerino Cano, presentó los programas de 
estudio de la institución y durante su discurso destacó el modelo pedagógico instaurado en la Normal, el 
cual --estableció-- debía convertir a los alumnos en portadores eficaces de la misma tendencia en las 
diferentes ramas de la enseñanza. 

Toda la política que en materia educativa se ejerce en México es regida por el Artículo 3º 
constitucional de 1917. Siguiendo estos lineamientos, el 23 de enero de 1942 se creó formalmente la 
Escuela Normal Superior -hecho publicado en el Diario Oficial de Ja Federación-, cuyo 
funcionamiento se sustenta en los postulados (políticos, sociales, educativos y filosóticos) que emanan 
del mencionado artículo. 

Además de Ja Carta Magna, la normatividad jurídica de esta institución tomó como marco general 
de referencia la fracción V del artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Pública (1942), que dice: 

"La educación normal superior, cuyos planes, programas de estudio y métodos de enseñanza se 
formularán, teniendo en cuenta las distintas especialidades magisteriales, las cuales tendrán las 
siguientes características: 
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a) Se impartirá a profesores normalistas graduados que hubieren ejercido el magisterio 
por un tiempo no menor de cuatro años en las escuelas primarias o en enseñanzas especializadas. 

b) Podrá también impartirse a bachilleres o profesionales que hayan cursado estudios y 
realizado prácticas de docencia equivalentes a los mencionados en la fracción anterior. 

c) La educación normal superior tiene finalidades: 

Elevar y perfeccionar la cultura general y pedagógica de los maestros graduados. 

Formar maestros técnico-prácticos en una discusión de orden cultural o pedagógico. 

Capacitar a los maestros para las funciones superiores de la técnica de la enseñanza, tales como 
supervisores, directores de escuelas normales o directores generales de educación. 

Las especialidades son: para maestros de escuelas secundarias, de educación industrial, de 
educación normal y de educación preparatoria o bachillerato. Los estudios para estas especialidades 
tendrán una duración mínima de cuatro años; y 

Alcanzar los grados de maestro y doctor en pedagogía. 

d) Los cursos superiores que, bajo los mismos lineamientos se hagan en universidades 
tendrán igual validez que los realizados en escuelas normales superiores". Meneses ( 1988, Página 250) 

El Artículo 30 del reglamento de la escuela marcaba que para realizar los estudios que ésta 
institución ofrecía, era requisito haber obtenido el título de Profesor de Enseñanza Primaria, en algún 
plantel autorizado por la Secretaría de Educación Pública, o ser bachiller de la Universidad Nacional u 
otros planteles escolares reconocidos por la misma Secretaría y acreditar cuatro años de servicio 
docente previos. 

Al iniciar funciones con el nombre de Escuela Normal Superior, la institución retomó el plan de 
estudios de 1938 del entonces Centro de Perfeccionamiento para Profesores e hizo algunas reformas: los 
cursos debían realizarse en cuatro años, se incluían nuevas asignaturas en el área de Pedagogía y cultura 
general (comunes a todas las especialidades), entre otras. 

En 1945, por acuerdo del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, se instaura un 
nuevo plan de estudios que abarcaba 11 especialidades: Lengua y Literatura Españolas, Física y 
Química, Ciencias Biológicas, Artes Plásticas, Inglés, Francés, Matemáticas, Civismo, Historia 
Universal, Historia de México y Maestro de Normal y Técnico de la Educación. 

En 1959 se llevo a cabo una reforma al plan de estudios que dejaba en claro una deficiente 
formación filosófica en el anterior, y buscaba que los futuros docentes tuvieran una actitud 
revolucionaria acorde a los postulados del Artículo 3° constitucional. 
Con el paso del tiempo, la reforma académico-administrativa de 1959 sufrió algunos ajustes. El 12 de 
febrero de 1960, la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica -de la que 
dependía de ENS- pasó a depender jerárquicamente de la Subsecretaria de la Enseñanza Técnica y 
Superior. 
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En el transcurso de las siguientes décadas se daría la etapa de "Revolución Normalista" dirigida 
principalmente por los estudiantes y nombrada así por ellos mismos. 

Se pretendía, entre otras cosas, que los programas condujeran al normalista a la toma de 
conciencia de lo esencial de la materia que impartirían a los educandos en el plantel donde se le 
adscribiera 

Aprender a enseñar es, sobre todo, aprender a distinguir con rigor lo fundamental e insustituible de 
cada enseñanza, con el fin de no extraviar al educando en el laberinto de los desarrollos prematuros y de 
los contenidos. 

Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, "el 20 de diciembre de 1963, se publicó un 
decreto que instituyó la educación normal para profesores de centros de capacitación para el trabajo, 
restando importancia al esfuerzo que la ENS realizaba en éste sentido. 

En dicho decreto se expresa: 

Artículo primero. Se establece como tipo de educación normal el que tiene por objeto la 
preparación de profesores destinados a los Centros de Capacitación para el Trabajo, en sus dos ramas, 
agrícola e industrial. 

Artículo segundo. En las escuelas de este tipo de Educación Normal, se impartirán las 
enseñanzas correspondientes a las especialidades que la Secretaría de Educación Pública apruebe para 
cada una de las dos ramas que comprende. 
Artículo tercero. En ambas ramas, la educación a que se refiere esta ley se ajustará a los lineamientos 
siguientes: 

1. Para el ingreso a sus cursos se requerirá que los aspirantes hayan 
cursado íntegramente la educación secundaria. 

2. Los estudios tendrán una duración de cuatro años. 

3. Los planes y programas de estudios serán los que apruebe la 
Secretaría de Educación Pública, a propuesta del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación y; 

4. Los títulos profesionales serán expedidos después de que los 
interesados hayan desempeñado el servicio social de acuerdo con la 
Ley Reglamentaría de los artículos 4° y 5º constitucionales. 

Artículo cuarto. Para los efectos de la Ley Reglamentaria de los artículos 4° y 5º 
constitucionales, se reconoce como carrera profesional completa la de Profesor de Centros de 
Capacitación para el Trabajo, en las ramas agrícola e industrial, realizada en los términos del artículo 
anterior. 
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El título de Profesor de Centros de Capacitación para el Trabajo, agrícola e industrial, capacitará 
además para el ejercicio del magisterio en las escuelas secundarias dentro del límite de las respectivas 
especialidades que ampare. 

Artículo quinto. Al tipo de educación normal que establece este ordenamiento se 
aplicarán, en lo conducente, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Educación Pública". Revista 
ENSM No. 3 (1999, Página 28) 

Con tal medida se creó un nuevo tipo de educación normal: la tecnológica, cuyos fines eran parte 
de la ENS al implantarse en ella la carrera de Maestro de Taller; lo que es más, a los egresados de esta 
nueva modalidad se les autorizaba ejercer la docencia en las escuelas secundarias con sólo cuatro años 
de estudios posteriores al ciclo medio básico. 

Como resultado de la aplicación de este decreto, años más tarde se crearon la Escuela Nacional de 
Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Enamacti), en la ciudad de México, y las Escuelas 
de Capacitación para el Trabajo Agrícola en Roque, Guanajuato, y en Tamatán, Tamaulipas. Las tres 
dejaron de funcionar en la década de los ochenta. 

Desde los años cuarenta, los estudiantes de los cursos ordinarios y el Consejo Técnico de la 
Escuela Normal Superior plantearon a la SEP la conveniencia de ampliar los servicios de la institución 
con la creación de un turno matutino (sólo existía el vespertino) que ofreciera la posibilidad de 
superación profesional a los maestros que entonces laboraban en escuelas primarias y secundarias 
vespertinas. La autoridad determinó que no era posible establecer los cursos matutinos en ese entonces. 
Al inicio de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez., y con el secretario de Educación. Víctor Bravo 
Ahuja, parecía que las demandas de creación del turno matutino y de otorgar becas a estudiantes 
foráneos estaban a punto de ser atendidas por la SEP pero, según consta en las actas del Consejo 
Técnico, no en el sentido que originalmente fueron planteadas por la comunidad escolar. 

Las autoridades estaban dispuestas a instituir el turno matutino con 1 O estudiantes seleccionados 
previamente en cada Dirección Federal de Educación de los Estados, quienes con una beca comisión 
cursarían la especialidad, por ellos elegida, en cuatro semestres. 

En un oficio fechado el 5 de octubre de 1972, el profesor Ricardo Orozco Emerson, subdirector 
general de Educación Superior, indicó al profesor Árqueles Vela, director de la Escuela Normal 
Superior que: "por acuerdo superior, la Secretaria de Educación Pública ofrecerá la posibilidad de 
iniciar de inmediato cursos matutinos para profesores del Distrito Federal, sujetos al mismo plan de 
estudios que rige actualmente en los cursos vespertinos". Circular del 23 de noviembre de 1972, 
firmado por el ingeniero Martín López Rito, director general de Educación Superior. 

El turno matutino de los cursos ordinarios quedó formalmente instituido el 15 de enero de 1973, 
enmarcado en un acto solemne. 

"En respuesta a la necesidad de contar con una escuela de investigación, experimentación y 
comprobación pedagógica que sirviera de modelo para las demás escuelas secundarias del país, y como 
resultado de las gestiones de maestros y alumnos, a mediados de 1954 la SEP acordó la creación de la 
Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior dependiente de la ENS, tanto en lo técnico como en lo 
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administrativo. Al consejo Técnico de la ENS le fue solicitada la planeación general de la Secundaria 
Anexa y en una de sus sesiones del mes de enero aprobó: 

1. Su dependencia técnica y administrativa de la Escuela Normal Superior 

2. Orientación y contenido 

3. La Organización 

4. Las categorías de maestros 

Fue así como el 11 de abril de 1955 se inauguró la Escuela Secundaria Anexa a la Normal 
Superior de México". Revista El ÁGUILA, año No. 6, Marzo-Abril 2002, Página 24. De la cual es un 
honor ser egresada. 

Un punto espinoso es el de las plazas de tiempo completo y medio tiempo. Cómo se llegó a ese 
logró y su importancia en la formación de valores según las plazas a obtener no son un tema fácil. 
En 1964 la SEP autorizó para la ENS la creación de 12 plazas de tiempo completo y 12 más de medio 
tiempo, que serían distribuidas entre las distintas especialidades, para lo cual el Consejo Técnico se 
abocó a la reglamentación respectiva, en tanto que el jurado constituido para resolver sobre las 
candidaturas presentadas para el caso decidía sobre las personas más idóneas para cubrirlas. 

"Sus responsabilidades serían: 

1. Impartir tres cátedras en cursos ordinarios 

2. Impartir dos cátedras en cursos para profesores foráneos 

3. Trabajos de investigación científica y pedagógica en la especialidad (en la que estaban 
adscritos). 

4. Elaboración de guías, programas mínimos y bibliografias para el estudio previo de los 
alumnos de cursos foráneos. 

5. Colaborar con la Dirección de la Escuela en la evaluación de los rendimientos del 
trabajo en cada especialidad y en el análisis de los resultados". Bahena (1996, Página 117) 

Nos vamos acercando a la fecha más apasionante para algunos profesores que vivieron en esa 
época como estudiantes: el 5 de octubre de 1968, cuando "la Dirección Federal de Seguridad y los 
granaderos catearon la Escuela Normal Superior". Nieto (1986, Página 114) 

La Normal Superior de México se vio involucrada en la crisis estudiantil que conmocionó a las 
instituciones de educación superior en el ámbito nacional. Éstas fueron canales por donde se deslizaron 
inquietudes y tendencias sociales acumuladas, que han obligado a revisar valores individuales, políticos 
y sociales de nuestro país. 
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A partir del 11 de octubre de 1973, hasta el 23 de noviembre del mismo año, los locales que 
ocupaban la dirección, las oficinas administrativas y el laboratorio de Psicología de la Normal (ubicadas 
en Fresno No.15) fueron cerrados por acuerdo de la Sociedad de Alumnos, como una forma de obligar a 
las autoridades a dar respuesta favorable a sus demandas. Lo anterior fue el primer paso para que la 
ENS se convirtiera en campo fértil para el enfrentamiento. 

El 22 de abril de 1971, el entonces secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, emitió 
un acuerdo por el que se daban facilidades para la titulación de maestros egresados de la ENS que 
realizaban su actividad profesional en las escuelas post primarias dependientes de la SEP, siempre y 
cuando tuvieran la antigüedad de cinco años o más, anteriores a la fecha del acuerdo. Los interesados 
podrían obtener el titulo sin el requisito del examen profesional, si cubrían una serie de condiciones 
como ser autores de algún libro o si presentaban una memoria de su experiencia profesional. 

Recordemos que desde los años cincuenta existían las becas comisión para el alumno de cada 
especialidad que lograba mayor puntuación en sus calificaciones durante los tres primeros años de la 
carrera. 

A partir de 1974, por acuerdo del presidente Luis Echeverría, se otorgaron diez becas del mismo 
tipo por cada especialidad; su reglamentación fue actualizada y está vigente hasta nuestros días (éste es 
un punto nodal del presente trabajo, ya que involucra constantemente la necesidad de obtener una beca, 
y en el término de cada semestre se siente la presión de todos los integrantes de la comunidad escolar 
debido a ello). 

En su IV informe de gobierno, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, declaró 
que la reforma educativa debería"( ... ) iniciarse en el hogar, continuar en el jardín de niños, seguir con 
la primaria y la secundaria, proyectarse al bachillerato, llegar a los estudios medios, a los profesionales 
y aún a los posgraduados". LII Legislatura de la cámara de Diputados (1985, Página 230) 

A partir de 1970 la ENS empieza a recibir la denominación, en los hechos, de Escuela Normal 
Superior de México; sin embargo, no se encontró documento alguno que autorice tal agregado en el 
nombre de la institución. 

2.2 Estructura académica actual de la Escuela Normal Superior de México 

La formación del alumnado de la escuela deberá ser, por un lado, intelectual, y por otro de 
desarrollo humano (aspecto que se pretende retomar en el presente trabajo); es decir, que durante su 
formación en la ENSM (ocho semestres) tenga la oportunidad de vivir, experimentar ejercicios que 
fomenten la madurez, autoestima, equilibrio de la personalidad, respeto, tolerancia, solidaridad, y el 
sentido ético personal con cierta base de conocimientos requeridos. 

Con la intención de hacer un repaso por la reciente vida de la ENSM se comentará que en los 
planes de estudio de 1984 de la educación normal, "los objetivos de la formación inicial de maestros de 
educación básica aún no se habían logrado . .. los contenidos de aprendizaje no se integraban en una 
visión de conjunto y actualizada del mundo, se mantenía una desvinculación entre las necesidades de la 
práctica docente y la teoría enseñada". SEP (2000, Página 129) 
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Una prioridad de la administración que dirige la Dra. Etelvina Sánchez, Directora General de 
Educación Normal y Actualización del magisterio en el D. F. consiste en fortalecer y transformar 
académicamente a la escuela normal. 

En 1996 la Secretaria de Educación Pública conformó y comenzó la operación, en coordinación 
con las autoridades educativas de las entidades del país, del Programa para la Transformación y el 
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, integrado por cuatro líneas de acción: 

Transformación curricular 

Actualización y perfeccionamiento profesional del personal docente en las Escuelas Normales 

Elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la regulación del trabajo 
académico 

Mejoramiento de la planta fisica y del equipamiento de sus establecimientos 

El nuevo plan de estudios para la licenciatura en Educación Secundaria comenzó a aplicarse 
durante el ciclo lectivo l 999-2000. De acuerdo con los requerimientos de la educación secundaria, esta 
licenciatura ofrece diez especialidades: Español, Matemáticas, Biología, Física, Química, Historia, 
Geografía, Formación Cívica y Ética, Lengua Extranjera y Telesecundaria. 

Se pretende que sea una educación más centrada en el desarrollo de competencias intelectuales y 
actitudes, y menos en el aprendizaje de contenidos específicos con fuerte carga informativa (punto en 
que maestros y alumnos no están del todo de acuerdo). 

Los alumnos-profesores están en prácticas, o sea, en condiciones reales de trabajo, desde el primer 
semestre de su preparación académica en la escuela 

El primer y segundo semestres realizan observaciones en las escuetas secundarias, el espacio 
curricular en donde se encuadra la escuela y el contexto social en donde se ubica. 

A partir del tercer semestre se integran al trabajo docente por periodos de dos semanas, 
distribuidas en el ciclo escolar. Desde este momento, y hasta el sexto semestre, crece progresivamente 
el contenido de las prácticas. 

Al llegar al séptimo y octavo semestres, los alumnos llevan dos asignaturas durante el curso, un 
Taller de Diseño de Propuestas Didácticas 1 y Il, y Análisis del Trabajo Docente 1 y II (trabajo que 
llevan a cabo en las escuelas secundarias). En estas materias elaboran su documento recepcional (antes 
tesis) y su servicio social para poder presentar su examen profesional al término del octavo semestre y 
retirarse de la Escuela Normal Superior de México titulados.• 

' Ver Anexo 1. Mapa curricular de la licenciatura en Educación Secundaria 
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Desde tercer semestre tienen oportunidad de observar y trabajar en las condiciones reales de 
trabajo docente, conocer el desarrollo de las mismas, estar al pendiente del desenvolvimiento de los 
estudiantes (adolescentes), saber y comprender las finalidades educativas de la educación secundaria, 
identificar las prácticas y rutinas habituales que en ella tienen lugar, y analizar sus efectos sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Además, estudian aspectos relativos a la gestión escolar y algunas 
estrategias básicas para que logren comunicarse con los estudiantes que asisten a las escuelas 
secundarias, así como con la comunidad educativa en general. 

Para atender la transformación y el fortalecimiento académicos de las escuelas normales, se 
establecieron, tanto el escenario de la educación básica en el que los futuros profesores desarrollarán su 
profesión, como los rasgos deseables que deben adquirir durante su formación inicial. 

Los puntos que integran el perfil de egreso de los estudiantes normalistas en el plan 1999 son los 
siguientes: 

• 
• 
• 
• 
• 

"Habilidades intelectuales específicas 
Dominio de propósitos y contenidos de la educación secundaria 
Competencias didácticas 
Identidad profesional y ética, y 
Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno a la escuela" . 
Plan de estudios 1999. (2000, Páginasl0-13) 

En cuanto al punto de identidad profesional y ética, se plantea que: 

• 

• 

• 

• 

"El futuro docente deberá: 

Asumir, como principios de su acción y de sus relaciones con los alumnos, las madres y 
los padres de familia y sus colegas, los valores que la humanidad ha creado y consagrado a 
lo largo de la historia: respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, 
democracia, solidaridad, tolerancia y apego a la verdad. 

Reconocerá a partir de la vocación realista el significado que su trabajo tiene para los 
alumnos, las familias de estos y la sociedad. 

Asumirá su profesión como carrera de vida, conoce sus derechos y obligaciones y utiliza 
los recursos al alcance para el mejoramiento de su capacidad profesional. 

Identificará y valorará los elementos más importantes de la tradición educativa mexicana; 
en particular, reconoce la importancia de la educación pública como componente esencial 
de una política basada en justicia, democracia y equidad". Plan de estudios 1999 (2000, 
Página 12) 

La identidad profesional y la ética del educador, así como la capacidad de valorar de manera 
realista, con fuerte sentido de compromiso, son aspectos que deben ser reforzados durante la formación 
docente del estudiante normalista, así como el significado del papel del maestro en relación con sus 
alumnos, con las comunidades, las familias y la sociedad en su conjunto, y de reconocerse en la 
tradición, en los valores de la escuela mexicana, en los elementos que le dan valor e identidad propia a 
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la formación del maestro, es decir, una apropiación del sentido de compromiso, de responsabilidad, de 
pertenencia a una profesión distinta, no sólo por las características del oficio sino por su sentido ético. 

Se tiene claro que existen tres aspectos inmovibles en la enseñanza aprendizaje que son el 
maestro, los contenidos y el alumno, pero entre estos tres "rondan" los valores que se transmiten, la 
mayoría de las ocasiones, mediante actitudes. 

La actuación de los alumnos de la Escuela Normal tiene en sus manos el desenvolvimiento de sus 
futuros alumnos y debe estar regida por principios éticos valorativos sólidos. 

La ética que tanto el profesor como el alumno desarrollan en su trabajo diario, en su relación con 
los estudiantes de las escuelas secundarias, padres de familia y compañeros, tienen especificidades en 
las que hay que penetrar y que son de gran importancia para cada persona que dedique sus esfuerzos a 
educar y formar, por ello cada educador debe conocer los valores y actuar en correspondencia con ellos. 

La ética pedagógica es, pues, un sistema de principios, normas y juicios valorativos que regulan el 
comportamiento del maestro en una esfera de trabajo. 

El maestro es quien más directamente se responsabiliza del desarrollo multilateral armónico de los 
educandos que la sociedad le ha confiado. Su influencia es notable en estas etapas de la vida de 
hombres y mujeres. 

Por la naturaleza de su función, por el continuo contacto del maestro con los alumnos y/o 
profesores, por el prestigio que le da su saber y su experiencia, el docente viene a ser la imagen de la 
sociedad. 

Sus discípulos tienden a imitado. Por ello su preparación científica y técnico pedagógico, su 
actitud política, ideológica y ético-moral, su conducta y sus hábitos personalmente pueden estar a la 
altura de la misión que la sociedad le ha asignado. 

El diseño del plan de estudios de la licenciatura en Educación Secundaria parte de que se debe 
formar a un educador de adolescentes que enseñe una disciplina específica, y no a un especialista en una 
asignatura para la preparación de los jóvenes. 

La formación en la licenciatura atiende tres campos distintos, pero articulados: 

• 
• 
• 

Formación general que requiere todo profesional de educación básica, 
Formación común a todos los maestros de educación secundaria, y 
Formación de contenidos científicos y las competencias didácticas requeridas por cada 
especialidad 

En el ámbito de la formación específica se agrupan las asignaturas que corresponden al 
conocimiento de los contenidos y a las formas de enseñanza de las disciplinas que forman parte del plan 
de estudios de la educación secundaria, y que definen las especialidades ofrecidas por las escuelas 
normales superiores. 

Y se esquematiza a continuación: 
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2.3 Ubicación del problema en el contexto 

A mediados del año 2000, el SNTE publicó el libro Plataforma Educativa 2000-2006. Los 
candidatos a la Presidencia de la República ante el magisterio nacional, en donde participaron 
Francisco Labastida Ochoa, del PRI; Vicente Fox Quesada, del PAN; Gilberto Rincón Gallardo, del 
Partido de la Rosa; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del PRD; Manuel Carnacho Solís, del Partido 
Centro Democrático; y Porfirio Muñoz Ledo (quien declinó a favor de Fox). 

Para este trabajo se retoman las ideas más representativas de Vicente Fox, que se exponen a 
continuación, considerando que él es el actual presidente de nuestro país. 

"No puede haber desarrollo en un país donde muy pocos tienen acceso a una educación superior y 
muchos más no han completado su educación básica; sin embargo, no se han "abierto" los suficientes 
espacios de educación superior para la cantidad de mexicanos que se requiere."SNTE (2000, Página 35) 

La educación básica es indispensable para que todos los habitantes del país participen 
adecuadamente en la vida de la nación. Es el pilar que sostiene y la fuente que abastece la educación 
media superior y superior. 

" ... para cambiar a gran velocidad al escenario deseable, los invito a repensar el proyecto 
educativo nacional. Primero debemos incrementar el presupuesto para la educación pública, laica y 
gratuita de calidad ... Preguntémonos si nuestros estudiantes están aprendiendo a pensar con criterio 
amplio, profundo, imaginativo, creativo e independiente; si están aprendiendo a razonar y a investigar, 
antes que a memorizar, si están aprendiendo a argumentar y a persuadir antes que aceptar sin más lo que 
se dice en las aulas. Reflexionemos sobre los valores universales que estamos enseñando y los 
ciudadanos que estamos formando". SNTE (2000, Página 58) 

Obviamente, esto es un discurso y de él a la realidad existe un amplio tramo. En principio, los 
valores no se enseñan, sino que se forman de acuerdo con la educación que se va obteniendo. 

En este texto, Fox Quesada afirma que cree en el normalismo y que lo apoyará para que ahí surjan 
los maestros y maestras de vanguardia que requiere nuestro país. 

El actual presidente proponía impulsar los valores universales, creer que en la formación en 
valores como fuerza motora para transformar nuestra forma de actuar y pensar en una cultura más 
humana, en la que se respete la dignidad de la persona y sus derechos. 

Fox afirma creer en la solidaridad, la generosidad, los valores cívicos, los valores de la 
democracia; los valores universales y el compromiso; 

Lo que debe cuestionarse es qué de esto se ha cumplido a tres años y medio de gobierno, qué falta, 
ya sea a causa de las autoridades o por la renuencia del magisterio. 

Lo que es innegable es que todos los problemas políticos, sin contar los económicos, sociales, 
entre otros, repercuten en la forma de trabajo en el aula, hecho más notorio en el caso de la educación 
pública. 
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Se ha podido observar que en las aulas la precariedad de la comunicación entre maestro-alumno 
que impide tratar los temas requeridos para la formación con valores, y por lógica en valores. 

El futuro profesor tiene la obligación de manejar con responsabilidad los elementos y criterios que 
puedan hacer óptima su influencia en el contexto de la educación secundaria, las relaciones entre 
compañeros, la familia, así como las relaciones entre el maestro y los alumnos. 

En las aulas se presenta una escasa comunicación entre maestro-alumno que impide tratar los 
temas requeridos para la formación de valores necesaria para los futuros docentes, sobre todo en la 
asignatura de Formación Cívica y Ética, que es el punto a tratar en el presente trabajo. 

Es importante realizar investigaciones que describan la comunicación en el aula con el propósito 
de conseguir una eficiente formación en valores en los alumnos-profesores que atenderán a los 
estudiantes de educación secundaria (adolescentes). 

El futuro profesor puede ser un apoyo para los estudiantes si además de desarrollar su labor 
didáctica está abierto a la comunicación, habilidad adquirida en la Escuela Normal, de tal manera que 
les propicie el interés por las asignaturas, la valoración de los conocimientos que las mismas les 
ofrecen, sin perder de vista que se están formando actitudes en los alumnos, pero sobre todo valores, y 
ello es parte del proceso de formación de todo individuo. 

Es de vital importancia la reflexión que debemos hacer todos los mexicanos en la adquisición de 
valores para la óptima convivencia social. 

Es preciso formar docentes para el nivel de secundaria en el Distrito Federal, ya que es sabido que 
el 80% de la plantilla actual no es normalista. 

"Los valores que se inculcan en el sistema educativo formará ciudadanos con vocación de servicio 
en el país". SEP. Programa Nacional de Educación 2001-2006 (2001) 

Este trabajo se desarrolla en la unión de los puntos tratados antes, en la formación de docentes, los 
valores, la comunicación en el aula y en la propuesta se tratarán los temas transversales. ¿Cómo es que 
estos cuatro grandes temas se entrelazan para lograr una óptima educación valora!? 

La transformación de toda persona requiere una acción comunicativa por el hecho en sí, pues se 
traducirá o transformará el saber cultural transmitido a las nuevas generaciones. También se mantiene, 
en general la solidaridad necesaria para integrarse a la sociedad, y de esta manera formar parte de esa 
acción comunicativa 

Existe una promoción de aprendizajes que se enriquecen para la formación del sujeto. De aquí se 
partirá para desarrollar el concepto de profesor que se tiene o se ha tenido durante años. 

Un maestro es una persona inmersa en la sociedad, en un contexto, aprende constantemente, y ello 
debe tomarse en cuenta para transmitir, en el caso de la Escuela Normal Superior de México, a los 
futuros profesores. 
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Esta profesión es esencialmente intelectual, está abocada a indagar la naturaleza del conocimiento, 
y el maestro se encuentra obligado a estar atento a la cotidiana evolución del aprendizaje. 

El futuro docente debe obtener una formación integral que atienda destrezas intelectuales, 
desarrollo de valores humanos, sentimientos positivos, manejo adecuado de las emociones y de las 
relaciones interpersonales. 

Por tanto, el futuro profesor de la ENSM debe actuar para formarse, y para actuar debe encontrar 
el valor en aquello que construye la finalidad de su acción y darle sentido, es decir, desempeñarse en sus 
labores docentes, como maestro frente a grupo, frente a los estudiantes, a seres humanos. 

Debe ser formado con una sólida preparación en la disciplina a impartir (conocimientos, actitudes, 
valores) para que propicie la apertura a la investigación en los diferentes campos que se trabajen como 
una actitud permanente. Se le deben proporcionar conocimientos y habilidades y una introducción vasta 
a la práctica de la enseñanza. 

Es por lo que en el siguiente apartado se ofrece una propuesta de intervención pedagógica para 
trabajar los valores como tema transversal. 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

personas ittrplicadas crttn qw la ~ida wne.., 
l'f!COnoan y~- la dignidad de todo.r los 

3.1 Relación entre comunicación en el aula, Pedagogía y valores, éstos vistos como eje 
transversal en el currículo 

Al hablar de actitudes, valores y normas, habrán de impregnar toda la vida escolar, y la actividad de los 
docentes deberá encaminarse, principalmente a transmitir modelos de vida desde la coherencia y el ejemplo; 
de esta manera se trabajará más la transición de la enseñanza-aprendizaje-enseñanza-. 

Se trata de acostumbrar al niño, adolescente, joven, adulto, al ser humano, a pensar sobre cuestiones 
importantes, de modo que, paulatinamente, se afiance su autonomía 

Por supuesto, no se trata de crear asignaturas para la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la 
tolerancia: Serían tantas áreas como valores fundamentales consideremos y ello es inviable. 

Es por lo que se propone utilizar la transversalidad, y para aclarar esto se cita lo siguiente: 

"La transversalidad viene a ser una manera de disponer los contenidos de modo que aparezcan con la 
mayor frecuencia posible, o al menos suficiente, para ser adquiridos sin necesidad de constituir un área o 
asignatura específica". Barbera, (2001, Página 60) 

Se estaría hablando de una "distribución ubicua" a través del currículo escolar, de contenidos casi 
constantes y permanentes, y tratándose de valores y pedagogía tendrían que darse del modo más impactante 
posible. Sería como pintar el currículo de determinados colores. 

Para Limón ( 1999) se trata de la posibilidad de desarrollar objetivos, contenidos y principios de 
procedimientos mediante interconexiones permanentes entre las distintas áreas, relacionándolas con los 
contextos sociales dinámicos, que cambian y evolucionan a lo largo del tiempo. 

Ortega P. (1998) opina que los temas transversales son elementos nuevos, que sin hacer referencia a un 
área curricular concreta, ni estar asignados a una etapa educativa determinada, deben ser considerados como 
acontecimientos de presencia inevitable y permanente. 
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Una educación en la que se justifiquen los temas transversales debe, al menos, estar centrada en la 
totalidad humana sin perder de vista sus adquisiciones; en los distintos tipos de contenido, de manera 
ponderada según las exigencias vitales y vivenciales del alumno; debe estar adaptada a la diversidad en 
general del alumnado, a sus características personales, así como estar integrada en el conjunto de proyectos y 
saberes que constituyen la personalidad humana y su proyecto educativo: el desarrollo integral de la persona 
es el horizonte fundamental de los temas transversales y el centro de gravedad de una escuela transformadora 
y no meramente transmisora. 

Por otra parte, los problemas de la sociedad circundante no se pueden ya dejar a la puerta de la escuela: 
la pobreza, el hambre, la violencia y las drogas entran con los alumnos en las escuelas, cuando no hace 
mucho tiempo se quedaban todavía fuera con los niños, adolescentes o adultos no escolarizados, y es 
precisamente con eso con lo que debemos aprender a trabajar, así como deben hacerlo los futuros docentes, 
sobretodo en formación cívica y ética. 

La fuerte relación que se establece entre el maestro y el alumno es parte importante del proceso 
pedagógico. El trabajo docente no consiste tan sólo en transmitir información, ni siquiera conocimientos, sino 
en presentarlos en forma de problemática, situándolos en un contexto y poniendo los problemas en 
perspectiva, de manera que el alumno pueda establecer el nexo entre su solución y otras interrogantes de 
mayor alcance. La relación pedagógica trata de lograr el pleno desarrollo de la personalidad del alumno 
respetando su autonomía. 

La necesidad de que el maestro contribuya a la formación del juicio y del sentido de responsabilidad es 
cada vez más indiscutible en las sociedades mexicanas, si se quiere que más tarde los alumnos sean capaces 
de prever los cambios y adaptarse a ellos, sin dejar de aprender durante toda la vida. 

Son el trabajo y el diálogo con el docente lo que contribuye a desarrollar un sentido crítico del alumno. 

La gran fuerza de los docentes es la del ejemplo que dan al manifestar su curiosidad y su apertura, así 
como el mostrarse dispuestos a someterse a la prueba de hechos de sus hipótesis e incluso a reconocer sus 
errores. Su cometido es, ante todo, el de transmitir la afición al estudio. 

Para obtener buenos resultados, el profesor debe ejercer competencias pedagógicas muy variadas y 
poseer cualidades humanas, no sólo de autoridad, sino también de empatía, paciencia y humildad. 

Específicamente en el presente, los temas transversales se toman como contenido didáctico, que en el 
caso de la Escuela Normal Superior de México constituyen una investigación viable en el trabajo cotidiano, 
sobre todo si se toman en cuenta los temas transversales en los campos de formación que maneja el mapa 
curricular, es decir, en las asignaturas de Formación General para Educación Básica, en las de Formación 
común para todas las especialidades y las asignaturas de Formación específica por especialidad que la 
escuela imparte· . 

·Ver Anexo l. 
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En la mayoría de los casos el docente de la ENSM realiza su trabajo de planeación de manera aislada, 
sin comunicarse con los otros profesores en relación a su práctica. Este hecho dificulta el que pueda 
percatarse de que otros maestros tengan problemáticas y necesidades similares, que pueden estudiarse y 
resolverse en común. 

La educación a lo largo de la vida conduce directamente a la noción de sociedad educativa, en la que se 
ofrecen múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, social y 
cultural. De ahí la necesidad de multiplicar las formas de concertación y asociación con las familias, los 
círculos económicos, el mundo de las asociaciones y los agentes de la vida cultural. 

Aunque en lo fundamental la profesión docente es una actividad solitaria en la medida en que cada 
educador debe hacer frente a sus propias responsabilidades y deberes profesionales, es indispensable el 
trabajo en equipo, con el fin de mejorar la calidad de la educación y de adaptarla mejor a las características 
particulares de las clases o de los grupos de alumnos. 

La transversalidad tiene que ser pensada y actuada como una manera de organizar la enseñanza con la 
intención de dar respuesta a una doble preocupación de carácter educativo: ofrecer a los educandos la 
posibilidad de entender los graves problemas existentes en nue5tra sociedad y, desde ahí, generar en ellos 
actitudes y conductas basadas en valores libremente asumidos. 

Así, la transversalidad de valores llevada al aula supone afrontar una educación que atienda lo valioso 
del ser humano, como ocupación complementaria de la función científica, centrada en la adquisición de 
conocimientos. 

La incorporación de la transversalidad a la práctica escolar implica asumir que en cualquier propuesta 
de enseilanza late la intención de contribuir al logro no sólo de saberes y capacidades, necesarios para que los 
alumnos entiendan el mundo que les rodea, sino también para que puedan desenvolverse como ciudadanos, 
con actitudes y comportamientos propios, derivados de valores libremente elegidos por ellos. 

Un paso previo a la determinación del tema transversal es la identificación de problemas, conflictos o 
situaciones en la vida de la comunidad escolar que exigen la presencia de valores. El análisis del contexto 
escolar aportara la identificación y prioridad de problemas que han de ser atendidos desde una óptica 
axiológica (como es el caso de la ENSM, en que se eligieron como temas transversales cuatro valores 
específicos, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la tolerancia, que más adelante se abordarán). 

Debe existir coherencia entre los objetivos y contenidos de las áreas curriculares y el tema transversal; 
en este caso entre la formación docente que reciben los alumnos y alumnas, los valores a trabajar y la 
especialidad en la cual se preparan. 

Se pretende que los alumnos construyan racional y autónomamente sus propios valores y normas, 
adopten actitudes coherentes con los mismos y se comporten de manera consecuente, esto de acuerdo a su 
preparación y vocación obtenida en el transcurso por la ENSM. 
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Dentro del proceso de formación y desarrollo de la personalidad, de un sistema de valores compartidos 
sobre el cual construir la propia vida y el entramado social, se proyecta que el estudiante reconstruya un 
sistema de valores capaz de hacerle descubrir y redimensionar la existencia, y de abrir horizontes en la 
construcción de nuestros propios y personales proyectos de vida, para que posteriormente sea evidente la 
consecuencia frente a los alumnos. Es decir, se busca una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional. 

Se trata de despertar en los alumnos la ilusión por vivir y caminar por un rumbo que dé cabida al 
conocimiento, tanto de uno mismo como del entorno en que nos desarrollamos, personal y profesionalmente. 

Se pretende conseguir la formación de actitudes favorables al mejoramiento de la persona, una 
formación personalizada inicialmente encaminada a vivir en felicidad y en armonía con uno mismo y los 
demás, para así lograr el posible, necesario y urgente renacer de una sociedad reconstruida desde unas 
relaciones sociales mucho más responsables, humanas, respetuosas, tolerantes y solidarias. 

"Los temas transversales referidos a la educación en los valores ... responden a realidades o necesidades 
que tienen una muy especial relevancia para la vida de las personas y, para la positiva y armónica 
construcción de la sociedad contemporánea". González (1999, Página 13) 

En este caso, los temas transversales se utilizarán como una propuesta curricular concreta, que 
pretende responder al desafio del plan de acción educativa que marca la Secretaría de Educación Pública, y 
que hoy exige la sociedad. 

Habrá quien piense que es una utopía, sin embargo quien no las tiene no podrá llegar al lugar soñado 
en algún momento, y si no existe la tenacidad para conseguir el objetivo previsto, dificilmente se aprenderá. 

Es por esto que se sueña, se cree en una escuela más viva, significativa, comprometida con la 
necesidad de generar una nueva calidad de vida y horizontes de vida que puedan llegar a ser, para todos, una 
vía para vivir plenamente, personal y profesionalmente. 

Cuando aquí se plantea la incorporación de temas transversales en el currículo, se está hablando de 
contenidos de enseñanza, esencialmente actitudinales (como primer paso), que deben formar parte dinámica e 
integrada en la organización y en el desarrollo de toda la actividad escolar. 

Se corre el riesgo de convertir el enfoque transversal en una especie de añadido, más o menos forzado, 
a los contenidos convencionales, o de traducirlo exclusivamente a un tipo de momento o de actividad 
ocasional que, de vez en cuando, se organiza o incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se parte de la de que al realizar un trabajo educativo no se deben soslayar los valores, por lo que se 
tiene un punto a favor al pretender trabajar con ellos como temas transversales. Las finalidades educativas 
son valores en la medida en que son opciones, preferencias o elecciones. 
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Se pretende una educación convertida en un ejercicio de responsabilidad compartida y solidaria que 
debe ser asumida por todos los profesores y profesoras que intervenimos en el proceso de enseñanza. 

La educación misma aparece como una actividad intrínsecamente ética, encaminada a la creación y 
consolidación de juicios críticos, actitudes y modos de comportamiento que indudablemente se sitúan en lo 
ético. 

La educación la veríamos entonces desde dos perspectivas: como actividad y como proceso, que desde 
ahí se puede ver por medio de una doble vertiente: 

• Como un proceso interactivo o acción que se lleva a cabo desde fuera del educando, mediante 
el educador, y 

• Como proceso interactivo de formación y configuración intrínseca de la persona, es decir, 
formación propia. 

Lo anterior es sustentado por Lorenzo García Aretio en su libro La educación, en el cual afirma que "la 
educación, antes que resultado o efecto, tiene un gran poder expansivo y de crecimiento al llevar implícito en 
sí misma el principio de acción". García ( 1989, Página 24) 

La educación, por tanto, se entiende como medio de autorrealización, autofonnación, desarrollo de las 
disposiciones individuales. El proceso de formación de la persona desde la perspectiva de ser individual y 
diferente, comparte la esencia con la educación. Aunque también hay que tomar en cuenta que la educación 
influye y se deja influir por el medio social en que se encuentra inserto. 

Algunas notas que debe abarcar un proceso educativo son: 

El término educación designa no sólo una actividad o proceso, sino también el efecto de esa actividad. 

La educación: 

• Se inscribe en un "sistema" de valores del cual recibe inspiración y guía 

• Es un proceso dinámico 

• Pretende la optimización de todas las capacidades humanas 

• Exige la influencia intencional, sin coacciones, por parte de los agentes educadores (generalmente 
padres y profesores) y la LIBRE disposición del educando 

• Pretende lograr la inserción activa del individuo plenamente realizado en la naturaleza, sociedad y 
cultura 

Para continuar se hará un breve recorrido por la historia para aclarar el concepto de Pedagogía 
utilizado en el transcurso de los años, para así entrelazarla con los valores en el aula. 
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La palabra Pedagogía proviene del griego piados que significa niño, y agogía, conducción; lo que 
equivale a la conducción del niño. 

"Pedagogo era en la Gracia clásica el esclavo que conducía o guiaba a los niños de su amo al gimnasio 
(establecimiento de formación). San Isidro de Sevilla (570?-636) define al pedagogo como 'el que se asigna a 
los párvulos'. Es nombre griego compuesto que significa 'el que lleva a los niños', esto es, el que los 
conduce". García (1989, Página 33) 

En esta época el sentido de la palabra pedagogo es el de custodio o ayo, el que instruye y educa niños. 

La evolución de la palabra pedagogo ha ido desde la consideración de esclavo que conduce a niños, a 
la de preceptor, pasando por la de instructor y la de maestro, hasta cobrar en nuestro tiempo la doble 
dimensión de enseñante -imparte educación y enseña (docente) - y tecnólogo de la educación - que 
investiga los problemas educativos y /o aplica los conocimientos pedagógicos y sus técnicas. 

"Nassif ( 1980) dice que la pedagogía es la teoría y la técnica de la educación ... Es la doctrina de un 
arte, el arte de la formación humana ... " Para "Hubert ( 1984), la Pedagogía tiene por objeto elaborar una 
doctrina de la educación a la vez teórica y práctica, como la de la moralidad, de la que es una prolongación, y 
que no es, exclusivamente, ni ciencia, ni técnica, ni filosofia, ni arte, sino todo eso junto y ordenado según 
articulaciones lógicas . . . En 1987, José Luis Castillejo afirmó que "se concibe a la Pedagogía corno la ciencia 
(teoría) y tecnología de la educación .. . " García (1989, Páginas 34-35) 

La filosofia de la educación ha sido uno de los saberes cuyas aportaciones dan sentido crítico a la 
enseñanza, esclareciendo conceptos y facilitando presupuestos epistemológicos, antropológicos, y 
axiológi.cos, condicionantes de toda acción educativa. 

No es discutible en este momento que la persona pueda vivir o no sin valores, pero sí qué valores, qué 
orden jerárquico o preferencias tienen y para quién. 

Hacer uso de los valores siempre es una tarea personal, libre e ineludible, que se realiza mediante la 
opción vivencia!. 

El valor y la educación son tan imposibles de separar, como el cuerpo y la mente del ser humano, Por 
tanto, el valor que se adquiera y el orden jerárquico que le demos dependerá de la educación que se ha 
recibido a lo largo de la vida (en la escuela o en la casa), es decir, configuran a la persona en un momento 
social determinado. 

En una de las obras de la UNESCO puede leerse: 

"El esfuerzo se ha orientado hacia los aspectos metodológicos en cuanto a la identificación de las 
incidencias de la educación permanente sobre los objetivos, las estructuras, los contenidos, los métodos de 
aprendizaje y la evaluación, la formación inicial y continua de los profesores, y se ha concedido una atención 
particular a la articulación de las diferentes estructuras, facilitar el paso de un nivel a otro y a una mejor 
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integración de los componentes del currículo. También se han definido los medios de preparar a los alumnos 
al autoaprendizaje y a la auto evaluación. Así se ha podido medir la dimensión de las transformaciones a 
efectuar y el carácter global, innovador e integrador de éste nuevo enfoque". Rassekh (1987, Página 144) 

Con esto podemos deducir la importancia que le da la UNESCO a los valores y al contenido temático. 
Esta organización cita la relevancia de los pilares según los cuales la educación debe estructurarse en torno a 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, como ya se menciono. 

Estos pilares deben estar presentes en la aplicación del currículo por medio del respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia, ejes transversales que se proponen aplicar en los alumnos de la 
Escuela Normal Superior de México, por medio de una comunicación en el aula y fuera de ella, por supuesto 
tomando en cuenta el contexto de la Escuela. 

3.2 Valores de responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia 

Los valores hacen acto de presencia con la decisión y los rasgos de la relación humana, y serán más 
fuertes en la medida en que la decisión de asumir la existencia de otra persona sea tomada con mayor 
conciencia, por lo que la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la tolerancia son valores individuales y 
sociales. 

Los valores existen en sí y por sí, al margen de toda relación con el ser humano como sujeto que pueda 
conocerlos, aprehenderlos; la forma de afectar al hombre puede variar históricamente (las formas de 
aprehenderlos y aprenderlos o de realizarlos), e incluso pasar inadvertidos en una época dada; no obstante, ni 
la ignorancia de un valor, ni los cambios históricos en su conocimiento o realización afectan en nada su 
existencia, ya que existe de un modo intemporal e incondicionado. 

El contenido de un valor, su importancia e interpretación, depende de cómo se juzgue en una cultura, 
de cómo se perciba y se categorice la realidad, de la visión del mundo, de cómo se orienten las acciones 
propias y de los otros; hay que entender a las vigencias sociales para determinar cuál es el contenido concreto 
de los valores. 

La escuela no sólo se concibe como un lugar donde se enseñan conocimientos y transmiten saberes, 
sino además donde se debe aprender a convivir, a ser responsable, a respetar a los otros, a ser tolerante, 
solidario, y buen ciudadano, entre otros valores. 

La vieja idea de una escuela competitiva fuertemente vinculada al éxito académico, debe unirse a la de 
que los valores, actitudes y comportamientos morales, constituyen objetivos básicos en el proceso educativo. 

En el medio docente es sabido y entendido por muchos profesores que el proceso de humanización 
debe ser punto de partida para el aprendizaje del alumnado, y por tanto es necesario contar en el trabajo 
cotidiano, con un aprendizaje innovador que esté inserto en el proceso educativo, la formación de actitudes y 
valores, como la clave de la óptima educación. 
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No se puede entender a la persona sin la presencia de los valores, ni su fonnación sin la apropiación de 
los mismos, es decir, todos los seres humanos cuentan con valores (por el contexto, la edad), pueden ser los 
mismos, con un enfoque particular, o diferentes. 

Es conveniente que por medio de la comunicación se elaboren y asimilen nonnas establecidas por el 
mismo grupo, las asambleas, los enfoques socioafectivos, la resolución de conflictos, las técnicas de 
participación activa, la cooperación en el aula, ya que sólo haciendo partícipe de su aprendizaje al educando, 
éste dará el primer paso para interesarse en la fonna de trabajo y, consecuentemente, en el tema. 

La acción en sí misma es responsabilidad ética de la persona. Enseñar un método para valorar y decidir 
es responsabilidad del educando, lo mismo que mostrar existencialmente ciertas actitudes ó valores para su 
deliberación. 

Por ello, la responsabilidad es un valor imprescindible para cualquier acto social en la vida de todo 
individuo. 

La aportación de maestros y profesores es esencial para preparar a los jóvenes, no sólo para que 
aborden el porvenir con confianza, sino para que ellos mismos lo edifiquen de manera resuelta y responsable. 

La ética, los valores hablan de mi vida, de tu vida, de nuestra vida, de la vida de otros, no de la vida en 
abstracto. Mientras todos sigamos buscando sólo el propio beneficio en nuestras decisiones y acciones, no 
hay salida para lo que enfrenta hoy el género humano (indiferencia total a lo que no nos afecta directamente). 

E~ tiempo de que personas y grupos sociales reflexionemos seriamente sobre el sentido de nuestras 
acciones. Como profesores, es preciso tener clara la importancia de los valores tratados en este trabajo para 
transmitirlos de la mejor manera y así fortalecer el desarrollo social armónicamente. 

Los valores elegidos para esta investigación son los que deben ser reafinnados en el ámbito educativo 
de la Escuela Nonnal Superior de México, según nuestra experiencia docente. 
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VALORES CLAVE SOBRE LOS QUE INSTAURAR 

LA EDUCACIÓN Y TODOS LOS TEMAS TRANSVERSALES' 

RESPETO: 

• A sí mismo 

• A los demás 

• Hacia los animales y las cosas 

RESPONSABILIDAD: 

• Exigiéndose a cumplir con los compromisos 

• Alertando a la voluntad 

• Con esfuerzo personal y constancia 

LIBERTAD: 

• Respetando la de los demás 

• Reconociendo las propias limitaciones 

• Exigiendo el cumplimiento de las nonnas justas 

IGUALDAD: 

• Ante la justicia 

• Ante el reconocimiento de los demás 

• En el cumplimiento de los correspondientes derechos y deberes 

PLURALIDAD POLÍTICA: 

• Reconociendo los derechos en una sociedad democrática 

• Aceptando las ideas de los demás y la afiliación política 

• Sintiéndose ciudadano del mundo 

TOLERANCIA: 

• Con las creencias religiosas u otras de los demás 

• Con las posibilidades propias y del prójimo 

• Abriéndose al diálogo y comprensión, sin exclusión de la crítica 

Tomado de Bamerá (200 1 Página 37). 
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PAZ: 

• Buscando la convivencia pacífica 

• Evitando la violencia, específicamente la física 

• Ayudando a los necesitados 

VERACIDAD: 

• No entrando en el juego de la mentira 

• No engañando a los confiados 

• Enseñando desde los principios epistemológicos de las ciencias 

SOLIDARIDAD: 

• Dándose a los demás con generosidad 

• Ayudando con sensibilidad y ternura a los demás 

• Compartiendo las carencias ajenas 

Ser responsable es, en sentido etimológico (del latín responsum), ser capaz de responder de los 
actos, de responder de manera apropiada y eficaz a las normas que configuran la conducta social. El ser 
humano es el único animal capaz de responder a sus actos de manera responsable a nivel individual y de 
manera personalizada, cuando llega a su uso de razón. Los seres humanos somos responsables últimos de 
nuestro fin y no podemos delegar ni escudar en otros esa responsabilidad una vez adquirido el uso de 
razón 

Por ejemplo, para Fernando Savater la convivencia no se puede articular en ningún tipo de sociedad 
sin responsabilidad. 

Ser responsable es un concepto muy amplio que se antepone a todos los valores éticos aceptados por 
la sociedad: solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, entre otros. El ser responsable permite conocer los 
valores de la sociedad y aspirar a humanizarla. 

Se percibe a la responsabilidad como un valor trascendente para el orden y la paz social en un 
mundo justo en el que sea posible la convivencia humana, y consecuentemente en el campo de trabajo, y/o 
salón de clases. 

El ser humano no vive solo, necesita relacionarse con los demás, las consecuencias de sus actos no 
acaban en él, su mundo es complejo y necesita de la ayuda ajena desde que nace ... en fin , es un "animal 
social" formado por la convivencia, debe que responder de sus actos ante sí mismo y ante los demás. El 
porqué de todo esto constituye un medio de comunicación interactivo que permite la formación de la 
conciencia humana. 
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El ser responsable o tener responsabilidad tiene implicaciones individuales que posteriormente se 
convierten en sociales. Una persona se responsabiliza de dos cosas principalmente: en primer lugar, de 
una conducta, y en segundo, de aquello que es producido o especialmente realizado por ella, el resultado. 

Se puede considerar a la conducta como una acción emprendida activamente. Un caso común en la 
educación es el de la evaluación en la Escuela Normal Superior de México; cuando un alumno (a) no tuvo 
un buen aprovechamiento e incumplió con las actividades acordadas en el inicio del semestre, se espera 
que sea responsable de sus actos y no exija una calificación que no se merece, que sea congruente con su 
formación y responsabilidad y acepte la calificación sugerida. 

También podemos tomar como ejemplo el asistir a clases: es una responsabilidad que debemos 
hacer nuestra desde el momento de la inscripción y que trae consigo otra, y así sucesivamente. 

Ingarden Roman hace una distinción respecto a las diferentes situaciones de responsabilidad, y la 
separa en cuatro. 

• Primera. Uno tiene la responsabilidad de algo o, dicho de otro modo, es responsable de 
algo. 

• Segunda. Uno asume la responsabilidad de algo 

• Tercera. Uno es hecho responsable de algo 

• Cuarta. Uno obra responsablemente 

El tener responsabilidad es casi automático a realizar una acción de determinado tipo. 

lngarden Roman dice que la responsabilidad tiene dos orígenes: una conducta o aquello que es 
producido o especialmente realizado por ella, es decir, el resultado. 

La responsabilidad es una acción emprendida activa y conscientemente. Si hablamos de una 
comunidad, la responsabilidad es, en cierto sentido, compartida y repartida entre sus miembros 
individuales, quienes son corresponsables; sin embargo, para admitirlo es necesario ser responsable 
individualmente. 

En el caso de la educación, específicamente en la Escuela Normal Superior de México, la 
responsabilidad es trascendental, ya que los futuros docentes deberán demostrarla en su trabajo docente en 
las escuelas secundarias. 

"Cuando alguien es responsable de una acción, pesa sobre él el deber de asumir la responsabilidad 
de ella. Si no lo hace, carga con una nueva culpa, de la que es responsable, más la asunción [se refiere a 
asumir] de la responsabilidad y la aceptación de las exigencias dirigidas al agente que se siguen de ella, 
así como el cumplimiento de lo que le exigen, le descarga de su culpa, y con ello queda su responsabilidad 
debilitada y anulada". lngarden (2001 , Página 33) 
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Un tanto proviene de aquí el lema de la Escuela Normal Superior de México: El deber por el saber; 
es decir, ser responsable en dicha escuela llevará al saber. 

La posibilidad de ser responsable y el que tenga sentido dependen de cómo esté hecha o formada y 
en qué consista la estructura temporal. 

Cabe afirmar que también los valores muestran la peculiar manera de ser de las objetividades reales 
en el tiempo. Sería dificil considerar a los valores simplemente como objetos reales. Se encuentran en 
general en el tiempo y se hallan sometidos a los cambios descritos de sus modos de ser. 

A la responsabilidad, aunamos el valor del respeto, que a continuación se aclara. 

RESPETO 

Si admitimos que todo ser humano merece respeto, entonces esta cualidad se impone a cualquier 
persona por su condición humana. 

Respetar la condición humana no implica sólo un sentimiento estático, de acatamiento y 
consideración de lo valioso de cada ser, sino también, y sobre todo, de superación. 

El respeto significa aceptar el valor humano del hombre y esta aceptación exige o merece darle 
mayor valor. 

Una persona irrespetuosa es ciega a valores y le resulta ajena la tarea de humanizarse, por ello el 
respeto es uno de los ejes clave para "ver de otra manera", para abrirse a los valores y constituye uno de 
los primeros y más fundamentales valores de los que una persona en formación necesita apropiarse para 
desarrollar y consolidar una personalidad propia. 

El respeto es importante, sobre todo porque se vive en sociedad, y desempeñar funciones docentes 
implica convivir con gente ya sea, alumnos, maestros, personal de intendencia, padres de familia, pero 
para respetarlos primero es preciso el respeto a sí mismo. Éste es un valor indispensable para todo ser 
humano. 

Aunque pareciera estar claro lo que significa tener este valor, en ocasiones no se cuenta con él. 

SOLIDARIDAD 

En el Diccionario de Pedagogía de Ezequiel Ander-Egg se define a la solidaridad como un 
sentimiento y/o ayuda mutua entre varias personas o grupos. Cooperación; ayuda o auxilio, individual o 
colectivo, moral o material. El término expresa identificación o adhesión personal a una causa o persona. 
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Este valor se considera importante para este trabajo, pues los estudiantes de la Escuela Normal 
Superior de México no demuestran su solidaridad en el quehacer cotidiano, cuando deben tener conciencia 
de que, en primer lugar, viven en sociedad, y en especial que su labor docente será con adolescentes. Por 
tanto, la solidaridad debe insertarse en ellos para que esté presente en su futura labor y realicen su trabajo 
con valores construidos o reafirmados en el transcurso de su preparación. 

De esta manera se podrá trabajar de forma colegiada, punto indispensable, sobre todo en la ENSM 
con la aplicación de los nuevos planes de estudio de 1999. 

A la educación para la solidaridad también puede Ilarnársele educación para la cooperación al 
desarrollo. Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, en la perspectiva exigente de un 
progreso sostenible y tratamos de responder al desafio de que todos los sectores sociales nos aboquemos a 
construir una sociedad solidaria, responsable, respetuosa, y tolerante·, como ya se menciono. 

Como otros esfuerzos similares y afines, la educación para la solidaridad constituye un proceso 
interactivo para la formación integral de las personas, más allá de aspectos puramente científicos e 
instrumentales. Está orientado hacia el compromiso y la acción, e incluye una mirada autocrítica y 
siempre positiva sobre las propias actitudes. 

En cuanto a los valores y actitudes, la educación para la solidaridad debe orientar la estima personal 
y colectiva, la comprensión, la justicia -equidad, empatía, tolerancia, cooperación y respeto. Sus 
procedimientos deben centrarse en la formación de hipótesis, reunir y clasificar información y fomentar la 
comunicación. 

Los principales conceptos que se trabajan al ejercer la solidaridad son los de responsabilidad, 
unidad, complejidad, sistematización, respeto, coherencia, contradicción, continuidad, cambio, 
democracia, desarrollo, justicia social, paz y conflicto, interdependencia, tolerancia, así como las 
percepciones e imágenes en torno a ellos. 

La educación para la solidaridad también se arraiga en la formación de hábitos y de actitudes, en la 
consolidación de los valores. 

TOLERANCIA 

Otro de los valores que nuestra colectividad exige con más urgencia es, sin duda, la tolerancia para, 
entre otras cosas, la reconstrucción de una sociedad en paz. Se dice que la tolerancia es todavía una 
asignatura pendiente. 

• Ver apartado "La Sociedad hoy y los valores" para ahondar en éste aspecto. 
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Se pretende que la tolerancia en la escuela, específicamente en el salón de clases, sea una propuesta 
concreta para el cambio, para una enseñanza que ponga las bases de una sociedad respetuosa de las 
diferencias, que haga del diálogo y del respeto a la dignidad de toda persona el soporte, y a la vez, la meta 
para una convivencia en paz. Así, los valores elegidos para trabajar en el presente se entrelazan unos con 
otros. 

La tolerancia en el plano sociopolítico se concibe como la acción de respetar (no dañar o no violar) 
los bienes o derechos reconocidos en cualquier individuo. La tolerancia para J. Locke es una salvaguarda 
contra toda intromisión del poder religioso o político en la conciencia del hombre; es una defensa de la 
libertad y racionalidad del hombre como elementos sustantivos de la condición humana. 

Para Voltaire, la tolerancia es patrimonio de la humanidad, porque es consecuencia de la realidad 
constitutiva de ser hombre y convertida en idea moral de la nueva sociedad sirve para proclamar la 
libertad de pensamiento y acción del hombre 

La aceptación de la tolerancia implica que la verdad poseída por cada uno no es la verdad absoluta, 
sino que es provisional o probabilística, es decir, pone de manifiesto que el ser humano es libre para 
escoger y experimentar, por tanto buscador de la verdad, de la felicidad y la libertad. 

Con la defensa de la tolerancia se pretende proclamar la libertad del hombre frente a toda coacción y 
a la parcialidad de las verdades o creencias tenidas por definitivas, absolutas o inmutables. 

"H. Marcuse ( 1977) afirma que sólo en contextos democráticos y liberales puede ser practicada la 
tolerancia; plantea la idea de la tolerancia a partir de la relación entre libertad y verdad. Advierte que 
existe verdadera y falsa tolerancia, solamente discernible por el uso de la razón en un contexto de 
flexibilidad y comprensión ... En los últimos años K. R. Popper ( 1984) nos ofrece una nueva idea de 
tolerancia. Su propuesta se dirige más a ser utilizada como recurso metodológico que como concepto 
esencial. Para este autor la tolerancia consiste en que si yo puedo aprender de ti y quiero aprender en 
beneficio de la verdad, entonces no sólo te debo tolerar, sino reconocerte como mi igual en potencia . . . Lo 
cual apunta hacia una nueva ética para la convivencia en una sociedad ... en eso radica el trabajo docente y 
por lo que se pretende que los futuros docentes tengan claro el concepto de tolerancia, en este caso, para 
poder "actuar" en las escuelas secundarias con los estudiantes de manera tolerante". Ortega (1996, 
Páginas 19-20) 

Una situación clara es que tolerancia no es sinónimo de permisividad indiferente o pasiva, más bien 
es una disposición decidida a prestar atención activa con pensamiento o acción, creencias, valores, y 
conductas concretas que difieren de las nuestras, desde la consideración de que los otros pueden tener una 
parte de verdad. 

La tolerancia obliga al individuo al conoc1m1ento de las razones que apoyan las diferentes 
posiciones, creencias y conductas de los otros, lo que lleva al respeto y a la comprensión. 
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La propuesta de una educación para la tolerancia que aquí se hace nada tiene que ver con una visión 
ingenua, idealizada y romántica de la escuela, desconocedora de la estrecha interdependencia existente 
entre la organización escolar, directrices y contenidos que se imparten, y las influencias de los diversos 
grupos políticos y sociales. 

Nada sucede en la escuela que no pueda y deba ser explicado. Una escuela debe ejercer 
constantemente la crítica sobre los verdaderos intereses sociales, políticos y económicos a los que, en la 
práctica, está sirviendo. No siempre los objetivos de igualdad, participación, respeto, equidad, no 
discriminación y, por supuesto, tolerancia que se asignan a la escuela democrática en declaraciones 
formales, tienen un adecuado cumplimiento o traducción a la praxis en el día a día de la educación. 

La importancia del papel que cumple el personal docente como agente de cambio, favoreciendo el 
entendimiento mutuo y la tolerancia, nunca ha sido tan evidente como hoy. 

Se requiere contar con los cuatro valores expuestos anteriormente para interactuar de con diferentes 
personas, decir con la sociedad, la escuela, y más específicamente en el aula en donde estamos inmersos y 
en donde estarán los futuros docentes. 

3.3 Indicadores para construir un eje transversal 

En la presente propuesta se sugiere el empleo de un conjunto de estrategias didácticas muy 
específicas en la educación de valores, a las que se suma el eje transversal. 

Los ejes transversales responden a problemas y realidades que están vivos en el ámbito social, que 
inciden y entroncan con una base de valores individuales y sociales. 

Es importante desarrollar los temas transversales en la educación, por lo que se cita a continuación 
una nota significativa. 

"Los temas transversales, referidos a la educación en los valores, responden a realidades o a 
necesidades que tienen una muy especial relevancia para la vida de las personas y para la positiva y 
armónica construcción de la sociedad contemporánea . . . Los temas transversales son, en el fondo, una 
propuesta curricular concreta, que pretende resolver el desafio de ese plan de acción educativa que hoy la 
sociedad nos está demandando, y que ha de traducirse en el gran reto del desarrollo del humanismo, es 
decir, en ser capaces de dotar de contenido humanista a la globalidad de nuestros proyectos educativos . .. 
Se trata de contenidos educativos valiosos, que responden a un proyecto válido de sociedad y de 
educación, y que, por consiguiente, están plenamente justificados dentro del marco social en el que ha de 
desarrollarse toda la educación." [Son, en consecuencia, aspectos de especial relevancia para el desarrollo 
de la sociedad en relación con la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la tolerancia]. González 
( 1999, Página 25) 

"... Podemos acercarnos ya a la definición de sus características pedagógicas más importantes: 
Forman parte del currículo y en concreto están íntimamente relacionados con el sistema de valores 
consensuado, de forma solidaria, por toda la comunidad escolar .. . Constituyen ejes de valores, de 
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contenidos --especialmente actitudinales-, de objetivos y de prmc1p1os de construcción de los 
aprendizajes que dan coherencia y solidez al currículo . .. Constituyen, en consecuencia, una 
responsabilidad de toda la comunidad educativa, en especial del equipo docente, y deben estar presentes e 
integrados en los proyectos educativos del centro, en los proyectos curriculares ... y en la programación de 
aula que debemos realizar los profesores y profesoras". González (1999, Página 33) 

Otra concepción que complementa las anteriores es: 

"Los temas transversales ... responden a tres características básicas: 

1. Son contenidos que hacen referencia a los problemas y a los conflictos de gran trascendencia que 
se producen en la época actual. [Podríamos señalar como más significativos en el ámbito docente de la 
Escuela Normal Superior de México, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la tolerancia.] 

2. Son contenidos relativos a valores y actitudes. [Como ya se ha dicho no es lo mismo enseñarlos 
que contar con ellos y transmitirlos.] 

Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, 
entendida ésta como una educación al servicio de la formación de personas capaces de construir racional y 
autónomamente su propio sistema de valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente 
la realidad que les ha tocado vivir e intervenir para transformarla y mejorarla. 

3. Los temas transversales son, finalmente, contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas 
curriculares, tienen un carácter globalizador e interdisciplinario, han de ser una fonnación presente en el 
conjunto del proceso educativo, que debe ser entendida como una responsabilidad compartida por el 
profesorado, y tiene que formar parte explícita de las programaciones de todas las áreas". Carreras (200 l, 
Páginas 37-38) 

Esta es la base de la propuesta curricular para la Escuela Normal Superior de México con el 
tema transversal contenida en este trabajo, que incluye los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, 
y tolerancia. 

La pretensión es que se entrelacen los ejes transversales en el currículo de la licenciatura de 
Formación Cívica y Ética, con el objetivo de mostrar a los futuros docentes la forma de trabajar los 
valores con sus alumnos. 

Se propone que la transversalidad se realice en el mapa curricular de la licenciatura de formación 
cívica y ética, no sólo esquematizado, como se muestra a continuación, sino en la práctica misma. 
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Se pretende que progresivamente de acuerdo al recorrido de los semestres (de 1° a 8º) se incremente 
la transversalidad de los valores en el currículo y así, tomando en cuenta el programa de estudios de la 
licenciatura, sus objetivos y programas de estudios de las diferentes asignaturas, incluir el aspecto de 
temas transversales. 

3.4 Educación en valores como eje transversal del currículo 

En el currículum se concretan y toman cuerpo una serie de principios de diversa índole, como 
por ejemplo ideológicos, pedagógicos, psicológicos, filosóficos, sociológicos que, en conjunto, muestran 
la orientación general del sistema educativo de la escuela. 

Al decidir elaborar una propuesta curricular nos vemos en la necesidad de investigar los 
fundamentos del currículo para dar paso a una recomendación útil y eficaz para la práctica pedagógica. El 
currículo es un eslabón que se sitúa entre la declaración de principios generales y su traducción 
operacional, es decir, entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre la planificación y la acción, 
entre lo que se prescribe y lo que realmente sucede en las aulas. 

Lo que se requerirá al realizar una estrategia curricular, como es el caso, es justificar y 
argumentar la solidez de las decisiones que vayamos tomando, y sobre todo, velar por la coherencia del 
conjunto de decisiones a tomar. 

El currículo no debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad de los profesores 
convirtiéndolos en unos instrumentos de ejecución de un plan previamente establecido hasta sus más 
míni111os detalles. 

Para describir al currículo tendremos que tomar en cuenta lo que Cesar Coll establece como 
componentes del mismo. "El currículo: 

l. Proporciona informaciones sobre ¿qué enseñar?.. . [integra] contenidos (experiencia 
social culturalmente organizada) y objetivos (los procesos de crecimiento personal que 
se desea provocar, favorecer o facilitar mediante la enseñanza). 

2. Proporciona informaciones sobre cuándo enseñar, sobre la manera de ordenar y 
secuenciar los contenidos y objetivos. 

3. Proporciona informaciones sobre cómo enseñar, es decir, sobre la manera de estructurar 
las actividades de enseñanza-aprendizaje en las que van a participar los alumnos, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos en relación con los contenidos seleccionados. 

4. Proporciona informaciones sobre qué, cómo y cuándo evaluar. En la medida en que el 
proyecto responde a unas intenciones, la evaluación es un elemento indispensable para 
asegurarse que la acción pedagógica responde adecuadamente a las mismas y para 
introducir las correcciones oportunas en caso contrario". Coll (2001, Página 31) 
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Lo que resta sería asegurar la coherencia de los puntos anteriores, así como cerciorarnos de tomar en 
cuenta el contexto social en donde se pone en práctica dicho currículo. 

Hay dos aspectos relacionados con el funcionamiento idóneo del currículo: el proyecto o diseño 
curricular y su aplicación. Ambos están íntimamente relacionados, aunque existe el riesgo a olvidar su 
correspondencia y actuar sin tener claro el objetivo, sobre todo en las escuelas donde se cuenta con el 
derecho de libertad de cátedra. Si no se tiene claro el curriculo que el alumno debe cursar y los objetivos 
del mismo, es posible desvincularse del propósito de la asignatura y no cubrir los objetivos de la misma, y 
consecuentemente recaerá en la formación del educando. 

La forma en que se entiende el diseño curricular incluye tanto aspectos curriculares (objetivos y 
contenidos) como instruccionales (relativos al cómo enseñar), pero también se debe considerar el aspecto 
valorativo desde el currículo con el cual se lleva a cabo la formación. 

En este trabajo se vislumbra como valor individual aquello con lo que toda persona cuenta para 
interrelacionarse con la sociedad, y de manera consecuente y análoga el valor social tiene como base el 
valor individual, tomando en cuenta que vivimos y nos desarrollamos, en este caso en nuestra vida laboral, 
con seres humanos. 

Las investigaciones en el campo de los valores se han definido preponderantemente por dos 
tradiciones u orientaciones teóricas: una apropiación cognitiva, como la de Kohlberg y Piaget, y una 
aproximación conductista o basada en las teorías del aprendizaje (comportamental) la cual ve el 
comportamiento del organismo humano bajo el control de las contingencias ambientales, y el cambio 
individual en el comportamiento valorativo está influido por procesos de aprendizaje y de 
condicionamiento, como el refuerzo, la imitación, el modelaje y otros. 

La aproximación cognitiva del desarrollo tiende a ver el comportamiento del organismo bajo el 
control de un proceso cognitivo. En este caso se tratará el tema bajo la perspectiva basada en las teorías de 
aprendizaje ( comportamental). 

Una de las finalidades de la educación es promover el crecimiento de los seres humanos, aquí la 
cuestión es definir y explicar en qué consiste el crecimiento educativo, pero sobretodo decidir el tipo de 
acciones pedagógicas más adecuadas para promoverlo. 

El crecimiento personal y social, intrínseco a la idea de la educación, puede vincularse 
alternativamente con el proceso de desarrollo que evidentemente trae consigo el proceso de aprendizaje. 

Se pretende que en la actuación docente se realice, al inicio del curso, un análisis epistemológico de la 
disciplina, lo cual contribuye a separar los conocimientos esenciales de los secundarios, a buscar su 
estructura interna y las relaciones entre ellos, siendo así decisivas las aportaciones para establecer 
secuencias de aprendizaje que faciliten al máximo la asimilación significativa. 
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También es de tomarse en cuenta la experiencia pedagógica. El diseño curricular parte de una práctica 
pedagógica que aspira a transformarse y mejorar, así que enseguida se aportan puntos de vista y 
alternativas al respecto. Como ya se ha dicho, se requiere un proceso de elaboración, revisión y continuo 
enriquecimiento del diseño curricular, o mejor dicho de las estrategias curriculares. 

Una de las preguntas que nos planteamos al elaborar el presente apartado es ¿qué aspectos del 
crecimiento personal del alumno trataremos de promover mediante la educación de valores? 

El primero que salta a la vista es el de los valores sociales, pero también se incluye el del gusto por la 
profesión, el no tomar con desagrado el hecho de pertenecer al circulo educativo; por el contrario, tomar la 
profesión con orgullo, con conocimiento suficiente para desarrollarlo como la sociedad lo requiera, es la 
razón por la que retomamos los valores de responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia. 

Los valores guían las conductas de las personas, son el fundamento por el cual hacemos o dejamos de 
hacer una cosa en un determinado momento. También tienen el objetivo de moldear un estilo de vida ético 
personal, sin embargo, si consideramos al individuo dentro de la sociedad en la que se vive y en su 
relación con ella, la "beneficiaria" de los valores no sólo será la persona, sino también la sociedad. 

De la misma manera, si consideramos al centro educativo como parte de la sociedad, veremos que 
aquellos valores personales y sociales modelan y son modelados por los valores internos de cada 
institución, que le confieren un estilo y una cultura propios, como en el caso del presente trabajo 
desarrollado en la Escuela Normal Superior de México, específicamente para la licenciatura en Formación 
Cívica y Ética. 

Cuando hablamos de la educación en valores y del urgente y necesario proceso de humanización de la 
acción escolar: ¿de qué vale en nuestra sociedad contemporánea una propuesta educativa fundamentada en 
valores positivos, si en la vida cotidiana de los educandos, en contacto con la realidad, no se constata el 
reflejo real de esos valores?, ¿Hasta qué punto tiene hoy la escuela capacidad para enfrentarse, de forma 
práctica y real a la presión social y de los medios de comunicación como frecuentes portadoras de valores 
que entran en contradicción con los que se propugnan en la acción escolar? 

Si la escuela educa y fomenta unos valores, ¿no estará en el fondo creando, en sus alumnos y 
alumnas, unas profundas contradicciones frente a las propuestas de competitividad, consumo irracional y 
egoísmo en las que, a veces, se vive fuera de la escuela? ¿Merece realmente la pena formar hoy los 
valores? ¿Se pueden esperar resultados positivos de esos esfuerzos? 

La educación en valores se justifica por la necesidad que tenemos los individuos de comprometemos 
con determinados principios éticos que nos sirvan para evaluar nuestras acciones y las de los demás. 

Es cierto que la educación escolar, como consecuencia de las presiones e influencias externas, 
ha perdido en gran medida su capacidad directa y eficaz de transformación profunda de la sociedad, pero 
esto, que es real, bajo ningún concepto ha de significar la rendición o el abandono de su posibilidad como 
oferta alternativa. ' 
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A pesar de las cuestiones planteadas, estamos seguros que merece la pena seguir confiando y 
creyendo en el futuro, haciéndonos capaces de transformarlo, sosteniendo nuestra acción en razones 
utópicas. Hablamos de un espíritu utópico entendido no como una opción irreflexiva y ciega hacia ideales 
inalcanzables, siempre generadores de frustraciones, sino como el componente básico de la ilusión, la 
confianza y la esperanza en el futuro, teniendo firme la convicción de hacerlo. 

Un enfoque globalizado o interdisciplinario hará posible un desarrollo sin exclusiones de unos temas 
transversales respecto a otros, en que todos puedan vertebrarse en un eje coordinado común, ya que son 
fundamentales, y los alumnos tienen derechos en los valores, actitudes y normas que deben adquirir y 
desarrollar. 

Es preciso abordar y clarificar los campos básicos de intervención educativa respecto a los valores en 
relación con los temas transversales: 

"El sistema de valores específicos de cada tema transversal debe afectar directamente la organización 
de la vida escolar, las normas que en ella se establezcan y las relaciones e interacciones personales que se 
experimenten dentro de la comunidad educativa [como en el caso de los cuatro valores que se trabajarán 
en este trabajo] . .. EI desarrollo de la transversalidad ha de ser el que afectaría o beneficiaría directamente 
al profesor o profesora respecto a sus actitudes personales y profesionales. De poco sirve una acción 
educativa, en el ámbito de los valores, si esa acción no se halla respaldada por el testimonio y por la 
coherencia de quien la desarrolla. En su mayoría, los profesores y profesoras ejercemos en los alumnos 
una función didáctica como modelos de identificación (sobre todo en primaria y secundaria) en los que 
buscan referencias para integrar en su propia construcción de la personalidad, así como también buscan 
estímulos para afianzar la seguridad y la confianza en los momentos claves de su crecimiento y de su 
desarrollo de valores. En este sentido, el profesor o profesora que hace una opción seria y responsable por 
los valores o por la transversalidad es una persona que acepta su propio proceso de mejoramiento ético 
personal y se compromete con él, aun siendo consciente de sus propias limitaciones. Un último campo de 
intervención educativa se refiere, ya de manera más directa, a la metodología ... Adjuntándole la didáctica, 
los temas transversales pueden ser tratados en el aula desde una triple perspectiva: En primera instancia, 
integrados de forma contextualizada y coherente, como parte de los procesos didácticos comunes. Se trata 
de programar (o diseñar, en su caso) actividades o procesos de exploración y de investigación que, dentro 
del desarrollo didáctico de las programaciones del curso, hicieran referencia a los temas transversales. Una 
segunda posibilidad de integración didáctica de los temas transversales en el currículo escolar sería 
contextualizar un área en su totalidad, desde la perspectiva de un tema transversal, [como en los valores 
responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia] . La tercera perspectiva es cuidar especialmente la 
presencia de un lenguaje, tanto verbal como icónico, que sea sensible a los valores y a las actividades que 
subyacen a los temas transversales; un lenguaje que sea igualitario, respetuoso, abierto, tolerante y creador 
de ámbitos de sensibilidad y armonía". González (1999, Páginas 48-50) 

Y con relación al currículo se dirá éste moldea a los docentes, y es traducido en la práctica por ellos 
mismos. La influencia es recíproca y adaptable a las situaciones precisas de cada grupo. 

"La profesión docente no sólo es algo eminentemente personal y creativo, sujeto a las posibilidades 
de la formación y al desarrollo del pensamiento profesional autónomo de los profesores, sino que se ejerce 
en un marco que predetermina en buena parte el sentido, dirección e instrumentación técnica de su 
contenido" SEP, SSEDF, DGENAMDF (1996, Página 31) 
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Por muy controlada, rígidamente estructurada o por muy tecnificada que sea una propuesta realizada 
al currículo, el profesor es el último árbitro de su aplicación en las aulas, es decir, la implantación de 
cualquier currículo pasa por el tamiz de la interpretación de los profesionales de la enseñanza-aprendizaje. 

"El currículo no puede ser concebido como propuestas que automáticamente se pueden trasladar a la 
práctica sin modificación de sus potencialidades , sino como hipótesis tentativas que los profesores deben 
ensayar en sus clases, para ser coherentes con el papel real que cumplen, y para organizar así un marco 
para una práctica creativa con participación activa de los docentes. Ante cualquier nueva propuesta de 
innovación de contenidos, de procedimientos pedagógicos, o para darles a éstos nuevos valores 
educativos, el profesor o comprende los nuevos significados poniéndolos en relación con los que él tiene, 
o la propuesta se adoptará mecánicamente. La innovación o mejora del currículo es preciso concebirla 
como un proceso dialéctico entre los significados previos del profesor y los de las nuevas propuestas." 
SEP, SSEDF, DGENAMDF (1996, Página43) 

Entender cómo los profesores median en el conoc1m1ento que los alumnos aprenden en las 
instituciones escolares es un factor necesario para que se comprenda el porqué los estudiantes difieren en 
lo que aprenden, en las actitudes hacia lo aprendido personal y socialmente. 

"Tanner y Tanner ( 1980) considera que el papel del profesor puede situarse en tres niveles posibles, 
de acuerdo con el grado de independencia profesional que se les confiere: 

El nivel de imitación-mantenimiento, en el que los profesores son seguidores de libros de texto, guías, 
se confia en que tengan destrezas para desempeñar tareas a complementar con arreglo a algún patrón, sin 
que ellos deban cuestionar el material que utilizan . .. En un segundo nivel, se ve al profesor como 
mediador en la adaptación de los materiales, el currículo o las innovaciones a las condiciones concretas de 
la realidad en la que ejerce. Él conoce los recursos del medio, el centro, las posibilidades de sus alumnos, 
etc. Con lo que puede realizar una práctica más refinada, interpretando y adaptando, aprovechando los 
materiales, textos, conocimientos diversos que trata de aplicar, etc. En un tercer nivel, se sitúa el profesor 
creativo-generador que, junto a sus compañeros, piensa sobre lo que hace y trata de encontrar mejores 
soluciones, diagnostica los problemas y formula hipótesis de trabajo que desarrolla posteriormente, elige 
sus materiales, diseña experiencias, relaciona conocimientos diversos, etc. Diríamos que trabaja dentro de 
un esquema de investigación en la acción. Aquí el profesor evalúa, diagnostica, interpreta, adapta, crea, 
busca nuevos caminos." SEP, SSEDF, DGENAMDF (1996, Páginas 46 y 47) 

Es en el segundo y tercer nivel en donde le damos un peso, ya que es un mediador el que se requiere 
al momento de interpretar y aplicar el currículo de la institución en la nos desempañamos. 

"Son múltiples las categorías de conocimientos que contribuyen a legitimar al profesor como 
poseedor de un saber profesional específico. 

Los tipos de conocimiento que apoyan la profesionalidad de los docentes son los siguientes: 

• Conocimiento del contenido del currículo 

• Conocimiento pedagógico general que hace referencia a principios amplios y estrategias 

• Conocimiento del currículo como tal, especialmente de los materiales y programas 
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. .. Contenido pedagógico que le presta al profesor su peculiar forma de entender los problemas de su 
actividad profesional : 

• Conocimiento de los alumnos y de sus características 

• Conocimiento del contexto educativo 

• Conocimiento de los fines educativos, valores y su significado filosófico e histórico" SEP, 
SSEDF, DGENAMDF (1996, Página 53) 

Teniendo la oportunidad de trabajar con lo citado anteriormente, en el aspecto curricular se tendrá la 
confianza de que el profesor cuente con un saber profesional claro y pueda trabajarlo y hacer que lo 
trabajen los futuros docentes. 

Así como podrá insertarse en el trabajo del diseño del curriculo, en el momento que sea preciso y 
esto nos refiere al proceso de planificarlo, darle forma y adecuarlo a las peculiaridades de los niveles 
escolares, es decir, adaptarlo al nivel en que se este trabajando. 

Una estudiosa del curriculo -Hilda Taba en 1974- destaca que una importante dificultad en la 
construcción del currículo, estriba en la confusión sobre qué principios o consideraciones se debían aplicar 
en cada punto de su elaboración. Una observación importante que nos indica la necesidad de comprender 
cómo y en qué momento es posible trasladar ideas a la práctica. 

A manera de ir acotando se anota que "el curriculo lo modelan los profesores en sus planes y en su 
práctica metodológica; sobre el currículo deciden las editoriales de libros de texto al concretar directrices 
generales, dado que las prescripciones son siempre interpretables y flexibles; los profesores evalúan el 
currículo, a veces por pruebas de homologación externas; el currículo es objeto de políticas y tácticas para 
cambiarlo." SEP, SSEDF, DGENAMDF (1996, Página 191) 
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Y se esquematiza a continuación: 

Prácticas de control 
internas 

Reelaboración en la 
práctica 

transformaciones en el 
pensamiento y dise~o 
de los profesores y en 
las tareas académicas. 

El curriculo en 
ACCIÓN. 

y externas; 

El currículo 

CURRICULO COMO PROCESO 

Prácticas 
organizativas 
El currículo 

ORGANIZADO 
en e l contexto de un 

centro 

Ámbito de 
decisiones políticas 
y administrativas 

El currículo 
PREESCRJTO Y 

REGULADO 

Prácticas de 
desarrollo. 

planeación en 
materiales, guías, 
etc. El currículo 

DISEÑADO Para 
profesores y 

alumnos 

Otros puntos que no debemos perder de vista en la incorporación al currículo de los valores es al 
alumno y al apoyo institucional que indudablemente intervienen en el desarrollo del mismo; los apoyos 
institucionales podrían ser aplicados con base en estrategias, por ejemplo algunos cursos de actualización 
para los profesores en los que se traten problemas académicos de los cuales podrían ser los que en el 
semestre próximo pasado se enfrentaron y a partir de ahí, se promueven cursos extracurriculares 
complementarios para la formación tanto del profesorado, como del alumno, según sea el caso. 
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3.5 Didáctica sugerida como estrategia para la transmisión de valores 

A continuación plantearemos algunas pautas y estrategias didácticas, de carácter general, que 
deberíamos revisar a la hora de convertir diseños de ejes transversales en procesos concretos y significativos 
de enseñanza y de aprendizaje escolar. 

"Es importante tener en cuenta que los temas transversales deben tratarse, didáctica y 
metodológicamente, a tres niveles: 

• Nivel teórico, que permita descubrir y conocer, a los alumnos y las alumnas, la realidad y la 
problemática contenida en cada uno de los temas transversales a desarrollar. 

• Nivel personal, donde se descubran y analicen críticamente los comportamientos y las actitudes 
personales que deben interiorizarse de forma individual frente a la realidad y a la problemática 
descubierta en cada uno de los temas transversales. 

• Nivel social, en el que se consideren igualmente los valores y los compromisos grupales o colectivos 
que deberán adoptarse". González (1999, Página 47) 

En el siguiente apartado se dará a conocer la forma en que fue abordado el tema en el sexto semestre 
de la licenciatura de Formación Cívica y Ética impartida en la Escuela Normal Superior, así como algunas 
técnicas aplicadas en clase y otras que se sugieren para ello. 

Se propone utilizar los juegos de simulación, debates, mesas redondas, el comentario de películas, 
noticias de actualidad recogidas de la prensa o el análisis de un hecho acaecido en la propia escuela. 

Éstas son, entre otras, alternativas que contrastan a menudo con las estrategias didácticas oportunas 
para otros contenidos y aprendizajes. De ésta manera, logramos acercamos a la reflexión sobre los valores y 
contravalores que existen en nuestra sociedad, en nuestro núcleo familiar, laboral, social; pero sobre todo a 
los cuatro valores principales con los que debemos contar como docentes (responsabilidad, respeto, 
solidaridad y tolerancia), con el fin de modificar un poco la dinámica actual en las escuelas, para que sea 
factible y deje de ser utópica una sociedad democrática y justa. Nos ayudaría mucho conscientizamos de que 
nos es necesario tener serenidad para aceptar todo lo que nos sea imposible cambiar, ser valientes para 
cambiar todo lo que sea posible, y poseer una sabiduría que nos permita reconocer la diferencia. 

"Es imposible educar sin principios educativos y sin valores. Es impensable la existencia de una 
escuela de educación si no tiene unos principios, si en esta escuela no se respetan unos valores que dan 
sentido a la idea del hombre, del mundo, de la vida y del sentido de la historia . . . " Col! (2001 , Página 31) 

Nuestra pretensión es introducir los valores en los bloques de contenido de cada área curricular y, 
como educadores finales, en los contenidos transversales que deben impregnar todas y cada una de las áreas 
de dicha licenciatura. 
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El eje transversal serían los valores de responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia; justamente 
éstos deberán estar representados en los contenidos de valores de las diversas áreas curriculares: 

Enseguida se enlistan las asignaturas que los alumnos de sexto semestre de dicha licenciatura están 
cursando, y donde se tiene ingerencia en el actual semestre. 

• Organización del Estado Mexicano 

• Derechos humanos y derechos sociales 

• Formación cívica y ética IV: estrategias y recursos 

• Temas selectos de la reflexión ética lI 

• Cultura e identidad en México y el mundo contemporáneo (opcional) 

• Gestión escolar, y 

• Observación y práctica docente IV 

La última de estas asignaturas está a mi cargo. Se refiere al área de acercamiento a la práctica escolar y 
es donde se deben tomar en cuenta no sólo las asignaturas del mismo semestre, sino englobar las de toda la 
licenciatura, ya que en ella se ponen en práctica los conocimientos previamente adquiridos (frente a un grupo 
dentro de la escuela secundaria). 

De lo anterior se desprende la importancia de trabajar con temas transversales, los cuales responden a 
realidades del ámbito social que los alumnos experimentan en su vida cotidiana y que, por su importancia 
existencial, en el presente y para el futuro, exigen una respuesta educativa. 

El carácter transversal e interdisciplinario se concreta en el currículo, dentro de los contenidos de las 
áreas que marca el mapa curricular, especialmente en la perspectiva actitudinal y mediante los temas 
transversales. 

En el mapa curricular se vislumbra los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se 
integran en cada una de las asignaturas del semestre a trabajar. 

Transversalmente pueden leerse las grandes líneas que deben regir la educación, presentes en todas las 
áreas y que deben integrarse en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (los valores). 

El desarrollo de los contenidos de cada asignatura, impregnados de los contenidos educacionales que 
nos marcan los grandes ejes transversales, conducirá a la persona a la asimilación de unas actitudes, valores 
y normas globales que la configurarán como ser diferenciado. 

En este trabajo se propone que los temas transversales sean aplicados con la misma intensidad; será 
en cada asignatura donde se decida la forma concreta de integrar las distintas perspectivas, en qué 

' En el anexo 2 se muestra el mapa curricular de la Licenciatura de Formación Cívica y Ética 
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momento, en relación con qué tipo de contenidos, con qué implicaciones, o la introducción de temas 
nuevos que, en determinado contexto espacial o temporal, sean educativamente necesarios. 

Se ha podido percibir, tanto en la Escuela Normal Superior de México como en algunas escuelas 
secundarias, la ausencia de responsabilidad, colaboración, orden, atención, amabilidad hacia las personas, 
respeto, diálogo, solidaridad, confianza, tolerancia, y una presencia muy marcada de indiferencia e 
individualismo. 

Por ello nos hemos dedicado a buscar estrategias que proporcionen a los docentes y futuros 
docentes esquemas de trabajo individual o en grupo, valorándolas conjuntamente, estructurándolas y 
adecuándolas a cada situación particular. 

Nos encontramos ante un reto consistente dentro del proceso de formación, de un sistema de valores 
compartidos sobre el que construir la propia vida y el entramado social, que sea capaz de hacemos 
descubrir y redimensionar la existencia y de abrirnos horizontes en la construcción de nuestros propios y 
personales proyectos de vida, para así poder hacerlos sociales (en la comunidad escolar). Se trata de una 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores en todos los ámbitos de la vida, personal, 
familiar social y profesional. 

Primeramente necesitamos despertar en los alumnos la ilusión de vivir y luchar por un programa de 
vida positivo, creador y, por qué no, entroncado con el sentido más dinámico de esperanza y utopía, para 
continuar con una formación personalizada encaminada hacia el aprender a vivir en felicidad y en armonía 
con uno mismo y con los demás. 

Debemos lograr el posible, necesario y urgente renacer de una sociedad reconstruida desde unas 
relaciones sociales mucho más humanas, responsables, respetuosas, solidarias y tolerantes; una sociedad 
más fraterna, capaz de percibir y de sentir el futuro de México como algo común, compartido, un futuro 
hacia el que todos, cada uno desde su pequeña o desde su gran responsabilidad, debemos sentimos 
solidariamente comprometidos y satisfechos del trabajo que realizamos. 

Creemos que podemos lograr la creac10n de la nueva escuela en la que soñamos, más viva, 
significativa, comprometida con la necesidad de generar una calidad de vida diferente y un horizonte de 
existencia que pueda llegar a ser, para todos, mucho más responsable, fraterno, solidario, justo, respetuoso 
con la gente, tolerante y, a fin de cuentas, más feliz. 

Es por esto que nos atrevemos a proponer el diseño del trabajo en el aula. Al plantearse la 
incorporación en el currículo de temas transversales estamos hablando de contenidos de enseñanza, 
principalmente actitudinales, con sustento en los valores que deben formar parte dinámica e integrada de 
la organización y el desarrollo de toda la actividad escolar. 

Obviamente hay riesgos. Por ejemplo, el hecho de convertir el enfoque transversal en una especie 
de añadido, más o menos forzado, a los contenidos convencionales de las áreas, o el de traducirlo 
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exclusivamente a un tipo de momento o de actividad ocasional que, de vez en cuando, se organiza o 
incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aunque al tratarse de la licenciatura en Fonnación Cívica y Ética pudiera afinnarse que existe 
mayor claridad del tema, se ha percibido que, por momentos, los valores son tomados como añadidura de 
los contenidos (de valores), es decir, educación de valores y no en valores. 

Sin embargo, partimos de que la educación no está libre de valores, por ejemplo, las finalidades 
educativas son valores en la medida en que son opciones, preferencias o elecciones. 

Dichos temas transversales se deben considerar desde los objetivos educativos que son, en 
consecuencia, el elemento curricular básico en el que se concentran las intenciones o finalidades 
educativas que se pretende alcanzar con todos los alumnos y alumnas y que deben ser, por tanto, el 
referente principal para el profesorado a la hora de planificar la acción en el aula. 

Consideramos necesario fonnular los objetivos educativos de carácter general que se pretenden 
alcanzar mediante el desarrollo de los temas transversales. 

Los principales objetivos que nos planteamos se presentan a continuación: 

• Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana de los 
alumnos, y obrar de acuerdo con ellos. 

• Conocer las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural, apreciarlos 
críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas. 

• Que los alumnos aprecien, experimenten, conozcan, valoren críticamente, elijan e integren en su 
personalidad un sistema de valores básicos para la vida y para la convivencia. 

Entonces, se trata de traducir los valores proyectados en actitudes concretas que se han de esbozar a 
lo largo de la actividad escolar, con el fin de que los educandos lleguen a apreciarlos y a optar por ellos de 
una fonna autónoma, consciente, y a través de un proceso de descubrimiento e interiorización 
progresivos. Recordemos en todo momento que los valores no son realidades que se adquieren como algo 
autoritariamente impuesto u ordenado, sino un cúmulo de deberes y obligaciones queridas por la propia 
voluntad. 

Con base en lo anterior se realizó una propuesta metodológica que vislumbra la fonna de trabajar 
los valores de responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia entrelazados en el plan de estudios de la 
ENSM, procurando insertarlos pedagógicamente en el mismo. 

Comenzaremos con la propuesta en el mapa curricular, para posterionnente aplicarla, aunque ya en 
la asignatura de Observación y práctica docente IV, que se imparte en sexto semestre, se aplicaron algunas 
técnicas, con énfasis en los comportamientos de los futuros profesionales de la educación, para así darnos 
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cuenta de si eran favorablemente aceptadas y en algunos momentos de si dan el resultado esperado de 
acuerdo con los valores tratados, tomando éstos como ejes transversales. 

La aportación pedagógica de este trabajo puede ser útil para las diferentes licenciaturas que se 
imparten en la Normal, incluso para cualquier nivel académico. 

A continuación se explicarán brevemente las diferentes técnicas que pueden ser aplicadas según el 
ambiente creado en diferentes momentos en el grupo con el que se trabajo: 

• Dilema: ante un planteamiento de un hecho, se sugerirán dos o más caminos para llegar a su 
resolución. 

• Mesa redonda: con un tema revisado con anterioridad se pretende que los alumnos intervengan 
defendiendo posiciones divergentes, contradictorias y/o coincidentes. Ésta es precisamente la 
manera común de trabajar en los grupos de la licenciatura en Formación Cívica y Ética. 

• Panel: consiste en debatir de manera informal. Debe existir un modelador que se limita a 
presentar el tema y a resumir unas conclusiones. 

• Debate: dos alumnos, con preparación previa, presentan dos opiniones diferentes y mayoritarias 
dentro del grupo. Ante el resto de los integrantes del mismo presentan razones para hacer 
prevalecer su opinión y convencer al resto. 

• Sesión de tribuna: Consiste en reproducir un juicio con todas las posibilidades que éste ofrece, y 
así resolver un tema de actualidad dentro del grupo, lo cual es factible en la licenciatura ya que se 
puede retomar lo que sucede incluso en el transcurso a la escuela. 

• Entrevista: un alumno, en nombre de los demás, hace una entrevista a otro (a) ya sea compañero 
(a), profesor (a), estudiante de secundaria, después expondrá el resumen de la entrevista delante de 
los demás, para posteriormente analizar las respuestas en plenaria. 

Al aplicar las técnicas mencionadas se deberá hacer una lectura previa para tener un amplio 
conocimiento sobre el tema que se tratará. 

También pueden utilizarse historietas, experiencias personales, recortes de periódicos y revistas, 
lecturas comentadas, entre otras. 

Enseguida se mencionarán otras técnicas que también pueden aplicarse, mostrando la metodología a 
utilizar, para la enseñanza-aprendizaje de valores. Se clasifican en tres rubros, sin perder de vista que 
existen otros métodos que en estos momentos no se enmarcan aquí: 
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1. Clarificación de valores 

2. Comprensión crítica 

3. Dramatización Guego de roles) 

Clarificación de valores: 

Tiene por objetivo que el alumno realice un proceso reflexivo gracias al cual se conscientice y 
responsabilice de aquello que valora, aprecia o piensa. 

"La clarificación de valores se logra a través de un proceso de valoración que consta de tres fases: 
selección-estimación-actuación, que se apoya en el modelo de formación de valores de Raths, Hannin y 
Simón (1996). 

Selección 

l. Hacerla libremente 

2. Observar varias alternativas 

3. Considerar las consecuencias de cada alternativa 

Estimación 

4. Apreciar la selección y sentirse cómodo con ella 

5. Estar dispuesto a afirmarla públicamente 

Actuación 

6. Actuar de acuerdo con la selección 

7. Aplicarla habitualmente". CONALEP (1997, Página 62) 

Por medio de los diálogos clarificadores, que se basan en una serie de puntos ante un tema o 
cuestión determinada, se puede llegar al objetivo de hacer pensar a los alumnos y desencadenar la 
autorreflexión. 

La clarificación de valores, se lleva a cabo por medio de frases incompletas y preguntas 
esclarecedoras que se trabajan individualmente y consisten en listas de frases incompletas o preguntas que 
inducen al alumno a definirse personalmente sobre el tema; no es necesaria una puesta en común. 
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Ejemplo·: 

Reflexiona en términos de comportamiento personal y escribe: 

a) Encuentro particularmente importante el valor social denominado __________ porque 

b) Espero se me reconozca por ser una persona que se caracteriza por: 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (acto indeseado) o 

no permitiré que otras personas--------------------

d) Considero que en m1 labor docente apliqué un criterio inadecuado cuando: 

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo hago de 
manera: 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco civilizada al 
(menciona una acción o un hecho incorrecto) 

g) Cuando observo a mis compañeros siempre 

En el punto de clarificación de valores pondríamos usar preguntas como: 

Al mirarte e indagar sobre ti mismo. 

Contesta lo siguiente: 

¿Escogí la profesión adecuada? 

¿Estoy conforme con la profesión elegida? 

¿Cómo llevaré a cabo mi futura labor docente? 

hago sugerencias 

¿Cómo podré aceptar y convivir con las personas que cuentan con ideas diferentes a la mía? 

De estas preguntas: 

¿Cuáles son las más difíciles de contestar y porque lo crees así? 

¿A cuáles ya les tenías contestación? 

' Ver Anexo 3. Ejercicios elaborados por los y las alumnas de la ENSM, en la especialidad de Formación Cívica y Ética, 6° 
semestre. 

como 
porque 
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El papel del profesor consiste en apoyar a los alumnos para descubrir y explicar aquello que 
valoran, a encontrar y sopesar alternativas antes de decidirse por una opción, a participar en un proceso de 
toma de decisiones libre y a actuar en consecuencia. 

Comprensión crítica 

El sentido que se da aquí a la palabra comprensión crítica es la de toma de conciencia de una 
realidad problemática considerada. 

"La comprensión crítica se orienta a analizar colectivamente los valores que están en juego en la 
toma de decisiones a propósito de temas sociales controvertidos. Enfatiza la toma de decisiones sobre 
temas macro o micro éticos explícitos y el desarrollo de habilidades de análisis y evaluación de los valores 
confrontados. Se centra en un proceso colectivo de discusión y análisis de valores implícitos en los temas 
controvertidos, con la intención de que las diferencias en los juicios de valor y en las posiciones 
personales entre los estudiantes se reduzcan a lo estrictamente necesario". CONALEP, (1997, Página 72) 

Lo interesante de este método es que maneja de manera equilibrada la provisión de información 
sobre problemáticas concretas que afectan la vida personal y social de los alumnos, a la par que fomenta 
una serie de habilidades (autoconocimiento, empatía, comunicación oral, escrita, entre otras) necesarias 
para la formación del juicio y la acción moral. 

Temas como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, son ejemplos que permite 
discutir ampliamente una serie de valores personales para posteriormente pasar a la actuación social. 

Entre los procedimientos que pueden emplearse para trabajar con la comprensión crítica se 
encuentran: 

• Dialogar a partir de un texto 

• Confrontación y análisis de valores 

• Escribir para comprender críticamente 

• Formulación de hipótesis 

Todos ellos son ampliamente utilizados en la licenciatura de Formación Cívica y Ética. 

Cuando hablarnos de dialogar a partir de un texto, estamos entendiendo por texto no sólo un 
escrito, sino también películas, canciones, fotografías, caricaturas, reportajes radiofónicos. Lo importante 
es que sean materiales representativos que aporten información y opiniones contrapuestas sobre un tema 
controvertido. 

En cuanto a la confrontación y análisis de valores, el proceso se centra en la toma de decisiones. El 
profesor organiza controversias entre los estudiantes sobre temas conflictivos en que los alumnos tienen 
que reunir y sopesar los hechos involucrados, e implica: 
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• Identificar y clarificar los valores involucrados 

• Delimitar los puntos de vista 

• Identificar los hechos significativos presentes 

• Diferenciar entre hechos y juicios de valor sobre los hechos 

• Considerar la verdad objetiva de los hechos 

• Proporcionar soluciones concretas para la controversia de valores presentes 

• Evaluar las consecuencias de la aplicación del valor aceptado 

El escribir para comprender críticamente supone que la escritura es una forma de actuación que 
ordena la realidad a la vez que aporta a la formación de conciencia en el escritor. 

Como pasos genéricos a considerar en su instauración en el aula, se recomienda: 

• Precisar el tema a tratar: motivante, controvertido, próximo, relevante, de actuación. 

• Proveerse de información para acceder a datos, puntos de vista y materiales (puede ser por parte 
del profesor o del alumno). 

• Formular los supuestos que se pretenden defender, así como el guión global de la obra. 

• Redactar el texto conforme al plan de trabajo previsto, asegurando que cubra tanto la parte 
informativa como la argumentativa. 

• Puesta en común de los escritos generados en el grupo. 

• Discusión de las producciones: de su temática, argumentos, suposiciones, evidencias. 

Laformulación de hipótesis enfatiza el desarrollo de habilidades para la investigación sobre temas 
sociales controvertidos. 

Dramatización Ouego de roles) 

La dramatización, también conocida por role-playing, consiste en representar, a través del diálogo y 
la actuación improvisada, una situación que plantee un problema abierto y dé lugar a posibles 
interpretaciones y soluciones. 

La dramatización permite a los alumnos explotar sus sentimientos, comprender sus actitudes, 
valores, percepciones, desarrollar su capacidad de resolver problemas y de asumir (no necesariamente 
compartir) perspectivas variadas. 

Usualmente se trabaja considerando la contextualización, la preparación de la dramatización y la 
representación o ejecución de la dramatización. 
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Esto refuerza la importancia de trabajar con ternas transversales (valores) en las diferentes clases de 
la licenciatura de Formación Cívica y Ética. 

El objetivo de trabajar transversalmente los valores en la Escuela Normal es, en principio, que los 
asuman individualmente para luego transmitirlos (explicita o implícitamente) a la formación de valores en 
los adolescentes. 
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4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

Dentro del proceso educativo, la comunicación no es algo secundario ni ajeno, sino que 
está tan íntimamente unida a él, así que es imposible concebirlo sin el proceso de comunicación 
maestro (a)-alumno (a)-comunidad educativa. 

Por tanto, la intención de este trabajo es reflejar una forma más de llevar a cabo la 
docencia trabajando transversalmente cuatro valores en la Escuela Normal. 

El profesor es quien, en última instancia, decide los aspectos a cubrir, en la clase, 
especificando cuánto tiempo dedicará a una determinada actividad, a qué tópicos le dará mayor 
importancia, cuándo y cuánto tiempo les concederá y con qué calidad se aprenden; por muy 
controlada, rígidamente estructurada, o tecnificada que sea una propuesta de cunículo, el profesor 
determina su aplicación en el aula. 

Más que percibir al maestro como mero aplicador u obstructor de las directrices 
cunículares, hay que concebirlo como un agente activo cuyo papel consiste más en adaptar que en 
adoptar dicha propuesta. 

Una vez denotado la importancia para la sociedad de trabajar pedagógicamente con 
valores, es necesario llevarlo a la práctica, es decir, no sólo se debe planificar cunículos, sino 
ponerlos en práctica frente a grupos de la Escuela Normal Superior de México, sin perder de vista la 
gran responsabilidad que se debe tener al FORMAR seres humanos. 

Una de las tareas es crear en los futuros docentes el amor a la profesión, haciendo que 
vean lo satisfactoria que es, pero también los momentos de desesperación, y que gracias a ellos se 
obtiene una superación personal y, por ende, profesional. 

Se trata de mostrarles, en el trato diario, lo gratificante y formativo que resulta ser 
docente, consciente o inconscientemente (es decir al "actuar" los seres humanos aunque no sea 
nuestra intención enseñamos actitudes y valores, ésta forma de "actuar" sirve a su formación), no de 
esperar algún reconocimiento por parte de las autoridades o alumnos de la forma de guiar las 
sesiones de trabajo. 

Al realizar el trabajo de docencia, como se esboza anteriormente, formar con valores es 
una consecuencia. 
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El reto es grande y debe ser enfrentado no solamente por la familia, célula básica de la 
sociedad, sino por todos los demás agentes educativos, entre los que destaca la escuela, mediante 
una labor formativa en valores considerada incluso como una parte fundamental de los planes de 
estudio de los jóvenes estudiantes de la ENSM. 

La formación es un proceso que se realiza por y para el sujeto, el quehacer educativo es 
un conjunto organizado de actividades que, anclado en la institución (familia, escuela, iglesia, 
empresa, partido político), se orienta a preparar las condiciones para favorecer, desde fuera del 
sujeto, la transformación de éste con la intención de que los cambios producidos se traduzcan en 
formas de acción y de interacción que se consideran socialmente útiles y/o deseables. 

La formación de los valores puede verse como producto cultural, ya que depende del 
lugar donde se desenvuelva el ser humano y la formación de valores que se impregne en él; es decir, 
los valores están implícitos en la ideología, ya que, aunque compartidos, no son entendidos de la 
misma manera para todos. Toda necesidad debe juzgarse únicamente en el contexto de cada grupo 
social determinado. 

La formación inicial del profesorado como instrucción cumple funciones como la de 
formación y entrenamiento de los futuros maestros, de manera que asegure una preparación acorde 
con las funciones profesionales que el profesor deberá desempeñar. 

También es preciso tomar en cuenta que la institución formativa tiene la función de 
controlar la certificación o permiso para la profesión docente, y ejerce una doble función: es agente 
de cambio del sistema educativo, pero simultáneamente contribuye a la socialización y reproducción 
de la cultura dominante. 

"Braslavsky ( 1999) afirma que la clave para promover la reinvención de la profesión de 
enseñar está en desarrollar competencias para un mejor desempeño en la coyuntura y para una mejor 
participación en la reinvención de la escuela y de los sistemas educativos. Estas competencias se 
asocian a diferentes tipos de conocimientos que integran el currículo de la formación inicial de los 
profesores y que son abordados por intermedio de los formadores". Vaillant (2001, Página 43) 

Una de las misiones esenciales de la formación de docentes, tanto inicial como continua, 
es desarrollar las cualidades éticas, intelectuales y afectivas que la sociedad espera que posean para 
que después puedan mostrarlas con sus alumnos. 

La educación conduce directamente a la noción de sociedad educativa, en que hay 
múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, cultural, 
política, social. 

Aunque el docente suele ser solitario al momento de hacer frente a sus propias 
responsabilidades y deberes profesionales, es indispensable que también trabaje en equipo, con el 
fin de mejorar la calidad de la educación y de adaptarla a las características particulares de las clases 
o de los grupos de alumnos. 

Se espera que los profesores orienten a los alumnos sobre una serie de cuestiones 
sociales y tengan éxito allí, donde los padres, las instituciones religiosas o los poderes públicos han 
fracasado con frecuencia; además, les incumbe encontrar el justo equilibrio entre tradición y 
modernidad, entre las ideas y actitudes propias del educando y el contenido del programa 
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Junto con el conocimiento pedagógico, los formadores deben saber acerca de la materia 
que enseñan. Cuando el formador no posee conocimientos adecuados de la estructura de la 
disciplina que está impartiendo, puede representar erróneamente el contenido a los alumnos. El 
conocimiento que los maestros poseen del contenido a enseñar también influye en el qué y cómo 
enseñan. 

El conocimiento didáctico del contenido aparece como un elemento central de los 
saberes del profesor, representa la combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a 
enseñar y el conocimiento pedagógico y didáctico referido a cómo enseñarla 

Una de las funciones del futuro docente y de los profesores en general es construir un 
puente en que aparezca, de un lado, el contenido curricular, y del otro, la construcción del alumno, 
mientras en el centro está la función docente (el trabajo del profesor en el aula). 

Contenido curricular--------------- (FP) --------------------Construcción del alumno 

Función del profesor 

La responsabilidad del maestro en la clase consiste en comprender las conversaciones 
que ocurren dentro y entre todos los sistemas, y reconocer cuáles son apropiados para la actividad de 
la clase. Aquí se incluye el conocimiento de la escuela, de su cultura. del profesorado y de las 
normas de funcionamiento. 

Se insiste, particularmente, en formar en los profesores valores, actitudes de apertura, 
solidaridad, reflexión, tolerancia, aceptación, respeto, aceptación a las diferencias individuales y 
grupales, y de responsabilidad. 

Se pretende implicar a los estudiantes en un proceso de reflexión crítica para que se 
cuestionen lo que se asume como natural, vean desde nuevas perspectivas y observen lo que no se 
ve. 

"Significa cuestionar a los estudiantes no sólo a través de preguntas de 'cómo', sino 
'qué' y 'para qué'. Significa ayudarles a desarrollar la habilidad de tomar decisiones acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje que permitan tomar conciencia de las consecuencias éticas y políticas y 
de las posibilidades alternativas (Adler, 1991 :78) .. . Los formadores de profesores tienen un papel 
clave en el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes en sus estudiantes. Difícilmente 
podríamos buscar un cambio en los objetivos y concepciones del profesor, sin tener en cuenta que 
los formadores son los verdaderos mediadores de cualquier propuesta de renovación 
curricular". V aillant (2001 , Página 4 7) 

Es importante también que los valores y el currículo se vivan, no sólo se conceptualicen, que 
la persona que los aplique sea autónoma, reflexiva, critica; en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, tanto en la vida cotidiana como en el aula; y tener en cuenta que hay que formar para la 
vida y no solamente para la obtención de un documento. 

ESTA. TESIS NO uALE 
DE IA BIBLIOTEC.A 
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Lo más importante es la congruencia del discurso por parte del docente de Formación Cívica y 
Ética, y recordar que debe ser una "asignatura de vida"; si el alumno aprendió algo se notará con la 
sociedad, no solamente en un examen. 

En este trabajo se plasma la necesidad de transmitir valores para formar alumnos en 
éstos, y así ser parte de la construcción de la educación que queremos, sin embargo no se pierde de 
vista el capacitar al profesorado de la escuela para trabajar los ejes transversales como se propone en 
el presente. 
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Reflexiona en términos de comportamiento personal y escribe: 

....12pW<.Ari<., " lú'> w/c1s . 
o no permitiré que otras personas__()J~lh~""'"'"'------'V\:""JLLÍ_..::é'.:;.¡'tp,.L1..1ote~S'""'''""Ó<.:ct./~.----

d) Considero que en mi labor docente aplique un criterio inadecuado cuando: 

lJ o ( !(/ fme c1a ~ t,::)~ <0 !r~º q, tfe;:fí :. o~ '(¿ <\ 
et t QY f':::J es c<c= f' · , o ¡, /___¡-'/ llQ i 

'Vi:fl cl.J.1:1,i doce;, 1 e -, 
e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
hago de manera: 

---~~~--'--""'-'-"""---'-------------------

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) 

Cuflvda . '"cadn !~ <'4"ª''&.d ficCt«rHn 54 üp•rs,uc. 
. J( fo~ o Ir 1 hal"° e,_ pDY _é,/ &Le. fo t t:~-!aep.';J.---.t:l:l._..,fo~<i __ _ 

r /uSt> . 

g) Cuando observo a mis compañeros siempre hago sugerencias como 
He rpbi. lv:.iu ~ il.1Lll'.IL.Jdí.< 4 S rzc<,,/.ClJCtS JI netc(lftc ,c1S 

V \T I U J 

' 



Reflexiona en términos de comportamiento personal ·y escribe: 
19/ Ma rz.o/1.00 

a) Encuentro particularmente importante el valor social denonrinado .5o1 ,·do f; cla. el 
porque e 1 ;11d .'spe1'>'"'blt f\O i CY in chvo'dua f;:,fa. í--os pro3fe505 

Je; lo. soc1'e t:lc.1d Je.- /09rC( a 6ase de IC\ coled-:v1'oiad, e l O. '/<JOuftf. 

vntJ5 (;¡;;/' 19/,-05 Y 1'7o..t <.N?o 50/tJ . " 

b) Espero se me reconozca por ser~ª, ~ersona que se caracteriza por: 
el- a v:t1·eJad, di.;-,J)o5,crl'n 1 fa s 'lanas pcu~ hac.er /a5 
c.osc:i r , acl~Mcr-1 (Jo r el reJ¿el~ t'/lh! me q vsfa le/1e/(e ) 

<-1 /ot/Ps /ar jle/sonal ¿tt') /"'1/)0/fa,. r co',,.,o J;c,/), 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (acto indeseado) 
acu'o/Jes i/ b,., / •EíJ fV1r. er~o 1 a c&1Y1f> /1?50// ar q a l Ull!'IJ 

e m i; c"mpaMl'Pr, ctl(/ /'>'1/10 f , /)rr:;f'c?J () l'I! 5 o úllt:tr!"' 5 é! I y,: s j)~ ro qut:. J ~er''-"". 
onopermitiréqueotraspersonas aef,je,-, P> .preiu/c10 e!-: 1v1',/J~¿ sé 

-~ /,~ ¡;, /l' )(? /1!'C&l1 . ' - - ·---

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
bago de manera: 

r"',_f(?e/VOJ'&t f f' /e/YJ,qtt~ f)nJ.[ando '1!/J ?as ¡Jce/17tf>c15 C!lde-
Cvt:(c/t?[ para,. caCla } /bqc-'c/n, v" ctbV.rqr mvcho 
de la CNJ I' «CM J- a " /'J" ~c_k..i:..._.Í(_,_11-'-#~cJ_,_.,__ _______ _ 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) 
_!:. :J re cverdo ,,;"~""ª a.ce.ro~,, . 

g) Cuando observo a mis compañeros siempre bago sugerencias como 
o o>r'f ; vo rN ello ; sr' i~n,.Y' vn er'for 

~encíor. cP"l er. &1l9una. a c+:v,' clo.d- , er1 51.J .f-01mr::i d·~ ser 0 "' '' 
!tt /.r,.,..,a ele llevaf a. caho et ha!i~o. 



uu es uci.:t:sana una puesta t:n comun. 

Reflexiona en términos de comportamiento personal ·y escribe: 

a) Encuentro particularmente importar.te el valor social denominado 501., i O ARtOI\ D 
porque <'.on.>•rl( •C <Ju• d?i,... ezt.,.v ,e~C'.~e:fl±e c. 1 i.3ncla l 9 .!21!;.nfE- r<"'_,.,L, ~ 21!JC><...¡O, 

- ~ - Í 
1

C l1 ~"T ;-

b) Espero se me reconozca por ser una persona que se caracteriza por: 
5.,,.......- 5¿:>\,ol2(17J . 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (acto indeseado) 
La 1nd1fcr.,,nc. •a , e.re.o o,ut:: to-::. ~c.r'~ - hur>'"l<!I""º:'.> c-Jc::.l:>c..rnQ.> 

Qcv' c21pace¿ ck- p.:::>dev 
0

c.q>pcmc au~ jl l = d~. 
onopermitiréqueotraspersonas n1"' º r"'nd?J¿ ~ of""""2an 3 o+rG> 

pc..fSo nc.0 

d) Considero que en mi labor docente aplique un criterio inadecuado cuando: 
:r7"i1'.: d<: =>ev """-:a ()c t !!>c.,....,, 21utcni:avÍGt, ~'~nclo 1ue 

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
bago de manera: 

R-~pe+'-•<P'Z\ pe.YO V""1 (:--a.,..,t-o: <.Dr ·hinte 1 C1<.>nc:y.1e 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) 

C.-,<<>ltowro<: c<.: 3 odl? oQ esf~ · Jc"'cue~clo co..., ?bu •~ · 

g) Cuando observo a mis compañeros siempre bago sugerencias como 
"l, ve h .,. b/e,.., cDC-. 4tidacl , ..=-JL' I 1d21d j G't'I f1-;an-,._9 

porque~ 1mFcl::?<V\{;-e- "'¡ Ve: "'f-<cnda.O?c"') ?i áb«r<An:'.? ?i 

\a e ..-1 J-, eª con:,j-_,r.......,.u'-c"--'-t"'"' "'"\/""'2'1'"".--·-----------------



Reflexiona en términos de comportamiento personal y escribe: 

a) Encuentro particularmente importante el valopocial denominado_~ \ ,' J "!;~"A 
porque e -., e_~,e(\ c r · o..\ \'-' º)" · ~< ,\ cy.,c\-,o =y \ 1,qc 1·s . le•> 

,L Ce e; 5 ~h ce< F ,\_e..i: __ ....í~ e ,=-fl\ D 0"'~'1..>.."'""---------

b) Espero se me reconozca por ser una persona :ue se caracteriza por: 
~\= \..;oae>to Íoac-±voSQ " d e) 1 r 

:j I t 1 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (acto indeseado) 

Je ov• ••fu.~ o ro 0 "º \ º'J» 

d) Considero que en mi labor docente aplique un criterio inadec!iado cuando: 
«,1 , p, · co \o;;. "-:,,10.ckcl'\o-., J., \...,...,=.\J"/\ a0 . ....._ _________ _ 

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
hago de manera: 
~~ae. 1:va:::,c) '( -=,c2 c'·d. 

1 1 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) 

r¿,\ "» Ó<>jc1C \ioTu~~,.bCI.::.~------------

g) Cuando observo a mis compañeros siempre hago sugerencias como 

~1 > '1c\ 11 CDU> Óc \ JcJ'Z. 1 ~.c...t'~~JF-·---------

porque c. q,-.,..., ; r\ e e :i 

' 



Reflexiona en términos de comportamiento personal ·y escribe: 

b) Espero se me reconozca por ser una perso.;1a flUe se caracteriza por: } d 
honz-t:>±g / cu0p11'04 ~ CUVYlprorY\e::t ¡ · Ct . 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (acto indeseado) ,.-
\a 1·11 tolera neta e J nrcn--,,,...., oren~,· o n 

1 

d) Considero que en mi labor docente aplique.un criterio inadecuado cuando: { 
tia ft' e canp-enf,;vo.. Cho \o.s g\umro.s ~ e~.._ __ _ 
1\omC1fio fer otco=10n 1 c?i"O ciqfc.s CWe(19l2Q v 

~~Q...±Jvo dr- <9.J dc·>a1:rnc i'or ¡J 

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
hago de manera: 'i) 

l<i.-.? pe+uO-SCi J, 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona u:ia acción o un hecho incorrecto) 

~-e? Kv&.! . ~ &n¿¡ar;rr¡ DOí UY"\ 
k1 -CI- 1dó-

g) Cuando observo a mis compañeros siempre hago sugerencias como 
jT<:T._¿gh'o ~_bien -+u c\o.se ro rt'ejOó°'-

j:l.'.)'5 dib~~ L 

e 



Reflexiona en ténninoe de comportamiento personal ·y e~r.dbe: 

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
hago de: manera: · . 

Ec-~_pC""Y\~ble~:. Ee.:~c:_¡c in.)Q; i~.le~::r..L,._ 
e~ =f'....eco±r..uo._ __ · ____________________ _ 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) . 

~o· ·rci!e cc\,.-~s_ o..o:::.co,,e..""") o CJ..C:rc--,.s º~
o:rro e--, p< ,·.sa,,G..'S hoo __ce.....o.J..j ;:::.n..c=tc.u ·-----'--



Reflexiona en términos de c;omportamiento personal ·y escribe: 

a) Encuentro particularmente importante el valor social denominado K l.S P 5 TO. 
porque M.,.. l. c,., +.,. le.. p .. c.~ Lcc el<' e !.4c v<". lcv, lc. s < C:!>C-•S d.,....,:¡::;:.o ck., 
ic. f;o~ .. ,lc.d ~r. ~ . ..- J .i:e,,. .,._,,.¡..,,.:. , •( c.. :,~-<! e,.1.!>+· ·r•c. u,, v'~P"'· i-o pe.~.-, CO-'\ 

<. l o-h--o. 
b) Espero se me reconozca por ser nna persona que se caracteriza por: 

5 eY- r.::.>f""•,~c.ble_ 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (acto indeseado) 
,v ¡., + ...... y)'4. ~ cc-::.q_> c,-c::.. "'o l'Y\-C:- . ln~Ó>G.r" · 

o no permitiré que otras personas __ ...,.._,.....,.._/_c."""''"'s."--'+-_•_""'--'"''""",..,-'-''--------------

d) Considero que en mi labor. docente aplique un criterio inadecuado cuando: 
P.:· ,,~e c"c:: 1 ..... ,;ics e,,, '-"f""'I ,L.'..lv..;po ,- 1...,~"f!...t' O~o r- 'Y'\C.1o..1iG.f-v . 

u 

---------------------
e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
hago de manera: 

AVY!c,1::-k- y r'e.::.pe.-tvo~c<. 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) 

-Pe . ., ~"'' " e-ri \,.o z.. ~ 1-h:¡ . 

g) Cuando observo a mis compañeros siempre hago sugerencias como 
__ 0_1..:t_· ' __ <_~_c_ .. _, _6_..., __ ..,_o_z._,, __ c..,_¡_J~<.-~_l"Vl __ c.._•_"_'_t_-._.-_,,._.J._.,,_,,... ___ !:._e_ 5 l..<'.., • el o.. J. 

porque __ ::;_; __ r.,..· t-"-~_> ___ ,_, .,_, __ l-_.., __ c;~~-""--'t~º--¡-· -"....,',.......,.., __ b_._..,_,......._. __ ,......, __ e._-__ e~s--" , .... oc.o, 

-if--'-""'-'-'--"'°'--~~2'-""-"'-.¡-c_. __ "1....:.....'-'-"'_-___ r-n_.::.. ___ Y...;;e'--~-·-·· _...vi_•_e._"_COi __ evi ___ c..._\_ti..,___-_,...._e-o __ ~ __ c.._o,_~ Gol 5 

d <' l €) '-'"" 1 i:::.:.11''VY'C--\ 1 O c.j e:, o e <!.> C. ovpe-,rc... v- C...OY' VV'\. i 5 

c. o"""" p "" ;;.ev D S . 



Reflexiona en términos de comportamiento personal ·y escribe: 

a) EúcUeútro pi¡.r:ticul~ente iru.portante él valor social denomi:nado 2 ~.':, re4 o. 
porque TódZ15 J 4'7 eU..c-1LJ.XJr..s. Q1;e_y..e..d.liL.)¡uJ ..... cc=~-~ ¡ 

' ~.L......Cófl\)\\ 1é'O( la Ccv1J71Yd, ¡ J?d~/\di )Qcc, rc;>qG 1 f-Yé' etQe_¡ ~f:,tC 
.!>) ~o se me rr':f zca por ~er un,a persona que se caracteriza por: 

· · ótit ~V lcL!{cf 16 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (act: in:seado) 
la l 11re,..2fcfls.?TlJ1l1 daa. 

, o no permitiré que otras personas .?! l? U~-" _J.........,_t 1*- ·5lli_í -YóJZcirrJ d 

d) Con~dero que en mi labor docente aplique· un criterio inadecuado cuando: 
l1t ¿:; v?ez c'=¿_r, 1d- N.o V)<.,,)r'.~~---------~-

~)Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
hago de mé:Ilera: O \ : l 
_____ ...... &=f",_s_~_m:~L i V P'" _, 1 ji'l ¿J dzt 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (mep.ciona una acción o un hecho i¡icorrecto) [ 
1\c. Ded 1v ·yQ r ffi .. L5.ó al e-" t1.iY?1r <l u ,1)¿1 C_a,ü e. 

l . 

g) C~do observo a mis compañer9s siempre hago sugerencias como 

R.OP h 2 h\pvw=.s dr C 1 OZ> 7lf~"-~v~1'-~ ..... C"""'---------

porque--11.o. --ZLlS =f-á::leW C 5 et i...,P_..(l_d""""""~-'-y-'-. -------



Reflexiona en términos de comportamiento personal ·y escribe: 

a) Encuentro particularmente importante el valor social denominado 'iJ¡ f7"..., p~e __ t~º~----
porque ___f. :i "o vo \e r c¡ve ele be ('xi :i -f, ~ (?n ±erl,., rncmrn--\n, 

b) Espero se me reconozca por ser una persona que se caracteriza por: 
_$cu hcnh -!-o 

c) Durante éstas semanas evitaré incurrir en (acto indeseado) I 
en 10. ~)(? ~-:L-pu:e.lr..1Len lo (?)(~~ - ª ? 

_!bL_.9..ili...1 :i_ l.:i...Í --~c........4..1/f rn e J, a a n j 1 f ,....,e j ~Cl.C..JL~ ~fe J: o ( . ( 
o no permitiré que otras personas_l\ilif~~ r'I e QJQ __, 

/ 

d) Considero que en mi labor docente aplique un criterio inadecuado cuando: 
-11. o e-.-<r Jchc "'n mYles e·~a::i..._a--"',Pu:k __________ _ 

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que inevitablemente tengo que tratar lo 
hago de manera: · 
_____ '.Íle.1{' e-Loo ,] :Te ) C' ((.lff~P _________ _ 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) 

AV10 dio .<U c&fa' /on cie¿...._0,__ __ 'f-+-~M~l-~(~S>Y'~-1¡2~w-~f~o~01~~=n~b~·---
Pa ,1um 4 rrt.! 1 él<? p( móWlo,_.fJ· 

g) Cuando observo a mis compañeros siempre hago sugerencias como 
_________ S __ c"-'-l""c_~ku __ _i\.>.ll' (r,,1"1.,, ir H/? or r--• 1-vro > 

porque 



Reflexiona en términos de comportamiento personal ·y escribe: 

a) Encuentro particularmente importante el valor social denom.iD.aclc_~~.b__ ____ _ 

porque e\ <ó(',-\o :v. k. ~J'__J.ln_~J¡,L~c,lmf.a.Jru:it--,V13 . 9ve. f'ftl __ _ 
___t:5k voy o <el(P~ ófiQlove' deLJ.jiOre5 de fa; dem&s__ 
~ ktn ú:Y".:..ri . 

1 

b) Espero se me reconozca por ser una persona que se caracteriza por: 
ro(bn»blc ' 'Rey. .. ),1(1~1n4c, "lwí9a lle 

·-----------
c) Durante ~~tas SFmanas evitaré incurrir en (acto indesead.o) . 

fHdí.c :Í!:onfb <!(.t& p.;,.-~:.ar sL cfcg toino .. 

O no permitiré que Otras personas_2z:o tQ j r rc ¡{JI" ÍJO 50.~ . 

d) Considero :ie en mi labor docente: apliqué un ctjterir, indP.~uado cuando: 
cuaflrb llf'l...-'bLJ[l.Ca> k 5,.fcien-1.c___.al-gt.~---

e) Cuando me dirijo a las diferentes personas con las que ir:evitablemente t~neo que tratar lo 
hago de manera: 

Car J(!.-,_ 

f) Me apena haber causado contratiempos a otras personas porque actué en forma poco 
civilizada al (menciona una acción o un hecho incorrecto) 

/ 
CJ Mdo bo:9" ,111 cmw.,..11/,.,r10 i0¡?f v cl<a +e f>8· ccoc./ (VI"'- a.,,,,J,..k 
11 coro3e " la e.le c, ,4.L~·=-'------------------

g) Cuando observo a mis compañ~ros sieml?re hago sugerencias como 
h t•r qw rv-e v10(0< (q ca(Yt-n) C(>. C)b-.LL..~----

porque _____________________ .:..._ __________ _ 
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