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INTRODUCCIÓN 

Desde hace a lguno:. años se ha vuelto tema común hablar de los valores y de cómo su 

descu ido ha incididQ en la conformEciófi de la socieda.d. La~ noticias de todos los días nos 

muestran un deterioro del comportarnierlto humano y de 5'J5 relaciones, así como el impacto 

que estas relaciones ha tenido en el medio educativo. No son pocas la~ noticias que 

involucran sucesos trágicos dmtro de las cscu~las. de ahi que la polémica !'ohre educación 

se ha visto impdida a deld:>erar nUf'\'amente sobre la éti~a y los valores, esto sin dejar tic 

lado la urgentoU necesidad de alternativas pedagógicas que pcnnitan mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendl7~lje . En este panornma y teniendo la oportunidad de pre:o>eui:ar un 

infonne académico que me permita cumplir ~I mismo tiempo coe. el requisito para obtener 

el título de licenciado en filosofia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 

Méxic.o. prclt:ndo ~,tablecer una serLe de ohservaciones que desde mi práctica docente ell eJ 

Colegio de bachilleres he podido corroborar; esto con c! fin d~ contribuir al aná lisis dc:1 

impacto y trascendeillcia de la ética y los VaI01e5 en la educación, así como la relación que 

se establ.x:e al mismo tiempo con lBS estrategias pedagógicas. Lo que pretendo aportar ~ la 

dlScus,ión es entonces un análisis del sustento OOCU que soporta la propuesla del Mooelo 

Educativo en el Colegio de BachiUeres con ei fin de anal izar cuál podría ser el fuodamcnw 

ético del .Pvlodelo Educativo riel Cc-Iegio de UachiJ1t';fes que pcrrui1a alcanzar uno de sus 

objetivos fundamentales , es decir, la reali:z:aci6n del individuo. 

Las sociedRdes actuales y particu.1annetlte h sociedad mexicana" se ve cada vez má..<; 

inmersa en una violencia desmedida. Esta violencia qut! parece ganarte espacio a la 

educación nos ha lomado por asalto. Has-:.a hace poco no resultaba creíble que hechos 

sucedidos en otros paises pudierd.o"l mpetirse en nuestra sociedad. 

El tema dt! los valcres )< su descuido, el impa.cto que ha tenido en la socjedad y cómo se 

refleja en la educación pudi4~ra parecer un forma un tanto descrdenada de analizar su 

sentido, ya que si bien siempre que SI;: piensa en tos valores se remite a la creencia de que 

esLos valores se deben de orientar d~:sde la .rn.mi!ia y afianza.rse en la esc..uela, para buscar su 



.;!focto en la socit:dad. Sin embargo oxlste Inmbién la posibilidad de que el análisis pt!di~a 

estimarse en sentido opuesto, es deól, como n~ult'ldo oel impacb.') de una sociedad ql.lc va 

deternlill'Uldo la forma de las ramilias y de la educación. Esto parece tener una f'd,Zón y de 

hecho una muestra es que el proye.;to ooucativo nacional se ha enfrascado el! dar priorid3.d 

a la capacitación l(:cTIológica pafh el empleo ttnl:e$ que preocuparse por una fomUlci611 

humanista. De ahí que el respeto, la tolerancia y la honestidad se enCllentren en un segundo 

rennioo, por ql!C capacitar para un empleo ~. literalmente arrojar a lo:; estudiantes a las 

leyes de la oforta y la demanda dond.e la competenc.ia les enseña, y obliga, a dejar de lado 

consideraclones morales, como el respeto y la hODf!Stidad, oon ial de escalar en ).,. tnuna 

social y logl<lr el fir último, ~ d~lr, la sUi'u~,ta realización del individue Aún asi, pese a 

10 que se diga, la educación sigue siendo la forma más honesta de movilidad social. las 

otras foonas son el ubuso, la corrupción, el trafico de influencias, los negociO!> iHcitos y qlie

son en sí los Que alientan la imegundad social. Por eso ooucnr implica abatir la m.seguridad 

y generar respeto, h)lerancia y honestidad Es necesario, por lo mismo, cuestionarse sobre 

la edu~( ión y cuesliomlI al proceso educauvo en generaJ~ no perdiéndo de vista. su sert lido 

social. Resulta paradójico Que la política educativa nacional se preotjupe únicamente en 

cómo logtW que la t:ducac.ión sea mus eficienu, y con resu ltados óptimos, lo cual por cierto, 

de maneTa paralela, ha sido uno de los problemas fundamenLales a los que se ha enfrentado 

todo proyedo educativo~ de ehi que la búsqueda de alternativas ha llevado a plantear 

propuestas G¡JC estan apoyadas en la pedagogía pero quo desafortunadam.ente no han 

modificado en su toralidad uno de Jos plOblernas que desde hace buen tiempo ~e ba vivido 

en la educación actual y que lit'11e que ver con Id sentido del valor moral de la educación 

Por eso tal vez la io<::crt.idumbre COlitinúa y se reAej a con claridad m las aulas. ¿Por qué los 

alumnl.ls no muestran un interés fundamental por aprender? ¿A qué se debe que pongan en 

segundo tennlJlO el aprendv..aje de materias del área. de las humanidades? ¿Cómo "Y con 

base en qué estabkcen los estudiantes sus l)rioridade;? Soo algunas de las cUC5tiones 

esenciales que cin:lIndan la prá{;tic i docente de todos los días. La apatía q\~e padec~ el 

estudiante dd nivd medio supcrh,1 r no es una situación exclusiva del Colegio de 

Bachilleres, y esto (:5 f~vtdeDte., por lo que podria ser mtcmces el resultado de la lógica con 

la que se conducc ouestra sociedad, la cual estimula una pennanente bú.;queda de la 

ganancia a costa de todo y de todos. obligando mcluso a los estudiatlles a ser egoistas. ya 
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que a V'eces el egoísmo es la única posibilidad de sobresalir. Reducido ell ~a existencia 

contradicliJlia, el estudiante bU:'i.ca af..1nosamen:e rcspu<!Stas a cicrta.i preguntas propia~ de 

su edad pero también respuesiaS so'!:>re Sil exhteocia y su futuro. En ese mismo mundo 

r~laclOnal se ha subsumido I~I docente quien padece las mismas contradic.ciones la 

sUTlllsión, la apatía., los efectos del poder y el menosprectO a las necesidades colectivas. El 

rlesempeí'.o de I~ docencia es suma.ntcntt' c.uC!itionable; el cumplimiento del deber como 

obLig&:;ióTI anté$. que como UJl cornpromioo resulta uno de los mayores lastres en la 

docencia. Si la idel fundamental del Colegio de Bachilleres es darle al alumno los 

elementos necesario:; que pennitan loglar su realización, esto de acuerdo a. su Modelo 

Educativo, pareciera ser que existe una dar.artic,;lación entre lo qu~ se piensa, lo que se dice 

y lo que se hace, ya que. primero, no se tiene ert claro qué se d~ entender ptJr la supuesta 

realización del individuo~ luego la b~queda dlJ estrategias se ha orientado básicamente al 

espacio de la pedaE;ogia, con la intención primordial d\: ruentar el apre:ld izaje lét;oico, 

generando con ello lllJ vacío eu la formación dl~1 alumno que se refleja en su conducta; por 

último, existe una importante Ulceltidumbre enlTe lo que se pretende establecer como 

realización del indjviduo y lo que en realidad :ie esta Jogral:do, ~ado que el estudiante del 

Colegio de BachiUeres encuentra limitado so a~ceso a un nivel de e,c;tudios superior con lo 

que. se escinde buena parte de sus anhelo,> d" superación. 

Tomando como referencia lo meoc:ionado hasta este momento y partiendo de que el 

supu~to fundament.al del Colegio de Bachilleres e<; darle al alUmn\l los ekmer.tos 

n.x:esarjos que pennitan lograr su reaJiza,;;iól1, de ucue.:rdo a su Modelo F.ducativo, el 

problema central de: presente infonne comistcrá en respcllder a !a pregunta: ¿ Cuál podría 

í't'j' d fondameuto ético del Model,) EdUt.Xlti\'O del Colegio de Bachil/e~s que permita 

lograr la realización del ir.dividuo? Ya que en esta IlreocupIlción se encuentrs irr,pLícito al 

!IHStIlO tiempo uno de los objetivos fimdamentales del Modelo Educativo del Colegio Será 

necesario entonces analizar el soporte teórico desde el cual se está fundamlo!ntando la 

propuC5t2l ética con la que se pretende lograr la supuesta ~liUlción del individuo dzotro de 

n'l~:'i.tra institución, paf"c1 que al mismo tiemp..l se pueda percibir qué es lo que se debe 

ent.erlder por :al realización, es decir resulta ir.dudible analizar el ccnteoido de la comente 

pedagógico-fiIQ~6fjca cenominada consrructiyismo, la .;ual fue: tomado como referente 
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teórico y ético por In institución !\ partir de1 año de 1991, l.."Sto con el 6n de establecer sus 

alcances y posibles l' lnites en la prn.~;üca educativa para la confomm(',j6n de valores. 

~'1o obstante. de mwera preeliminar es posib!e constatar que el tndiv:duo que se está 

generando en el Colegio de Bachíl1eres no es d que se pretende en el Modelo Educativo. 

Esto me lleva a suponer. de manera tentati\'a, primcro~ que la propuesta ética de nuestra 

Institución. basada eseDcialmente e:l la teoría pedagógico~fI!osófica de lean Piaget, resulta 

msuficiCllt.e- para lograr la citada realizac-i6n de! individ¡Jo Y. segund3. que en coD!ie\..~encia 

e.i necesaria lIna proput"sta ética alternativa que penl1ita establecer 00100 posibilidad la 

reaJizacjén del individuo, pm. 10 cHal sugiero a la teoría lnancista wmo una opción que 

probablemente pueda demost:1if su viabilidad ya que concibe la realización del hombrE'" 

como un estado ópti ~oo donde se ('Qojugue-n el ~:er ind1Vidual y el ser social . 

El preserite documente. no es únicamente uo ejercicio expositlvo, aunque en él recupero en 

buena medida la aportación mali7.ada por leal) Piagct, por cierto altamente academicista, 

con la inl.ención de !~tablecer su IOsllficiencia t'.omo sustentn ético Y. qu~ en cor.sccuenci3. 

me permita orier.t8.J un ejercicio reflexivo. p,ua exponer una propuesta ética alternativa 

desde la perspectiva marxista 

Cor~ el f10 de Uevar 8 cabo el presente infmme académico establecí una metodología que 

inc1uyem mi experitmcia doce,te, y.¡. que en e~ ejercit.:io de la práctica cotidia\Ja dentro del 

auJa he recogido la mayor parte de las discrepancias que los estudiantes presentan cuando 

se habla sobre los vlllor~; en (.."'Uestjonamjcnto~ directo!. de clase pero también en la plática 

infomlal, en ese espacio donde algunos dl'Wl""..tes han sucumbido en Oluch&s (){'.a. .. il\nes y 

donde se ha dewirtJado StI labor, ya 3C& porque lo limita al au la o porque su oficio lo ha 

llevado a convertir..e en mercader de la edu.::acioo. Entonces lo que hago es utilizar el 

mérodo 2.nalítico de manera fundamental, con el fm de t:stable~r y fundameotru lo que he 

podKlo percibir corro resultado de tlll experiencia. Pero también pretfmdo sintetizar alglUlBS 

apreciaciones que me permitan realizar una aportación a la discusión y. pm qué no. incluso 

Wla posib~e rnodifici\ciún del Modelo Educativo de nuestra institución 

La estructura del plcsente infornle l~Stá confo-nlada t..1l tres apartados o capítulos, mismo<.> 

Que elaboré de tal fumm que fuera posible una h::cUira independiente de cada uno de ellos si 

asi se desea o se rec uicre. No obstd.r.te el orden determinado pemlite estableu!f en el primer 

capítulo una sembl:11l2ll general sohre el ColE:gio de Bachilleres; su origen y fündamc::lto 
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pedagógic.c así como la conc.epción ideo1ógica quc~ p..--nnitió el decreto para Stl creac,ibo. 

Resulta fundamental para la compre:lSión del presente L-lforme y de ::iU contetud{\ saber 

cómo es que se fundamenta e1 Colegio de Bachilleres, cuá1es fueron las vicisitudes que 

enfrentó su craación, cómo 'j por qué se pensó en crear un colegio con eiertas estlucturas 

normativ'iS muy Ct~rCá""as al autoritarismu ) baje "loé-. r;ecesidaJes. Cuáles fuerou los 

objetivos, Iimitacio,les y candados que se establecieron P é'.!.\ su creación, ya que no es 

posible ocultar que existe con la crclJción del Colegio de Bachilleres. t.oda lU)ainte:lció~l dé" 

fundamentar, al mismo tiempo, un ~istema ideológico q1le se avasalle a lo:; requerimientos 

de la política nacicnal. Todo esto es básico para podcr entender la .!)ituación ae.tua} del 

Colegio de Bachilleres y poder comprender con ello el papel y la orientación que se 

pretende dar en Ja t,clnal política eOl/.cstiva &,;: gobierno federal . El segundo capítulo, y el 

mis amplio, consis!.en tm analizar el fundarn'mto pedaiSógico del Colegio de Bachilleres 

que con'itiulye al mismo tiempo el SlJsreuto etico, es decir un auwsis sobre el 

constructivismco, ya que ~ta corriE1lte pedagógicQ-fUos,ífica ha sido tomada como ba'ic 

para la sustención del Modelo Educativo del Colesto de Bar.billeres a partir de 1991 Aqu! 

13 idt'a fll~ prim~rc tratar d~ definir qué es el oon.sbuctiv1s!UO y GlIé se puede entender por 

él, así como las posibles C'ontradicciones que exi.'iten ootre los diferentes tipos & 

construC\ ivismo, esto con el propósito de esclarecer sus alcances, límites y un ¡:.osible 

vínlAllo con el posilivismo. Cuáles wo las Cúuientes básit.as de esa postura (l¡C otr.J. de las 

dudas que orientaron esta segwlda fase, con la finalidad d~ coraprender al curu.tructivismo 

de Jean Piaget cümo teoría fundamenta! de esta corriente y con cual se queda el Colegio de 

Bachilleres. El con:;tructivismo de Piaget CQ['10 elemento leórico, peJagogic.o pero sobre 

t('do como elemenú) ético constituye un ap.'U1ado t:Scncial en wlisis del con~tructivismo 

dd presente infornle con el plOpósito de mostrar si en verdad implica una novedad en el 

pensamiento, primeramente t:pisteOlulógioo y luego de ruaneIlt ooncreta en la propuesta 

ética. Por eso una r,!visión de sus antecedente., incluslve hliSta el humanismo renacentista, 

con el fi ll de ubicar COn mayor precisión al coustn,cÜvismo piagetiano como sustento 

pedagógico-filosófíi;O del colegio para comprender con más claridad la base ética que 

fundamenta al colegio y con d io intentar comprender la postura de{ collstructivismo )' que 

se puede entender c-;)mo la posible m.alización .lel individuo 
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Por último en la te1cera part~ vierto una propuesta ética alternativa. dcsd6 la perspcct.i\'a 

merxista oon le. idea de establfc.:cr una disyuntiva, desde mi punto de vista viable, al Modelo 

Educativo del Cole~:io de Bachilleres. Seguramente la idee.. de sugtor una propUeí:tt ... basada 

en el marxismo pancerá primero, mal situa<!a y9. que con la caída del bloque sociahsta d 

marxismo es considerado por muchos sectores como una teoría anacrónica., y !legundo esta 

propuesta podría ser considerada como inadel;uada, ya que en los textos de Marx resulta 

complejo encontrar ur18 propuesta ótiC3. concreta..'T1ent.e esta!Jlocida~ n3 obstante mI 

intención es mostrar precisnmenb~ con est!! ejercicio la actualidad y vi4bihdad del 

marxIsmo. 

Delinear J()'j refemntes morales del constmctivismo Piagctiano CO!lStituyó I.:na tarea 

sumamente comple. a ya Que fue ne;esario acudir primelO a revi~ar ::.u ohra como un too:>, 

realizando aJ mismu tiempo una lectura sistemática y smtomátiea. gcoeraJ con el prc>pósito 

de reconstruir el migen de SlJ propuesta moral. tomando en cuenta que su teoria, como 

todas , dcsaITollada en circunstancias espeGifi(a5. sólo se puede comprender a partir de la 

reconstrucción de s J discurso. Por loo tanto fu~ necesario extrae r de su obra la problemárir..u 

inicial y .... "Sencial sus presuposiciones, c:ucstionamieotos básicos. instrumentos de análisis. 

el clima intelectual en el que se desarrollo su Jhra, y la manera en que todos esto~ fuclores 

carac1enzaron la solución mOla) Que Piagel propone. A par1Jr de estos elementos esperaba 

que, en coosIXuem:ia de revisar lo,i conceptos morn1es aportados por el COIL'itnll..:tivismo, 

pudiera mostIar si (:fectivamente se logra la citada realización del individlJo y cómo podria 

entenderla. Por ello recurrí a un tE~x.to de Piaget titulado "El c:rilerjl) moral en el niño" 

(1932), así c.omo a un trabajo más reciente de Piaget donde ~'eafimla su propuesta moral. El 

texto se titula "La nueva EducaciólIl\1oral" (1960). En el caso .le la propuesta que realizo 

en la última parte del informa y donde pl'lmndo eitahlecer la viabilidad de la teoría 

marxista como unE. forma altem~tiva de lograr la realización del Individuo, re .. -urro a un 

texto de Marx y Engels consi.jern.do como un texto de juventud; el texto es conocido cerno 

los "MilnlUcritOS del 1845-18../6"c iucluyen la itleolugfc alemana así ('.emo las TesJs 

sobre ¡'(merbach y es un texto, en :;u conjunto, que reveló grandes cuaJidadC'\, mismas que 

podrían compensar su carácter fragmentario e inacabado; tal es la nota a La edición espai\ola 

que antecede al texto. 
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No puedo deJa.r (le fll?11Cíonar por últímo. que ,~l presente ejercido académí.::o es un intento 

de.: contnbuir con la tarea de hacer del Colegio dI;) Bac1lineres un espacio cnllco )" 

democrático; dedia,do al desarrollo ¡nteglal de los estudiantes, por lo que es necesario 

reorientar Su Modelo Educativo. modificando 1:;00 eno en esencia. a la p!"áctiC';8. educativa, a 

fin de IOh'far una nw~va pedagogía secial 



I'RIMERA PARTE 

MODELO hTIUCATlVO DEL COLEGa DE BAClllLLERF-S: CONTEXTO 

HISTÓRICO Y FlmDAMEN rACIóN COMO ~ROYE(TO EDUCATIVO 

l ANTECEDENTES Y CONrEXTO I-lISTÓ:UCO DE LA CREACiÓN DEL COLEGIO 

DE BACHILLERE!; 

El Colegio de- Bad,iHeres tiene su origen en la coyuntura polítlca del ~!obi~ú de Luís 

Echcvcrría Áhare¿ En el pai~, no St: había.., olvidado los 6f~i:os producidos por la ruprurn 

política de 1968, mie1ltT~s que en el r~)I .. terior comenzaba a da~ en la economía mUfldial Jo~ 

pnmeros SlOtnmas elel proc.eso inOacioo-recdioo. que culminarían en lma crisis en 1973. 

La repercusión mmediata del fenómeno eco1ómjco mundial se expresó en una rápida 

elcv3ciór. ele pfe(;ic~ . escasez de circular. te, desempleo} escasa i:J:"ersión prr..'dda El siguo 

del gobiemo de Echeverna Quoo.1ria determinado por e-lOS feTlém~nos De ahí qll~ se pueda 

eut.cr,der la necesidld del gohierno por increTlt21tar la IOversión públic~ en los :;ectores 

estratégicos de 1.1 economía nacional. petróleo, tmergia eJ~ctrica. infraestrucntra POft'J3rW y 

caminos La reducción de las cxportlciones y f'1 aumento de las importadoncs de máquinas 

y equipos, impresci'ldibles pare la morJcmiz.ación tecnológica de las industria." mexicana.:i, 

aumentaron el déficit del presupuesto federAl y aceleraron el endeudamiento cxtemo1 

En mucha~ oca.siores se ha flle!lcionado qlJe Ech~\ierria dio uo sesgo populista a su 

gobiemo y qlJe incl\l.~o a1ac6 a los c1Jlpresano5 que, a ¡Jet.ar de 61. hliuían fLm~o fortunas 

poniendo sus int€ft!:K:S persunales por en('.1(r18 de la nación. En esa misma vtrtienlt' 

populista su gobiemo creó el lnsl:!ttlto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (TNFONAVIr) y el Instituto Me,..icano de Comercio Exterior, en beneficio de 

las empresas exportadoras, al tiempo que promc,,'¡ó W18 legislación de C1.timulo:. a la 

iniciativa privada. Inició un pl~U de adminIStración públiC3 que ('cmternplaba e-l contrel 

por parte del Estado \lt: los orgalllliOlOS dcsccnt ~li7.ados y empresas de panicipación est.at..'\l. 

cuyo núOl~1"O ascetldió enlOnccs a 740 El gobierno de Echevenh di.o un estilú muy 

~nal :1 su régiffil.:n, que pwvocó UJntrovt:~.ias. pues rnbt:' en coilfHJntactón d\ftda con 

grupo~; ctnpresallales y miembros dal Prol'LO si ilerna polítICO Usó un discu[-;o plOgresista y 

1 Goru.ález C~"va P8:J1C, Floru::cano r.rrque,. (coordi'1oocres) El aL Mlrico Hoy. Siglo XX! Ecti:,,'fC:$, 
se>..til. lXiici6n. MéXICO 1')82. pp. 48-94. 



:¿Lihm;:c Ja niayOr p:U"1.t: de su pcnooo OC gob-lemo no ')uso resmcclone:-. a ia ilOcnaci dc 

expres ión, sin embifgo, en i 9/ó promo\ ena un abrupto camolo oe <hre~clón Cf1 un 

lmporta..,te diana nacionall
. ,AJ mismo beropu fue ;Ul duro l:ombatien1e de la opo~iGiUo 

annada QUI.1 se había generado b~o de la derrota del Movimiento Estudiantit de 1968. 

Ejerció la cñtica contra Estado3 Unidos y fue solidario con las c..1usas demo;,;rnti~s de otros 

;:Jaíses Dio 8'Jilo po ítico a más de 1,000 chíknos pcr~.eguídos por el r"::g i tnf~n golpista de 

A!lgusto PinClChe.t. así (.()mo a OUJ'rcrosos :ll&e;"ltlflos y urugua~ que tllmbién padecieron 

pcr.,et.iJción polítiCd. en sus países. Llevó la VOl. de México a 105 foros intemaciona~es y fl.lt! 

promotor de la caUSll de las nuciones del Tcrce>" Mundo . Pugnó en esos fhros por un nuevo 

orden económicu m Jndial. ba!.ado ~n relaciones de justtcia. Fue autor de- la Carta de los 

Derechos y Deberes Económicos de :05 F.stadof' , aprobada en ) 974 el! fa Asamblea Gt..-neml 

de las Naciones Unidas. Logró la fundación del SELA (Sistema Económico 

Latinoameri.;;a,lo) organ;Smo dotinudo !l desaf"ollar la er..cnomh\ de Jos pah:cs de ha 7,0"8. 

En 1 'l75 rorr..pló las relaciones roo la Espaí1a d(~ Pranco a raí~ del asesinatoJ a garrote vil de 

5 jóveoes guerritJeros vascos y dio carta de natumlización a los descendientes de los 

deswrrados españoll~ que ra;idíao en MéxH:O. de igual manera se manife:;ro por 18 

su,,>pensi6n de sanciones a Cuba]. 

Luego de la represión del 2 de octllbre de 1968, la solución negociad3 propuesta por el 

goblcmo fue una pmfunda reforma !~ucativa, sín que este punto hubiera sido el que dio 

origen a dicho movimiento. 10 cual tiene suma l.mportancm )' es imprescio1íble dt'Stacar ya 

(l!Je a demandas políticas se respondió con soluciones ¡;:ducnbvas pues la critica al 

autoritarismo del gohie:no ~e <.Lsumia como un problems. educati v.J subyacente en el fondo 

de la inoonformidad de los csludiautes, así lo dt;fTlueslra 13 C81U! abicrL8 que los medladores 

eubernamentales. JCHge de la Vega o.olllínguez y Andrés Caso. dirigieron a los profesores)' 

fStudiantes el 2 de diciembre de 19~ la. cual perfilaba la ' solución' que el gobierno habría 

elaborado "Afile k. demanda no expresa de los jóvene r de mejorar la eJllwc,ón que 

TftClben, SI! ha inicia.lo el es.'tldio <le la reIomu educ:lcionaJ qu.: trala de ir al 'Verdadero 

"1 Gowá~.l Uótoll2. Frnnci"lOO, Hilu.ria df! Mi:aoo}: lfi11'0if.riolO.,1 m:ol.heralrsM(}, EdÍClolJe¡, Quír.to Snl. 
M6doo, 1990, P 169 
) Mcndom R(lJP8 Javia-/",pClClo.J del 68 en la t:d1J.t.-'OCI?lI~ IJ.pmor. 
hnp·"IwwY.· . .muies.mxfs.:t\,ícioslp_aflt¡j(;~(Jch)IOlci('lf\cs!wvsup/n:!s)68/txt6 .btm 
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Jando del proNema, rClltJ'l-andu los c onceptos en que se apoyó la misma educación A eHe 

l':Jrea se ha in'l-'Uado a to.!J' téctlicru. cien:ificos, pedl!gogr).}, im'estigadort;,} y.,¡ 10. .. Jf'¡\".'IIe3, 

J.lllm que t::rilique1l le. que d('be Jr!r duet:hado y selecc;mm,./v que dr!{'{' aprm echan'f' ¡::WU 

crear /lna nueva estnlc lllra ~dll(.:aclO1JarA 

L.uís Echevcma mterltó ganaIs(: a los cstt!dlank~3 y a Jos intclf::Ctuales med ifll¡le prorn.::'.:i.:l5 de 

refonnas; buscó nCl,tralizar les efectos del 68 y desannar a los grupos opositcrcs d~ 

v..quierda cuando adoptó su f(!t6Jlca~ y quiso dar la imagen, al n~isrno tiempú, de que 

impulsaba un cambie social profulld{l por la vía institUCional. Muchos intelectllal1:!S pasaron 

a fonnar parte de su ¡;obierno. se into!l;,rraro!t al gabinete, ocl1p.aT:do puestos iln].1Onanfes en 

el soctor públjco. 

LO') acolltecil1licIlto5 de ! 968 I.!ondicíonaron 13 politica cdLiaitiva del SexCflIO ''/ las 

i"fJ.shtuciolll's de educación mt:dill y supericor representlmn un deluento dave par.! la 

r~conci liación, tanto por su capacIC!.!id de !c'fI"ir el conflicto como por su capa¡;idad 

simbólica de reforz.sr la legitim idad polit ica. El nuevo régimen se proPUSt.l reconci.liarse con 

lüs estudll1l1tes, síguiendo una política de acercamiento y fleJC.ibílldad. la cual rom,lslió en 

nodificar las orientaciones autoritarias del sCKcoia anterior con 'a hbera!izal'jón del 

ambiente político La "apertura democrática". una mayor disposición ~1 d:á logo, el 

desarrollo de programas sociales que hoy 5(' califican de popl,listas pero qlle t:ll SI..' 

momento represenlalOn nuevos c&pacios de acción social y política, y lB amrliaóón de 

oportunidades en el 5.istema educativo. constituyeron medios de búsquooa de lill 

acercamiento con 1m sectores disidentes5
• por dio La admimstrllci6n de Luf:; &..hevenia 

r.1ostró desde el inicio un interés y una lio!ccsidad mu)' particular por modtficar el ~j~lema 

educativo mexicano, poniendo en marcha ~ma Comisión CoordiD8d~'ra p:n"B Ut RcfmTnlt 

Educallli8 oon el SUpJc.'Sto fm de di versi ficar les servicios oouC&ti,¡os, aumentar el n{l mero 

de escuelas y refomléU los plaoes tle estud:o. La Refcfl1l:1 Edl1ca.tiva de es1c periodo se 

renejó en (a publicacló!] de una nuev¡\ Ley ft.>deral de Educación en 1973 Que susuluyó a la 

Ley Orgánica de Educación Públicn de 1941 Es1a nueva le'j adopló la definic ión de 

• Cota Mi(2"Úl qlh.'lO".i IOOJi~ g'.d:·emtUtlt~l talt;";, Jorgt de la Vega J)(Jmios"1JC"l y Andr.!s (.liso. dlr igt<:wfI 8 
klS rrof~ ... ·, y ",oJ.mhan:,.:s cl2 de diciembre de 1 96~ 
~,31.ap¡, Pablo. AnJ/¡si, d. ' U" !cunitl Jc edumcion en J\-hxico 1970- /976. 
hLtp'lIww'A' ..:¡mcd.orgmx/p>.lgcllatapi.ht.ml 
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OOllC8ción 00[110 )nstitución del bien común y of&!Uliy..ó al 3i:stema educativo naóonal para 

establecer nuevas basC'..i que impulsaran los de-oohos de todos los hubitantes del país para 

recibir educación con las misma., oportunida.d€:s, De la misma fonn3, se promulgó la Ley 

''la~ional de Educación pal'3 AdultQ~ (1976) qlU~ reguló la educación para los maye,re5 de 1 S 

Jños que no había..l culsado (\ concluido la primaria o la secundaria. esta Udl!Cación fue 

:oncebida Cúmo ducación t:xtra~colar. h:.sada en la enseñanza autodidacta y la 

sohdaridhd social. Asimismo, la SEP modi:ic6 su C!:ilruc1ura orgánica e instituyó la 

Subsecretaria de "f'lauea~lón y C'oordirutcié-n Ed!JcaLw8, dependencia que in.ició la 

de::.oolícenlraci6n técnico-adminislmtiva con la creación de 39 wJidades de ~ervlc¡os 

descclltrnliI.ado5 en las pueve legion,~s t..'O hs qlJe fue dividido el país6, 

A nivel del sistema educativo (¡a~,onal. la f! forma avivó y modernizó algunos de sus 

componentes, corno los libros de texto gnluitos, que incorporaron la historia dlJ t?~<; 

sociedad~ contemporáneas que, por cierto, ocasionaron la oposIción de la í ... iciativ3 

privada, la Iglesia y los padres de fimülia de Hlgur.:as lJSCuela<¡ particularc5 por mostr.lr las 

fotogrnfias de Mao, Lenin y Castro se refollflaron lus programas de educación h:'tsiCft; se 

imptJlsa!oo sistc:ma:i abiertos y extraescolares; se plomc>vió la educación de aduHos y se 

enfatizó el aprendizaje activo' se retomó el conrepto de '"apoendc:r a 3.prender .. 1, ello 

implicó que el Gobierno mantuvil!ra una poUtica de fortalecimiento dt! instancias de 

intermcdiación corno la Asociación Nacional de Universidades e ln~titucirJnes de 

Educación SU~JiOl (ANUlES), pJr3 introducir algunos proyectos, po~ 10 que desde 197: 

.:.:omeozó a hablar5e de una reronna. integraJ y democrátic.tt par& atender simultánenmente la 

creciente demanda :1 elevar el nivel cultural, científico y tecnOIÓglC.o del país . En t::'JOS añO!> 

se d~plegaron ac.:;j,)t1cs en dos sentidos: l:na, ¡ecnico-académica para el mejoram.i~to de la 

el'..se;,nr11',.u: Fonnaclón de prolt"SOrei, nuevos llIétodos y tealGh,gias educativa.~. centros de 

didáctica, créditos académioos, revisi¿"n curricular, nuevas formes de organiación, 

departamcntalizaclón, planeación, etc, y Otr3., referida dJ{(ctwuer.le a lu d~meosi6r. política' 

Ampliación del acceso, creación :le nuevas insbtucioJies Sin embargo hasrn. IQ72 CI"!. 

nuestro país, la cdlJct...ción media superior era impartida en 1ft ~ona metropolitana per el 

Institutú Politécnico Nacional (IPN) en las \ocacionales; haciii tu mismo la Universidad 

6 Meneses Ernesto, "Tt:"dcncia.r Edut:lIlivas Ofici'Iles ('fl México. 196.J..J976", Ca',trv de ESllxhos 
EduC81IV(.s, México, 1 t191, pp. 328-3) l . 
1 Este ooocq'):O fu~ an1J1liamu¡te difundido poc la UNE..iCO 00 el afio de 1971 
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Nacional A..ulónoma de Mé.l(.i(;o (UNAl\1) 9. través de la Escue-la Nacional Prc:J.lanttoria 

(ENP) y c! Colegio de Cien.:ias y Humanidad,!s (CCH); cuya c("eación le había dejado al 

gnbiemo de r.cheverria, ur.a singular expen.;;:nCla: la necesiddd de orientar la oouca(..1ón !!'in 

que ésta se convirtit:l"8 en 1111 elemento tle críü;a aCierta al sistema, per Jo que habría que 

pensar en un modelo educativo que pudiera ccmti tuirse en un demente rruxliattzad<..\r de las 

masas. En las entíd,Ldes ft"demtivas sucedía algo muy sirnj!ar ¡¡ través de las preparatorias 

dc las re5pectivas ~l1livcn:idades. Sin embargo, en eT D.F el cre.::imiento demográfico 

ocasionó que la demanda de aspilantes 3. eite nivel rebasara la capacidad. instalada, 

s¡hu¡ción que mostró la imposibiliGa.1 de atmder a la población demandante. En virt...td tk. 

ID anterior, y ar.te IR necesidad de inco,vorar a una juventud preparada al ajJarab 

productivo, Cúr. la finalidad de satis1acer k ,s requerimientos sociales, económicos y 

c.uh"u:ales del pais, la Asoci..1ción Nacional de Universidad~ e Instituciones de Educación 

Superior (AJ'\.T()illS), recomendó lit creaciór. de nuevos centros que amplia..-ran Ii!s 

(lportunidades dé! estudio en el nivd medio superior y lespoodiemlí a las nec~jdades de 

GcsaiTollo del pars. El Gobierno FcdmaJ atendiú dich~ recomeodat;ióu, por lo que el ] 9 de 

septiembr~ de 1973 ,;reó, mediante decretCt presitienc ial, a l Colegio de BachiBeres3
, como 

í)rganj~m('l descelltraliZ4do delE3tadü, con sede en la Ciudad de México Las relaciones de 

trahajo en~re el Colegio de Bat~hiJ!eres )' su.:; Il!:lbajadnres qlled!:lrcn sustentadas E.n la Ley 

l'edetal de los Tmbajadores al Servivo ucl Est.ado, rnoo.iante el apartado n del Art¡~ulo 123 

Constitucional 

Es eviJcnte que la cleación de nuevas instituciones edlJcati ... .as dmante el gob¡emv ¡,le Luj:-: 

Echeverría obedeció COl!l() ya .ie diJo, a dos linea.c; de acción no siempre co:.ncidentes. la 

r3f::Jmlista-democJ"atL!Mltt: y la mooerJúzadora. pretendiendo establocer, al mISmo tiempo, 

t..n aparente ambiente de demncmcin y apertu.!1I. idcológ\cá. al tiempo que se inic:.iú una 

transfOIDulción de la:; prá\iLicas educativas pfl1ll revilaljzar la atención <i 1,,8 ne..;esidades del 

desarrollo económico del país, no obstanre ambao; líneas de acción respondieron a la 

intención de darle iOlución, como ya se dijo, :1 demaod& polítie& con soluciones 

educativas pues la \~.ritica al autoritailsmo del gobiemo se a.sumía como un problema 

11 Fn ese ffilSD"IU paioJo. y como sugcren':Jtl tic 1ft ANUlES, !'C ... .,eKT\)J.l mstituciones cll!C"BIi·~a .. i de uivd 
:>1.Lpc!ior oom(, 1ft Uniwrs¡daJ Aut0DOm'l Mctropt)littL!J.a (JM1) y -'Úguruts otr~ W1iversidades delmlCiior del 
pni'l. 
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\:duCIltivo, en este ~ntidCJ demandas como IR Jj')ertad. rcspt'w. aulonomü" toleranc!!\., tedas 

citas de índole ¿lioo ~ecjbiercn WJl\O ,-espuesla una refonDa en las pnícti.;:as eduCDtiv3'i. 

Indiscutibleme;¡te n,) todos k,s cambios fueJl)n una cor.secuencia dire('ta del 68, pero 

algunos se inscribieron en la ~ÚSC!u.xia de una educacióJl nueva que, en el terreno de la 

Jbnnación de los t5wwantes. se tradujo en la llamada pedllgogia critica ' ~e introdujeron 

m~tudos Jt' enseñan;~ que preten.dic·on resc(\tu la part,ic,; ipaciórt activa del estudiante en s;..; 

propio aprendizaje; ~:e comenzó a vc;-la import~cia de la didáctic.3. lJara desarro llar nuevo::; 

procesos dt t:rseñanza; la foml3ción de profcsI)res se consld~r6 no sólo C(.'ltlO un medio de 

abilit.aci6n téc.."\ica !.i.'10 como un nwtivo de ret1er.ión !1obre el sistema cd>J~tivo y su papel 

.!n la soc;iedad, se buscaron mode!os onginales ,,~rricumres y estr.Jcturas aca.1émívfl3 

(modelos modulares. estru(',turas matriciales y departamentales, troncos rornuni!S) se busoo 

la mejor articulación de los contenidos de Jos pwgramas de fonnadón ron las neces!dade:

:;ocialcs. las condiciones del ~plco y las pticticas profesionales eme.rgentes. pt."'"fO al 

mismo tiempo se d o un impulso mayor a lo~ ; proyectos educaLivos de corte tecnológico 

dejando de lado ámhitos como el ético. descuidando principahnente el nivel med:o y sobre. 

todo, el nivel medie superior El efecto de ésta orientación politice-económica del mooelo 

wucativo teodnR un impaC"..o deci~~iYv en la oonfornlación y objetivos que habría.'l de. 

plantearse al modelu ooucat1-vo del ColegIO de bachitlerffi como 5e fllltará de mostrar en c::I 

título 

U MODELO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE BACI ULLIlRES, OBJETIVO y 

ORIENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA pOLínCA EDUCA11VA 

GUBIlfu'lA,vIENT JU. 

lnd.Jdablemenu: que en todo moddo educatwo invidc lCJa dete!mirJw Hnea política e 

ideológica que se identifica cen los prim:ipios ~uc hacen posible su cieación y obteoc.ión de 

recursos. Lo mlsmc ~ucede si es la irucia!i'lí\ privada ':¡Ulen ~.tablece las OO<:.CS para dirigIr 

ese proceso educati,,<.\ o si es el sector de! gobierno quien a su cargo tiene la 

implemeot.&.ctén de las políticas edl.cati\oas. No obst4.1lte en dele-rrninados momenLos, muy 

frC\:w .. 'f1:CS en la aClualid.'ld, so encuentra una coiUcidcncta entre el gobierno y la iniciativa 
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pllvada siendo é~ta In que se alimenta de un t!gr~ acat1émico acorde a SllS necesidadc-$. De 

c.hj que resulte Ill\.y significativo que sea prlX'isamlJ:He la iniciativa privada qUIen 

oootaculice la obten,:.:ión de empleo:. con el ¡:: retexto de q;,¡e nc, se tiene la t-xpt"ricncia 

necesaria cuandc' es esa Iniciativa prvada quien más se \'e ravoret.id& por el exCedt!l~tc de 

mano de ohra que representan 11)5 alumnos ql!~ no conti:¡úan oon sus estudios pan;t'flJo de 

ersÍ3 id.;;a tenemos CJlle la creación di: in::tituci( nes edU~lltivas obedec.c a las " necesidades 

¿el país" psra lo cuaJ se hace noceu.riv entender cual",!> son estas n6Ce'sidadee y de quien 

son ~n realidJ.d 1.1S nt'Ccsidades que !il' pretenden satisfacer. 

Con la creación del Colegio de llachdJeres 110 solo se pen5ó en acr0C.~tar las oportunidades 

Cdllcativas, lo cu,tl s{: podr~ emendc' como una ncc..esidad de la sociedad, <¡me también en 

acroc.entar las opcic.nes laoonles. ::O!l 10 q!..e se impulsaria Ufl proyecta económico 

¿etenlllnado. por es,) se consideró la necesidad de que la eduC.aCiÓT. que impartiría el 

Colegio fue18 bivalente; es decir, pTopedéu";ca y terminal, por 10 que al egresado se le 

expediría 1H1 cert·ficfldo de bachiilemto COIIlO altecoocnte C,)UJ!ar de educación supeáo:" y 

un diploma que le acredita una capacitación para el trabajo. En ese entonces, la estructura 

crgáulca estuvo UlteE;raea por una Dire~ión ('n'neral, dos CCoOrdinttciones Sectoriales y las 

correspondien~cs delügariones del P .. lronaw. Asimismo, a 111 Dirección Gencralla au)Uliaba 

un cuerpo de ascsorc~, recl1Icos t.'Speciilizado!> en las ázeas: cont.al-I ..! y financie¡a, sishllllé\l) )' 

métodos de Ctlseñal123,. ddministrntivOl, juridica y recursos hmnanos. A principios de j 975 

sz ini~UUl los C'::IbJdi05 organizacl(¡na l~ tenJlentes a confoffilar una estructura que 

re<;pomliera a las ne-!eSidade!:. .Iue p :anteaba e' deso.;.rrollo de la Inst.itu~ión así como la;; 

Ilccesidadl;,,'S del país contándose pa-a tal efecto con 01 apoyo de la entonces D~((:..:ión 

General de Planeació, Educativa de lu Secreta..ria de Educación públicH. 

f.s a<¡i como se definió una segunda estI\lctura orgánica., 13 '~ltal a~endiel.ldo al critcno de 

división funcional e.tableció cinco direcciones depelldientcs de la Dirección Gene;a]' 

Académica, Relaciones, Programaciéu y Des8!follo, St!rv:cios y Coutraloría G~n.eral En 

apoyo a las funciones ~comendadas, la Tesorcr.a fue &.dscrita al Patronato. 

A partir de 1976 se inic..ió en el Col~gio la modalidad de educación abierta en los (;inoo 

primeros planleles, eMo con ba!~ en io establecido en el Decreto de Creaci~1I así como en 

respuesta a la política ooucativa nacional y a la der'landa existente. Con ello nuevam~~nte Sé 

observa una tcndenc a a proporcionw Wl bachillerato qU¿) rcsr.ono;em a las Deceiidades 
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tlC:OOÓlnlcaS del país sin perisar rroplamtnte en las expectativas cdUClitivas de los 

demandantes 

A partJr de I t)77 el Colegio de Be.chilleres inicia estudios de vlaneación, tendientes a 

!;aüsfacer en mayor medida la dem,:.nda de csl:udianles con aspiraciones a cursar el nivel 

medio su~rior; en ccmsecucucta, ntendirndo a los resultRdvs ohtmidos. Ee crean le-:: 

p lanteles 6, 7 Y 16 en 1978. El creci""úcllto y desarrol1o d~ la Institución, pero sobre todo la 

creciente demanda, llevó al ColegiO a cfectwLr en 198C, U118 rc.tolma estructural con el 

pmri>slto de responder 'eficientemente' a los servicios ~ue cfreda. ddemás de incrementar 

} planteles más en 'a zona m,~tropolitana de la Ciudad de México .. Esta nueva estn ... ctura 

'llanuJ\o el criterio runcior.al, creándose toes ~.ntndes areas . la sll~tanti\'a n.'Pre~ntadR por 

la Secretaría Acad(:mica, a la cual se le adscribieron las Direcciones de Planc;.iclón 

Académica, Ser\ iClos Acadén~icos ) Extensión Cu1!.urnl~ las funciorre3 de apoyo técnico ). 

aUOIlrlls.b"tivo quedaron a cargo de una Si3Cretaria Adn:inistratJva ir.(c~da por I~ 

Direcciones Actmuli:,trativa )' de J'>r(lgramac¡ón )" como tercer área, la Dirección d€ 

Recul'SO'.i Findnciews. Dicha ~-tru(,1l.Ira fue el resultado de los C'Sludios !'f'aliz.&ios por la 

Drrcccióu de ProgramaclÓn, con apoyo de lu eutoncec> Dir9CCión Gent"ral de Organl7....!iclÓn y 

Métodos de la Secretaría de Erlucad6n Públic:a. así como de la Coordinación General de 

Estudios Administrativos de la Presidencia de la República. 

Posterionnente al CJearse en 1982 la Secretar1.t de la Conbaloría General de la Federación, 

se emiberon nue\'os lineamiento'i para que las dcpendmcias y entidades de la 

AdminiStraCiÓn Pública Federal. modificanm el esquema de organización y fvncionaniento 

de los órganos de (;ontrol. Con base efl ello 1m 1984 se adecuó nuevamente la estructura 

orgánico-funcional del Colel~o al aprobar la R Junta Directiva la :;epa_tBC1~ de h, 

COlllntloria lnt~ma de la Dirección de Recursos Financieros. situando J ésta a nivel de 

dIrección, depcndie1rio funcional y jL'1'Ílrquicamente de la Dirección General . 

Ante el inminente crccim;ento, de- nueva Vl2, en la delTanda de aspirant~ , en forma 

conjunta la SfX:n!tasía de Edu(~jón Pública y el Colegio de &chilk:r.JS r~ilZaron e5tlldio:.. 

pala pro)'ectar la al~IlClón de t!S1os requerimi ~lItoS, concluyéndose que el Colegio debería 

contar con 25 plantcles Ul la rona m¡;L-opolitana, sin f.mbargo por problemas 

presupucstales y de espacio fisico esto no fue posible, estabtec:érdose en 1985 únicamente 

un plantel más, para hacer un total de 20 .. 



Durante ese año, a efeclo de da1 cwnplimiento a fas medidas de raó::malizaciór. y 

reestrucluración adrninistrati-.ra, dictadas por el Ejecutivo Federal, se ajustó la esln!ct",J2 

orglmica del Colegi,;) proulfando, €n la med'da de lo posible, no afectar la adecu3da 

operaclón institucional y p~r tanto, e11ogroJ de los objetivos encomendados. 

En abril/le 19&6, b\ secrel4:uÍa Técmca de la Comisión lnlf:ma de la Admini5tr:s(~IÓll y 

Programación d~ la Secretaría de Educación Pública, analiza y aprueba la estructura 

organizaeional del Colegio de BachiUeres, la CU¡:IJ contien~ Ift.'i adecuacioncs, resultado de 

lis medidas d~ au'itcridad mencionadas anlerioonente, !3 que ~e presenta p..-l!"a su 

c.orrespondientc autorizaciúil por p,tne d~ la entonces Secreluna de Pmg.raroazión y 

Presupue3to. 

Esto ~tructum mantiene el criterio de la divisi6n funcioml,l, identiúcándos.! cWt.tro grandes 

bloques de ful.lcio!1(!$, la primera lelacioll<lrul coo la función de J ircc.ción ) control, 

representada PO! la Dirección Genera! y la Cont:aloria illtema~ la función reb'l.ll~t¡va a ':;ru'llo0 

de Il\s Direcciones de Asuntos Jurídicos y de Infonnación y Relaciones Púb~icas; la función 

s~t?.ntiva correspcmd:endo a las I!refl!i de !a. Secretaria Académica el) ~u conjunto, asi como 

a la Coordinación del Sistema de Ensei'i:!mza Al ierta, y las Coordinaciones Sectoria!.cs. Las 

área:; ene,argadas d4~ las funciones ddjetivas son las Dlr~jones de Prognt.01.:lción~ 

Administnltivíi, y de Recursos Financieros. 

En atención a las medidas de racionalidad emitidas por el Ejecoti~·o Federal en 1988, y ante 

el requerimiento de un nuevo) regi.stro orgállico-funciona~ el Colegio de Bachilleres 

presenta a la Secretaria de Edllución Pública la e&tru(~ra aprobada en 1986, la {'.ua! es 

diclamimu!a favorablemente, en ocü!bre de ese mismo a.~o por la e:dmta Secretaria de 

Programación y Presupoesto, y3 que se considera corno e l Sflporte mínimo indi:)p€nsable 

para el cfi",,az clllnplimitmto de los objetivos y metas institucionalc:; 

Finalmente en jumo de 1999, pl)r acu~rdo de la H. Junta Directiva del ColegiD, se modifica 

su estructum de organización, al pasar a la SlJbdirecció", tle Registro y COlltrcl Escolar de 

una área adjetiva.. Dirección de Pm~rama.-:-ión, a una árcu ~ustantiva. Coordin¡K:i6n del 

Sistema dI) El15efuulZil Abierta, cambiandQ con elle la adscri¡Jción y nomendawra de (!S1.as 

áreas, la primera dt"t ella. .. a Subdm,>('ción de Administracton "Esr..olar y la segunda a 

Coordinación de Administración E'ic(,lar y del Sistema Abierto. 
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Estas acciones tieneu como pflJpósito el de responder dI;; marJf'ra ágil a las caIa<.:te-rí'il :cas r 
cY..igencia~ actua ies de las nJo<hl,dades ooucati'.¡dS que imparte' el Colegio a fin de qu~ éste 

¡;tIente vJn una instancia nQrmat~va y de control en la ejp,cución intt>.gml de la 

administracIón escolar, n-forzaildo \:ó:m ello le especializa:..ión en la úpef"'dclón académica de 

lo!> Centros de E::itudios del Si~:teml1, Abierto Asimis1I10 )' tc.~do en cuenta qu~ desde el 

dictamen de t 988. klS áreas reflejadas como ámbito d('~(;()lIcl:ntrado (Coordinaciót" del 

Sistema de Ensci~.anza Abit"lta, Coordinaciones Sectc.rjales Norte, Centro y Sur) se 

contabi lizan dentro de las plev...as de Ofkinas Centr.tles tm razón de Que felnl'..M parte de 

~iaS. y dado que las funciones c:ustanti"lIs que d~llan son de nOl'Jl1abvida.d, 

:oordinación y cOlttrol hacia los planteles, se integmn a la estructura cenual Esta 

r~tructurar,ión orgánica de la Institución f.le dictaminada favorablemente por la &cretaria 

de Hacienda y Crédito Públioo y lb Socretarla de COl1traJorí~ y Desarrollo Administrntivo, 

con vigencl3 a parbr del 10, de julio .de 1999. 

Por lo que conesp:mde a IJi función de control y de cl'nformidad con el proceso de 

modIficación de la dependcnda jerárquica y funcional de los órganos de control en las 

dependevclZS y entidades de la Adf1inistración Pública Federal. éstos por disposición del 

poder ejecutivo fOfTMn parte de la Secretaria de Contral~ría y Desarrollo Administrativo, 

Con base en ello y a fin de cumplir con sus nu(;vas atribuciones el órgano etc control inteme 

modificó ~u estruCh!rn. 1ft cual fue aprobada por la SBCP y la. SECODAM en septK.mbm de 

1998' 

En todo momento !as translbrmac:iones QIU; se han dado al intenor del Colegio de 

Bachilleres han respondido, como ya Se! citó, a las nace:;idades plauteadas por 13 política 

económica del pai!:. por 10 que en varias ocasiones se han lI~vado a csoo rcfom'UlS. 

justificándose en la necesidad de ('.j·ear más espacios a C::lisa df: la crecie-nte demanda de 

servicios escole.r~ ')ero donde J)OC',o se ha tomado eo CUalla la nt:CeSidad de cimentar UIU'. 

v;sión ética que sopon~ la .1ücesidad de tra~.for!1lación del Colegio y de los estudiante:> 

quienes quedan al tnaJ-gen de las política .. eccnómicas, de.>vinculánctose ron este hecho el 

~ "Historia del Colegiu de /JachilIeH!S ", hup:lldgbl .scp.goh.mxl 
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Colegio de uno de sus principies hásJO,Js. es decir de la rcalUaci6n del individuo 'O y 

anteponielldo al mismo tiempo Jo~ inl',·reses de la clase t'conómicamente dominanle 

Las refonnas eOuC.ativrui efectuadas en el Cokgio de lJachille:es se han ¡mplemenlado a 

partir de ciertos crit~fios enfo':;3dos en el pn:;y.x.to dCouómico el pais, wOlO ya se dijo, 

viol-'Ulados a la ¡ealidad socio,;ultw1Ll y económica de los demandantes, no obsl::mte los 

criterios que f,C han utilizada para elaborar UD proyecto teórico que: guíe 'f oriente el 

ejercicio de las prácticas ooucaj"lis al interim df.<1 Colegio no perrnltt! asegtlra.r el cvncepto 

tradicional de movilidad socia! a par:ir d~ la eclticación, por lo que se revierte el seorido y 

valor de esllldiar en el Col;!gio ya que. se le cJncioo, en el mejor de los caso3, como :.m 

espac io de reciclado del sistem.a educativo na,;·ional . ¿Es pc-sible crear al m~mo tit:mpo 

' ,excclencia educativa' y desvincular al t::Studiante ck: 13 posibilídad real de- con1inuar 

e.studiando en el 111 vd superior?1I 

El desempeño de wm política (:d1.1c.at!Va hioo cimentilda refleja sin lugar a duda resultados 

que se pueden vatOJ1lf con fucilidad; ero el Col~gio de Bach~lIe¡,c'i la nec('.:nd3d de revisar 

las prácticas oou::ati\'a.,¡ Ue\·a a plafJf.tm la (!ec,es¡dad. 31 misr.1O tiempo, Je n:vis&r ~ Política 

Educativa con la que se e3tá sl:stent.an.do el mo:ldo de N 'lca;;ión qUe:: se qUiere obtener en 

el Colegio, por dio r~ull.á fund~'llenta~ para ,::omprcnder (;.(\ffi:C¡ una tou.1idad al modelo 

educativo del ColegiJ de BachllleIes, revis~.r el sustento t.,órico qu~ ampar.:l 5U propuesta 

educativa; taIC!a que ~e pretende Heva-- a cab-J elJ la segunda parte. 

I( C~1cgio &: U¡¡,,;bill.-rc:l., Modf'lo Ed¡.,wti\lU, Méxio.... 1998. pp-38-39 
11 PaTlIlos cs(u(hunt<!S Jd en!¡ ¿¡o de: lJucltjl!C!\-,s la rupll.'ra t:d:.¡,;ativ'! een\!rooa por la n~()~iJ.ud ,1..: pr.:so;ntar 
~Flmcn par:\ d iugrlCSl! al lilvd ~U¡)iXT<)r (li lhf""e,ncia dr: lo qut: illccJe oeu es1.udia.llcs tic las prup.¡ITIttl>1iat> o 
vo.::acjonal~ pU1cuecietl1e; rcspcdivamcntc 11 la UNMr y al Wt-.') produo:: un 's!"dlOmc de t:.~tudiaMi' de 
.~,·guIVJa 'y ~ en 3Íl..n hex ho rled~TiH.Ljn&Ci6D educB.'i\'a. 
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EL CONSTRUC'ITVlSMO COMO SUSTEl-ITO Enco y PEDAGOGICO EN EL 

COLEGIO DE IlACITILLERES 

1. IlLIlNiENTOS ()L'Il LLEVARON A Monu:¡c AR H SOPORTE E11CO y 

I'EDAGÓGlCO EN EL COLE(,lO DE BAClUILERES 

El Colegio de Bachilleres contribuye, como ya se ha: merH,,"lOf.ado, de m3 .. "1f'fa Dnporta~te en 

la atención de la deil'landa de J:.achiI~l!to genellil en la romí metfoJ){'hlana de la Ciudad de 

Méxlco. Su slsttmla escotar al¡ende a una amplia pobhtcrón estudiantil, dtstnhuida en dos 

-tul"f'lOO. Su sistema abi--xto pr~ta los servicios ropios 00 la rnodalidad en cinco centros de 

estudios y ha extendido su cobertun a empre>as, depc..-.de'ncia~ públicas y organizaciones 

sociah!s en el Oi~1fito Feder&-I, en diversas cjuda<ks rleI interior ~I país y en R'i1aJos 

Unidos, mediante el estabfecirnienttJ, por comenio, de centros de asdSOfÍa y de centros de 

evaluación autQl"izados, estos últiroos fiSOCiadcs 8 ItlS vt~ comunitañas instaladas ?Of el 

Consejo Ndcional d~ EduCllci·Sn para lIt Vida y el Trabajo (CONEVY1) en todQ el país, 

donde se ofrooo el blChilJerato en linea.. 

A 33 años de pfeS(!flCj:t er1u<:ativa. tos 5VllOCes y ¡ogros del t'.olegio de Bachi!lr.res son 

importl".otes y recollocidos por diferentes ln<; tancias. Su plincipal resutt-<ldo es el ~ 

históñoo, "por scr la esenCia de la misión institucional, el que - desdc la primcl'B 

gencración que concluyó el bachiltcmto en nuestra ínstitución y hasta el Jj de agosto de 

2006- - asciende a 329,064 cl!1'esados .. 12
. Otro importante avance es que los aJumnos del 

Colegio :ya tienen aCCt:So a. bExias. La Secretaria de Educación Pública (SEP) incorporó al 

Colegio de Bschillet'f'S, en septiembre de 2004. al Progr31na Nacional de ~ a la 

Excelencia A('",al1émica )' el Aprvveclmmtento Escolar EH Vrincipio se "torgaron 834 tecas 

y en el ciclo escolur 2005-2006 tie autorizaron 60 más y un boon número de becas 

suplentes Para el período 2006-2OCfl se espera rei;ibir un iOCiCmef!to mayor en el númelU 

u Cok¡¡,io c:k: Bacllll1ert~ GQtI~la, Ól"f{lJIJO infonrulfllú u1:1Cofe¡;o de lJachillen-.,. Núm. 559. 16 de M,,~o de 
1fXJ7. México 



de becas que podrán disfrutar nuesLIos alumnc·s que ~umplau 1.15 bases y requisitos de ht 

wnvocatoria respectIva. 

Asimismo, en recon::>eimiento ti q ue- el Coleg io es una d~ las opciones que más captan 

egresados de secund,¡ria, la SEP autorizó el clecim,ento de b matncula de nuevo ingres.o en 

cuatro mil lugares a I,)a!tir del (;iclo 2004-2005 y, en a¡x."'yo a esa medida, I!lrubién autorizó 

cna inver::;ión de caSI 60 n~illo,,!e::; dt~ pec;os prua ampliar la ;:,.a~~idad instalada en tres de 

planteles. Por su pane, la Secmtaría 10 Releciones Exteriores, de;de mayo de 2004, eligió 

Ji Cokgio de BachiUeres para atender a los mi&f3ntes rnexicaflos en Estados Unidos) 

Canadá que desean jniciar (o retomar su e :1ucación media superior, por lo que el 

bachi1l~ralo en linea forma parlt! de I:t oferta de educación pilrn la vida y el trabajo ti cargo 

del CONt:VYT ·INEA Y. por ello, está en las plazao; comunitartas de 2t Ii'lntidades del país. 

Asimismo. en Verac,·uz. y Estado de Méy..k:o. las respcct1\ras Socretarias de Educación doel 

Estado, decIdieron plOOlovcr!o entre f.U poblacic'n. 

~,1 sistema ~Iaf se rige vor hll caJmdario anlTal de actividadetli que contempla las fto.ch<i.S 

hnportantes de los dos semestres lcdivos que oomprend:! t.ada fiño, donde se !'narcan el 

inicio y ténnrno de los periodos de clasc~ los días de lnscrl"rción y de aplicación de los 

exámenes extraordinarios que se programan en cada sem~tTt:, JO::l pel iodos va.:acionales y 

los días de suspensión de da::;~> así como las fa:;hQs d~ insc.ripdón y I'f~iuscrirción que 

wrrespond.;:n a cada s~mcstre lecti\lo. Los esutdiante5, adernás de asistir a !as c.Jasi."S que 

corresponrten a 13S asignaturas que cursao~ tienen la opottunidad de inscrihirsc en al~UllO de 

los rnU,;)re-. artísticos [lue fimciouM. en cada plantel, Mú::;ica. Danza. Art.es Plástica::>, Teatro; 

asi como en activid&d~ deporti\'&S como fútbol, básquetbol. v .. )leibot y atletIsmo; :::demlÍ.s 

pueden p.uticlpar en concursos de cuell to ·;x,rto. poesla, ooliliú, IOLografta, carteles 

('COk)gICO~, enlrc otms Asimj~mo cuoo.tan ~".O!t el servicio de biblioteca y con apo)'o de 

orieatsdorcs c:srolar~3 y de un sClvicio médico. 

l.a es1ructuI''d. acadénticu. del nJlegio de BadtiJleres comprond~ d ¡:-Jan de estudio:; y dos 

Rreas no c.lILTiculares. en apoy<'l a la for:mci ó.1 inlegrn~ del estudiante, que son Erlucación 

artística y deporliva. Orienl3ciún esc.)!ar. voc8l;ional y de apoyo a1 desarrollo psiwsocial 
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del educando. Ademú's, contempla los servicios académx.os de bjbIiotet~l. laoordtOlios ) 

!.alas de cómputo. El plan de I,!!;Thd:O'J dd Colegio es el mismo en el sistema escolar y en la 

m0d3hdaJ abierta. Está confurmadu por tres áJ-o..;as de formación: básica, c:spcdfica y pan 

el tntbajc. Las asignaturas que confonnan tus ár~ de [ofiliación básica y específif.a 

rcpresenwn el SOOIo ce los créditos, ({>jentms que las del área de formación para d trabajo, el 

20%. Cabe scila.lar que para cursar el área (~ formación pura el trabajO se ofrecen al 

1.~-ruJinntc de tres n seis distintas opcioocs en su plan tri, entre la!> que debe elegir una 

capacitación 

En este panorama :{ teniendo como C)."mtcx.to lit. cm.;iel1tc demanda en el nivel medio 

::;upclior, asi como la !lcceiidad tje mostrar un bachiTIerato d~ excelencia., el Modelo 

Educativo del Colegio de Bs(;hjJleres adop.t6. a partir de 1991 , al constructivis~ ... como 

sustento t(..~rico y ético para su pra ... '"tica cdt1cali~, nombre que rtemió al mismo tiempo la 

hcrramic~ta operativa ron la cual 31~ pensó S\f,licar la oorriento Pedag6gica-Filo5ófka del 

constru<..1"ivismo, l".'1l un marco didáctiCll mi:; apropiado y dirigido n la búsqueda de 

estrategias optimas E3 indiscu.fible que, romo consecuencia de la búsqueda por m~jora.r el 

ploceso de enseñanza-aprendizaje, el Colegio de Bachilleres optó por una alternativa 

pedagógica que le pennitient al mismo tiemp'l~ OlodifiCtir el rezago educativo, mejorar el 

nivel de aprcndizajt:, subsanar el problema dd ausen1is,no y lograr un modelo educativo 

con aspiracionES a la excelencia Tot.Io S'YI ,~j8! de Indo la necesidad dr, fomentar la 

capRcitación paJa c:1 ernpklO, tal y como lo 5Ug<:ría la apremiante política educativa del cada 

vez más vigoroso modelo neoliberaL Sin ell1bargo los efectos de la política ooucatlva., Mí 

cemo las exageradas expecVitiv8S planteada:; por la Sea:c..taria Académica óel Cotegiú no 

solo llevaron 1\ lOffijlf el consc:uctiv1smo CCfJl(J W1 suporte PL-dagógico y did..íctico sioo que 

además .se le incluyó como henamieota OPET'cltorls para er sust~lto ético dentro d~ 13 

práctica educabva. La vertier.le pedagógica-filosófica que clige el ColegID, los resultados 

p:-ácticos de e:.ta decisión; así oon'O sus efectcs en Jos estudi3ute~, en la práclíe& dIX.ente y 

como !loe ha pJ"elenüj() oriel1tlr la prnctjca de valor~ con el fín dlj Jogrnr un u~terés y la 

necesidad de aprender, soo algunos de la; lemas que pre-tendo abordar 00 el sigu~te 

apartBdo. 
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11 . PANORAMA GENERAL DEL CONSTRUCTIVISMO ioN EL COLEGIO I)F 

BACHll.LERES 

Oe acucrd" al com:lruct.)'Jismo La pmctica edU\.ativa supone que: "El docr!JUt: tiene ciertas 

lVllcepcü.mi!l' <;obre ·~I aprendIwje y la f.'11.~¿ñaza. ka cuale~ ..Ietermbu.ln la /ol1"a en q,,,! 

planifica los prrn..eslM de enseñan w y apn IJdlzaje e inj1!iy~ en su t/ltt!hacer comn 

cfocente ' JI) De.idt: t:sta perspootl'va y COI1 I~ finalidad d~ oritmtar la práct!.ca d-e los 

profesores quto! fomutn parte dil su vbmta docente, el Colegio de Baclülleres adoptó como 

ya se diJo, a pa¡tir de 1991, la prop-Jesta constructivist:a; que tiene como fundamentos la 

Psicologí~ CoglHuv:; la teoría del Pwcesarli!er,to Hum&l(1 de Información y la Psicología 

lnstruccional. 

La propuesla constructivista se soporta, para el Colegio de Racbilleres bá.'SIc.1l1lenle, 00 135 

t!onas etC' PLaget, A¡Jsuhel y V \gotsk} báslf;ar11<.:nte, lo eua! exrlica que en esta institución 

se conciba c.I aprerdizaje CQmo "m, proceso y produ<:lo de 11110 continua J' ev.olmi\'tJ 

,mls/rocClÓ" del cOllocimier.la haci" niveles de ffI~yor tS{rut~lU.uciólI y compl!:jfd{l(f'14, 

e.onde se e::;tablece a la enseñanza como la pianeaci6n )' ap!il'ación de un collJunto de 

acciones !,,"eStorns, mediadoras, sistemáticas, y r ·ropositivas que desóDC3~enen y orienten la 

\.:onstmcción del conocimiento a través d~ estrategias. De Ulanera instiwcion .... ¡ para el 

Colegio di: Bachil1~res, la aph(;ac.ión de la propuesta constJilctivisla da origen a 10 que se 

denominó. Práctica e1ucativa. 

En un afán de que lo~~ alumnos adqujenw valores, y sobre tooo como consecue1lcia de tlliber 

dejado al margen uua concepviún élica. el ClIlegio de Bachilleres planteó una Práctica 

f.ducativa" que generara en el estuJiante el ~literes 'j La ncce,..;idad de 3pJlmder-, p/llll ello el 

estudiante debed tenel una participación activ.1 e:1 la co1t::;tru~ión del conodmicnto y el 

doc..c.nte habrá de dirigir, o:-ientar '1 H!gUlar el proceso; en este s":'fltldo y de acuerdo a Co!l 

r "La Concepción Comtruc/;'¡:I,sta no sólo lepresenlo una forma dt! tlproxhrwción al 

---------
L' ColegiO de Ilactrillcrr:s. TaU~r burodur1, 'ritJ (l la PI'Ót:1.u; Edurotill!J C\11tnJ de Actualizllción y hxmacÍon 
J<! Profe:ilm:s (CAFP). OF. México, 2005 P jg. 4 
,~ Colegio (lo,: Hschilleres. Modelo l*"'catWo, Mbrj,:o, 19f18 pp-38~39 
". La Practica E,hfCIJtiv(J ronsti [11YÓ no ~ólo W\1l 11\!.T8\OIcnta OC IlpH<;a:: 'ÓIl p~a la tlpenttl\,;J,"¡ Jri 
CJn'truc:tMMIO ell d CoI('gio de Dachilk.'f~ SIno G~ Iidcmla'J:>oC iI~11".r¿' como un pro}eI:to illst¡'.lI(:iooal Ó;ll 
Col\!g:Q. lo cuál flk! ~uma:mt'\1tc cuestioca.-k por la phol.8 á>ot.'lh! dKda ' .. u d1nt>:gua viabili.Wi, par lo qllC 
~ 11 los (:!;fucuO" del 2Il!it ocadémi,,3. dej6 dc SO' funt:iv:w y S61ió cl..:.lt!·oCr.Ición f2l el sanC'ilr~ 2007-A. 
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pr·jUSO de eJ"rució" t'.fColarf.uuJa, ~n donde el uhmrno nene U" papel fondamemal en el 

JJf'9Cc?.)(I de construcdón del com:lCür4enlo; también signifieo una .';a pam lajormociJn de 

profesores y para que estos elahuren ItJtlf'CO.r expiiaJlívo.r, desde los Cfhlles puedan 

idcmifi..:ar kM' problemas edua¡fivo..>: que k.s 'Udñe" y puedan articular "ias de solHClón 

para los mismoj ell U1Iú dimensión dialéctüa. tal cual es la Práctica EducalillQ" 16 

Partiendo de esta idea podmros ¡n~\!rir Que la cooccpcion cOf'stalCtivism rep:eswta un 

marco e:-.,:plicatiyo I~ el que se pretende integrar de.;d.;!: ,.oncepciones psioológicas y 

~agógi,,;as sor.re el proceso del aprendiLaje lte! alumno 1'll<;la ulOsickmclones so-cialcs y 

étICaS sobre la cdu~'lC¡on escolar, el de emeñ;ulU del profesor, el de la eVllluacióll ..que 

implica.ll ambos· y el de las interacciones entn: sujet.os con el currículo y con la sociedad. 

En una v!!:rtienre aweional. de acuerdo al susttmto teórico del Col~(l> la temía de Piaget. 

Kolhberg ) Raths, aportan elementOs parE que la eduClKión en Yllor~ en el allla renga un 

soporte leórico, ya que proporcionall información acer.¡:a de cómo se r~aHZ1l el proceso de 

aprendIZaje deJos viJord t!lomtesl'. En las teorías de P!aget y la Je Kolhbcrg se ha¡;c ver 

que el niilo o jOV(."fl U:~l'Je Que recibir apoyo del docente para que oo!!Struya sus ideas, pero 

qu~ su función e5 li :Jlitada, COlllO un imegrento más que aportl otro punto dI'" vista, aunque 

siga siendo r~ponsllble de los alumnos, puesto Ql.le está a su caft,"O. Las teonas se- ~l!gieren 

dentro de un eflfoque humamsta, el cual rec.)Oocc explícita..'1lente que c-t ser humano se 

fomw a sí mismo ('o la autonomía., lo que significa una persona autorrcaJil..'lda y con una 

imagen positi\f:l de sí y de los demás, por lo que descartan la idea de la formación 

heterónoma y privilegian en Gambil) la creación de las condicioDC5 y Jas Facilidades para 

que en COOj\.mto, e:<ista el ambiente óptimo pa.ra la formación a~l6noma que implica el 

desarrollo intele<..tltl:ll aunado al aprer,di;o;nje de los valores. 

A ptiltir de 1 %6 un &lUpo d¿ edU¡;a.-:lores de los Estados UrUdoo. Louis E Ruths, Cerrit 

Harmin y SyJney B. Simon. tod<y,; pcnsadoH..'S ronstnK..·tivitre;, elaoc,laron un ~lroque al 

que denominaron Teoría de la clarificación de va1ores. Los autores de;crihen a su teoría e., 

- - ------
10 Col! , e et sl. E1Corr:rtruC'MJmo mda!I/a. p. 43 
11 S~JWIr.ittl G.1CI'leJO, Nf:a\.es. l.ru leoTw de rducaciórt ~rf vulore1"y.ntJ implicoclona ur ~I tr,J!.a M 

Dc.wnol!n de l'aIon.-.f. EttmwgiD: J' apI~~. Ed1ci~ Clk'lZi~, Moroh:ne)', Nlk."\·o Uón. Mb-k.'ol996 

~~ ./ 
"e I • 
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la obm. "Values and teachig", {"El Sentido de los valores y la enseñanza") Esta obra, de 

(;OnteniJ,) IUlffialiista .. cúntempla a los seres humanú!> COJJlo'J seres sabios, inteligeotes y 

libres. En esta postula está presente la idea de qL!e los valores son personales pOI definición, 

por derecho soci31 y 8(",L-ptaclón libre. La finalidad principc-.I de la teoría de la c.larifiQición 

de vaíores es que cada ser hummo construya p(·r si mismo un sistema de vnlorc5 púr medio 

de un sistema de analisis al que le :::O'T~ponden actividades de sekcción. apreciación y 

é'.pllcación de manera conscience, racional, hbw y sistemática ¡:..:.sta propuest3 se relac!or..a 

c.on el concepto de [lu!Ooornía1l, cuya fuente c:; la doctrina del individuahsnio, llU~ surge 

c:on el humam'itno y concluye t:1l d siglo xvm~ la cual exaltaba al individl.lo y a su 

libertad, por 10 qlJt2: se tenía plena confianza f'.,., l<t naturaleza humana Gomo fuente do;: 

hondad y perfeccióo 

Esta CüJlcepción ha ~,)do retomada por el Colegio de Bachilleres de manera muy plx;uliar, 

tal y como se tDuestnl en el Taller di~llomirlado Va.loTe:; OJ9 en donde se plantea, como tillO 

de loo objelivos en la se6unda w1idad, el "Pl"I!c(sar cómo !ús teorías para el apren..1izi1Je en 

\'alores de &ths, K ohlbf:'rg y Piagt·t. aportarl Urja plataforma leónca y t!mpírica paro 

}";'cilitar el trabajo I'n el auln,,2fJ. La aplil.:.ación dd COnst1UC.ti, ismo como herramienta 

pedagógica se asigna de manera inmedidta, por medio del Modelo Educativo, ~ los planes y 

¡::rograrnas de estudio, donde se asU(fl(! como su eje recttlr desde d año de 1991, a diferencia 

ce lo que sucede ('on la adopción de la vertiente éti~ fundamentada en el mismo 

COllstroctivismo y qt!,~. aparentemente, se puede tomar, por parte de los docentes. de ma.nera 

voluntaria aunque su concepción r~rica ~: encuentra como ur.o de los objetivos 

fundamen~es dd M.:xtelo Edw;ativo 

Si la propuesta es que Ji1 f'Scueta gCIi-ere c(mtJiclooes ad~:usu.\as p<L13. (Jlla mejor educación, 

11' que significa al mIsmo tiempo un ambll;:nte óptimo pant el aprendizaje de valores ¿Qué 

impliczciones tienen :os planteamiC'!!tos antl!rj(lre5 en la educación actual? De acuerdo al 

Colegio de RachjJIeres: "se precisa, pn'm.::mmetl!e, un convencimiento de moJijjcacivn 

ct4n'icular y admilli.\·/rativa, pr'el'io al.lá./i,)'is de klS finalidades globales de la educación ", y 

!ti Sanjuanila GuC!"u .. -ro, N!aVes, Of. cir pp. 73-78 
1'1 Colegio de Bachilleres, Valores/J. /..os Prl;c<!80S Comu'li.:aUVOll en el Aula pan1 InjiJntl...ció,: de Va/ues ", 
CI:IIL-o cl~ ACI.i1a.lú..'Iciún} Fo~nación ue Prufe¡,nrt"S (CAFP), Méxi<Xl. 2007 l IniJad 11 
l' Colegio de Ba::h¡UcI"C.'<. op. di , UntJad ID 

JI 



m.is aún, contmúa: "¿EsTamos Educando paro Ir. sumIsión, el sojuzgamiel):o, la 

acrítiddad, fa obedi·mcia ciega, ¡aJolta de inidanva y la dependencia? SI es así, ifnlonce.~· 

la direcci611 pcdagógim es la hetcro"omÍll y la enseí'f.wtza. Pero sí es/amos educaJ1Llo [X1Ya 

/a lilNnad, la independencra, la jlL'i1icia. la fcmnucwn irttegrol. la (Jutocstima positiva, lo 

~oma de decú';ones c.olculadas)' la calidad, la ,'irec('iÓf: fr..:t./agógK» sero la del tlpl't.lfdizojc 

y la atlIOnOm10 .>21 Una de las propu~1aS para la reforma OOUcariV'd en el Colegio de 

Bachilleres contempla, precisamerlte, 1& modificación curricular de los progmmas de 

estudio de la acudcnia ~ filo:;ofia (iOfl 13 inte".K;ión de introducir materias como v:.don .. 'S o 

ética propuesta liLle, por cierto, ha sido !."Umllmente cu~tioMda por :a planta do.::ente22 

De acuerdo al eatoooes secretario de Educación Pública, Reyes Tm:m::z Guerra: "El Culegiv 

de &1chilleres SI! ha convertido. J JI) largo d~ .)"'US tres démoos de ~'ida, en un pilar muy 

jmportanlt! de la CdNCOCión mmm ~'kperior .l' en la opdó" de bachilfemfo general dr 

mayor cobertura en el (1(lisn
, por k menos asi lo afirm6 dur.mte la ceremoll:a en que se 

conmemoró el 30 aniversario de '-3, creación de es!a in::.1ituciófl. En este contexto el 

secretario de OO\ICal:ión públí<3 TamCL Guem entregó el Certificado lS0900I:2000 a las 

l:!;iJ{oridades del COI·!'glc de Bachilleres CO!1to :reconocimiento a la calidad en 103 procesos. 

de gestión de este modelo t.wcativo::J. 

Es indiscutible que el Colegio de Bachilleres ,¡ene fUMes y graves rez:igos, sobre todo en 

el aspecto educatiyo. Por eso resulta sumarnen!e coutradictorio que se le otorguo! un 

rewnocjmi~to a la calidact en los proc,(:5os educativos. -Es apremiante eutonct"S 

comprender la mterción por mosuar un nivel de excelenáe que 00 tiene No es exclusivo 

del Cole51o d~ ba.<;.hiH.!r~. desde Juego, el deterioro edUUltiVO ea el nivel m<>:!io superior, 

h..) que resuha sumamente comprometedor es que S'Ó habl~ al mi:¡mo tiempo de un número 

muy :uto de ingreso y paralel:unente- de UD número import!flw 2tl el egreso. aIurMos que 

por cierto dificilmt:.I1te encontram ... 111 lugar ~n 1J educaGión pública ~iuperio(Z4. Esto ohliga n 

~1 ColegIO d.: DSL-h,I1en!l, O{J. Ói .• C.)I'lCIUl'l~)l"ICS 81-1l1..TI\.;::t 

::1 Esta pruptle.'ltu apljQJa únicanlt2l1r. CO!Dh prcgrmnll rUoto en un plIWJld Je) Colegio de BaclrJk:res. 
n El reo.n::J!.mn.i<."flto fu, : otorgr.do cl23 de <),jubreóe 20Cl6. 
:lo! Los alumnw Cp'~ ~1S dd Cok::¿po Je BDChilh~l'S 110 CUt:IlUI CU) hl gl!r8lltla de ooolmUM sus c9.udlO5 a 
nI"cI suptrior en una Cl>CUClll pública. 00lI'IC' la UN.'\M. ;:1 Politecruoo" u UAM, esto pese 8. que el Colegio dz 
rlachillere.. IlI.ielld ... 'n 11 a:n UÚOIcro nl.ly ;:agn,f~vdc (,AmulOS. 
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reflexionar de manera más ruir.U':.IOsa sobr.!! el Modelo Educativo del Colegio de 

Bachillcrf'.5 así como el marc.o teórico en el que se sustenta. 

El pensamiento conHructivist:t ha penetrado de: man(;ra generalizati& les program.i.. ... de las 

Inaterias en el Colee.io de Bachiller~s. Su discllfSO se enCLlCn1fa con facilidad en -::ada 1.1110 

de ellos, por lo tlUf' I~S facil ubicar Itbninos como enfoque, proh)elll3tización, organi:;aci6n 

lógica y uso de :os métDdos, aplicación y cOlUolid&ción No cabe duda que, desde que se 

adoptó como marco teórico en el añ" de 1991, se han implementado Jos ajustes necesarios 

en todos los p!"Ogrart1n~ . SirA ef-1bargo la PráCLiCh Educauva como henamienta operatoria del 

modelo construcLivisla et...l el Colegio de Bachil1eres no logra sus objetivos. En es!.e swhdo 

lesulta sumamt::nte ;ontradicwrLo que no se logre establecer Wl panorama Que refleje 

resultados adecuados pt..'"Se a la adopc·ón 00 tlll mateO novedoso y apropiado para getlerar en 

el estudiante el interés por aprender. Teniendo en cuenta este COfl1..exto parociera ser que no 

é:xiste un garante étic:oll que vincule el ejelcJcic y aplicación de la práctica ed!Jcaüva. oon el 

~ustento h~órico delluodelo CO!lsuucllvÍSta. La ~,,-plicaci611 a este débil encuadre ético en. e.l 

ejercicio y aplicacióp de !a Practica F,chJcabv8 se podría expli"-&T de do! for .. .Ilas: La primera 

sugiere el tenue ejercicio democrátioo por el que fue implementado este marco teórico, 

d.:!Sde la dirección g(:nera l del Colegio oe Bachilleres, por 10 que se estarla des:virtua.ndo el 

eJercIcIo de una práCllca ooucaúva apropiada. La segunda ex.plicaci6n podría ser la po~ible 

desarticulación entre lo que se sugiere en hl tCOlla, lo que se propone en el disrurso y lo que 

s,e lleva a cabo como ejercicio, e::, di:i:ir como Práctica educ3tiva Los ambiguo.:; alcances y 

los líUli~ Que ha tenido la Practica Educativ~ en el Colegio de Bachilleres sugieren 

necesariamente ulla explicación de su origen y aplicaóou, por lo que no es posible 

establecer con puntualidad SU'5 limitaciones si antes no se establece un contenidl) más 

preciso de lo que es t:! construct.ivismo 

En el oanora.'lla actua.l las esuateglas educativAS son 001'lliOUDma'lte c\Iestionajas por la 

perspectiva ccl.. ... n6mica de {a globalit.ación. ~urge por lo tmto 1!t ntlOOSidad de revisar el 

sentido y aplicación de les proyect.:>s edllCRbv"OS, más a..úo cuando de ellos d~de 12-

foml.ación d~ una pUle de nu .. :slra sociedad. El acceso al conooLm:ento y a detemunadas 

~ El OOII.;x:rLO de (joron"? ÉtICO prerill. cstmlBlge en d l.~rc1cio Ol'fJkt la :;.iqu.isiciónoo W"l comproml~ 
con.Jen~.ux1u, asumid..> de: manen.. n:spooscbl: ~~ la base misma do.:: los ltCU(.-rOos el Wl grupo !'()jjat 

33 



lonnas de competenl;ia que ho:, en día son "¡!litiS romo dementos decisi'/os paral'!l:!1icipar 

activamel!tL' en los: ruevos proce303 productivos son un tnOti"vo importante plJ;a va!o-rar In 

tlphcacJón y opemu ... idad de loo proYl!Ctos educativOb. Fn esta Ji::''Ytl!Jtiva se ha generado en 

los últamos a003 de manera adicional ulla álgida discusión sobre la cuestión <k la influencia 

que el sentido de los V'..t:Orf'S pu,~e tener en la educación. sftbre todo cuando oos 

cuestionamos el porqué Iv jóvenes DO muestran un interés por :Jprender. 

Los jóvenes, de hoy en día, se enfrentan a un mundo de problen.as y decisiones que tomar 

cuestiones referente:; a polítiCa, religión, trabajo, riemro libre, estudios, relaciones afectivas 

y sexuales, fiunjliares, amistad, pos.esiOlx:5 materiales, dint:ro, vejez, salud. guerm, paz, 

autoridad, leyes, cultura, estilo personal y otras tantas categorías que reflejan la 

ccmpJejidad de la vida del hombre. En estas decisiúues entra.', en juego los -..-'8!orcs. de tal 

forma que es nece.;ario preguntarse. ¿Cuál es h impEcaciÓH de 1m proyectos oou.;ativos en 

la l,;uestión ético-formativa? Sin lug.ar a duda el sOJíOt1e leórioo que en ellvs reside es la 

categoría Que perm ite medir el ilJcince que ~;e espera, sin embafgo resulta e\"'idt.,'1"Jte, d .... 

acuerdo a. los mis mos supuestos del constfl.¡(":tivismo~ <lOO no es posible mejorar la calidad 

de la enseñanza si no se adoptm estilos pedagogicos ada.'lUIdos y. más aún, centrndos en el 

aprendizaje activo. No obstante la si1uación de intmnquilid3d ql~ priva, con todo y la teoria 

constructlvista, es de notal". RC'iulh adecuad{) entonces anal.izar el sustento 1OOrit.:o que 

soporta la práctica lxJucatlva del C<tlegio de Bachilleres, es decir el coo,.<;tructjvismo. pero 

00 una fonna más minuciosa, coo el fin de establecer si efecÜ'YllmerHe s~ puede considCf&r 

un sustento ético adocURdo pam I,a R~lizacíón del individuo a partir de sus postulados. Ésta 

es la tarea que pretendo Uevar cabo en el si!sUlE.nte titulo. 

m ¿QUÉ ES EL CONSTRUCTIVlSMO'! 

El consnuc..1ivi:;mo es consideraoo re la Bcwalidad como una exphcaáón cientific"d 

nov.:do~ por lo qL.e ha sido acogid:.a por el sistema educativo mexicano con W13 particular 

expectativa, lo cual no es e,:traño ya <,.lUe k f misfOO Stlrede en algunas otras partes del 

mundo. Entre lss t¡ losofias de la educación r...o'l1tempor~ el ronstructivisnm rep~enta el 
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esfuerzo teórico de 11\ás vasto akanoo. Ha inS?irado ref~rmal) educativas en Europa y ha 

:; u.c;~IlI:ado a la mayoría de los csfuco.os d~ cambios en la educación de América Latina. 

l a partjcularidad del consbl!Ctivisme- ha llevad) a \:Utas iostitudoncs ed1J.cativas a 2.LloplaI 

este modelo de hp(elldizaje, ~n el Ú."l de llegar a la excelencia educativa El '"aprender a 

crprender',u;. el aprendizaje significativo. el c.olaboracionisloo. el ser un fclcilitador. 

moderador o media:1or en el aula para el docente, las estrategias de aprendizaj~, las 

(:stralegias de enseñanza, los métodos evaluatorios, etc., forman parte de la terminología de 

(:st(': modelo que revEla sin embargo un síntoma que nos remite al cientificism¡) pedagógico, 

al humanismo y al individualismo; de ahi qL1e sea n~ . .'-t'Sari" pJanw..arse las siguientes 

preguntas ¿Cuáles ron los fundamentos dd constructivismo que lú hace supuestaulente 

novedoso y actual? {,Dónde se origina el pcns¡¡.miento constructi\,tsta y cuál es su soporte 

teórico? 

El coilStructivismo su considero l.'.n amplio Cl!í::fpO de teorías qua tic'Jlell en común la idea de 

que las personas, tanto individualmente como colecti",amente, cOfl.$buycn sus 

conocimJentos sobre Wl medio fisico, social o cultural. y es precisamente desde esa 

concepción de construir de la que se obtiene el concepto de const:ructivismo. Esta 

corriente, q~le surge a mediados del siglo }Cen • oonsKlera que el conocimiento es el 

resultado de un proceso eJ'l constante COIt<;Uu<X ión y que tiene su origen en la inltmi.cción 

entre el sujeto c.ogllosrente. el que conoce, y el objeif> cogJ1C'scible. es decir. el objeto por 

conocer; k-:nem05 ha~ta aqUl UI1.1 ~.()uc.cpción pmpiamente ep:stemológica dt:l conocimiento, 

j onde la idea ('.entra! reside en una teorización más que en w-.a dac;(~ripci6n de la realidad. 

Para muchos autores el constructivismo constituye ya un COlIseru;ü casi generalilado entre 

psicólogos, filÓsofos y educ.ad·)res. sic embargo algunos opi!Ul1l que tras e')C término se 

esconde una excersiva varied&d de matices e· mterpretaciond que mantienen cnUe sí 

demasiadas difercncus. De béCho algunos a.utores hablan Illá~ bien de constructivismos. en 

pluraL dado que cx_ist~n versiones dif~rentes del constlUcrivlSlno que se basan en conceptos 

e ideas qU() pretenden darle un sentido particuJar al enfoqu~ constructivic;ta.. F.n este 

:ar. Coooepto IiIT1pliamClltcdlfundido p.1" la UUESCO (2) e! afto de 1973 
ro Se oonsidt:rn que el OOflccpto de colJ.~trUcli"¡lJrno :ru..-gc '1 mcdiadoi; dd SIglo xx corolas tootlJl!j bA.'W'a:mentc 
de tTe; pmsadores: Jeanl"iHget, LC'o' S VlgOI.:Jcy, y L>a.vid P. Ausubd. 

35 



p:tnOr:t'l1,l Jcnn l'laget uno <le los pnnClpates ,;:xponenres del Consll'ueuvlSmo, postu la sus 

tdeas de aslnlllacaoH y acoPlodaclón, en s.u j'~oria PSlco..{'cnen('Q. aucn!ras que l-)avld P. 

Ausuhd antepofh:ira la ¡mportanc13 de un npre_ldl.zaJú slflluncat lvo por medio d~ su Je{lr ía 

de la A~·'I11;¡aciólI; rmentras que para Vlgors~ resulta derem1t1JA.!lt.e entender la mtluencl3 

SOC13 i soble el aprendtz.aJc J)l,r lo qtlt: elaborará la Teoria del F.nfoqUi! Hi$lóríco Social. 

Con lodo y las pO:iiblcs dife.cncias de apreciación no es posible negar la impoctf.ncia que el 

consuuctivisnlo tiene m l? actualidad sobre todo en el campo de ta enseñau:zn. má.'i aún por 

que cuando hablam)S de edu,::ación, habLumos del bombre y de le ruanel'R en que ' e esta 

relacionaudo l.-"1ltre si )' con lo que- denominamos reul,d:s<f~ por eso la lrasccmdencia de 

analizar este enfoque que ha poenetra-do no solo el camp~ de la educaci6n sino tambiér. el d~ 

la cor.c~luahzación del homb'fe y su entorno social. 

Los fundamentos filosóficos, es decir, las bases desde las cU'lles cotlstruye su disclIrso el 

constructivismo no sou perceptIble; con nitidez. menos ai...n lo es ~u fund"mento etoo. 

matena rte estudio del preserto mlonne Con el tiempo paroct:1l asomar alguDos rnsgo~ 

t"tIlJnciados ya en el título de: Wl informe sohre el estado de la ooucru.:ión et'I e! mundo 

presentado por una comisión de la UNESCO presidida por Edgar Faure. a comienzos de la 

década d~~ los setenta del siglo reciért pa.~do. ft título de I,}SC informf': puede: oonslden!Jse un 

anl~rote imporUUlte de lO!, esful!rzOS del (',onstructivisllIo: Aprander a ser, hoy pcdria 

complementarse ron otros rasgos que VBll emergiendo de b,s prác6cas ~ocatNI\S 

constructivistns· aprender a pensar. collsl11Jir el ooool.'.imiento, desarronae la imaginación, 

estructurus conceptuares, eslTUchna de representaci6n, etc. R .. evidente que una teoría 

educativa y los rewltados respectivos d<.! 10i esfuer.ws de una .,rá~tica educativa para 

demostrar su pcrurcl'lcia y o :msistcncia e.'l 1.1 realidad, flO se miden por la cantidad de 

conceptos más o oenos novedosus. de ahi que rcsultt- pertincnte un análisis soble el 

oonsuuctivi.!.mo, sobre todo c~'ando se habla df: una act:{tución ca~i generalizada. 

"En la biblioglafm cOlistruGtivista wcIcn encontrarse expresiones que se r('fier~ll a est.;1 

teoría ru..;iendo que se trata de. un enfoque, un.\ comente (".(}¡JcatNa, mi marco conceptual y 

mctodológiC'o, O bien wmQ una tendencia (pO! oposición al conducti$lno y al tmpiriímo) y 

una psicología ~ctittldinaJ lT~ o merJOs escog.ida. En t!S$-3 referencias C:i pc5ible desclIbnr 

algunos intentos por introducimos eo una po~ible respues:a o aprmeirnación acer~ de 10 
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(Iue es el constructivismo: "Uoa estror.tum ccnceprual, rflelock"llógica y actilUdilwl en la 

cual son conjugadas !eorias de la psicolog/a cognitiva (en cuan/¡') el indaga.;:iólI do! cómo y 

por qué se originan la.'! represeIJlt1ciones y SUJ' conceptos en }(I conciencia humana y qué 

¡'elaciones tienen COH el mundo e.'Cterinr), de la epbtemologla (la naturaleza d~ los saberes 

y el ('Onocimienlo en las relacione...>: ituJfvidu('-socicdad), tle la lógico (el problema del 

pensar melódico y ¡aS leyes de la deducción y la demostración de las ;'¡pof¿sis), de la 

hngüistica (la codificación y d$codijicadón) de la pedagogia Y la didáctica 

(Íranvormnció1t imelectual y el aprender a leer y a f!gTlbir en 1IIJ lengua).: 

especializa.lo)"'»> Esto podria explicar por qué en el constn.!(.tivismo tiene.n cabida tant;;,s. 

~~!"'!.b~. (~3.ndo hablamos del método cartesÜtllO hablemos de Rene Descartes. en la fisica 

'lcwtoniana sólo c:s Newtoll .. n-ue[\lf8s que en e' constructiv;Smo. se nos presentan como sus 

oonslructorcs a Piaget,. Vlgotsk). Novak, Au.:;ubel, y si la müada se extiende hacia el 

pasado reciente pod'3mos pens'!r en los estructllralistas, autlqt.!e tampoco sería justo excluir 

.1 Koh!er, Koffka y WerthelOler, cuyas aportacioJles son innegables al constructivismo 

social. 

Para el consttuctivismo el hombre constnJ)'c sus conocimjentos desde eatmctura1i 

conceptuales, metodológicas y menlales unidos a la cultura. como ya se dijo, e.;a relación 

detemnna los c.tt;.IJlC.Otos a plUtu' de los cuales s~ regulall y armOl1lzan las relacil)~. o:oosigo 

mismo, con la socitdad y con Ja naturalem y, para ser más precisos, con el mun\to. Hay, 

etJtonces. un primer esbozo de rula r.oncepoúó.o del hombre, es decir, d~ una antropología 

filosófica; tendencia, teotía o lo que el futuro de las investignciünes y 10$ aportes del 

ronstructivismo det~; se trata, según Sl~ nos dice, de considerar que el hombre no 

nece5tt3 Uegar a un estado de petulancia il1tcl~tlJal para a1(,.camar la ve~dad . No ha) 

tampoco \oerdades eternas ni tfa~ndentes. Tampoco hay venJade:s a prioli, ni i.mpefR~'1os 

categóricos que califiquen qul> debe ser considerado romo verdad, por lo que tampoco hay 

una autoridad que ·Ia imponga , y precisameme de aquí, de la intención de desdibujar el 

concepto do autoridad, es desde donde se sugiere podria entenderse el supuc..:S1.O 

oonstmctivista que ;ropone al dOCffit.e como c.;uien s,;,lo hab:ri dé' ser un guía en el proceso 

de coustrucclón del conocimiento, ",.1 que s.e llega despué~ de suscitar las condiciones para 

lIJ Galh .. 'gl.l- BIJ(hllo. R. "Ducllno sobre el oorulf1lclivUlllQ ". Magish:ric. Bogotá, Colombia. 1997 , 1'. 13 
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alcanzarlo Est~ coxepws element':des del di:;curso constn-crivista nos re.mrtcn a la idea 

de 111 función de un docente que se aleja de todo resgo ir.lpositivo, escolástico y autoritario 

de cualqu ier orckn, al meno:; asi 10 plantea en S.J disCUl50 el constructivlSJ1'IO y sus 

deólogos 

PCIC,kía decirse Que parn los conc;tructivistas el c;un~imiento es un proceso de constn .. cción 

plural. Se trata de poner en acuerdo~ aunquE' algunos de dudosa intención ideol6gica habltm 

de negocIa?". Poner en acuerdo, debe insistirse las idt:aS de los actores e participantes en el 

proceso ooucativo, ,jesde las ideas subjetiva,> 1"-asta las ,-,Iaramente objetivas, que en ese 

momento se conStltuYl:n en Gna so~a uni(~1rl. ('..on eno se apuesta a superar la consigna 

positivista que cl\llSideraba como verdad sólo ~os hec.hos objeti.vos, y de paso se derriba la 

idea de que el oon:;truC-tivi~mo es perceptibItmetlte una colTieute positivista. Al mismo 

tiempo también se :;ugiere pwstaJ aleución al desarrollo de h!io neurocicucias y el mayor 

conocimiento que hn ido mostrando 'a estC1lctUi'3 '/ aJ12.tomia del l:ew..bro. Los aportes que se 

derivan de estos nuevos conocimientos guardan estrecha l.dación con el constIUctivismo en 

su afán por «.xi!;enar· las prá~Jcas deJ aula Y. «:n generaL de lodo el proceso cducativOlO. 

La concepcióu C{lustructivista del aprcndi7..aj~ escolar sitúa ha actividad mental 

con~L"'Uciivista del ajumno en la ba:;e de los procesos de desarrono pcrso~l que trata de 

promover ~a educacién escolar Mediante b. n:alimc;ón de aprwdv..<:jes significativos, nos 

dice el constructivi!imO, se ar.egura que el alum."lo con..stru~ modifique y coordin~ sus 

esquemas, establec iendo de este modo redes de significados que enriquezcan su 

conocimlen1o dI.!! m.mdo fbie<1 y soc;ial. poten<;iando su cl'e\..imiento personaL "Aprendizaje 

3ig.oiflcalivCl~ memorización (;omprensiva y "uacionalidad de lo aprendido" JI son tres 

aspt!lCtos esenciales de esta manera de entendr,;r el aprendizaje. 

~ F..!l aJgWJ~ !ll8tel'ia1~: de axt.,'"' anslrl.ldivista se !iUgi'!rc el o.:moepto de ,,~acia,., por ejemplo: en el T ~lcr 
imp!lrtido pnr el Colegi.) de Daclüllaru "'CJ"rculo de estudio: uno ¡antia de trabajo conjunto'" en la pa;!. 4S !)C 

puedt: 'ico', hlljo el HM,) ' Los Mapl'S Comqltua:1es Como Medio9 De Ncgociüci6n· a::Igunas ideas dr: Novak. 
(1988 pp 39-40), quien ,;dl31a que: .. ~ flapru CMceplllaJeJ $!:m .flJlrume.'¡faJ pur.:1 n .. >gtXim: $iprdflr.odos. 
'Para upnnd,r el siguJficodo de CIiO/quln- co"ot:ir.timlO es p."'r!Ci'o dialogúr, intercambiar compartir y. n 
\I~eJ, /legar el 1m evn.promiJ<J . .. f)e aquf se obtiene qlk: los sigllirlCÜlIDs !It" pueden comp'lrtir, iliSC'<ltir. 
fl(;SC.:'(~i!tr) cvnvuili-, sin cmb3tgo se le da un J>,Cllhdo muy peculiur al ooocq)to de IJegociadbn 
:JI Jwf. p, L.cgraud. L. "Grundesori,'ntaaoru?,f de la pdagop' CCJm""'por.lned". Nurrcea, Madrid.. 1988, pX¡' 
~ ColJ S. C. uAprr:lldi1AJe esoolar y wnslnlcoión di!! w,oom;e.,w ", p. 179, ?Midós, Baree1ollll, EspafI¿J. 1996 
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"los e)",-pertos. en psicología de la edw-;.ación y los educadores en general, pareceu estar cada 

.:Jía más convencjd~, e intere.~doE en el dotllin lo cientifico d~ los resultados prá¡.;tie.os de la 

teoría Constructivista, de ahí que las pol;r.ca'5 educacionales han impulsa.do reformas qUI;;! 

pernlilan valorar I~ta situación. Es ~vid.::nte, de acuerdo a los SUpllllStos del 

Copstructivisrno, que no es posible mejor.u la calidad de la enseGaw.a !' i no se adoptan 

estilos pedagógicos centrados en .!I aprendizaje acti"o; sin embargo la sÜuación de 

Intranquilidad que priva.. con todo y la teorÍl constructivi3ta, es de notar, corno ya se 

comentó anteriorrnClüe. 

Después de revisar algunos de sus enfoques dd ooClStructivismo pareciera ser que la teoría 

const1"'JGt:vista ha s ido cuidadosamente aprove-::.hada pOI ciertas tendencias ideológicas que 

soportan los sistenl.ls educativos, sobre todo si pensarnos en las posibles bondades del 

modelo constructivlSta. Es cierto que (..'11 su base te6ric·a se deja sentir Wl hálito del 

pen$ami~nto individualista sobre todo en el entoque de la concepción de valores, .:tlando se 

piensa que el homb re es por Ii.ltltralaa capaz de practicar el bi~ Y hallar la vt:rdad; uua 

actitud que se fuootuncnta en la dignidad)' el ' ialor de tos ;1ldividuos, resaltando q~le todos 

la:) individuos son sere; racionales Sin lugar a dudas el citado discurso nos remite: a una 

concepción del humanismo ren.:tcentisu.32 No obstante la idea esencial del 

constructivismo. al parecer. fue In de ge.nerar Wl marco explicat1vo y me'¡odológ;co conK> 

corriente pedagógica-filosófica. buscando una ex.plicación pari:l entender cómo se pasa de 

un proceso menor de conocimlento a otro m.1YO~ El tener en su base una concepción 

n E( (,;,()flu:plo de lmmllflismo es 1It18 idJo.a Gil.! ha. sido ut!!iZi:U.la en rlifermt.l:s épocas pt:ro, CO(l;'CllCic>nlÚffi\7lte, 
el hum!Ulb.1UO [J que s.~ hace;: relerellCia en d presetll::: infonu~ Coi d <;}ue :¡¡: pres.attB oomo re;;ulu:do del 
RcuocimiclIl0 y cuyo origen se (':I1oJCIlb-an ya en el rnllill1alismo lIluJieval Este CO!lcepto de ~un:8Jli!llllO 
conlleva entre otra.'i 1..'O:;a'j al b.tcrés Jhli el ohjClo indiviGUtil osi c.:»tlO la búsquooa de la:;. leyrs n.1tural.-:s. 
PuOCl! COI1.'!W:k.rm1le al hlnna"L;ano CHIrlO un!!. fcnta!1\ 1\ cnhlZeO!C de f'labOf.tr ürul {'o"'cepción del mundo cuyo 
dl:tncnto principal sea ,~I h<,'mbtc nJsmo. Sin embargo, por !JU origen y ante<.'eclentc;,¡, el humanismo tendrá 
fud"l(,--s IDZIIS.:;on lO! rcli@iosidad,de til forma que expliCi!rá al hombre Y I!!U rwfm COlll<' {,t\)l!Uc(Oi de nios. El 
HU1T\Al1ismo uoruo movimiento inte},::ctu.l, ·~ue paro alglml}!! nace en el siglo XIV, encuentro $U auge durante 
el Ro::nncimicnto. Un gt:raplo de la5 k.cluras dt; ese movimiento JXX!rla ser "l.a oración sobre la dignjdsd del 
hombre". de Juan Picee> De La Jvtir811dolii (1463·1494:,: .. ,.,.{) te hemru dado Adán, una momda Jiju, Ili una 
~,.,,;-..l 'lllí' le perlc"ezc,'J ti ti solo. 'ti uno f/Jnc;~ pecllliar l1I)tl, part:J qlJf;' dt! tJClu:rdv c(m lU anln}o y de 
acuerdo COI1 111 juicio. puedo.i teller y poseer /a morada UIUJ Jomw y kll fimciollc.J que d~3ee.f La rto('IJr:z!eUl 
de ICM otros St'7'eS está Lmltado y cmrstreñida dentJ1:J de los /ínrita dO! JQ$I~'ts ¡""espr.ladas par nr..:w('Y)S. Tú, 
"Uf! /JO esf .. b CDllfillrxJO ¡XJr nu¡gJÍn /imlre, que .Jero3 conJam:f! /J 111 pmpia y libre vO/imtad. en ClIyas mal/os u' 
hérr:o.~ puesto, fijarás por li mismc W3 limiles de la naturoleéa". Lt: lectW'il resulta sumamrote importlUlte 
para C<'mprender esa época, ya quc se e:,.-1..~ba inscribicndo las base'l de Ilila nueva concepdón (lUyo fm, al 
menos reóricamente, en: :.ntl.-poncr al pcns.Lniento religi;}Sl) la dignidad del hombre. 
l.J Piage!, Jcan "Pslculo.tiay epi.uemología" Emocé Editon.s. S.A Buenos Aires, Ár@:'-'1luna, 1971.. p.12 
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biológica ha llevado al con::.tructl/isrno, sobre Wdo al Piagí.;.íano, a e.,<¡>ticarsc oon 

Lundamentos cientificistas basades en ia razón y el ruétodQ cien!ifico, lo cuál lo .;(Jllduce a 

ser cx.plic.ado como uua tooría runda"uélltada en el positivismo. 

IV. CONSTRUcnVISMOY I~TICA: ALCAl\·CES y LIMITACiONES 

Si la intención es que el v)nstrvC'tivismo pueda ser tomado, sabrr todo, Cl)mo una 

ilerrrumentci adecuada paIB (:rear ¡,eferentes morales que permitan la fraliza.t,.',l6n del 

individuo l4 se hace entonces n~sario rp.vi.:>ar Qué clase d~ postulado étioo se PIJMC 

obtener a partir del constructivismo. Sin embargo temendo en curota, como se dijo, que 

I:xistcn difereutes tipos de ~p...,rtacior.es dentr.) del mismo pe!.lSilmiento constmctivista la 

tare:! se (;oncentntrá básicamente, ell anaHl!Jr le:; postul&los morales en Piaget., por &er, en 

este punto, el más consistente de esta comtmte pedagógico-filosófica. De ahí que me 

concentrare en El cr;'cn'o mnml en 1'1 niñol.'[t 1)32] donde el pehsldor constnlcti .... istili vierte 

la mayor parte de sus propuestas el itas De manera complementaria me remitiré a úlllue..u 

educación moraf6 [19601 material ro!31izado ~l colaborn.ción '00 oln.'S autores pero doodc 

Piaget con!Solida StJ propuesta moral. El 3.Dáli .. is de las citadas obras se sucederá .:un el fin 

de pondelar: B origen y fUJJdameJ1ID de I~ conceptos básicos, la posible relación entre 

ellos, si esta relacién se preso!'rva, es decir, si son C.Qfl1lC'.t:.S al trasl.1darlos de una postura 

propiamenre epistemológIca y biologista (l1am.wlJ. p:;icog.~(1ica) al contexto de lo moral, y 

si están articulados en e! mif.mo eje o e-Jaste una dcsarticula"iún entre el principio y ia 

pnicrica, es decir, cr tre el pen~r y el hacer. 

Para comprcnd€.l' hJ!- referentt:s mlJ]'ales del constructiv\3m{\ Piagetiano la tarea consistiri 

primero, en rcvisa- su obra como un todo. realizando al mismo tiempo Wl.f. lectura 

'l4 Cclcg:o de Bachilk:«:5, MorJebJ FduQ;i,n.n, M6:ioo, 199&. El OOtJC:qlID ~ Rea/aunó" del indMdua formn 
parte de la prllctiC8 ooucativa en t i Colegio de Dao~hilltTes d cCliI asuUle en su Modelo cduc¡ui~'o que "ú" 
IIOo'umJno de i.Y práclJCD educali'K! rum.~"mdf' Irr!.r alm~lUjo!t(:J fundamollale.J. la dÚ.'f/wÓn "',mana. la 
d'/l/enrlón soda/,:; /o d¡",en.JiÓn ambientar p<r lo que "Inlegtndall ut:JJ treo! dJllfenslon€s ('TI alll tO!nlldad, el 
Cu/eg~ l'Iene como fintllidoJ r:Gntn!Nlr a lo ,'t!Olizacilm tk/ individuo paro Id logro dI'! uno mejor t~!¡.iId d.: 
vida "p. 38 
~ I~ag\.:t, lean. "El ¡;;riurl¡) morol en el nlffl' " Edit. Fonümclls. 13 edición, Espmie. 1971 
y; Piagct, JC&l. Petcr.;en, 1-'cler. Wodehousc M. Helcn )' 5anluJlauo LuiJ "La (.Urn:l' ¡';ducoción M .:mll" Losada 
s a, BlltXlosAires, At8eQtinu, 1960. 
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!.lstematica y smtomáttca gene:-a.J 0011 el prop&.:ito de tOCol"'.sfrwr el origen de su Prof.uesta 

moral; tomando en cuenta que su teoria cumo todas, desarrollada en CirCll.hSUUlcla<; 

l!Spccíficas, sólo se puede comprender a p~Ttir de la reconstrucción de su dis.am.o Por lo 

tanto será neces3rio extrder de su obrd !a problemática micial y esencial del autor, <;us 

presuposiciones. sus cuestionarnjentos bá.lilcCS, sus instnJOlentos de ~ .. ná]isis, el clima 

:ntelectuaJ en el que se desarrollo s;,¡ obra, y st'"Juodo la manera en que tooos estos melores 

':anlcterizan la solunón moral qUf' Piaget propone .. A partir de estos elePlel1tos S\! espeJa 

que, en consecuenCia, al revisar los conceptos morales p....ponados por e! col\5tru{~Li\ ismo, 

pueda mostrarse si efectivamente se logra la citada realb....ación del individuo y cómo 

podemos enteode¡r hita realaación .. 

AnaliLaf el cont~oido moral de la obra pil!getüna requiere primeJ3meT,tc como ya se dijo, 

revisar el origen ) fUll(iamento de los COf1CeptClS esenciales de los cuales parte su 

presupue.'ito gmeral pese a que estos conceptos no s('In necesariamente de inJole moral y 

más aún coinciden con uns.. explicación pfl'piaUlcr.l~ cpistemológir,a llamada teoría 

psioogenéttca; no obstante es neccst\.J;o realizru esta tarea, dado que es precisatI'\e:ntc ett este 

apartado donde se inida la propUestl de Piaget por 10 que es probaNe rastre:1f, a partir del 

concepto de sujeto Epistémico. 3,1 individUCo que más larde involucra con el ejeroicio mor-t1, 

sin embargo de manera adicional resulta prud:mte establecer un anáhsis que contamplc el 

contexto gcrleml eiJ el 'CUal se desarrolla el peru.a.miento intelectual del autor .. 

La obra piagctiana es una trama co-nplejn de teorías en biología. epistemologí", fL!osofia, 

psicología y algunas otras más .. Jelifl Piaget parte de una formación t'6ellcilllrnente como 

biólogo; car:lct~lÍstlca l.jue marca de fomla defiuit!va su pensamiento, por ;0 que una 

continua observacié·n con moluscos en difere.'!1tes medios de 3<bptaci6n le lleva H pensar 

que, así como las condiciones I!Xttl1T1as son a:;imiJadas ~\()r el orglll1ismo rr.odlficando sus 

cstf'.Jcturas petO mantenlendo al mismo tiempo su estructura fundamet1tJ come c\1nju.nto 

así, pensó él, podria ser la manera en que se construy~) el conocimiento .. De acuerdo" 

Piaget "cada orgam:smo tiene una cstrucnlra permanente que puede ser modificada hajo la 

influencia del medir) ambiente pero nunca es destroida como un todu estMlcturado, lodo 
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tXJnocimi!7110 es la asimimcKJI1 de dtrto.r externos a la estructuro del suje:t-, .. n. Es evidente 

que se tr'clta de una c;)Oc~pcibl1 biol6gica del conocimiento, doude a partir de obscro,.acioucs 

en seres vivos, se deduce una pos1ura prnpimnente t..>pistemoI6g.ica. En esre sentido es 

relevante preguntar~e ¿Por qué Piaget propone dar una soluci{'r1 de éstt' tipo, es decir 

biológica, a1 origen del conocirnicnt.."l? Ante esfa incertidumbre se hace necesario recuperar 

d contexto intelocnlll que peOleaba ~t ambiente durante el siglo XIX. No sólo el panorama 

de ioj;.r.r,1:icia socmJ, ,~I fascismo y la guerm. eran las preocupaciones de los intele...-ntales en 

ese periódo. La crisis por la que atnwesaba la mosarla en ese si¡;lo habia mostrado que la 

meUtflSica no daba respuesta a la dffibordante producción científica pero al mismo bempo 

la especulación epi nemotós,ic-a se había dcs l' igado de le. ciencia o peor aún pretendía 

mar.:.arle el rumbo a la activid'ld clc:.ltHica No se puede perder de vista que la ciencia y la 

técnica iniciaron um relación muy ~ingular a )artir de finales del siglo XIX. una relacicn 

mis estrecha donde ciencia y técnic a iban me.dificando el cutSQ d~ 13 hi:itoria avanzando 

por lL'1 solo cammo que las nevó a unificarse U1 10 que se llamarla, ya nn el siglo "''X, "La 

revolución cientifico-técnjca" El ir..1pacto que tendría éste proceso creciente se wría má.ti¡ 

rcfOlzado por nuevas teori~; como la f!yolucionista de Darwin que revolucionó el 

pensamiento biológ co ya que no sólo se dio una nueva stgnificación a los conoClmientos 

existentes sino que además proporcionó una nue\ll1 base para futuras líneas de

tnvestigación . "El impacto de la teorill evolucionista tendría UD significado muy particular en 

la naciente psicología y donde pTec~>arnentc Piaget buscaba dar una attemati'ia al problema 

del origeJ'l del conO( imienw. 

Explicar la producd60 del Co)nocimiento se volverá por lo tallto w.o de los prob1emes 

fundamentales no s,:,}o de la ciencia sino de toda la ftlosofia en general Y es preclsamcntc 

éste problema ei que conducirá a pensadores como Piagct 8 cuesti.Jn& el papel de la 

filosofia, a la que acusará de mostrar una lfLSellSata prelc:nStón de mtentar explicar la 

producción del conocimiento m~.&llsica y especulativamente sin someter su análisis a la 

verifi¡;<iCIÓn De acuerdo a ta propuesta piE:getiana la metaiisica no hl hecho ningún 

progreso desde Plafón hasta DaCSU'lS días, por lo <¡uc: "no se debe huscar solamente en las 

:rr Piaget. JeAIl. "PrlnclJ'/e8 oJGeUi!Iic EpUt.e1fWJngy" p 3, ap:..d, Vcmt, Cot0: y WllIkcnJine, VsJeric. 
"Rf!cons¡d~raciOJleJ df! la l~orla dc./f!lDl P1'.18€'" p. 84, antología de loo'l.lras UPN, México. 1985. 
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doclrinCts parliculart'.\' de lo,,' grandes filó,'iofos que fundmor: la t6JrW del conocimiento, en 

el realismo traM:eruümal de Platón o en la creencia arü'Iorélica !Jn las formas inmanentes 

pero también penncmemes, en la';; idus' innatas de DescartM. en la armonía prei!sJah!e"ida 

d..: I.elbniz, en los CJ.r(ldros a priori de Kant o .lun en lru' postulados de Hegel " ,,38 lo cual 

~ugJere reorientar la bú;;.queda del .;onocimicn1o y su construcción en áreas que demuestren 

su posibilidad, Cabe entonces en un primer momento, ubicar el p.tpeJ que la filosofis y l~ 

ciencias .... erificati,,~. tendrán en el d;scunio del pensamic!Ho piagetiano, ya q1le d~ acuerdo 

a esta celebre .Iulor la idea del prog!'l!So no sólo ~ inventé la ciencü, si no que la ci~cia es 

un hecho en sí del ~rogreso · "Esenciatmmle en el siglo XIX, a '"ilusa de la propensIón de 

cienos clemljh'Os u qu<!rer sacar una melafLSica de la ciencia y qut! era ciencia y qUr! em 

'TteJnjh';ca en esa gUlle, y en cotl.vt>cuencia lo~: annmalerialisla.i quisie,. .... Jll crear un modo 

de conD..:¡miento que supe'l! la ciencia, le sea mperior y f.lcre independiente de elta. l::mre 

lo.'" gn·egos y hasta J.>escartes y Le;h~iz, lafi/ruofta Si! (lpo~ en la ciencia ell le medida d~ 

los que puede. I'tIi.?ntras que la novedad a parlir del siglo XIX es una especie de 

conodmienlo pam-<:ientlficc que' qui,-.o elaboror al "~rgen de la ciencia. 

independientemente de ella y enseguida con la pretensión de un rasgo superior, iE~o es lo 

que me parece er.ojo.w yeso e.i lo que domina hoy terriblemente"" J9 

Si el propósito eOi entonces que el conocimiento se pueda 'medir' se tieni.", pese a que tal vez 

no sea la intención, una aprox.imación del pensamit:Ilto construc6vista piagetiauo con el 

empirismo, ya que para esta corriente filos6iica el conocimiento es el res\Jltado de una 

actividad del sujeto indi ..... idual por lo que su pro¡)UC!ita epistemológica estará en función de 

la verificación, soble todo en las cit!ncias naturales. En el t:tnpirismo son las experiencias 

individuales las que constituyen la base del corJocimiento, mientras que en Piaget las 

acciones del sUjeto construyf::n las eslrucu.uas {el pensami..mtu. Lo ql.lc PiaJet hace entonces 

es abstraer esquemas lógicos de la e ~perief'tcia pero rechaza al mismo tiempo la experienci~ 

en si, de tal maneta que esto le lIe .. -a l una negación muy singular del empirismo. No 

obstante existe una gran semejanz.l entre ambos marros ~J(plicativos. es decir eotre el 

empirismo y el constructivismo, ya que en ambos casos no se r~uiere de una producción 

'01 Piagd., Jcan. "P"i.,v/t.>gia y Epülrmologúz ··pp. 1-8, Ew.x:é Hditore:f., Bueoo~ Aires., Argenlltll:l 1 'Tl2 
)9 Piaeet, lea.'l. "Jahldu.fa e i/ .. .s¡""t'.s de fa fiIoJOf/a" p, 25, Ediciuues Pt'1lÍnSUia, Barcelona Espall.a, 1970, 

43 



soctal del oonocimiento ni d{! un papel de la teuóa en la producción de lo objetos de 

conocimiento, por I!) que en la .. llamadas ~structura'i de cvllocimientu que POS('''e el sujeto 

co&TDoscente p;~gtrtiallo la experiencia vivida juega un papel menor dejando de lado la 

conciencill. del sujeto o reduciéndoln a una comtucta operacional. Todo parece indica.r por 10 

tanto que el afán (.ritico de Piagel 10 deja t:flrerrado sin trascender verdaderamente la 

propuesta empirista, lo cual nos lleva en un s-egundo momento, a preguntamos s i 

efectivamcnt.c el pel'lswmeuto constructivis.1a piaget!h11o postula. una nueva proput':!.ta en la 

manera de coucebir la producción del conocimiento, ya que se turna precisamente esta 

roostrucción del conocimiento como uno ,je los p'Ílarcs fundamentales del edificjcl 

constructivista. 

En el Cl:iSO d~J lan llevado y traído concepto del sujeto c:ognoscenre. ptSC a que el 

constructivismo piagetiano rechaza la pretensión de explicar la producc ión del 

conocimiento de manera metafisica o e,pccuJativaruente, propoDe no obstante un postulado 

cercano a :0 que hab1a dominado la epistemología clásica:; donde se concibe el OOI1.CP.pto de 

sujeto oomo entidad unitaria constitu.ti\o8 del cooocirniento. Este episodio aparcre m.>Icadu 

en Piaget como una eta~ significativa en el desarrollo dd pensamiento, pero aun así la 

oocióf'¡ del sujeto e~ lStemiCO recuerda en buena maIjda al slljeto lndividual kantiano. donde 

"lA estnll:tura de " , mente es lafiu;'I1li! de nueJU'o conocimienlO del mundo'.4fJ. 

Pero 110 sólo se ercoerrtra una finne r~ferell.cia al sujeto inru"iduaJ kantiano si no que 

además, en e:;1a misma inercia, :mcontramos al sujeto inJividual comu un ser cuya 

tendC''JCia natunll lo neva a 3C".cnh,ar Sil lUJtunomía, de! tal foml8 que es responsable y 

creador de su destiHo4J de tal mant'l1\ que esta referencia ue Piaget nos impele. afirmar QUl~ 

su r.oncepw del sujeto epistémico se encuenm. contex.tualizado como reflejo del 

hwnanismo I'tl:nacelltísta. por lo que coiucide con "d úllerés por el objeto individual así 

coma la búsqueda ,le las leyeJ naturnles .... 4l 

«'Kant. Manud, of11Jd. '/121",. Couze)' WaU:cdme, Valcrie. "P.ecallsuJeroC:UII(!'5 tk lo. leona deJen" PiagEl" 
~. 85, 3:nlologi.tl dI.: l(X:tllfll~; UPN, México, 1985 
1 Piaget, Jean. PCt.!nielt, Pcter. Wodchou.."'C M Heleo)' SantullllOO Luis ")4 nI ... lU Eduooció., .\Jor·1/'- p.9 

losada s-s, Bucno.'1 Air~, Argentina, 1960 
.Q &tos aJnceplos son prudr.1C1.0 de la concepción hIlmat,uta, Idua G:Jl!' ya rut'o aoordarlo ah~.cn'e 000. la 
intt:nci6n de oont~tualizar el tipo de hlimGlIl.tnlo con d que 3e \XKIlPanl al con.flruC1ill/smo. 
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En el giro conceptu.u denominadú Renacimiento podemos ubicar el origm de una n\lt..:Y!. 

práctica cientifica, una ideologia preocupam por el mdividuo, y al mismo tiempo, 

emergiendo de matlcrn palalda, una forma difé:rente dod producción. que más 1arde ya 

rebasada la etapa del n1erc:mtilisnlo. se cons!)lidará como el fll.:ev·O sistema ~conóm;co 

conocido romo caritaljsmo. No resu.lta poi lo tantú e:rtrai\o que en el C8W de la adopciórJ 

de una base epistem.:.llbgica propuesta por ~J cOllstructivismo, y más pare..::ida a uon. pi)stura 

clásica Que a. una propuesta novedrua, coincida al rui!mo tiempo la cualidad de tc.'mar al 

método científico cúmo fundamento de su edifício ideológico y al sujeto individual como 

base de su discurso, sobre todo cuando todos ks conceptos citados se encuentran dentro del 

mismo lllarcO expli(ativo. En consecueJ!cia ante este panomma S~ tielle que los posnllados 

del modelo constlllctivista resuJt!Jl sumamente atractivos como práctica ¡:mra el 

capitalismo, ya que coincide (;on el sistema Ideológico y con las necesidades e~nómicas 

del modelo imperante. Resulta erlu>nces pwdente fonnular las siguientes pmguntas: 

Primero: ¿Cuál es la relación que guarda la elucidación cientificüta del COlLilructivismo y 

en particular su wncepción del s.ujelo indi vidual COI: el pensamiCTIto y la ideología 

capitalista, de tal maner,i que no sólo ha permitido, si no q\le ad.~más ha exacerbado, una 

aceptación casi gelleralizada de .. la postura filcsófico-pedugógica? Y, segun,b. ¿Qué 

beneficios implica para el sisrema imperante !a adopción de un marcú explicativo como el 

collstructi\lismo qut: logra un impacto imporumtc, a tntvés del sistema educativo, en la 

e>.plil2ctón ideológica del hombre? 

SI efectivamente llls forIlUi..'i Pjagt~tianas OO·i1, por lo menos, recupemb!es d>"!fltro del 

capitalismo, esto explica que sus conceptos SClU plácidamente inoorpolados a las pn\cticas 

educatwas del sistema, de rull Que :;ca notod« cierta f",ojncidencla entre lo que procura el 

sistema capitalista y lo que propon,~ el modelo constructivlsta. No obstante si "HI objeto 

principal de la ulucaL-"ibn es crear hombres que sean capaces de hacer ror,:cu nuevas, no 

repetir simplemente lo que ha" hecho las ntra~ generaciones, h(,mbre.f que sean cre.Jtivos 

tm>entivos y d~ub,.idorei-AJ suponiendo, al mismo tiempo, que el sujeto individual es un 

scr cu)'a tcnJcllcia natural lo conduce al bien •• , tenemos entonces la consuucciún de WI 

- ------
"" Ripple. Rjchard E. "Redi!~cuhri;:nd.J (J. Piagel. Un ifl.forme del wngft'.w ,otre I!studios coC1Ji:nYJs y t:l 
desanv llu di!l currlcull.lm" p 5, School ofEd\.!CUtiOll. Coruell Ooivcrsily, Ithac!1, Ncw Cork. 1964 
<14 Piaget, lean.. Pct~J. P..::tcr. Wodchouse M Hclcn y SanlulJano Ldis "ILJ f1!It'l'U Edurució,. Mo.*V.I" p.9 
Losada 5.a, BuclJO:S AIn~, Argemins. 1960 
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s.uStento etlCO C'..orn(, resuitado de un encuache rostcamente ptXla.gogico. o ~igUlendo a 

l")iagel. a partir de un enfoque lliicog~netico; por lo que ~ puede observar cielta 

di!>oonlil'midad en la intención i.¡licilll de expli,:.:u: pnmero. cómo 00 alcanza Wl nivel de 

ooriocim¡~to y se 1k'&8 a I1tro mayo!". y segundo. cómt\ el sujeto l'ldiVldual removido de Wl 

'A)ntexto histórico dt:tcrminado, se p.\lstuJa como) un ser lesponsable y creador de su destino: 

,lún así la pretensión constructivista es la de im;ot-pornr amb-,,:> elementos Centro de su 

'lUlfCO explicativo. 

Además Je lo citedo. de manera adicional , tenemos entonces que el maroo explicativo 

consmIct1vtsta <se ladea' en su expl{(;at:h'm del sujelO cognoscente, porque -;j aceptamos que 

la inteligencia es unl continuidad de la arlapta';Íón biológica. de acuerdo a Piaget, el citad{J 

análisis deja de ser consecuente, pues al homologl\l el medio natural con el rw;.dio soci'll, 

encontramos que a ti comente constructivista piagetiana le falta el análisis del fact.')r social. 

tanto en le individual desde el pUDio de VIsta pSicológico. como en lo colectivo desde la 

det('>TT111nación soci:>política, por fo que la explicación COllstructivista se convierte 

P'rácticamente en 1U18 "retrato" sobro le noción del hombre y su relación (.QU el 

conocimiento, ya G.uc al estudiar la hiSlOtiJ:. de la c.iencia Piaget deja aJ margen las 

d~avetlencías <."pis(·.;omológica'i des.::ontextualizanoo el carácte-r hi3tÓriCO del hombre en la 

construcción de su conocimic:nto. En esto! sentido tenemos que- el sujet.o epistemológico 

piagetiano e!·ta dt'S4;amsdo de U!lo contexto hi"tórico real, de tal manera Que es oportuno 

preguntarse por qU(' Piaget eljge sepa11lr a! st.jeto de Wl c.ontcxto histórico social para so 

análisis . Como probable respuesta se podria pensar ql!C las actividades sociales resultan 

sumamente contin~~entes pala el collstructivismo pillgetiano, dado que no penniten 

establecer ec¡uilibri,)S pues n,) proceden de ucuerdo a !eyes, sine más bien a un sentir 

subjetivo y especUldlivo. Tal ve? por eso el rechazo de Piage-t para mduu un análisis 

subjetivo que no le permitirla corrt:·borar contenidos por medios verifica6vos. IR &hi Ql!C 

sus postl1lados de:icansen en concepciones biológicas y meutiñcistas donde se puede pactar 

w\ grado óptimo y (oflgruente de vc¡ificación 

La tendencia a r.rcer que el co;nponamiento dal hombre y la manera en que éste cor.oce se 

pueden explicar !I partir únicamente ele una visi6n biológica resullA sumamente 

cuestionable, sobre todo cU'i.'\do esm postum clelltificistli deja de lado, en buena medida, el 

desarrollo hist6ricu-social sin el ..::ual el pensamiento de! hombre dificilmente habría 
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a.1canzado el ~Uid.io de d~l"1I0 en el que hoy se cm: uMtr3. D8J le un pesó tan extremo n 

la herencia genétic?' c.mytlJldo que se puede explicar todo a partir de sus prinópios es tanto 

comt;, aseverar que el bombfl~ nc ba sido j)llrtíctpe de la COaliTT'Jcci6n de su con:exto 

' n~lectuaL o dicho de otr:l. Jl'U1llera. es tanto como neghCle al hlJmbre la aportación Que él 

n ismo ha realizado 2.1 oon~lo de hombre C01'10 ser social. Cé'be entonCf>.3 j)regunw.rse, a 

partir de lo CitadO: ¿Cómo trn.!',ciend9. y se refl¡:lja el efí:d.o de 1& propuesta episwmo!6gica 

,lel oonstructivtsmo '!(l el aspecto étic;o? 

Cuando Piag~t Ueva su comparacióll a la." noc iones del niik' para revisar su criterio moral 

lo que ha..:e tlS sacu prect.c¡amente un elementD de un ;,;.ontcxtú histórico determinado y 

analiz.arl0 de manera sir¡gular sin que se entiflflda a ese elemento como parte de un too('; 

mayor. En su obra. "El criwrio moral del !liño". se presentan Jos resultados de 

investigaciones reh;u;ionadas C'!.)n el Juicio monl de menott~ de edad, realizados oon niííos 

de escuelas prilllariz.s de Ginebra y ~euchatel > ambas ciudades de Suiza. En ese trabajo se 

utilizaron entreViStas en las "Iue se trataba <k conocer ,,1 punlO de "ista de lo:; niños 00 

relación al respeto por las reglas; p.na eUo partió de !(i.S regla.:i del juego social ya que de 

acuerdo tl Piaget "los juegos de los niños COIJJlituyen admimbles insritr,cione,t socir../es. F.I 

juego de las canica:" para los muchacho:;, (Olr.porta lit' sislenw muy complejo de r~g!as, es 

decir todo un cOdigo y ¡oda 14M jur:sprodend.'.J ... ,,4S A partir de e&1e SUp\A..~o riagel traté. 

de ind&.g,;IT sobre la Idea que el niño tiene de las deberes concretos y t31l paniwlar a~rC3 de 

las reglas propiamente moral~ qu~ el adulto decido, por lo que analizó la:; ideas de los 

niños acerca de la melltira, las nociones de la<; rela.cione<) entre Jos niño:; y ¡ajusticia. Piaget 

prute de obS(!rvar 8 los niños en sus 'juegos de carucas ' , por lo que de manera introductoria 

realiza una dcs(:ripción de términos que explil..an jugadas. esquemas de juego y relaciones 

que se dan delltro del mismo, de tal fornu. qL.e se puede mostrar que aM pese a cambios 

generacil)nales, Q de ubicaciones geográficas d juego es "el nUsmo en sí" y :iu..ique aclara 

que no pretende hacer un estudio sodológlw ce! jaego, la intención es por lo tanto tomar al 

juego de umicas cemo WI etemen:o para analizar el juiciG moral en el menor. Tomando Ctl 

cuenta e;las precisiones resulta significath'o di!ucidl:IY hts coosiderac1oJoes a 1&oS que llega 

Piaget. Las cuales rO$ultan muy particulares: por ejemplo observa, dejando de lado en todo 

el Pisgcl. .'C!Ul. "El crilaioJ moral en el ",'iJo" Fonll\llc!ll, p 9. E.splli'lU, 1'l71 
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momento la influCl~ciB. del contexto tustt.ri,:;o, cómo la e<h!d incide en el tipo de 

Lnterpretaciont;<i que los niños hacen de la!> reglas, ya que al partir de! análisis de estas 

reglas e'i posible deducir, de 8.('UenJ:> a Piaa&., e!em~to~ que sancionan la pr3.ctic-a de la 

regla y la concienci e, de la )'egla del juego soc i:\J; donde ta.'1to ia cOfJ.ciencill de lb regla y ta. 
~ráCtiCll ce la regla :;e encuentt&n de1erminados por la edlld. La concepción fundnme-DU\I a 

la que habrá. de lIegnr el pensador oonstructivista es la de contemplar, en consoc.uellcia., dos 

tipos de pc;1Samieilto moral, con algunos estadio intermedtos. AJ prime! tipo de 

pensamiento moral 10 denominó mMatidad d.: la restricción o mora!idad here(ór:.om8, el 

cuál se presenta ha:'1:8 los diw. añcs aproximadamente, y viene a ser el result~o de la 

coacción moral del "dulto, por lo qae de a(;uedo a Piagct " ... es la moral del deber puro y 

fa helcronomia: el niflo ucepta del adultD cierto numen, d;' cON.!ignas Q !as que hay que 

someterse sean (1lareS sean l.2'i1 cirL1mstanciar ..... A6 Como consOGUcllcia de esta mornl se 

genero un realismo moral caracterizado por el respeto unilateral, que es la base de la 

obligsc..ión moral 'j del sentimiento del deber donde el bien es obedecc[ d la voluntoo del 

adulto mIentras qUE: el mal es hacer lo oontmrio, por 10 que se establecen relncioncs de 

presión. La explicadón a la presenc.~i8 del primer tipo de pensl\fi1ieuto morol se argumenta 

en el smtido de que lo niños cuando nacen son egoo.!nlricos poi Jo que todo gira 8Lrcdedo~ 

de ettos~ posteriormente tanto su deJarroUo cognitivo corno social k..-s pennite descentrarse 

de manera progresiva OOlpezJUldo n ssimib.1 diferentes punt.os de Vista, por lo que "El 

egocentrjsmo injántil. lejos de co..,stituir u/po condUCla socia! Ya' siempre ullid,') a la 

obligación adulta, El egocentrislP1f' es presoci.'11 ....... '1 La definición de) egocentrismo en el 

plano moral consiste que el niño supone que lIS demás personas ven las cosas de 1:\ ;nisma 

manen!. que él, y espccíficanltlnte en el caso de la mentira COIOO ca1egoríCl el eeocentrismo 

sólo Te permite, al niño, centrarse en lti r(\laáJn más sen .. iHa entre mentir y st'r ca..c·ügado 

Para Piaget este estadio se il"icia en el moml~to en el que el nift.o reciben !as reglas del 

exterior de tal maneni que su acción será la de imitar. por lo que se juega sin intentar 

dommar ni, por consiguicn!e. unif!'.nnizar fa!. distintas fortnftS de jugar, es decir, en este 

estadio St: juega pura sí, sin tomlf en cuenta la codificl\ción de las reglas, sin ~mb&.rgo 

prevalece la imposici6n w1ila.tel1ll de la regla. con el consigujente realismo moral. En un 

.. op. aL . p. 280 
~ Dp_ cit. p.51 
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l;stadio sigulente no se úbeGecH sol&'TIoote a la regla impuesta por el adulto sino a las regla 

el'l SI misma, geoel'3lizada y splicada de una manera orjginal: "el niño considera que 1.1 

Inpntim eJ mala en si misma y, aunque 110 .I'e le caslt~Uf:'. 1I(J hay que mentir., •• 4' El 

~esu1tado demut.-stra, para Piaget que se tm.:3 de W1 efcCTo de la illteligencia, d"nde "¿/ 

,"'C.'fpe{(} mutuo. mm que el respeto ulJilaflmrl, efK.ucnlrQ el e!emelJ{O de racion11idad 

.1mmciadil de.\'de la imeligencia motriz. inicial y Sl!f1"!ra as{ el episodio marcado ¡.'Or la 

fntervenció" de la presión y de! egocentrisnro.'-A9. Esto da ongcn al segúndo tipo de 

pen5arruento moral al que Piaget denominó mOr'cilidad du la coopCf3ción o Oloralida{.i 

autÓnoma "cuyo principio e.f la soliJaridad y qJ:e se apOJo especia/mente en la autonomfn 

de la conciencia, In intencionalidad y, por ccnsl},,"'Uletlte. la respúfI,sabilidad subjetiva" j() 

ya que, siguk'fldo al pensadcr constructivista, la coopcml("iém es una fuente de persünaJidad 

y por lo Unto las reglas dejan de ser exteriores Se conviertcn en factores y productos de la 

pcrsonaJidad, según un proceso circular muy frecuente tm el dl.'SlllTúHo mental, de tal modo 

que la autonolr.la sucede a la t'et¡;:ronomía, En wm edad mayor el nUlo construye relaciones 

que involucre a las otras personas de tal fOnTla Que :.u decisión incluye la posibilidad de 

Latar a I~ dtm1ás c¡)mo le gustarla que lo tralaran a é~ por lo que la >nentira adquiere un 

peso específico, 

La e>-.plicaciólI piagl3tiana a la pr~encia del prmer tipo de pensamitmto Jr.oral, es decir a. la 

morahdad de la reslncc1Óu. o moralidad heterénoma se argumenta. en el sentido de que los 

niños cuando nacen son egOl.:éntricos por lo que la ob!.ervació'J de la.. reglas serán por 

ituposit.iión, y:)u respeto será produ<:to de la s~Jlción unilateral, por lo que la posibilidad de 

que esta c::mducta se modifique pmteJ íOrnJente será r&l\ltado del desarrollo cognitivo del 

sujl."to así cmu" producto de la tendencia oan cal del individuo al bien, descemrándose de 

manera progresiva ~( ampezando a coordinar relaciones o puotes de vista y teniendo como 

sustento !l la inteligencia ya que e~ta capacidad, que se observa mduso desde una etapa 

motriz primar13., será la qw oriente nI actuar del sujeto. por le. que se encuelltra nuevamefrtc 

implícilll la Idea de pasar de llll estado de conccirOlento menor a otro mayor, así como la 

idea. de !a tendencia. natural. genética, del ser. para optar por el bien. En el coOO"..pto de 

egocentrismo y en particular ~n su relación con el plano moral, Piaget su.giere que el niño 

.op. cil. p.165 

., op, dl p79 
XI op. cil. p_ 2ro 
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supone que !os denás ven las cosas de la misma manero. que él las ve, por lo que 

específicamente en ~l caso de '8 mertira, como una \'.ategulht, el concepto de egocentrismo 

piagetiano solo permite cemrn.rse cr, la rclnci(Jn más .senciUa del mentir y ser castigado; 

:1itu.9.ción que se pl"f"lende salvsr con la mayorieL de ed3C!, ct:tlltdo el individuo, de acuerdo a 

iaget, puede dcscclltrarse y construir relaciones que fe permiten optar entre mentir o no, 

sabiendo que los dernás individuos pueden también hacerlo con él. Estas relaciones que son 

más amplids y de 1"CClprocidad incluyen la posibiltdad del castigo, 8Wlque en ClCl10r 

propúrcién yi!. que c~ individuo es un ser responsable y creador de su destino. De acuerdo a 

Plaget cuando el nifto constru)'e el vulor de la sinceridad, con base en h13 citadas relaciones, 

emprende el desru.Tollo de su autonomla mOfRI por Jo que resulta detcnninante que los niños 

tengan una vesta po::ibilidad de experiencias, q.Je por cierto ¡sólo puroen obtener a pertir de 

un encuentro de puntos de vista. ron otro individuo!, por lo que la idl!a de que fuerzas 

inn'ltas como " Ias l('ndenci(lj' nfoc/was yac/ñu,,'; la simpatia y el telflOr, -componer.t.:s del 

respelo-; y las ralCt!,J instinh\ns de la sociahllidad, de f:.l subordinación, de !a imitación, 

elC., y sobre tocio e.';Q capacidad indefinida de afecto que pamitirá al niHo ama!' 1m ideal 

como amar a sus p~ldres y tender al bien .... 'I , se somete a la posíbilid::.c de una relación 

socia!, ya que "las nociones de igualdad o de justJcia d;.sm'bul;m tiene indudablemente 

raíces individua/f:s o biológicas, .:..-ondicinm·.j lJe~esa.rias pero no sufil"!ienle.~ para SIl 

delarroflo .... S2 Y aunque Piaget rrús lno admite que las reahüades morales sólo se pueden 

constituir como tal cuando tos individuos entran en relación los unos con los otrQSH, su 

explicaCIón resulta insuficietlt'J en el planc social. Ejemplo de esta insuficiencia es 

precisamente la consecuencia. de 'sacar" de un contexto hlstó~i.';(J determinado al sujeto pa:u 

analizarlo de fonna aislada Una muestra sign ficanva de d:o ptiL"lIe ser la observación a ia 

que llegó Piaget ;;uando supuso que: "las nüw tienen Wl e.~pirilU juritlico menos 

desarrollado que los chicos" ! .. puesto que de acuerdo con Piaget no se observa un juego de 

tanta coherencia como el de !as canicas ero los nii'::cs. JlldudalJl"ruente un In'oestÍgador tan 

consistente como Piaget no podría haber rea!i:tado taJ oooervación si 110 hubiem e:,,:cluido el 

,. !)l1IgeL. kan. PClef9l.:l:" J\1.cr. Woécllou.~ M. rlelen)' SllJltullfi"lu Luis "La I¡ueva J::..-luoocion Mor:.J/" p 9 
Losadtl :U. Buenos Air.:s, Argentina. 1960 
n PiagICt, JIC8ll. /!.:/ .:rlterio moml t'n el niñu FontaneD, p. 2b6, r~1i, 1971 
$) Piaget,.Jeau. Petor.!e:!l, Peter. Wodí..fJol« M flelcn y Suntullanu Luis '"La IIUon'll Et/Jtaaciún Moral'" p.9 
Losada 5.a, Bucoos Aires. Argentin..t, 1960 
,.. Piogel, Jwn. El crlt'!¡10 moral ~n td niño. fontltm"Ha, p. 63, Lspalla. 1971 . 
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arui.lisis social en su obra, ya que se habría podido dar cUc!.nta que el desarrollo juñdico al 

que se refiere corno redu~ido, es resuJtado de las condiciones histórico-socjales de 

sometimiento en las que se h~ desarrollado e! pensamiE<r,to de h: mujer. Y aunque se ha 

pret~nd¡do e.stab lecer que el mismo !>iaget corrigió su postura anre los comentarios criticos 

de Vigotsk¡5 lo que afirma en rca1idad es que sos "pdtnera:; fvnnulnci?nes son rnL'lWS 

relevantes porque ,Q consideración dI! las operaciones y la de la desct!ntralizaci6n 

involucroda en Jti or.ganización de las eslructul'Cls operacionales hacen aparecer é.<;le pI/nI(} 

bajo ur.a nueva luz. Todo el pensumicn:o lógico es socializado pueslo que implica la 

posibilidad de de comunicación entre individlU"M ... "SIl con lo que no descarta como válidos 

Sl1.:i trabajOS anteriores sino que propone la eXistencia de una. i.dentidad en las operaciones 

dentro de los individuos (intraindividuaJes) y entre los individuos (Iflterindividuales) que 

rondtJcen a la coopt~ración y por consigui.:!nte 3 la autonomla. por lo Que las acciones, ya 

::;can iodividuaJes o f:ntre individuo8, es decir snciales, estanan "coordinadaf y organizadas 

por estructllras j)[Jt'racionales cOnJlruidas e.\pan!á.neamentc en el curso del desarrollo 

intelectuaf'~", con le· cual lo único que hace Pinget es añadir el elemento socializador como 

una categoría adjunta aunque ya exj~itente, de é¡(;uerdo a él, en sus primeras especulaciones, 

al tiempo que asume como una identidad las coperaciones intTaindi .... idua!es y las 

interindividuales. 

De actlerdo a la teoria piagenana, en el ser humano exh1e la tendencia nahu-a1 a acentuar su 

autonomía. siempre y cuando lac; ccndicKm.es SeaJ! óptimas para su desenvolvimiento, por 

lo Qlle el desarrollo de la auto.l1omia exterioriza la capacidad en el individuo de pensar por 

sí mismo, analizar puntos de vista, hacer elecc ·ones )' tomar la lnejor decisiól\~ de tal fonna 

que la educación dd>e de t.eIlcr como obJetivcl ger.crar la autonom.ia. ya que al hac.erlo se 

estaría dando al ind Ividuo una edocllción en ... almw., debido a que IO!i niños construyen sus 

vatou::s }' conocimicr!ios coujuntamente si se allende a su iH<lividualidad y se les respeta. En 

la escuela, por lú tanto, de acuerdo al construc::tivismo piagetiaoo ~rá evidente la disyuntiva 

entre Wla educación para obtener conductas y Hctitudes por medio Je la convicción personal 

s, Piaget.. JeM Comn,tari>8 .wbrt" las ob.servacÚJ~~ crilicru de Vigo.rlAy,(Apu·Klice) en: L S l'igot.dy 
"P.:n.ramiento y kllgl4a.fe" p. 197,1 8 Pléyttle. Bueoos h..ircs., Argentina, tq73 . En ~e r.!8lerial Piagel asulDe 
"con pt!/XI I/I.e JI1J aulo,. descubre lIt:ir.ticrnco año.r (lltspu¡'~ de .J¡¡ publkx:lciórr. id trabajo tk fm colega 
duaporr:dtL durnnle ne tiempo, !labre lodo .Ji M tiene ofn cuenta que colltn;w tanto.J pUIIID.J de de /nte"';, 
itUrll!dialo pam il qt.e pOll.Jrlan habu .Jido .:ii.fCutiduJ personalmente} en deJa!le" 
~ op. al p.214 
Slop.cit.p.215 
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';1 medianre la auton(Jmía, o bien obtener estas misDUlS actitudes por medio de In obedlencia, 

la sumisión y el conformismo. Sin embargo para lograr ese estado óp!imo de la nueva 

c~uca(;i6n moral en la escuela Piaget no niega la existencili oc sanciones aunque solo sea 

como elementos que conducen a. la fonnaciún de la autonomía ye que " la evolución de las 

relaciones de presión tienden u aproximar a 1m .. de coopeTacién"'s~ Así se tienen dos tipos 

de sanciones' por reciprocidad y por castig(). En el primer tipo de sanciones, las de 

seciprocidad, el prcpósito es orientar o motivar w nifio pare que ('.()nstmya reglas de 

oonducta. con el análisis e integración de distintos plUltos de vista, por lo que' "la 

desobediencia . principio de kx10 l-J1?cado e.'i Uf!ll mplura de las relacione, .. nonnales de 

los padres y ellliFío; o sea que es m:cesaria una repaJación y como los ¡x.dres manifiestan 

su "justa cófaa "por las diwrfQS reacciones que se traducen ~n forma de ca-;tigo. aceptar 

el'los castigru' consfituye la mas ¡Jc¡tura! de fas reparaciOlti!s, por lo que esta noción 

primitiva y materia/ista no viene impueMa c.ruclamente por el adulto af niím y laf vez ni 

siquiera ha sido crf.'(ula por /o com'iencia psirológir::a del adrd/() ... .. S9 Con este supuesto 

nos encontramos Mlte una forma tr:uy peculillf de justificar el castigo, de tal forma que 

primero resulta JleC(:sario y luego de existencia casi mística. En el seguudo caso. el de la 

sanción ver castigo, el propós ito es la reciprocidad en la práctica de ta vida "cuya esencia 

es hacer nacer. en d iTlterior de fa mente la conciencia de las normal' ideales que 

controlan todas las reglaS' 60 Sin embargo la experiencia nos demuestra que las ~nciones 

no genef'.ID la oollciencia en normas ideales, s i no úoicrunente la coocepc.ión de Wl ca.o;tigo 

que redoce al :ndivduo a UD e:nado de minaria de edad.61 

Si los procedimientos ptU3 una educación moml impLica'1 ante todo el lndsgar sobre las 

posibilidades del nilio ''"iluminando la pedagQgia moral por la psicologla mora! irifantil' 62 

dado que sin una psicología que preeise las relaclones morales entre los niños y de los nmos 

evn los adultos. toda discusión sobn: !C's procedimientos de la educación moral resulta ¡nútil 

de acuerdo a Piaget. A partir de e:itas supostCion~ ffi posible corroborar, incluso en mI 

• piagct. kan. "El cti ... ·rio moml tUI el niilo" Footancl.1.l, p. 334, ~1Iii.3, 1971 
J1 op. cit. p.270 
611 op. cil. p. 333 
'1 Gonz&czde Alba, Lcis.. "Wj de".,chos de fo.r maJos )' Ic anguMia de kepler" p.n, Cal), arc:.nli,. México. 
1998. 

Q Piaget, Jean.. Pclc:r.lot:.r .. Peler. Woo<oousc M HcJcn y s..ntullano Luis "La n:ltrvfJ Educaó6/l JHoml" p. 8 
Losada S.a, Bw:oos t\w!S, Argentina, 1960 



trabajo posterior como es la nueva educacitm mora! 6~, cómo la propuesta pisectiana 

desfallece en la pwcisión contextuaJ -h.i.stárico-social- ya que limita su análisis a un 

elemento - el n.iño- sin contextualiz.u su entamo por 10 que las relac;ion:3S morales entre 

amos y de los mi'l.os con los adultc>s a las qtle hace referencia, se verán limitadas a lm 

discurso vació de. c.ontex1o que pretende cxpliear las r~laciones morales en función de las 

disposiciones del nr'o dejando fuera las cood ciones histénco-sociales que se encuentran 

subsumidas en las relaciones morsJes, de tal forma que excluye la patologia de una 

sociedad detenninada donde las r·!laciones sociales vienen a ser producto 0 0 de la 

conciencia de lo hombres sinQ de las relaciones económicas que prevalecen
M

, por 10 que el 

juicio moral no se f·uade C<'ltegurizar como producto de una tendencia natural sino de una 

s3.nción social. 

En consecuencia, dd análisis anterior y dC5pués de haber intentlido establecer el origen y 

fundamento de los l;onceptos básir-os del COl1:rtructivismo piagetiano. se puede establecer 

que aunque existe una relación entre ellos, esta relación uo se preserva, al trasladarlos de 

una postura propiamente epistemológica y btológica -llamAda psioogenética· 3.1 oon1e1do de 

lo moral por 10 que a pesar de ~tar articulados en el mismo e-je no se establece una. 

congruencia entre el principio y la práctica. ns decir, entre lo que se piensa y 10 que se 

logni. Por consiguiente, se obtieo~ que la propuesta COru.trudlVis1;", de Piaget repreSl".:nta una 

alternativa ética. im.u6c.iente para !ograr la realización del individuo, entendiendo esta 

íealización como un estado 6ptimo ¿onde se conjugan el ser indiv idual y el ser social, de tal 

manem que los log¡."OS del individuo se cristalicen e¡¡ los benefidos para la sociedad. a la 

que muchas veces (I!vida pero que no por ello deja de pertenecer 11 ésta. Asimis.mo resulta 

que los postulados del modelo constructtvista son por lo menos rocuperabres como práctica 

para el capita.ll~mo, como ya se mencionó, de tal fonna que 13. postura constructivista 

piagl..'tiana temllt18 incitando esencialmente a. la funnación indivKtualista. cuyo pr.ncipal 

carác-ter es necesarlimente el egocentrismo. dl~ tal forma que el sel individual que se logra 

es un hombre superficial. que sólo le interesa acaparar y asegwar su bienestar sin 

importarle tos demás. 

e Dp. ciL 
64 Marx, Karl rais JOlwe FtJlerbocJ~ ,lO" edición, fidiciool:S de cultura popular, p.226, 3- tesi:!., México, 1979 
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Resulta claro que el positivismo, por muy sutil que rmulle su forma o apariencia, no ti~ne 

pOI Qué moldear n~;esariamcnte nue'ltrn cultura, aunque es evidente q;,¡e existe U."l:i fuerte 

"'dac:ón entre el pandigma económico domimnte actual y el ci~ltificisn1o oonstmctivism, 

reforzado por el v nculú con las autoridades del Estado; ya que éste responde a !a 

orientación neoliberal apoyada en la postura positivista. En ft Ífl.tesls, privilegios norll1at\v("f!O 

romulles. Desde esta perspectiva es llecesario recuperara ei St"ntido objetivo del ser social 

'PCrdido frente al relat\ll'IDW del positivisl1lO. ya que al mismo tiempo el cientificismo 

implica la pérdida Ik un sentido Utimo de te vida humana; tal vez por eso se puede 

aseverar que no es privativo e1 que las c:imcias posih 'ia5 sean el fundame:lto de la 

civilización. Püra pr:xlucir estEl cambio se rcqu~ere que las escudzs e~rimenten primero y 

ttdoptco Juego mcx!.lilidades de eoserl1Jl7Jl que desarrollen las aptitudes de los u!umno:; para 

pensar de modo critico J' creati\lO con cp.pacidad para soluciooar problemas, participar en 

trabajos sistemáticos de grupo, usnndo la lmuginllClón y adaptándose a circunsWJcias 

cambiantes, pero soore todo pens8.udo en le. necesidad de transformar S~ enromo social 

Educar e<; Inseparable de pensllr y repensar la "ducación como reto ¡:;t".csonal y desafio ético 

ante la sociedad. Pt:1lS8! la educación es ante todo un prl.'ICeSO 5oci81, efltre seres humanos 

al constante diálo!!.o e int.enl.cción Por lo que es la. vida social donde, despojados de 

nuestras. máscaras. se va mostrando nuestra éti¡;8. 

Para el oonstructiv~ mo, los hombre::; pueden prooucir voluntar1amtm!b 18~ instituciones que 

sostienen la sociedad f la civilizaci6n. P.rroneamente considt}llt qw los h('lmbres detentan la 

capacidad de crear d orden socw porque están dotados de r8.2.60. No se. puede ocultar que 

el orden y las estn.l(;toJnlS soci.ues son el feiuhado de la acción y e: 8<..1'uar hum~lflo pero no 

fruto d~ la concepción buman" indi"idl18l como tal 

Los patrones sociales, reglas y va lores, no r~ultan de la sapiencia ni de la creación de ua 

hombre particular, de UD indi\iduo, son el resollado de múltiples occiones bmna."\AS dumnte 

muchas ger.eracIDres, donde intervienen y se suceden ensayos, errores, correcciones, 

manifestaciones, controversias. polt::m.1cas y a t mismo tiempo las relaciones entre los reces 

humanos Semejante ?roceso ol/Olutivo hace imposible In utilización de modelos &bstracms 

para predeclf }f.I misma naturale7.8 compleja y cambiant.e del hombre, como lo supone el 
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oon!)tnJt:tivismo; por eso ningún progreso ciem.!fico podrá damos el conocllnieoto para 

reemplaz...ulo; nada P'lrece más insoportable para :a vertiente positivista que se ha 

incrustado et1 el constmcth,;sUlo que esta idea. Suele considerarse como argumento que el 

progreso del mundo dl.'SaITollado. y básicamente OIXidemal. tiene lUla e:-tplicación I~ !lliI 

avances tecnológ.icOi, sin embargo poco se di(;e sobre la acumulacl6rt del capital. Sólo se 

nos habla de los aVlsnces técnicos que resultan del addantu ¡;;jt..'ntifico en cor.1bina¡;iones 

... ariadas uJn el ~píritu emprendedO! y la. nec.e~:idad rle facaúar 1&5 tareas, donde el hombre 

es citado corno un iJldividuo, sin '!tr<bargo alienado por necesidad, convertido al énal solo 

en una pi~ IlÚ.!; d,~1 sistema. de prooU\,ci.ón ~I con;,UU10. o dicho mÁ.. ... chramcnle en una 

mercancía POI eso le resulta nl3CKSario al ,istema económiCl,~ imperante cr~ falsa..;; 

~x.pectHtivas que se 'iatisfagan con el consumo de hieues y con la fmmulación de SL!puestos 

teóricos 'novedosos' . Se hace necesario entonces, primero, desdibujar la idp.3 de un avance 

científico como complemento necesario y asc,:;urador de un me-jcr n¡,el de vida p:::ua una 

población creciente. Y segundo, en su lugar habrá que reflexionar sohre el abaJ.H.kmo del 

hombre como ser soci:i1 y como productor de: pensamiento, de las ideas y de-los hlCfleS que 

hoy para.;en adueñ&"Se del hombre nlismo6
!1 Si en v~rdad se desea que el hombre abanJQnc 

la imposición caprichosa y totalitgria de quiemJS pretr.nddll marcarle ~u destino y e! camino 

a seguir 4!sde una pos!ciéiu d~ éliu- intelectual, por una part~, y la consolidada asocjación 

entre el Estado y 1.1 estructura económica dd poder, por otra, será necesaáo darle Ull3 

oportwlidad a la l13.1uraltna hWTlana que seguramente actuará en innumerables y 

conflIctivas direccii>nes, lo (;UaJ puede repr~ntar (7J sí el conflicto que tlh.~ief11l la 

imposibilidad de ao,tar la reahzació-:a del hombre ell un contexto positivista. 

Ante este panorama y después de reyj5af aJglUlOS elemento:: que me permiten establecer la 

insuficiencia del constructivismo, como marco explicativo que sustente la reatizaclón del 

individuo como un ser social, en la tercera pa...;e l'TeteoCo generar una propuesta ética 

alternativa a partil d.e la teoría de) materialismo hh.1órico ma.rxista. 

I\.MIlX, Kel El ::i1pi~!J. Tomo ',p. 87~ I 02. Siglo XXI editores. MeJl.ioo. 1981 



I r.Í( t- l:.KI\. F ARTE 

EL MARXISMO COMO UNA ALTERNAfWA ÉTiCA PARA EL COLEúiO DE 

BACHILLERES. 

L EL COLEGIO DE IlACHILLERf!S EN LA DISYONTIV"':ÉT1CO-l'EDAGÓGrcA 

En nuestro pafs el pl'oc(~ educativo se ha enfr1SC8do en dar capacitación para el empJeo66
, 

lal t:S el caso de I,a (:.rienta.::ión que se está dando a la propuesta educativa en el Colegio de 

Bnchillercs. de ahí que el rcspdo, la lofeIBIlcla y fa honestidad se encut.'tJtten en un segundo 

lénuino, por que capacitar pa,a un empleo e5 literalmente atrojar a los estudiantes a fas 

leyes de ta oferta y la demanda capitalista (k"J<k la competencia les enseña, y obliga, a 

dejar de lado consi<ieractones rnora!es, como el respeto)" la. hoOt:Stidad, <:on tal de escall\r 

en la trama social y lograr el ñl!) último, es decir, fa supuesta realización del individuo. 

Aún así, pese a lo que se diga, la educacióD sigue siendo la forma más hooestn de 

movibdad sociat, I~¡ otras fbnua."i S(lfi el abllsfl, la corrupción, el tráfico d~ inltuenáas, los 

negocios ilícitos y que son ell sí tos que ah'!fltan la inseguridad SOt;ial. PDr eso OOllcar 

dcOOria imphcar al mismo tiempo abatir la Imseguridad y ge:UetBI respeto, tvlerltllciR y 

honestidad. Es necesariQ, por lo mismo, cuest ¡onw~e sobre la ooucación y sobre el mismo 

proceso edu~tivo pW'S no perdf~r de vista. su sentido socia~ porque educar no 

neccsnriamente es convertir R las escuet&s \111 rt'..1uctos de tm1Presas privadas. 

El temor 8 la educHción tal vez ses uno de tos factores que impiden Sll conciliación. F.s 

inobjetabJe que OOu':.8.r ímplk..u quitar la venda de los ojos y S$lCftC al hombre de fa QlVerna 

de la ignorcmciati7
• ·lJe ... arl0 en consecuenci!l I!I conocimiento de la verdad Por lo que el 

temor de estabtecet un proceso educativo mus sólido, es deci, critico y reflexivo de su 

entomo social, resu Ita un temor infündado. EXlsten otros países con una roucación de tipo 

marxista y no rcsulh un impedimoolo para gobemar, si por gobernal se entiende tmbajar en 

funciólI dd bien !X,múl1.Educar es por lo moro entregarle al individuo las herramientas. 

016 La orientación qut; se esb!. dando 1\ 1& etJlJ(:ación en niJi~1I'C' p!dS es d ~-.wta.1o de 10& requerimieutos de lB 

~obalización, implcnklltaJa coo el ~ic~) de 1m gobiernos de corh:: llC(oüberal. 
Plld.Óu, f..a okgoria 1e la Ca.'!'na, p. 1(,3-164, Mliierial escolar 00ll anwlogias pan.: 61asona 1, Grupo 

editorial éxodo, )(2' ed.i1;i6n. México, 2001. 

56 



nt,:(;~ana.s pa.n1 aSljgular¡~ UD bien~tar social, arlt.es q\Je defenderse de tus stropellO'.; de la 

autoridad. 

F.stablecm un.;), vrop~~fa ética alternativa CVJIlQ sopor"~ 100000 pam un proyecto educativo 

podría resultar atractivo ya qUt~ e5!O sugiere, al mismo tiempo, uva posibll..idad e.;: rnejof"dI' el 

proceso educativo, más aún hoy en día en que las nuradas se vuelven uuevaruente 30t ttrreno 

de los Vtllores cuestionando su Cóft~istencia, actualidad, y por qué no, su abandono. En dí5.~ 

t!n que les centros educativos de palscs, cerno loo de nuestro vecino del nort3, se han vis A) 

estremecidos por h::chos Que ..:uestionsn predsamente el sentido ético de las relacion("-s 

humanas ('.n las 5()(.iOOades lIamadás dt::mocróticas, se hace impreso;;indible unu reflexión 

sobre la propuesta ética que SOptJr"<3 nuestlOS proyectos ed.uC'.ativos6ll. De ahí que la 

intención sea 18, de vn{lear fa mirada hacia e:iO~; terrenos. 

n CARACTERIZ.~CIÓN DEL-lVIARXlSMO 

El ser humano Que se produce en :a sociedad capi.lalisla, con su eKpresión más at:abada 

conocida como glo'balización neoiibem.l. se caracteriza por un exagerado am.n de lucro, 

codicia, consumismo, competencia desmedida. y egoismo; rasgos caral..1.erísllcos de la 

deshumani'l8ción y etlajenación de la hu.:uanidau.. Para tra.nsfonnar esta sociedad en una 

nueva sociedad ciuentadet en la justicia, la igualdad social, la wberanía, la libertad y la 

integración es urgfnte hablar de una trdSfúm18ción edu.;.ativa. En la actual coyuntura 

histórica es n~ano tomar ventaja a partir de;' la tnmst(-'ffilación de los viej('S aparnlos del 

Estado Liberal (pen ;amlo en el preu:x:t.o de la Irasfonll8ción neotibe"aJ 'i gtobalizadol'3) por 

medio de nuevo un Proyecto Educativo en d cual se estru\,;ture un si'itema ¡xxfag:6gico 

centrado en el ser humano, en sus of;ccsiúades y polencialidades. Sin embargo para que este 

proyecto no padezca de debilid ... .des fLl056ficas en cuanto a su ooncepo:.ión ontológica y 

axiológica del ser humano y sus valores mi propUeí>ta se Cútlcentrn en tomar la teoría del 

mate¡;ialisffio histórico de Carlos M.M'" y Federico Engels. 

6B ElWs hcclJ()Io¡ a Jos qu; lit; hace ref~a son los ~'Io.:f.didog l'1l Joo centros err~tivos de E U dende 3 pffltir 
di:: aftos recientes la violencia ha dominado el esu:;oar.o oon altlr\t.adJJ~ fatld,i..;í}'1 donde :se hm m~cIMo oJi()~ 
raciales, actos de segregación, VIlC{o<; cxistmciales y c~sti:mlU)J.ienlO,i morales ~fo;1nnadamulle el uro df' 
las tellologias oomo ni interoot ha sCfvido como medio para divulgar y difundir 11) suoedido !I como 
advertencia de lo que sucederi. 
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En el ámbito del Colegio de BacbiUI!re5 la búsqueda di~ b reafu..acKm del individuo podría 

establecerse (l partir de una propuosta ético-Inarxi~ta, suponiendo que efectivamente la 

leona marxista tu\- iera como prmcupaci6n la realización del indi,,-iduo ya que las 

¡lift.'renciKS ckl pet1Sluni~to malxist.1 con 10 .. ».lstuttldos Jet »t'agmatismu en edUCU(;Km son 

í,J(hcalcs. Marx in~Cti~ su tcc·ría en WIS conct;ptlón n:ru: Itmpl.i~ d.::1 mUi"'!oo 'f dd hombr~, 

por 10 ~ue la tesis pr&gmatista que t.onf'ía únicamente en (a educación como la Vle para la 

plena ref\fización humana, resulta i.!nufici~..nte. La troria ck la enajenación y e1 pRpet de la 

educación como elemento ideológico forman Jacte de un concepbJ mucho más ampl!o de 

!J"ltflsfonnaci6rl de In sociedad. 

lli LA POSWrUDAD DE UNA MORAL \4ARXlSTA Y SU RELACIÓN CON LA 

ÉTICA 

En vanas ocasioll~ se ha didlO que la toorilt nuuxists no incltlye ninb'Ún estudio sobre 

cuestio[]cs éttcns; por lo que ESto he. ltevu10 11 Cfet."f, incluso, que si Marx estnba 

proponiendo romper por COIl'ipkto con fa sociedad capitalista esto impliClllÍa, <k- ruguna 
manera, destluu {t«(.e>.ariamentc todas sus catego..-ías de ~aIorftción. Es necesario rC'Ct.mocer 

que efectivamente "Marx nn e~n·bió ninguna obra dire{;tamente consagmda a los 

problcmeu de /o fik '."iOfla mof\.ll. Efl ninguHa pan.! (OI!aliZIJ su ti!spÍril .. crítico el.figmjic-ado 

de los lérminos momles o el jj¡,..damenIo de [as disrim.'iones éticas" ~ No ot.rsta~te resulta 

r.OIl texto y ello, un tanto aventurado croor que el marxismo estaría plOpon tendo romper por 

completo con el concepto mumo de la éti~ por !)cr prooucto de una sociedad a la que 

cstaría proponicndc. cambíar. ya q llC esto 1I,warÍa a pensar erl el nlarxislIlo como una 

postura propiamenle anarquista. Aun así ~tablecer una pmpuesta ética 8 partir del 

marxismo resulta, por lo menos en flpaflencia. poco viable, ya que no es posible citar texto 

a1guno que haga referen<:ia a ténniOo:)s morales o definiciones de tipo ébOO. Teniendo comL1 

referencia estos arr'.eccdentcs resuttx oportuno establecer que, si se acude a una visión 

general tte li trorla marxista, .;,s posible COCOlllI&r una preocupac~)n ética de fondo en toda 

la vropuesta., a sabl;:r: la realización del hombre. l..o coo! explica por qué los escritos de 

Marx se encuentran atiborrados 00 reft:feLH.:if\S moml.es o vatorahvas, de juicios etloos y de 

• Kameru:.1l, E'.lmfont./ll/Mntos JtlIV,f del "'3'xi~mo, Paidós" BumosAiresArgentina 1m, p. 23 
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horizontes axiológÍ':OS; por lo que ~~ se revisa, incluso, la obra cumbre de Marx, El cs.pital, 

esta se encuentra también rep:eta de juicios con una ~riti.:::a moral al capitalismo y llena de 

e.xpresiones acerca de sus injustas fonnas, por lo que la propuesta marxista e;.taria 

encauzando ciertas t;uestiones dt: índole moral, como pueden s~r : la libertarl, la autonomía,. 

l3. igualdad y la dignidad como medios para lograr la reali.lación del hombre, 

Para establecer una concepción propiamente moral a partir del marxismo, la intendón seró 

(tcnjendo como eje fundamental el materielismo histórico) desencajar de la teoría marxista 

referenc.ias morales o valomtivas, juicios é tic.os o extensiones axio!6gicas que permitan 

trazar contextualmente dicha pi opuesta, Para ello tomare básica.m<..l1te el Manuscrito de 

1845·1846 redactado por Marx y EIIgcls, el cunl a pesar de considerarse como un escrito de 

la 1&, Etapa (es decir un escrito de juventud) ,!s un texto que "R~vdó grandes cfKll"Jades 

filie podrían compensar con creces su cameter fragmentario e inacab::u1o, En efec/u 

además de pre.w:nb.ir un gran inl.!rés pcIIU e/ conocÍ",.dento de los fundamentos del 

materialismo hivlórir;o, contiene fecundas a¡XJrraciones ell algunos puntos tales como eJ'l la 

noción de ideología. ' 10 

Al examinar la toona marxista, de un modo general, es posible destacar una idea 

11.Hldaml.'fltal: El inrerés de rvlarx por reivindicar la condición de! hombre, Este- incerés se 

apoya en Ja idea de 'l,UC el hombre se encuentra sometido a cíerta. .. ideas poco precisas sobre 

su realidad, de tal modo que «Los hombre:!> se han formado siempre, hasta ahora, ideas 

falsas ,robre el/os mismos, acerca lie lo !Jue son o debieron ser, Han organizado sus 

relacioll(!s en función de /as repre!ienlacionej tille ,re hacían de Dios, del homb,e narmal, 

('le. F...'Uos productos de su cerebro han crecido hasta el pUllo de dominarlos con toda su 

potencia, Son unos (".adores _\ometido.s por su prcplOS ~,,:~aciOfles,.,71 En ~5te sentido el 

m~smo no da lugur & la invalidez o a. la creación de vruores autónomos, rechazando en 

c.onsecuencla las imágenes erróneas que el hombre ha elaborado ioduso de sí mismo. No es 

r1.::cesario, por lo tanto. reducir las causas a explicaciones btológicas o fisicus porque las 

rnones deberán considerarse ante !X>do com(.t causas de las acciones humanas, de tal 

1{' Marx 1<:.1. P.Qb'CIs. f(Xleri::o, Uanuu-JÍIIM del 1845-J816, Nota 1I!J1 edición espai'iolfi-, 1000edi(;~I1, 

F¿iciouc, J<- cultura popdar. p_6, México, 1979 
71 Mwx, KIlrI. Engcls, Fedt.rico La jJ'lOlogJa akmana. esI)oSMMW¡,TiW:J del 1845-1846, Prólogo. loa 
ulicillo, Edi<~ionl..'S de cul1ura popular. p_ 11. México. 1979 
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manera Que el pri mt;f paso es distio!~uif mtre Juones reales y razones falsificadas: "Dicho 

di! o/m rtlanero, no partimos de lo qt#! los howlbres dicen, s~ representan o imagi1f(ln, nj do;; 

lo qu..: son las palabras, el pensamiento, I, ! imaginación, y la representación de los 

otros ... "n, por e.o el marxismo antepondrá al pt~r.samiento del hombre y a la generaci6n de 

las ideas del homb··o mismo una condición lunddmmtal: las circunstancia..;:. de ,'¡da del 

hombre C1l si, es dedr la funna. en que el hombre s~ ofgani,..a para aproximarse !os bienes 

de la oatura1ea, cómo esos bienes son tBnsbnnados por el hombre p81& ~u beneficio y 

cómo, ef! consecuencia, se establ00e0. cierto tipo de relaciones entle los hombres que 

¡x:nniten la generación orga.muda de bieoes y servicios. Por eso Marx insistía. que "105 

la"lasft1Qj' del cerebro humano SOI1 .,ublimacrones lIecesar;ar de! proceso material de vida 

de los hCJmbre.s .. .. '7:1 , porque lema rauy en clero que loo homb¡'C'S no son proo\1<'1O de las 

circwlstanclas y de la educa.ci,~n, como de manera común se ha t!egado & creer; 110 son lus 

ideas de I~ hombres las que determinan su rnanem de pccsar y bctuur si no que es su 

existencia y la Olunera en que Su desano"la esta existencia la que de1ermtlUlfÍl su 

pensamiento, es decir . "No es nunca la concie"cia lo qUtt determina la \'lOa, sino e! la vida, 

la €fU t: det.!r.t/ina 13 oonc:enda.,,74 A panir de esta deducción Marx encuentra que es 

precisamente el proceso materiaJ el que condic:onu el pensamiento de :05 horotJros de tal 

formo que será. el establecimiento de las re4tci+:>nes sociales, y de C<hno son las I.xmdícirlfles 

que se ~tabteccn al intcnor d~ csttis relac.iones. las Que fWldamenien la oonciencia de los 

hombres, por lo que toda cuestión que se refiera a fa producción del pensunUento estará 

inseparablemente concaterm.da oon d estahlecimjento de las formas en que el hombre se 

organtcc para la pl\-,c:Juccióo. En consecuencia el marxismo no puede admitir el d{'S3ffOltO 

de una filosofia éti(;a que no tellgB laiees en tUl análisis de las instituciones sociales; esta 

premisil t't.'Sulta importante ti destacar parn d desarrollo de la idea geneml de una. 

concepción ética rrwx.is1a. 

Marx. enconl1ó une. forma viable plUa \Ina comxta y <Científíca expliC8Ción d~ la genemci6n 

dt: ideas y de la historia, por 10 que para él la ase de los motivos tdoológicos .se encuentro. 

en I~ relacioocs s():iales de producción, ya Que "l!."n la pnxlucción socinl de su exislencia, 

fas hombres eSlab"'Cen detamin(,tdas relal.iones, nec.;esarias e inckpen..:Iienfe..\· de su 

n op. cit. p. 37 
7J op. elt. p. 31 
14 01'. cit. p. 38 
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lIOJuntad, relaciones de producción que 'YJrresponden a WJ delennifUldo cs,.:uJio evvlut;\'O 

de JU..f fuerzas producliyas nraleriales. La totalidad de esas relaciones de producción 

constituyen fa eslro,:;tura económilXJ' de la .• ocledad, la base rt!i1/ sobre la C"oJa/ se alza un 

edificio Jurídico y politico, y .1 lo cual correjpolden detennmada.f fnrmas de conciencia 

'Iociar7j Tenernos así que la filasona, la religión, el arte,. la moral y la ideo logia política 

son formas de la conciencia social que se asilmtan sobre la base económica y cambian a 

medida que cambia esta mig[]}a base. Razón pN la cual las lra.!lsfonnaciones que se dan en 

.el ámbito social tienen siempre un fundamento en las necesidades del dest1.lTOÜO 

,;o.cooomico-social. P·or eso se ruede ';uponer qlle el materialismo histórico proporciona a la 

moral un contenido objelivo y matl;rial que puede a1umbrar una auténtica ciencia de la 

moral : un¡¡ ética clentífica que trate de la ~da social y de las leyes del desarrollo de la 

mora! como una forma específica de la cOII.~iencia social y de las leyes que rigen el 

progreso moral, es dl~r, ~I méuxlo de la cienci.} ética deberá estar sujeto 41105 fundamento::. 

metodológicos que se deducen de lb. teoría marxista del t,;onOl.imiento y de la comprensión 

materialisla de la histona, ya que bajo !a influencia de los cambios habidos en la 

producción, se origiran cambios en fas relacion.;:s sociales 

El marxismo nos dice que d individuo es un ser soci.ft:l perteneciente a una clase 

determinada16 que le: exige ci~rtos modos de comportamiento (':.cmo actos buenos). Es 

decir, los deberes de] indiy;duo ~tán íntimame?lte relacionad..:>S con bts relaclon~ SOCiales, 

a'! tiempo que estas relaciones sociales se encuentran determinadas por una foJmla 

t'COnómica de1erminuda de la produrción. Pere sucede además en estas rcla~iones que se 

establecen entre los Individuos surge al mismo tiempo una div isión de la sociedad, de tal 

forma que en esta d ivisión ~)(iste: una clase que domina ft la otra y que es dueña de los 

medios de producción, por lo que "Las ideas de la clase dominante svn en cada épvca las 

ideas dominante.\, e.f decir, la ,/ase que ejerce d poder material dominante en la .wcir:dad 

resulta al mismo tiempo la .fUerza espiritual dominante. La clase que controla los medios 

de proou('Ción material COfllrola Jambién los medios de producción intel~ctual, de tal 

7< Marx,klirl Imroducciou Generol a tu Cri1lca de la EUlIOmú, Politkall857, p. 66, Cu~ do.: p~ Y 
PR!9CIlte. dá:lmO quinta e:lici6n. Méxioo, 1 %1 . 
lt Marx, Carlos. Enb'CIs, Fedcnco. l.a ¡Jt()lcgla akmanu., '.:II lo!'l MíJlJwscnlbs d,d 184~/846, prologo, 10" 
oiici6o.. Ediciones de cultura popular, p.87. ~!éxioo. 1 97~ 

6\ 



''II(rn,.-m, qu~ en gr!treml las ideas de lo que no di.YptJflen de !o~ ~led;()S de prrxlbcrión 

;ntelec.tual son sonJ.'Hidas a Ins ideas de la dlUe dominante"" Por ésta razón resulta 

rnsuficiente analizar 11IS concepciOfl(.,\ morales.1 partir de abstnt.er a1guno de sus elementos, 

SIfl tomar en cuentE!. su conWY.to ltistórioo, ya que, como se ha intentado OlQ"itrar, la 

conciencia es W1 producto del desarrollo históriro-5O(..-ia1. No por ello se puede el(cluir el 

carácter nOfinativo de Jo m:>rnt, aun con la: comprensiÓl'\ de la influencia de un cOlltexto 

bistórico determinado, sin embargo el deber 00 npreodido DO como obligación externa, sino 

como necesidad orgánica, con el profundo convencimiento de la justeu histórica, podria 

,~ la comprensión TnllrXista dd dcl).;r moral, d:e este modo podría generarse una pro¡Juesta 

pam revítaliZ81 el fu ldamento ~tico del Modele Educativo del Colegio de Bachilleres. 

IV EL MARXISMO COMO FUNDAMIlNTO ÉTIco 

A partir de 1& concepción moral que 'ie logró cml el análisis anterior, la inteuciÓLl sení ahora 

la de establecer los elementos p~ll una po:;ible propu~ta ética desde IR perspectiva 

marxista Exponer tos principios bá'ii~ de UM pcr.;ib1e plOpuesla étk,8 marxista, 

oonfigurable n nues',m actualidad, resulla una tarea. ntr&.-tva. pero sumamente complejl\ ya 

que Marx no se prcoc!.lp6 es{)(1;íficmnente de la ética; pvr lo menos de manero objetiva, ya 

que sus textos no presentan definiciones pmciMlS de UD ooncepto ético OOIno tal. Sin 

'!1I1Ullrgo, COlllO)'1I lle mencionado, en su teoría se cncuenfrar. implícitos constantes juicios 

de valor)' coocep~; normativos que indir..an WlIl activi.dad ética en su reflexión, por lo q l:e 

alglul85 i~..as genelllles de esta posib1e ética m,J.TX.ista son: 

1. l..a moral no es fino una farma de (;OffC:encia social, )'!I: que de aClierd.J a Marx ""la 

conciencia es por /o tanlo )' de<;<J'e el pr¡'"er I'ifOmenlO, IIIt produc.:1O social dimclO e 

mherente a la exutenciu del hombre."n Para M8JX la base profunda d~ tos motivos 

ideológicos se encuentra en las relaciones !.ocialcs de producción, poI' lo que resulta 

evidente que loo hombres no son producto de las circunstancias, oomo de manero común se 

ha llegado a creer, no son las ideas de los hombres las dctenninan su maoora de 1)C:(lSar y 

T1 op. dI. p. 78 
.. op. cil. p. 45 
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actuar si no que es su existencia y la maner~ en que se desarrolla esta existencia la que 

dE;lcmúnara su pensamiento, es decir: "'No es ,.,mea la conciencia lo que detetmir.a la "'ida, 

sino e.' la vida. la que detennina la conciencia .. 79 En este sO-ltido la fíloso6a, la reHgión, el 

arte, la moral y la Ideología polític.a SOIl formas de la conciencia social que se asientan 

sobre la base económic5 y cambian .i mecLfh que cambia ésta misma base. Esto no impiica 

un rcduccionismo a l factor ec.onómico, (;UI!:> .... ,.Hm que por cierto ha sido una de las críticas 

más tenaces en cont-a del man¡jsmo, ya que en la conslrucci6n social se entretejen interast::i 

e intenciones de tal fonna que la base económica es determinante pero no es b única que 

influye en la collstrucc.ión de la conciencia soc'al. 

2. Pam una posible ética marxista el hombre es el ser fundamental y su realización solo es 

posible en la medida en que St: mo:iifiqUt."11 su oond!ción social. Mar;.: va desCllbriendo las 

condIciones Que impiden la plena realización humana, donde esta realización se ~ntien.:le 

como condición que se descubre y se realiza. l..a realización es siempre el despk-gar.le del 

hombre en la actividad productiva, U:la realización en y por e l trabajo. Por eUo el rr.ar.<.islDo 

recha7.a las formas "ariada'i de la e>r¡)lotación del hombre y deja daramente establecida su 

posición al decir que fS en la exütencia real, en la posición concreta,. en el proceso 

píOductivo, en el anlagonismo de clases, dondf> se gesta y desarrolla la enajenación Por Jo. 

laoto, en su teoría la. naturaleza humana se ent;uentra determinada históricamente pm ia.:: 

condiciones materiales de vida, propias de czda época. 

::. lA ética marrisla demanda elaborar sus propios o:mceptos. El hombre n-rumentc 

humano es el hombre libre. PC"'o entender la libertad del hombíe implica desentenderse de 

un discurso r,manadc de una sociedá.d di'vidjJa en cla.ses ya que: "'.as ideas dominantes no 

mn más que la expmsión ideal de /al' rekl ... "ionl!$ materiales dominantes o sea, las mismas 

relaciones materia/ei' dominames cuncebidas como iJea~, es d!'dr, la expresión eJe las 

!elaciones que hacen de una clase dZI~"l1Iinada una clase dominante, en llfla p1!abra son 

!a.\' ¡deiJS de ~m dominio ... 8(I Por eso resulta necc:.ario cOl\Swir una nueva elaborac.ióu de los 

conceptos a partir dt: una COOCl.1>CiÓCí social mas jllsta regula.!ldo I""d.c:onalmente I&. rel3.ción 

con la natura leza y con el hombro lJli~;mo. sin que se detenten relar.iooes de sometimiento y 

de explotación inacional del trabajo del hombre 

y; op. cil. p. 38 
11: op. di p.78 
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~. Por ullJlno, la propuesta éli:::a marxista lic;-,,~ U~l foCrlc convicción ;)'ocJaI por lo qIJe no 

se limita únicamer.te a lUla clabof8.(;t6n teóriCIl, si no que sdemás fonnula una propueslü 

pnh ... tica Esta p,opu~ta prnctics hace de la teona marxista una teoría mno.adore. qlJe 

llevada I:!I plano me'mI puede favorecer 14 trusformac¡óll ética del hombre. Se despu .. "flde 

bbicamente de la idea marxista d(> b, necesidsd de 00 limitarse úflicament'e en mtcrpft:tar al 

millldo sino que además la intención deoorií ser el 1rnsfonnarto" para que el hombre 

afomce 1m nut:vo estadio social, coktCalldo fl\ f;)()na al ak'ance del hombre rcal, <!ftdo qoo la 

condiciólI humantl 110 es algo exclusivo en cad.!! individuo sioo que es el resut~o de un 

de~minudo tipo de relaciones sociales. 

La teoría marxista n:sc.;}ta esta condición con el concepto de la praxis12
, como tal, abocada 

a la acción Lb prexis podemos entenderla como un prOC(S(. de tnlosforme.ción qu~ llevada 

al plano social imolica la trar.sformación de un orden s.JCialu, constituido por unas 

detenninooas illsljtl.ocj~, que no !JtUl permitido a la tQtalidad de los individuos llevar a 

cabo su realiZJlcióD dadas las desiglJsles condiciones saciates. LR praxis implica,. al mi."mo 

ti~rnpo, un compromiso social ya qtt:! el ejercicio de 11\ pntx:is, debcrn modificar dicho oniClI 

para dHrle una nueva fonna ú;niendr> en cuenta, en ese proceso, la legalidad de! objcro en 

cuestión; en este caso el obje:o moml, pam que de esa manero se fe pueda desarticular y 

dobJt.!garlo, por Io ~,ue con es1.e ejercicio la praxis conduce a formular Wta ti!osofin ética 

SOCl8.1. 

Marx decía, con toda claridad, qllC !>er par;idu.:io de Lo. no violc.-ncifl, de 1mB manera 

absoluta, em consolidar ta violencia estabh:cida. Una rnaneru. de trastocar el sistema 

educativo, stn que COft cito se rocurra a una acción propiamente violenta. es la de la praxis 

wcist; entendida CCfilO la acción h'ElSfonnadola del ser pasivo en el proceso e.1ucutivo. Es 

esta la propuUiUt qUJ pretendo exponer en el siguiente apartado . 

.. Marx. Carlos Fedcrl::o, Engels. 'f~fjj John: F~lIerb.lCI1, en Jos AfunuscrifQ.f de' :845-/846, Prók>goJ. 10" 
odición, Ediciom':S de culrnl1t popular, p.78. México. 19"19. 
III SáIJcbc,: VAzque-., Adolfo. De: MItíX al Dlirx.i!flXl CD J.mérica Uttina, p 54·58, 'tac ... M6:ioo, 1')99 
ID Marx, Carlos. Fcdenco. EngeL .... lA ir:kulogltl olemuna, en los Momt~crif03 del 184,)-1846, Prologo, 10' 
cdK:ión, Ediciooe:tde ctlttura popular. p. t2S, Méxioo, 19"19. 



V C01'lCEPTOS PARA UNA NUEVA PRÁC'T!rA EDUCATIVA DESDE LA 

PERSPEL'TIVA MARXISTA 

El egoísmo que padece P.J astudiantf' del Coleg,io de Bachilleres es el resultado de la lógi~ 

del capital, e l cual estimuia una pennanentc búsqueda de la ganancia. a costa de todo y de 

todos, ya que inclusil obhga a los e:<:tudiantes a ~r utilitarios. porque 3. veces el cgolsmo es 

la única posibilidad de sobresalir. Reduc¡do en esa existencia. contradictoria, el esllldlante 

busca afanosamente respuesta'i a ciertas preguntas propias de S.J edad peco tambibl 

rt.."Spuestas sobre su E,xtitenc:a y su futuro. En ese mismc mWldo relacional se ha sub:)umido 

I~I docente quien padece las mJsmas contradiccioD\!s: la surnlsi6r., los efectos del poder, el 

menosprecio a la indíviJualidad y a 133 nece~idades colectivas. Marx nos dlee que. "La 

verdadera riqueza ~jpin'tual del ilufividllo depende tota!menÜj de In n'queza di! sus 

relacione.f rca/c<¡ (..) íos hombres se hacerJ los unos a los vtros la/1to fLSica como 

(·spirihmlmemc"u. 

Muchas veces en el ~alón de clase Iw.: d(Jccnt~ DOS bacemos preguntas como las siguientes: 

¡,por qué p.I estudiante no muestra interés por aprender? ¿Cómo es que perdió su conJición 

(:rihca? ¿Qué lo ha llevado a establecer relaciones tan particulares con la naruruleza, 

c.onsigo mismo y con los demás? ¿Por qué menosprecia sus capacidades creadoras'.' ¿Bs el 

t::studiantc uo ser individuatista por oatuf"dl.:za? La respuesta más apro:Umada que 

(:Tlcuentro, a todas las Interrogantes citadas, cu:'l'.'E:rgen en una sola' la educación y la 

escuela, como aparatos ideológicos, han multiplicado la ideología de dominación a IJaVés 

de tl escuela laica o religiosa, pública o privada.. donde se transmiten conOCllnl~ntos 

desvinculados de las realidades inmediatas de .os estudiante-s. En el salón de clases priva 

todavia la tmnsmisión mecánic¿ de un saber inútil y encic!opedista en lm ambiente rutinario 

donde se contagian e miedo y le. sumisión a las jóvenes g8neraciones; una edLtCación y una 

escuela que .. ... nos en.\'eña a padece!' la realidad en lugar de mmbia'yla, a olvidar el 

paSlUlo en If!gar de escucharlo y Q ac(~plC.r e/fuluro en lugar de imaginarlo." 81 

... Marx, Cuioo, Engcll, Fedcrioo Obrss C9:.0gidas. «Fcuerbncll (~i6n entre la;¡ couoclJcianc:s 
mat.:r1aligu, e idealista. p, J7 Pro~, Moscú 1973 
~ Galcano Eduardo, Pahu Ambm: [,a e:JCJlda d~1 h1/J1ltl.., al reW:\'. pRo Siglo XXI Edilúrcs. Mb..loo 19')8. 
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EJ Colegio de Bachilleres se ha convertido CJi una escuela bu.-octátiC3; que p..x;o a !)OOO se 

va desmoromujo ante las conuptel!lS so lüpa1as pO! un buen número de Rutor1tfades y 

apoyada. .. por el sir dif'.alismo corpcrativist.l; por maestros improvisooos y poco c~ntr'lld()!; 

t:.ll COOCf'pcl01lt!'> filosóficas, políticas, y axlOJógi..-::n5, muchoo di: elloi discrimt.1llt-dores de l~ 

capacidades cognitivas oe 100 estudiantes y d~ la esencia del apretttlizaje y desvinculados 

del entorno social El impacto real (21 In fOI1Jlf.c;ióo educativl del estudiante del Co!egio de 

Ba~hílleres, como r~ultado dcll'royecto económico del país, ha sido cl que se te considere 

como U1l mdividuo cuya educación puede estar sujeta a la inlenclonwid!td, uúliJ:ando el 

lenguaje de la g'kibalización, de otros agentes que la planifican, desde 10 tejano, desde 10 

extrAño, con téc'JliCilS. métodos y hasta im;trumcntos ajer,os, con una tecnología praite.da y 

dOllde al mismo tiempo es ptivsdo de lo propio, 00 su raí:l y esencia como hUtTUllr», parll 

convertirse en un ohjeto copiado de modelos fbráneos. 

Para revcrti.r C'>ta deshumani7..acióh y exlrar amiento C" necesJri\i generar una prltL.tka 

educativa sust.c..'1ltada en lUlft proput!Sta éti,:a alternativa. De manera COflcre!a pu~o 

establecel que mi propuesta de olÍenblr la prácüca oou~:at:\""IJ desde una perspectiva 

marxista, 'ie puede lograr incidit.."I'Ido ea Jos programas de la asignatura de FiJosofru. por 

medio del marco de referencia, el clUIl está integrado por la uhica<;ión. la tntención y el 

enfoque. Si la materia de filo<..ofia tcne ('.(JUlO propósito aportar los elemento!> que faciliten 

en el ~!udianle la reflexión y el anAlisi3 CrítICO. es posIble entonClli estabk."Cer, entre SlL., 

vhjetivos, la práctica de ValOfe.'i- en los alanmos Con la intención de ~tcmuar la r~lizItción 

del indiv;duu, para lo cual será nec<SBl'IO modificar el soporte ético que Sll.'it."!1lta el1Ylode1o 

Edur..ativo del Colegio de Bachilleres, ya que el actual, corno mostró, resulta i.nsuficiente, e:I 

posible t(lmar a la materia dt: f:.lvsolia ya que (:ontien~ elementos formativos e ilifo!TJIlltivos 

que le proporcionarl al estudumte ht:narnicnt8!. favorables para la reflexión ') ~ orientación 

problematizadora. En este olden el impacto más oootundente podría estable--:.efse en el 

momtmt.> en que s(; pla~ como páoridad no la adquis;ción irracional de bient.'S si no la 

Slitisfacción io,.,elecluel y emocional del individuo, que permita establecer al fin akarv8r !iU 

realiwción, concibiendo la educación como WI derecho humano social, 00 lndividualizado, 

así como un deber social para loo docentes, sin di.criminacióu alguna, garantizando S\I 

forma gratuita, en especial para los sectore,., más vulncrabl\!S; de allí 5U ~;]tido de ec:{uidad 

Para lograr 10 mencionado es necesr.r:o concebir al Colegio de B~hilletes como W1 tl,pacio 
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ded~ al desarrollo imegral de loo estudian1es; de sus mentes 1,} Ultclecto. de sus manos 

para el trabajo. de su cuerpo para la salud física y de su esencia para la creatividad 

~', 'cnL\: !l J';r c-:.o :>.(: reQUICIe reoncmat su modeK) ooucaiJvo, con un sustento tcónco Qlle 

bien pooria ser ~I marxista. p.ua mo(hfic.'lT la práctica oou.;atlva y promo ... er une\ nUl!va 

pOOagoKía socIal Sin emba~o. la coexistencia ron debilidades. modelos '1lciados y valores 

viejos al interior de una prop..Jl.·sta marxista ¡:odría entorpeo.:er t:1 logro de los objetivos 

.t.1udioos. va QlJO se lrata do comaruu' un proy~~ eduQ!.tivo social que fmque :ms rakes en 

1a tooría del materialismo hisb>rioo de 1\.larx, ¡.jeas y valores que alientcm a transformar la 

re..tlidad oc-sl1umanizada para oonstrui) una. s<lciedad realmente llUmana, que mshh!ya la 

conciencia egoíst.1 dd capitalismo por una o)nciencia so!idarla caJ»l.z de transfonnar al 

hombre-mercancia en un verdadero ser humano que se relacione de manera a.rmóruca con 

sus semeJarlt~ Y corl la naturaleza 

La tran5fonnación del hombre-·mcrcancía en lO!:!:. bombre-Mocial se logruá wn la "inculación 

de la edllcacióu con el trabajo, sobre todo (\Jn la annoniz.a.ción de ambos para encauzar 

socialmcnwa un estudiante critico y reflexivo, en el trab;,jo libre. productivú y digniúcador 

del humano. Tal sería la meta d~ una prá<..iÍCf, educativa sustentada en la teoría marxista, 

donde 5e le cnscñam al estudiante \o injusto que resulta que el ser hUlJl8Jlo se utilice como 

medio paJa que ODO hombre cnnsiga sus fines, desechando al fin l\ vieja idea que::.o.portr. La 

in mora! política ac1lla! donde f'\ fin justifica los medios 
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CONCLUSIÓN 

Después de analizar el origf>n y fundamento del Colt::gio de BaL~hi!leres. así como la 

relación que existe entre las estrategias pedagógic..~s adoptadas y el suste-nto eüco que 

soporta su Modelo Educativo, es posible deducir tres Conceptos generales: pnmerv. Ei 

Colegio de Bachilleres es producto de una detcrmillJda fonna de concebir el uso y 

orientacion del sislema educativo en nuestro país. Responde, desarortunadarnente d~ 

manera preponderarlte, a las oecesiciades tet:nocratas de! aClual sistema político y luego a 

las necesidades de la población El impacto rc:a.J en In formación OOUcati'J3 del esrudiante 

del Colegio ha sido que se le considere como 'm indiViduo cuya educació'1 esta sUJe~ a la 

Ifltenclonalidad de agentes que pueden plamficar su educación dc)sde lo extrniío, con 

técnicas, métodos y hasta im¡trumentos t1.jcnos; con una tecnología prestada y donde al 

mismo tiempo es privado de lo. propio, de su rah: y esencia como humaBa, para convertirse 

I!n un individuo muy cerclllo a las m~rcancías. 

Segundo. No hay duda que se han hecho importautes intentos, desdO! la plant:aci¿n 

académica, por lognf los obJ,~ti vos que planl~ su MudeJo Educativo. Intentos que van 

desde la rcorientaci<in pcdagót;.ies hfiSta las refomlas curriculares. En el plé4!o pedagógico 

los intentos por modificar el rezago educativo hun llevado al Colegio a incluir nuevas 

estrategias didáctica., una de ellas denomi.nada práctica educatba, con los infonunados 

resultad.o~ ya descolas en el presentu infonne. Con el fin de incidir en e: int\:res pOf 

aprender así como en la bú.'KJueda por JOgJrar la realización del individuo, objetivo 

fundamental del Modelo Educativo del Coleg:1o de bachmcres, se adopté.. desde 1993 la 

\ertlente pedagógic.a·fi losófica denominada t:onstructivismo, ron la cuál se pretende 

orienbr h práctica de valores en los alumnos No obstante después de a..'13.lizar el 

constructivismo de .ll:an Piage1., pt::nsudor escnc_al de esta comento y tras haber establecido 

e-J ongen y fundamento de sus uociones, se puede sintetizar que. aunque existe una ,dacion 

entre sus conceptc,'i, esta relación 110 se preserva cuando se tmslad~n de una postura 

f"ropiamente btológic:.a y epistemológica, llamada psicogenética. al contexto de lo moral. 

Por lo que a pesar de estar articulada en el mlSmo C'je no se establece una congruencia entre 



el pnncil'lO y la prá,:tica, es decir, entre lo que se piensa y lo que s~ logra. Por consiguiente, 

se obtiene que la propuesta comtlllctivis1a de: Jean Piaget representa una alternativa ética 

insuficiente para lo!~ la realización del individuo, entendiendo '3Sta realiz.ru.:ión como un 

estado óptimo donde se conjuguen el ser individual y el ser social, de tal manera que ¡os 

logros del individuo se cnstalk;en en los beneficios para la sociedad, a la que muchas veces 

olvida pero que no por ello dt:ja de perteoE!Cer a ésta Así mismo se obtiene que los 

postulados del moddo constructivi~la son por lo menos recuperables como práctica pard el 

capitalismo, de tal forma que la ¡x>stUf'3 col1Structivista piagetiana termina incitando 

esencialmente la fOm)3Ción in-jjvidualista, la cual se disünguf" por tener como ioteres 

fundamental la acumulaciones irracion:!l de hienes, con la Idea de qUft esto aso::gura su 

bienestar, sin importarte Jos demás. 

Tercero. Es posible establecer una propuesta ética alternativa. la cual podría orientarse 

desde la perspectiva marxista, ya que una de las preocupaciones principales de ~ta 

propuesta filosólic.a es preci:oamentt; lograr la r.::ali7.ación de! hombre; tal y como Sc.~ mostró 

en el último apartado del presente informe. Por lo tanto, si la finalidad es reü¡;er..tar la 

pnictica de valores en los alurn:uos E:S necesario modifica; el soporte ético qllC SilSY.;nta el 

\1odelo Educativo cel Colegio de Bachilleres, ya que el actual, como se intento mostrar, 

resulta lnsuficiente. Con la intención de alcanzar la cjtada realización del individuo es 

posible incidir Gesde el enfoque de~ plan de ~ tudios de la materia d~ Filosofía, ya que al 

estar ubicada en el J.rC'i de fonnaci6n básica contiene elementos foonativos ~ inform::.tivos 

que le proporcionan al estudia.-·tte herramientas que favorecen ia reflexión y la orientación 

problematizadom. En este orden el impacto !rnás conbmdente podría establecerse e!l el 

momento en que se planee como pnoridad no la adquisición m acional de bienes si no la 

satisfaccifm intelectual y emoc,ional del individuo, que pennita establ(",cer al fin alCM7.1lr su 

realización. 

La vutl:d que se cstablt:ee romo má:úrua dentro del pensamiento filosóficc no deb~ria ser 

ne,;esariamente 1m ~.tributo de quienes tienen en la filcsofia su quehacer; d~ber;a en el 

mejor de los eSCi'=uanos, ser un estadio al que w:lo hombre común aspira.ra llegar. 
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