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RESUMEN 

En las ult imas decadas el Episcopado Latinoamericano se ha cuestio

nado sobre la crisis de valoracion de valores que experimenta la juventud I 

los Obispos yen en los centr~s educativos una alternativa esperanzadora 

para que desde allf se promueva una escala de valores en donde se Ilegue 

a ser cada vez mas persona; que pueda ser mas y no solo que se pueda 

tener mas. Que no se dejara manipular y que jamas manipulara a nadie. 

Es asf que la presente investigacion descriptiva se planteo determi

nar las actitudes que manifestaron los estudiantes de magisterio de Edu

cacion Primaria Urbana I de la ciudad capital de Guatemala y que pertene

cieron a los Consejos Estudiantiles 0 que manifestaron un liderazgo re-

presentativo en el ano escolar 1993. 

actitudes utilizando el metoda Likert. 

Para ello se utilizo una escala de 

Los resultados diagnosticaron que las actitudes mas significativas 

se reflejan en los valores del servicio I cooperacion y generosidad en con

traposicion a los valores de solidaridad I criticidad y justicia los que 

manifestaron las puntuaciones mas bajas. 

Partiendo de los resultados obtenidos se presento una propuesta de 

formacion de valores inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia como 

un aporte a los docentes. 



INTRODUCCION 

En las ultimas decadas la humanidad ha experimentado intensos y acelera

dos cambios, la Conferencia Episcopal de Argentina (1985), a traves de 

su equipo Episcopal de Catequesis, ha dicho que, hoy dra la sociedad esta 

pasando de un conjunto de sociedades aisladas a una sociedad cada vez 

mas conectada pero no por ello mas unida y comunicada; de una sociedad 

mas interdependiente pero no por ello mas solidaria y de trabajo artesanal 

esta pasando rapidamente a la tecnologra, a la electronica, a la informatica 

y a la etapa robotica. 

Continuan diciendo que de una concepcion estatica de la sociedad, de la 

vida y de la historia, se esta pasando a un enfoque dinamico, problema

tizante, deseoso de intervencion transformadora buscando forjar un futuro 

mejor. 

La Iglesia Catolica ante la mision de extender el Reino, ha dicho a traves 

de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano (1987), que la 

educacion la ve como un medio clave para liberar a los pueblos de toda 

servidumbre y para hacerlos ascender IIde condiciones de vida menos huma

nas a condiciones mas humanas ll
• (p. 49). 

Es as! como la educacion hoy en dfa se presenta ante una tarea nuclear: 

perfilar, proponer y motivar una concepcion cristiana del hombre, orien

tar a . Ia juventud hacia una jerarqura de valores y hacia una conducta que 

Ie sirvan de base para realizar las opciones fundamentales de la vida. 
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Esto im plica , asumir la orientacion realizada por los obispos en Puebla 

(1991) ; una opcion preferencial por los jovenes, ya que no solo son la 

mayorla en America Latina sino ademas por ser extraordinariamente sensi

bles a las actitudes eticas; es la epoca del entusiasmo; de la valentia; 

Je l herorsmo; de las aspiraciones infinitas; del querer ser, del altruis

rna; del compromiso motivado por la justicia, y de identificarse con per

sonas sig ni f icativas que viven de acuerdo a una escala de valores. 

Tanto la for macion como la informacion que se imparten en los centr~s 

educativos a los jovenes, sera determinante para que la juventud sea 

real mente la constructora de su propio destino y la de los pueblos. 

En es te senti do I la presente investigacion pretendio establecer si a los 

estudiantes de Magisterio de Educacion Primaria Urbana, se les da una 

formacion de valores sociales que les permita considerarlos como agentes 

de cambio, segun los criterios dados por el Episcopado Latinoamericano. 

La investigacon se fundamento en el hecho de que el estudiante de Magis

terio de Educacion Prima ria Urbana, en el futuro ejercicio de su profe

sian, tendr il entre sus funciones primordiales contribuir de una manera 

co nsciente, a la formacian de valores sociales y esto 10 debera hacer 

dentro de un sistema educativo que esta mas preocupado de informar que 

de for ma r . 

En relacion al tema, en Guatemala , se han realizado investigaciones 

entre las que destaca la de Fernandez (1967), quien realizo un estudio 

de los val or es de un grupo de estudiantes masculinos de Enserianza 
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Media, utilizando para ello las pruebas A.V.L. y Vague. EI objetivo de 

dicho estudio era conocer los valores de los estudiantes, la muestra 

utilizada fue de 200 estudiantes de centr~s de Educacion Privada de la 

ciudad Capital. Demostro el estudio que la etapa de la adolescencia es 

determinante en la formacion de valores, la formacion profesional de los 

padres tiene gran influencia, ademas manifestaron los adolescentes que 

los valores sociales 10 traducen en actividades humanitarias e 

insatisfaccion frente a los problemas de injusticia social. 

De la misma manera Herrero (1969), realizo un estudio experimental para 

conocer los intereses y aptitudes de adolescentes guatemaltecos. Trabajo 

con 200 alumnos de 4to. y 5to. Bachillerato de un establecimiento privado 

guiado p~r religiosos. Concluye la investigacion que si existe correla-

cion entre aptitudes e intereses y el interes que predomino fue el de 

obtener una posicion de riqueza y de prestigio social. 

Alonzo (1976), trabajo con 223 Irderes estudiantiles, en el occidente 

del pars , su objetivo era estudiar la personalidad del lider· escolar. 

Para el estudio utilizo 3 pruebas; 2 de personalidad y 1 de inteligencia. 

La investigacion demostro que el I rder estudiantil, es una de las solu-, 

ciones mas efectivas para la ensenanza, dado el exceso de estudiantes 
x 

en el pars pero deber~ contar con una capacitacion previa para que el 

se promueva individualmente y 10 haga mas tarde con su grupo. 

Por otro lade Siliezar (1976), estudio los valores e intereses de un 

grupo de adolescentes en el departamento de Sacatepequez, se efectuo el 

trabajo de campo en Centros Privados y Oficiales, tomando para ello 
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una muestra de 154 estudiantes del Cicio de Diversificado. Se aplic6 

la prueba de valores T. S. 6 de Anibal Villaverde y la escala de 

intereses de Thurstone. Este estudio reflej6 que los estudiantes de 

Magisterio de los I nstitutos Nacionales tienen mas desarrollados los 

valores: te6ricos, sociales y religiosos, mientras que los alumnos de 

los establecimientos Privados tienen mas desarrollados los valores 

te6ricos, sociales y politicos. En ambos grupos el valor menos desarro

Ilado fue el econ6mico. 

En contraste con la investigaci6n anterior Angel (1982), trabaj6 

con los valores sociales de las alumnas de Quinto Magisterio en Educa-

ci6n Prima ria Urbana de establecimientos Privados y Oficiales de la 

ciudad Capital, del cicio escolar 1981. A traves de esta investigaci6n 

pretendi6 determinar si las estudiantes de establecimientos Privados y 

Oficiales poselan un mayor grado de valores sociales, ademas conocer 

si existra alguna influencia el pertenecer a una clase social determi-

nada. Los instrumentos utilizados fueron: la escala de nivel socio-

econ6mico de Belode McCall y el cuest ionario de valores sociales de Perbe. 

Concluy6 la investigaci6n afirmando que Sl existen diferencias de 

puntajes, las alumnas de establecimientos Privados obtuvieron los 

resultados mas altos. 

Pena (1984), hizo un estudio pSicol6gico sobre valores religiosos y so

ciales, para ello utiliz6 una muest r a de 1011 estudiantes de escuelas 

secundarias en los Ciclos de Educaci6n Basica y de Diversificado, 

estudiantes comprendidos entre los 13 y 19 anos. Para el estudio utiliz6 

el test A. V. L. , se comprob6 que en la actualidad los adolescentes no 
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han perdido completamente los valores, las actitudes de rebeldra que 

manifiestan en su conducta son originados por el ambiente en que viven, 

los estudiantes hicieron notar que pedran de los adultos: comprension 

y acercamiento en el hogar y escuela, asr como en la sociedad que les 

rodea. 

Villagran (1984), en el occidente de la Capital realiz6 una investigaci6n 

en donde tom6 como sujetos a estudiantes de los primeros al'\os de la Fa

cultad de Medicina, Profesorado en Segunda Ensel'\anza y de Enfermerra 

Profeslonal, j6venes comprendidos entre los 17 y 35 al'\os. Utlllz6 el test 

A. V. L. Concluy6 el estudio diciendo que los valores predominantes como 

forma de vida son los valores sociales y de los religiosos. Siendo mayor 

el valor religioso en el sexo femenlno. Ademas se menciono que no existe 

relacion entre ambos. 

Gramajo (1987), describio y comparo la organizacion del Consejo Estudian

til de los Establecimientos Privados y Oficiales de la jornada matutina. 

EI estudio serialo que los estudiantes de ambos centr~s educativos mani

fiestan gran interes por participar activamente en las organizaciones 

estudiant iles. La eleccion la realizan democraticamente y que justifican 

un gran valor ed ucativo. En cuanto a la organizacion existe en ambos 

centr~s una planificacion apreciada, es a traves de los comites como se 

descentralizan las actividades. En el sector Privado la ejecucion de las 

actividades se realiza fuera del horario escolar y el financiamiento esta 

a cargo de ellos. En estos dos aspectos difieren de los establecimientos 

Ofic iales. 
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Pineda (1987), realizo un estudio en 3 instituciones nacionales experi

mentales de Educacion Basica, con el objetivo de determinar la formacion 

de actitudes en adolescentes de ambos sexos. 

EI estudio concluyo en que en estes centr~s no existe ningun programa 

sistematico de formacion de actitudes. Esa funcion esta a cargo del 

profesor gura y este unicamente interviene cuando los alumnos tienen 

problemas de conducta y disciplina dentro del establecimiento. Recomienda 

la elaboracion de un programa de formacion de valores en donde se invo

lucra a los estudiantes desde la organizacion. 

Alfaro y Ojuel (1988), en un estudio realizado sobre las actitudes reli

giosas del joven estudiante del ultimo ano de diversificado en el depar

tamento de Guatemala, recomendaron aunar esfuerzos de los diferentes 

carismas institucionalizados, atender adecuadamente la ensenanza de la 

educacion de la fe, promoviendo grupos juveniles, tomando la iniciativa 

los responsables de las instituciones, sin olvidar la catequesis a los 

Padres de Familia. 

Salvatierra (1992), se propuso veri f icar si el Servicio Social promovido 

por el centro educativo aumentaba los puntajes obtenldos en una prueba 

de valores sociales erl estudiantes de 4to. Bachillerato. Para dicha 

investigacion aplico la prueba de va lores A. V. L. Concluyo la investiga

cion afirmando que el Servicio Soc ial favorece la formacion de valores 

sociales. Recomendo que los centr~s educativos 10 deberran· de incluir 

en el pensum de estudios, ademas sugiere que los estudiantes promuevan 

creativamente ayudas a las personas mas necesitadas. 
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Alvarado (1993), investigo sobre la integracion de las actitudes de los 

valores contenidos en la filosofla y el perfil del alumno egresado de 

una escuela experimental de la ciudad Capital. A traves de dicho estudio 

analiza si los estudiantes del ultimo ario de Magisterio de Educacion 

Pr imaria Urbana y de Bachillerato en Ciencias y Letras integran los 

valores y las actitudes. Concluyo afirmando que existe un interes por 

vivir individualmente los valores pero que es necesario fortalecer el 

encuentro con el otro, tarea que correspondera a los educadores y a los 

Padres de Familia. 

En resumen, se afirma, que la etapa de la adolescencia es determinante 

para la formacion de valores, y que en algunos centr~s educativos, tanto 

Privados como Oficiales han descuidado esta formacion. Los centr~s educa

tivos que han asumido esta tarea 10 han realizado en forma asistematica; 

otros 10 han realizado a traves de las asociaciones estudiantiles, de 

los Consejos Estudiantiles, 0 a traves tambien del Servicio Social y en 

situaciones concretas de ayuda a las personas mas necesitadas. 

De los doce estudios, cinco recomendaron dar una participacion mas activa 

al estudiante, ya que existe el interes y la necesidad de encauzar posi

tivamente su potencial. ' Serialaron tambienque se deberla revisar el 

pensuin de estudio e incluir en forma sistematica la forinacion de valores. 

De parte de los estudiantes tambien coincidieron que pedran mas atencion 

de pa rte de pad res de fam ilia y de los ed ucadores . 

En relacion al tema de investigacion, America Latina, cuenta con estudios 

entre los cuales se puede mencionar el de Rodriguez (1976), este fue 
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realizado en La Paz, Bolivia, investigo los valores que los Padres de 

Familia estim comunicando a sus hijos. Menciono los valores autoritarios 

del padre, y valores maternales de la madre: uno por la rigidez y el otro 

por el excesivo carino, no dan buenos resultados en la educacion de los 

hijos. Sostiene que la comunicacion y educacion en los hogares depende 

del grupo social al que se pertenece. As! en las familias pudientes se 

transmiten valores de clase, sentimientos de superioridad, dominio; 50-

ciedad modelica donde el valor se aprecia por 10 que se posee en bienes. 

En las familias campesinas los valores comunicados son el temor, sumision, 

tambien valoran a las personas por 10 que tienen. 

La investigacion fue realizada a traves de 172 jovenes, sobre: LA 

quienes acuden en casos de problemas?, los resultados dieron el primer 

lugar a las madres luego a los padres y ultimo a los hermanos. Esto se 

ve claramente en nuestra sociedad donde la madre es el centro de la 

familia; atiende los problemas de los hijos por estar mas cerca de ellos y 

porque los padres pasan mas tiempo fuera del hogar. Uego a la conclusion 

de que los valores como honradez, sencillez, caridad, respeto son 

comunicados; pero en la realidad la conducta que los padres les transmiten 

son valores contrarios. 

01 iveros (1980), en Costa Rica expuso la funcion de la Educacion en 

relacion con los valores. Presento la accion educativa como aquello que 

contrasta radicalmente con la accion de los totalitarismos y en general 

de las diversas modalidades manipulativas. Enfoco los valores ' como algo 

diflcil de comprender; no son ellos los que cambian sino la relacion 

siempre nueva entre valores, necesidades y problemas humanos. Senalo 
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que la accion educativa ha de consistir en acercar valores. Anoto 

que hacer el bien es ayudar eficazmente a no carecer en valores. Expuso 

que frente al hombre "standard" que pudiera resultar de nuestra 

civilizacion consumista, colectivista se trata de formar personas, hacer 

hombre y mujeres de bien. 

De igual manera destaco que la Iibertad y el amor son valores muy 

peculiares. Apunto que el clima de confianza es educar en libertad que 

requiere de los educadores confiar e inspirar confianza, superar el 

miedo el cual perjudica el proceso. Concluye que solo superando el miedo 

y los odios educaremos en Iibertad. 

Otro estudio realizado en Bogota, Colombia, por Canon (1983), analiza 

las teorlas psicologicas mas relevantes frente al problema del desarro-

110 moral en el nino: Piaget y Kohlberg. Presento algunas discusiones 

relacionadas con la etica y el sentido de la justicia. Expuso en detalle 

los logros de Kohlberg y su postulacion de etapas en la genesis de los 

conceptos morales. Concluyo en que todo sistema politico se basa" en una 

teorla etica. EI ob jetivismo etico es la moralidad de la vida. La escuela 

mlstica se basa en la premisa de que la norma de valor para la etica hu

mana yace mas alia de la tumba. No es la mora lidad del hombre la respon

sable de la destruccion del mundo civilizado, sino las clases de moral 

que el hombre se ha visto obligado a practicar. Es facil ensenar el com

portamiento virtuoso pero es muy difkil ensenar el comportamiento de 10 

bueno y para que un programa de desarrollo sea moral es nece"sario crear 

unambiente que incluya la organizacion y administracion de la estructura 

escolar. 
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Confedec (1983), en Ecuador edito un documento de trabajo del Primer 

Congreso Nacional de Educacion Catolica, que dio el fundamento doctrinal 

y definio la educacion desde la perspectiva de evangelizacion y valores. 

En la primera parte realizo reflexiones doctrinales sobre la vision 

cristiana del hombre, los valores y la educacion desde la perspectiva de 

Puebla, la segunda parte contiene la fundamentacion doctrinal sobre el 

educando. 

Tambieln en Ecuador, Gonzalez et al. (1983), presentaron una sistematiza

cion de las reflexiones y las respuestas sobre la realidad de la educa

cion catolica en el pars, a fin de facilitar el anal isis crrtico a los 

participantes en el Primer Congreso de la Confedec. Los datos recibidos 

en cuanto al educando los ordenaron a su vez en personales, sociales y 

trascendentales; los del educador los sintetizaron en 3 aspectos: el 

educador como hombre, como profesional y como educador cristiano. En el 

campo de la educacion 10 analizaron como proceso educativ~, institucion 

educativa forma l e informal, sin perder de vista la relacion entre 

la educacion catolica y el Estado. La familia la analizaron desde su 

papel de educadora, la institucion y como evangelizadora. La sociedad 

ecuatoriana, la analizaron desde 3 puntos: promocion humana, ideologra, 

pollticas y comportamiento religioso. Finalmente se analizaron los 

valores y antivalores de los medios de comunicacion desde su incidencia 

en los procesos de personalizacion, socializacion y evangelizacion. 

Por otro lade Medina (1984), en Panama, analizo la realidad que se vive 

hoy dra respecto a la crisis de valores, 10 que puede hacerse para lograr 

un cambio en esta crisis, y el aporte de los educadores para resaltar 
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los valores humanos. Hizo senalamientos en cuanto a la exaltacion de 

los antivalores por parte de quienes dirigen la opinion publica, haciendo 

emfasis en la imagen que existe en relacion a que, los hechos y acciones 

solo tienen valor cuando mas denigran los derechos inalienables del 

hombre: justicia, verdad, libertad, etc. 

Tambien discutio la crisis de valoracion en el tiempo de hoy, el mal uso 

que se Ie esta dando a los medios de comunicacion masiva (radio, televi

sion, etc.), la centralizacion de los med·ios informativos para someter 

la voluntad por parte de los gobiernos, haciendo cada dia la vida mucho 

mas asfixiante. Discutio la dificultad que se presenta en la seleccion 

de valores, ejemplificandolo con el hecho de que los ninos en las escue

las no aprenden tambien como debieran hacerlo, porque no tienen una 

idea clara de 10 que realmente es importante. 

Nunez (1985), en una descripcion de la charla pronunciada por el Rector 

de la Universidad Catolica Madre y Maestra en la Camara Americana de 

Comercio en 1985, menciono entre las recomendadones: el dialogo y la 

creacion de un clima donde la dominicanidad se exalte, son condiciones 

indispensables para que la Republica Dominicana continue caminando por 

senderos democraticos y de libertad; abandonar posiciones inflexibles, 

comodas e irrealistas; preservar y exaltar los valores que han caracteri

zado al dominicano a traves de su historia: Amor por la Libertad y la 

Justicia, ausencia de odios y rencores, amor a la Patria y al trabajo, 

sentido de austeridad, de la generosidad y de la hospitalidad, sentido 

de decoro, apego a principios religiosos y respeto por los demas. 
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Barba y Zorilla (1986), en Mexico, realizaron un reporte de investigaci6n 

que dio a conocer un estado de arte en desarrollo, cuya finalidad es ana

lizar las relaciones entre valores y educaci6n, con atenci6n espedfica 

al ambito educativ~. EI trabajo no se restringe a datos de investigaci6n 

educativa sino que se propone mostrar el campo de los valores, las cien

cias del hombre y la filosoffa y, desde ahr, la diversidad de enfoques 

relacionados con la educaci6n y su investigaci6n. EI aporte 10 distribu

yeron en tres partes principales, mas dos complementarias; una de biblio

graffa y la otra de apendices. 

Brenes et al. (1986), elaboraron el informe final del Cicio de Seminarios 

Regionales para el mejoramiento de la calidad de vida. I ntrodujeron y 

actualizaron nuevos planteamientos generados en demandas sociales 

y necesidades de Estado. Presentaron el ideario costarricense con la 

organizaci6n de valores fundamentales e integrales y las actividades que 

deben desarrollarse en las instituciones educativas, para facilitar su 

estudio y aplicaci6n pedag6gica. Enfocaron como valores fundamentales: 

la libertad, la justicia, la dignidad, el bien comun, y los siguientes 

valores integrales: 

a) De la personalidad 

b) Del desarrollo cientrfico y tecnol6gico 

c) De la capacidad tecnica 

d) De la comunidad educativa 

e) De la familia 

f) De la comunidad local, nacional e internacional 

g) Sensibilidad ante la naturaleza y el arte 
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h} Vida espiritual. 

Distinguieron y analizaron dos modalidades del componente operativo: la 

formacion colectiva y la formacion personal dentro de la institucion 

educativa, de la comunidad y del hogar. 

Cerpe (1986), en Venezuela, analizo como la Educacion Basica tiene como 

finalidad la formacion integral del alumno a traves de "habitos y formas 

de comportamiento de los alumnos, a fin de proplclar un mejor ajuste con 

su ambiente familiar, social y natural, para fortalecer su formacl6n es

piritual". EI estudio aporto algunos elementos de reflexi6n sobre las 

actitudes y valores en el proceso educativo dentro del contexto de la 

educacion venezolana. EI trabajo contiene tres capltulos: Las actitudes 

y valores en el proceso educativo. Conceptualizacion, importancia, compo

nentes de las actitudes y las actitudes, comportamiento y la educacion; 

los valores y actitudes en el contexto de la educacion venezolana. Marco 

filosOfico, educativo y social; EI proceso de explicitaci6n de valores 

y actitudes. Formulacion de objetivos generales afectivos, para cada ano 

y la formulacion de los indicadores. 

Henriquez et al. (1986), en la Republica Dominicana, elaboraron un Boletrn 

informativo cuyos objetivos fueron: 

a} Aglutinar educadores, preferentemente del sector popular. 

b} Propiciar intercambio de experiencia entre educadores. 

c} Promover acciones que favorezcan la identificacion con las expresio-

nes culturales propias y desde el respeto crltico a los valores 
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populares. 

d) Ofrecer espacios donde puedan potenciar y actualizar los valores etico

profesionales, desde una optica cristiana pluralista. 

Destancando el trabajo en Venezuela Nunez (1986), presento algunas tec

nicas psicologicas que permitan enriquecer la escala de valores del nino 

como ser humane que es. Senalo la autora que una de las cJaves para el 

exito de la tarea educativa es IIegar a conocer en el educando el grado 

de problemas, ya que este indica la calidad de la actitud a asumir por 

el docente, puesto que hay conductas, que a pesar de su atipicidad, 

pueden ser transitorias, incidentales, eventuales y que a traves de los 

compromisos se entiende que son conductas reactivas, explicada por el 

conflicto que esta viviendo el educando. ConcJuyo exponiendo que los 

valores mas importantes son: la autoestima, confianza en 51 mismo, 

asertividad y el valor IIamado mismidad. 

De la misma manera Bredy (1988), ofrecio una reflexion y una toma de 

conciencia sobre el sexo, y, mediante una adecuada perspectiva sobre el 

tema, logro tres fines: tratar de ser espectador de su propio aconteci

miento, actuar con honestidad, responsabilidad, libertad y naturalidad 

y ser feliz, sin trauma, con equi librio y paz. Los~ nuevos valores que 

destaco fueron: el exito, la juventud y la mujer. 

Carras (1988), en su estudio tambien realizado en Venezuela trato de 

describir los elementos antropologicos y culturales de la familia vene

zolana y destaco de una manera especial el caracter matriarcal de la fa

milia. Expuso que el conglomerado de la familia venezolana se compone de 
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la madre, los hijos de esta, el padre 0 en su defecto el padrastro, la 

abuela materna y los hijos de la crianza sean estos 0 no descendientes 

de algun varon del parentesco. 

Concluyo afirmando que el punto de referencia es la madre, quien es el 

centro de la familia, centro afectivo y de punto de difusion de los va

lores. 

Otro estudio realizado en Venezuela expreso que hay condiciones infrahu

manas en las que un comportamiento moral es imposible, pero a su vez se 

da un comportamiento moral en situaciones difrciles en los que la imagi

nacion moral produce frutos inesperados. Este menciono que hay que 

crear mas bien las condiciones en las que el comportamiento moral no sea 

heroico, sino algo posible y razonablemente esperable. Propuso algunos 

elementos de reflexion para que los jovenes crezcan moralmente de 

acuerdo a imagenes morales (Dupla 1988). 

McLean (1988), afirmo que la educacion moral hoy en dra debe orientarse 

hacia la vida como proceso de conformacion gradual de relaciones con el 

projimo de conformidad con la unidad, la verdad y el amor. La educacion 

tiene un reto para ayudar al alumno : a) a un descubrimiento concreto y 

en conjunto de la ley y la libertad en su propia experiencia; b) a un 

reconocimiento de la codificacion sobre el · significado de la experiencia 

en el tiempo de tradicion y herencia; c) para desarrollar un nuevo y 

concreto significado de esta tradicion en sus hogares y comunidades 

tanto ahora como en el futuro y d) para desarrollar las capacidades 

morales personales requeridas para su realizacion. Concluyo exponiendo 
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que el crecimiento moral consistira en la coincidencia de los vaiores y 

virtudes, el IIevar en armonla junto con la actitud vertical de trascen

dencia el patron personal de virtudes y el conjunto personal de valores. 

Kleiner, Lopez y Rivera (1989), presentaron en Argentina una perspecti

va en la que la educacion hacia el conocimiento y el respeto a los Dere

chos Humanos se da a partir de las experiencias y discursos de los pro

pios nirios. Presentaron un material didactico elaborado a partir de un 

trabajo de campo, estructurado en cinco unidades: a} EI derecho de vida; 

la libertad de crecer. b} EI derecho a un nombre y una patria; nuestra 

identidad. c} EI derecho a la participacion; vivimos en comunidad. 

d} EI derecho al trabajo; en busca del hacer creador. e} EI derecho a 

la educacion; saber es descubrir. En apendices se incluyen textos de 

organismos de las Naciones Unidad, un calendario y un vocabulario. 

Cada una de las unidades incluyen: a} Una introduccion que se propone 

interrelacionar los diferentes aspectos del nucleo tematico mas alia de 

10 inmediato. b} Una introduccion en la que se desarrolla una hipotesis 

acerca del significado del tema de la unidad en la comunidad escolar. 

c) Actividades de indagacion que fueron trabajadas con nirios de estable

cimientos escolares publicos y p r ivados de la Capital Federal y de la 

Provincia de Buenos Aires. d} Un conjunto de reflexiones nacidas de la 

interaccion con los nirios. e} Actividades sugeridas que se piensan dan 

lugar a nuevas instancias de indagacion; se las orienta a los tres ciclos 

de la escuela prima ria . 
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Siguiendo la misma linea Loreti (1990) expuso los aportes de Piaget y 

Kohlberg sobre el desarrollo del juicio moral en el nino. Present6 el 

material en 5 etapas: a) EI significado de las investigaciones de Jean 

Piaget. b) EI juicio moral en el nino y el adolescente segun J. Piaget 

y Koh lbe rg. c ) Impos ic i6n sicoanalrtica . d) Una etlca post-piagetlna. 

e) Creatividad y desarrollo moral en la educaci6n. 

AI concluir, la autora afirm6 que Piaget y sus colaboradores han ayuda

do a reconocer el pa ralelo que existe entre el desarrollo intelectual y 

el desarrollo moral. 

Arellano (1991), en Lima-Peru presento un material de capacitacion y 

trabajo para profesores de escuelas peruanas. Oriento a generar distintas 

habilidades relacionadas con el fomento en los alumnos de actitudes demo

craticas y participativas. EI material 10 presento en dos etapas dentro 

de las cuales se destacan habilidades para el diseno y planificacion del 

proceso educativo y conduccion del proceso; organizacion del ambiente 

flsico; trabajos en grupos heterog€meos; para promover la disciplina; 

para facilitar la comunicacion: formular preguntas, ilustrar con ejem

plos, juegos; habilidad para aprender: problematizar, relacionar, 

interpretar los datos, sacar conclusiones, generalizar y habilidades para 

promover la regulacion de la convivencia social. 

Finalmente Bustamante y Gonzalez (1992), elaboran un manual para la 

ensenanza de los Derechos Humanos, el cual fue el resultado de las expe

riencias del equipo de SERPAJ desde 1986. EI manual se compone de dos 

partes y un anexo documental. La primera parte presenta consideraciones 
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teoricas sobre democracia, derechos humanos y educacion; que son los 

derechos humanos y como han Ilegado a serlo. La segunda parte incluye 

cuatro unidades: el derecho de vida; los derechos civiles y politicos; 

los derechos economicos, sociales y culturales; los derechos de los 

pueblos. 

Se concluye que en America Latina existe un profundo interes por la for

macion de valores y que los estudios e investigaciones realizadas buscan 

una humanizacion y personalizacion del hombre y la mujer. As! mismo la 

sistematizacion con que han trabajado permiten que surjan nuevos aportes 

en forma creativa para dar respuestas en contextos particulares de 

acuerdo a cada region, pais e institucion educativa. 
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A. Educacion de los Valores en los documentos de la Iglesia 

La Iglesia Catolica se ha pronunciado en una forma profetica hacia la 

educacion, ve en ella un camino pa r a orientar y dirigir la formacion de 

un hombre capaz de asumir valores. 

En 1952, el Papa Juan XXIII, IIamado el Papa de los Pobres y de la Paz, 

convoco al Conc ilio Vaticano II, en este Concilio comienza una nueva etapa 

eclesial de renovacion y apertura. 

EI Concilio Vat icano II (1981) valoro el papel de la educacion, Ie 

dedico una declaracion especial IIamada: "Declaracion sobre la Educa-

cion Cristiana de la Juventud", inicia anunciando el derecho Universal 

a la Educacion as!: "Todos los hombres de cualquier raza, condicion, 

edad, por poseer la condicion y dignidad de persona, tiene derecho 

inalienable a la educacion que respondan al propio fin, al propio 

ca racter, al propio sexo, y acomodada a la cultura y a las tradiciones 

patrias, y, al mismo tiempo, ab ierta a las r elaciones fraternas con 

otros pueblos, para fomentar en la tierra la unidad verdadera y la paz. 

Mas la verdadera educacion se propone la formacion de la persona humana 

en orden a su fin ultimo y al bien de la sociedad, de la que el hombre 

es miembro y en cuyas responsabil idades participara cuando IIegue a ser 

adulto" (p. 598). 

EI. Vaticano II deposito en la educacion la mision de: cultivar 

las facultades intelectuales, desarrollar la capacidad del recto juicio, 
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introducirse en el patrimonio de la cultura, promover el sentido de los 

valores I preparar a la juventud para la vida profesional y fomentar el 

trabajo amistoso entre alumnos de diversa Indole y condici6n. 

EI Concilio Vaticano II I pide que en la Escuela Cat61ica se crea un 

ambiente animado por el Espiritu Evangelico de libertad y caridad, que 

se ayude a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia 

persona crezcan como nuevas criaturas y que se les ilumine desde la fe, 

en el conocimiento del mundo I de la vida y del hombre. 

As! mismo recuerda que es la familia, la primera escuela de las virtu

des sociales y que el deber de la educaci6n compete en primer lugar a 

los Padres de Familia. 

EI Vaticano II I hizo un Ilamado a los docentes para que realicen su labor 

generosamente I declararon la funci6n del maestro como un verdadero apos

tolado I necesario en nuestros dras . Los exhort6 para que se esfuercen 

en sobresalir en la formacion de los alumnos , con esplritu cristiano. 

EI Vaticano II I hizo un lIamado especial a las Conferencias Episcopales 

de los diferentes continentes a que desarrollaran en forma espedfica 

los principios fundamentales sobre la Educaci6n Cristiana. 

En 1968 I en America Latina se celebr6 la Segunda Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano I en Medellrn. En esta reuni6n "nuevamente 

se comprometieron de una manera especial los obispos I con la educacion, 

la vision de educaci6n que se propusieron la titularon "Educaci6n 
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Liberadora II; en la que se convierte el educando en sujeto de su propio 

desarro llo. 

EI Episcopado Latinoamericano (1987) serial6 que la educaci6n poseia 

contenidos programaticos demasiado abstractos y formalistas; que los 

metodos didacticos estaban mas inclinados a la transmisi6n de conoci-

mientos que a la creaci6n de otros valores. Serialaron ademas que los 

sistemas educativos estaban orientados al mantenimiento de las estruc

turas sociales y econ6micas imperantes mas que a la transformaci6n. De 

igual manera cuestion6 la uniformidad en la educaci6n cuando la comuni

dad latinoamericana ha despertado la riqueza del pluralismo. 

AI referirse a la educaci6n superior coment6 que frecuentemente los 

estudios son tradicionales 0 que a veces estan basados en esquemas de 

parses desarrollados, 10 que no permite que se den respuestas a los 

problemas propios del continente. Pidieron asi mismo la instauraci6n 

del dlalogo entre la Teologia y las diversas ciencias. 

La Conferencia Episcopal Latinoamericana, via en la Educaci6n Liberado

ra una respuesta a las necesidades del Continente Latinoamericano, la 

valor6 como un medio clave para liberar a los pueblos de toda servidum

bre y para hacerlos ascender de IIcondiciones de vida menos humanas a 

condiciones humanas ll
, tienen en cuenta que el hombre es el responsable 

y el artifice princ ipal de su exito 0 de su fracaso. (p. 49). 

Se recomendo que la educacion debiera ser: creadora; anticipar el nuevo 

tipo de sociedad que se busca en America Lat ina, basar sus esfuerzos en 
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la personalizacion de las nuevas generaciones y promover el sentido de 

10 comunitario. Recordaron tambiim la apertura al dialogo, valorando las 

peculiaridades locales y nacionales. 

La Conferenc ia Episcopal reunida en Medellin (1987) hizo las siguientes 

recomendaciones pastorales: 

a. La Escuela Catolica debera ser una verdadera comuni

dad formada por todos los elementos que la integran. 

b. Integrarse a la comunidad local y estar abierta a la 

comunidad nacional y lat inoamericana. 

c. Ser dinamica y viviente, dentro de una oportuna 

y s incera experiencia renovadora. 

d. Estar abierta al dialogo ecumimico. 

e. Partir de la escuela para lIegar a la comunidad trans

formando la misma escuela en centro cultural, social 

y espiritual de la comunidad; partir de los hijos para 

lIegar a los padres y a las familias; partir de la edu- · 

cacion escolar para lIegar a los demas medios de edu

cacion. 

Pidieron a las Universidades Catolicas que integran la enseflanza catoli

ca en todos los sectores y que responden a las necesidades reales en 

vista al desarrollo de la comunidad, de la nacion y del continente. 

En 1979, de nuevo en America Latina se celebro la Tercera Conferencia 

General del Episcopado, en Puebla . En esta reunion situan a la 
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educacion dentro de un contexto de : secularizacion, influ!da por los 

medios masivos de comunicacion y marcada por el desarrollo economico 

cuantitativo. Enmarcaron a la educacion en un contexto de pobreza, 

man ifestada en las mayores tasas de analfabetismo, desercion escolar y 

poca pos ibilidad de obtener empleo. 

EI Episcopado Latinoamericano (1991) senalo que en los grupos aborlgenes 

el sistema educativo no responde a sus formas de organizacion social, 

sistemas simbolicos, costumbres, celebraciones comunitarias, artes, 

habilidades manuales y que a veces ha motivado mecanismos de 

desarraigo . Ademas se hizo referencia a los nuevos retos ante la creciente 

demanda educativa: educacion de adultos, educacion a distancia y la 

educacion asistematica. 

Propuso como objetivo principal de la educacion el de humanizar y 

personalizar al hombre; en la que se debera desarrollar plenamente el 

pensamiento y la libertad, teniendo como fruto la transformacion de la 

sociedad, retomando as! la nocion de educacion liberadora proptJesta en 

Medellin, en 1968. 

La Conferencia Episcopal Latinoamericana reunida en Puebla en 1979, hizo 

las siguientes recomendaciones pastorales: 

a. Humanizar y personalizar al hombre para crear en 

el el lugar donde pueda revelarse y ser escucha

da la Buena Nueva: el designio salvrfico del Padre 

en Cristo y su Iglesia. 
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b. Integrarse al proceso social latinoamericano im

pregnado por una cultura radicalmente cristiana 

en la cual coexisten valo r es y antivalores, luces 

y sombras y, por 10 tanto, necesita ser constan

temente reevangel izada. 

c. Ejercer la funcion crltica propia de la verdadera 

educacion, procurando regenerar permanentemente, 

desde el angulo de la educacion, las pautas cultu

rales y las normas de interaccion social que posi

biliten la creacion de una nueva sociedad, verda

deramente participativa y fraterna, es decir, 

educacion para la justicia. 

d. Convertir al educando en sujeto, no solo de su 

propio desarrollo, sino tambien al servicio del 

desarrollo de la comunidad: educacion para el 

se r vicio. (p. 215) 

Pidieron a las universidades que fomenten verdaderos IIderes illJminados 

desde el Evangelio. 

En 1992, en Santo Domingo, se celebro la Cuarta Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano. Reafirmaron 10 dicho en MedellIn y 

Puebla. Partieron de una rea lidad educativa caracterizada por: la 

exclusion de mucha gente de la educacion escolar , el gran numero de 

analfabetas, la crisis familiar, grandes diferencias sociales y econo-

micas, constataron que a traves de la educacion formal se transmiten 

antivalores. 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------
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Serialaron como desafio propio del continente el problema de las relacio

nes entre la escuela estatal y la educaci6n cristiana, la ignorancia 

religiosa en la juventud y que la educaci6n no esta adecuada a las 

diferencias culturales, en especial a las culturas indigenas y afroame

ricanas. 

Hicieron un lIamado a las universidades cat61icas para que colaboren en 

la realizaci6n de un proyecto cristiano del hombre y que respondan a un 

difllogo entre el Evangelio y las culturas. 

Como Conferencia Latinoamericana se comprometieron a apoyar una educa

ci6n evangelizadora, es decir, una educaci6n cristiana desde y para la 

vida en el ambito individual, familiar, comunitario con Irneas pastora

les de inculturaci6n. 

Pidieron a los Padres de Familia y a los educadores que promuevan la 

formaci6n cristiana sobre la vida, el amor, la sexualidad y que eduquen 

hacia la libertad y para el trabajo. Ademas indicaron que se desarrolle 

el valor de la criticidad ante los medios de comunicaci6n social. 

Finalmente el Ep iscopado Latinoamericano pidi6 que las Escuelas Cat61i

cas sean un centro de irradiaci6n evangelizadora en donde participen 

padres de familia, alumnos y maestros, que la tarea la realicen inspi

rados en el Evangelio y en el Magisterio social de la Iglesia. 

Se lIega a la conclusi6n que las reuniones generales del Episcopado 

Latinoamericano estan conscientes de la importancia que tiene la 
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educaci6n y es por ello que b r indaron orientaciones pastorales para 

que a traves de las Escuelas Cat61icas se oriente al joven hacia una 

formaci6n de valores ya que ademas de ser mayorra, representan el pre

sente y futuro de America Latina. 

Asi mismo afirmaron que los Padres de Familia son los primeros educado-

res. Valoraron las Conferencias Episcopales, la misi6n de los docentes 

Y los exhortaron a continuar su labor en forma gene rosa ya que ellos son 

colaboradores directos en la construcci6n del Hombre Nuevo. 
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B. Los Valores 

En la vida diaria, todos tienen que elegir entre muchas cosas y muchas 

veces, a traves de estas elecciones cada uno construye su personalidad; 

una forma de ser peculiar y un estilo propio de vida. 

Cada uno se construye 0 destruye a 10 largo del tiempo por medio del 

buen 0 mal uso de la libertad. La li bertad y el futuro se construyen en 

un contexto concreto. 

Muchas ciencias 

bre, han hecho 

sente capitulo, 

la PSicologla. 

a 10 largo de la historia han estudiado a l hom

un aporte maravilloso, para profundizar el pre

se hara enfasis en el aporte de: la Etica, la Moral y 

Del Barrio (1982), define la Etica como la IIque trata de los 

fundamentos de los actos humanos a la luz de la razon natural ll 

y al referirse a la Moral dice IIque estudia sistematicamente laS' normas 

que se imponen a la voluntad en relacion con el fin ultimo del hombre ll
• 

(p. 225) 

Los psicologos de la moralidad han establecido una secuencia de €tapas, 

con sus respectivos niveles, en el desarrollo del nino y del adolescente, 

Vida l (1981) hace un planteamiento del desarrollo moral estableciendo 

cuatro modelos que a continuacion se especifican: 
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1. Modelo basado en la Evolucion de Sanciones. 

2. Modelo basado en el Desarrollo Cognitivo. 

3. Modelo basado en la Secuencia de Actitudes Morales. 

4. Modelo basado en el Desarrollo del Juicio Moral. 
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La importancia de los valores de la Etica, en la vida diaria, son decisi

vos. Los valores en cuanto guras para la conducta, como 10 explican los 

psicologos de la moralidad anteriormente citados, son los que dan a la 

vivienda humana, tanto individual como social, un sentido y una finali

dad. 

Diflcil es concebir una vida humana, tanto individual como social sin 

sentido y finalidad, sin ideales, sin una escala de valores que la 

apoye. 

Pero, (Que es un valor? cuestion difrcil de definir. Amigo (1982) dice 

que "el valor no es una cosa, sino una cualidad que poseen las cosas 0 

las situaciones por la cual son importantes para el sentido de la vida" 

(pp. 199 Y 200). 

Lotzse, citado por Escoba r (1985), considera que los valores no recaen 

en los objetos reales, ni en los objetos ideales. Los valores, dice Ltzse, 

no son sino valen. 

Por la misma dificultad de defini r 10 que es un valor, Escobar caracte

riza a los valores de 1<3 siguiente manera (pp. 94-98). 

a. "SU DEPENDENCIA: los valores no existen 

por 51 mismos, necesitan depositarios en quien 

descansar. 

Los valores no son cosas ni elementos de cosas, 

sino propiedades, cualidades sui generis, que 
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poseen ciertos objetos lIamados bienes. 

Los valores son meras posibilidades para actua

lizarse necesitan plasmarse, caracterizarse en 

los bienes tangibles. 

b. POLARIDAD: toda polaridad encierra los dos 

valores limites: bueno-malo (moral); verdade

ro-falso (ciencia) bello-feo (arte). 

Los valores se presentan desdoblados en un valor positivo y un negativo, 

Ilamado este contravalor. 

La polaridad 0 bipolaridad que implican los valores permiten establecer 

una serie de axiomas, Escobar establece los siguientes: 

AXIOMAS DE FRANZ BRETANO 

a . La existencia de un valor positivo es un 

valor positivo. 

b. La existencia de un valor negativo es un 

valor negativo. 

c. La no existencia de un valor positivo es 

un valor negativo . 

d . La no existencia de un valor negativo es 

un valor positivo. 
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AXIOMAS DE MAX SCHELER 

a. Ningun valor puede ser, a la vez, positivo 

o negativo . 

b. Todo valor no negativo es un valor positivo. 

c. Todo valor no positivo es un valor negativo. 

AXIOMAS DE EDUARDO GARCIA MAYNEZ 

Apoyimdose en la axiomatica de Bretano y Scheler, Eduardo Garda 

Maynez citado por Escobar (1985) formula una axiomatica aplicable al 

orden jUridico: 

a. Quien tiene un deber tiene el derecho de 

cumplirlo. 

b. Lo que siendo derecho, es el propio deber, 

puede jUridicamente hacerse, pero no omi

tirse. 

c. No todo 10 que es derecho, es al mismo 

tiempo deber. 

d. Lo que siendo derecho, no es al propio 

tiempo deber, puede al mismo tiempo ha

cerse u omitirse. 

e. Ninguna conducta puede hallarse, al mismo 

tiempo, prohibida y permitida. 

f. Todo 10 que esta jurrdicamente permitido, 

esta jurfdicamente ordenado. 
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g. No todo 10 que esta jurrdicamente permi

tido , esta jurrdicamente ordenado. 

h. Lo que estando jurrdicamente permitido, 

no esta jurrdicamente ordenado, puede 

l ibremente hacerse u omitirse. 

i. Todo 10 que no esta prohibido esta permi

t ido. 

j. Todo derecho que no se agota en la facul

tad de cumplir un deber propio puede Ii

bremente ejerc i tarse 0 no ejercitarse. 

c. JERARQUIA: AI referirse a la jerarqui

zac ion se establece una escala de valo

res . Los autores que se han ocupado filo

sOficamente del estudio de los valores han 

propuesto diversas c1asificaciones. Amigo 

(19 85), cita a M. Scheler quien jerarquiza 

va lores de la siguiente manera: 

VALORES DE LO AGRADABLE Y LO DESAGRADABLE: 

a . Placer-dolor sensible 

b. Gozo-sufr imiento 
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VALORES VITALES 

a. Salud-enfermedad 

b. Alegria-aflicci6n 

c. Exito-fracaso 

VALORES ESPI RITUALES 

a. Esteticos: belleza-fealdad 

b. Eticos: justo-injusto 

c. · I ntelectuales: verdad-falsedad 

VALORES RELICIOSOS 

a. Sagrado-profano 

EI mismo autor cita a Ortega y Casset, quien jerarquiza los valores de 

la siguiente manera: 

VALORES UTILES 

a. Capaz-incapaz 

b. Caro-barato 

c. Abundante-escaso 
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VALORES VITALES 

a. Sano-enfermo 

b. Selecto-vulgar 

c . Fuerte-debll 

VALORES ESPIRITUALES + INTELECTUALES 

a. Conoclmlento-error 

b. Exacto-aproximado 

c. Evidente-probable 

* MORALES 

a. Bueno-malo 

b. Bondadoso-malvado 

c. E'$crupuloso-relajado 

d. Leal-desleal 

* ESTETICOS 

} 

a. ; Bello-feo 

b. Gracioso-tosco 

c. Elegante-inelegante 

d. Armonioso-inarmonico 
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VALORES RELIGIOSOS 

a. Santo 0 sag rado-profano 

b. Divino-demoniaco 

c. Supremo-derivado 

d. Milagroso-mecanico 

d. VALORES Y BIENES: los valores no existen 

por si mismos, necesitan apoyarse, plasmarse 

en realidades concretas lIamadas bienes II. 

A pesa r de que estan bien relacionados los valores y los bienes, existe 

difere ncia entre ellos: los bienes, objetos reales, cambian de una epo

ca a otra y de un lugar a otro : mientras que los valores, entes inmuta

bles, son de s iempre y para siempre. 

Hoy en dia se habla de c r isis de valores, Amigo (1985) expresa que si 

se habla de cr isis de valores es como que si los valores 0 alguno de ellos 

hubie ran dejado de existir y dependieran solo de la subjetividad humana. 

Con tinua diciendo que la crisis de valores no es sino la crisis de las 

valorac iones. 

Todas las epocas han tenido crisis, Ortega y Gasset citado ' por Amigo 

quien expreso: lIel sistema de valores que disciplinaba la actividad 

hace treinta arios, ha perdido su evidencia, fuerza de atraccion, vigor 
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imperativo. EI hombre del Occidente padece una radical desorientacion, 

porque no sabe hacia que estrella mirar" (p.207}. 

AI terminar el presente 

hab la r de valores cuando 

hombre . 

capitulo se 

hay una 

concluye 

autentica 

que solo se puede 

preocupacion por el 

Ya que el hombre se construye desde dentro, los valores Ie ayudaran a 

tomar cam inos que 10 conduzcan por rutas seguras y a establecer una 

jerarqu la que Ie indique como hacer un buen uso de la libertad, de la 

responsabilidad y asumir un compromiso que 10 lIeve a una vida armonica, 

autemt ica y transparente. 
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c. La Educacion Cristiana 

Tradicionalmente, la educacion se considero, esencialmente para ensenar. 

Hoy dia, educacion significa, ante todo, el proceso permanente de apren

dizaje de cada persona en la sociedad. 

Garda Hoz, citado por Morales (1972) dice que lila escuela es la institu

cion espedficamente educativa. Existe unicamente en funcion de la educa

cion II (p. 30). Tambien afirma que la escuela conserva una mision esen

cial de anal isis y juicio critico de todos los mensajes educativos para 

que no ahoguen la personalidad del educando; a la vez cultiva sistemati

camente las facultades intelectuales y promueve de una manera especial 

el sentido de los valores. 

Desde la primera infancia el ser humano comienza a aprender actuando y 

participando, en la revista Padres y Maestros (Anonimo), hacen referen

cia a la educacion de cada individuo debiendo abarcar las siguientes fun

ciones: 

a. Adquirir conocimientos. 

b. Estructurar la inteligencia y las facultades 

criticas, y desarrollar el sentido de parti

cipacion responsable del individuo en la 

sociedad. 

c. Desarrollar el conocimiento propio y la con

ciencia, la intuicion personal y la origina

lidad. 
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d. Contribuir a superar los impulsos y comporta

mientos negativos y destructores desarrollando 

los valores eticos. 

e. Aprender a comunicarse con los demas. 

f. Despertar permanentemente las facultades crea

doras e imaginativas de cada persona. 

g. Ayudar a la gente a adaptarse y prepararse para 

el cambio. 

h. Dar a cada uno la posibilidad de adquirir una 

vision global del mundo. 

Educar es pues una tarea que debera realizarse en forma consciente y 

decisiva, sera un proceso que se inicia en el hogar, como 10 han 

manifestado los Obispos en sus mensajes pastorales y continuar en la 

escuela. 

Arrupe (1982), hace referencia al discurso pronunciado por el Papa Juan 

Pablo II, en que expreso que "Ia educacion consiste en que el· hombre 

lIegue a ser cada vez mas hombre, que pueda ser mas y no solo que 

pueda tener mas, y que en consecuencia, a traves de todo 10 que tiene, 

todo 10 que posee, sepa ser mas plenamente hombre. Para ello es 

necesario que el hombre sepa ser mas , no solo con los otros, sino tambien 

para los otros" (p. 444). 

A 10 anteriormente expresado por el Papa Juan Pablo II, el mismo autor 

comenta que la educacion es una ayuda al crecimiento moral del hombre, 

segun un modelo determinado de hombre, que serra "ser mas, no solo 
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con los otros, sino tambj(~n para los otros". Hace {mfasis en que 10 

importante y 10 definitivo es ser para los otros. Afirma que ese deberia 

de ser el modelo de hombre que deberia proponerse como meta final y 

ejemplar todo educador cristiano y toda comuJ'}idad educadora cristiana '. 
(p. 445). 

EI hombre por prlncipio tlene que ser un hombre Jibre, dueno, senor de 

Sl mismo, pues de 10 contrario no podra ser para los otros. Afirma que 

el proponerse el anterior modelo de hombre, imp lica educar en un cuadro 

de valores, en el que se necesitaria que estuvieran de acuerdo todos los 

que forman la comunidad educadora. 

Hoy en dla la sociedad camina mas siguiendo los aportes de la tecnica, 

dejando a un lado otras dimensiones que afectan directamente a la per-

sonalidad humana. 

Boveda (1988), menciona que la escuela por naturaleza, es agente de valo-

res morales y juega un papel importante junto con la familia, ya ' sea por 

medio de curriculum oculto 0 por programas expllcitos de valores. 

Ferrini (1986), al hablar del curriculum oculto 10 define como el curri-

culum no escrito 0 programado, y que esta muy relacionado con valores 

y que se dan colaterales al aprendizaje de manera no explfcita. 

Boveda (1988), tambien senala que la educacion es un proceso en que la 

persona es el agente de su propio proceso educativo que 10 lIevara a la 

autorrealizacion plena de todas las potencialidades de su personalidad, 
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afirma que la educacion en valores conduce a la maduracion y crecimiento 

de personalidades autonomas, capaces de cooperacion y compromiso en la 

busqueda constante de un proceso de humanizacion y progreso social. 

Aunque el centro de la accion educativa es el educando, el educador 

juega un papel importante, el de acompanar, de dar seguimiento respetuo

so, dinamico y estimulante al estudiante. Morales (1978), menciona que 

los primeros educadores son los padres y en segundo lugar estim los 

educadores a quienes define como: lila persona que tiene su profesion 

como un apostolado, y entrega todo su saber a quien ensena, y a la vez 

aprende" (p. 17). 

Es asi como la educacion supone como resultado una situacion de perfec

cionamiento que tiende por encima de todo a la busqueda de la armonia 

de la persona. Gonzalez (1978), al referirse a la educacion cristiana 

directamente senala que esta ofrece determinado estilo de hombre de 

determinado proceso de humanizacion, afirma que educar cristianamente 

al ser humane es pretender infundir hondamente en su conciencia los 

valores que aporta el Evangelio, sobre su dignidad y en funcion de la 

conception de la vida que ofrece el Evangelio. 

Arrupe, S.J. (1982), menciono que no hay cuadro de valores com

parable al del Evangelio y que un hombre formado segun el cuadro 

de valores inspirado en el Evangelio, sera un excelente servidor, 

constructor de una sociedad justa, creador del prog reso, pero no de 

un progreso que mata, sino de un progreso que sirva a la calidad de vida 

de todos. 

------ ---------
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Continua afirmando que sera un hombre libre, que no se dejara manipular 

y que jamas manipulara a nadie; que se sabra as! mismo no como duerio de 

los bienes, s ino como un administrador y sera un hombre que no se 

mueva por fines personales, sino buscando un ~en comun beneficiando a 

los mas neces itados , a los empobrecidos. 

Se concluye afirmando que si se desean cambios profundos en la humani 

dad, la escue la debe asumir con seriedad su mision, dando respuestas 

nuevas a prob lemas viejos. 

La Escuela Catolica, es pues, considerada por los Obispos de America 

Latina , como un lugar privilegiado para contribuir a la construccion 

del hombre nuevo, tarea que debera iniciarse en el hogar y continuar 

en la escuela, en forma consciente, sistematica, creativa y partici-
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D. Los Consejos Estudiantiles 

EI alumno es en definitiva el centro de la acci6n educativa, es as! que 

tambi{m es el principal responsable de esta tarea. 

La Conferencia Episcopal reunida en Medellln,l1987), afirm6 que la juven

tud constituye el grupo mas numeroso de la sociedad latinoamericana. Des

cribieron a la J uventud en dicho documento como "un nuevo grupo social, 

portador de sus propias ideas y valores" (p. 54). 

Dicha Conferencia Episcopal, consider6 que los j6venes viven en una 

epoca de crisis y de cambios que son causa de los conflictos entre las 

diversas generaciones. 

Pero no todo es negativo, continuan expresando los Obispos de la Confe

rencia Latina que existen j6venes que rechazan la sociedad de consumo 

que masifica y deshumaniza al hombre. Afirman que entre la juventud 

existe sensibilidad ante los problemas sociales y que reclaman · cambios 

profundos y rapidos que garanticen una sociedad mas justa. 

Ante este contexto, la educaci6n debera asumir una tarea de encauzar el 

potencial, animar positivamente el deseo de participar y la tendencia 

natural a reunirse en grupos. 

Zaballoni, citado por Gonzalez (1985), dice que los j6venes se sienten 

hoy solidarios con quienes reusan muchas estructuras que consideran 

superables y revisables y tienden poco a poco a conquistar derechos y 
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representaciones. 

Hoy en dra, afirma Briscoe, citado por Gonzalez que los adultos deben 

revisar muchos valores educativos, evaluar y adaptar la metodologra para 

dar mas participacion, dialogo, que en otros tiempos. 

En el ario 1979, la Conferencia Episcopal latinoamericana (1991), reunida 

en Puebla realize una opcion preferencial por los jovenes, a quienes 

definio con las siguientes caracterlsticas: 

a. Los jovenes poseen un inconformismo que 10 cues tiona 

todo. 

b. Tienen un esprritu de riesgo que los lIeva a compro

misos y situaciones radicales. 

c. Poseen una capacidad creativa con respuestas nuevas 

al mundo en cambio que aspira a mejoras siempre como 

signo de esperanza. 

d. La aspiracion personal mas espontanea y fuerte es la . 

libertad emancipada de toda tutela exterior. 

e. La juventud es signo de gozo y felicidad. 

f. Muy sensibles a los problemas sociales. 

g. Exige autenticidad y se ncillez y rechaza con rebeldra 

una sociedad invadida de hipocrecla y antivalores. 

Finalizan los Obispos expresando que "el dinamismo propio de la juven

tud hace capaz la renovacion de las culturas que, de otra manera enve

jecerlan" (p. 238). 
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Ante 10 expresado por los Obispos, la Escuela Catolica se presenta 

ante una mision que implica que debera situarse en un campo de libertad 

y de autonomra. Gonzalez (1985) considera que ante la juventud, 

la escuela debeda ser "una palestra de educacion en la libertad" 

(p. 499). 

Miller, citado por Gonzalez manifiesta que lila autonomra escolar debe 

contar con la participacion juveni I, que haga a los estudiantes respon

sables de su propia formacion y sintonicen en una cultura participati

va" (p. 500). 

Las organizaciones juveniles juegan un papel importante en la vida 

juvenil, las escuelas suelen Ilamar a estas organizaciones Consejos 0 

Asociac iones Estudiantiles, ellos ofrecen a los jovenes la oportunidad 

de socializa r se, evolucionar afectivamente y encauzar a la juventud, 

paulatinamente al logro de una vida armonica. 

Gallo y Medina (1987), al referirse a las organizaciones juveniles las 

definen "como un medio de preparar a los jovenes para la vida en 

la sociedad, desarrollando el esprritu de comunicacion y asistencia" 

(p. 139). 

En Puebla, la Tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano (1991), 

dio los siguientes lineamientos para realizar un trabajo de formacion 

y participacion en la poblacion juvenil: 



48 

a. La pastoral de juventud en la linea de la evange

lizacion debe ser un verdadero proceso de educa

cion en la fe que lIeve a la propia conversion y 

a un compromiso evangelizador. 

b. EI fundamento de tal educacion sera la presenta

cion al joven del Cristo vivo, Dios y Hombre, 

modele de autenticidad, sencillez, fraternidad. 

c. Buscara que el joven crezca en una espiritualidad 

autentica y apostolica. 

d. Se formara en el joven el sentido cr!tico frente 

a los medios de comunicacion social y los contra 

valores culturales. 

e. Se empleara un lenguaje sencillo y adaptado con 

una pedagogla que tenga presente las diferencias 

psicologicas del varon y la mujer (p. 242). 

Es as! que las Asociaciones 0 Consejos Estudiantiles bien encaminados, 

tomando en cuenta las orientaciones pastorales, promoveran el liderazgo 

y la democracia. Gonzalez (1985), seriala que en este ambiente se puede 

promover la pedagogla no directiva; un nuevo estilo de respeto. Conti-

nua diciendo que la permisibilidad no sera sinonimo de libertinaje, 

el fin sera la libertad evangelica, que exige clara conciencia del bien 

comun y de la responsabilidad, dando con ello respuesta a 10 que serialan 

los Obispos en Puebla en 1979. La Pastoral Juvenil ayudara a formar en 

los j6venes un modo gradual para la accion socio polrtica i el cambio 

de estructura, de menos humanas a mas humanas, de acuerdo con la 

Doctrina Social de la Iglesia. 
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AI concluir, se manifiesta que en America Latina la juventud es una 

esperanza, en donde a traves de los Consejos 0 Asociaciones Estudianti

les, de los Centros Educativos, se les puede formar para que sean en el 

futuro verdaderos agentes de cambio. 

Las con ferencias Episcopales de America Latina han dado orientaciones 

pastorales que ayudarim a dar un mejor acompariamiento juvenil y colabo

rar as! a gestar mujeres y hombres libres, constructores de una socie

dad mas justa. 



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tradicionalmente la formacion de va lores se consideraba implkita en la 

tarea educativa, se daba por supuesto que los maestros, al transmitir 

los contenidos de las diferentes materias, formaban tambiim en valores, 

sin embargo, la realidad en que se vive demuestra que no. 

Autores como Oliveros (1980); La Confedec (1983); Medina (1984); Pena 

(1984) CERPE (1986); Barba y Zorilla (1986); Pineda (1987); Dupla 

(1988); Kleiner, Lopez y Piera (1989) y Arellano (1991), a traves de 

los estudios que realizaron afirmaron que la educacion en valores es una 

necesidad urgente en America Latina ya que la educacion actual, general

mente, se dedica al adiestramiento de la mente, 10 que conduce a la efi

ciencia pero no produce integracion ; una mente as!, no esta preparada 

para descubrir 10 nuevo, 10 bello y 10 bueno. 

La Iglesia Catolica, a traves del Episcopado Latinoamericano (1987) 

(1991) (1992), ha hecho diferentes Ilamados para que los educadores re

tomen en los centros educativos la misi6n de formar a los jovenes dentro 

de una escala de valores evangelicos. 

Hoy en d!a en que se vive inmerso en una crisis de valoracion, 

la escuela cat61 ica, debera preoc uparse mas de 10 formativo, de 10 

contrario se estara contribuyendo a la destrucci6n y a la °miseria del 

mundo. 

50 
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Partiendo de esta reflexion, se plantea la siguiente interrogante como 

pregunta de investigacion. 

(Que actitudes manifiestan los estudiantes de Magisterio 

de Educacion Primaria Urbana, que pertenecen a los 

Consejos Estudiantiles, de los Colegios Catolicos de la ciudad 

capital, con respecto a los valores sociales? 

2.1 OBJETIVOS 

2. 1 . 1 Objetivo General 

Determinar las actitudes que manifiestan los estudiantes de 

Magisterio de Educacion Primaria Urbana, que pertenecen a 

los Consejos Estudianti les, de los Colegios Catolicos de la 

ciudad capital, hacia los valores sociales propuestos por 

la Doctrina Social de la Iglesia. 

2. 1 .2 Objetivos Especificos 

Diagnosticar las actitudes mas significativas que reflejan 

valores sociales y compararlos con los valores sociales pro

puestos por la Doctrina Social de la Iglesia. 

Presentar una propuesta de formacion de valores sociales 

inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia, 

los resultados obtenidos en la escala de actitudes. 

basada en 
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2.2 VARIABLES DE ESTUDIO 

A. Valores sociales 

B. Actitudes 

2.3 UNIDADES DE ANALISIS 

a. Centros educativos privados 

b. Centros educativos catolicos 

c. Poblaci6n masculina y femenina 

d. Jornada matutina 

e. Escolaridad: Magisterio de Educacion Primaria Urbana 

f. Centros educativos de la Ciudad Capital de Guatemala 

g. Estudiantes del ario escolar, 1993 

h. Estudiantes de los Consejos Estudiant iles 

2.4 VARIABLES NO CONTROLADAS 

a. Rendimiento academico 

b. Cociente intelectual 

2.5 DEFINICION DE VARIABLES 
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B. ACTITUDES 

Definicion Conceptual 

Morales (1988) cita a Kotz, Zimbardo y Ebessen, quienes definen por 

actitud "una predisposici6n aprendida, no innata, y estable aunque 

puede cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable 0 

desfavorable, ante un objeto (individuos, grupos, ideas, situaciones, 

etc .") (p. 11). 

Definicion Operacional 

Variable intermedia entre el estimulo (el objeto de la actitud) y la 

respuesta 0 manifestaci6n externa (Morales, 1988). 

Seran evaluadas a traves de una escala de actitudes utilizando el metoda 

de Likert. 

2.6 ALCANCES Y LlMITES 

EI trabajo de investigaci6n p retende ser un aporte practico para 

quienes se enfrentan a la desafiante tarea de formar valores 

sociales en los centros educativos cat6licos. Unicamente se estudi6 

la poblaci6n de colegios cat61icos de la ciudad capital. 

2.7 LlMITACIONES 

No tener facil acceso a los estudiantes de los Consejos Estu

diantiles. 
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Que los establecimientos no cuenten con asociaciones estudian

tiles. 

Falta de colaboracion en las personas encuestadas. 

2.8 APORTE 

EI aporte de la presente investigacion esta dirigido especialmente 

a los docentes que preparan a los futuros educadores en la Ciudad 

Capital, para darles algunas orientaciones concretas de como formar 

en valores sociales evangelicos a los estudiantes, quienes mas tarde 

tendran como docentes la misma tarea, formar a las nuevas generacio

nes, poner un granD de arena en la construccion de una sociedad 

diferente a la que vivimos. 



III. METODO 

3.1 SUJETOS 

La muestra de la investigaci6n se eligi6 en forma estratificada, 

estuvo conformada por 54 estudiantes del Cicio Escolar 1993, de 

Magisterio de Educaci6n Prima ria Urbana, de establecimientos 

educativos privados cat61 icos , de la Ciudad Capital de Guatemala. 

Los mismos pertenecieron a Consejos Estudiantiles 0 manifestaron 
, 

un liderazgo representati vo durante el ano escolar. La distribuci6n 

fue 
, 

aSI. 

SEXO No. % 

Mujeres 42 22 . 22 
Varones 12 77.78 

100.00% 
No. de 

EDAD Estud iantes % 

15 anos 1 1. 85 
16 anos 10 18.52 
17 anos 17 31.48 
18 anos 11 20.37 
19 anos 14 25.39 
22 anos 1 1. 85 

100 . 00% X = 17.59 

GRADO Alumnos % 

4to. 13 24.07 
5to. 19 35 . 19 
6to. 22 40 . 74 

100.00% 

57 
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Centros Educativos Cat61icos No. de Alumnos 

1. Colegio San Sebastian 8 

2. Escuela Experimental de Aplicacion 
"Miron Murioz" 4 I 

3. I nstituto Belga-Guatemalteco 8 

4. Instituto Bethania 8 

5. I nstituto Experimental de La Asuncion 8 

6. Instituto I ndrgena Santiago 4 

7. Instituto Marra Auxiliadora 6 

8. I nstituto Normal Casa Central 8 

TOTAL 54 

3.2 INSTRUMENTOS 

EI instrumento que se utilizo fue una Escala de Actitudes, aplican-

do el Metodo Likert. Dicha escala fue elaborada espedficamente para 

la presente investigaci6n. 

Achaerandio (1992) quien se re f iere a Morales, afirma que "uno de 

los metodos mas sencillos y practicos para construir escalas des-

tinadas a medir 0 evaluar actitud es es el de Likert" (p. 109). 

Morales (1992) actual catedratico en la Universidad Pontificia 

Comillas, en Madrid, Espana, indica la siguiente gura para construir 

escalas de actitudes. 
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1. Definir la actitud que se desea medir. 

2. Redactar los itemes. 

3. Redactar y especificar las posibles 

alternativas de respuestas. 

4. Preparar la clave de correccion. 

5. Preparar preguntas. 

6. Obtener datos de una muestra. 

7 . Analizar los itemes. 

8. Comprobar la fiab ilidad. 

9. Comprobar la validez y otros analisis 

posteriores. 

3.3 PROCEDIMIENTO 

EI procedimiento en la presente investigacion consistio en: 

* Elaboracion del instrumento 

* 

* 

Definir los Valores Sociales a medir. 

Definir las actitudes a medir. 

Redactar los itemes. 

Validacion de la escala. 

Primera seleccion de itemes. 

Encuestar. 

Recapitulacion de la informacion . 

Elaboracion de cuadros y grMicas . 

Interpretacion. 

Analisis. 
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* Discusion de resultados. 

* Elaboracion de conclusiones y recomendaciones. 



IV. RESULTADOS 

Para el calculo de los resultados se dividi6 el trabajo de la siguiente 

forma: 

1 . Se clasifico cada valor con las respectivas actitudes de manera que 

se obtuvieron 6 instrumentos dado que fueron 6 valores sociales los 

evaluados: 

a) Servicio 

b) Criticidad 

c) Generosidad 

d) Justicia 

e) Cooperacion 

f) Solidaridad 

2 . Se calculo de cada item la Media y la Desviacion Trpica. 

3. Se anal izo cada uno de los 6 instrumentos por separado. 

4. A cada sujeto se Ie calculo su total en cada escala; cada sujeto 

tuvo 6 totales distintos. 

5. Se anal izo cada escafa de fa siguiente manera: 
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a) Se localizo a los 12 sujetos (25% mas 0 me-

nos) con totales mayores y menores en la 

escala. 

b) Se calculo la Media y la Desviacion Trpi-

ca en cada item de la escala de los dos 

grupos; superior e inferior. 

c) Se compararon los grupos mediante la T 

de Student. 

6. Los datos se colocaron segun el siguiente esquema: 

Plenarnente De Indife- En Desa- En Desacuerdo 
de Acuerdo Acuerdo rente cuerdo Totalmente 

ITEM VALOR (5) (4) (3) (1) X o X -X s i t 

7. EI dato que se obtuvo a traves de la T de Student indico si el item 

discrimino suficientemente y si realmente midio 10 mismo que 10 demas 

de la misma escala. 
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8. Para elaborar la escala final unicamente se tomaron los items cuya 

T de Student fue igual 0 superior a 2.06 ya que demostraron 

probabilidad de que la diferencia estuvo dentro de 10 normal. 

Dicha escala se construyo con 5 actitudes por valor dando un total 

de 30 itemes , quedando as!: 

No. de Item Valor Social 

1 - 5 Servicio 

6 - 10 Critieidad 

11 - 15 Generosidad 

16 - 20 Justicia 

21 - 25 Cooperacion 

26 - 30 Solidaridad 

Ver anexo No. 1 

9. Para la interpretacion final se procesaron los datos a traves de 

la Media. 

- - - - ---- - -----------------------------
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PRESENTACION GRAFICA DE LOS RESULTADOS 

Valor 

Servicio 

Criticidad 

Generosidad 

Justicia 

Cooperacion 

Solidaridad 

TOTALES 

Cuadro 1 

VALORES SOCIALES POR SEXO 

SEGUN MEDIA ARITMETICA 

Mujeres 

4.44 

3.50 

3.68 

3.57 

3.79 

3.57 

3.76 

Varones 

4.29 

3.77 

3.50 

3.18 

3.43 

3.77 

3.66 
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Cuadro 3 

JERARQUIZACION DE VALORES SOCIALES 

SEGUN RESULTADOS FINALES 

SEGUN MEDIA ARITMETICA 

Lugar Valor 

1° Servicio 

2° Cooperacion 

3° Generosidad 

4° Solidaridad 

5° Criticidad' 

6° Justicia 

Media Maxima: 5 

Media 

4.40 

3.70 

3.63 

3.62 

3.51 

3.47 



Establecimiento 

Marra Auxilladora 

Marra Auxiliadora 

Casa Central 

Instituto Santiago 

Belga 

Belga 
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Cuadro 4 

PUNTAJES MAS ALTOS 

SEGUN ESTABLECIMIENTOS 

Valor 

Servlclo 

Cooperacion 

Generosidad 

Solidaridad 

Criticidad 

Justic ia 

X 

4.67 

4.07 

4.10 

3.95 

3.75 

3.90 
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Grafica 1 

VALORES SOCIALES POR SEXO 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Por los resultados obtenidos en la eseala de aetitudes se eonstat6 que 

los eentros educativos privados cat61icos que tienen la misi6n 

de formar futuros maestros de ed ueaei6n primaria, estan realizando esa 

tarea. 

Estad!sticamente se verifie6 que la media mas alta (3.76) la obtuvie-

ron los centr~s educativos que atienden la poblaci6n femenina, en con

traste eon los centr~s educativos que atienden la poblaei6n masculina, 

quienes obtuvieron una media de 3.66. 

As! mismo se eonstat6 que existe en los j6venes, hombres y mujeres, 

una gran inclinaci6n hacia el valor del servicio; cabr!a cuestiona rse 

si es un servicio que nace de una motivaei6n inspirada en el Evangelio 

0 si por el eontrario, se realiza por cumplir requisitos internos del 

establecimiento educativo. Esta inquietud tambiem se fundamenta 

al verificar que el valor que obtuvo la media de 3.47, que represent6 

el punteo mas bajo en la escala; este valor social marca al igual que 

el anterior una exigencia profunda hacia el valor de la criticidad, el 

cual qued6 jerarquizado en quinto lugar con una media de 3.51. 

AI analizar las actitudes que operativizaron cada valor social estudia

do, se reflej6 que las actitudes mas significativas positivamente radi

caron en 10 siguiente: 



* 

* 

* 

* 

* 
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Brindar cuidados especiales a personas enfermas (X 4.62). 

Recolectar alimentos para huerfanos (X 4.51). 

Dar asistencia especializada a drogadictos (X 4.48). 

Esforzarse ante un favor (X 4.36). 

Brindar alegrra a los minusvalidos (X 4.28). 

Lo que manifiesta que no se parte de cero para dar una formacion de 

valores sociales. 

Mientras que las actitudes mas significativas que puntearon mas bajo en 

los estudiantes estuvieron: 

* 

* 

* 

* 

* 

Expresar 10 que se piensa (X 3.00). 

Conocer la realidad del pars (X 2.93). 

Sentir que los adultos no valoran el trabajo de 

los jovenes (X 2.90). 

Dificultad en compartir libros (X 2.62) 

Valorar los sacrificios de los padres (X 2.42). 

Pautas que pueden servir de iluminacion para iniciar 0 continuar un 

camino interesante que responda a realidades concretas. · 

De esta manera los 54 estudiantes de Magisterio de Educacion Primaria 

Urbana, que pertenecen a Consejos Estudiantiles 0 que durante el ana 

manifestaron liderazgo, reflejaron 10 que acontece en Guatemala; un gran 

deseo de servicio por parte de muchas personas, en contraposicion de un 

ambiente poco solidario, acrrtico e injusto. 
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Por otro lado cuestiono que los jovenes al referirse al valor de la 

justicia, reflejado en la actitud de "valorar el sacrificio de sus 

padres" haya obtenido la media mas baja, cuyo puntaje fue de 2.42, es 

un momento especial para cuestionarse sobre el nivel de consciencia que 

poseen los padres de familia sobre la responsabilidad de ser los primeros 

educadores de sus hijos y de preguntarle a los centros educativos si en 

forma organizada y sistematica involucran a los padres de familia en esta 

tarea. 

Finalmente, la escala de actitudes reflejo que el docente juega un papel 

de IIderazgo ante sus alumnos en la formaci6n de valores, en el Item 

"colaboro cuando los profesores 10 solicitan", la media obtenida fue de 

4.05 10 que justlflca que la propuesta de formaci6n de valores soclales 

insplrada en la Doctrlna Social de la Iglesia serra un Instrumento de 

apoyo. 



V. DISCUSION DE RESULTADOS 

AI elaborar el anal isis de los resultados de la escala de actitudes hacia 

los valores soc iales, estudiantes de Magisterio de Educaci6n Prima ria , 

de establecimientos educativos privados, cat6licos, de la ciudad capital 

de Guatemala y que los mismos pertenecieron a Consejos Estudiantiles 0 

manifestaron un liderazgo representativo durante el ano escolar 1993, 

se pudo determinar que las actitudes mas significativas que demostro la 

poblaci6n hacia los valores de servicio, criticidad, generosidad, justicia, 

cooperaci6n y solidaridad, tienden a tener un nivel aceptable pero que 

es necesario continuar el proceso tomando los lineamientos dados por las 

Conferencias Episcopales para que estos j6venes sean realmente agentes 

de cambio. 

Con respecto a esto se pudo observar que las actitudes hacia los valores 

sociales propuestos por el Episcopado Latinoamericano, que manifestaron 

los estudiantes encuestados a traves de la escala de actitudes es1'an cen

tradas en las areas de servicio, cooperacion y generosidad. 

Entre las actitudes mas significativas estuvieron: brindar cuidados 

especiales a personas enfermas, recolectar alimentos para huerfanos, 

esforzarse ante un favor y brindar alegria a los minusvalidos. 

Con la informacion anterior se logro cumplir con los objetivos propues

tos en la investigacion. 
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En otros estudios real izados sobre el tema en cuestion Pena (1984), com

probo que en la actualidad los adolescentes no han perdido completamente 

los valores. Nunez (1986) , senalo que es necesario conocer en el 

educando su contexto pues a veces demuestran actitudes rebeldes por el 

conflicto que estfm viviendo. As! mismo expreso Dupla (1988), que hay 

que crear condiciones en las que el comportamiento moral no sea heroico, 

sino algo posible pues hay condiciones infrahumanas en las que el 

comportamiento moral es imposible. 

Entre los aportes mas destacados sobre el tema investigado se encontro 

el de Gramajo (1987), quien senalo que los estudiantes manifiestan 

gran interes por participar activamente en las organizaciones estudian

tiles. As! mismo Alonzo (1976); Alvarado (1993); Medina (1984) 

y Arellano (1991), afirmaron que el lider estudiantil es una de las 

soluciones mas efectivas para la ensenanza, siempre y cuando se analice 

la realidad en que se vive hoy la crisis de valoracion de valores, a 

traves del fomento de actitudes democraticas y participativas. La presen

te investigacion coincide con estes estudios ya que los estudiantes mani

festaron que colaboran cuando los profesores 10 solicitan y son dinamicos 

y entusiastas cuando 10 realizan . 

En relacion al valor del servicio, Fernandez (1967) menciono que los 

adolescentes traducen los valores sociales en actitudes humanitarias, 

los resultados de la presente investigacion manifestaron un alto por-

centaje hacia el valor del servicio que se traduce en actividades como : 

dar cuidados especiales a enfermos, dar asistencia especializada a ninos 

que se drogan, esforzarse cuando solicitan un servicio y brindar alegr!a 
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a los minusvalidos. 

Villagran (1984); Angel (1982); Salvatierra (1992) y otros autores encon

traron que los va lores sociales son predominantes en la vida de los jove

nes; en contraste con el presente estudio, al referirse a las conductas 

que manifiestan solidaridad, criticidad y justicia los resultados obte

nidos no fueron satisfactorios; el valor de la solidaridad obtuvo una 

media de 3.62, criticidad 3. S1 Y justicia 3.47. Siendo el valor de la 

justicia el mas bajo, en la escala de actitudes se midio a traves de: 

respetar el trabajo de las personas que limpian el aula, creer que los 

adultos no valoran el trabajo de los jovenes y no valoran el sacrificio 

de sus padres. 

EI resultado mas bajo del presente estudio se ubico en la actitud de 

no valorar los sacrificios que los padres de familia realizan por ellos. 

En relacion a esto, RodrIguez (1976), hizo enfasis en que la comunicacion 

y educacion en valores, depende del grupo social al que se pertenece, 

tambien menciono que los padres comunican verbalmente valores pero en 

la realidad la conducta que manifiestan les transmiten valores contrarios, 

10 que se pudo constatar con el resultado de esta conducta. 

En relacion a la formacion de valores en la familia, Brenes et at. (1986), 

aportaron nuevos planteamientos en donde recomendaron que estas orienta

ciones deben desarrollarse en las instituciones educativas involucrando 

a la familia para facilitar su estudio y aplicacion pedagogica. 
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As! mismo el tema de la familia en relacion a la actual situacion de valo

res en los jovenes cuenta con orientaciones pastorales, las que fueron 

hechas por las Conferencias Episcopales (1987), (1991) y (1992) reunidas 

en America Latina en las ultimas decadas. 

Salvatierra (1992); Alfaro y Ojuel (1988), McLean (1988); Pineda (1987) 

y otros, coinciden en que la escuela debe favorecer la formacion de valo

res, 10 que justifica una vez mas la propuesta de la presente investiga

cion. De la misma manera Henriquez (1986); Canon (1983); Alvarado 

(1993) y Confedec (1983) recomendaron intercambiar experiencias entre 

educadores, crear un ambiente que incluya la organizacion y 

administracion de la estructura escolar, aunar esfuerzos e involucrar a los 

padres de familia en este proceso desde una perspectiva de evangelizacion 

liberadora. 

En conclusion, se pudo verificar, no solo en la presente investigacion, 

sino que tambien en otras realizadas con anterioridad, que los adoles

centes demuestran una actitud positiva hacia los valores social-es pre

sentados por la Doctrina Social de la Iglesia. 

Sin embargo, es necesario que la escuela asuma la tarea de orientar dicha 

formacion de manera consciente, sistematica, creativa y participativa 

desde y para la vida. 



CONCLUSIONES 

1. Las actitudes que los estudiantes de Magisterio de Educaci6n Prima

ria, de establecimientos educativos privados, cat61icos de la ciudad 

capital de Guatemala y que los mismos pertenecieron a Consejos 

Estudiantiles 0 manifestaron un liderazgo representativo durante 

el ano escolar 1993 se inclinaron hacia los valores sociales de 

servicio, cooperaci6n y generosidad. 

2. Los estudiantes de la poblaci6n encuestada a traves de la escala 

de actitudes, manifestaron puntajes bajos en las actitudes hacia 

los valores sociales de solidaridad, criticidad y justicia. 

3. Las actitudes mas significativas de la muestra encuestada manifes

taron en gran parte estar de acuerdo con la Doctr ina Social de la 

Iglesia. 

Sin embargo estas necesitan ser reforzadas 

miento integral del alumno. 
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para lograr el creci-



RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes utilizar la propuesta de la presente 

investigacion como un medio practico para incluir en forma siste

matizada la formacion de valores sociales en el pensum de estud ios. 

2. Que al dar la formacion en valores sociales se real ice en forma 

consciente, sistematica, creativa y participativa desde y para la 

vida. 

3. No olvidar que los primeros educadores en valores son los padres 

de familia, por 10 que se recomienda que se incluyan en la comuni

dad educativa en forma activa. 

4. Profundizar las conclusiones de las Conferencias Episcopa les reali

zadas en Medellin, Puebla y Santo Domingo en donde se encuentran 

los lineamientos pastorales que responden a una Educacion · Libera

dora en America Latina. 

5. I ntercambiar con otros parses en America Latina , las experiencias, 

investigaciones y congresos que han realizado respecto a la forma

cion de valores sociales . 
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I PROPUESTA 

INTRODUCCION 

La Iglesia Catolica, a traVElS de las Conferencias Episcopales ha manl
festado en diferentes momentos de la historia que la educaclon es uno 
de los caminos mas eficientes para la renovacion serla y profunda de 
la humanidad. 

En los dlferentes documentos ecleslales aflrman que a traves de la 
educacl6n el hombre puede darse respuestas para autoconduclr la vida 
hacla un horlzonte que Ie de sentldo, a ayudarle a encontrarse a sr 
mlsmo, a salvar la vida de deterlo ro y perdlda de calldad, II r05cntar 
los valores. , 

A contlnuacl6n se presentan algunas orlentaclones dadas por personas 
que estan comprometldas con el que hacer educatlvo en America Latina 
y que han operaclonallzado en forma sencilia los mensajes del Eplscopado 
Latlnoamerlcano. Entre estas orlentaclones estan: 

a. La educacion debera ser: 

* PERSONALISTA: fundamentarse en una 
adecuada concepcion de la persona. 

* PERSONALIZADA: atenta a la idiosincra-
cia de cada quien. 

* PERSONALI ZANTE: centrada en promover 
y lIevar a la madurez a la persona en pro
funda relacion con otras personas. 

b. Definir con claridad y firmeza la concepcion de 
educacion que se tiene hasta el momento. 

c. Resaltar: 

* La formacion integral, armonica y 
permanente. 

* La capacidad de presencia consciente, crl
tica, creativa y valorante. 

* La libertad responsable, la reciprocidad 
en la comunion y la participacion. 
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* La trascendencia hacia los valores y en 
definitiva hacia Dios, razon y fin supremo 
de la existencia. 

* EI sentido de la vida, el por que y el 
para que del existir. 

* La vision constructiva en el sentido de l 
tener, el poder y el saber. 

d. Tener presente que la persona es una unidad bio
psico-espiritual en relacion social, por ello la 
educacion debera ayudar al joven a: 

* Encontrarse a 51 mismo. 

* Encontrar el sentido de la vida. 

* Cultivar la observacion. 

* Cultivar la criticidad. 

* Cultivar la apertura a la realidad. 

* Cultivar la r espetuosa actitud contempla-
tiva ante la naturaleza. 

* Cultivar el criterio para discernir. 

* Cultivar la actitud sanamente crltica y 
valorativa. 

* Cultivar la capacidad de interpretar ' 
,los hechos y el sentido de los signos de 
los tiempos. 

* Tomar conciencia respecto a: 

el sentido del valor 

uso del poder 

las posesiones 

el dinero 

la fama 

el exito 
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el sexo 

el ocio 

la publicidad 

los medios de comuni<Adon social. 

e. I r mas a"a de una funcion inforrnativa. 

Se confirma as!, que la tarea nuclear de La educacion sera perfilar, 
proponer y motivar una concepcion cristiana del hombre, que Ie sirve a 
los educadores como una imagen conductora en el que hacer educativo. 

A traves de la Educacion Liberadora se Ie devuelve al acto educativo 
su verdadera funci6n y autenticidad. Morales, Alfredo (1971) seliala las 
siguientes caracterrsticas basicas de un sistel'1l41 pedagogico basado en el 
pr incip io de la Educacion Liberadora. 

a. Comulgar con las finalidades institucionales a par
tir de la imagen del hombre que se desea alcanzar, 
10 que ha de estar expresado en el proyecto educa
tivo de la institucion. 

b. Todas las acciones y actividades han de plantearse 
y realizarse en la perspectiva de un proyecto 
comun. 

c. Mantener comunicacion entre los distintos niveles 
a pesar de las diferencias. 

d. Asum ir el compromiso responsable y corresponsable
mente por cada uno de los participantes. 

e. Representar un proceso progresivo que con"eve: 

* Sensibilizaci6n 
* Formaci6n 
* Capacitaci6n 
* Conduccion 
* Evaluaci6n 

Uno de los metodos usados para la educacion en valores, es el 
((amado "Clarificaci6n de Valores" I este metodo pone de relieve 
la necesidad de que el joven identifique 0 reconozca los valores 
que el vive y los que quiere vivir. Si el maestro no conduce bien el 
proceso hacia la r eflexi6n y hacia la confrontaci6n con la experiencia 
humana global, 10 empobrecera. 

-- - - --------------- -
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Sea este u otro metodo, la personalidad del educador es decisiva, 
es por ello que la formacion del docente es fundamental ya que debera 
realizar la tarea de formar en va lores de una forma consciente y sis
tematizada. 

Esta metodologra exige crear un clima de respeto y aceptac ion en que 
los alumnos sean escuchados y aprendan a escuchar a los demas. 

Este metodo Ie da importancia a: 

a. LA ORGANIZACION ESCOLAR 

EI proceso educativo no esta centrado en 
el maestro, ni en el equipo administrativo. 
Se Ie da participacion a todos. Por ejemplo 
en la elaboracion de los reglamentos parti-
cipa activamente el estudiantado, asr como 
en las decisiones que Ie afectan. 

A traves de esto, se busca formar hombres 
autonomos, libres, participativos, capa
ces de colabora r , juzgar y de controlar el 
poder. Se evita por todos los medios la com
petitividad. 

b. LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS DEL CURRI
CULUM 

Tienen una relacion 0 contacto directo y 
vivencial con las relaciones ambientales, 
10 que ayudara a que los educandos tomen 
conciencia crltica de la realidad social 
y se despierte en ellos el sentido del com
promiso y de la responsabilidad historica. 

c. METODOLOGIA EMPLEADA EN EL PROCESO EN
SE~ANZA-APRENDIZAJE 

Aconseja este metodo, poner a los alumnos 
en situaciones de descifrar el pasado y crear 
el futuro, habituandose al pensamiento alter
nativo. 

EI educador debera preparar experiencias 
que posibiliten la instruccion y fortale
cer el autoconocimiento, la reflexion, .l a 
practica activa, consciente en torno a los 
valores. 
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ASI mismo la metodologla fortalece el logro 
de una educacion para el servicio y la justi
cia. 

Pascual, (1985) hace referencia a los autores del presente metodo 
qu ienes consideran que el proceso de valoracion posee siete exigencias, 
que necesar iamente debe cumplir la persona para realizar un valor en 
su v ida. 

Entre 

Las siete exigencias son: 

las 

1. Seleccionar libremente. 

2. Seleccionar entre varias alternativas. 

3. Seleccionar despues de la cuidadosa consi
deracion de las consecuencias de cada 
alternativa. 

4. Apreciar y disfrutar la seleccion. 

5. Afirmarla. 

6. Actuar de acuerdo con la seleccion. 

7. Aplicarla repetidamente en nuestra forma 
de vida 

actividades concretas que propone Pascual (1985) 
las siguientes : 

A. PARA AMBIENTACION 

I. 1 .. Mi autobiograHa y mi realidad 
2. Nuestro salon escolar. 
3. Mi escudo. 

personal. 

B. CONOCIMIENTO DE SI MISMO 

I. 4. lQuien eres tu? 
5. Yo tengo sentimientos agradables. 
6. lQue hago con mi tiempo? 
7. La linea de mi vida. 
8. Quiero aclararme. 

C. RELACIONES CON LOS DEMAS 

9. 
10. 
11. 
12. 

lComo coopero? 
Vivo en familia. 
Nos relacionamos. 
Relaciones en el trabajo. 

estim 
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D. NUESTROS PROBLEMAS 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Per.sonaje y persona. 
Me cuesta estudiar. 
Chismes. 
Mi realizacion sexual. 
Mi famil ia soriada. 

E. MOTIVACION DE LA CONDUCTA 

19. Mujer y hombre. I. 18. i.Que busco? 

20. Lo que mas me importa . 

F. PARTICIPACION Y COMUNICACION 

I. 21. Mis drculos de intimidad. 
22. Mis areas de participacion. 
23. Yo puedo escuchar. 

G. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 

~ 24. Podemos trabajar por una sociedad mas 
justa. 

H. ANTES DE LAS VACAC IONES 

-. 25. Termino la escuela . 

I. EVALUACION 

~ 26. Mis hojas de evaluacion 

A 'continuacion se presentan en forma mas amplia las diferentes 
actividades propuestas por Pascual (1985) en el libro titulado 
"Estrategias para la clarificacion de valores y el desarrollo humane de la 
Escuela". (pp. 140 a 160). 

Aclara la autora, que dichas actividades estan planificadas para 
adolescentes de 14 arios en adelante. 

Recomienda que se pueden trabaja r con grupos de 40 alumnos, 
durante 45 minutos semanalmente . 

Hace enfasis tambien en que 
a que ayudar a los alumnos 

se comuniquen y ademas 
clima de respeto y confianza. 

recuerda 

la metodologra general debera 
se expresen, se .escuchen, 

la importancia de mantener un 
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I HOJAS DE VALORES I 
II I A. AMBIENTACION 

Objetivo: ~ 

Que los alumnos se den cuenta de 10 que significa para 
ellos un ario escolar; tomen contacto con sus senti mien
tos, expectativas y deseos; se conozcan mas y aumente 
la confianza entre ellos. 

No.1: Mi autobiografia y mi realidad personal. 

1.1 EI. facilitador sugiere que cada alumno escriba su autobio
grafla teniendo en cuenta los aspectos de su vida 
mas significativos para el. Puede dar algunas pautas: 
datos personales, familia, acontecimientos importantes, 
amistades, personas que Ie han ayudado... Cuando la hayan 
terminado, responden a estas preguntas: i.Como me veo 
ahora? i.Cuales son mis mayores posibilidades? i.Cuales son 
mis dificultades? 

1.2 Se reunen en grupos de cinco aproximadamente. Cada uno del 
grupo pi de a los demas que Ie digan alguna cualidad 0 posi
bilidad que ven en el, y algun defecto 0 dificultad. 

1.3 EI facilitador propone un intercambio de ideas sobre como 
yen los alumnos la realizacion entre el conocimiento de 51 
mismos y el crecimiento personal. 

No.2: Nuestro salon de grado 

2.1 EI facilitador invita a los alumnos a concentrarse y 
reflexionar sobre 10 que significa para cada uno el ario es
colar. Puede ayudarles haciendoles escuchar musica suave. 
Les sugiere que se imaginen 10 que deseadan haber logrado 
al terminar el ario, 0 como desean encontrarse al comenzar 
el proximo. 

2.2 Propone que escriban en su hoja de 
han reflexionado. (Es importante 
leera 10 que escriban en sus hojas 
10 desean). 

valores algo de 10 que 
recordarles que nadie 

de valores si ellos no 

2.3 Sugie re que los alumnos se reunan en grupos de ayuda 
y rea licen el siguiente trabajo: 
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a) Cada uno indica la cooperacion que necesita del salon 
para lograr sus objetivos. 

b) Cada uno se compromete a hacer algo concreto por uno 
de sus companeros de grado. 

2.4 EI facilitador propone que cada alumno haga un contrato 
consigo mismo en relacion con el compromiso hecho al grupo. 
Lo puede formular aSI: 

yo .................... , teniendo en cuenta ................. . 

me comprometo conmigo mismo a ............... . .............. . 

Fecha y fi rma 

No.3: Mi escudo 

3.1 EI facilitador propone que los alumnos completen frases como 
las siguientes: 

a) Entre las cosas que a ml mas me importan en la vida 
estan ... 

b) Lo que me hace sent i r bien es ... 

c) Aquello por 10 que yo, principalmente, quiero luchar 
es ... 

d) Me doy cuenta de que yo quiero superarme en ... 

e) Me siento vado cuando ... 

f) Yo, en mi familia ... 

g) Para ml, Dios ... 

h) Tengo ganas de ... 

i) La desigualdad social me produce ... 

j) Lo que mas me hace sufrir es ... 

3.2 Despues de haber completado las frases, cada alumno 
imagine como haria el un escudo que expre;;e 10 mas 
caracterfstico suyo y aquello por 10 que mas quiere luchar. 
(Hoy 10 disenan; pueden hacerlo en sus casas y t raerlo el 
proximo dfa para compartir en grupo y colocarlo, si 10 
desean, en el salon). 
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3.3 EI facilitador sugiere que dibujen su escudo en el contrato 
que firmaron el dla pasado. 

B. CONOCIMIENTO DE 51 MI5MO 

Objetivo: ~ 

Que los alumnos puedan reflexionar sobre 51 mismos, ana
lizar como son y preguntarse a 51 mismos que quieren 
ser y como quieren ser, de modo que puedan desarrollar 
nuevos valores. 

No.4: lQuien eres tu? 

4.1 EI facilitador pi de a tres alumnos voluntarios salir del 
salon. Enseguida llama a uno para que entre. Cuando I\ega 
Ie pregunta: lTu quien eres? Despues de que responde Ie 
vuelve a preguntar: lQue mas puedes decir de quien eres tu? 
Vuelve a preguntarle: lTu quien eres? ASl hasta que haya 
respondido diez veces. (Hace 10 mismo con el segundo y con 
el tercero). 

4.2 Pide que cada alumno responda en su hoja de valores diez 
veces a la pregunta: l.Quien eres tu? 

4.3 Brevemente, en su hoja de valores, puede completar frases 
como estas: En esta actividad he aprendido ... Note que yo ... 
Me sorprendio que yo ... Mi experiencia ha sido ... 

No.5: Yo tengo. sentimientos agradables. 

5.1 EI facilitador pide a los alumnos que se concentren y se den 
cuenta de los sentimientos que les hacen estar bien. Sugiere 
que describan situaciones en las cuales, normalmente, tienen 
estos sentimientos, y contesten a esta pregunta: l.Como podre 
yo ampliar los espacios de mi v ida en los cuales me siento 
bien? l.Que dificultades encuentro? 

5.2 Propone a los alumnos que se reunan en grupos de 
ayuda para compartir algo en relacion con 10 que han 
escrito. (EI alumno que exponga SU situacion sera mas 
ayudado por sus companeros, en vez de aconsejarle, Ie 
hacen preguntas que indiquen comprension, y Ie lIeven a 
explorarse, a clarificarse, aver alternativas de ace ion que 
tiene ) . 
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No.6: i.Que hago con mi tiempo? 

6.1 EI facilitador pide a los alumnos que dibujen tres circun
ferencias y tracen dos diametros perpendiculares con Iineas 
de puntos en una de elias. Debajo de esta escriben: lunes 
a viernes ll

• Debajo de la segunda escriben: "sabado". Debajo 
de la tercera escriben: IIdomingo-fiestas". 

6.2 EI facilitador propone que cada alumno haga tres listas 
de cosas en las que sue Ie utilizar el tiempo en los dlas 
de semana, en el sabado y en el domingo, y representen 
grMicamente, mediante sectores, la proporci6n de tiempo 
que dedican a las diferentes actividades: ejemplo escuela, 
diversiones, trabajo. 

6.3 En su hoja de valores responden a esta pregunta: LEstoy 
satisfecho de la forma como empleo mi tiempo? LPor que? 

6.4 Cad a alumno comparte con su grupo de ayuda su diagrama. 
Se hacen entre 51 preguntas aclaratorias, exploratorias. 

6.5 Cada alumno, en su hoja de valores puede responder a estas 
cuestiones: LQUe dice de mila distribuci6n de tiempo que 
suelo hacer? LDeseo cambiar algo? LPor que? 

No.7: La linea de mi vida. 

7.1 EI facilitador indica a los alumnos que, en una hoja bas
tante grande tracen una linea horizontal que abarque casi 
todo el espacio de la misma. En el extremo izquierdo pongan 
un cero y debajo escriban la fecha de su nacimiento. En el 
extremo derecho pongan una interrogaci6n. Representa el dla 
de su muerte. Pongan cada uno la fecha que les aparezca 
el calculo mas acertado y la edad que tendran entonces. 
Hagan una marca que represente la edad actual. Por encima 
de la linea marquen 10 que consideren momentos positivos de 
vida y pongan un slmbolo 0 clave que les indique de que se 
trata. Por debajo ma rquen 0 simbol icen los momentos 0 acon
tecimientos que consideren negativos. 

7.2 Cuando hayan terminado de trazar la linea, el facilitador 
indica: "Este diagrama es la linea de la vida. Mlrenla, 
estudienla y reflexiones sobre ella. Dejenla que penetre 
dentro de ustedes mismos". (Ayudara una musica suave). 

7.3 En su hoja de valores, cada alumno puede escribir su res
puesta a estas preguntas: LCual ha sido mi experiencia al 
hacer la linea de mi vida? LQUe siento? LQue desearla que 
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se pudiera decir de mr a la hora de mi muerte? iQue recuer
do quiero dejar entre los mros? iQue valor tiene para mr la 
vida? 

No.8: Quiero aclararme. 

8.1 Elfacilitador propone trabajar hoy en la clarificacion del 
lugar que Dios tiene en la vida de cada uno. Para ello, indica 
a los alumnos que pueden completar algunas fases que el les 
dictara, y escribir otras que, espontaneamente, se les ocurra 
a ellos. Las frases pueden ser estas: 

a) Lo que siento dentro de mr en relacion con Dios ... 

b) Mi interes por tener un conocimiento profundo de 
Dios ... 

c) Cuando entre en una Iglesia ... 

d) En algunos momentos ... 

e) Yo quisiera saber ... 

f) Para mr la religion ... 

g) La influencia de Dios en mi vida ... 

h) Desde hace algun tiempo ... 

8.2 Una vez que han completado las frases, el facilitador sugie-
re si alguno desea, puede compartir alguna experiencia 
religiosa de su vida, 0 bien expongan algo que' a ellos 
les pasa en relacion con Dios 0 con la religion. Despues 
que cada uno narra 0 expone algo se Ie puede hacer 
preguntas exploratorias 0 aclaratorias. EI facilitador cuida que 
haya actitud de escucha y respeto. 

8.3 En su hoja de valores, cada alumno puede escribir: iMe 
he esforzado por buscar con autenticidad aDios cuando he 
sentido necesidad de hacerlo? i.Me interesa darme cuenta 
de mis sentimientos hacia EI? iQue espero al final de mi 
vida? 
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C. RELACIONES CON LOS DEMAS 

Objetivo: ~ 

Que los alumnos se den cuenta de los diferentes aspec
tos de su relacion con los demas, aSI como de los nive
les de esa relacion , para que puedan darse cuenta de 
sus valoraciones en este campo y puedan desarrollar 
nuevos valores. 

No.9: i. Como coopero? 

9.1 EI facilitador lee la siguiente fabula de Esopo: 

Un cojo y un ciego Ilegaron a la orilla de un rio 
que forzosamente deblan atravesar, pues, careciendo de 
puente, no les quedaba otro remedio al cual recurri r . Ante 
esta dificultad inesperada, el cojo dijo a su compariero de 
infortunio: 

Aqui hay lugar de poca profundidad bastante bueno a l 
parecer; mas a deci r verdad, mi (mica pie rna no me 
permite cruzarlo 

Entonces el ciego apunto: 

Yo 10 pasarla si pudiera ver, pero como me falta la vista 
mucho me temo resbalar y ahogarme en el: que hacer 
Dios mlo i Que hacer! 

AI momento, el cojo reaccionando, agrego: 

iMagnlfica idea la mia, mira tus piernas seran sosten 
y mi vista nuestra gula!. i Ayudandonos mutuamente 
pasaremos sin dificul tad a la otra orilla!. 

En efecto, el cojo se acomodo 10 mejor que pudo sobre los 
hombros del ciego y aSI ambos alcanzaron felices y seguros 
la otra ribera, lIegando a la ciudad antes del tiempo cal
culado. 

9.2 EI facilitador propone que los alumnos se reunan en grupo 
de seis 0 siete. Les da la siguiente tarea: 

a) Comparar el anterior relato con la frase siguiente: IISi 
no sabemos vivir juntos como hermanos, moriremos juntos 
como idiotas ll

• 



97 

b ) Sacar alguna conclusion para lIevaria a la puesta en 
comun. 

9.3 Puesta en comun y debate sobre algun punto de interes para 
el grupo. 

9.4 En su hoja de valores cada alumno puede escribir sobre 10 
que ha aprendido 0 sobre su experiencia de hoy. 

No. 10: Vivo en familia 

10.1 EI facilitador propone 10 siguiente: 

a ) Cada alumno escribira en su hoja de valores dos compor
tamientos de un muchacho 0 muchaca de 14 alios que 
pueda ayudar a mejorar las relaciones familiares. 

b) EI facilitador escribira en el pizarron varios de estos 
comportamientos que los alumnos deseen aportar. 

c) Entre todos eligen el comportamiento que les parezca 
de mas interes para discutir en clase. 

d) Cada alumno que 10 desee va diciendo las razones 0 los 
motivos por 10 que Ie parece importante el comportamien
to elegido. Puede hacerse preguntas aclaratorias y ex
ploratorias . 

10.2 Cad a alumno, en su hoja de valores, escribe su experiencia 
en esta actividad, 0 bien responde a alguna pregunta como 
esta: LQue decido respecto de mi comportamiento en mi fami
lia? . 

No. 11: Nos relacionamos . 

11.1 EI facilitador sugiere que cada alumno busque entre las fo
tograflas que hay en la clase, una que recoja algun tipo de 
relacion humana: en la familia, en el trabajo, en la socie
dad ... 

11 .2 Propone que en su hoja de valores cada uno escriba la res
puesta a estas preguntas: 

a) LPor que eligio esa fotografla? 

b) LQue Ie gustada comunicar a los demas sobre 10 que Ie 
sugiere esa fotografla? 
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11.3 Grupo total. EI facilitador da oportunidad para que, los 
alumnos que 10 deseen , comuniquen 10 que han pensado. 
Realiza dialogos clarificadores y estimula el intercambio entre 
los alumnos. 

No. 12. Relaciones en el trabajo. 

12.1 EI facilitador organiza el salon en grupos de seis 0 siete 
alumnos y entrega a cada grupo una fotografla de una 
escena de trabajo que sea sugerente. Cad a miembro de grupo 
observa la fotografla y escribe: 

a) La impresion que Ie ha producido a primera vista . 

b) Lo que Ie parece que estaran sintiendo las personas que 
hay en la fotografla; y 

c) Que mensaje transmitirla con ella. 

12.2 Comparten las impresiones en el grupo y trabajan juntos 
sobre este tema: LQue cualidades queremos desarrollar para 
lograr unas relaciones en el trabajo que nos ayuden a crecer 
y' sentirnos bien? 

I. D. NUESTROS PROBLEMAS I 
Objetivo: ____ 

Que los alumnos tomen contacto con sus inquietudes, 
preocupaciones, deseos y valores relacionados· con la 
etapa . de su vida por la que estan pasando; que tengan 
la oportunidad de tener alguna experiencia que les ayude 
en el desarrollo de valores. 

No. 13: Personaje y persona 

13.1 EI facilitar ayuda a los alumnos a caer en la cuenta de la 
diferencia que hay entre personaje y persona y como, muchas 
veces, el personaje oculta a la persona. 

13.2 Los alumnos se distribuyen en grupos de ayuda para reflex io
nar sobre esta cuestion: i.Encontramos algun problema entre 
nosotros como consecuencia de que el personaje este ocultan
do a veces a la persona? 
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13.3 Cad a uno, en su hoja de valores, dibuja algunas mascaras 
(personaje) con la que a veces oculta su persona y escribe 
sus experiencias y aprendizajes del dra 

No. 14: Me cuesta estudiar. 

14.1 EI facilitador propone a los alumnos que hagan una cadena 
de acontecimientos de su vida previsibles a partir del 
momenta en que terminara el presente ario escolar: lQue me 
ira pasando? 

14.2 Los alumnos que 10 deseen pueden compartir la experiencia 
que han tenido al hacer la cadena de acontecimientos. 

14.3 En su hoja de valores, cada alumno puede hacer un dibujo 
expresivo de la experiencia que ha tenido, 0 un contrato 
consigo mismo sobre el compromiso con su futuro. 

No. 15: Chismes. 

15.1 EI facilitador propone a los alumnos escribir una cadena de 
acontecimientos que pueden ocurrir a partir del momenta en 
que un compariero del salon cuente un chisme 0 Ie levante un 
falso por envidia 0 maldad. 

15.2 Puesta en comun de algunas cadenas de acontecimientos que 
espontimeamente aporten los alumnos. Algunos pueden 
compartir ideas, sentimientos y experiencias sobre estas 
realidades. Finalmente, el facilitador hace esta pregunta: 
lQue gano el chismoso? Breve debate. 

15.3 Cada uno, en su hoja de valores , puede escribir su experien
cia, descubrimientos 0 aprendizaje en esta actividad. 

No. 16: Mi realizacion sexual 

16.1 EI facilitador propone distintas frases que los alumnos pueden 
elegir para reflexionar sobre elias. 

a) Es muy importante para el ser humano relacionarse 
sexualmente. 

b) La relacion sexual no agota la expresion del amor. 

c) lCuando una relacion sexual no es una expresion de 
amor? 
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d) (Que sucedera si un matrimonio no crece en su relacion 
personal? . 

e) (Que sucedera cuando un matrimonio reduce la expresion 
de su amor a 10 puramente erotico? 

f) (Que sucedera a un matrimonio que 
sexual como expresion de un carino 
donacion total? 

vive la 
creciente 

relacion 
y una 

16.2 EI facilitador sugiere que se reunan por grupos de alumnos 
a quienes interese discutir el mismo tema y compartan sus 
reflexiones. EI grupo eligira una cuestion para debatir en 
el grupo total. 

16.3 Se recogen las cuestiones propuestas por los grupos 
y . se hace una votacion para elegir una, sobre la cual se 
hara el debate. EI facilitador estara atento a dar respues
tas c1arificativas y a mantener el c1ima de dialogo entre 
los alumnos. 

16.4 En su hoja de valores, cada alumno puede escribir sobre 10 
que ha descubierto, a su experiencia de hoy. 

No. 17: Mi familia sonada 

17.1 EI facilitador sugiere que cada alumno describa la familia 
que el desea formar en el futuro: como entiende la conviven
cia en el matrimonio, el trato a los hijos, las relaciones 
con familiares y amistades ... 

17.2 Intercambio en pequeno grupo sobre la familia que cada uno 
suena. 

17.3 En su hoja de valores, despues del trabajo en grupo, cada 
uno puede responder a esta pregunta: [Que puedo hacer 
desde ahora para tener mas probabilidades de lograr IImi 
familia sonada? 11. 

E. MOTIVACION DE LA CONDUCTA 

Objetivo: liliiii 
Que los alumnos tengan algunas experiencias que les per
mitan darse cuenta de 10 que a ellos les mueve a reali
zar sus tareas y las distintas actividades. 
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No. 18: i.Que busco? 

18.1 EI facilitador indica como, a partir de la adolescencia, la 
persona puede ir descubriendo (0 puede no hacerlos). Seriala 
algunos. 

18.2 

a) EI significado de tiempo (preocupacion por el futu
ro). 

b) EI significado de los demas en su vida. 

c) La necesidad de un compromiso etico. 

d) Los valores. 

e) Dios como persona en dialogo con nosotros. 

f) Nuestra propia intimidad. 

EI facilitador propone 
b r e sus experiencias en 
por escrito a estas 
yo hasta ahora? lPor 
trabajar y vivir? lHay 
la pena morir? 

que cada alumno reflexione so
los aspectos indicados, y responda 
preguntas: lQue he descubierto 

que cosas creo yo que vale la pena 
algo para mr por 10 que vale 

No. 19: Mujer y hombre 

19.1 EI facilitador propone que los alumnos trabajen en grupos 
sobre estes temas: 

19.2 

19.3 

a) l Corresponden diferentes ti pos de 
misos . a los hijos y a las hijas en 
que? . 

tareas y de per
una familia? lPor 

b) Una familia tiene un hijo y una hija gemelos. Solo 
disponen de recursos para que uno de ellos estudie en 
la universidad: lQue criterios darla el grupo para 
decidir quien va a ir a la universidad? 

Puesta 
dialogo 
vas. 

en 
y 

comun. EI facilitador cuide el clima de 
clarificati-este atento a dar respuestas 

Cad a alumno, en 
puesta a estas 
rior 0 superior 
mi conducta? 

su hoja 
cuestiones: 
al otro 

de valores, escri be su res
lMe considero igual, infe

sexo? l Como reflejo esto en 
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No. 20: Lo que mas me importa. 

20.1 EI facilitador hace escuchar una musica suave y pide a los 
alumnos que se concentren. Les va diciendo despacio: LA ti, 
que es 10 que mas te importa? 

20.2 Cad a alumno escribe en su hoja de valores algo relacionado 
con las vivencias que ha tenido al darse cuenta de 10 que 
a el mas Ie importa. 

20.3 EI facilitador propone que cada alumno piense como plasmaria 
grMicamente 10 que a el mas Ie importa. Si hay fotografias 
disponibles en el salon puede hacer un collage. 

F. PARTICIPACION Y COMUNICACION 

Objetivos: ~ 

Que los alumnos puedan darse cuenta de 10 que signifi
ca para ellos la comunicacion en diferentes niveles, 
asi como la participacion en las diferentes comunida
des de las que forma parte, de modo que pueden desarro
liar valores en estas areas. 

No. 21: Mis ci'rculos de intimidad 

21.1 EI facilitador propone a los alumnos dibujar el siguiente 
diagrama: 

21 .2 En el drculo interior escriben "VO" y en las demas van 
escri biendo. las personas de las que se sienten mas cerca. 
Las mas cercanas las coloca mas cerca del drculo yo. 

21 .3 EI facilitador indica que cada alumno vaya pensando 0 

escribiendo cosas que podda comunicar en cada drculo, 0 

bien: lQue doy y que recibo en los diferentes drculos? 

21.4 Espontaneamente, quienes 10 deseen, pueden compartir la 
experiencia que han tenido al hacer este ejercicio. 

No. 22: Mis areas de participacion. 

22.1 EI facilitador 
milar al del 
cada alumno 
forma parte: 

propone a los alumnos dibujar un diagrama si
ejercicio anterior. En los diferentes drculos 

escribe las comunidades 0 grupos de los que 
familia, escuela, trabajo, amigos, pais ... 
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Despu~s responde a estas preguntas: 

a) LC6mo estoy presente en cada uno de estes grupos? 
LC6mo me tienen en cuenta los demas? LEn qu~ grado 
me siento sujeto activo y participativo? 

b) LPuedo concretar objetivos 
grupo? . 

que tengo dentro de cada 

c) LQu~ valor doy 
grupos? . 

a la participaci6n en los diferentes 

22.2 Los alumnos que 10 deseen comparten sus ideas sobre el valor 
de la participaci6n y sus experiencias. EI facilitador est~ 
atento a dar respuestas c1arificativas. 

No. 23: Yo puedo escuchar. 

23.1 EI facilitador propone que los alumnos se distribuyan en 
grupos de modo que se reunan aquellos que se conocen menos 
entre 51. EI trabajo consistira en 10 siguiente: 

a) Uno de los integrantes del grupo se ofrece voluntaria
mente, 0 sera eleg ido como foco de atenci6n. Durante 
unos minutos, el "alumno-foco" contara algo al grupo. 
A partir de ahr se iniciara un dialogo. Cada alumno sera 
foco durante unos diez minutos. 

b) Pueden participar varios alumnos como "foco", segun el 
tiempo de que se disponga. 

23.2 Cada alumno responde a este cuestionario: 

a) LMe gusta escuchar cuando alguien 
esta hablando? ................. . 

b) LEscucho con la misma atenci6n si 
el que habla es mi amigo, mi cono-
cido 0 un desconocido? ......... . 

c) L Pienso en 10 que la otra persona 
me esta diciendo? .. . ........... . 

d) LTrato de comprender 10 que me 

e} 

dicen? 

L Dejo terminar de hablar a quien 
toma la palabra sin interrumbir .. 

51 NO 

51 NO 

51 NO 

51 NO 

51 NO 
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f) LHago preguntas para ayudar al 
otro a explicarse mejor ........ . 51 NO 

23.3 Cada alumno reflexiona sobre su forma de escuchar y sobre 
el valor que el da a saber escuchar y escribe 10 que consi
dere mas importante para el en torno al tema. 

G. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 

Objetivo: liliiii 
Que los alumnos se den cuenta de 10 que piensan y sien
ten ante la real idad social que VIVlmos, desarrollen 
su pensamiento crrtico y puedan desarrollar valores en 
este campo. 

No. 24: Podemos trabajar por una sociedad mas justa. 

24.1 EI facilitador presenta un sonorama sobre la realidad de in
justicia social del pars. 

24.2 Debate sobre las causas de la situacion de pobreza de gran
des maY0rlas de la poblacion. EI facilitador esta atento a 
dar respuestas clarificativas. 

24.3 EI facilitador propone hacer tres periodicos murales, por 
grupos, sobre temas que mas hayan interesado en el debate. 
Los alumnos se distribu yen en los equipos segun su interes 
por el tema de mural. 

24.4 En los dras sucesivos cad a equipo presentara su mural y res
pondera a estas preguntas: LComo podremos trabajar nosotros 
por una sociedad mas justa? 

H. ANTE LAS VACACIONES ] 

Objetivo: liliiii 
Que los alumnos 
de 10 que piensa n 
sus estudios, de 
yectar algun plan 
futuro. 

reflexionen y puedan darse cuenta 
y desean hacer despues de terminar 
modo que les sea posible el pro
para desarrollar sus valores en el 
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No. 25: Termino la escuela 

25.1 EI facilitador propone a los alumnos responder a esta pre
gunta: lHe decidido yo 10 que voy a hacer despues de que 
termine la Escuela? 

25.2 Sigue formulando otras preguntas: 

a) Si 10 he decidido lQue pasos puedo dar, 
tengo para lograr los objetivos que deseo? 
medios cuento? lQue dificultades encuentro? 

o que plan 
lCon que 

b) Si no 10 he decidido lQue alternativa tengo? lCuales 
son los pro y los contra de cada una de estas alterna
tivas? lQue consecuencias tendra mi futuro el seguir 
unas u otras de las alternativas? 

25.3 Grupo total. Los alumnos que 10 deseen pueden compartir 
con el grupo 10 que estim pensando sobre su futuro, sus 
inqu ietudes, 0 bien hacer alguna pregunta. EI facilitador 
estara atento a dar respuestas c1arificativas. 

I. EVALUACION I 
Objetivo: ~ 

Que los alumnos desarrollen su pensamiento crrtico y 
valorativo tanto respecto de su aprovechamiento de las 
actividades de c1arificaci6n de valores como respecto 
de las actividades mismas. 

No. 26: Mis hojas de valores. 

26.1 Para la evaluaci6n, el facilitador prepara un cuestionario 
que recoja los aspectos que a el particularmente Ie intere
san. 

26.2 Para la autoevaluaci6n, el facilitador sugiere que cada 
a lumno lea sus hojas de valores y escriba sobre esta cues
ti6n: lQue me gustarra hacer con 10 que he aprendido en 
las actividades en torno a los valores que hemos tenido este 
ario?lI. 
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Anexo 1 

ESCALA DE ACTITUDES 
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Sexo: Varon ( ) Mujer ( ) 

Los 
. , 

Edad: 

Grado: 

Establecimiento: 

Aqul i iene~ una ~e~ie de ati~macione~ que iienen 
que v e~ con Vafo~e~ So ciafe~ . 
i E ~ ia ~ de acue~d o co n effa~ ? 
i Son v e~dad p a~a il ? 

En e~ia~ p~ egunia ~ no h a y ~e ~ pue~ia~ iuena~ 0 ma
fa ~ : ioda~ ~ on iguafmenie iuena~ con iaf de que 
exp~ e ~ en f o que ~ eafmenie pien~ a~. 

P~ocu~a ~e~p o nde~ c on cie~ia ~ apidez, ~ in pen~a~ 
f o mu c h o , ~in omiii~ n i n gu n a p~egunia y co n ~~n
c e~idad . E~ie cue~ ii o n a~io e~ an onimo y n o i e 
comp~omeie pa~a n ada . 

P a~a ne~po nde~ po n una " X" e n ef fuga~ qu e co~~e~
p on da a i u ~e~pue~ ia . 

9 u l a i e po~ ef ejempfo . 

(5) (4) (3) (2) 

Plenamente De Indife- En Desa-
de Acuerdo Acuerdo rente cuerdo 

Jovenes tiene grandes 
ilusiones de vivir. X 

Hay 
, 

felicidad dar mas en 
que en recibir. X 

(1) 

En Desa-
cuerdo 
Totalmente 



(4) (3) (2) (1) 

Plenamente De Indife- En Desa- En Desacuerdo 
de Acuerdo Acuerdo rente cuerdo Totalmente 

01. Las personas minusvalidas 
necesitan de la alegria de 
los jovenes. 

02. Cuando solicitan un favor 
hay que esforzarse. 

03. Cuando una persona se 
enferma hay que darle 

. cuidados especiales . 

04. Las personas que ayudan a 
los necesitados son pocas. 

05. Los ninos que se drogan 
necesitan asistencia 
especializada. 

06. Las telenovelas son un buen 
pasatiempo. 

07. Los jovenes facilmente 
expresan 10 que piensan. 

08. La escuela permite que el 
estudiante conozca la 
realidad de su pais. 

09. Es muy dificil aceptar los 
propios errores. 

10. Cuando hay problemas en el 
aula , los representantes 
de 

. , dialogan. seCClon 

11. Es bueno que en el col egio 
se recolecten alimentos 
para los huerfanos . 

12. Es dificil compart i r los 
libros. 

13. Los misioneros ayudan sin 
esperar recompensa . 

14. Las personas que defienen 
los Derechos Humanos 
arriesgan su vida. 

15. Los 
. , 

rechazan a los Jovenes 
ancianos. 



16. Las personas mayores no 
valoran el trabajo de 
los 

. , 
Jovenes. 

17. Los jovenes inquietos 
deberian ser expulsados 
del colegio. 

18. Los companeros de aula 
respetan el trabajo de . 
las personas que limpian. 

19. Los estudiantes valoran 
los sacrificios de sus 
padres. 

20. A veces se siente uno 
impotente ante tanta 
injusticia. 

2l. Colaboro cuando los 
profesores 10 solicitan. 

22. Los estudiantes se 
conocen entre S1. 

23. Los companeros de clase 
son entusiastas . 

24. Al participar en el 
Colegio soy dinamico. 

25. Los jovenes que tienen 
problemas en sus hogares 
no co1aboran. 

26. Los companeros son 
solidarios. 

27. Da tristeza ver a los 
ninos minusvalidos. 

28. Los ancianos son personas 
indefensas. 

29. Los llderes tienen mucha 
influencia en el colegio. 

30 . Es muy dif1ci1 escuchar a 
personas que opinan 
diferente a uno . 
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(5) 

Plenamente 
de Acuerdo 

(4) 

De 
Acuerdo 

(3) 

Indife-
rente 

(2) (1) 

En Desa- En DesaLuerdo 
cuerdo Totalmente 
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