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INTRODUCCION 

El elaborar un trabajo de investigacién y poder obtener el grado académico 

de la Licenciatura, me ha permitido comprobar que el hombre a lo largo de la 

historia y en forma natural ha buscado su realizacién, y para lograrla se ha mani- 

festado como un incansable buscador de valores. 

Si bien es cierto que esta es una constante de la humanidad, también lo es la 

necesidad de una revisién y un reencuentro con Jos valores auténticamente huma- 

nos que permitan al hombre una vida digna. México no es la excepcién y basta 

mencionar las condiciones sociales, econémicas y polfticas por las que atraviesa 

nuestro pajs, para verificar la verdad de ésta afirmacion. Siendo la educacién, una 

de las tareas que permite transmitir y promover los valores, se hace necesario un 

andlisis filos6fico sobre la propuesta actual de la educacién en México, para de- 

terminar como encarar la crisis axiolégica, procurando un cambio en el “que” 

como valor supremo de nuestra sociedad, quede el desarrollo integral de la per- 

sona humana. 

El objetivo de la presente investigacién es probar la crisis de valores que 

existe en la educacién mexicana debido a Ja falta de una filosoffia humanista inte- 

gral, con base en el andlisis del Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) y el 

Programa de Modernizacién Educativa (1989-1994). 

Es por esto que, a través de éste trabajo, se pretende contribuir para con- 

cientizar a las actuales generaciones que es necesaria una educacién que analice la



propuesta educativa del gobierno mexicano y en su caso combata los antivalores 

imperantes en el sistema. La crisis axiolégica por la que atraviesa la educacién, se 

debe, entre otros factores, a los cambios continuos y acelerados provocados por el 

avance impetuoso de la ciencia y la técnica, que si bien han permitido la indus- 

trializacién también han provocado una automatizacién y masificacién de) ser hu- 

mano. 

El hombre de hoy vive confuso y no tiene claros sus valores, especifica- 

mente ésta desorientacién se manifiesta con mayor fuerza en la juventud y una de 

las razones es que las “propuestas educativas” carecen de una filosofia que in- 

sista en que, el ser humano, ademas de los aspectos materiales y sociales funda- 

mentalmente debe desenvolverse moralmente es decir, integralmente. 

Para el desarrollo de este trabajo es indispensable clarificar que la Filosofia 

no solamente es una abstraccién de conceptos sino que también incide en una acti- 

tud de vida. 

Siendo la educacién el proceso por el cual los valores asimilados por la es- 

peculacién racional se proponen a los educandos, se hace indispensable una filoso- 

fia de la educacién sustentada en un triple horizonte de reflexién: 

- El sujeto de la educacién ( Antropologia educativa ) 

- El contenido de la educacién ( Axiologia educativa ) 

- El fin ultimo de la educacién ( Teleologfa de la educacién ). 

El caracter del presente trabajo nos obliga a reflexionar sobre la oferta 

educativa que el Estado mexicano propone, especificamente en los ultimos afios, 
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tomando como punto de partida el articulo 3° de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicatios, pues es éste precepto juridico el de mayor trascenden- 

cia sobre el tema, asf como el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio en estudio 

y el Programa de Modernizacién Educativa para ese sexenio, ya que, en ellos se 

determinan las estrategias y los objetivos a cumplir especificamente en el tema en 

cuestién, por lo que estaremos en posibilidad de aseverar que la educacién actual 

proporcionada por e! Estado mexicano, por estar basada, exclusivamente, en 

principios técnicos y cientificos, ha dejado a un lado el desarrollo humanistico del 

educando, en especial su aspecto axioldgico. 

El camino que hemos recorrido en Ja construccién de la propuesta de tesis 

es el siguiente: 

Respecto a la metodologia empleada para el desarrollo de Ja tesis, funda- 

mentalmente hemos empleado el andlisis; a partir del cual desarrollamos la refle- 

xién de cardcter filoséfico; entendida como: “El poder de replegarse sobre 

las ideas, de examinarlas, de modificarlas o de combinarlas de mo- 

: . soe . 1 
dos diferentes; es gran principio de razonamiento”, 

Después de recorrer el camino, hemos integrado el fruto de nuestra refle- 

xi6n en los siguientes capitulos: 

Capitulo 1. Filosofia y Educacién. 

Capitulo II. Hombre y Valores. 

Capitulo HI. Educacién y Valores en el México actual. 

En la dltima parte hemos sefialado las conclusiones que se derivan de nues- 

tra investigacién y la bibliografia que sustenta a la misma. 

" Abbagnano Nicota, Diccionario de Filosofia, F.C-E. México 1980, Paig.996.



CAPITULO I. FILOSOFIA_ Y EDUCACION 

A. CONCEPTO DE FILOSOFIA 

Es de capital importancia iniciar este capitulo conceptualizando a la filoso- 

fia, de tal manera que haremos mencién de su definicién nominal y algunas defi- 

niciones reales a través de Ja historia. 

1) Definicién etimoldgica: 

Hay numerosos usos y sentidos del término filosofia, pero esto no impide 

reconocer algunas constantes, atin cuando los sentidos de este término alcanzaron 

su madurez en Grecia. 

En griego, el vocablo filosoffa esta formado por dos voces: “philo” y 

“sophia” que significan amor a la sabidurfa. A veces se traduce filosofia por 

amor al saber, por lo que el filosofo es el amante de !a sabiduria. Este significado 

dura en la historia algdin tiempo quiza en los presocraticos. Posteriormente pasa a 

tener otro significado: la sabiduria misma. 

Los términos philo y sophia tienen en la literatura griega un sentido muy 

amplio, se aplican indistintamente tanto al saber especulativo como al practico. 

La palabra filosofia, etimolégicamente, sdlo expresa curiosidad, aficién o 

deseo de saber, sin referirse a ningtin objeto determinado.



En Sécrates y Platén se acentéa la oposicién entre philo y sophia, dando al 

término sabiduria un sentido modesto y un poco escéptico. 

La sabidurfa a partir de esta actitud, deja de ser saber poseido y se trans- 

forma en saber que se anhela y se busca constantemente. Pues como dice Santo 

Tomas de Aquino’: “Todos los hombres tienen el deseo natural de co- 

nocer las causas de todo cuanto ven; y precisamente por la admira- 

cién de lo que veian, y cuyas causas les eran desconocidas, los 

hombres empezaron a filosofar, y finalmente descansaron cuando en- 

contraron la causa de lo que buscaban.”. Y por ese deseo los hombres 

buscaron el origen de las cosas, y con ello surgié la filosofia. 

  

El fruto del andlisis de la definicién nominal del concepto de filosofia lo 

podemos resumir esquematicamente de la siguiente manera’: 

. 

      

  

F fo . 

I FILEIN: amar; de donde se deriva: amor, carifio,; DEDICACION 

L — : relativo a los sentidos 

oO SOFIA LATIN: sapere (saber) 

S (ciencia) relativo al entendimiento 

Oo > pericia 

F GRIEGO = doctrina del saber bien=especulativa 

1. ciencia = del bien vivir=practica 

A Le 

Por medio de la definicién nominal podemos constatar que la filosofia es la 

ciencia que los griegos cultivaron. 
  

? Santo Tomas de Aquino, Summa Contra Gentiles, LI. CAP.N.1. 
> Daniel Marquez, Mura, Logica, Ed. H-C.L.A-LS.A. S.A. Pag. 19. 

 



2) Definiciones de la filosofia en la historia. 

Como se mencioné antes, hay varias concepciones de filosofia y es conve- 

niente hacer destacar algunas en la historia; atento a que el andlisis etimoldgico de 

las palabras que componen el término filosofia no nos dicen nada sobre su natura- 

leza y su contenido real, por Jo que es necesario citar algunas definiciones reales. 

Segtin el modo de concebir la filosoffa, su definicién sera variada: 

a) Para los filésofos presocraticos: Tales, Anaximandro, Heraclito, etc. la 

filosofia es un afan de saber. No se pregunta simplemente {qué son las cosas? sino 

que tratan de penetrar mas profundamente, hasta Hegar al Principio o Arje de to- 

das ellas. De su concepto unitario de la naturaleza, proviene el de ley universal y 

también se deriva el concepto de ciencia, como un conocimiento estable, fijo y 

universal, que abarca !a totalidad de las cosas. 

b) Segiin Ja Historia de la Filosofia de Nicolas Abbagnano’, en Sécrates y 

sus seguidores prevalece la palabra filosofia para designar la basqueda de si mis- 

mo y al mismo tiempo la busqueda del verdadero saber y de la mejor manera de 

vivir, 

¢) Para Platén’. la filosofia es el uso del saber para ventaja del hombre. Es 

necesaria una ciencia en la que coincidan el hacer y el hacer servirse de lo que se 

hace, esta ciencia es Ia filosofia. 

* Historia de ia Filosofia, Vol. I, Fondo de Cultura Econémica, México 1996. Pag. 60. 

5 Citado por Nicola Abbagnano en su Historia de 1a Fitosofia, Vol. 1., Fondo de Cultura Econimica, México 1996. Pag. 86. 
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La filosoffa es et anhelo, la tendencia dindmica hacia la sabidurfa, bajo el 

impulso del amor, adquiriendo con ello, sentido pleno la etimologia de la palabra 

filosofia. 

De Jo anterior, podriamos concluir que, Ja filosofia para Platén tiene la fi- 

nalidad de transformar el mundo humano y esta dirigida a modificar la forma de 

vida asociada y a fundarla en Ja justicia. La Filosofia es una actividad directriz y 

transformadora. 

También podemos decir que la palabra filosoffa adquiere el sentido de sa- 

ber racional, reflexivo; un saber adquirido mediante el método dialéctico 

(consiste en anticipar el saber que buscamos, negar y discutir esa tesis que hemos 

hecho y depurarla). Cuando Ilegamos a un conocimiento que resiste a las discu- 

siones tenemos un saber filos6fico, sabiduria auténtica, la episteme como ta Hama 

Platén, la ciencia. 

d) Aristételes define a ta Filosofia como: “la ciencia de la verdad” en 

el sentido de que comprende a todas las ciencias teéricas, o sea la Filosofia prime- 

ra, la matemiatica y la fisica y deja fuera sélo a la actividad practica, aunque ésta 

debe recurrir a la filosofia para aclarar su propia naturaleza y sus propios funda- 

mentos. Todas las cosas que el hombre conoce reflexivamente son igual a filoso- 

fia. 

La ciencia del filésofo dice Aristételes’ “es 1a del ser en cuanto ser, 

tomado universalmente y no en alguna de sus partes.”. 
  

  

® Guillermo Fraile. ria de la Filosofia T.t, Biblioteca de Autores Cristianos. Pag, 452. 
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Aristételes expone que, todo hombre por naturaleza desea saber, por esta 

razdn su curiosidad natural lo lleva a buscar una explicacién del mundo que lo 

rodea. En esta bisqueda debe hacer uso de todos sus sentidos para percibir los fe- 

nomenos concretos y de la razén para penetrar en la naturaleza, y comprender Ja 

interrelacién de los fenédmenos. 

e) Para Santo Tomas De Aquino y la Escolastica’ la filosofia es “el estu- 

dio del ser en general en sus primeras causas y Ultimos princi- 

pios, a la luz natural de la razén.”. Santo Tomas de Aquino confiere a 

la filosofia cierta autonomia en cuanto reconoce que es ésta ta que estudia las co- 

sas creadas en cuanto tales, es decir su naturaleza y sus causas. 

Para el Aquinate, es imposible contradecir las afirmaciones de la fe Cristia- 

na, que deben verse como regla del correcto proceder de la razén. 

f) Para el empirismo inglés, segtin Locke", Berkeley y Hume, la filosofia es 

el estudio del origen de las ideas en la mente humana. 

g) Para Hobbes’, la filosoffa por un lado, es conocimiento de causas y por 

otro, la utilizaci6n de ese conocimiento en beneficio del hombre. 

h) Para Kant”, la filosofia refiere todo a la sabiduria por medio de la cien- 

cia. 

  

  

” Diccionario 0, Nicola Abbagnano. Fondo de Cultura Econdmica, México 1980. Pag. 539. 
* Diccionario de Filosofia. Fondo de Cuttura Fconémica, México 1980. Pag. 544, 
° | pa Op. cit. Pag. $37. 
10 . , 

Op. cit, nota anterior. 
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i) Descartes'' afirma que, la filosofia significa el estudio de la sabiduria, y 

por sabiduria se entiende e! perfecto conocimiento de todas las cosas que el hom- 

bre puede conocer, lo que puede ser para la conducta de su vida, 0 para la con- 

servacidn de su salud. 

j) Dewey” entiende a Ia filosofia como un “comentario a la naturale- 

za y a la vida con miras a enriquecer su significado, pero también 

tiene un fin critico.”. Dewey acepta la definicién de la filosofia como amor 

a la sabiduria. En cuanto tal, la filosofia contribuye a la expansién y renovacién 

de Jos valores tradicionales por medio de la critica, es decir una critica de las 

creencias, instituciones, costumbres y usos bajo el punto de vista de su repercu- 

sién sobre el bien. 

k) Manuel Garcia Morente” sostiene que “La filosofia es el estudio 

de todo aquello que es objeto de conocimiento universal y totalita- 

to” 
rio. 

Las definiciones reales de filosoffa mencionadas anteriormente hablan de 

un conocimiento general acerca de todos los seres; se podria decir que se han 

dado muchos significados de la palabra “Filosofia”, no obstante, podemos descu- 

brir tres concepciones fundamentales de ésta: la metafisica, la critica y la positi- 

vista. 

TE . 
Op. cit. nota 9. 

a Op. cit. nota 9. 

'3 Lecciones Preliminares de Filosoffa. Editortal Porrda, México 1975, Pag. 20. 
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Para la primera de estas concepciones (metafisica), la tilosofia es el inico 

saber posible, mientras que las otras ciencias son parte de ella. Esta concepcién 

domin6 en la Edad Antigua y en Ja Edad Media y hoy en dia sigue siendo sosteni- 

da por algunos filésofos. 

Para la segunda (critica), es un juicio del saber, es decir la valoracién de 

sus posibilidades y de sus‘limites, Gon miras a su uso humano, por lo tanto se trata 

de una cuestién gnoseoldgica, al modo de ver de los filésofos de los siglos XVII y 

XVHIL. 

En Ia tercera (positivista), el conocimiento es propio de las ciencias parti- 

culares y a la filosofia le corresponde unificar sus resultados, esta concepcidn es- 

tuvo en boga a partir del siglo XIX, sin dejar de contar en la actualidad con de- 

fensores de sus postulados. 

En cuanto a la etimologia de la palabra filosofia, sugiere no solamente la 

preocupaci6én por conservar el saber constituido, sino también, y sobre todo, de 

un esfuerzo intencional por renovarlo y ampliarlo. 

Cuando al realizar esta doble tarea de conservacidn y progreso, la filosoffa 

se preocupa mas especificamente de los modos como las nuevas generaciones de- 

ben asimilar el patrimonio cultural legado, sin esclavizarse, es decir, cuando se 

preocupa en forma precisa y deliberada del fendmeno educativo asume la deno- 

minacién de filosofia de la educacién. Por tanto, entre filosofia y educacién exis- 

te una estrecha conexién, ya que toda filosofia vital es siempre una filosofia de la 

13



educacién porque tiende a promover modalidades y formas de cultura y porque 

contempla un cierto ideal de formacién humana, aunque no lo considera definiti- 

vo ni perfecto. 

El hombre necesita adquirir disposiciones estables que le permitan actuar 

de la mejor manera posible en el momento oportuno; disposiciones y actuaciones 

que deben ser dirigidas por una adecuada jerarquia de valores. Estas cualidades se 

adquieren durante el proceso ensefianza-aprendizaje que acompaiia al hombre du- 

rante toda su vida. 

B) CONCEPTO DE EDUCACION. 

El término educacidn es amplio en su significado y se encuentra estrecha- 

mente relacionado con valores y actitudes. 

Es importante primero mencionar una definicién etimoldégica de educacién, 

y enseguida destacar algunas definiciones reales que serdn importantes para el 

desarrollo de este trabajo. 

1.- Definicién etimolégica de educacién: 

La palabra educacién proviene del latin educare que significa criar, ali- 

mentar, 0 bien del griego, “ex” que significa hacia afuera, y “ducere” que signi- 

fica conducir. 

14



En la definicién nominal encontramos principalmente dos acepciones: en la 

primera, la educaci6n seria un proceso destinado a abastecer al educando de Jos 

elementos que deberdn formarle un mundo espiritual, es decir un proceso recep- 

tor. En la segunda, la educacidn implica un proceso, un desarrollo generado den- 

tro del individuo, por medio de la accién educativa, y manifestado en la conducta. 

Este es un proceso creador ya que se trata de actualizar el potencial que tiene cada 

individuo, estimulando su desarrollo y capacitandolo para que oriente su compor- 

tamiento de acuerdo al uso de su propia razén. 

2.- Otras definiciones: 

a) Para Aristoteles (384 a.d.) la educaci6n consistia en comunicar y ad- 

quirir la virtud o mejor dicho, excelencias que adquieren un lugar y deben culti- 

varse porque son requisitos previos para la vida buena y para la felicidad. Para 

el Estagirita el hombre debe ejercitar su entendimiento y su razén, pues son las 

facultades mas elevadas del alma. 

b) Para Juan Bautista de La Salle (1651-1719) , citado por el Doctor José 

Cervantes (Los Valores en la Educacién Lasallista), la educacién, no sdlo es Ja 

existencia del ser humano, por un acto creativo de Dios, sino que es el deseo del 

creador de que “todos lleguemos al conocimiento de la verdad.”; "es un 

derecho y una necesidad de la persona.” 

c) Para Kant (1803), el término educacién indica Ja actividad de educar 

que desempefian los maestros y preceptores 0 inclusive el propio sujeto. La edu- 

cacién debe servir al desarrollo de la naturaleza humana y a sus talentos. 
"'W.K. Frankena, Tres Filosofias de ta Educacién en la Historia, Ed.Hispano-Americana Pag.3738. 
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Para Kant’* '* igual que para Aristteles “El hombre es el Gnico ser que ne- 

cesita educarse ... s6lo puede hacerse hombre mediante la educacién... el hombre 

no es sino lo que Ja educacién haya hecho de é1.”, por tanto, para Aristételes 

como para Kant, la educacién consiste en el desarrolto de las aptitudes del hom- 

bre para su propio beneficio. 

d) John Dewey (1897-1938) entiende ta educacién como la insercién del 

alumno en las interacciones de la existencia fisico-social. “La educacién es el 

proceso para formar disposiciones fundamentales y la filosofia es 

2 . . . sl? o 
la teorfa general para formar tales disposiciones.”’. Afirma Dewey 

que toda filosofia debe ser empirica. Es el recurso del hombre para explorar en 

todos los campos. 

e) Para D.J. O'Connor" (1971) educacidn se designa de la siguiente mane- 

ra: 

I, Es un conjunto de técnicas para impartir conocimientos, habilidades 

y actitudes. 

2. Como un conjunte de teorfas tendientes a explicar o justificar el em- 

pleo de tales técnicas. 

3. También afirma que es el conjunto de valores o ideales encarnados y 

expresados en los fines con que se imparten conocimientos, habilida- 

des y actitudes, y que asi dirigen la cantidad y los tipos de instruccién 

impartida. Es este tercer aspecto el que esta relacionado directamente 

con la filosofia ya que hablamos de valores y fines de la educacién. 

  

8 Op. cit, nota anterior. Pég.149. 
‘s Op. cit. nota anterior. 

” Citado por W.K. Frankena. Tres Filosoffas de la Educacién en la Historia, Editorial Hispano-Americana.Pdg. 246. 
'§ Introduccién a la Filosofia de la Educactén. Editorial Paidos, Buenos Aires.1971. Pag 14. 
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f) Juan Mantovani’’ (1975) nos dice que la educacién es un proceso de hu- 

manizacién. La educacién mira esencialmente al espiritu, es formacién interior. 

La educacién es en sf misma un fin ya que se propone resaltar lo humano del 

hombre. 

g) Octavio Fullat (1977), en su obra Filosofias de la Educaci6én, sostiene 

que la educacién es una practica, una actividad social, una accién. Edicar es so- 

cializar, ademas responsabilizar al educando. La idea de educacién y la nocién de 

mejorar se dan siempre juntas; asimismo sostiene que se ha definido a la educa- 

cién como la practica de los medios aptos para desarrollar las posibilidades hu- 

manas del sujeto a educacién. Los medios aptos es algo que pertenecen a las cien- 

cias y a la tecnologia. La dimensién axioldgica tiene que ver con las dférsas an- 

tropologias filoséficas; asi la educacién deja de ser un simple proceso de sociali- 

zaci6n, ya que también existe un prototipo de hombre deseado segtin cada grupo 

social, por tanto, la educacién se encuentra en Ja Ifnea de la existencia. 

20 
h) Para Mauro Laeng” (1977) “se da el nombre genérico de educa- 

cién al imponente conjunto de actividades, con las que quienes, ya 

han alcanzado cierta madurez tratan de hacer posible y favorecer 

esta misma consecucién a quienes son todavia relativamente inmadu- 

ros; en sentido amplio esta perspectiva implica la crianza, el 

adiestramiento, la instruccidén, la ensefanza y la formacién, acti- 

vidades todas cuyas metas, mas menos limitadas pertenecen al ambi- 

to m4s vasto de el proceso educativo.”. 

  

La Educacién y sus tres problemas. Editorial E] Ateneo. Buenos Aires. 1975. Pag. 83. 
® squemas de Pedagogia. Editorial Herder. Barcelona 1977. Pag 11. 
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i) Angel Gonzalez Alvarez” (1978) la educacién es el desarrollo de la hu- 

manidad en Jos hombres, es decir la promocidn de todas las virtualidades perfec- 

tivas que dormitan en el trasfondo de su naturaleza y les hacen alcanzar el estado 

de valor. 

§) El maestro José Antonio Dacal” (1985) define a la educacién como: “el 

medio que las sociedades humanas tienen a su alcance para conser- 

var, transmitir, desarrollar, acrecentar, sustituir y rechazar va- 

lores que configuran como cultura el Ambito humano.”. La educacién es 

bdsicamente un medio, mas no el fin de la vida, en todo caso el fin o meta es la 

persona social. La educacién con todo lo que implica acompaiia al individuo desde 

el nacimiento hasta su muerte. 

k) José Manuel Villalpando” (1992), en su obra Filosofia de Ja Educacién, 

habla de la educacién como un patrimonio humano, debido a que es la necesidad 

que experimenta el hombre de ser formado. La educacién se cumple como dina- 

mismo cultural, puesto que la cultura es el mundo del hombre. 

La educacién tiene un caracter humano ya que es el tnico medio por el cual 

se da la superacién, la dignificacién y el perfeccionamiento del hombre. “La 

educacién es el proceso por el que el hombre se cultiva”. La educa- 

cién debe ser un proceso continuo y evolutivo y es por esto que Villalpando sefia- 

la al hombre como sujeto de la educacién y de 1a cultura, asf como también, inte- 
+ 

grante de la sociedad y de la historia en sentido antropolégico. La educacién 

7" Valores Fundamentales de la Educacién, Cuadernos Bac. Pég. 394. 
22 Los valores Educativos. Revista de Filosofia mim. 37. Logos. Escuela de Filosofia. Universidad La Salle. 1985, Pdg. 9 

® Filosofia de la Educacién. Editorial Porrtia, S.A. México. 1992, Pag. 72 et seq.. 
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consiste en dar al hombre todos aquellos elementos que lo conduzcan a la plenitud 

de su vida, lo que implica que la educacién es un impulso del desarrollo personal, 

pero no de manera mecanica. 

1) Educacién segtiin Nicola Abbagnano™ (1997), en un primer sentido, es el 

término que sefiala la trasmisién y aprendizaje de las técnicas de uso, de produc- 

cién, de comportamiento, mediante las cuales un grupo de hombres esta en situa- 

cién de satisfacer necesidades, de protegerse contra la hostilidad del ambiente fi- 

sico y biolégico, de trabajar y vivir en sociedad en una forma mas o menos orde- 

nada y pacifica; la totalidad de estas técnicas se denomina cultura. En un segundo 

sentido la educacién es la trasmisién de las técnicas posefdas por la sociedad, for- 

mar la capacidad de corregir las técnicas mismas en los individuos. En sintesis 

educacién es la formacién del hombre, la maduracién del individuo. 

m) Para John D. Redden y D. Francias A. Ryan™ la educacién es la in- 

fluencia deliberada y sistematica ejercida por individuos adultos sobre inmaduros, 

a través de la instruccidn, la disciplina y el desarrollo armonioso de todas las po- 

tencialidades del ser humano: fisicas, sociales, intelectuales, estéticas y espiritua- 

les, de acuerdo con su jerarquia esencialmente dirigida en el sentido de la unién 

del educando con su Creador, como fin tltimo. 

A partir de las diferentes concepciones de educacién antes expuestas, la 

educacién es un fendmeno que puede asumir las formas mas diversas, segtin los 

distintos grupos humanos y su correspondiente grado de desarrollo; pero en esen- 

*, Diccionario de Filosofia. Fondo de Cultura Econémica. México 1980. Pag. 370. 
 Esencia de la filosofia de ta educacién. José Guadalupe De la Mora Ledesma. Tercera EdiciSn. Editorial Progreso, S.A,. 
México 1981. Pag. 62 et seq. 
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cia, es siempre la misma realidad, es decir, la transmision de la cultura del grupo 

we . + 
de una generaci6n a otra, por lo cual, concluimos con Durkheim™, que “en la 

educacion nuevas generaciones adquieren las habilidades necesarias para mane- 

jar las técnicas que condicionan la supervivencia de un grupo humano.”. 

Educar significa dar, lo cual debe hacerse de manera sistematica seleccio- 

nando un conjunto de objetivos que deben alcanzarse por medio de la educacién y 

un conjunto de medios, o de recursos que se emplearan para lograrlos. Esos obje- 

tivos deberdn responder a que es lo que deseamos hacer y los recursos, actitudes y 

esfuerzos que hay que desarrollar para conseguir tal fin. Los objetivos de la edu- 

cacion surgen de la filosoffa que orienta la vida dentro de una cultura y al mismo 

tiempo representan los ideales que una sociedad espera de sus miembros, también 

reflejan la tradicién, los valores y las necesidades de la sociedad, pero fundamen- 

talmente nos dan a conocer el concepto de hombre aceptado por esa sociedad. 

La escuela como institucién, no solamente concibe valores, también los re- 

fleja: por eso la educacién es una expresidn de fe en ciertos valores, y si el siste- 

ma escolar estd orientado por una filosofia, siempre reflejara una teoria de valo- 

res. 

El concepto de filosofia aqui expuesto no implica un conocimiento desvin- 

culado de la practica, sino el que estimula el esfuerzo constante de todas las per- 

sonas, ya que es obligacién de cada persona tener convicciones claras y solidas 

que fundamenten su conducta en todos los aspectos de la vida. 

* Educacidn y Sociologia. Coteccién Tauro Shaphire, Buenos Aires 1974, Pag. 99. 
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Principio fundamental en la educacidn es que ésta debe conllevar un ideal 

de hombre, ya que si no sabemos que tipo de hombre queremos formar vamos 

rumbo al fracaso, y esto, paradéjicamente, se explica con el principio de que si 

carecemos de fin, carecemos de fundamento. 

Siendo la educacidén uno de los factores que configura nuestra existencia, 

ante ella surgen principalmente dos interrogantes de cardcter filos6fico: {Que es 

la educacién? y ,Con que finalidad educar?. De aqui nace la filosofia de la educa- 

cién. Lo que importa es el qué y el para qué de la educacién, lo cual podemos re- 

sumir esquematicamente de la siguiente manera”. 

  

LEDUCACION _ HACER EL HOMBRE | |ELECCION DE MODELO MODELOS ANTROPOLOGICOS | 
a4 VO 

EL QUE EDUCATIVO EL PARA QUE EDUCACIONAL. 

La comprensién del fenémeno educativo esta unida sustancialmente a la 

cuesti6n sobre que es un ser humano. Cuando preguntamos por la educacién y 

todo lo que le atafie, significa preguntar por nosotros mismos,por el hombre. 

Como ya habiamos mencionado anteriormente en la definicién de filosofia, 

cuando la filosoffa se preocupa en forma precisa y deliberada del fenémeno edu- 

cativo, asume la denominacién de filosoffa de la educacién. 

También queremos hacer notar que en las definiciones mencionadas de 

educacidn existen tres elementos que podemos considerar de orden filoséfico: 

hombre, ya que este es el sujeto de la educacién sentido antropolégico -, valores 

aspecto axioldgico - y fines de la educacién -teleologfa educativa. 

* Octavi Fullat, Filosofias de la Educacién, Editorial CEAC, S.A. Barcelona 1992. Pag. 73. 
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Cada sociedad tiene una cosmovisién que propone a sus miembros y ella se 

elabora de acuerdo al sistema de valores 0 ideales vigentes en la comunidad. 

C) FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 

1. Concepto de Filosofia de la Educacién. 

Una vez analizados los conceptos filosofia y educacién, es de trascendental 

importancia, conceptualizar a la filosofia de la educacién para la finalidad del 

presente trabajo; por tanto la filosofia de la educaci6n es !a reflexién sobre lo que 

es educar y con que fin se lleva a cabo la misma. Esta reflexidn es la que funda- 

menta la praxis educacional, en su totalidad, y pretende encontrar y comprender 

su estructura esencial; asf como pretende encontrar los fines tiltimos de la reali- 

dad educativa. 

La educacién configura nuestra existencia de lo cual surgen Jas siguientes 

interrogantes de orden filoséfico: {Que es la educacién? y {Con qué finalidad 

educar?. De estas preguntas nace ta Filosofia de la Educacién. 

En sintesis la Filosofia de la Educacién es una parte de la filosofia que bus- 

ca fundamentos tltimos en forma totalizadora acerca de las realidades, posibili- 

dades y finalidades educativas, cuyo sujeto es el hombre como proceso de auto- 

rrealizacién. 

2. Las tareas de una Filosofia de la Educacion. 
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Ya que hemos definido filosoffa de la educacién es necesario mencionar 

cuales son las tareas de ésta. 

Las tareas de la filosofia de la educacién, conforme a Octavi Fultat™, son 

fundamentalmente cuatro: 

I. Analizar el lenguaje educativo 

II. Indicar el sentido general del proceso educador 

III. Mostrar 1a estructura educanda del hombre 

IV. Explicar teleolégicamente las diversas pedagogias. 

La primera de estas tareas consiste en analizar el lenguaje educativo, to cual 

quiere decir que es de suma importancia hacer un andlisis del uso del vocabulario 

y de la sintaxis en el lenguaje educativo, ya que de éste depende la claridad en la 

programacién de los objetivos educacionales. Si no se tiene un dominio semantico 

en el lenguaje utilizado por los educadores no se puede saber qué se proponen és- 

tos. 

La segunda de estas tareas, se refiere al sentido general del proceso educa- 

tivo, éste se explica de Ja siguiente manera: el fin de la filosoffa es elaborar la 

teoria de la formacién del hombre, por !o que la educacién sera enfocada desde 

una perspectiva dinamica. 

La educaci6n es un accidente de la substancia del hombre, es decir, que ésta 

no es un ente, y por ello se da paralelamente al hecho de la existencia humana y 

de sus posibilidades. Ser hombre consiste en un constante hacerse, la educaci6n es 
* Filosofias de fa Educacién, Paideia, Ediciones CEAC. Barcelona 1979. Pag. 72. 
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un proceso de trasmisiédn de modelos de conocimiento y de conducta, es decir se 

educa para algo. 

Desde esta perspectiva dindmica, el hombre es sujeto de tres hechos: a). El 

primero, como sujeto pasivo de un conjunto de movimientos cuantitativos 

(conocimiento) y cualitativos que se refieren a la maduracion perfectiva; b). El 

segundo lo especifica como un sujeto en continuo movimiento para seguir exis- 

tiendo; y, c). El tercero concluye que el movimiento del hombre y su actividad 

siempre llevan determinada direccién la cual persigue un término. Esto sucede en 

el hombre de una manera especial ya que es libre. 

Este movimiento en el hombre se puede explicar ya que es una substancia 

abierta a nuevas determinaciones, lo que indica que Ja actividad continua nace de 

Jas facultades, y el dominio del movimiento se explica por su libertad. 

E] proceso educativo ademas de la movilidad conlleva un desenvolvimiento, 

porque los diferentes momentos por los que atraviesa el hombre en su evolucién 

hacia un perfeccionamiento, constituyen lo que es el proceso de la educacién. 

La educacién en el hombre es continua, es decir desde que nace hasta que 

muere, y dicho proceso educativo es de perfeccionamiento, porque el hombre se 

traza metas y, apoyado en ese perfeccionamiento, lo actualiza sin agotarlo jamas. 

El hombre tiene ideales que debe elegir en el proceso educativo, por lo 

que se puede afirmar que este proceso pretende el perfeccionamiento de las facul- 
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tades esenciales de la naturaleza humana, como lo son, la inteligencia, la voluntad, 

la sensibilidad y la afectividad, y en este respecto resulta aplicable lo afirmado 

por José Guadalupe De La Mora Ledesma” en el sentido de que: “E1 proceso 

educativo consiste en un perfeccionamiento selectivo y superador. 

La educacién es un proceso de humanizacién.”. 

La tercera tarea consiste en mostrar la estructura educanda del hombre. 

Para entender esta estructura de un ser es necesario conocer las partes que la inte- 

gran; desde el punto de vista ontolégico el ser humano estaria formado de esencia 

y existencia. 

La educacién es una realidad que se da en el hombre, éste es el soporte de 

ella por lo que ya hemos mencionado la educacién es un accidente. E] hombre es 

portador de la educacién, no solo para que se realice, sino para poderla concebir. 

Lo importante no es demostrar la existencia de la educacién, sino conocer 

la forma como se manifiesta. La educacién se encuentra en el hombre siendo éste 

su fundamento ultimo, atento a que su esencia es la transmisi6n de la cultura de 

un grupo a otro, porque posee una estructura educanda, esto es el “qué educa- 

cional”, que también es un proyecto educativo. 

Dicho lo anterior, podemos sefialar que la educacién en los individuos parte 

de dos vertientes, la metafisica que se refiere al espiritu, al alma y al cuerpo, y la 

cientifica que se refiere a la herencia, la cultura y la creatividad. 

® Esencia de ta Filosofia de ta Educacién. Ed. Progreso S.A. Pag 86 
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La estructura educanda del hombre esta afectada por elementos condiciona- 

dos (superestructurales) como las Instituciones y las culturas, y elementos condi- 

cionantes (infraestructurales) como la naturaleza y ta historia. 

La cuarta tarea de la Filosofia de la Educacién se refiere a la teleologia 

educativa y las diversas pedagogias. 

En cualquier sistema educacional encontramos valores que guian su practi- 

ca intentando convertirla en razonable, es decir el “para qué” de la educacié6n 

(objetivos préximos y remotos). Como ya mencionamos antes “el qué” educa- 

cional est4 relacionado con datos cientificos; el “para qué” tiene que ver basica- 

mente con la Metafisica. 

Educar conlleva tener que optar por uno u otro sistema de valores, en lo 

cual la libertad tiene un papel muy importante respecto a la educacidn ya que si la 

libertad no interviene, no seria posible una eleccién antropoldégica, y la educacién 

quedaria reducida a una estructura sin tomar en cuenta su contenido. 

En el transcurso de la historia encontramos distintos tipos o modelos de 

hombre que la educacién ha tratado de realizar de acuerdo con las necesidades de 

la sociedad y los valores dominantes de Ja cultura en el momento histérico. 

Cada sociedad tiene sus propias habilidades y actitudes que propone a sus 

miembros, y asi, explica el uso de determinadas técnicas. La elaboracion de dig 

tintas listas de conocimientos de habilidades y de actitudes se encuentra en funcién 
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del sistema de valores en cada sociedad; sistema que acta como fin de todo el sis- 

tema del proceso educacional. La filosoffa tiene que ocuparse de los fines de a 

educacién. 

Asi podemos afirmar que la labor de una filosofia de la educaci6n es trans- 

cribir la vida buena, e] buen individuo y la buena sociedad, en aprendizajes que 

posiblemente contribuiran a producirlos, lo que significa que es necesario estable- 

cer una jerarquia de medios y fines, para que idealmente cada actividad educativa, 

encuentre su justificacién en el siguiente nivel superior de sus objetivos. 

3. Temas de la Filosofia de la Educacién. 

La filosofia de la educacién divide su materia de estudio en varias partes 

que estan relacionadas [égicamente y estas partes son las siguientes: 

a) Esencia, posibilidades y limites de la educaci6én. 

La filosofia de la educacién ofrece un modelo de hombre de acuerdo a va- 

lores y finalidades. Aborda en primer lugar, el concepto de acto educativo, es 

decir, en que consiste éste y de ahi pasa a sus componentes para después analizar 

sus posibilidades y limites. 

b) Ubicacién de la Filosofia de la Educacién dentro del marco de la 
educaci6n. 

La educacién consiste en la formacién integral del hombre la cual se logra 
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debido a los productos de la cultura y es la filosofia de la educacién la que hace 

una reflexién totalizadora sobre la formacién del hombre. 

c) El método de la filosofia de la educaci6n. 

La filosofia de la educaci6n tiene una serie de pasos adecuados para investi- 

gar sus problemas y exponer sus resu}tados, existiendo tantos métodos como co- 

rrientes educativas. 

d) La Antropologia pedagégica. 

El principio de la educacién es el hombre mismo, su estructura y funcidn. 

Entonces educar es formar hombres, por lo cual tenemos la necesidad de saber 

que es el hombre, y es Ja antropologia filoséfica Ja que se encarga de meditar al 

hombre en su totalidad, y ademas, contempla a éste como creador y portador de 

Ja cultura humana. 

e) La Axiologia de la Educacién. 

La educacién es un proceso continuo encaminado a realizar un modelo hu- 

mano de vida, con un grupo de ideales que forman dicho modelo. Et modelo de 

vida se elige en funcién de lo que se considera digno y valioso para una sociedad. 

Entonces, ,Cuales son los valores educativos que conforman la persona humana? 

y {Que dignidades integran este modelo de vida? 
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La filosofia de fa educacién se apoya en la axiologia para saber cémo los 

valores generales de la cultura han de integrarse a una persona en formaci6n. 

f) La Teleologfa de la Educacién. 

Existen una serie de necesidades humanas, y la satisfaccién de estas sefiala 

los objetivos a los cuales se dirige la educacién puesto que ésta tiene como fin el 

perfeccionamiento integral del hombre. 

La axiologia de la educacidén elabora un modelo de vida y para ello se vale 

de los conceptos de valor. ;A través de qué etapas es posible aproximarse gra- 

dualmente a tal figura educativa?. 

Aqui es en donde aparece el tema de los fines. Realidad educable e ideales 

factibles son los términos de este problema. 

g) La integracién de la Personalidad. 

E! problema de 1a integracién de la personalidad tiene dos aspectos: el 

mundo de los valores que conforman una individualidad, y su constitutivo vinculo 

con los demas hombres, es decir la seciabilidad. 

h) Crisis social y Renovacién Pedagégica. 

La educacién es un hecho dindmico y la crisis es una de sus categorias, de- 
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bido a que el hombre se educa bajo Ja influencia de la vida socio-cultural. Ante 

esto, la filosofia de la educacién investiga los nexos entre la crisis social y la con- 

secuente renovacidn educativa. 

i) Valor y Ifmites de la tecnologia educativa. 

Relacionada a las finalidades de Ja renovacién pedagégica figura una eficaz 

tecnologia. La filosofia de la educacién se hace cargo de la nueva tecnologia: 

analiza sus resultados y reconoce sus aciertos; pero también sefiala sus limites, 

censurando la mecanizacién del sujeto de la educaci6n. 

yp) Futuro y educaci6n. 

La filosofia de la educacién concibe y valora los hechos educativos por via 

estructural, en forma totalizadora, y esto reclama una visién proyectiva, de futu- 

ro. Esta trata de proyectar futuros alternativos a problemas presentes. 

D. DIMENSION ANTROPOLOGICA DE LA EDUCACION. 

Lo expuesto en los incisos anteriores de este capitulo, permite hablar de la 

denominada dimension antropoldgica de la educacién, por lo que es necesario ex- 

plicar la relacién entre el hombre y ésta. 

La condicién humana de la educacién no sdlo se encuentra en que es el 

hombre quien la Ileva a cabo, para formar a los demas, si no también se encuen- 
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tra en la necesidad que el mismo tiene de ser formado, por to que el hombre tiene 

un doble papel en la educaci6n, y esta ultima se realiza como un dinamismo cultu- 

ral. 

Algo esencial en el hombre es que éste sélo se realiza en un mundo cultu- 

ral, dentro de su dmbito histérico en el cual las costumbres, la moral asi como la 

ciencia lo rodean desde que nace hasta que muere. Es en este mundo en el que se 

desenvuelve y hacia él encamina su perfeccionamiento, lo cual equivale a la pre- 

sencia continua de la educacién. Esta es el iinico medio de superacién y perfec- 

cionamiento en e! hombre, es su producto: pero también, como producto, el pro- 

ceso por el que se prepara y se cultiva; asi, la educacién forma al hombre parti- 

cular, pero también es medio del progreso cultural. 

El hombre es el nticleo en la relacién entre la educacién y cultura, asi como 

el de sociedad e historia; tiene el papel principal en la educacién, es el sujeto de la 

cultura y al mismo tiempo integrante de una sociedad y ejecutante de la historia, 

por lo que queda de manifiesto que, educacién, cultura, sociedad e historia son 

conceptos antropolégicos. 

De lo anterior se desprende que, el futuro del hombre depende de Ja forma 

como se lleve a cabo la educacion y es ésta la que impulsa la vida humana a un ni- 

vel superior, por lo que podemos afirmar que la educacién es un hecho humano 

debido a fa naturaleza cultural del hombre. 

Desde el momento en que el hombre es un ser cultural es susceptible de ser



educado, lo que implica darle los elementos para Hevar una vida plena, elementos 

que puede asimilar debido a su naturaleza racional. 

Otro de los aspectos esenciales del hombre, es su relaci6n con los demas y 

en esa relaci6n se educa. “La educacién prepara al hombre y lo 

forma con un sentido histérico transmitiéndole la cultura 

de su tiempo, pero también le permite proyectarse al futu- 

ro, es decir se realiza la dimensién de la historicidad 

aa 
tan propia y exclusiva del hombre. 

* Jusé Manuel Villalpando. Op. cit. Pag. 157.



CAPITULO II. HOMBRE Y VALORES 

A. CONCEPTO DE HOMBRE 

En todo caso, y para los efectos de este trabajo, resulta necesario dar una 

concepcién de hombre, para poder determinar cual es el sujeto de la educacién, 

llegando a la conclusién de que es el hombre mismo el sujeto de la educacién, asi 

como su estructura y su funcién. Si educar es formar hombres, se tiene la necesi- 

dad de saber que es el hombre en su totalidad como creador y portador de la cul- 

tura humana. 

Para saber qué es el hombre no bastan las ciencias experimentales como la 

biologfa, la etnologia, la sociologfa, la psicologia y otras, porque sélo aportan un 

conocimiento parcial de él, y sin embargo no afirman nada sobre su esencia, de- 

bido a lo cual es necesario auxiliarse de la filosofia para tener un conocimiento 

profundo de él. 

Para llegar al conocimiento del hombre es importante tomar en cuenta dos 

aspectos: el fenomenoldgico y el transcendental. 

En el fenomenolégico, se conocen las manifestaciones externas e internas 

de la autorrealizaci6n personal; y en el trascendental, se conocen las condiciones 

para hacer posible Ja autorrealizacién, con esto se manifiesta la esencia del hom- 

bre.



1. Aspecto fenomenolégico. 

Una de las caracteristicas esenciales de] hombre es que slo se realiza en un 

mundo cultural, es decir dentro de un espacio histérico, en donde las costumbres, 

el lenguaje, la moral, la ciencia, etc., lo envuelven desde que nace hasta que mue- 

re. El hombre refleja el marco cultural histérico del momento en que vive. 

La cultura es el mundo de las creaciones humanas, es la totalidad de las rea 

cciones y actividades mentales y fisicas que caracterizan la conducta de los indivi- 

duos que componen un grupo social, colectiva e individualmente, en relacién con 

su ambiente natural, con otros grupos, con miembros del mismo grupo, y de cada 

individuo consigo mismo. 

Para el psicdlogo, el socidlogo y el educador, cultura significa el modo de 

vida de un pueblo, incluyendo su organizacién social, instruccién formal, leyes, 

creencias religiosas, prificipios morales, costumbres y manifestaciones artisticas. 

Con lo que concluimos que la cultura es ef resultado del trabajo del hombre, de 

Su esfuerzo creador ¥ de su convivencia con otros seres humanos. 

La cultura determina la educacién, y no podemos dejar de considerar que 

existen subculturas y subgrupos culturales de acuerdo con las caracteristicas par- 

ticulares de cada regién, como son, tradiciones, convicciones, actitudes, hdbitos, 

etc.. Es éste aspecto, entre otros, el que justifica el planteamiento de un curricu- 

lum escolar debido a que sdlo se puede educar partiendo de la realidad del alum- 

no.



Las diferencias culturales forman parte de las diferencias individuales. Los 

valores y los motivos se aprenden en la cultura en la que el individuo se desen- 

vuelve; y por ende, en donde acttia. 

a) Conducta humana y conducta animal. 

Comparando el comportamiento humano con el comportamiento animal, se 

puede observar que hay una diferencia entre ambos, siendo éste comportamiento 

humano el cardcter espiritual de! hombre. El animal se encuentra en un entorno 

limitado, el cual no puede superar y el hombre en cambio tiene un horizonte inte- 

lectual vasto. El animal no tiene conciencia mientras que el hombre si. 

b) Actividad psiquica del hombre. 

Los fenémenos de autorrealizacién humana como pensar, querer, alegrar- 

se, entristecerse, etc., nds manifiestan la actividad psfquica de un principio supe- 

rior que obra por medio del entendimiento, de ta voluntad y de la afectividad. 

Estas manifestaciones son superiores a las del animal ya que éste esté dominado 

por el instinto y el conocimiento sensible. 

2. Aspecto trascendente de la existencia humana. 

Los hombres revelan su forma de ser principalmente con su modo de ac- 

tuar. El] modo de ser del hombre como se ve en las manifestaciones de su auto- 

trealizacion es de naturaleza espiritual, lo cual es evidente por el pensamiento yel



querer, asf se puede decir que la esencia del hombre es espiritual, esto quiere de- 

cir internamente independiente de la materia en su ser y en su actuar. 

Dicho lo anterior se puede concluir la existencia de un principio interno 

como causa de toda la actividad humana, se habla de un principio metafisico, es 

decir, el alma. 

El hombre es un ser consciente de si, inteligente, libre y regido por la ley 

moral sin la cual perderia su significado y valor. 

En conclusi6n, el hombre es un ser consciente por lo que puede conocerse a 

si mismo, y se puede dirigir a los demas; es un ser abierto al mundo por lo cual 

tiende a \os otros, lo que significa que tiene una dimensién social que ocupa el 

primer lugar sobre las relaciones con el mundo material. El] hombre no es una 

cosa, es un ser trascendente y dinamico, es decir no acabado; por lo que en el 

hombre existe una fntima correspondencia entre las funciones organicas y las es- 

pirituales. 

B. DIMENSIONES FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO. 

El hombre ante todo tiene la dignidad de persona (substancia individual de 

naturaleza racional), circunstancia particular que le hace superior a los seres de 

los reinos mineral, vegetal y animal, y por el sélo hecho de serlo, presenta di- 

mensiones esenciales de su ser, siendo cinco las que destacan con toda claridad: 

Racionalidad, libertad, sociabilidad, historicidad y religiosidad.



1. Racionalidad. 

E] hombre es un ser racional, es decir con la capacidad de conocimiento lo 

que le permite, actuar de acuerdo a su naturaleza. 

Nuestro conocimiento inicia, al igual que el de los animales, con percepcio- 

nes sensibles, con impresiones sensoriales que nos permiten captar el mundo que 

nos rodea, pero a diferencia de los animales, los seres humanos somos conscientes 

de esas percepciones por lo que este conocimiento sensible se experimenta y en- 

tiende siempre en el nivel de la conciencia, la cual lo capta y lo reelabora con el 

pensamiento. El animal sélo percibe por los sentidos sin que lieve a cabo ninguna 

otra operacién, en cambio en el hombre por la actividad espiritual que le caracte- 

riza, transforma esas percepciones en conocimiento pensante, es decir, en el bruto 

s6lo existe la posibilidad de obtener representaciones sensibles que se reflejan en 

una imagen, mientras que en el hombre las representaciones sensibles se transfor- 

man en representaciones‘intelectuales que dan como resultado un pensamiento, 

por lo que, pensar es uri conocer conceptual. 

Asi, la caracteristica de ser racional, implica, por lo tanto, tres momentos: 

- La primera abstraccién 6 acto por el cual el entendimiento conoce 
algo sin afirmar ni negar nada de lo conocido, lo que le permite for- 

‘mar conceptos universales que posteriormente expresaré a través de 
términos. 

- La segunda es la capacidad de formar juicios por la que el hombre 
dice si la cosa conocida es realmente como se conoce, es decir por la 
que afirma o niega cualidades en el objeto de conocimiento, esta ope- 
raci6n recibe el nombre de juicio, permitiendo a su vez la consecu- 
cién de ia verdad. 
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- El tercer y tltimo momento u operacién del conocimiento se deno- 
mina raciocinio consistente en la capacidad de inferir unos juicios de 
otros y de obtener un progreso en el conocimiento. 

2. Libertad. 

Mientras el hombre vive se encuentra en continuo cambio por medio del 

cual se realiza, sin embargo esa realizacién depende de él mismo, ya que es él 

quien tiene que poner en practica sus propias posibilidades en una libre decisién y 

determinacién. 

Es el conocimiento quien le muestra las posibilidades de su propia esencia y 

le permite decidir, también es éste el que le muestra los valores y antivalores de 

su posible conducta. 

En la autorrealizacién el hombre es libre. El hombre conoce y piensa, pero 

pretender reducir la esencia del hombre a esta cualidad, implicarfa un racionalis- 

mo reduccionista, pues el conocimiento espiritual exige correlativamente el libre 

albedrio. 

E] hombre por propia naturaleza se autodetermina al elegir entre diversas 

posibilidades, claro que esto presupone como hemos dicho la racionalidad, porque 

toda decisi6n libre requiere un conocimiento previo de lo que se elige. 

De acuerdo a lo antes dicho, concluimos que el hombre no es un ser prede- 

terminado, sino que, parad6jicamente, siendo dependiente puede determinarse a sf 

mismo para lograr su perfeccionamiento.



3. Sociabilidad. 

El hombre vive en una relacién personal y también social en donde existe 

un condicionamiento y mediacién mutua, lo cual nos indica que ambos aspectos 

forman una unidad necesaria. La sociabilidad le pertenece en esencia al hombre, 

comenzando desde la racionalidad y moralidad. 

Se pueden distinguir dos tipos de relacién social, una que es espontanea y 

natural, fundamentada en el amor, a la cual podemos llamar comunidad; y, otra 

que es institucional y legalizada, es decir, basada en el derecho, !lamada sociedad. 

Los hombres pertenecen a la primera de manera esponténea, apoydndose en las 

relaciones personales, en el respeto, amistad y amor sin que se establezca de un 

modo juridico. Sin embargo acceden a la segunda por medio de la voluntad. La 

organizacién en sociedad consiste en Ja colaboracién de varios individuos con vis- 

tas a un fin comin para lo cual se requiere una direccién juridica. 

El hombre ingresa en la sociedad a través de ta educacién, de otra forma 

no traspasaria las posibilidades de] animal. Como dice Octavi Fullat" “educar es 

sys ” 
socializar . 

Una sociedad le permite al hombre dar solucién a sus problemas de adapta- 

cién al medio y también de la satisfaccidn de sus necesidades. La sociedad es una 

organizacién dinamica, la produccién con sus técnicas y relaciones, las institucio- 

nes, las ideas, los modelos de comportamiento, etc., to cual permite resolver los 

problemas del existir humano. 

La generacion adulta selecciona para los programas de educacién de los jé- 

7) Op. cit. Pag. 73. 
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venes aquellas cosas que considera importantes. El curriculum contiene el con- 

cepto de persona que se espera que la escuela pueda formar, educando a los jéve- 

nes en relacién al modelo de vida preferido 0 que predomine en esa sociedad. 

A pesar de que la sociedad esté cambiando y aunque represente un desafio a 

ésta, debe enfrentar e! problema de la educacién de sus nuevas generaciones, por 

lo cual las instituciones educativas deben planear hacia el futuro. 

4. Historicidad. 

Al ser esencialmente libre, el hombre es también histérico, ya que es y se 

hace, pues en su ser hay algo inmutable y algo que se va realizando. De la racio- 

nalidad y de la sociabilidad del hombre procede su historicidad. El hombre es un 

ser social e histérico, con la capacidad de acumular un acervo cultural que lo en- 

riquece y el cual puede transmitir de generacién en generacidn, lo que le permite 

progresar y corregir sus errores. Por eso es que, la educacién es esencial, ya que 

sin ésta, la continuidad formativa se interrumpiria. Por otro lado la educacién se- 

ria imposible si no se refiriera a una persona racional insertada en una sociedad. 

El hombre realiza valores en la historia que se conciben como proyecciones 

de las aspiraciones humanas. Los valores se encarnan en bienes de cultura corres- 

pondientes, relativos y contingentes. Cada civilizacién se reconoce en dichos 

bienes, que son el resultado de ta ciencia, del arte, de la técnica, de una época y 

otra pero al mismo tiempo cada civilizacién es un escalén en el progreso de la 

humanidad. 
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La educacién es el dnico medio por el cual se llega a la superacién, dignifi- 

cacién y perfeccionamiento del hombre. El hombre es protagonista de la educa- 

cién y sujeto de la cultura, integrante de una sociedad y actor de la historia. 

EI futuro del hombre depende, en gran parte de la forma como se le edu- 

que; y como afirma José Manuel Villalpando” “se educa para y por la cul- 

tura, se educa en y por la sociedad, se educa en y para la histo- 

ria”. La educacién es patrimonio del hombre, lo forma con un sentido histérico 

dotandolo de Ja cultura que corresponde a su tiempo, pero también lo deja pro- 

gresar, lo cual le permite disejiar su futuro con el que se va construyendo a his- 

toria. 

5. Religiosidad. 

El hombre es un ser que tiene conciencia de la finitud, lo que es un factor 

determinante de su existencia, pues le obliga a valorarla de cierta manera; cl 

hombre valora la vida y procede en ella conforme a Jo que prefiere, teniendo 

presente que no posee en si mismo Ja razén plena de su existir y de su actuar, 

existe pero podria no existir (es un ser contingente), por lo que concluye que su 

existencia es recibida de un ser absoluto y necesario, lo que Ie lleva a la necesidad 

de una relacién trascendente a él mismo, es decir con Dios, fuente dltima de todo 

ser y por tanto, también de toda libertad, “resulta reconfortante saber que 

la vida humana alcanza su pleno sentido ontolégico cuando esta 

esencialmente fundamentada en el ser fundamental y fundamentante 

. 33 
que es Dios”. 
  

» Op. cit. Pig. 157. 
* Jaime Brufau Prats. Introducci6n al Derecho. Editorial Pornia, Pigs, 25 y 26, 
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C) VALORES Y FINALIDAD DE LA VIDA DEL HOMBRE 

Para poder determinar que es en sf la teorfa de los valores, es forzoso defi- 

nir que se entiende por valor, que es e] objeto de esta teorfa, por lo que a conti- 

nuaci6n se dan algunas de estas definiciones, 

|. Conceptos de Axiologia. 

Mencionaremos un breve antecedente histérico de la Axiologia y posterior- 

mente algunos conceptos de esta. 

Los primeros trabajos sistematicos sobre “axiologia” aparecen en la se- 

gunda mitad del siglo XIX. Antes de constituirse la axiologfa, los valores eran en- 

tendidos de una manera aislada y asistematica, como sucede en el pensamiento de 

los fildsofos antiguos, lo que no significa que no pensaran en diversos entes que se 

conocen con el nombre de valores. Dichos trabajos se realizaron en Alemania, 

siendo de los mas antiguos los de Guillermo Windelband, publicados en 1884; mds 

tarde hubo otras publicaciones como el Sistema de Axiologia de Christian Von 

Ehrenfels, publicada en 1898, e Investigaciones psicolégicas y éticas sobre la Teo- 

ria de los Valores de Alexius Meinong en 1894. 

Unas de las mas importantes aportaciones en este siglo sobre la teoria de los 

valores, son las de los filésofos alemanes Max Scheler y Nicolai Hartmann a par- 

tir de sus propuestas tedricas. 
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La Teoria de los valores fue reconocida como parte importante de la filo- 

sofia y se le consideré como totalidad de esta denominada “Filosofia de los 

valores”. A principios del siglo XX se comenz6 a usar para indicarla, !a palabra 

axiologfa. 

Después de hacer una breve resefia histérica sobre la disciplina y el término 

“axiologia” daremos una definicién etimolégica y algunos conceptos reales se- 

gin diferentes autores. 

La palabra axiologia viene del griego y significa: axios, valioso, digno. 

Segtin Garzanti™ la axiologia es: “Doctrina de los valores. La axio- 

logia hace referencia, en general, a una jerarquia ideal, de fun- 

damentacién metafisica, a la que debe tender el orden de los valo- 

res humanos para asemejarse a ella lo maximo posible.”. 

Gustavo Escobar Valenzuela”, define a la axiologia como !a parte de la fi- 

losoffa que se ocupa de estudiar a los valores y se encarga de explicar que son es- 

tos asi como los problemas acerca de ellos, axiologia (de axios que significa valor 

y logos tratado). 

Para José Ferrater Mora™, la axiologia se divide en axiologia formal y ma- 

terial; la formal se reduce a declarar las notas determinantes de la realidad esti- 

mativa, mientras que la material estudia los problemas concretos del valor y de 
   

iclopedia de la Filosofia, Garzanli, Ediciones Barcelona. Pag. 73. 
* Btica, Introducién a su problemética y su historia, Editorial McGraw-Hill. México 1993. Pag. 96. 
** Diccionario de Filosofia 1. Alianza Editorial, S.A. Madrid .1979. Pag. 424. . ‘ 
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los valores, y fundamentalmente los aspectos que afectan a Ja relacién entre los 

valores y la vida humana, asi como !a afectiva jerarquia de los valores. 

Después de analizar estas definiciones, podemos concluir que: siempre en- 

contraremos la referencia al mundo de los valores y a sus problemas, por lo que 

la axiologia es la parte de la filosofia que estudia a los valores, considerando a 

estos en si como un concepto de significacién propia. 

Ahora bien, una vez que sabemos que la axiologia estudia a los valores y 

sus problemas, resulta de gran importancia conceptualizar el valor, asi como ha- 

cer una diferenciacién entre lo que es valor y bien, y mencionar cuales son las ca- 

racteristicas del valor. 

2. Problemas de la Axiologia. 

Mencionaremos los principales problemas de la axiologia lo que no significa 

que sean los tinicos, sin embargo pensamos que los siguientes son los mas impor- 

tantes. 

a) Problema de la existencia del valor. 

Con respecto a este problema las cuestiones que surgen son: ,Existen los 

valores?; {qué tipo de existencia tienen?; ,cudl es su naturaleza?. Sobre la exis- 

tencia de los valores podemos decir que en general los filésofos aceptan que los 

valores existen, en lo que discrepan es en cuanto a su modo de existir, y debido a 
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esto, podemos hablar de las diferentes corrientes que han surgido para tratar de 

resolver este problema. 

Entre las posturas teéricas m4s importantes podemos destacar las siguien- 

tes: 

1. Teorias Subjetivistas. Para éstas el valor reside en una atribucién del 

sujeto hacia la cosa “interés”, “atilidad”, “convencién”, etc. La valoracién 

real parece ser un elemento indispensable del valor. Un valor es subjetivo cuando 

su existencia o validez dependen del sujeto que valora y aprecia. El hombre valo- 

ra lo que le interesa lo que le agrada. 

Alexius Meinong, fue el primero que did una interpretacion subjetivista de 

los valores en una forma sistematica. Frondizi” menciona que cuando Meinong 

habla del valor dice que: “Una cosa tiene valor cuando nos agrada y en 

la medida que nos agrada.”. 

Sin embargo, no podemos quedarnos con la anterior vision del valor ya que 

caerfamos en un relativismo y no serfa posible hablar de valores universales. 

2. Teorias objetivistas, como la de Aristételes, Santo Tomas de Aquino o 

Adam Smith, para quienes el valor reside en las cosas mismas 0 en ciertos bienes, 

es decir los valores existen independientemente del sujeto que los aprecia. 

Tampoco podemos quedarnos con esta visién del valor porque es necesario 

7 Op, cit. Pag. 54. 
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que e] hombre los aprecie para hablar de existencia real del valor, si no hay hom- 

bre que valore no existirfa el valor. 

3. Teorias Emotivas-Sentimentales 0 del a priori material de los valores, 

es una teoria sostenida por Max Scheler para quien los valores son cualidades in- 

dependientes de los bienes y las cosas. Los valores son captados por la estructura 

sentimental. 

Esta tercera teorfa tampoco podemos aceptarla, puesto que los valores no 

pueden ser independientes de los bienes y cosas ya que es en éstos en donde se en- 

carnan y en donde el hombre los aprecia, de otra manera quedarfan en meros 

conceptos o sentimientos. 

Hemos dado una visién general de algunas de las teorfas con respecto a la 

concepcién del valor, y ninguna de ellas da una respuesta totalmente satisfactoria 

a lo que es este. Aunque no han sido analizadas en detalle, pero si se pueden infe- 

rir elementos comunes en sus planteamientos, ya que han sido inspiracién para 

varias de las mas actualizadas actividades educativas, y principalmente, las que 

enfatizan la importancia de la formacién moral en el proceso educativo. 

En lo que concierne a este problema concluimos que el valor existe desde 

que existe el hombre, en vista de que estos dan sentido y direccidn a su vida. El 

valor se manifiesta continuamente en formas diversas en la vida diaria del hom- 

bre. 
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b) Objeti 

  

dad o subjetividad del valor. 

En lo que se refiere a la subjetividad u objetividad del valor podemos decir 

que es uno de los problemas que preocupan a los axidlogos. Los representantes de 

las teorfas que mencionamos anteriormente pretenden dar una respuesta a este 

problema sin embargo, como ya mencionamos, ninguna de ellas es satisfactoria ya 

que hablan solo de un aspecto del valor. 

Risieri Frondizi™ nos dice que tanto el subjetivismo como el objetivismo 

son limitados. El subjetivismo, afirma, tiene razén cuando sostiene que no hay 

valor sin valoracién, pero el objetivismo también acierta cuando indica lo impor- 

tante de ciertas cualidades objetivas. Frondizi lo resuelve afirmando que el valor 

surge de la relacidn del sujeto con el objeto y que esa relacién origina una cuali- 

dad estructural empfrica; dicha cualidad se da en una situacién humana, concreta 

y la jerarquia que es otro de los problemas también es situacional. Para él los va- 

lores sirven de fundamento a las normas éticas,las cuales, al igual que las normas 

juridicas son situacionales. 

Asi finalmente estamos de acuerdo con Frondizi en que el valor tiene un 

aspecto subjetivo y otro objetivo. También reconocemos que son los valores los 

que fundamentan las normas éticas y juridicas. 

c) Otro problema que tiene la axiologia es el del método que debe em- 

plearse para resolver la naturaleza del valor. Dewey es uno de los que le dan al 

problema metodolégico el papel central. 

* Op. cit. Pag. 64 et seq. 
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Existen dos posibilidades para resolver el problema, una es empirica y otra 

es a priori. La empfrica considera que para determinar la esencia del valor el 

criterio es la experiencia y los aprioristas en cambio dicen que el valor es una en- 

tidad objetiva y a priori y que es la condicién de posibilidad de los bienes. 

d) El cuarto problema consiste en la jerarquia de los valores. Esta ya men- 

cionamos que es una de las caracteristicas importantes del valor ya que es eviden- 

te que hay valores superiores e inferiores. Ahora bien, establecido que el valor es 

jerarquizable nos preguntariamos {Existe una jerarquia objetiva y definitiva 

como referencia para ordenar todas las valoraciones? {Cudl es el valor supremo 

conforme al cual debe ordenarse la vida ? y por ende la educacién. 

A pesar de que es un problema complejo los filésofos han intentado dar una 

jerarquia con validez objetiva, por ejemplo Max Scheler propone la siguiente ta- 

bla partiendo de los valores inferiores a los superiores. 

- Valores de lo agradable y lo desagradable. 
- Valores vitales. 
- Valores espirituales. 
- Valores religiosos. 

e) Otro problema es el del conocimiento del valor. Este problema contem- 

pla las siguientes cuestiones : ,Qué tipo de conocimiento permite captar los valo- 

res? {Es un conocimiento intelectual 0 intuitivo? y ,Qué limites tiene este conoci- 

miento?. Para responder a esto es necesario separar el bien del valor, pues se 

captan de diferente manera, pero uno es necesario para captar el otro, con lo cual 

queremos decir que la forma de captar un valor va a depender de Ja relacién que 

tenga el sujeto con el bien que sea depositario de un valor o de la naturaleza de 
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este. La pregunta y la respuesta a la problematica de los valores encierra un cam- 

po fecundo, no solamente para la Axiologfa sino sobre todo para la Pedagogia. 

3. Diversas definiciones de valor en la historia. 

a. E] término valor proviene del griego y etimolégicamente significa va- 

lor, de donde se sigue que valor es algo que se estima, que se aprecia. 

b. La primera nocién que se tiene de valor, independientemente de las con- 

sideraciones filoséficas, fue de tipo econdémico-politico; un objeto vale segtin la 

oferta y la demanda que exista. 

El Dr. Zanabria” nos dice al respecto, que el valor “se empleo primero 

en economia politica como la cantidad de dinero con la que se juz- 

ga que una cosa esta en proporcién. O como la propiedad de lo que 

puede procurar la satisfaccién de las necesidades de una persona. 

Por lo mismo, el valor de una cosa crece con la escasez y con la 

vareza y disminuye con la abundancia.”. 

Uno de los principales representantes de esta nocién sobre el valor es Adam 

Smith”, quien sostuvo que “... 1a palabra valor tiene dos significados 

diferentes, pues a veces expresa la utilidad de un objeto particu- 

lar, y, otras, la capacidad de comprar otros bienes, capacidad que 

se deriva de la posesién del dinero. Al primero lo podemos llamar 

“valor en uso”, y al segundo, “valor en cambio”.” 

* Etica. José Rubén Zanabria. Editorial. Porrda. México 1978. Pag. 68. 
0 og . . . Investigacidn sobre la naturateza de la riqueza de las Naciones. Fondo de Cultura Econimica. México 1992, Séptima Re- 
impresién. Pag. 30. 
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E] primero en hacer del valor un contenido fundamental del filosofar fue 

H. Lotze“, para quien los valores son algo libre de la realidad. 

4. Definiciones reales de valor. 

Dirfamos que es casi imposible dar una definicién categérica de valor, sin 

embargo mencionaremos aqui diferentes conceptos que a juicio de algunos auto- 

res describen lo que se entiende por valor en sentido real. 

Para el Dr. Victor Garcia Hoz™, el valor tiene dos acepciones, la primera 

es metafisica y la segunda psicolégica. En su acepcién metafisica, “valor hace 

referencia a una cierta utilidad o aptitud, que reside en las co- 

sas, en virtud de la cual, estas pueden satisfacer una necesidad o 

proporcionar un gozo o placer; la acepcién psicoldégica se refiere 

a aquella cualidad del alma que la mueve a acometer empresas difi- 

ciles, venciendo obstdculos y peligros.”. 

Para Ferrater Mora”, e! valor es una cualidad irreal, porque carece de 

corporalidad, pero su estructura difiere de la de los objetos ideales, asi mismo 

irreales, pues mientras estos Gltimos pertenecen propiamente a la esfera del ser, 

s6lo de cierto modo puede admitirse que los valores son. 

Risieri Frondizi“, conceptualiza al valor como “una cualidad estructu- 

  

“" Que son tos valores?. Risieri Frondizi. Breviarios del FCF. Editorial Andrémeda, S.A. México 1982. Pag. 50, 
“ Diccionario de Pedagogfa. Editorial Labor. Barcelona 1974.Tercera Edicidn. Tomo I, Pag. 874. 

Diccionario de Filosofia Abreviado. Editorial Hermes Sudamericana. Buenos Aires 1983. Pag. 424, 
** Que son los Valores?. Fondo de Cultura Econémica, México 1982. Pags. 220-221. 
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ral que tiene existencia y sentido en situaciones concretas. Se 

apoya doblemente en la realidad, pues la estructura valiosa surge 

de cualidades empiricas y el bien al que se incorpora se da en si- 

tuaciones reales. Pero el valor no se reduce a esas cualidades ni 

se agota en sus realizaciones concretas, sino que deja abierta una 

ancha via a la actividad creadora del hombre.”. 

Diferentes autores de! Instituto de Estudios Pedagégicos Somosaguas coin- 

ciden en que el valor es un caracter de las cosas que explica el que sean mas 0 

menos estimadas o deseadas y que puedan satisfacer para un cierto fin. 

Fernando Martinez Luna“, nos menciona las siguientes aproximaciones de 

valor: 

EI valor es en primer lugar, esa “aptitud o idoneidad de un objeto 

respecto a un fin”. E} valor es lo que se prefiere: Es la preferibilidad, lo que 

distingue al valor de todo lo demas.“; “valor es lo que perfecciona: En- 

tendemos por perfeccién la realizacién de la naturaleza de un suje- 

to” 

Una vez mencionadas las definiciones anteriores, cabe hacer la distincién 

entre bien y valor. 

Los valores no existen por si mismos, necesitan apoyarse, plasmarse en co- 

sas concretas y estas se laman bienes. Los bienes son entes en los que se reunen 

cualidades valiosas. Los valores sélo se dan en Ia realidad natural y humana como 

a 
Etica, Editorial Venecia, Universidad La Salle. México 1990. Pag. 72. 

ota anterior. 

 



caracteristicas valiosas de los objetos. Los objetos sdlo adquieren pleno valor 

cuando establecen relacién con el hombre. 

Frondizi®, menciona que los bienes equivalen a las cosas valiosas, esto es, a 

las cosas mas el valor que se les ha incorporado, lo que significa que “los valo- 

res no son, por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias: 

Son valores.”. 

5. Caracteristicas del valor. 

No obstante que es dificil definir valor, éste puede caracterizarse por medio 

de las siguientes notas: 

a. Los valores presentan como caracteristica la bipolaridad, ésta encierra 

los dos valores limites: Valores positivos y negativos o contravalores. A lo bello 

se contrapone siempre lo feo, a la maldad Ja bondad, a lo justo lo injusto, ete.. 

b. Una segunda caracterfstica es la jerarquia. Los valores tienen una jerar- 

quia o rango de apetencia, y urgencia para su realizacién o conservacién de 

acuerdo a razones ontolégicas, metafisicas, historico-sociales e incluso personales. 

Quiere decir que hay valores inferiores y superiores. 

Desde el punto de vista existencial es muy importante esta caracteristica de 

los valores, pues como observa Frondizi”: “La existencia de un orden je- 

rarquico es una incitacién permanente a la accién creadora yala rr - Op. cit, Pag.15 
® Op. cit. Pig. 54. 
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elevacién moral. El sentido creador y ascendente de la vida se ba- 

sa, principalmente, en la afirmacidén del valor positivo frente al 

negativo y del valor superior frente al inferior.”. 

e. Otra caracteristica es la dependencia. Los valores no existen por si mis- 

mos, hecesitan un ser en quien descansar es decir, un bien. Existe una necesaria 

adherencia del valor a las cosas ya que este necesita actualizarse en bienes tangi- 

bles. 

d. También los caracteriza la objetividad, lo cual quiere decir que no de- 

penden de las preferencias individuales, son aut6nomos con respecto a la estima- 

cidn subjetiva. 

e. Una ultima caracteristica es el ser valentes. [Los valores valen y esta es su 

realidad. Valen no como objetos en si, sino para el hombre. 

6. Relacién entre hombre y valores. 

E] problema de! valor es la cuestién principal del hombre porque es éste 

quien da el significado mismo de su vida. La palabra valor y su contenido es tan 

antigua como el hombre, ya que es un ser que continuamente se pregunta, que 

continuamente busca el porqué de las cosas, de los hechos, de sf mismo y de los 

demas, asi el valor esta relacionado directamente con la existencia de! hombre. 

La importancia de! valor radica o se fundamenta en las vivencias que tras- 

cienden al deber en cuanto imposictén social.



La voluntad del hombre en busca de su autorrealizacién va més alla de la 

obligacién, porque el valor mueve a la voluntad que es la que decide el desarrollo 

de la personalidad como ser humano integral, por lo tanto, los valores van fusio- 

nados a fa inteligencia, al habito y a la creatividad. 

Es notorio que el hombre es el Ambito del valor, como mencionamos antes, 

el valor para ser tiene que ser valorado, y cuando es valorado puede ser transmi- 

tido. 

Los valores influyen en el hombre para hacer juicios de valor y estos pue- 

den realizarse, porque existen previamente valores. Ademds de inspirar juicios, 

también inspiran conductas, actitudes, normas e instituciones. Por medio de los 

valores el hombre se hace auténticamente persona. Los valores tienen relacién 

con tos intereses del hombre y también con la utilidad que tengan para éste, o la 

capacidad de adaptarse a sus obras. 

El hombre por ser un ser racional puede forjar una vida en la que se auto- 

determina, se autorrealiza y se autointegra, a lo que sigue reflexionar en sus me- 

tas y obligaciones principales, lo que significa que tiene que escoger lo mejor por 

medio de su capacidad de conocer para tener la posibilidad de una vida mejor. 

Dicho lo anterior tenemos que pensar en la educacién como medio para que 

el hombre pueda elegir valores, para lo cual es necesario pensar en que tipo de 

educacién tenemos que promover, después de haber reflexionado acerca del mo- 

delo de hombre que hemos elegido. 
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El hombre descubre y plasma los valores en acciones, experiencias y reali- 

zaciones, lo que Jo lleva a su integridad, y es en este momento que la educacién 

interviene, porque es el medio adecuado para prepararlo para su educere. 

7. Relacién entre educacién y valores. 

La educacién trata de que el hombre adquiera determinados modos de 

comportamiento, fo que significa cultivar valores. 

Es evidente que la educaci6n debe preparar al hombre para que pueda vivir 

adecuadamente en una época de cambio. 

Como menciona e! Doctor Jorge Mujioz Batista”, “hablar de valores en 

la educacién es hablar del aspecto moral de ésta. Toda practica 

educativa se dirige a la bisqueda de los fundamentos de la morali- 

dad y de la conciencia, y a una interiorizacidén de los valores.”. 

La mayor parte de los aspectos de la educacién se relacionan con los valo- 

res y entre los mas importantes estan los fines de la educaci6n y la motivacion. 

La educaci6n realiza valores, y por esta raz6n también cumple finalidades. 

Pero no realiza fines porque antes haya realizado valores; el origen del sentido 

axiolégico de la educacién reside en que antes de realizar valores es proyecto. Es 

decir, impulsa su trabajo porque tiene un felos, y en camino hacia este es cuando 

va realizando valores. 

* Los Valores en la Educacisn. Ediciones de la Universidad La Salle. México, 1980. Pag. 24. 
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Asi ta educacién, antes que valor es un medio, es una labor con el afan de 

lograr la superaci6n, la integracié6n humana.Ante este hecho,el hecho educativo, 

Ja filosofia pretende investigar cémo la educacién se propone formar al hombre. 

La educacién dignifica al hombre haciéndolo sujeto de la cultura, ya sea 

como poseedor y productor de bienes culturales 0 como sujeto de esta. 

La educacién acrecenta la conciencia de los valores, que es la que da al 

hombre una mayor capacidad para apreciar los bienes culturales. Asi teniendo a 

la educacién como vehiculo se hace al hombre sujeto de valores y por lo tanto 

persona. 

La educacién debe procurar la formacién moral, no mecanicamente sino 

con Ja disponibilidad del educando y su libre adhesion a los valores. 

Dicho lo anterior podemos concluir en cuanto a la relacién de la educaci6n 

con los valores que “el acto educativo es la realizacidén de valores, 

: “% : . 1 
mediante la posesién vital de bienes culturales.”. 

También podemos agregar que la educacién forma personalidades. La per- 

sonalidad, en el vocablo aristotélico se designa con el término “phronesis”, que se 

refiere a la totalidad de la vida y del bien del ser humano, to que es igual a saber 

actuar en la vida segtn el bien y el mal, asf la direccidn de todo acto educativo 

debe ser hacia el mundo de los valores. Se educa en funcién de un sistema de va- 

lores. 

* Op. cit. nota anterior. 
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La educacién no es s6lo un proceso de sociabilizacién, ya que también exis- 

te un modelo de hombre deseado segtin cada grupo social y un fin ultimo. 

8. Fin ultimo de la educacién. 

Hemos hablado ya de la relacién entre educacién y valores, en donde se 

hace referencia a las dimensiones antropolégica y axiolégica de la educacién y 

ahora toca hablar de los fines ( teleologia ). 

La axiologia de la educacién forja un modelo de vida en formacién. Para 

ello se vale de los conceptos de valor, lo cual es de una apreciacién pedagdgica. 

Aqui surge una pregunta 4A través de que etapas es factible aproximarse gradual- 

mente a tal figura? . 

El Doctor Jorge Muiioz Batista” menciona que el problema de recoger las 

expectativas de todos Jos grupos que integran las sociedades es que provoca cam- 

bios en el alcance y en el sentido de las legislaciones escolares que es en donde se 

formulan los objetivos y fines de la educacién.Dicho lo anterior podemos pensar 

que el aclarar lo que son los fines dltimos y valores supremos de la educacién es 

tarea ineludible de la Filosofia de la Educacion. 

Para hablar del fin ditimo de la educacién es necesario mencionar que a lo 

largo de 1a historia el hombre a desarrollado una serie de necesidades que pode- 

mos considerar como universales pues por su naturaleza todo hombre las tiene. 

  

* Op. cit, nota 50. 
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Esas necesidades Jas podemos sintetizar en los siguientes cuatro aspectos: 

intelectual, de tipo fisico, social y religiosa. Estas necesidades pueden ser resuel- 

tas gracias a la educacién, por lo que se puede decir que estos son los fines proxi- 

mos y que son los que van a ordenar hacia un fin Gltimo al hombre. 

La educacién es ta que permite el desarrollo del ser humano y lo conduce 

hacia una autonomia espiritual, por ello, el objetivo de la educacién lo constituye 

el hombre en su totalidad. 

La educacién como afirma Juan Mantovani’ es un proceso de humaniza- 

cién y éste va a depender de como es concebido el hombre y que valor tiene su 

espiritu. 

Es fin de la educacién proveer al hombre de autoconciencia para que de 

esta manera se haga duefio de si mismo. El fin es el que va a determinar Ia educa- 

cién de acuerdo a la idea de hombre que se tiene y va a sugerir los métodos para 

llegar a el. 

Se puede decir que el fin Gltimo tiene que ver con el aspecto religioso, es 

decir la busqueda de la perfecci6n humana sobre el modelo de Ja Divina. Sin em- 

bargo hay quienes no se refieren a ese fin ultimo desde el punto de vista religioso, 

como lo hace Rousseau que habla de la perfeccién del individuo en todas sus fa- 

cultades, ya que la naturaleza esencial del hombre siempre es la misma.. Anali- 

zando las sociedades actuales observamos que existe una cultura dindmica, por lo 

tanto una de las tareas principales de la educacién consiste en cultivar la inteligen- 

cia del hombre para que pueda enfrentar el constante cambio. 
* Op. cit. nota 19. 
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Como fin tiltimo de ta educacién el personalismo reconoce ta realizacién 

total o perfeccién de ta persona humana. Los principales representantes de esta fi- 

losofia son Emanuel Mounier, Renouvier y Blondel. Los personalistas afirman 

que para el desarrollo integral del ser humano debe haber una participacién en la 

accién bajo los dictados de la raz6n ya que es ésta la que permite el desarrotlo es- 

piritual y el enriquecimiento personal auténtico. 

E] hablar de la raz6n como ta que dirige la conducta humana se refleja en 

los métodos de educacién y en los de aprendizaje. 

D) Aspecto Moral de la Educacién. 

1. Educacion y sus diferentes dimensiones. 

Después de analizar que la educacién tiene como fin el perfeccionamiento 

intencional de las facultades especificas del hombre es decir la transformacién es- 

piritual realizada en el por medio de la educacién, analizaremos el desarrollo que 

deben alcanzar los factores que integran la personalidad. 

Para llevar a cabo la formacién integral es necesario educar la inteligencia, 

la voluntad, la afectividad, la sensibilidad, la sociabilidad, la religiosidad, lo 

civico-politico, etc. 

a) Educaci6n intelectual. 
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Consiste en la adquisicién y aplicacién conveniente de los conocimientos, 

pero también fa disciplina de las potencias mentales, es decir ejercitar el intelecto 

con la formacién de ideas, juicios y raciocinios. 

En esta educacién se da un doble proceso: el individual y el social. Indivi- 

dual porque es el sujeto el que la realiza debido a su interés por medio de sus 

fuerzas mentales; y es social en cuanto que el contenido de ésta lo proporciona la 

sociedad por medio de los bienes culturales elaborados por ella como ta ciencia, 

la religién, el arte, la técnica, etc. 

EI aprendizaje tiene un papel muy importante en cualquier actividad educa- 

tiva, porque con el aprendizaje se logra la transformacion de la conducta y de la 

persona en general. El aprendizaje intelectual debe dirigirse a cultivar en las 

ciencias, pero también en las humanidades; debe ademas formar un espiritu criti- 

co y de investigacién en el educando. 

El objetivo es preparar un hombre que tenga espiritu abierto y libre, es de- 

cir abierto al futuro pero también tomando en cuenta el pasado. 

b) Educacién Religiosa. 

La educacién religiosa se dirige a fomentar en el educando el conocimiento 

de los fundamentos de la religién. 

Dichos fundamentos son de orden ontoldgico, el primero se fundamenta en 
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el hecho de que el hombre es creado por Dios y cuando el hombre toma concien- 

cia de esto puede relacionarse con el no sdlo con afecto, sino con fa inteligencia y 

la voluntad. 

EI segundo consiste en que la religién satisface la tendencia del hombre ha- 

cia el absoluto. 

La educacién religiosa principalmente ayuda al educando a darse cuenta de 

que lo principal de la religién es el espfritu de unién con Dios, pero que ésta sea 

activa, es decir con hechos realizados a lo largo de su vida. 

c) Formacién social. 

Esta supone aprender las actitudes, valoraciones, conocimientos de la sub- 

cultura que permanecen en los sujetos que pertenecen a ésta. 

La formacién social debe desenvolver la dimensién del yo, orienténdola 

hacia el interés de los demd4s. Debe tener como objetivo impulsar en los educan- 

dos una capacidad de adaptacién dindmica para que puedan realizarse como per- 

sonas en sus profesiones y oficios, teniendo siempre una actitud positiva y de co- 

laboraci6n para mantener el orden social fundamentado en el respeto de Ia justicia 

y del amor a sus semejantes. También desarrolla una conciencia de las necesidades 

de una sociedad y una voluntad decidida a mejorar la vida de su comunidad. 

Por medio de la sociabilidad el hombre logra asimilar diferentes formas de 
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valor, que se transcriben en un enriquecimiento cualitativo de su persona; y, al 

ser una mejor persona podra tener una mejor relacién con los demas. 

Finalmente podemos decir que es la base de cualquier otro tipo de educa- 

cién y la capacitacién elemental para una vida espiritual en todos sus sentidos. La 

educacién social supone la civica y la politica ya que estas se incluyen en la di- 

mension social del hombre. 

d) Formaci6én civica. 

La formacién civica se refiere al vinculo con la nacién y debe empezar por 

los sujetos mds cercanos al educando como son la familia, la escuela, el ambiente, 

las comunicaciones, etc. 

Las normas de este tipo de formacién que dirigen el comportamiento tienen 

su base en el conocimiento de las leyes y costumbres caracterfsticas de un grupo 

social. 

Entonces la educacién civica pretende formar ciudadanos, sujetos de dere- 

cho que acepten normas y que sean miembros activos del Estado, preparar al edu- 

cando para que con sus acciones satisfaga las necesidades del Estado, entre ellas su 

conservaci6n, fortalecimiento y su progreso. 

El fin de la educaci6n civica se va cumpliendo conforme el sujeto de educa- 

ciédn se va haciendo cada vez un elemento participante en la vida colectiva. La 

esencia de la conciencia civica consiste en que el hombre acepta de una manera li- 
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bre y voluntaria las normas que equilibran la convivencia en su comunidad. En 

este aspecto cl hombre se hace un ciudadano y cuando este regula cada uno de sus 

actos se da la posibilidad de que la vida social sea el lugar de las realizaciones va- 

liosas. La educacidn civica es el precedente de la verdadera formacién moral. 

e) Formaci6n politica. 

Otro aspecto de la formacién social es la politica, y puede entenderse como 

afirma José Guadalupe de la Mora Ledesma“ “La ciencia del buen gobierno 

de los pueblos; como técnica de lucha para consequir el poder y 

actuar en 41; y como militancia en un partido politico.”. 

Mediante la formacién politica se incita la conciencia critica del educando 

con respecto a la actuacién del Estado que, en ocasiones, no va de acuerdo con el 

ideal de justicia sustentado en el ideal mora! del sujeto que se ha formado. Tam- 

bién por medio de esta formacién el alumno debe conocer sus derechos y obliga- 

ciones en el orden politico por ser integrante de una sociedad. 

f) Educacién econémica y la conciencia de la utilidad. 

No todos los bienes culturales tienen una dimension espiritual, existen tam- 

bién los materiales que tienen como funcién dar un servicio concreto al hombre, 

quien se vale de ellos para Hevar a cabo ciertas actividades materiales, ya sean so- 

ciales, de indole biolégico o con sentido personal. Dichos bienes son los que sur- 

gen en el campo cultural econémico; y, en su conjunto diverso y progresivo, con- 

siste la civilizacién. 

* Esencia de la Filosofia de la Educacidn. Editorial Progreso, S.A. Pag.110,



Al hablar de estos bienes no lo hacemos tinicamente del aspecto monetario, 

sino de toda clase de elementos que ofrecen al hombre un servicio. Las creaciones 

materiales son bienes de cultura, pero lo mds importante es que para el hombre 

Tepresentan un valor que se realiza en el uso y también lo son desde el punto de 

vista de su creacién y origen, humanos conscientcs. 

Los bienes materiales ademas representan para el hombre, la vida social, su 

comodidad, superacién, etc., es decir todo aquello que le permite realizar una 

vida conforme al progreso de la humanidad; y, es en este contacto con el hombre 

cuando se da su significacién valiosa. 

Educar econémicamente a un sujeto es formarle una conciencia y una acti- 

tud de respeto hacia los bienes materiales y no inicamente en su aspecto material 

sino también en el humano. La principal preocupacién en este tipo de educacién 

es el uso y cuidado de los bienes . 

El hombre que tiene una formacién econdinica es un participante activo en 

la construccién material de la sociedad, lo que implica el progreso de la civiliza- 

cién. Cuando el hombre realiza su capacidad de uso de los bienes econdmicos le 

da a su vida un sentido de superioridad asi como la oportunidad de sustituir defi- 

ciencias. 

Asi como otra clase de bienes educativos, los econémicos son portadores de 

valor y estos forman personalidades. La educacién econdémica no se da aislada, 

sino que se relaciona con otros aspectos de la educacién humana sino es que con 
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todos. Se relaciona fundamentalmente con to social, pero esto a su vez con lo mo- 

ral. La educacién moral es el fundamento y fin del resto de las formas de educa- 

cién por lo que enseguida mencionaremos en que consiste esta. 

2. Educacién Moral. 

La vida del hombre tiene un aspecto que lo distingue del resto de los seres: 

la humanicidad, y en ella existen ciertos atributos que hacen que el hombre sea 

hombre. Dicho cardcter humanizante es la moral, siendo propiedad o parte de la 

naturaleza de cada individuo. 

La formacién ética del hombre se reduce a dos finalidades: la formacién de 

la conciencia y_ el desarrollo de la fuerza moral, y con esto poder actuar de 

acuerdo con el juicio propio. La formacién de la conctencia moral es misién 

central de toda labor educativa. 

Como el hombre no puede vivir solo, la moral tiene una dimensi6én social. 

La moral es fa forma como cada hombre realiza su relacién espiritual y humana 

con los demas, estando consciente de lo que significa y del fin que persigue con su 

actuar; este actuar responde a la intencién de alcanzar una meta, pero en este per- 

seguir una meta no hay nada ajeno; la persona decide y lo hace por medio de su 

libertad. La libertad se puede decir que es uno de los atributos de mas valor en la 

humanicidad. 

Si un acto del ser humano no es realmente libre, pierde su cardcter moral. 
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Libertad y responsabilidad son los elementos fundamentales de la moral y 

sélo el hombre puede realizarlos para dignificarse. La educacién moral es educa- 

ci6n para la libertad y tiene una meta general, es decir abarcar todos los aspectos 

de la persona. 

Libertad y responsabilidad estan inspiradas en el bien, bien que cada quien 

estd en condicién de realizar, nos referimos al bien comin que al dignificar a 

quien lo ejerce, beneficia a los demas. 

La educacién moral debe reconocerse como la que dirige el proceso inte- 

grativo cuyas metas se encaminan a formar a la persona que se educa, y su tarea 

consiste en formar habitos morales de pensamiento y de accién que tengan un va- 

lor individual y social, esto implica practicar una vida moralmente sana en con- 

fortnidad con los principios de la ley mora! que deben ensefiarse gradualmente al 

sujeto de educacidn. 

Ya que hablamos de ley moral es necesario definirta. La ley moral se defi- 

ne como aquellos principios de accién, en forma de mandatos imperativos o pro- 

hibitivos que la razdn descubre cuando reflexiona sobre la conducta y lo que con- 

viene a la naturaleza racional del hombre. 

La educacién moral esta directamente relacionada con la educacién del ca- 

racter y se logra por el mismo proceso de la formacién de éste. 

Los factores esenciales del cardcter entendido en su sentido moral son: la 
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voluntad disciplinada y la adhesién firme a los principios morales de conducta, 

estos dos se complementan mutuamente. La voluntad disciplinada regula los im- 

pulsos y logra ta adquisicién de habitos del autocontrol y autodirecci6n, de acuer- 

do a principios establecidos por la ley moral. La voluntad es libre para determi- 

narse ante el bien y el mal; aceptar o rechazar, de aqui la importancia de educar 

la voluntad. 

La formacién moral se efectia mediante el trato con las personas que ya 

tienen conciencia formada, mediante su ejemplo, sus palabras y ensefianzas. 

El Dr. Victor Garcia Hoz* define educacién moral como: “La que trata 

de conseguir el ajuste de la conducta humana a ciertas normas de 

valores o preceptos morales. Se dirige a la voluntad, que es lo 

mds interior, lo mds profundamente subjetivo del ser humano.”. 

La vivencia de valor es lo fundamental en el campo de la moralidad, y pone 

en movimiento la inclinacién de la voluntad que es la que decide el desarrollo de 

la personalidad moral. 

EI fin de la educacién moral consiste en lograr la madurez de una concien- 

cia moral, abierta con respecto al deber general y el deber individual, y, con la 

voluntad necesaria para hacer el bien. 

Después de analizar definiciones de diferentes autores respecto de Ja educa- 

cidn moral se puede afirmar que en todas se hace referencia a la conciencia, la li- 

* Op, cit, Pag 310. 
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bertad, responsabilidad, voluntad y valores, elementos todos necesarios para que 

el hombre desarrolle su cardcter en direccién al bien comdn de una manera libre 

y responsable y de esa manera su propio bienestar. Es necesario para el hombre 

desarrollar sus facultades afectivas para obtener una conciencia moral y lograr 

una vida plenamente humana. Como valor universal podemos postular el respeto 

a la dignidad del hombre como persona y al desarrollo de la misma como fin ulti- 

mo de la educacién. 
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CAPITULO IIL. EDUCACION Y VALORES EN EL 
MEXICO ACTUAL 

A) ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

Para promover la modernizacién educativa, México posee un fundamento 

Constitucional, asi como una estructura educativa la cual ha surgido como resul- 

tado del trabajo de los educadores que han integrado la escuela mexicana, debido 

a lo cual es de trascendental importancia hacer un andlisis del Articulo 3° Consti- 

tucional, en lo concerniente a los valores que en éste se proclaman, asf como a los 

fines de la educacién y al modelo de hombre que se desprende de éste. 

1. Ideal de hombre. 

De acuerdo al Articulo 3° de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, el ideal de hombre que emana de éste es el siguiente: El 

hombre es un ser de naturaleza social, libre, histérico, protagonista de la educa- 

cién y sujeto de la cultura, un ser que se determina a si mismo y que tiende a per- 

feccionarse integralmente en todas sus facultades, apto para pensar en su bienestar 

y en el de los demas, dispuesto al mejoramiento econémico, social y cultural de su 

pais, capacitado para percibir necesidades y capaz de cooperar para satisfacerlas 

aprovechando de una manera responsable sus recursos. Un hombre resuelto a ga- 

rantizar la independencia politica y econémica de su nacién por medio de su tra- 

bajo y su habilidad técnica. Un hombre justo y honesto con los demds, que sepa 

dar apoyo auténtico al trabajo de grupo, a la paz y libertad individual, pero en la 

familia, la ciudad y el pafs logrando una convivencia internacional que afirme la 

igualdad de derechos para todos los hombres. 
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2. Valores proclamados en el Articulo 3° Constitucional. 

EI Articulo 3° de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS”, sustento filosdfico-juridico de la educacién, define y precisa los 

valores y aspiraciones de los mexicanos por una sociedad mas justa y democrati- 

ca, establece los criterios fundamentales que orientan la educacién mexicana; una 

educacidn que tienda a desarrollar arménicamente todas las facultades del ser hu- 

mano y a promover el amor a Ja patria y la conciencia de la solidaridad interna- 

cional, en la independencia y en la justicia, que se funde en el progreso cientifico 

y luche contra Ja ignorancia y sus efectos, contra la servidumbre y los prejuicios; 

que sea democratica y promueva ef mejoramiento econdmico, social y cultural del 

pueblo; que sea nacional, sin exclusivismos y contribuya a la mejor convivencia 

humana, que promueva la dignidad de la persona y la integridad de la familia. 

Dicho lo anterior, brevemente mencionaremos en que consiste cada uno de 

los valores que en este Articulo se promueven. 

a) Desarrollo arménico del ser humano, es el primer aspecto y el 

mas importante, el cual debe iniciarse con la educacién basica. Este desarrollo 

consiste en el perfeccionamiento de las capacidades fisicas, cognoscitivas, afecti- 

vas y sociales del individuo, estimulando su participacién activa en el proceso 

educativo. 

b) Amor a Ia Patria, es aquel que implica ciertos deberes y obligaciones 

* Camara de Dipvtados. £.V} Legistatura, Comisién de régimen interno, Miguel Angel Portia. Grupo Editorial, México 
1997, 
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tendientes al bienestar de nuestra Patria como son la lealtad, la fortaleza, el some- 

terse a un orden legal, la defensa de la Patria de ser necesario, el espiritu de coo- 

peraci6n, que supone el permanente interés de ser Util a los demas y ta honradez. 

C) Solidaridad Internacional, es decir fortalecer los lazos de amistad 

con todos los pueblos. 

D) Justicia, que segtin Ulpiano (Jurista romano) significa la “constans et 

: . : ay957 : sas 
perpetua voluntas, ius suum cuique tribuendi’” , que quiere decir “La voluntad 

958 
firme y continuada de dar a cada uno lo suyo.””:. La justicia es un va- 

lor que se dirige a las acciones sociales de todos los miembros de una sociedad 

para obtener el orden social. Otra forma de definir a la justicia seria como un va- 

lor que dirige la accién personal, es una exigencia ontoldgica de la perfeccién in- 

dividual. 

e) Democracia, que significa el gobierno de todos para beneficio de to- 

dos, el pueblo designa a los que han de gobernarlo; la participacién por igual en 

la eleccién de los representantes, y no el gobierno directo del pueblo. El hombre 

democratico es leal a las reglas de la colectividad y busca el bien comin. 

f) Independencia, entendida como fa autonomia de un Estado que no es 

tributario ni dependiente de otro. El poder soberano de un Estado existe sobre 

bases de igualdad con relacién a los demas Estados soberanos. 

  

. ley 10, Digesto, Guillermo Cabanellas. Repertorio Juridico de Locuciones, méximas y aforismos la- 
tinos y castellanos. Editorial Bibliografica Argentina, Buenos Aires. 1959. Pag. 9. num. 215. 

°8 Miguel Villoro Toranzo. Intoduccién Al Estudio Det Derecho. Ed. Porria, S.A: Pag. 208. 

71



g) Dignidad de la persona, que consiste en la libre autodeterminacién 

del ser humano y su sentido comunitario. 

h) Fraternidad, valor que se refiere a la unién entre los miembros de una 

sociedad. M4s ampliamente, la fraternidad es la simpatia hacia nuestros semejan- 

tes, fundamentada en fa comprensién de la indole comin de la humanidad, de su 

naturaleza, problemas y destino comunes. Es el respeto a la demanda universal de 

autodeterminaci6n, autorrealizacién y autointegracién de todos los hombres. 

i) Integridad de la familia, la funcién esencial de ta familia, como ins- 

titucion social, es la crianza de los nifios durante su inmadurez, es una unidad cul- 

tural, politica y recreativa. Corresponde a la familia establecer un conjunto de 

preferencias en favor de los valores que la escuela va a desarrollar: conocimiento, 

valentia, honradez, equidad y respeto a la ley y autoridades constituidas. 

j) Nacionalismo, que consiste en la afirmacién de nuestra identidad como 

nacién. 

3. Fines de la Educacién. (Articulo 3°. Constitucional) 

En el Articulo 3° de la Constitucién General de México encontramos basi- 

camente dos fines de la educacién, a saber: a) Desarrollar arménicamente todas 

las facultades del ser humano; y, b) Promover en el educando el amor a la Patria 

y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. 

a) “Desarrollar arménicamente todas las facultades del ser 
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humano.”, Para lograr este primer fin se proponen una serie de principios que 

pueden clasificarse en laicos y cientificos. 

1. Principios laicos (Que se aplican a toda la educacién impartida por el Estado y 

a algunos tipos de la educacién particular), y debe ser: 

- Ajena a toda doctrina religiosa 

- Combatir la ignorancia y sus efectos (servidumbre, fanatismos y 

prejuicios) 

- No ser antirreligiosa 

- Restricciones a los particulares 

2. Principio cientifico (Se aptica a toda la educacién): Basarse en los resultados 

del progreso cientffico y luchar contra la ignorancia y sus efectos. 

b) Promover en el educando al mismo tiempo el amor a la Patria y Ja con- 

ciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia.. Para ob- 

tener este segundo fin se proponen tres criterios: democratico, nacionalista y para 

fomentar la mejor convivencia humana. 

1. Democratico ( Como estructura juridica y como régimen politico ) 

- Aprecio por la dignidad de la persona e integridad de la familia. 
- Fraternidad e igualdad de derechos y comprensién de nuestros proble- 

mas. 

2. Nacionalista como sistema de vida, consistente en el mejoramiento de la cali- 

dad de vida del pueblo y defensa de nuestra independencia politica asi como el 

aseguramiento de nuestra independencia econdémica. Los principios son :



- Interés general de la sociedad 

- Mejoramiento econémico, social y cultural del pueblo. 

- Aprovechamiento de nuestros recursos 

3. Las bases para fomentar la mejor convivencia humana son: 

- Mejoramiento constante. 

- Fraternidad e igualdad 

- Fortalecer el aprecio por la dignidad de la persona 

B) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”. 

Para poder entender los objetivos del Programa de Modernizacién Educati- 

va en México, es necesario analizar e] Plan Nacional de Desarrollo, ya que cono- 

ciendo los grandes objetivos nacionales se podra determinar la direccién de la 

educacién en México. 

Para que un pafs pueda lograr una posicién ante los demas y el bienestar de 

sus sociedades debe lograr una educacién que esté al nivel de los cambios mundia- 

les, y que por tanto sea de calidad. Por lo que el andlisis de la situacién nacional 

deberd considerar los diversos factores de naturaleza politica, econdémica y social, 

que permitan determinar las prioridades a partir de la dimensién de las carencias, 

del peso de las demandas sociales y de los recursos disponibles para el pueblo. 

México enfrenta serios problemas econdémicos y sociales que se han ocasio- 

Plan Nacional de Desarrotin 1989-1994, Pag. 15. 
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nado, principalmente, debido a la combinacién de los siguientes elementos: pro- 

blemas estructurales. es decir la organizacién interna del pais, el agotamiento de 

recursos y el elevado crecimiento de la fuerza de trabajo. 

Debido a estos problemas, es necesario el cambio para que el pafs vuelva a 

crecer con equilibrio y justicia, lo que permitira ofrecer mayores oportunidades 

de superacidn personal y social a quienes se incorporan a fa fuerza de trabajo; 

para que existan los recursos para atender a las necesidades sociales de la pobla- 

cién, es decir los rezagos en empleo, educacién, vivienda, salud y en general, en 

bienestar social; y para crear las bases de la recuperacién de los salarios y de los 

demas ingresos de la poblacién, cn especial de los grupos marginados. 

En el Plan Nacional de Desarrollo el Ejecutivo Federal hizo notar la im- 

portancia que tiene el avanzar al mismo ticmpo en los campos de la democratiza- 

cin del pais, como de la economia y del mejoramiento social en el ejercicio de la 

soberania nacional. En dicho Plan también es claro que la modernizaci6n ccons- 

mica y social estén relacionadas directamente con la modernizacién politica. 

De lo anterior se puede afirmar que los principales retos del pais tienen una 

dimensi6n politica, econdémica y social, y que, por medio de la solidaridad de los 

mexicanos y mediante tres acuerdos nacionales que seran considerados mas ade- 

lante, el pais podra dar solucién a los retos que e! presente inmediato le impone. 

1. Los retos y las oportunidades. 
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Ej Plan Nacional de Desarrollo pretende dirigir de una manera eficaz las 

acciones de la sociedad para solucionar sus problemas y satisfacer sus aspiracio- 

nes. Es necesario conocer los avances del pais, lo que falta por avanzar, y deter- 

minar las prioridades en funcién de las necesidades de México. 

En el transcurso de los afios, se han dado cambios importantes en la estruc- 

tura politica del pais, sin embargo, el reto consiste en adecuar las instituciones a 

la nueva realidad, y aprovechar las oportunidades que la misma representa para 

fortalecer a la nacién en todos los sentidos, mediante la forma de participacién 

colectiva responsable, desde luego, ta adecuacién de las instituciones debera estar 

fundamentada en la Constitucin y tendré que conducirse dentro de la legalidad, 

por medio del didlogo y la concordia que son los principios que rig 

tracién publica. 

2. Contexto Internacional. 

El mundo de hoy se caracteriza por cambios continuos y profundos. La di- 

namica de los fenédmenos politicos, econdmicos, sociales y culturales causa difi- 

cultad a las naciones para anticipar el desenvolvimiento de los hechos internacio- 

nales en el futuro, sin embargo, se puede determinar que los acontecimientos in- 

ternacionales estaran tundamentados en la interdependencia a nivel regional y 

global. 

México debe estar atento a los avances para adecuar sus acciones a la nueva 

realidad a partir del fortalecimiento de su soberania. Los cambios y transforma- 
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ciones se propiciaron por los resultados negativos de las estrategias del pasado, 

dichas estrategias tuvieron desequilibrios que deterioraron las diversas econo- 

mias. Frente a esta situacién de cambios debe existir flexibilidad y reconocer que 

lo principal para avanzar es satisfacer necesidades y entender que las estrategias 

son medios para alcanzar los objetivos trazados. 

3. Evolucién y Situacién Econémica y Social. 

A partir de la Revolucién, México experimenté transformaciones y avances 

en su economia; se dejé de ser un pais principalmente agricola y rural, para ser 

una sociedad predominantemente urbana. 

En los afios transcurridos desde el final de la Revolucién nuestro pais no 

sélo ha tenido transformaciones econémicas, sino también, avances en las condi- 

ciones sociales de Ja vida de los mexicanos, Jo cual se puede comprobar con algu- 

nos indicadores como son la reduccién de! porcentaje de analfabetismo y la dismi- 

nucidn de la tasa de mortalidad. Estas transformaciones causaron un crecimiento 

de la capacidad productiva del pais, y, como consecuencia, la aparicién de dife- 

rentes desequilibrios. Actualmente se tiene una economia concentrada en unas 

cuantas ciudades, con grandes costos para proveerlas de servicios, también el 

equilibrio ecolégico se ha roto. A pesar de los avances, nos damos cuenta que 

existen rezagos importantes, como lo es la falta de medios econdémicos para satis- 

facer necesidades basicas. 

Los problemas econémicos en los dltimos afios no han permitido que se dé 
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la atencién adecuada para superar los rezagos sociales, por lo cual se ha deterio- 

rado el nivel de vida de Ja poblacion: sin embargo, también se lograron avances 

importantes en algunos aspectos del desarrollo social como son, la educacién y la 

salud. También se puede decir que actualmente el pais tiene una economia mas 

competitiva y un sector puiblico mas eficiente en tamaiio y productividad para po- 

der atender mejor a las demandas de la sociedad y de su crecimiento, de la estabi- 

lidad de precios asf como el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexi- 

canos. 

4. Problemas Nacionales. 

A pesar de los esfuerzos con los que se han obtenido algunos resultados de 

importancia en Ja actualidad, México continia enfrentando problemas fuertes de 

tipo econémico y social, debido fundamentalmente a la combinacién de los facto- 

res mencionados anteriormente. Puede decirse que, una de las situaciones que 

mis preocupan es la falta de empleos productivos y bien remunerados para la po- 

blacién que tiene edad de trabajar y la cual se encuentra en continuo aumento. 

5. Medios y Oportunidades. 

Una base importante para el progreso seran los recursos humanos y mate- 

tiales que han sido creados a través de muchos afios. Se cuenta con una fuerza de 

trabajo con mayor escolaridad y con una infraestructura educativa que sirve de 

apoyo para aumentar la calidad de la educacién, y también se dispone de cierta 

infraestructura econdémica. 
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Del andlisis de la situacién real y concreta de nuestro pais, es decir del co- 

nocimiento de sus carencias, demandas y recursos disponibles, en el Plan Nacional 

de Desarrollo se han determinado cuatro fines u objetivos concretos, destacandose 

en cada uno de ellos valores especificos que permitan un auténtico desarrollo na- 

cional. Para la consecucién de estos cuatro grandes objetivos se tomaron tres 

acuerdos que desarrollados y aplicados seran los medios idéneos para el avance 

politico, econdémico y social. 

6. Objetivos y Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 

EI] Plan Nacional de Desarrotlo 1989-1994 cumple con el mandato constitu- 

cional que le impone al gobierno de la Reptiblica la obligacién de planificar de- 

mocraticamente el desarrollo nacional. El procedimiento para la realizacién de 

los objetivos nacionales es la modernizacién nacionalista, democratica y popular. 

El primer sujeto de la modernizacién debe de ser el] Estado Mexicano, su 

relacién con otras naciones, con los sectores, grupos sociales y con los ciudada- 

nos, ya que es su responsabilidad frente a las transformaciones en el mundo y en 

la sociedad nacional. “El Estado debe modernizarse para cumplir eficaz- 

mente con sus obligaciones mas fundamentales; garantizar el Estado 

de Derecho y la seguridad de los ciudadanos, armonizar los intere- 

ses de todos los grupos y promover las condiciones de crecimiento 

que permitan un avance significativo en el bienestar de todos los 

260 
mexicanos.” . E] Estado mexicano debera conducir el desarrollo de la nacién, 

logrando la articulacién y la armonja de los intereses de todos los sectores para 

fomentar el desarrollo econémico, el empleo y la garantfa de la distribucién justa 
© Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Pag. 15. 
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de la riqueza. Lo més importante es lograr que los mexicanos tengan mas opor- 

tunidad de decisiones libres de manera individual y de grupo. 

El! Plan Nacional de Desarrollo tendié a que México se colocara de mejor 

manera entre el resto de las naciones, para lo cual propouso los siguientes cuatro 

objetivos nacionales: 

a) La defensa de ta soberania y la promocién de los intereses de México en 

el mundo. 

b) La ampliaci6n de la vida democratica 

c) La recuperacién econdmica con estabilidad de precios. 

d) El mejoramiento productivo del nivel de vida de Ja poblacién. 

Como mencionamos anteriormente, dichos objetivos, fueron atendidos en 

base a los siguientes tres acuerdos nacionales: 

1°. Para la Ampliacién de Nuestra Vida Democratica. 

2°. Para fa Recuperacién Econémica con Estabilidad de Precios. 

3°. Para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. 

En cuanto al primer acuerdo, “Para la Ampliacién de nuestra Vida De- 

mocrética.”, el Plan Nacional de Desarrollo pretendié alcanzar dos objetivos: 

La defensa de la Soberania promoviendo los intereses de México en el mundo y la 

Ampliacién de nuestra Vida Democratica. 
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Para lograr dichos objetivos se propusieron las siguientes estrategias: 

- La preservacién del Estado de Derecho y la seguridad nacional; 

- El perfeccionamiento de los procesos electorales y la ampliacién 
de la participacién politica; 

- La modernizacién del ejercicio de la autoridad mediante el fortale- 
cimiento de la divisiédn de poderes, de la responsabilidad en el des- 
empeiio de las funciones ptiblicas y de la autonomia de los ambitos de 
gobierno, con la participacién social en el disefio y ejecucién de las 
acciones; y 

- El impulso a la coordinacién con las organizaciones sociales en la 
conduccién del desarrollo. 

Con respecto al primer objetivo se puede decir que existieron diferentes 

instrumentos para garantizar su cumplimiento, fundamentalmente dos: La Politica 

Exterior y las Fuerzas Armadas. 

La Politica Exterior es el medio para dar proteccién y promover los inte- 

reses del Estado Mexicano y sus principios se encuentran en la CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Las Fuerzas Armadas tienen como tarea, ratificar y enaltecer todos fos va- 

lores de su presente y su pasado, en lo que se refiere al aspecto politico, deberdn 

participar defendiendo los principios de independencia y nacionalismo, respeto a 

la libertad, apoyo a la democracia, rechazo a la intervencién; en lo econdémico de- 

berdn apoyar el desarrollo integral; en lo que se refiere a lo social deberan com- 

prometerse a elevar el bienestar del pueblo y participar en fortalecer la identidad 

nacional, y finalmente, en lo cultural deberdn colaborar en la preservacién de las 

tradiciones, los principios y las costumbres mexicanas. 
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En cuanto a la soberanfa, deberdn proyectar en sus acciones el patriotismo 

y el nacionalismo. 

Es asi que, en fa ampliacién de la vida democratica es requisito defender 

nuestra autodeterminacién como pueblo soberano, resaltando los valores de nues- 

tra nacionalidad, para posteriormente podernos proyectar en el dmbito interna- 

cional, en busca de los interés genuinos de nuestro pais que nos permita una inge- 

rencia licita en el concierto mundial de las naciones. 

Sdlo en una sociedad en Ja que se promueva y defienda la participacién ac- 

tiva y responsable de todos y cada uno de los individuos podra lograrse la realiza- 

cién auténticamente humana. 

A partir de este Acuerdo el gobierno propicié y lucha por la unidad esen- 

ciai en la diversidad de ideologias y militancias. 

Del andlisis de este primer acuerdo se destacan los siguientes valores: 

1. La Soberania, que consiste cn Jo interno, como derecho de autogobierno y, en 

lo externo, autonomia frente a los otros estados soberanos, de ésta ultima se deri- 

van la igualdad formal entre las naciones y los derechos a la autodeterminacién y 

a la no intervencion. En lo interno, Ja soberania, se ejerce continuamente median- 

te el ejercicio de Jos derechos politicos y en el constante mejoramiento de las con- 

diciones econdémicas, sociales y culturales del pueblo. 
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2. La Democracia, que significa el gobierno de la mayorfa a través de represen- 

tantes designados por la voluntad ciudadana en elecciones libres; en la Constitu- 

cién, especificamente en su Articulo 3°, el concepto de democracia es al mismo 

tiempo un conjunto de normas de convivencia y visién de la sociedad que desea- 

mos perfeccionar. Reconoce la igualdad de los mexicanos frente al ejercicio de la 

autoridad, protegiéndolos mediante las garantfas individuales y promoviendo sus 

derechos sociales a la educacién, a Ia salud y al trabajo. La democracia es un va- 

lor que se tiene que preservar ya que es el camino para lograr formas superiores 

de vida colectiva. 

3. Seguridad de la Nacién, que se entiende como ja condicién permanente de 

paz, libertad y justicia social que, dentro del Estado de Derecho, procuran pueblo 

y gobierno. Para lograr todo esto se propone respetar y hacer respetar las bases 

juridicas de la convivencia nacional y reafirmar el nacionalismo como elemento 

de nuestro desarrollo auténomo. 

4. Nacionalismo, el que significa cl amor a ta Patria. Este acuerdo implica Ja 

voluntad compartida para avanzar en la realizacién del proyecto nacional. Los 

objetivos de Ia Nacién suponen el fortalecimiento de la soberania, la independen- 

cia, la autodeterminacién nacional, el perfeccionamiento de la democracia, la 

igualdad de derechos, la atencidn de las necesidades basicas y la mejoria de Ja ca- 

lidad de vida, el respeto de Jas garantias individuales y de las libertades y dere- 

chos sociales y politicos: mantener y fortalecer el federalismo y el equilibrio de 

los factores de produccién, en un marco de estabilidad econdémica y social. 
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5. Justicia y Libertad, valores que se pueden alcanzar con la concrecién de de- 

rechos. La Libertad es la capacidad de autodeterminacién y la Justicia implica el 

dar a cada quien lo que le corresponde. 

6. Respeto a la voluntad popular. El Estado tiene 1a obligacién de asegurar las 

condiciones para que los resultados de las elecciones sean respetados escrupulosa- 

mente. La participacién de la ciudadania es de suma importancia para que la de- 

mocracia electoral alcance la calidad que se desea. 

7. Conciencia Civica en los ciudadanos. El hombre se forma en y por la vida en 

el Estado, pero dicha formacién no es pasiva, sino funcional, lo que significa la 

participacién del hombre en la vida ciudadana, una participacién responsable y 

consciente del ejercicio de los derechos y obligaciones que le son dados a cada 

uno. La conciencia civica es entonces dada por una educacién que trata de formar 

ciudadanos sujetos de derecho y acatadores de normas; pero no se pretende for- 

mar hombres sometidos, sino conciencias que promuevan ese obrar significativo 

y que lo hagan a partir de la propia conviccién con un sentido de armonia social. 

En la escuela y en la familia deben formarse actitudes democraticas. 

8. Solidaridad, que representa la preocupacién y el esfuerzo por conservar y 

aumentar el bien de los demas. 

9. Responsabilidad, que constituye la base de la conciencia del actuar, pero 

también significa la capacidad para el ejercicio de la libertad personal orientando- 

la al beneficio social y al progreso. 
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10. Honestidad en la aplicacién de la ley, Es decir que exista equidad, justicia y 

rectitud, 

11. /gualdad. Valor aplicado a todos tos individuos en funcién de las oportuni- 

dades en educacién, trabajo, en las organizaciones politicas y sociales. A ta juven- 

tud se le dara oportunidad de educacién y de capacitacién para el trabajo. En los 

Nifios se inculcardn valores democraticos y en los viejos se respetara la experien- 

cia y sabiduria. 

12. Preservar tradiciones y valores ya que estas representan el vinculo entre 

pasado y presente. 

13. Modernizacién, con Ja cual no se pretende Gnicamente el cambio material 

sino, principalmente transformaciones en las actitudes y en las conductas que ha- 

gan posible una cultura de la igualdad, que al preservar lo mejor de las tradicio- 

hes y valores, se constituya en fuente de renovacién permanente. 

En cuanto al segundo acuerdo, relativo a “la Recuperacién Econdémica 

con Estabilidad de Precios,”, el Plan Nacional de Desarrollo enfatizo la ne- 

cesidad de lograr las condiciones para obtener un, mejor nivel de vida de la pobla- 

cién y lograr impulsar la realizaci6n personal y social de los mexicanos, para ello 

propuso tres estrategias: a) La estabilizacién continua de la economia, 6) La am- 

pliacién de la inversion y, c) la modernizacién econémica. 

a) La primera estrategia se propuso lograr fa estabilidad de precios para obtener 

un desarrollo mas justo, para lo cual se propusieron polfticas de ingresos y gasto 

publicos, monetaria, financiera y crediticia y cambiaria. 
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b) La segunda estrategia, consistié en la ampliacién de fa disponibilidad de re- 

cursos para la inversidn productiva; propuso que para obtener los recursos nece- 

sarios, para financiar el aumento de la inversién, que requiere el crecimiento, di- 

chos recursos sélo podian provenir de las siguientes fuentes: un mayor ahorro in- 

terno, pdblico o privado: una mejoria de los términos de intercambio del pais: y 

una reduccién de las transferencias netas de recursos reales al exterior. 

c) La tercera estrategia pretendié fortalecer la estructura de la economia para 

responder a los retos del mundo moderno. Para lograr esto se requeria un cambio 

de actitudes; era necesario alcanzar mayor competilividad en lo interno y en lo 

externo, dar las condiciones para que se manifieste el potencial del pais y de sus 

habitantes, al sefialar que “Queremos modernizarnos para ser todos, como 

61 
Nacién, mds eficientes.’ 

Para apoyar la modernizacién econdémica, era necesario Ievar a cabo una 

profunda reforma educativa, que por un lado mejorara las condiciones de vida en 

lo cultural y por otro lado, elevara el potencial de desarrollo por medio del in- 

cremento de la calidad del capital humano. La educacién erra la estrategia social 

necesaria para mejorar las condiciones de vida del mexicano. 

Por otro lado, es necesario hacer notar que ef futuro avance cientffico y 

tecnologico del pais dependia de la modernizacién educativa. E] conocimiento y 

habilidad que permite desarrollar la base de recursos humanos en ciencia y tecno- 

logia se debian proporcionar desde ta educacién basica hasta el posgrado, de aqui 

la importancia de que la politica se aplique para la reforma educativa, y por ende, 

a los valores que la animan y orientan. 

*' pian Nacional de Desarrollo 1989-1994, Paig.69. 
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En el segundo acuerdo, se destacaron los siguientes valores : 

1. Rigueza, que significa la abundancia de bienes. 

2. Justicia Social, con lo que se quiere decir reduccién de tas diferencias entre 

regiones y grupos, lo que garantiza el acceso a la educacién basica, con lo que se 

lograria superar la escolaridad promedio. 

3. Trabajo, que significa el desempefio de una actividad que el hombre Heva a 

cabo para servicio de los demas y a cambio de la cual recibe, para su propio bien- 

estar una contraprestacién, por lo que es considerado un factor importante de fa 

produccién. 

4. Produccion, que significa la capacitacién para el desempejio creador, o para 

la ejecucién técnica eficiente de alguna actividad, que dentro del campo de la cul- 

tura, se convierte en requerimiento para Ja vida social. En la productividad es 

muy importante la iniciativa particular, porque de esta depende la calidad. 

5. Bien econdmico. Todo lo que puede proporcionarle al hombre un servicio, ya 

sea de satisfaccién inmediata o bienestar futuro. 

6. Superacién personal. Lograr una vida a la altura del progreso que ha alcan- 

zado la humanidad: urbanizacién, comunicaciones, instalaciones para servicio, 

etc. 
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7. Utilidad, que significa apropiarse del valor contenido en los bienes para be- 

neficio del propio hombre, lo que le permitird elevar su propia calidad. 

8. Compromiso, consistente en un actitud de vida para la propia superacién tanto 

personal como social. 

9. Bienestar. En sentido econémico, supone un aumento en Ja produccién, me- 

joramiento de ta calidad de los productos, reduccién en el esfuerzo y recursos na- 

turales necesarios para la produccién, prolongacién de la vida humana, un grado 

mayor de alfabetismo en fa poblacién, con un mejoramiento en la distribucién de 

la riqueza, siendo ésta mas equitativa 

10. Competitividad. Para lograr la recuperaciédn econémica es muy importante 

la competitividad con precios, calidad, servicio y aranceles justos de parte del go- 

bierno. Es responsabilidad del Estado moderno orientar la energia y vitalidad 

sociales hacia un desarrollo que permita el uso soberano y racional de nuestros 

recursos naturales, una distribucién equilibrada de las actividades en el territorio, 

avances tecnoldgicos y productivos que dén sustento a la participacién competitiva 

del pais en la economia mundial. 

11. Eficiencia, lo que significa formar hombres competentes. 

12. Progreso, que significa la adquisicién de un mejor nivel de vida que conlle- 

ve al desarrollo de un ser humano que le permita un perfeccionamiento personal 

y social. 
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En cuanto al tercer acuerdo, relativo al “mejoramiento productivo del 

nivel de vida” de la poblacién mexicana; el Plan Nacional de Desarrollo tenia 

dos objetivos: el del crecimiento y el de la estabilidad; dichos objetivos se funda- 

mentaron en elementos econdmicos, que sin embargo, no fueron suficientes para 

alcanzar Jos objetivos sociales, por lo que seria necesario renovar la responsabili- 

dad del Estado Mexicano en la provisién de todo Io necesario para el bienestar de 

la poblacién, como Io es la seguridad publica, salud, vivienda, educacién, servi- 

cios publicos, abasto, alimentacién, etc. 

Para lograr dichos objetivos este acuerdo propuso las siguientes estrategias: 

- Creacién de empleos productivos y bien remunerados. 

- Atencién de las demandas sociales prioritarias. 

- Proteccidén del medio ambiente; y 

- Erradicacién de la pobreza extrema. 

Para el primer punto, “creacién de empleos productivos y protec- 

cién del nivel de vida de los trabajadores”, se requeria de la coordina- 

cién entre la polftica econémica y la social. La creacién de empleos y el aumento 

de los salarios se producirfa sobre la base de la estabilidad econémica, de los 

avances de la productividad, y del estimulo a la participacién de los trabajadores 

en el proceso de cambio econémico. También seria necesario mejorar y ampliar 

la educaci6n y fortalecer Ia capacitacién y la productividad para fomentar el au- 

mento de las remuneraciones. 

Para el segundo punto, relacionado a las demandas prioritarias del bienes- 
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tar social, el Plan Nacional de Desarrollo sostuvo que el crecimiento econdmico 

no aseguraba, por sf mismo, el surgimiento automatico de los recursos para aten- 

der a las necesidades sociales basicas, por lo que seria necesario acrecentar la 

propia capacidad de desarrollo. Se pretendia tener una poblacién con niveles 

adecuados de educacién, sana, bien alimentada y con acceso a los servicios socia- 

les indispensables, !o cual permitiria aleanzar una economia mas eficiente, mas 

competitiva y en proceso de crecimiento. 

En lo referente a la educaci6n, en este acuerdo, se hablé de una transfor- 

macién como condicién necesaria para la modernizaci6n del pais: “mejorar la 

calidad de la educacién y de sus servicios de apoyo es imperativo 

para fortalecer la soberania nacional, para el perfeccionamiento 

de la democracia y para la modernizacién del pais.”’. Es sumamente 

importante hacer referencia a los objetivos de la educacién y las estrategias para 

lograr éstos. 

Asi la modernizacién se propuso los siguientes objetivos que guiaron la po- 

litica educativa del perfodo 1989-1994: 

- mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los 
propositos del desarrollo nacional; 

- elevar la escolaridad de Ja poblacién; 

- descentralizar la educacién y adecuarla a los requerimientos y ca- 
racteristicas de los diferentes sectores integrantes de la sociedad;y 

- fortalecer 1a participacién de la sociedad en la educacién. 

? Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Pag. 102. 
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Las estrategias fueron las siguientes: 

I. consolidar los servicios que han mostrado efectividad; 

2°. reorientar aquellos cuyo funcionamiento ya no convienen a las 

condiciones actuales; e 

3°, implantar modelos educativos que se adapten a las necesidades de 

la poblacién e introducir innovaciones que se adapten al avance cien- 

tifico y tecnolégico mundial. 

Para el tercer punto referente a“la proteccién del medio ambiente, 

la demanda social y las necesidades del desarrollo nacional”, se re- 

quirié armonizar el crecimiento econémico con el restablecimiento de la calidad 

del medio ambiente, para lo cual eran necesarias una conciencia y educacién eco- 

légicas. 

Para el cuarto punto concerniente a la erradicaci6n de la pobreza extrema, 

el objetivo principal seria atender a los grupos de escasos recursos para abatir la 

pobreza extrema, usando como medios principales la voluntad y el esfuerzo de 

superaci6n de los grupos marginados, la movilizacién social, la inversién ptiblica 

y los recursos provenientes de los fondos del Gobierno Federal. También seria 

importante capacitar para el trabajo eficiente e impulsar proyectos productivos. 

En educacién se pretendié ampliar la cobertura y elevar la calidad de su 

contenido con la finalidad de superar las deficiencias en el sistema educativo. En 

este tercer acuerdo se destacaron una serie de valores de los cuales, algunos ya 

han sido definidos con anterioridad, como la competitividad, la eficiencia y el 

bienestar, por Jo tanto solo sefialaremos los siguientes: 
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1. Equidad, entendida como igualdad y no como justicia. 

2. Salud, entendida como un bienestar fisico y mental, no sdlo la ausencia 

de enfermedades. 

3. Calidad, ésta consiste en lograr la excelencia, la superioridad de algo, 

pero como norma de vida. 

4. Creatividad, entendida como la bisqueda de nuevas formas que se 

adapten a las necesidades de una sociedad tecnificada. 

§. Excelencia, siendo esta un grado eminente de perfeccién, pero como 

norma de vida. 

6. Compromiso, actitud de vida para la superacién personal y social. 

7. Deporte, es la practica metédica de ejercicios fisicos, pero ademas for- 

ma aptitudes, capacidades y destrezas que permiten el desarrollo arménico de un 

individuo. (Mens sana in corpore sano) 

8. Cooperacién, como trabajo con un objetivo comtn, pero como una 

norma de vida. 

Después de haber analizado la propuesta axioldgica del Plan Nacional de 

Desarrollo, es necesario para lograr nuestro objetivo, delimitar, en la medida de 

lo posible, el “ideal de hombre” que subyace en la propuesta. 
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De acuerdo a este andlisis del Plan Nacional de Desarrollo, el tipo de hom- 

bre que se pretende formar en principio, es el que sera capaz de enfrentar los re- 

tos de nuestra época, es decir preparado para el cambio. Un hombre, solidario y 

participativo, evidentemente se pretende un hombre productivo que tenga una ac- 

titud de responsabilidad y decisién; un hombre saludable tanto fisica como men- 

talmente, creativo y capacitado para impulsar Ja transformaci6n de la economia, 

un hombre con conciencia ecolégica; un individuo con iniciativa en su trabajo y 

capaz de dialogar, ya que el didlogo es necesario para impulsar la capacitacién y 

el cambio tecnoldgico que requiere la transformacién econdmica orientada hacia 

niveles de productividad: y, un hombre que se prepare técnicamente para reducir 

el rezago tecnolégico que nos separa de los paises avanzados. También se requie- 

re un hombre cooperativo y con deseo de éxito para lograr una superacién perso- 

nal, un individuo con conciencia civica para lograr la democratizacién del pais. 

Un hombre nacionalista para Jograr la realizacién de las aspiraciones colectivas. 

C) Programa para la Modernizacién Educativa (1989-1994) 

Para que una sociedad pueda transformarse es necesario promover la edu- 

cacién, ya que ésta es el medio o instrumento para el cambio, y el desarrollo eco- 

némico y politico. Es sélo por medio de la educacién que se pueden preparar las 

generaciones futuras. 

En México, a través de los afios se ha estimulado el desarrollo del pais por 

medio de la educacién, sin embargo, también se reconoce que se han acumulado 

rezagos y problemas en el sistema educativo, lo cual se manifiesta en deficiencias 
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y CON esto se presentan nuevos retos y metas que alcanzar; de lo anterior, se des- 

prende la necesidad de moditicar e] sistema educativo, y es asi como se elaboré el 

Programa para la Modernizacién Educativa durante el gobierno del Lic. Carlos 

Salinas De Gortari de 1989 a 1994, con el cual se pretende la modernizacién inte- 

gral del sistema educativo. 

La modernizacién educativa es necesaria debido a los cambios tan drasticos 

tanto en el horizonte del conocimiento como en et de la competencia mundial; y, 

desde luego, lo que esta en juego es el bienestar de las sociedades, lo que depende 

de una educacidn de calidad para estar a la altura de los cambios en el mundo. En 

México esta modernizacién es también necesaria para lograr los objetivos nacto- 

nales de los cuales ya hablamos anteriormente y conservar los valores y tradicio- 

nes de los mexicanos. 

Con este Programa se pretende cumplir con la definicién del Articulo Ter- 

cero Constitucional, que propone “una educacién que desarrolle arménica- 

mente las facultades del ser humano y fomente el amor a la patria 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y la justicia, que sea democraética, nacional, popular y que se 

* funde en el progreso cientifico y luche contra la ignorancia.”. 

El punto de partida para este programa de modernizacién educativa, fue el 

andlisis critico sobre los siguientes aspectos de nuestro sistema educativo: la cen- 

tralizacion, Ja falta de participacién social y de solidaridad, el rezago educativo, 

la dindmica demografica y, la falta de vinculacién interna con el avance de los co- 

nocimientos, la tecnologia y con el sector productivo. 
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El programa presenta un nuevo modelo de educacién para nuestro pais, y 

Este modelo de educacién moderna contempla las dus grandes dimensiones del sis- 

tema educativo: la dimensién escolarizada, que incluye la primaria, la secundaria, 

la media superior y la superior, asi como la dimensidn no escolarizada que esta 

integrada por todas las opciones no formales o abiertas. 

La modernizacién implica definir prioridades, revisar y racionalizar los 

costos educativos y al mismo tiempo ordenar y simplificar los mecanismos para 

su administracién, innovar los procedimientos, articular los ciclos y las opciones, 

imaginar nuevas alternativas de organizacion y financiamiento, 

E] modelo presentara un nuevo perfil de la educacién hacia una nueva arti- 

culaci6n interna, a partir de una sdtida orientacién vocacional y de una mas inten- 

sa vinculacién con Ja vida productiva y con la creatividad de la vida cultural. El 

objetivo ultimo que se pretende alcanzar, es lograr una mejor vida para los mexi- 

canos. 

Siendo la educacién el medio para la interiorizacién de los valores, se pre- 

tende buscar las formulas y métodos eficaces para lograrlo, ya que sélo cambian- 

do los valores de las personas y tos grupos pueden cambiar las estructuras. 

Como hemos venido proponiendo hasta este momento, la reflexi6n filoséfi- 

ca ante el fendmeno educativo general, y en particular, frente a la propuesta edu- 

cativa del Estado mexicano, nos obliga a responder a tres preguntas que son cen- 

trales, a saber: 
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I?. Cual es la idea de hombre (mexicano) que sirve de base para 

construir y orientar la propuesta. 

2°, Cuales son los valores propuestos por el Programa de Moderniza- 
cién Educativa. 

3°. Hacia donde se orienta, como fin ultimo la educacién de ese hom- 
bre mexicano. 

1. Concepto de hombre. 

A la primera pregunta se responde que el ideal de hombre que emana del 

Programa de Modernizacién Educativa es el de un hombre solidario, participati- 

vo, bien informado, con la aptitud para analizar y modificar su situacién diri- 

giéndola hacia una mayor justicia, un hombre de aprender permanentemente e in- 

novador. 

Se requiere también la formacién de mexicanos que sepan aprovechar los 

avances cientificos y tecnoldgicos e integrarlos a su cultura. Se pretende generar 

hombres con una actitud critica y adaptable capaz de convertirse en una adecuada 

aplicacién de los avances de la ciencia y la tecnologia. Hombres que tengan los 

conocimientos y las habilidades para la convivencia, y que puedan participar en la 

democracia, y, por lo tanto, mejorar su nécleo familiar. Un mexicano que sea 

productivo y formado para el trabajo, comprometido con el desarrollo del pajfs. 

En sintesis formar un mexicano capaz de enfrentar los retos que nuestra 

€poca presenta es decir preparado para el cambio. 

2. Valores proclamados en el Programa para la Moderniza- 
cién Educativa. 
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A la segunda pregunta se responde con los siguientes valores : 

- Participacién.- La que significa cooperacién y colaboracién de la sociedad 

- Innovacién.- Estar dispuestos a modernizar, cambiar o corregir ideas nuevas. 

- Compromiso.- Que consiste en la obligacién o responsabilidad para ofrecer 

iguales oportunidades educativas e impartir una educacién de calidad 

~ Didlogo.- Permitir la discusién para dominar las deficiencias y enfrentar un 

cambio posible. 

- Respeto.- Hacia la democracia y la justicia, es decir, el reconocimiento y ejer- 

cicio de los derechos y Jas libertades. 

- Solidaridad.- Mencionada anteriormente como el fortalecer los lazos de amis- 

tad con todos los pueblos pero también como defensa de la soberania y la promo- 

cién de los intereses de México en el mundo. 

- Responsabilidad.- Que consiste en la conciencia del actuar y la capacidad 

para el ejercicio de Ja libertad personal orientandola al beneficio social. 

- Productividad.- Consiste en la capacitacién para el desempefio creador, 0 

para la ejecucién técnica eficiente de lo cual depende la calidad.



- Capacitacién.- Formacién requerida para desempefiar un trabajo productivo 

y remunerador. 

3. Fines de la Educacién. 

A la dltima pregunta, se responde que el fin de Ja educacién mexicana es 

fundamentalmente la democracia y se enfocar4 al combate de la pobreza y la des- 

igualdad; promoverd el amor a la patria, a nuestra cultura, la democracia como 

forma de vida, y la solidaridad; se vinculara al trabajo y la productividad, en 

conformidad con el desarrollo nacional: y, sera eficaz al lograr la calidad de vida 

y niveles dignos de existencia para los mexicanos. Otro fin importante de la edu- 

cacién es generar una cultura cientifica y tecnolégica y alentar Ja creatividad des- 

de los primeros grados educativos. 

Vincular los aprendizajes en todos los grados con la produccién y la inno- 

vacién cientifica y tecnoldégica, para facilitar al educando su incorporacién a la 

vida productiva. Se pretende una educacién relevante en términos de formacién 

para el trabajo y dotar a los individuos de los elementos culturales, cientfficos y 

tecnoldgicos suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva. 
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CONCLUSTIONES 

Al plantearnos las conclusiones sobre este trabajo, encontramos qué toman- 

do el panorama general sobre como es concebida la educacién en México en los 

lltimos afios y, por ende, el tipo de hombre que se requiere, y los valores que se 

proclaman para lograr ésto, lo que se requiere es una profunda reflexién personal 

sobre la existencia de una crisis axiolégica en la educacién mexicana; siendo asi 

una de las propuestas principales de este trabajo mostrar la necesidad de reafir- 

mar al hombre en un orden mas trascendente, en que, sin menoscabo de la legiti- 

midad de lo material, sea capaz de vislumbrar y realizar metas o valores mas ele- 

vados y que con sus acciones pueda abrirse vias mas plenas de vida. 

En dicha reflexién hemos analizado tres aspectos fundamentales tomando 

como base el articulo 3° Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo y el Pro- 

grama de Modernizacién Educativa, para Negar a saber la causa de la crisis axio- 

I6gica en la educacién mexicana y asimismo intentar hacer una propuesta al res- 

pecto, analizando los siguientes aspectos: 

1. {Cual es la idea de hombre mexicano que sirve para construir la pro- 
puesta ? 

2. {Cudles son los valores propuestos por el Programa de Moderniza- 
ciédn Educativa? 

3. 4Hacia donde se orienta, como fin dltimo la educacién de ese hombre 
mexicano? 

En base al andlisis de los tres aspectos anteriores, pueden darse las siguien- 

tes respuestas, como sigue : 
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1. a) Articulo 3° Constitucional ( concepto de hombre ) 

De acuerdo a Jo que hemos mencionado anteriormente, en cuanto a la im- 

portancia de definir al hombre, diremos que en el articulo 3° Constitucional, el 

ideal de hombre que emana de éste, es un ser de naturaleza espiritual y material, 

un ente libre, social, hist6rico, sujeto de la cultura y, por lo tanto, protagonista de 

la educacién. Un ser que tiende a perfeccionarse integralmente en todas sus facul- 

tades, capaz de pensar en su bienestar y en el de Jos demds. Un hombre justo y 

honesto que garantice la independencia politica y econémica de su naci6n. 

Esta afirmacién tiene su razén de ser, porque el hombre se entiende como 

posibilidad no como un ser acabado. Es un ser abierto al progreso de la cultura. 

E] hombre debe ser entendido en cuanto tal, no s6lo en cuanto capaz de 

aprender a través de ciertos métodos, sino también como que desarrolla conductas 

morales que le leven a su plenitud, superando su individualismo en actos de so- 

ciabilidad. 

b) Plan Nacional de Desarrollo. (concepto de hombre) 

En el Plan Nacional de Desarrollo, el ideal de hombre mexicano es el de un 

ser capaz de enfrentar los retos de nuestra época, preparado para el cambio, res- 

ponsable, participativo, productivo, creativo, capacitado para impulsar la trans- 

formacién de la economia, con iniciativa en su trabajo y que impulse la capacita- 

cidn y el cambio tecnoldgico. 
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En conclusi6n, se propone un hombre del cual se considera Gnicamente su 

dimensién material, en vista de que Ja finalidad principal del Plan Nacional de 

Desarrollo es en funcién de la economia del pais. 

c) Programa de Modernizacién Educativa. ( concepto de 
hombre ) 

El hombre que se propone es el hombre masa, material; un hombre pro- 

ductivo y formado para el trabajo. Un hombre con la capacidad para analizar y 

modificar su situacién hacia la justicia. Seres humanos que aprovechen los avan- 

ces cientificos y tecnolégicos. 

Los planes educativos del sexenio [988-1994 se han orientado a los aspectos 

materiales y sociales, pero seria necesario tomar en cuenta el aspecto ontolégico y 

moral del ser humano. 

El hombre debe estar capacitado para dar testimonio vivo con su obrar en 

la vida diaria, ya sea emitiendo juicios, ya realizando conductas que tienen un va- 

lor moral, sin encerrarse en la mera posesién de bienes 0 acumulando riquezas, 

_sino sirviendo con responsabilidad a los demas. 

El hombre, como un todo en si mismo, se actualiza por medio de la liber- 

tad y conciencia. Estos valores deben ser impulsados por una educacién moral. 

2. a) Articulo 3° Constitucional. (Axiologia) 
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La propuesta axiolégica contenida en el Articulo 3° Constitucional, reviste 

una importancia trascendental, porque propone formar al hombre de una manera 

integral, a través de un proceso de inculcacién-asimilacién cultural, moral y con- 

ductual y es asi como los jévenes se integran a una cultura. 

b) Plan Nacional de Desarrollo. (Axiologia) 

Los valores estén directamente vinculados con la produccién, es decir, se 

hace mencién de valores para alcanzar el bienestar social, politico y econémico 

del pais. En el discurso del Gobierno del sexenio 1988-1994 no existié una clara 

orientacion valoral para la crisis, pricticamente no se menciond una renovacion 

moral. No fue un discurso que buscara dar respuesta a los hechos importantes 

que vivid y actualmente vive nuestro pais, y que buscara tener una afinidad crea- 

tiva con los valores, expectativas y necesidades de la sociedad. 

Es simplemente una propuesta politica y con intereses de pequefios grupos, 

no se trata de un Estado que se preocupe por los cambios acelerados que estan vi- 

viendo las familias, tas comunidades, los maestros y con ello una transformaci6n 

valoral, es decir existe una crisis de valores. 

En ese Plan Nacional de Desarollo no existid, como también actualmente 

sucede, una propuesta del Estado que oriente la educacién en cuestion de valores, 

y la propuesta es que exista la orientacién antes mencionada y que ademds sea 

continuamente actualizada de conformidad con la sociedad. El Estado deberia 

perseguir que el sistema educativo creara las condiciones necesarias para que sean 
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introducidos y estimulados los valores de libertad, bien comin y justicia. Por 

tanto, es necesario que el Estado proporcione, en unidn de la sociedad, un conjun- 

to de principios de orden moral tales como el respeto, la trascendencia, la digni- 

dad, el servicio, y porque n6 el amor; estos principios deben inspirar conductas 

colectivas, de tal manera, que logren la sana convivencia de la sociedad. 

c) Programa de Modernizacién Educativa. ( Axiologia ) 

El Programa de Modernizacién Educativa, al igual que el Plan Nacional de 

Desarrollo, hizo una propuesta fundada en la crisis econdmica del pais, pero no 

mencioné la crisis moral existente y, por lo tanto, los valores que proclamé son 

de tipo material en detrimento de la cuestidn social, tan es asi que mencioné como 

objetivos primordiales a la productividad, el trabajo, la competitividad, educacién 

tecnoldgica y cientifica, etc. 

Es evidente que en este Plan Nacional de Desarrollo no existe una preocu- 

pacién por respaldar, sistematizar y hacer operativos, en la prdctica diaria de la 

ensefianza, otros valores de orden personal, social o moral que serfan fundamen- 

tales para la formacién integral del educando. 

3. a) Articulo 3° Constitucional ( teleologia ) 

En el Articulo 3° de la Constitucién General de la Republica, encontramos 

fundamentalmente dos fines: desarrollar arm6nicamente todas las facultades del 

ser humano y promover el amor a la Patria y conciencia de solidaridad interna- 

103



cional en Ia independencia y la justicia. Fines con los que estamos de acuerdo, 

puesto que, efectivamente el objetivo principal de la educacién lo constituye el 

hombre en su totalidad. 

La educaci6n es la que permite el desarrollo de! ser y lo conduce hacia una 

autonomfa espiritual. La educacién, como lo afirma Juan Mantovani, es un pro- 

ceso de humanizacion y éste va a depender de como es concebido el hombre y que 

valor tiene su espiritu, y dice que la educacién varia en sus fines y medios. 

b) Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Moderni- 
zaci6n Educativa. ( teleologia ) 

En la propuesta educativa que hizo el Estado mexicano tanto en el Plan Na- 

cional de Desarrollo como en el Programa de Modernizacién Educativa en el se- 

xenio 1988-1994, no existe un concepto de educacién integral, ya que la educa- 

cién fue enfocada inicamente en el aspecto material, técnico y cientifico. 

Pretendié generar una cultura cientffica y tecnolégica, vinculando el apren- 

dizaje en todos los grados con la produccién y la innovacién cientifica y tecnolé- 

gica; sin embargo para que se hable de una educacién integral es de trascendental 

importancia destacar la necesidad de la formacién de una conciencia moral ya que 

la verdadera educaci6n civica y social estan en relacién con ésta. 

Sé6lo cuando hay una educacién moral, que se reconoce como fundamento 

de la ciudadania, se realiza el auténtico y verdadero desarrollo social y politico ya 

que se desarrollan cabalmente los valores de justicia, honestidad, fidelidad, pa- 
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triotismo, respeto, etc.; pero no es suficiente reconocer la necesidad de impulsar 

la educacién moral, sino que es necesario recurrir a la accién e implementarla en 

los planes y programas de estudio. 

Las diferentes dimensiones de la educacién no se contraponen, sino por el 

contrario, se relacionan unas con otras y todas son necesarias para llevar a cabo 

una educaci6n integral, siempre y cuando no se les dé un sentido tinicamente ma- 

terial, tal y como sucedié en en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 

de Modernizacién Educativa analizados, sino que debe darsele un sentido humano. 

El sujeto de la educacién no puede ser un individuo acabado, sino un ente 

abierto al progreso de la cultura. Siempre habra un peldafio que subir porque la 

educacién es un campo fértil que siempre est4 abierto. Quien pierda de vista ésto, 

presupone al hombre poseedor de valores absolutos y de conocimientos absolutos. 

Debe educarse para la vida, habilitando al estudiante para resolver sus pro- 

blemas, salvar los obstaculos que se le presentan; crecer y madurar en todos los 

aspectos de su persona, en lo gnoseoldgico y axioldgico. 

El hombre necesita adquirir disposiciones estables que le permitan actuar 

de la mejor manera posible en el momento oportuno. Disposiciones y actuaciones 

que deben ser dirigidas por una adecuada jerarquia de valores. Estas cualidades se 

adquieren durante el proceso ensefianza-aprendizaje. 

No olvidemos que lo que distingue al hombre del resto de los seres es la 
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humanicidad, es decir su aspecto moral. la forma como se relaciona con el mismo 

y con los demas. 

Por todo lo antes expuesto, arribamos a la conclusién de que el Estado Me- 

xicano, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Moderniza- 

cién Educativa que propuso en el sexenio 1988-1994, traté de crear a un ser hu- 

mano dispuesto a desarrollar inicamente sus valores materiales y no su aspecto 

interno, olviddndose de su moral y ética, ya que tendié tinicamente a desarrollar a 

la sociedad en su aspecto econdmico, lo cual conlleva en sf mismo un retroceso en 

su vida espiritual, situacién que determina que el referido Plan y Programa antes 

mencionados carezcan del fomento de una parte importante del ser humano, lo 

que determina que, en todo caso, no se proponga un desarrollo integral det ser 

humano, por Jo que la intencién del Estado Mexicano para lograr una mejor y 

mayor educacién esté incompleta y, por lo tanto, no cumpla con los fines para los 

cuales fueron establecidos los referidos planes. 

En consecuencia, al no cumplir con sus fines, tanto el Plan Nacional de 

Desarrollo como el Programa de Modernizacién Educativa, se requiere replan- 

tear cual es el tipo de ser humano que necesita el Estado Mexicano para lograr 

una mejor sociedad, en la cual, a través de la educacién, se logre una auténtica 

democracia como forma de vida, a través de decisiones conscientes, responsables 

y libres. 
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