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IN.l'RODUCCIÓN 

l .. R pedagogía es IR ciencia que tiene por objeto la educnción, es decir, 
describe, fundnmentn y sintetiza todos los conocimientos relacionados con el 
proceso educativo. 

Ahora bien, la educación nunca ha dejado de ser importante para el hombre 
a lo largo de su historia. 

En la actualidad sigue siendo vigente todo lo relRCionru.lo n resolver los 
problema.e; que puedan impedir el desRTTollo del proceso educativo en el hombre; 
11.~I como tnmbién el descubrir nuevns técnicM o métodos que fRciliten este 
proceso. 

La fonnación moral es parte de este proceso educativo del hombre para 
llegar a su perfección como t11.I. 

En el presente trabajo lnúnremos sobre lll formación morn.1 del adolescente 
durimte su estnncin en IR secundRri11, siendo el medio p1trR logmr pnrte de este 
pwceso el propio proft.-sor, es decir, In pnrtki1mcion del profesor en In formación 
de la \•olunted en los estudiantes de educación Medi1\ Básico. 

Cuando nos referimos a la participación del profesor, en el proceso 
educntivo de sus alumnos, eshunos conscientes de que son los padres los 
prlnci¡mlcs responsables de lo cdurnción de SlL~ hijos, sin embucgo, los padres 
11ccesitru1 de olres instilucioncs p11rn cwnplir con su misión. Es la escuela Wlll 

inslitución que ayudn de estn mru1ern n los pndres, y, especialmente, son los 
profe;ores que colabor811 en este tipo de instituciones para ayudar a los padres en 
In formación de sus hijos. 
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Como mcnciornunos 1u1h:rio1111enlc dentro de ese perfoccio111unienlo que i;e 
prclende alc1U17M del hombre cshí In fornmciim momJ. Ln fommción mornJ es el 
desurrollo de IR voluntnd. l .n voluntnd es umt lilcultad que ni iguRI que la 
inteligencia distinge RI homlne de los demás seres vivos, y por lo tllllto, requiere de 
una intencionR.lidad en su des1urollo. 

El sujeto de nu~tro trabajo e~ el hombre durante la etapa de desarrollo de la 
adolescencia. Para algunos especialistas la educación del hombre comienza antes 
del n11cimiento y no termina hasta que el individuo deja de existir en este mwido. 
Pero podrilllJlos decir que eiústen dos épocRS <.."11 la vida del hombre que son más 
susceptihles de recibir fom1ación y ést11s son la inliu1cia y la adolescencia 

En el presente trabajo pretendemos dar una alternativa más en el camino 
para lograr una formación mornl, en estudiantes adolescentes que cursan el nivel 
escolar Medio Básico con la partici¡mción activa y constante del profesor con 
cierta intencionalidad en el desarrollo de h1 volwitad de sus alumnos. 

El perfeccio111unicnto de 111 intdigcncin y la volw1tad forma p!U1e del 
jlroce.~o educativo del individuo. ffny prngrnn111.~ académicos que ayudan RI 
desarrollo de la inteligencia y con 11lgun11.~ RctividRdes que los Rlumnos re1dizan 
para cumplir con estos progrnmas VRn logrnndo ejercitnr la vollmtnd.Sin embargo, 
hace falte intencionRlidnd en el desarrollo de In voluntad. En este trabajo tomamos 
en cuenta la participación del profesor en este campo, solamente, en nquellos 
centros escolares cuyos objetivos v1u1 11cordes con la formación, no solamente 
inteleclual, sino también de la volu11t11d por medio de 111 repetición de hábitos para 
el desarrollo de las virtudes morales. 

Los centros educativos o escueht~ que contemplllll dentro de sus objetivos la 
formación moral de sus estudinntes requieren de los profesores pll11l cumplir estos 
fines, por lo tRnto es importru1te, la función del profesor para lograr estos 
propósitos, pues además de ser un ejemplo para su.~ alumnos en el desarrollo de 
las virtudes mornles también puede fomentar el runbicnte adecuado para que se 
adquieran 
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l.i.~lu fue 111 iuquielud 1uu11 111 1e1lli:1.11ciú11 tic este t111b1~0. ya que, 
normalmente, el profesor enfoca su nlcnciún en los objetivos de tipo cognoscitivo 
pull!I ron éstos los que designn el progrnmR Rcruiémico y de los que depende los 
buenos o malos resullados del estudiante d11rante el nño escolRr. l~stn puede ser 
\Ulff cnusa por 111 cufll los profoson;.-s descuiden la obtención de resultados positivos 
en la formación moral de sus alunmm;., aun estru1do interesndos y de ncuerdo con 
el centro educativo que plantea la formación moral. 

La tesis está eh1bomd11 con b1t~e en w111 investigación documenlal que 
abmca w1 estudio teúrico sobre In ndolcscl'llcin.: los ngentes educativos. entre ellos 
el prole~or; y, In formnci(m mornl incluyendo las cuatro virtudes cnrdimtles. Que 
servinin pnrn fundRment11r urrn propues!n 11 los profesores pRrn que retornen la~ 
virtudes como medio de fommción mornl de sus alumnos. Así podnin phmenr 
actividades que perfeccionen la \'Olw1tnd de sus alumnos junto con nquella~ 

actividades que pertccciona11 la inteligencia de éstos dentro de su planeación 
diaria. 

Los CllJlÍtulos 1, IJ y 111 constituyen el 11111rco teórico que su.~tentn la 
derivación práctica de In tesis. éste se clnhoró n través de unn investigación 
documental pnra le cual se utiliznron libros es¡iecializados en la m11teria. 

El capitulo 1 tratri sobre los rn.~gos generales de la adolescencia que pueden 
ser susceptibles de formación moral como los cambios biólogicos y sus 
rcpercucioncs psicológicas y sociales; y 111.~ trrmsformnciones que se presentan en 
el Ílrea psicológica, socinl, 11fcctiv11, inlcleetuul y volilivll 

El cnpitulo 11 lrntn sohre In fomilin.. la sociedad y IR cscueln como ngentcs 
cducntivos; y su relRción e influcnci11 de c11dn uno de éstos en el ndolescenle. 

En el capitulo 111 se hace un estudio gcnernl de In formación de las virtudes 
morales en el hombre y de las cuatro \•irtudcs cardinnlcs: Prudencia, Justicia, 
Fortalczn y Temphmza. 

En el capítulo IV se expone llllll relación entre las cnrncterísticas del 
ndolescente y la., virtudes c11Jdi1111les, fund11111cnt1111do lll~ necesid11des de esta., 
virtud1.-s en los principrues ra.~gos de l1111doll.-scencia. 
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En este mismo c11pílulo se sugieren 11.I profesor 11ctividndcs p11C1l el desllffollo 
de hl~ virtudes de sus lllunmos 1¡11e pueden ser retomada~ en la planeación de su 
mnterin 

Convencidos de la trascendencia de nuestra labor como educadores, esta 
tesis pretende despertar la inquietud de promover la educación de las virtudes 
morales en los adolescentes ya que esto les servirá de apoyo para ir alcrut7.ando su 
perfección como hombres. 
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l,A ADOU:SCENCIA 

El vocnblo ndolescente provienen del verbo lntino ado/escere que significa 
crecer o llegar a la mndurnción. 

fa dificil delimitar la edad del periodo de la adolescencia, ya que diferentes 
cspeciruistm; en la materia. la sitúnn en distintas edndes; dependiendo del 
des1Urol10 fisiC<>. psicológico y socinl de cndn culturR. 

Sin embargo, podemos cnglnhnr In ndnlcsccncin en el periodo donde se 
llev1111 a cubo los cambios somnticos que nlcnnznn los rasgos cnrncteristicos del 
individuo adulto y In cnpncid11d nnutomotisilógica de los órgnnos de reproducción; 
pslquicrunente este proceso termina con el máximo desarrollo de In inteligencia y 
las tnmsformacioncs de los impulsos e inslinlos bu.~cando su satisfacción en un 
pw1orruna cada vez rmí.~ amplio de objelos y posibilidades. 

A continuación pretendemos mostrnr un p1morarna general de aquella.~ 
cnrncterísticn.~ tipicn.~ del adolescente que puedRll servir de fw1darnento parn 
propiciar un desarrollo moral en esle periodo de In vid1L 
' 

1.1 Aspecto fisiológico. 

Los cnmhios fisiológicos que se p1esent1111 en In adolescencia suelen ser nuí.~ 
int<.'11sos en el inicio de este periodo, llevnmlo 11 In división de le ndolescenci11 en 
dos etnp1t~: pubertad y adolescencia. " El primero de estos términos se aplica a las 
trnnsfommcioncs somilticas del individuo. Por el contrarío. el término 
adolescencia se refiere únicamente a las transformaciones pslquicas que 
experimenta el ser humru10 durante todo ese perlodo"(I) 

(1) DE GREGORIO Ahilio, Farnilia_y educación, p. I02 
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Es impor11U1le el estudio de los cmnbios fisiológicos durwite lodo el periodo 
de IR Rdolescencin, ya que Rquéllos suelen tener w1a grllll influencill sobre el 
concepto que se esllÍ elnhonu1Jo sobre sí mismo el ndolescente y sobre sm1 
llCtitudt.-s y conducttL5, 

El ndolescente se interesn por los cnmbios que se presentnn en sus cuerpos 
causnndo imgustin y preocupación acerca de In normalidad de su cuerpo y la 
adecuación del cuerpo nl sexo que le corresponde. 

Algunos de los c1unbiós fisicos que se presenllln en la ndolescencia son los 
siguientes: 

1. Aumento considcmble del peso, talla y fuerza flsicn. 
2. Estos cambios (peso, talla) se dan en fonna brusca y diferente 

provocnndo disarmonia en el a.~pecto exterior de la persona, por ejemplo, brazos y 
manos más lnrgas en relación con el resto del cuerpo. 

3. El corazón aumenta de trunruin ca.~i h1L~ta duplicarse respecto ni trunru1o 
que tenía en 111 etapn QJltcrior. 

4. Awnento de la cllpttcidnd digestiva y rcspirntorÍIL 
5. Se duplica el número de célulns pleimmente desnrrollnda.~ en la corteza 

cerebrnl y, por consiguiente. también lns conexiones de dicha.~ celula.5. 
6. Aparición de los cumctercs scxuulcs secundurios. 
7. Madurnción de los cnrnctercs sexunles primarios. 

!'arte del cambio en lns pauhL~ de conducta del adolescente pueden ser 
causados por los cambios fisicos mencionados anteriormente, entre los cuales 
podemos mcnciomv los siguientes: 

1. Se vuelve torJle en sus movimientos por el b1~0 control 1¡ue tiene sobre su 
cuerpo debido a un rñpido crecimiento disnrmónico 

z. Se vuelve inquieto e inccsnntemente nctivo por la tensión en IRS 
arteri11S,que se derivru1 de las desproporciones entre el tamnfio del corazón y el de 
los conductos arteriales. 

3. Tiene aversión ni tmbnjo, l1u1to t.'11 hl familia como en la escuela. debido ni 
rápido crecimiento lisico de h1 pubcrtud que lo deja sin energías y lo lleva a un 
grado de CIUlSIUlcio que no tiene gusto purn rculi1;11 rnñs de lo nt.-ccsiuio. 
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4. Los hiíbilos alimenlicios son modilicndos. A pcs11r del numenlo de 111 
cnnlid11d de alimento que necesiln el ndolc.."Scenle por su crecimiento. In 
nlimentnción está supeditndn n In silunción cmociomtl. Teniendo como re.sultndo el 
comer exngerndo, el dejnr de comer o el ser más melindroso en In elección de su 
alimentnción. 

5. Se retira del contncto soci11.J de sus compruieros y, p!Lsn In mayor pnrte del 
tiempo solo, este cambio se debe en parte ni eslndo general de fatiga por el 
crecimiento veloz. 

6. Empie1.11 Wlll preocupación por In sexualidad. Ln atención se concentra 
cnd11 vez mlÍs 1..'11 esle rtspeclo y en el despcrl11r de nucv!Ls sensncioncs n medidrt 
que su cuerpo se tnmsforn111. Antes de lfllC finnlicen los crunbios fisicos, el interés 
en In seimnlidnd se dirige ni exterior, es decir, pnne 1111tyor interés n los miemhros 
del sexo opuesto. 

7. Se mueslrn tímido. En el periodo que crece de eslRtum puede sentirse 
avergonzado a causa de su lnmruio, por Jo que se siente tímido en presencia de 
otros s11scitw1do el deseo de relir11rsc de lod1Ls l1Ls reuniones socirtles o de pas11r 
inndvertido .. Cu1u1do se lmbitú1111J cuerpo 1111ís grrurdc dcs11p11rece su npoc1u11iento 
y hay w1 aumento en 111 propia irnporlru1ci1L 11.horn puede dinlognr con Jos ndultos 
en el mismo nivel, por 1111 razón, pronto picns11 que puede disfrutnr de los derechos 
y privilegios de los ndultos. 

8. Se vuelve excesivnmente modesto. Se desconcierta por los camhios 
corpomk"S que no concuerdlltt con los que experimentRtt sus compruieros de In 
misma edad o con su concepto de la apariencia que hubiera querido lucir en el 
estndo mnduro, por lo que se inclina n ser modesto, trntnndo de mantener cubierto 
su cuerpo con el objetivo de que los otros no percil11u1 llL~ trRttsformnciones 
sufridrLs que le perturbw1. 

9. FnltR de nutoconfianm .. provocndn por su conduela nnlisocinl, que lo 
llevnn R Sl'lltimie11los de inndccuución o interioridnd. 
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1.2. Aspecto psicológico 

Se dice que el hecho constitutivo m1ís especifico de la adolescencia es el 
1111cimiento de IR intimidRd, lo que Sprnngcr llama "descubrimiento de In 
individualidnd"(2) 

La intimidRd "es el conjunto de contenidos psíquicos en tiu1to que 
percibidos como intcriorcs"(J). El udolescente descubre su intimidad. cu1U1do ésto 
aflora R su concicnci~ g111ci1L~ 11 In cnpncidad ile rellci¡jún que también RpRCece t.'11 
estn etnpR. Por medio del pcnsRmiento reflexivo el yo puede mirar hRciR adentro 
de si mismo y puede descubrir <111c en su interior hny rugo que ver, lo que ve 
dentro de si mismo es IR intimidad. 

Este descubrimiento de la intimidad, según García Ho1, tiene dos 
mru1ifostaciones: por WIR pllfle llcv1i R ht conciencia de la riqueza interior; y por 
otra coloca al adolescente frente a In contmdicción interna que lmy en el hombre. 
Esto es, cu1U1do la persona empieza 11 tener un conocimiento de su mundo Íntimo, 
se dn cuenta de su riquezn interior que lo llevR n IR nutonlimmción; pero R la ve7. 
se dn cuenta de sus deficienci1L~ y miserias dcspertnndo sentimientos de 
inseguridad iu1te si mismo y unte los denuís. 

La conciencia de la riqueza interior lleva a tres situncioncs típicas que se 
presentiu1 durante la adolescencia: la Riinnnción de sí, el espíritu de independencia 
y el 11fií11 de conquistn nfoctiva del mw1do. 

El adolescente se nfim1n a sí mismo ni encontrar en su intimidad algo m!Í.~ 
valioso de lo que le puede ofrecer el m1111do exterior; In soledad, que en nlgunns 
ocasiones prefiere, es consecuencia de ese querer dialogar consigo mismo. JW1to 
con el gusto por la soledad puede tener mRllifestnciones de pudor, timidez y 
su.~ceptibilidad como una actitud de defensa nnte el posible descubrimiento de su 
interior por pnrtc de quienes tal vez no scpru1 apreciar todo su vnlor. 

(2) SPRANGER Eduardo,J'Jii_i;9jQgi~.deJ1\jµ~1~1!!!1. p. 34 
(3) GARCIA HOZ Victor, N11f.imi.i<!!!!!..!lcJ!~ intimid!!!!, p. 33 



1.11 esplrilu de indepemlcnci11 conduce ul adolescenle a hl separnción de 
quienes hasta entonces hn11 ejercido un cierto dominio sobre él, principalmenle de 
los pudre.~. El espíritu de independenci11 tiene rel11ción con el concepto de libertad 
que se tiene en esta et11pn; 111 libertad es •!ntendid11 como independencia o 11usencin 
de limit11ciones que los hnce sentirse responsables de sus netos solnmenle ru1te sí 
mismos. 

Se hRCe reforcncia mm co111¡uisl11 n!Ccliva del m1U1do, como tercera 
mw1ifosleción de 111 conciencin de 111 ri11uez1l interior, porque el 11dolescenle quiere 
el Stmlimienlo, 111 ndrnimciim y el arnor de los demí~~. En esta elltpa la persona va 
Iras un sentimiento. Aun cuando espern tener 11lgo maleri11I su IL~pimciím se dirige 
11 In relación afectiva mlÍ.~ <¡ue a lns cosns nmlcrinles. Est11 necesid11d de 11fectivid11d 
causa el deseo de llrunnr la ntenciún ndoptnndo 11ctitudes exlrevngiu11es en el vestir, 
en el eomportnmienlo, ele. 

La conlrndicción inlcrnn que se mencionó, enleriormcnle, corno 
mru1ifes111ción del descubrírnienlo de lu inlimidad tiene dos consecuencias en el 
11dolescenle: el deseo de comprensiím y el sentimiento de desilusión, que le 
produce el encuentro con un mw1do diferente al que él suponln que existla en le 
inlilncin. Los sentimientos <¡ue se rnencionnron ru1lerionnente como el pudor, In 
soledad y le susceptibilidad como consecuencias de 111 afirmación de sí también 
pueden ser mMifestllCión de es11 contrndicción interna que se puede dar como 
resultado de la inseguridad que siente hacin sí mismo y en su relación con los 
demR.s. 

El deseo de comprc..'llsión, se observa en la actitud del adolescente para pedir 
consejo o guía en personlL~ con m1is experienein que él, nnte situaeionL'S 
inexplicables o fuera de su alc1U1ce pnm dnrlcs solución. 

El sentimiento de dcsilu.~ión que se presenta en esta épocn, G11rcl11 Ho:r. lo 
explica argumentando la diferencia de ver la vida el niño y el adolescente, es 
decir. durante la inliu1ci11 se ve la renfülad como algo ajeno; en cambio en 111 
adolescencia se empiem a ver el exterior como rugo que influye o afecta 11 le 
persomL 
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Gerw-do Castíllo ejemplifica 111 siluación psicológica 'IUC vive el adolc.~cenle 
ni druse cucnla de la desproporción 1¡11e existe cnlre las c11pacidades que posee y la 
meta propuesta a su nuevo pn11cl de vidl'l y los medios para alcanz.arla, de la 
siguiente manera: "la situación del adolescenle es comparnble R 111 de un m1dador 
entre dos puntos (i1ú8nciR y ednd Rdulln). con mm tmvesia llenn de escollos y 
peligros (inílucncins negativns del ambiente) y sin snber exnctrunente dónde esti\ y 
qué le espera ni otro 111110 (dcsoríentnciún)"(4). 

1.3. Aspecto social 

En el aspecto social del ndolcsccntc nos referiremos ni proceso de 
sociabilidad; y, a la amistad y el amor como consecuencias de este proceso y del 
dcsnrrollo tísico y psicológico de esta etnpa. 

La sociabilidad "es el proceso de 11prendi:r.aje de la confonnidad a las 
11orm11.~, hiibitos y costumbres del gmpo"{5). Parn detem1innr la socinbilidad de un 
joven !'le utiliznn dos criterios: se le j11zgn ohjetivnmente en relación con su 
conductn; y subjetivamente en relnción con sus sentimientos y actitudes. Y a que un 
Rdolescente puede tener lUl comportnmíento 11decundo, pero pudo hnher nprcndído 
n ocultar sus sentimientos asociales ante ese componarnicnto por miedo a la 
dcsnproh11ción social. 

H111lock estnhlccc cmtlro criterios pnrn poder juzgar a un ndnlescente social: 
primero, que tengn wm conductn c¡ue se conti:mne n lns 11om111s nprobndas por el 
grupo: segw1do, que desempeñe correctnmente 111 función socinl prescrita por el 
grupo: tercero, que tenga actitudes socínles que lleven a In conducta npropinda; y 
cunrto, hi satisfacción personnl derívnda de In conducta social. 

( 4) CASTILLO Gerardo, l,~s aj9!1..-sc_c;t1~_y.!_u,~_pJ.Qbli;mM, p.37 
(5) llURLOCK Eli7.abeth B., Psicología de In rulolcsceillili!, p.122 
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Ln p1cocup11c1011 <lcl adolcsccnk soh1e su 11<l11pl11ción socinl e111pie1J1 111 
<lmse m1cnl11 Je su sihrncilin en es111 iirca: una Je his siluncioncs en esln iiren t.'S su 
cou<lucm inliu11il y sus nc1iru<lcs imnndurns que 11lejru1 11 sus 11111is111<les. "l .11 

nmcic11ci11 de nc1·esidml dc c1m1hit1 es espel'i11hm:nle intc11s11 c11H1ulo 111 puhe111ul 
dcjn pnso a In ndolcscencin y dcsculm!n que h1utperdido más nmigos, n!Ccto y 
respeln que los que hnn g11n11dn. "(6) 

El licmpo nccesnrin pm a lm; .cnmhios que se rculiznn en el proceso de 
socinhili<ln<l del 11<lolesce11lc Jcpemler:ín en grnn pnrte del mnbiente. "El 11111bienle 
en 1111e se hn Je desempeñar le p1¡1pt11eioi11mí no slilo 111{1s oc1L~io11cs Je 11p1cmler 
lns pnuuL~ Je co11<luct11 prnpins del ')cÍuho sino 111111hién unn nmyor v11rie<lit<l de 
mmlclns 1111111 imilnr."(7) Uln.• lim1or:'-i\11e.influye en el liempo pnrn tcrmin11rcstc 
proceso es 111 edad; yn que é~tn 1mcclc.cspceilic11r el nmbicnte en donde se puede ir·. 
desenvolviendo socialmenlc la'p~rsoÍui .. Rri el .inicio de In ndolesccnci11 su ciicul(1 
social es reducido limitánd(Í.Se.11')11 · filn1ilia. y 11 In escuela; .ª nicdida qlÍc pusn el 
tiempo se va cns1u1cl11uidó.efciréíilu sociíJ proporcionru1do más ex11eétativn.~'cn' el 
proceso <le.soci11bilid11J,: · · • • '·• • ·· ... • .. :: : : • · · •· .. ''· 

Los cmnhios que el nd~lc~cd1;1~rcnli7:11 ~.i el ,~romo de S()Ci11hili<lri<l sini en 
cinco 1irc1L~: en los ng1Ílp11nlicríios's\1ci11lcs; ~!11ú<iu1íigosi'tiii:·ei.·1ritio.·cori los 
amigos; en los lideres; y'en ltts actitudes y cornporlm11ierífos soCinles.'. .. ·:;, 

,-.-¡-·,-;·· 

En rel::ición n los éunihios íírolhréiilos en' !os'l1grÚpa1Í1icntt•s.socinlc.~ púcde 
decirse que en d iliiclo"cl pr.cmloleSl'.enté se. rclinldc l~ con1lnuiili de suspnrcs V 
pnsa por unperfod(J'. ~n' ~! .cllíJ: ¡;refiere .·c1 1L~ilii1'11ienlo. "(SfEsto .. suc~cÍc '.11L1íé1J~r· 
inlcr és en su.~ aniisliiJcs Vtt la sc1h;.c:iíCndún cíi sí 'n1isilí() Ítl ~hscrVÍILSIL~ 1:111l1hios. 
lisicos V psicol?gic~s:: <:imn¡lc). se.: s1ilc ;1d .. los 'diunhii;s' lisic~s•.C(Li.c ·~e 'dm1 en In· 
p11he1111~I. se siente ;;¡¡:u 1ie1.: 1il.r1eccsi<l11d 1ÍdlÍ1ui vi<l1is.••1:iliL.f'.i.~·cnlo11ccs c111;illlo se 
intenta CfCllT Wlll socicdnJ pÍ1rtic1i'lm .. cjllC 

0

fll1Cdus .. 1Ítisfocer los ÍÍtrev'os inforescs y 
necesidades. ·.. •. · · ·. ·· · · · .. · · 

(6) !hi<lc.:m.p.121 
(7) füjdcm. p. 124 
{ R) !\t.i,1[\;[IJ.p. 125 
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Los grupos son má.~ importw11es porque les enseñon les actitudes y la 
conduela socializada.; les enseñru1 lrunbién a llevarse bien con los demás. a saber 
escucharlos, a saber compartir, etc. Son un medio para lograr el desarrollo 
personal, no son una situación pcrmant.'Tlte sino solamente una etapa dentro del 
proceso de sociabilidad. Algunos de los gmpos en los que el adolescente satisface 
sus nuevos intereses y necesidndes son los siguientes: 

La cwnaradería. El cwnarada desempeña el papel del hermano ideal. Con 
frecuencia los camaradas se imillm mutuamente en lo referente a gustos, 
vestimenta, sentimientos respecto a los familiares y amigos. Aunque algunas 
veces pueden producirse diferencia~. entre los camarada.~, los une poderosos l1WJs 
de electo mutuo y de intereses comunes. El adolescente que tiene un carnerada 
tiene la ventaja de aprender a realimr buenas adaptaciones sociales y tener una 
persona fuera de la familia. que lo comprende. Ya que "carecer de una estrecha 
relación social con alguien ajeno a la familia es especialmente duro para el joven 
cuya relación con los miembros de su grupo familiar es tan tironte que ya no desea 
confiar en ellos. "(9) 

Las camarilla.~. Las camarillas son uniones de varios pares de carneradas. 
Los miembros que forman las camarillas piensan y actúan de manera semejante; 
esta unión obedece a fuertes sentimientos de amistad y de responsabilidad que se 
concretan, a la vez, en la prestación de ayuda en los momentos de necesidad. Con 
referencia a estos grupos se prefieren los valores de la camarilla por encima de los 
valores familiares. 

Los grupos orgw1izedos. Eslos grupos son organizados principalmente por 
educadores pera dar la oportunidad a individuos a rcali1.111 su proceso de 
sociabilidad. "A tal efecto, conceden lugares para el desarrollo de actividades 
sociales a aquellos que cuentrut con poca.~ oportunidades para hacerlo y alientrut 
una amalgama más democrática de adolescentes que, de otro modo, formarían 
pequeñas camarillas herméticas."( 1 O) 

( 9) ibidem. p.127 
(1 O) ibidcm. p. 129 
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Por último los pandilla5. Los pondilles están formadBS por adolescentes que 
no tienen aceptación social entre SIL~ compañeros y encuentran en la ptv1dilla el 
sentimiento de seguridad e integración. Sin embargo, este tipo de grupo no cumple 
con la fmelidad de realizar el proceso de sociabilidad del adolescente, porque no 
adquiere actitudes sociales que lo lleven a una conducta social aprobada 

El segundo cambio que se realiza en el proceso de sociabilidad del 
adolescente es en la selección de llllligos. En la infancia los amigos son 
compañeros de juego. En la adolescencia se selecciona a los anúgos con base en la 
compatibilidad de intereses y valores. Los R111igos tienen un papel importante ya 
que la amistad puede influir en gran parte en el comportamiento social o antisocial 
del adolescente. 

El adolescente elige a su.~ amistades, y no pennite que personas ajenas a él 
como sus padres, lo hagan; "no porque considere que la selección paterna es 
incompatible sino porque le ofende la interferencia paterna "(11) 

En el inicio de la adolescencia se considera que contar con wta gran 
cantidad de amigos es muestra de popularidad. Pero a mediados de la 
edolescencie, no es import1111te la c1U1tidad de amigos. sino verse rodeado del 
amigo adecuado. La definición de amigo adecuado dependerá del patrón cultural· 
de la sociedad. Si el prestigio social y la riqueza son criterios primordiales, el 
amigo adecuado tendrá que poseer estas características. 

LBS cualidades que un adolescente busca en el amigo es de una persona en 
quien confiar y de quien sea posible dcpt.'!lder; además que se pueda conversar y 
se tengan los mismos intereses. 

(11) ibídem. p.132 
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El trato del adolescente con swi amistades es el tercer cambio importante 
que se produce en su proceso de sociabilidad. "La mayoría de los jóvenes lrel8n a 
sus amigos de lUI modo, que en cualquier otra edad, llevaría a quedlll!le sin 
emigos."(12) Esto se debe a que lns relaciones entre adolescentes son muy inten.'la.'I 
y están cargadas de emoción. También el adolescente idealiza a swi amigos 
esperando que se comporten de tma mnnera que va más alla de sus c11pacidndes. 
Otro IL'lpecto que causa este trato con las amistades es la influencia de hábitos que 
se traen de la infancia, por ejemplo, el reñir fisica y verbalmente; poner 11podos; 
hacer comentarios despectivos; etc. w1a vez que se desarrollan este tipo de hábitos 
es dificil desenterrerlos, y se pasan a situaciones future.'I. 

El cuarto cambio que se da en el adolescenle en su proceso de sociabilidad 
es la elección del llder. En esta etapa se eligen diferentes lideres de acuerdo a la 
actividad social que se realice; dentro de wi salón de clases el llder será la persona 
más brillante intelectualmente; en Wl equipo deportivo el líder será la persona más 
atlética. Por lo que "no existe lo que puede denominarse wia cualidad general de 
liderazgo."(13) El lider representa al adolescente, por lo tanto, éste desea wia 

persona que lo represente bien y que aumente el prestigio del grupo. Algunas de 
les características de wi buen represenlMte son: buena apariencia, conocimiento 
de las normas sociales y que poseea aptitudes y confillll.lll en si mismo que puedan 

· llamar la atención de los demás. 

El cambio en las actitudes y en la conducta social es el quinto cambio en el 
proceso de sociabilidad del adolescente. "La edad de madiuación sexual determina 
en gran medida cuándo han de ocurrir las modificacíones"(l4) Las presiones 
socinles influyen en las formas que asuman los cambios de actitudes. Estas 
presiones empiezan en el grupo al que pertenece. Por el deseo del adolescente de 
ser aceptado en el grupo trata de CRmbiar la.'1 actitudes y In manera de conducirse 
de modo de conformarse a las reglas establecidas por el grupo con el cual quiere 
identilicnrse. 

( 12) ibidem p.136 
(13) ibídem. p. 137 
( 14) ibidcm. p.138 
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La paula social del adolcscenle eslá inlegroda por; 
a) Actividades heterosexuales; "el adolescente olvida el Mlngonismo 

inte111exual que prevalecía en su infiu1cia y desnrrolla WI agudo interés por 
represenlBnles del sexo opuesto."( 1 .5) 

b) Conformidnd con el grupo; el adolescente se conforma, principnlmente, a 
los considerados como lideres del grupo; esta conformidad se expresa en el modo 
de vestir, hablar, cte. La~ normas, principios y algwias veces los conceptos de 
valores del grupo se convierten en los de cada wio de sus componentes. 

e) Afirmación de sí; a mitad del periodo de In adolescencia, éste adquiere 
mayor confiBllZ.B en sí mismo, origimu1do el deseo de aprobación y de atención de 
los demés. Desea convertirse en un individuo con derechos propios y 111 mismo 
tiempo tener su posición en el grupo. l'or lo que descubre que debe lhunar la 
atención del grupo hncla sí mismo; teniendo comportamientos fuere de lo común, 
como contar chistes obscenos, hnblnr de cualquier teme con suficiencia de 
entendido o utilizar ropa extravagante o llamativa. 

d) Resistencia de la autoridad de los adultos; "Wla de las formas més 
comw1es de que se valen los adolC!lcenles pnrn afirmar su personalidad es In 
resistencia a la autoridad adullll "(I 6) Los adolcscenles se resislcn a la autoridad 
doméslica, escolar y legal. 

e) Ayuda a los dem1ís; liL~ principnles caus1L~ de sutisfacción en la ayuda a 
otros están en el desahogo emocional y en los sentimientos de seguridad y 
superioridad. Es comim que estos senlimicntos sean débiles en la adolescencin, 
por lo tanto, para compensnrlos guíru1 sus esfuerzos hacia In asistencia de 
necesidades ajenas, fomentando así la confüutza en sí mismos y logrando la 
sensación que 1uthel1U1 de ser importtu1les. 

l) Prejuicios y descriminución; la mayor parte de los prejuicios que eltisten 
en la adolescencia vienen de la i11fiu1cia, pero estas actitudes descriminatorias 
aumentan entre los 12 y los 16 Rflos. El origen del prejuicio puede d8llie m una 
experiencia negativa con un miembro de WI grupo, después, trasfiere esa 
experiencia a todos los miembros del grupo; también puede desvillJ'SC de una 
imitación a las actitudes o conduelas de la persona o grupo que admiran o bien. el 
prejuicio puede IL'!Jcr sus rll.iccs en expericncill~ del hogRr. 

(15) ibidem. p. 138-139 
(16) ibidem. p. 141 
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s> La competencia social, sisnifica la facilidad p11í8 tratar personas y para 
actuar en situaciones sociales. P1110 lograr lo competencia social el adolescente 
debe conocer las pautas de conduela aprobada.~ por les diferentes circustancias 
sociales y la manera de llevarlas a cabo. En la medida que crecen los horizontes 
sociales la persona enfrenta nuevas exigencias, y, se da cuenta que para satisfacer 
estas nuevas exigencias necesita tener aptitudes sociales e intereses apropiados a 
su edad y grupo sellual. "Los jóvenes que superan a sus compafteros en aptitudes 
sociales (por ejemplo damar, conversar, jugar a las cartas o ejecutar WI 

instrumento musical) tienen muchas más posibilidades de aceptación que quienes 
carecen de ellas."(17) 

En el inicio, del aspecto social, mencionamos la amistad y el amor como 
una parte del proceso de sociabilidad del adolescente. Este último concepto, el 
amor, no se encuentra en forma completa en esta etapa; "durante la pubertad y 
parte de la adolescencia medio, los dos componentes del amor (instinto Sellual y 
sentimiento o ternura) están todavía disociados."(18) El interés hacia el otro seito 
ha surgido, precisamente, como consecuencia del desarrollo de los dos elementos 
del amor antes citados. 

Al estar disociados, los elementos del amor, el instinto sexual no se dirige 
todavla al otro sexo, suelen quednr aislado en le propia persona; por ello se habla 
de Wl despertar de la sexualidad haci1l dentro. También el interés hacia el otro sexo 
está atenuado por la atención a las modificaciones que se producen en el propio 
cuerpo.Elliste wia diferencia del despertar del instinto sexual en cada uno de los 
sellos. "En los chicos existe, 11om1almente, mucha más curiosidad, por el propio 
sexo que en las chicas."( 19) Satisfacen esta curiosidad, muchas veces, 
preguntando a personas de su mismo edad o o mayores que ellos; o buscando 
información en ciertos libros o en descripciones groseras del sexo. 

(17) fuidem. p. 147 
(18) CASTILLO Gef'BJ'do, La educación de In runisted en le fomilia,p.163 
(19)ibidem. p. 166 
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Para los adolescentes suele ser dificil comprender la finalidad del instinto 
sellual. Pueden surgir problemas de cómo armoni1.ar los principios morales y les 
buenas costumbres que se enseñen en la familia y fuera de ella con lllS 
inclinRCiones instintivns. 

Los adolescentes relacion1111 más el despertRr sexual con el nacimiento de la 
feminidad que con la procreación. "Se complacen mucho en la belleza fisica que 
estén adquiriendo, pudiendo llegar a ser presumidas e incluso coquetas. "(20) 
Tienen WI amor exagerado al propio cuerpo y deseo de agradar a los demás; sin 
embargo, se mantiene en elles wt pudor naturnl que las lleva a preservar su cuerpo 
y sus sentimientos de la curiosidad y mirada, ajena.,. 

La clase de amor que se presenta en el inicio de la adolescencia, en la 
pubertad, es el denominado amor platónico, por el predominio de la ternura sobre 
el in~tinto. El amor platónico o admiración romántica "es Wla atracción espiritual, 
independientemente del instinto, que constituye la primera búsqueda del eros hacia 
wi tú singular de otro sexo. "(21) Es wia unión débil, que se centra en les 
características ellteriores de la persona, por lo que no es duradera y no ocasiona 
transtomos en la persona cuando acaba. En esta etapa se sueña con el amor y se 
ama el amor antes de conocerlo. "El amor es simpatia afectiva y afán de 
identificarse con la persone que admirn11, cuyas cualidades son ert buena parte 
fruto de la propia imaginación." (22) 

Ell.iste diferencia del 1UT1or platónico entre los dos sexos. Los amores del 
púber no están exagerados artificillimente por la fantasía, es decir, la persona que 
él ama tiene una realidad objetiva, y esa realidad previamente conocida es la que 
se arna. El no tener miedo a enfrentarse a ese amor es lo que causa la ele<:eión de 
wt ser mtis real. 

(20) ibidem. p.167 
(21) ibidem. p.171 
(22) ibidem. p.168 
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En cambio, en las púberes la persona amada no necesariamente tiene Wl8 

realidad objetiva. La púber "se va a satisfacer con amores imasinerios, o por lo 
menos apenes reales, pues los seres por los cueles se inflama cuentan menos que 
los sentimientos que le inspimn."(23) Otra de las rarones por la cuales tiene 
amores imaginarios es que nunca se le va a presentar la ocasión de W1 encuentro 
con ese amor, pues tiene miedo de no poder llevar una relación. 

En la adolescencia, una vez superada la pubertad, los integrantes del amor, 
instinto sexual y ternura, siguen estando disociados pero de forma decreciente. El 
instinto sexual se desarrolla mucho y pa.~a del despertar interior de la sexualidad a 
la exterioriz.ación de la sexualidad. "El instinto se hace más imperioso y empieza a 
buscar su objeto en el sexo opuesto. Se dirige, inicialmente, a varias personas y, 
posteriormente a una sola. "(24) 

Existe, también, una diferencia de manifestllllle este nuevo tipo de amor 
entre los dos sexos. Para los adole.~centes los contactos y las aproximaciones 
físicas son muy importantes. "Aquellos no podrón ignorar por mucho tiempo el 
canícter erótico de sus imaginsciones runorosa.~. por muy ideali7.adas que sean." 
(25) En las adolescentes, en cambio, el elemento afectivo sigue siendo el más 
import1U1te en la relsción hombre-mujer que lns menifeslnciones e"tem11s de 
cariño y la atracción corporal. En ellas In ternura se desarrolla antes que el placer 
de los sentidos. También logrnn una rumónica integración de los elementos del 
amor más temprano que los varones. Esto ocasiona que exista en les adolescentes 
una actitud de huida ante lada incii1U1ción de los varones a lo sexual. 

Dw-1U1te la pubertad y el inicio de In adolescencia no podemos afirmar que 
e)lista un amor maduro con rel11ció11 a personas del sexo opuesto, sin embargo, 
ernpie1.an a darse los inicios de la amistad que finalizarán en ese amor. 

(23) ibídem. p. 169 
(24) ibídem. p. 172 
(25) apud. CAS11LLO Gerardo, La educación de la amistad en la fümiliª' p.173 
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La amistad que es In "relación social privado, normalmente entre dos 
personKS, de carácter afectivo y desinteresado, bn.~eda en wia atTacción y afinidad 
espiritunl y tendente a una colaboración vital. "(26) Suele daffle, entre los dos 
se"os, en forma progresiva en la adolescencia. En primer momento existe un 
acercamiento entre los grupos de diforente sexo pero sin haber interacción entre 
sus miembros; en un segundo momento, empie7,a la interacción heteroseitunl, 
iniciada por los componentes de mayor prestigio de cada uno de los dos grupos; 
en w1 tercer momento, el grupo inicial mixto, se divide en pequcílos grupos de 
acuerdo a las afinidades personales; y, en un cuarto momento se desintegro este 
último grupito mixto y dn lugar a l1L~ p11rcj11s de 1unigos, novios o de WIR 

combinación de amha.~. 

En los adolescentes "la relación que les w1e es, en un principio al menos, de 
amistad."(27) Se reÚlten para hacer lo mismo que cu!Uldo formab!Ul su.~ grupos: 
divertirse, conversar, hacer juntos proyectos, cte. La amistad en el grupo mi"to de 
adolescentes es import1U1tc pon111c en él se conocen y comprenden mutuamente 
perso1111S de diferente sexo. Es dificil el 11cerc1uniento y la comunicación inicial en 
esta etapa, por el miedo a w1 posible compromiso y también por la falta de 
experiencia por lo que utiliwn el procedimiento de ensayo-error en sus primeros 
acercamientos. 

I.4. Aspecto afectivo 

La afcctividlld "es una cualidad del ser psíquico, que está cRmCterizado por 
In capncidad de experimentar intimnmente las realidades e:itteriores y de 
experimentarse a si mismo, es decir, de convertir en experiencia interna cualquier 
contenido de conciencia "(28) 

(26) GRAN ENCICLOPEDIA RIALP TOMO 11, p. 99 
(27) CAS'llLLO Gerardo, La educación de lo amistad cn la fwnili!!, p. 175 
(28) GRAN ENCICLOPEDIA RIAl'L TOMO 1, p. 268 
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La~ especies concretas de l1111foclividod son: las emociones, los afectos. los 
estados de ánimo y senlimi1..'lllos. Exii¡lt.'11 diversns m1U1cra.~ de definir cada wia de 
las especie.~ concreta.~ de le Afcctividod, lomando In definición de Vemeau" 
podemos estnblecer los tres elementos <1ue constituyen ni sentimiento: 

Primero: la moditicnción fisicn. éstn es le ba~e o le metcriu del sentimiento; 
sin la modificnción fisica "el s1..'l1limicnto estaría dcs<mcarnado. serie cercbrnJ, 
intelectual, lo que significarla que no sería un estado de la sensibilidad. "(29) Un 
ejemplo de este cambio Hsico es el lcmhlor del cuerpo iu11e algo que sucede que 
causa miedo; o el pennaneccr eslÍllico mlle unn silunción incsperndn. 

Scgw1do: el conocimienlo. pues ésle desencnder111 todo el proces11 y 
determinu el sentimiento. por ejemplo el remblor del cuerpo es por el 
conocimiento de un objeto <¡uc me cnusn ese sentimiento; o el permanecer estático 
es por el conocimiento de w1a situación incspernd1L 

Tercero: el apetito o tendencia., en sí misnm., "que se despiertn y especflica 
por el conocimiento y que lleva consigo modificaciones fisicas"(30); es decir, los 
apetitos son la raíz de toda la vid11 afcctivn porque los sentimientos son estados de 
conciencia que resultan de temlenci1L~ satisfecha~ o frustrada~. l'or eso se dice. que 
lns especies concreta.~ de la nfectividud. son índice de la nulo1Tc1úiwcii111 de Wlll 

tendencia. 

El hombre puede tener un control vohut111rio sobre sus tendencia'! y por lo 
mismo sobre sus afectos; esto lo consigue rncdi1U1te el control de In voluntad y 
también de la'I fomms espontáneas de control cognoscílivo de los afectos; esto es, 
puede pensar en otra cosa cu1U1do cierto pensruniento le produce tristeza. 

En la 11dolcscencin 111 afectivid11d. de acuerdo con l·lurlock. se presenta con 
ciertos ffL'lgos carncterislicos y la 111111111 "emorividnd intensilicndn. "(31) 

(29) VBRNBAUX R., Filosofia del hombre, p.80 
(30) idem · 
(31) HURLOCK Eliznheth B. Q!!.cit. p.8.5 
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Lit emotividad inlcnsificnJ11 "se refiere 11 un e.~t11Jo emocionul por encimo de 
lo nonmtl para wm detcrmi1111d11 pcr.m1111" (.l2); por lo tanto este criterio debe 
incluir unn comparnción entre la mrurcrn de rcnccinrrar en un momento pRrticular y 
In normnl. Cu1U1do tma person11 regulnrmenle seren11. pre!ienla un estndo de 
eimllnción emocionnl puede pnrcccr normnl en comparnción con otras penmnns. 
sin embargo, si en eso persono no es hobitunl ese comportamiento entonces 
cslrunos refiriéndonos a un estado de emotividad intensificada Ésta nunca 
permanece ocul~ puede no reconocerse con prontitud, pero siempre se manifiesta 
un cambio en In oonduclll 

La.~ ceu.~ns que origi111u1 In cmotividnd intensificedn derivR11 por unn pRrte 
de la.~ condiciones fisica.~; "se descubrió que In tcnsiiin emocional, en la formn de 
ru1siedad o de thlstrución. provocn perturbaciones en la nutrición y éstru;, a su vez. 
intensifican y prolongan In tensión emocional."(33) También una nlimentnción 
inadecuada predispone a la persona a una tensión emocional; deficiencias de 
hierro pueden producir npatln. 1u1sicd11d o irritabilidml, cte. 

OlnL~ de 111.~ c11us1L~ que originan cstu emolividnd en los 11dolesccnles se debe 
. ni nmhientc sncinl. En esln etnpn, In person11.. nece!liln deshncerse de los viejos 
htihilos de pcnsmniento y ncción y ndoplnr oCrns nuevos; micnlrns renlizn ci;ta 
adaptación, el adolcscente se cncuentrn emociormlmente perturbado. 

Se registra W1 alto grado de emoti\'idad intcsilicmla en los momenlos en que 
es m11yor el crunbio evolutivo, es decir, los últimos dos nños de In inliu1cia y los 
dos primeros ruios de la adolescencin; cwuido mÍl~ pronw1ci11dos son los cambios 
fisicos. El grndo de emotividad i11tensilic11d11 decrece cu11mlo el ritmo del 
desnrrollo se hnce m!Í.~ lenco. 

Uurnnte la 11dolescenci11, hny cnmbios importruites en los estlmulos que 
motivan las emociones, nsl como tnrnbién en el tipo de respuestas emocionales; sin 
embargo, siguen teniendo similitud con lns emociones que se present:Ut durante la 
infoncin. En csllL~ dos etnpns, infru1cia y adolescencia., las emociones dominantes 
liendcn u ser de.~11grnd11bles, como el temor y la irn; las emociones placenteras, 
cumo la Rlegria y el nfocto. son menos frecuentes y menos intensa... 

(J2) i_d_i;m, 
(33 )jlij_4ffil. Jl.87 
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El factor social. trunbién. inllu~'c en el tipo de respue.~IB emocional del 
adolescente. es decir. el eslrnlo soci11I mnrca difcrenci11s en 1118 emociones que se 
presenl1111 en C.'llB et11p11, yn que nhorn es mi\s consciente y está iníluido por la.e; 
pre1;iones socialei;. 

El siguiente cuadro que muestra lns emociones má.c; comunes durante In 
adolescencia es un estudio hecho con individuos norteamericanos, sin embargo, 
pueden presentnrnos l11s principn.lcs emociones de esta e1apa. 

Miedo. En 111 11dolcscenci11 los miedos de In infimcin des11Jmrecen, pero son 
SlL'ltituidos por otros, yn 1¡ue empie7Jlll n tener conocimiento de que 111.c; cosas que 
les producian esta emoción no son rnnl11s pnrn ellos. L11s nuev11.c¡ emociones de 
miedo se presentrm con h1tc¡e en los vrilores adquiridos recientemente y a la.e; 
nueva.e; expericncins que tiene que enfrentar, es decir, el miedo será el resultado de 
perder una cosa que está siendo valorada; y por otra parte, toda cosa nueva y 
dificil. especialmente en el aspecto social. provoca miedo. El adolescente sigue 
uno re.c¡puesta esteriotipad11. ante lit~ situaciones 11ue le provocan miedo, 
compuesta por dos elementos: rigidez del cuerpo y huida de la.e; situaciones que le 
provocAll temor. "Cuando el joven estií n.~ustado, su cuerpo se pone rígido, tiembla 
y transpira. Si es mti,~ intenso, su tez ernpnlidece. "(34) 

l'reocupación. La preocupación es una forma de miedo que tiene su 
principio en causas imaginarias, exisliendo un elemento real pero exagerado fuera 
de toda proporción. El hecho que preocupa puede suceder pero todavía no se hace 
presente. "La preocupación es específica en cuooto se refiere a WIB persona, e Wta 
cosa o a w111 situnción. "(35) La preocupación del adolescente depende de lo que es 
nui.c; irnportAllte porn él. Si lo que le interesa es tener éxito con sus omigos la 
preocupación es111rá centrada en esle aspecto. Por lo tenlo, la.o; preocupaciones, si 
igu11I que los miedos, est!Ín intluidos por los valores que éste estime. El 
adolescente responde 1U1te una preocupación comunicándola a sus runigos o a sus 
profesores; y en alg\Ula.'I ocasiones, es posible, que se dirija por escrito a w1a 
revista o a un periódico con IUl colwimista especializado. 

(34) ibidlfil!. p. 92 
05) idcm. 
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Ansiedad. La w1sied11d "es un cslndo de npnmsmn. de inquietud y de 
preoeup11eión. E..'I una especie de miedo. MicnlrtL'i eslc siempre tiene un objeto, la 
ru1síednd cnrece de él."{36} ltegularmcntc In 1u1sicdnd tiene su principio en la 
repetición de diversn.~ preocupnciones. "Cuanlo m!Í.'I a menudo se preocupe el 
ndokscente y cuantn.'I m1is preocupnciones diferentes tenga.. mayores posibilidades 
h1ty de que ést!IS prodUT.clUl un estado de rutsicdnd gcnemlizado."(37) Lo que 
oca'liona la Msiedad depende de l:t'I expectativas culturales, es decir, si para el 
grupo cultural tiene valor alto la p1cscncin lisien., los éxitos escolnres y los éxitos 
con ln.'i 11111istudes, si el ndolescenlc no cumple con estns expcclutivu.'I se produce 
w1 estndo de w1sicdad en él. Ln conduct11 de m1a 11erso11a nnsiosR son el 
desa.~osiego, In depresión inexplio11ife, In infolicidnd. los cnmbios de humor, la 
irrit11bilidad y la insatisfacción consigo mismo y con los demli.'I. Otro a.'lpecto a 
considerar en las respuestas del ndolesccnte 1U1Sioso son sus reacciones 
cxngeradns en los dos extremos, esto es, por un Indo estnllamíento ante cosns 
insignificantes, y por otro lado, reducción de reacciones hasta ser impasible ante 
situaciones que normalmt..'lllc producirá111t.lgwm emoción. 

lrn. L1L'i restricciones Je cwt.l<1uier clnse provoc1111 ir& Ln.<> restricciones 
"primarinmente frustnm ru individuo, In frustración suele ser motivo ordinario de 
irn, cwmdo uno no tiene o no puede conseguir lo t¡ue 1¡uiere. "(3K) Los factores 
que provoew1 con más fi.lcrza a la irn en In adolescencia son los sociales. Las 
cnusns más comunes son la.~ burln.s, que un hermru10 se apodere de SlL'i cosas o 
que imponga su voluntad, el trato ittjtL'ito, que se le mande, que se le mienta, que 
se les dirijwi observaciones sarciísticlL'i, o que sus 11sw1tos no w1den bien. Otro 
factor que produce ira en la adolescencia es la ir1terrupcíón de actividades 
hRbituales, los proyectos ÍllL'ilrados y el fr11Caso en actividades emprendidas. 

(36) MENESES Ernesto, ~i.!<Q.!Q&ÍJ!..8!.!llend, p.34 
(37) HURJ,OCK Eli1.0beth B, op.cit. p.85 
(38) MENESES Ernesto. QJJ,_<;Í!. p.346 
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Las respuestas 81lte w111 situación que ha provocado ira vacíwt de acuerdo a 
la edad del adolescente; en el inicio de ésta 111.'i reacciones son semejMtes a las de 
la infancin, como golpear el suelo con los pies, dejar un lugar dando un port87.o, 
arrojar objetos en derredor, negarse 11 hnblar o encerrarse en su cuarto h&'ita que 
desaparezca el enojo. Conforme avMza la adolescencia las respuestas son 
moditicnda.'i por actitudes de ntnques verbales en sustitución de agresiones fisicas 
que fueron su norma. Los ataques verhales se manifiestan utilizando 
sobrenombres y crueles sl!lca'imos. trata de tomar revancha rebajando y 
ridiculizando, siempre que es posible tni111 de humillar a su adversario con todos 
los mejores medios que tcng11. 11. su alc1u1cc. 

Uisgustos. Los disgustos "son irritnciones o sentimientos desagrndables, no 
tan intensos, como la ira. estructurados como el resultado del condicionamiento; 
provienen de experiencias elm.'ipernntes con persona'i, con hechos e inclu.'io con 
los propios actos. "(39) Son diferentes a la ira en dos aspectos: por un lado a la 
persona le place hablar de las cosos que le fastidiM; y por otro lado, los disgustos 
son vigori.zantes. El disgu.'ito en el adolescente puede manifestarse, principalmente, 
en la.'i cuestiones sociales; pero también se prescnt11. esta emoción cuando las coses 
no resultan como esperaba o por su propi11 ineptitud. La respuesta a situaciones 
que provoc1111 disgusto es rehuir de ella, es decir, si lo que provoca disgu.'ito es w1a 
persona tratará de evitlllla, si está presente In trata como si no estuviera o la 
excluye de sus actividades. De la misma manera que rehuye de las persones, 
también rehuye de los lugares o de 111.'i cosas que le producen disgusto, esto es, no 
es capaz de atacar directamente In situación para mejorarla. frecuentemente se 
aleja de ella y elige otra mlÍ.'i 11 su gusto. 

Frustraciones. La.'i frustraciones "son una respuesta a la interferencia en la 
satisfacción de alguna necC5idad. "( 40) l'ued~-n ser causadas por una privación que 
surge por miedo o por la incapacidnd de la persona para alcllllZllJ' w1 fin en razón 
de su propia insuficiencia La ineptitud del individuo para lograr \UI objetivo, es en 
la mayor parte, el origen de lns frustraciones. Éstas regulaimente, \'iencn 
acompniiadns de sentimientos de imputenciR. 

(39) ihidcm. p. 97 
(40) i!l~!1h 
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Entre lo.'i lhL'llraciones m1ís comunes en In 11dolesce11ci11 se encucnlrllll: salud 
deficiente que limilan la.'1 posibilidndcs de p!ll1icipnr en lns actividades de SU.'I 

iguales, lisico no apropiado 111 sexo o cnrente de atrnctivo, dinero insuliciente pnra 
formnr parte de la.'i actividades del grupo, m.'igos de In personlllidnd que interfierftll 
en In nceptación socinl y cnrecer de cnpncidnd pnm conseguir los objetivos 
establecidos por el mismo individuo. 

Celos. Los celos "aparecen cumulo unn persona se siente insegura o 
lemerosa de su posición en el grupo. o en el ufoclo de alguien impor11Uttc para ella, 
esté 8111en1.ada. "( 41) La mayor p!ll1e de los estímulos que provoCRll celos tienen un 
origen social. Los estímulos que c1111s1Ut celos, en le adolescencia, estlÍJ'I 
completamente individullli1.odos, es decir, dependen de lo que hace que una 
persona se sienta insegura y, a la ve1, el grado de seguridad depende del valor que 
111. persona dé a ln.o; relaciones con determinadas persom1s. En W1 principio de la 
adolescencia los estímulos recibidos en ln.'I relaciones del hogar provocan más 
celos que los que experimenta en las relaciones fuera del hogar. Con el paso del 
tiempo son los relaciones fucm de éste los que provoclUl esta emoción; ya que los 
intereses del adolescente se modíficru1. "El gran vnlor que se atribuye a la 
aceptación sociel constituye el fundrunento de huena parte de los celos que el 
adolescente experimente fuern del hogt1r. "( 42) Se prcsenllm los celos cu1111do los 
compR11eros son mlÍs populnres que él. Y si éste se siente inseguro en sus 
relnciones sociales con el grupo de 111J1igos, existen mayores posibilidades de sentir 
celos de aquellos cuya aceptación social parece más segura Por lo general, el 
pwito m1íximo de celos en la adolescencia es durante los wios en que las citas con 
el otro se)lo loman mayor impor1w1cia Los encuenlros con persona.~ del otro sexo 
son w1a nueve e)lperiencin y se siente inseguro de sus posibilidndes para 
enfrentllf'Se con los problema.~ que surgen. Ademós, el grftll vRlor que se asigna a la 
popularidad con el sexo opuesto causa el celo de los compañeros que tienen éxito 
en este sentido. La respuesta celosa del adolescente es verbal. Esta respuesta 
nsume diferentes formns como el ridículo. el snrcn.o;mo y la alusión despreciati\la a 
la persona cunndo no está presente para defenderse. También puede hacer 
comentarios despectivos de alguna de las cualidades de Wl individuo en quien el 
adolescente percibe wia amenaza. 

( 41) ibídem. p. 98 
( 4 2) ic!~rn-
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Envidia. La envidia. 111 igu11l que los celos, son dirigidos a un individuo, pero 
"110 es el individuo en si quien estimula la envidie, sino sus posesiones 
maleriale!i."(43) Cuando la cdlld del niño aumenta, se va dando cuenta de la 
importiu1cia que tienen las posesiones materiales. Para el adolescente son un 
simbolo de status, es decir, indicR11 su posición en el grupo. Además, los 
posesiones moterieles, no solrunente otorgan prestigio, sino también son esenciales 
para la aceptación social. La reacción envidiosa del adolescente es verbal. 
Pudiéndose expresar en diferentes tipos de conducta; una sería la del joven 
envidioso que exaltará a la persona que posee los bienes que él codicia. 
argumentando lo afortunado que es: y en alguno.~ ocasiones le sugerirá que 
compartan sus bienllll con él, con el pretexto de que sus padres son pobres o 
tacailos par11 concederle In.~ cos1L~ que desea. Otro tipo de conducta que se 
mwiifiesra en el adolescente envidioso es el menospreciar el valor de las 
posesiones ajenas o ridiculi7NIR.'1 como un11 m1U1era de compensar sus faltas. El 
último tipo de conducta en este aspecto es que el adolescente trate de convencerse 
de que está satisfecho con lo que posee. Aparte de la reacción verbal, puede darse 
Wla reacción que conduzca a la acciún. y se manifiesta en el robo furtivo o en el 
trabajo. 

Curiosidad. "Pllrn la mayorfa de los adolescenles la fuente principal de 
nuevos intereses reside en su propill madurnción sexual y en la de sus 
emigos."(44) Ya que al llegar la lldolcscencia son pocos los que RIC1111ZJ111 IUl 

conocimiento completo del aspecto lisico y psicológico del sexo. por lo tanto, 
ellisten nuevas cosas que estimul1u1 su curiosidad. Aparte del interés en el sexo, 
también se depierta wia curiosidad por los fenómenos científicos, por la religión y 
por las cuestiones morales; pero ésta.~ ejercen menos curiosidlld que las que se 
refieren el sexo. 

( 43) ibill.!<m:. p. l 00 
(44) ibidem. p. 101 
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El adolescente hace pregunt1lq ¡111m satisfacer su curiosidad. En rel11Ción con 
el sexo el adolescente conversa con sus amigos. y también lo hace con personas 
adulta~ que estén dispuesta.~ a discutir el tema. También satisface su curiosidad en 
los libros que contienen infonn11ción seimal real o que tratan el aspecto romántico 
del sexo en la vida diaria. "Adem!ÍS el adolescente obtiene información directa, 
aceren del significado del sexo. por medio del estimulo de los órganos de 
reproducción y a través del contacto con miembros del sexo opuesto."(45) 

Afecto. "El afecto es un csl11do emocional placentero de intensidad 
relRtiv11mente leve; es wia tienta afición a una persona, Wl 1111imal o un 
objeto."(46) El afecto puede dirigirse a persona~ del otro sexo pero, no contiene 
elementos del deseo se11ual ni tiene 111 intensidad del amor. Los estímulos que 
suscitan afectos en los adolescentes son. principalmente, las persones; en rRrRS 
ocasiones los afectos son causf\dos por objetos inanimados y solo algunns veces 
por animnles, en especial por los animales domésticos. Los estimulos que 
provocan afecto en la adolescencia tit.'tle wi efocto más intenso que en la infancia, 
es decir, el gusto que se tiene en esta etapa es mucho miis fuerte que en la etapa 
anterior.Los compañeros o ln.q personas adulta.~ ajenas al hogar son los estímulos 
más comunes que provocan le.~ respuesta~ afectiva.~ en los adolescentes. Si éstos 
cuentan con pocos amigos intimos, es posible que concentren su alecto en algún 
héroe imaginario o real. El adolescente demuestra su etecto por medio del deseo 
de estar con la persona que lo cau.~a, y lo hace a través de pequeños favores 
hechos con el objetivo de complacerla y observa y escucha con atención todo lo 
que hace y dice. Es también leal y tolcnmte con el sujeto que causa su afecto. En 
esta etapa se prescinde del contacto fisico con la persona que produce el afecto 
por temor a que su actitud provoque el ridículo o la desaprobación socilll. 

(45)i_dem. 
(46)idem. 
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Pesar. El pesar "proviene de la pérdida de algo que es muy apreciado y por 
lo cual el individuo ha desarrollado un apego emocional en r87.Ón de llenar w1a 
import1U1te necesidad en su vida."(47) En sus formas más benignas como la pene, 
la tristeza y la zozobra es w1a de la.~ emociones más des11gradables; y 
posiblemente, sea la emoción que más repercusiones negativas fisicas y 
psicológicas provoque. Debido a la mayor capacidad intelectual, a la facultad para 
discernir y a los horizontes sociales má.'i amplios en los adolescentes, éstos tienen 
una comprensión más realista de las situaciones que pueden producir pesar. La 
mayor parte de los estímulos que provocan pesar en esta etapa tienen un origen 
social, puede ser producida por la pérdida de un ser querido debido a un divorcio, 
a la muerte o a la au~encia de una persona por la cual se tiene un apego emocional. 
Otro tipo de estimulo que causa pesar, pero de una forma más leve y generalmente 
con una manifestación de tristeza., es cuando el adolescente no puede alcanzar algo 
que es valioso para él, como formar pnrte de un equipo deportivo, ser invitado a 
una determinada fiesta. 

El adolescente inhibe su respuest11 witc un estímulo que le produce pesar, no 
permite expresar SIL'i sentimientos como por ejemplo por medio del lhmto, ya que 
ha aprendido a considerar el llru1to como una m1U1ifestnción de inmadurez o 
cobardía; esta inhibición puede genernr, en muchas oca.'iiom.'S, un t.'Stado general 
de apatía que se expresa de diforentes mwieras: no pone interés en les personas y 
en la.'i cosa.'i que lo rodeR11; evitrt los contactos sociales y se encierran en sí 
mismos; pierden el apetito y los invade el dc.'i:inirno; no pueden conseguir un 
sueño profundo y tampoco lognm wm concentración en clase. 

Felicidad. La felicid11d "es w1 estado de bienestar y de srúisfncción 
plncentera. "(48) Cuando no es intens11 In folicidad termina en un estado de euforia 
con una sensación de bienestar o de wiinmción; cwu1do IR felicid11d es intensa se le 
conoce como júbilo. El tener buenR salud lisien es uno de los estímulos que 
pueden producir felicidad en el ad~lesccnte; sin embargo, este estímulo no es tan 
importru1te como en la infw1cin, ya que intervienen otros estímulos como: la buena 
adaptación a una sitW1Ción por su crtprtcidnd y preparnción. 

(47) ibidem. p.102 
( 48) füidem. p. 103 
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1.5. Aspecto intelectual 

Al aludir a este aspecto nos referiremos a fa., nueva., formas que el 
adolescente presenta.rá en el conocimiento intelectual. También mencionaremos la 
memoria y la imaginación, que llWlque fonmui parte del conocimiento sensible, 
sufren alteraciones o cambios que afectarán estas nuevas formas de conocinúento 
intelectual. 

El rasgo predominante en esta ctaJla es la reflexión. La reflexión, en el plano 
intelectual, es el medio por el cuel "un ser vuelve sobre sí mismo y se conoce a sí 
mismo."(49) CWUtdo la persona es capaz de conocerse a si misma, descubriendo 
su interior, es lo que en el aspecto psicológico llamarnos descubrimiento de la 
intimidad, con todas las modificaciones en la personelidad que este nuevo 
conocimiento trae consigo. 

También, medíwite la rcOeitión. la persona puede tratar sus propias 
operaciones menl8.les como objeto Je consideraciím intelectual, es decir, de la 
adolescencia en adelante, la persona no solamente piensa sino se da cuenta de su 
capacidad de pensamiento, no solrum."llte imagina sino se da cuenta de su 
capacidad de imaginar, etc. Esto no sólo sucede en el plano del conocimiento 
(intelccual y sensible) le reflexión también permite a la persona darse cuenta de 
sus tendencias; esto es, no solamente quiere sino se da cuenta de su capacidad de 
querer. 

Un aspecto de la reflexión en este periodo es que ésta proporciona el 
aumento en cantidad y calidad de la capacid!UI intelectual. Ya que en la etapa 
iuuerior el nifio esteba completamente abierto al mundo exterior, captando todo su 
entorno, es a partir de la adolescencia cuando empieza a retle!lionar sobre ese 
mundo conocido enriqueciendo su capacidad intelectuel. 

(49) VERNEAUX R., op.cit., p.115 
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Otra.'l nuevas forma.~ de conocimiento. que se presentw1 dunu1te esta erap11, 
son las operaciones intelectuales abstmcltts que brindllll la c11pncid11d de fll7.onnr 
sin apoyllllie en los objetos, es decir, 11 pllr1ir de simples suposiciones sin relación 
con la rc11lid11d. 

Lm¡ operecioncs inlelecrunles obstrnctns son llrunedll'l por Pieget 
operaciones formales. Las operncioncs formoles permiten a la persona ser cnpnz 
de formulnr hipótesis, a ser capaz de un rnzonnrniento causal y dar explicaciones 
cientilices a los sucesos. 

Otro de los elemL'lltos <JUC 11fecflu1 ht'l 11uev11.'l formas de conocer es la 
memoria. La memorin "es la filcultad d evocar, conscientemente o no, la.'l 
imógenes del pasado."(50) Est11 facultad se encuentra en condiciones muy 
favorables dwante este período, sin embrugo, en ocasiones puede haber Ull leve 
decrecimiento de esta facultad, pero es solruncnte en apariencia ye que puede ser 
cali'lado por interferencias socia.les, afectiva.'l, cte. En esta época hay un paso de la 
memoria mecánica a la memoria asociativa. es decir. de ejercitar la memoria por 
medio de simple repetición adquiere una nueva forma de ejercitarla por medio de 
a.'loci11ciones. E.'lto puede oc1t'liunnr. 11.lg1u111.'l veces. problemRS en el nprendizaje; 
yn que es una nueva capncidnd que rm se hn ejercitado. 

La imaginación y In ntención, también se ven iúectadR.'l por los nuevos 
intereses y problemns que se le presentan nJ ndolescente. Este tiende a rcfügiarse 
en un mundo fantástico para eludir preocupaciones y responsabilidades. "El soñar 
despierto es w1 mecanismo de evasión de 111 realidad pam instalarse en wi mwido 
ficticio. en el cwd puedan ser satisfechos deseos y llllhelos que en la realidad 
auténtica no hru1 recibido o no pueden recibir s11tisfiicciún autl'l1tic11. "(51) 

(50) GRAN ENCICLOPEDIA RIAPL, TOMO XV, p.512 
(51) DE GREGQR10 Abilio, et.al., gp.cit., p. l 08 
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1.6 Aspecto volitivo 

Los seres reales son, cnda unu 11 su modu, tensiones o tend<.'ncia., a la 
ección. Por ello son como cargos activas que wms veces estén Intentes y otros en 
11ctividnd de opernción. 

Partimos de que todas la~ cusns tienen por finalidad las actividades que les 
corresponden. esto es, la razón de ser de los estructuras son l11s fw1ciones para las 
cuales sirven. La copncidn.d o In nptitud que, para cumplir, WI cometido, ha de 
tener In estructura correspondiente, es en éstn w1a inclinación, wia tendencia o un 
11petito 

!lay que distinguir dos tipos de npetitos. 1-lny , en primer lug11r, tendencia., 
que no implican ningún conocimiento en el ser en el cuol se da. Este ser lo posee 
sin conocerla, sin conocerse y sin conocer aquello a lo que él mismo, 
mdicn.lmente, está orientado. Su encontrarse orientado es, por consiguiente, un 
apetito naturnJ, Wlll l<.'11de11cia duda con su propia naturaleza. Pero hay también 
otm ela~e de seres, los que poseen In focull11d de conocer, en los cuales se da, 
justamente en virtud de su c11pacid11d cognocitiva, otra manera de tender o de 
inclinarse. Esta otra manera de tender es lo que se conoce como apetito elieito. 
Este apetito presupone el apetito nnturnl que siempre existe en el mismo ser de 
que se trate. En los seres en que también se da el apetito elícito, éste puede darse 
de dos modos: según el conocimiento presupuesto por él sea. m1clusivamente 
sensitivo o que sea también intelectunl. El apetito elícito existente en los seres 
humanos y específicamente propio de ellos es lo que llamamos volwitad. 

La voluntad humrum consiste en unn tensión operativa que se actualiza si la 
filculted humwm de entender se encuentra en actividad. 

Los actos que pertenecen a querer. <lcseru1 o tienden lmcin lo conocido por 
In fncultad intelecliva se llamnn voliciones. E"i.~le diferencia entre In volición y el 
apetito sensible. El objclo del npelito sensible es siempre algo sensorinlmenle 
cnptado mientras, que por su pnrle, el objeto de la volición es siempre algo 
intelectualmente aprendido. 
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Por referirse únicamente 11 lo c1111t11do de w1 modo sensorial, la apetición 
sensitiva está siempre orienlltda a nlgo tan individual y material, por ejemplo, el 
apetito que de la carne tiene un animal ClllllÍVoro (RI verlo o imaginRrlo en cierta.~ 
circus11111cias) se ejerce, en cad11 uno de los casos, como un11 tensión concret11., de 
lipo sensorial, hacia la c11me concreto, sensorialmente capledR. El Rl!Ímal en este 
caso tiende hncia ello como hacia nlgo invidunl y material. Y para eslo no necesiln, 
en modo alguno, la noción general de lo que es loda c1U11e. La.~ gana~ de comer en 
el animal se d1111 de una manera inncional sin ninguna complicación intelectiva.. 
aunque mediadas, sin duda alguna. por la representación del alimento 
(representación sensible). 

El objelo de la volición "es el hien, como aprendido por la in1eligenci11., no 
como captado por los sentidos,"(52) es decir, un bien intelectivamente 
representado sin que por ello excluya lo conocido scnsorialmcnte si se trata de 
algo material. 

El proceso de humanización del hombre consiste en el recto 
comportamiento. en cumplir los deberes propios de la nnturnlc;r.a hunuma. Esta 
humMización del hombre no se logm sin nuloexigenci11., sin esfuerzo personal, sin 
voluntnd. 

En esta situación nos encontmmos con el problema fundarncntRI: la 
voluntad tiende al bien que le propone el entendimiento, siendo en sí misma Wta 
fncullltd ciego. Y puede ocurrir que por un error en el conocer, el entendimiento 
represente, en algwia ocasión el mnl con 11pllfienci11 de bien. También puede 
suceder que, habiendo conocido el auténtic(I bien, no sea capaz de reRliZ111lo. 

(52) DE TORRE José M., Com¡1endio de filosofia, p.284 
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El acierto o el des11cicrto de lit voluntad en esta doble cuestión tiene 
co11secut..'11Ci11S importiu1tes: cuando la voluntad elige y realiza bien ésta se afirma 
propiamente como voluntad con libertrul, "en este caso el hombre se perfecciona 
pues actualiza algo hueno;"(53) cmu1do elige y realiza el me! la voluntad se va 
nutodestruyéndose, va perdiendo libertad. 

La educación es una perfección que el hombre adquiere por medio del 
cultivo apropiado de SIL~ facultrules específicamente hwnanas. Toda la educllCión 
se hace por lo voluntad, en cwuito que ésta gobierna toda la vida psíquica. "pues 
de todas las potencins del hombre la mÍLq podcrosn es la voluntad. Es In reina de 
todns lns potencia.~ del hombre y dominn a la~ demó.~."(54) La bondnd y utilidnd de 
h1s resllmtes f!lcult1tdes y capacidades dep1..'llderá de como sean utilizada~ por In 
volwttud. 

Con wia voluntad educada awncnta el autocontrol y la autoposesión propia 
de ser persona. En Clllllbio, w1a volwitad no educada hace que el comportamiento 
se guíe por el simple deseo o por irrelle"ión. 

Actualmente no se valora el csfuen:o y In autodisciplina, en cambio se 
mitificn la conducta espontánea, que es una conducta sin refleitión y sin esfuerzo. 
Esta thlta de voluntad contribuye a que muchos adolescentes eludan los problemes 
hibutRles en su vida a través de múltiples formas como el alcohol, la droga, la 
velocidad. etc. Esto propicia la falla de condición para afrontar problemas, 
elaborar proyectos y de aceptar compromisos. 

(53) ibidem.p.287 
(54) ibidem.p. 289 
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AGENTl~S F.IJUCATIYOS EN l.A llOIU\IACION m: 1.A 
\'OL.UNTAI> DE LOS EDUCANDOS 

lf. I Educación 

Anlcs Je rcnlizar u1111. hrc\'c dcscripciún de los ngcnlcs cduc11li\·os 
dcliniremos erconceplo dé cducnción. 

l!I término cducnción se uhlizu en dt1s senlidós: como proceso .y como 
resulladn. l .n Ütili7J1dcin. de eslc · rémiinn como proceso sé fundnmenln en su rníz 
lutinn, ya que Jériv~ del fnlin e-d11car<! que signilkn ir conduciendodc un lugur a 
olro. subrny1u1do cfprogrcsoproducido'por fri cdiiénciÓn; y, e-d1icere que significa 
e.xlrncr. poniendo de relieve que los ohjclivos logr'udos se consiguen desnnoll:ualo 
IHs \'i1lu11lid11dcs Jc lninre1io1id11d dd sujclo. 

E111or1ccs,_ l11 cducncic'J11 cru1111 111oc:cso es "In 11yudn que un11 pcrsonn (o 1111 
grnpo o mm inslitución,l prcsln u orrn <.o 11 0110 grupo) pnrn que s~ dcsnrrollc y 
perfeccione. en los diversos a.~peclos (mntcri11les y espirituales, individuales y 
socinlcs) de su ser, dirigiéndose así haciu su lin propio" (55) · · ·· 

La cduc11ciú11 como rcsullado se apoya en el conccplo vufg;u; de.ésl~t.En_ 
scnlidu vulgnr se cnlicmlc In cducnci1'111 ,·1111w el rcsulludo de un prncc.,o tftte l1cnlni 
en ·In nd11uisición de detcrminmlns lnrnms de cornponÍlinieÍ110': sndnl. , Este 
co111portnmienlo socinl se obtiene por influjo exrcrno de dos múdos:, ponrnlndo 
por el lrnlo sol'inl. es decir. por u11 inllujo difüso ejercido en Ju persorm: y,'í1or olro 
Jndn pnr un inlhtio sistem:itic:o ejercido en los homnres por los estnhlccimicnlo 
~~ti~~ -

(S5) (iJ{J\N ENCICLOl'HDIA ({(ALI'. T01\IO VIII. p. 325 
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l.11 cJucuciún corno proceso y e• 111111 1cs111lmlo i11lcgnu1 el concepto lle ésln .. 
"liti111t1h'1gicm11c11lc In cduc:ic:ic'm es dcsclll'<lll'i111ic1110 interior: vulgnrmcnlc .111 
cd11cnci1in e'.~ el rcsultndo dc.111111 i11t111c11cin cxtcrnn"(56) Pnm Gnrcín 1 loz cs1ns'dos 
pe1spcc1iv11s son 1•l1lid11s yn que en cll11.~ se lijn el l'nnct;plu cienlílicny, iiguroso <le 
cducnción. · · · · · 

· 1\harc:r1Ído algunos de estos 1lns m;pcctos o :'imlios cnco11lruii10s las 
síguícntcs c.lcfinícíoncs de cducndón. , <" !-

Purn PIÍ1h'>n "In cd~il;11dc'111 CC111sístc en 1lr11. ni cúc1 po \' ni 11111111 Í1íd~ lahúllczn 
y perfccción·ile 11uc .siin su.~cc¡11ibles" (57) Es1npc~t~~cÚm'11<~.píicdc nlcÍlí1znrsc 
cor11plt!fllll!CIÍIC Cll C:~lll. l'id:t, sin eml111rgn debe ser, lllHl.ilS(lif!léiori del licirnhre. 

l'nra J,~;C~~O • l .uzuring~J;lll cdiícación CS/llll~ ncli~id~~ QUC tiene pc~r fin 
fornw r. dirigir o clcs:rrroll:ir hr y{lÍ:r hunínmr ¡Í:rrncfue ésta' llegue n su plcnitud"(58) 
Estn ddiníción hncc rcLcr~ncin n lnncccsidncld~_oricntur ·nl hombre para que éste 
11lcrn1cc su lirl de í1cucÍdo 11su1;1itu111Jcz11. ·· 

Gnrcín l loz 'delinc lrt ed11cnció11 como "el perfoccionruniento intenciorml de 
l11s pnrcni.:in,~ cspecilicí1sht11l!mÍ11.~''(~'i9). Esto es, 111 educación llcv11 111 lwmhre a In 
nctunliznción de sus focultudcs pnnr ulcrtm:nr su fin último. Este perfoccionruniento · 
que se ohticne por medio de.In educncíón es voluntnrio e intenciorml, por lo'tnntcí, 
eclucudor y .. cducundci , 1Jcept:m libremente su actuación dentro del proceso 
cducntivo pues sin estn intci1ció11 reciproca no l111y cduc11ción. . 

Est1L~ definiciones 111c11cio111111 In idcn de pcrfocciorrnmícnto dclhop1h1e. es 
decir, existe un c11111hio, unn 111oditic11ciorr en In persorm de no tcnér imn pcrfoccíón 
11 tcrieiln. Estn nwdílicnciúrr es In cscncin de In educnciórr y vn 1111id1l 11 lrc ideu de 
perfoccion11111ie11(0 de lrL pcrSOIJll; pur lo tnnto, fu edllC!ICÍÓn· consiste Cll nprcndcr O 

ser persorrn. 

(56) G1\RCI,\ lloz Víctor. Y1im:foi.9s de pc_d11g9g¡¡1Jii~lt;,1U!\ili;;¡., p. 18 
(57) npud, LEMUS Luis A. 1'.c_<,lng\!!!t!l; JCIJl!L~ fur~.w11cntnlcs,_p. 13 
(51i) npud, LEIVllJS l .uis A. .QJ!SiJ. p. 13 
(59) Gi\RCIA Hoz Víctor, t!.i1~Jni_Q5_<l_c;_p,e¡!J.!ggg[1 si1i\_!!m1iti.c;11. p. 25 
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La persona está llamada 11 lograr su perfeccionamiento de acuerdo a su 
misma nnturnlcz11, la cducnción es lo •1uc lleva al hombre a trnnsformRrSe en 
persona, esto es, por medio de un proceso VI\ de.~errollando toda~ ll\S facultade.~ 
del ser humono. Este proceso es inintcrrnmpido, se e11tiende a lo largo de toda la 
vidn; y, ademús, tiene que abarcar todos y c11da w10 de los aspectos humanos, los 
cunles le permitirán logrllr un des11Trollo armónico de su personalidad. 

La educación f\Ctmil tiende a lo integrnl, y por lo t1UJl0, es necesario tener en 
cuenta todas las facelllS del ser humw10. Esto requiere de un wuílisis de lns 
cnrnctcrísticas esencinles del hombre que son l11s que lo hacen susceptible de ser 
educ!ldo. 

Si la materia o sujeto de la educación son lns facultades específicamente 
humnnns, habra t1UJtas especies de educación como sean las facultades 
formalmente diforentes. 

Angel González Alvarez sefitila lns siguientes especies de educación: fisica, 
sensible, intelectual, estética, moral y religiosa. 

Estos tipos de educación están en íntima relación con los a~pectos humanos, 
es decir, la educación flsica temlni como objeto formar las copacidndes flsicas del 
hombre; la educación de los sentidos busca tener un conocimiento más profundo 
de la realidad; In educación intelcctunl será por la que el hombre conocerá la 
verdad de las cosas; In educación estética le· pcm1itirá apreciar 11\ belleza de las 
cosas que lo rode!lll; In educación moral capacitará pam actuar conforme lo indica 
la propia mllurnlew humlll!u.; y, la .eduéación religiosn es la que pem1ilirá 
i11crcme11lnr lus reluciones con el creador: 

. - . . . -~ .: 

LllS facultades se educan ii tmv6; de In fonnnción de hábitos. Lns facultades 
son susce¡itibles' de h!Íhitosº. porqu~ cstfu1 indetem1inndns, es decir, son 
modificables, cunÍtdo este cainbio per!i.!cciéim ni hombre se le llama educación. 

Hiibitoes ,;la ~~id~J dlfi~il~~ntem~viblc por el cunl es sujeto se ~isponc 
bien o mol en CI ser o erl el llctü8.r"(60) .-. · · 

(60) GONZALEZ Alvárez Angel, FilosoOn de la educación, p. 61 
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En In cducucióJI tíos rcfori111os 11 111111 dispusici!Ín ni bien, ya que d mul Jiu 
sería hithilo sino WI vicio: yto11i111110s s~•huncnte el achuu- y Jiu el ser. porque lus 
fiiwlrndes son el principio.de opcrncioncs del hornhrc y son tnmhién In rn111cri11 
prú~inm de In educnción: • 

_. . ':: ... ,-~, ~- . .• 

Fn todq cstel1ww;o cduc111ivn es ncccs:uio la inlcrvcncióndcl cclucndor y 
del educando ci1. un pajicl activo. UI. cducnndo requerirá de u11a·inlluénci:1 cxlcrna 
11 él pnrn ndqúirir'nliern:~·1¡1ri1111.~ cdue111iv11s que lo llevcwri su·per!Cccion. listos·· 
inll1wnci11s e,1úc'1111ls jJ1icdcn s<'r cje1 cid u~ por los u gen les'· educutivo~ como lu 
!i11nili11. 11~ socicd11d. y 111 CSCUeJa. 1\1 lllt1do CUlllO SC f'CUJizcn <lii:IÚí.~ iÍllJUCllCilL~ 
dependeni en·. su cnso si se rclil'rc 11 urm educnciiin; fcfrmnl ·~.e ':i1Ífom111L 
Cnnsidcramos In f11rnili11 y In sncicdml wrno cducnciiin ir1fc;rrií11I' Í1.i1r. scr1mi.~ · 
prnpiCl de ellns eslc lipo de cduc11dú11: y 11 In escuelo ct11110 e<lucriciún fomu1I por el 
mismo molivu ... 1\ con1inu11ción hmcrnos una breve· rcscñn de e::~1os~ .ngcntcs 
cducnliYos y su inllucncin en In n<lolcsccucin. 

11. 2 Fnmilin 

El concepto de liunilin licnc dil•c1s1L~ nccpcioncs critrc lus cun.lcs podemos 
mcncionar lus sig.uicnlcs: 

"Unn gnm institución soeinl que influye podcrosnmcnlc en In formnciún 
hu1111u111 <le lodos nqucllos que 111 inlcgnu1"(G 1 ). es decir. 111 fiunilin es co11si<lcrn<l11 
co1110 In ú11icn ins1i1ució11 socinl c¡uc nfcc111 con mnyor i111ensidnd en In formnción 
del hr11nb1c. Tod11s lns inslilucionc~ sneiHlcs inlluycn en IH fonnncióu de lns 
personns pero es In fiunilin lu que nuís irllcrvienc positiva o ncguliviunente en el 
desarrollo del hombre. 
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"Grupo de persona~ emparentadas entre si que viven juntas bajo In 
autoridad de una de ellas"(62).Esta definición hace referencia a los lazos que unen 
a los miembros de una familia, regul1111nente sR11guíneos, a~í como 1l la autoridad 
que esté al servicio para In satisfocción de la~ necesidades materiales y espirituales 
de sus miembros. 

"La comunidad más cerrada de entre las que vive cualquier hombre 
corriente, y es en ella donde la afectividad, In alirmeción personal y la fluencia de 
la vida como totalidad se viven con m1ís intensidud"(63).Es la familia donde el 
individuo encuentra el ambiente míts favorable pum su desarrollo flsico y mental. 

Bn la familia se pueden observar tres elementos: elementos personales, 
elementos materiales y elementos formoles. 

Los clemcntospersonai~ son IÜs p';\dre~cn primer término, por ser ellos los 
fundadores de lnfamilin;'en' segundo ténnir10 los hijos, ya que In familia existe en 
función de estos.También formwi p;;rte dél ~lemento personal de In familia los 
paritmtes, esto es, aqÜellas personnsligudas éoi1 l~s de sRl!gre a los padres y a 
los hijos'. · •.•• . 

Los elementos mntérinles es el cmtjunto d~::.io\c¡ue se denomina casa o 
habitación; aunq~e estos elementos son de merior'.impcirtancia que los elementos 
personales deben considcrarsé por la iri11uenciá positiva o negativa que pueden 
causar en la familia · · · ·· · .. ·. · · 

Los elementos form11Jcs se mn11ifiestru1 en J115 relaciones familiares. Las 
relaciones familiares pueden ser de dos tipo: 

(62) npud .. GRAN BNCICLOPEDIA RIAPL, TOMO IX, p.715 
(63) GARclA HOZ, Victor, Principios de pedagogía sistemática, p, 460 
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Primenm1enle, lns rel11ciones que lienen los elementos entre sí dentro de la 
familia. En este tipo de rel11cioncs se cncuenlnm lns · relncioncs conyugales, las 
rel11ciones paterno-filiales y l1L~ relnciones fratenmles. Lasrclnciones conyugnles 
sortlns rclnciom.'S que ligru1 al padre y a la madre 'entre si. Las relaciones 
conyugales SOll Wlll parle fundnmentul en la educación de los hijos, porque la 
educación no sohum .. "!llc se rcnli:r.u por Ju acción directa de los pndrcs en los hijos; 
sino también "por el estímulo de cualquier manifestación de la vida y de los 
elementos fiunilinres"(64). Las relaciones de los pndri..'S entre si constituyen wi 

espectáculo abierto a la considernCión de los hijos. Las relaciones pntemo-filial se 
pueden considerar en dos sentidos, es decir, las de los padres hncia los hijos y la de 
los hijos hacia los pndres. Las relaciones pntemo-filial son relaciones de 
desigualdad ·porque padres e hijos csllin en plrutos distintos. Las relaciones 
fraternales son lns relncioncs de igualdad que se don entre los hennanos. 

El segw¡.do tipo de relaciones formales son las relaciones que la familia tiene 
con elementos o comwiidndes. situndas fuera de clln; la escuela y la sociedad son 
dos comunidades distintas con lus que la familia se relnciona. 

Los fines que persigue In fnmilia los podemos dividir en dos: de la 
conservación de la vida individunl y de In conservación de la especie. Los fines de 
la conservación de la vida los cumple satisfaciendo las necesidades fisicas y 
espiritunle.~ de sus elementos. Los fines de la conservación de la especie los 
cumple engendrando y educw1do nuevos hombres.En la familia el hombre alcanza 
un desarrollo fisíco y psicológico pum renli7.ar su personalidad, y tnmbién trnsmile 
su vidn fisica y mornl a otros seres hum1mos.Es en In familia donde se satisface la 
necesidad primordial de todo ser, es decir, In de ser plennmt.'!lle lo que se es. 
"Dadn In existencia del nuevo ser por In procreación, corno consecuencia de In 
comunidad nmorosa matrimonial, tal ser necesita una segunda génesis por la que 
pueda desplegar plenamente aquello que es: persona"(65). 

La familia es el ámbito propicio para poder dcspleglU' In capacidad de ser 
persona poniendo en acto las tres notas básicas del concepto de 
personn:singulairdnd, originnlidnd y comwtlcabilidnd. 

(64) ibídem. p. 456 
(65) DE GREGORIO Abilio, et,ru . .Ql>.CÍI. p.3 
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La originalidad y singularidad, como base de la conciencia de identidad, 
residen en el núcleo más interior, e11 lrt intimidad del hombre. Aquéllas sólo 
podrán desarrollarse en un ámbito de interelaciones personales, donde al individuo 
se le acepta por lo que es y como es y no por los beneficios que pueda aportar."El 
cultivo de la personalidad implica w1a atención constante al sujeto educando, que 
en todo momento es persona y es tratado como persona singular"(66). La familia y 
la escuela, como instituciones educativas, consideran al individuo como persona; 
sin embargo, en las escuelas por darse una fonna de educación colectiva, en 
algunas ocasiones se precinde de tomar In persona de cada sujeto a diferencia de la 
familia donde cada w10 es quien es de w1 manera ininterrumpid11. 

En 111 familia se desarrolln la conciencia de sí mismo. ya que ésta solamente 
es posible cuando el individuo se relaciona con los demás; es decir, la conciencia 
de si mismo depende de la. estructum del grupo de pertenencin, del papel 
desempeñado en ese grupo y de In imagen que los miembros del grupo tienen del 
sujeto que está inserto en él. 

Para que una persona pueda ser sí misma en relación con los demá.~ es 
importante que el grupo donde se renlice su primera socinbilidnd sen un grupo con 
una. fünción humanizadora individualizuda, es decir, w1 grupo tal con wm 
estructura que pueda acoger la totalidad del ser; que los pupeles asignados sean 
papelc.~ personnliwdores y que pueda percibir, n través de ellos, una imagen de si 
mismo reforzadora de In propia condición de persona 

Una de las responsabilidades de In familia es formar individuos bien 
adaptados que pued1m tener w1 puesto en la sociedad una vez que salgan del 
círculo familiar. En In familia se dan diversas situaciones que auxilian a cumplir 
con esta responsabilidad por ejemplo dunulle algunos ufios los derechos del niño 
se ven limitados por los deseos de los demás, por lo que tiene que someterse a 
reglas. y normas que gobiernnn ni hogar del que forma parte. Mientras má.~ 

compleja sea la vida familiar existe más In necesidad de adaptación. La~ exigencias 
de cada uno de los miembros de In fnmilin. tnnto los hijos como los padres, 
establecen límites definidos. en los cunJcs el niño puede deposit1tr su confiru1~ 
esta situnciún, de dar y recibir, 11yutl11 n l1111dapt11ción y 11111 sociabilidad. 

(66) GRAN ENCICLOPEDIA RJALP, TOMO IX, p. 718 
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Lu fwnili11 auxili1111 l1111dupt11ció11 sociul del individuo. porque óquellu es una 
sociednd en rninintura donde se don tradiciones, costwnbres, leyes, códigos 
pnrecidas a una estructrurn socinl más gmnde de In cual fomm p!ll1e. Por lo tonto, 
una persona estará mejor prepnrud11 pum ocupar puestos en el nmbiente de hís 
relaciones fuera de In frunilin, en In medidn, que se adapte n su situación y logre 
ser sociable a través de la in1luencin de In familia · · · 

La adaptación es una actitud general del hijo resp~cto 11 los'p¡¡Jres'y I~ 
acitud está condicionada por la conciencia de situación que tenga en In coÍnlllúdúd 
familiar, un hijo es adaptado en In mt!dida que vive a gustó en lafn,milia y no es 
adaptado cuando es relevru1te su nctitud de disgusto en la vida íaffii!i~. ; ·.•- • 

_, .. , ----

La adaptación o inndaptnción a In farnilin·depende(d~.fn~i~;esílsicos y· 
psicológicos. Los factores flsicos tienen su expresióni en laJsufü:icncin ,o. 
insuficiencia de medios económicos. Sin embago, no es précisilmcnteiacímtida'd 
real de medios económicos lo que provoca In adaptación o ;madapiació1Í del 
individuo a su familia sino fu vivencia que pueda Jener. éste de fa· sih.iación 
económica de In frunilin. Dentro de los frtctores psicológicos se encuentran las 
condiciones emotivns de los padres y In fnltn de compren.~ión por parte de los 
padres hacia el desarrollo psíquicn de los hijos, quienes aspirru1 n ser tratados de 
ncuer<lo con sus nuevas situnciones. 

De todas la5 instituciones encnrgnda5 de In educnción, solamente es la 
fiunilin In que "rew1e hL5 condiciones necesnrins como pnra satisfacer las demnndns 
radicales del ser personn, y por ello, hubrín que ulirmnr que lus funciones de la 
fiunilin en lu sociedad uctual es posibilitar In felicidnd de sus miembros 
contribuyendo n In re11Ji7 .. 11ción de In personn".(67) Es por c.51o, que en lit familia se 
pued<.."Tl satisfocer hL5 1wccsid11dcs lrrmsitivns o de significado, es decir, IRs 
necesidades de verdad, las nccesidndes de sentido de In propia existencia en nlgo 
que esté mlÍ.~ nlln de elln mismll Únicnrnente In posesión de un bien lo 
suficientemente grru1de pnrn colmar el impulso a In verdad total y, Jo 
suficientemente importrullc corno para poder empeñar la existenci11 de nosotros 
mismos puede producir w1 estudo de nrmoniu y equilibrio que si permanece le 
llnmamos felicidad. · 

(67) DE GREGORIO Abilio,ct.nl.,9p,cit., p. 35 
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En relación a la influencia de In iiunilin dentro de la sociedad, la familia es In 
célula de la sociedad en tres 1L~pectos: biológico, moral y cultural. La familia es la 
célula de la socicddnd en sentido biológico porque ésta sólo puede subsistir, crecer 
y renovarse cuando los matrimonios son suficientemente fecundos y numerosos. 
Ln familia es In célula de In sociedad en sentido moral, ya que se ha demostrado 
que el desarrollo de todas las fuerzas morales y espirituales del hombre es una 
cuestión de educación familiar. "La~ virtudes sociales más importantes, el nrnor al 
prójimo y Injusticia, las aprende el hombre principalmente en lafamilia".(68) 

También el hombre aprende en el seno de la frunilia otras virtudes sociales 
como el respeto a la~ dermí.~ persona~ con igual naturaleza y con los mismos 
derechos humrutos, la sociabilidad, el dominio de uno mismo, la sinceridad, entre 
otras. En la fnrnilia se adquieren las nociones de lo que es bueno y de lo malo; de 
lo correcto y de lo incorrecto; lo importnnte de lo insignificanlte a~í como lo digno 
de aprecio como lo digno de desprecio. La familia es In célula de la sociedad en 
sentido cultural ya que la familia es la que mantiene elevados los valores morales y 
espirituales que determinan la altura de 111 cultura. 

Considernndo algunos de los medios que auxilian a los padres en su tarea 
educativa en la familia mencionaremos en primer lugar que "lo propio de In acción 
familiar es, justamente, carecer de sistema, en sentido estricto, y obrar de mR11era 
constante en los miembros que constituyen la familia".(69) Existe también una 
acción sistemática donde los padres se sensibili7 .. an de que cada acto educativo 
deberá coadyuvar al objetivo general que la familia se propone para la educación 
de los hijos. 

La acción de los padres se lleva a cabo en virtud de dos cualidades 
fundamentales de todo educador: el nrnor y In autoridad. El amor de los padres 
tiene como consecuencia el fortalecimiento de In personalidad de los hijos, ya que 
el verdadero amor no se mruti!iesta suprimiendo lns posibilidades de ser o de obrar 
de la persona que se arna, sino lo contrario, el amor se manifiesta por el deseo de 
desarrollar y fortalecer el ser y lns posibilidades de obrar de In persona que se ama. 

(68) GRAN ENCICLOPEDIA RIALP TOMO IX, p. 718 
(69) GARCÍA HOZ Victor, Principios de pedagogía sistemática, p.484 
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Ln 11utoridúd de los p11d1 es es i11dispc11snblt: p11rn 111 formnción de In fihertnd 
de los hijos, si fo que se pretende es un11 lihcrtml cnn responsnhilidml es neces11rio 
prcse11111r .In.~ ocnsioncs donde se lengn In opori11nid11d de decidir, ·Je nrricsgnrse y 
de nfinnlnr fns SÍIUflCioncs COll respnnsnhifidnd, CS dCt'.if, JlíCSCnlnr.eslilllUfos <¡lle 
nyudcn ni desenvolvimiento cli:ctil'c> de In cnpncidml ¡mra us11r, In Hbcrtnd 
responsable con In nutoridnd de los pndrcs ni servicio de fns dificultades que se 
puednn presentur. 

Ln cumunicnciún es olro rnedio p11111logm111111 ncciún educnlil'11 dcnlru de In 
fomilia. Cunfquier ncciú11 educnlivn implica In inllucncin de un homhre sobre o.tro, 
esto es, com1111icnciém, 1111il1n, co1111111iú11 cnlrc el cducmlor y el cduc1mdo. No 
puede hnbcr cducnción finnilinr si los padres no licnen relnción con los hijos. Ln 
unión que se estnblecc entre pudres e hijos 1w es solnrnente unn relación cspiritunl. 
sino nhnren todo el 1imbito de In vidn. esto es, desde un lugar común donde no 
solamente se vive juntos, sino es el lugar donde se actúa. donde se crece, donde se 
prolongan lns posibilidndcs y· se cnsnnclmu los límites de In personnlidnd frnst11 el 
lugnr propicio pnrn con1p111lir Ju riqueza cspiritunl con los demiL~ rniemhrns- de In 
fiunilin. 

- -· :., 

"J.os medios de In educ11ci(i11 li1111ilinr se resmnen en In relllcióí1 persiirml 
dircc.tn entre educndor y cducmtdo, con nuscncin de preocupncionesfr· n1edfos 
técnicos".(70) A· dilerencin de los medios que se utiliznn pbr é]élllplo ·en In 
sociedad dondé gcncr'ulrncntc se usnn medios técnicos que 'obstaculiz1in urm 
rclnciún directa entre el cducndor y el cd11c1mdo .. 

Con n:spcdo 111 derecho de la li1111ili11 en In cducaciúude·,sus 1í1icrnhros. Ln 
fomilin tiene el derecho 11111urnl de educnr n sus miembros púes su·tinnlidnd de 
prnc11mcir1n lleva irnplicitn In de su prcp11111ciún pnrn In vidn. 

( 70)lbidem. p. 463 
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Lu educación [iunili11r es In prirncrn en considerar rc.~pcclo u lu educación 
que se imp!lrte en la escuela o en In socieduil. G11rcía Hoz da dos nl2'nncs que 
justificrm estn postura: In primern es por una rozón cronológicÍI, esto es, como se 
mencionó !Ulteriormente, el hombre recibe de hl familia su ser y por lo tenlo los 
primeros estimulos para su educación; In segunda es por una razón psicológica ya 
que In influencia de la familia es la más extensa y 111. rriás honda en la existencia 
humana, de tal manera que una deficiencia cualitativa o cuantitativa provoca 
perturbaciones de orden psiquico. . : . : <. · : 

La influenci11 de la frunilin puede llegar a ser más decisiva en los ruios de 
mayor formación de lw persona, es decir durnnte ·In infancia y la adolescencia 
Durarite In adolescencia se presenlnn cambios en'las'relnciones fomilinres de los 
cuales mencionaremos algunos 11 contiíruación: 

En 111 adolescencia se l.'Xperimentan cambios en las relnciones familiares. 
"Cuando.el perlado infantil se acerca a su culminación -alrededor de los 12 iuios
las fricciones con todos los componentes de la familia son habituales y alc1U1zun su 
punto máximo· enlre los 15 y los 17 ruios"(71). Eslns fricciones pueden ser 
causada~ por los ciunhios físicos y psicológicqs. que se prcsent1u1 en el inicio de la 
adolescencia provocando modificnciones en su comport1unienlo y estos a le vez 
repercuten en lus relnciones con los miembros de la familia. 

La eantidád y cnlidad de lus fricciones o problernllS que se presentan entre el 
adolescente y los demás miembros de la fnmilin., dependerá en una parte, del clima 
hogareño , esto es, de Ja atmósfera psicológica del hogRr. Si un hognr goza de un 
buen clima interno eslo fuvoreee a disminuir lus fricciones. Sin embargo, es 
posible que el clima hogn.rciio sen poco sutisfnctorio pum el adolescente en razón 
que lns fricciones con los miembros de lu familia se lml11111 en su pw1lo máximo en 
esta etnpn de la vida.Es por esto que las relaciones del adolescente con los 
integrrultcs de la fnmilia conducen n un círculo vicioso. Lus actitudes del 
adolcscenle cambian y esto provoca conductas inaceptables que son rcchnwdas, 
principalmente por los padres, luego entonces el adolescente se siente rechnz.ado y 
responde con comportumicntos que son innceptados por In familia. 

(71) HURLOCK Eli7itbeth B., gp.cit. p. 494 
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Genernlmenle el udolescenle 111m1ilicsl11 su inconformidad en In frunilin de 
rnru1era verbal. "Los sem1011es; la~ críiicns yolrns _expresiones p11lcrn11s de disguslo 
proporcimmn ni adolescente ui1 modelo pum In exlerioriznción de sus propins 
quejns. "(72) También hn nprendidci qüe ht~ agresiones fisicns dis¡,,'llst1111 11 sus 
compruieros, hermanos y podres. 

Curu1do el udolcscer!te no .:expresa· _su hoslilidnd esto perjudica n la.~ 
relaciones familiares y a .él mismo:, Una; crnoción agresiva no cxteriorizndn, 
predispone 11 la persona a inedilnr o. rcllexioíuirsobre la causa de Ju hostilidad y a 
dnrlc unn dimensión exagerada lo que· conduce 1i'qúe la emoción pcn111u1ezca 'viva 
e intensa. En algún momento. éstn. cstnJl1mí en fonna de ataque verbal o fisico 
fuera de toda proporción del estímulo que lo suscitó. 

Uno de los motivos principales que generan fricciones familiares es el deseo 
de independizarse del adolescente de su familia. El deseo de independencia del 
adolescente tiene su origen en dos factores; en primer lugar se debe a los crunbios 
psicológicos que se producen en él, segundo por que In 11utonomín es un slrnbolo. 
de stutus, que le sirve al adolescente pam comwricar n sus iguales que yn no es un 
niño y que ha alc1U1zado un nivel cercn del 11dulto. Curu1do los padres niegan 8.1 
ndolescente In independencia que gozH11 algunos de sus mnigos, su coraje lo lleva 
al menosprecio de sus padres. Si por el contrario le es dada In libertad, y p9r su 
ine11periencia no hnce buen uso de clln., entonces suele culpar a sus padres por 
haberlo consentido demasiado dur:u1te su inlimcia y no hnberle enseñado n tomar 
decisiones. 

Ln in!luencin de los valores de e11d11 liu11ili11 se hnce menos intens11 durru1le la 
adolescencia. "A medidn <JUe el udolescenle se evnde del círculo familiar, las 
pcrsomt~ nj~'llns tienen m1ís i11fluenci11 sobre sus valores y toma de decisionesque 
los pndres:"(73) La familin ejerce wm inlluencin gradualmente menor. de sus 
valores en In medida que el 11dolescente se vuelva cndu vez más n los C11tmños. 
Eslo no indica que el adolescente está exento de seguir todos los valores y 
recomendaciones de sus padres. 

(72)ibiden1.p. 495 
(73) i.Q_idem. p. 503 
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El tipo de decisiones que el ndolcscente haynque tomur determinimi cw¡J 
será la persona idónea pHill pedir w1 consejo. Un. estudio de. rnuc.hacl11L~ · de 
secund1Lrin reveló que preferíun el consejo de los pndres en situacione.~: euyns 
consecuenci1L~ son de largo nlcnnce, por ejemjilo lú eleccióíl de''uria, éarfem; en 
cambio, se guiaban por !ns. recomendaciones de sus rul1igÍÍs.éÚÍÍiidÓ la''C!ecisión 
tenín etcctos inmediatos, por.~jempio eJ vestido más ad~cuadopará w1a fiestrL 

m tipo d~ coritroio de di~~ip1G1~q~6 s~ cjena en la familia influirá en la 
relnción del adolescente con ellrL . ' ' 

En un ho~w- ''.n~torltario el adolescente prL~R 11 ser wm persona sumisa y 
temeros11 de rL~lUTÜr respon~5nbilidudes:Esln actitud provoca fricciones dentro de la 
fnmilin porque lós padres e.Spenm que tenga mnyores reponsabilidndes con el pnso 
del tiempo. Fracílsado; frecuentemente, en sus intentos de lograr In independencia, 
el adolescente desarrolla un resentimiento profundo hacia sus padres que dejará de 
comunicarse con éllos y no los buscará parn pedir consejo en sus problemas. Estas 
actitudes provóciu1 que aumente lu magnitud de la fisura entre ambas partes. 

En un hogrLr donde los pndres se vnlen del control democrático las 
relnciones suelen ser m1is 1Lrmoniosns entre los progenitores y el adolescente. Este 
es trotodo como adulto y en un clima de cariño y respeto hay mayores 
posibilidades de que se recurra n.1 consejo de los pudres. En un hogar con 
disciplina democrática el adolescente critica menos a sus padres que en un hogar 
autoritario, además, disfruta la vida en el hogar y agradece más lo que sus padres 
!meen por él. 

En un hogar pem1isivo, donde no existe control paterno, el ndolescente 
siente poco respeto por sus pudres, no ngradece lo que hacen por él y tiene pocos 
deseos de cooperar en su cosa. El 1ulolescente tiene una actitud de espera a que sus 
padres lo atiendan. El individuo en estn etnpa que no tiene control externo suele 
conducirse de ocuer.do . .11 sus gustos mostrru1do inseguridod y resentimiento. 
Curu1do lns cosns no snlen bien culpa a stL~ padres de no haberlo cuidodo y guindo 
odecundnmentc. 

El nivel socioeconómico de In f11milia influye en In.~ relociones del 
ndolescente con su familin. Podemos l111cer referencia a tres diferentes situaciones 
que se presentru1 por este nspecto. 
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Primero, "cuando el .adolescenle considera que la folla de aceptación socio! 
que padece se debe 11 In carendn de.dinero; es posible··que desarrolle Wt fuerte. 
resentimicntó hacia sus P!1drcs:''(74) El ti¡lo de.cns11, su ubicación, el dinero que 
pueda gnstnr el adÓlescente son , shnbolos que afectan ·el status social del 

''º'::,~ .· '".,,dºJir., .,.;,J.11 /~•= d~. moj"" • iu N•ol 
socioeconóriíicci iiillU)'cn 'en.loshijospnrn que éstós se conformen a leS pautas de 
conducta y a los valoreii(,<le'I~ dnsé .u;lu cÚ11! n.~piriu1 pertenecer: &ta sihmción 
eslropen el deséó; de)ndepér1°deii~iít; del . lrdolescenle y se creir Üna rdación 
conflictiva eritie él. y su5 padres por la~ exigencins de éstos a la adnptadón social 
querida. · ' : · · · · ·· · · · · · · 

. .. 

Tercero, cuando la situación socioeconómica es fluctuante lleva R la 
inseguridad emocional del adoicscente; lo que repercute negativamente'Cit el clima 
del hognr. El adolescente no sabrá cual es su posición eonómica, por lo taÍifo, le es 
imposible planear proyectos a futuro. 

La ocupación externa de los pndrés interviene en la forma de relación que 
tiene el adolescente con su llunilin,; pues si se trola de In ocupación del padre ésta 
determina en grru1 medida el 1úvel social de In frunilia y, si se trata de la ocupación 
de la mndre éstn determina la cnlidnd del clima del hogar. 

Si ht ocupnción del padre salisfncc n1 ndolescente y a la madre, "en el doble 
sentido del presitigio que significa p1tm la familia y el bienestar eaconórrúco que 
supone"(75) el trabajo tcndní w1 clima positivo sobre el clima del hogar, por 
ejemplo si el padre go7..n de éxito InbomJ podrá exigir wt mejor rendinúento 
escolar en sus hijos sin que esto ocasione resentimiento en ellos. 

(74)jbidem. p. 511 · 
(75) ídem. 
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I..a. ocupación laboral de fu madre puede alterar fu organización tiuni!iar 
dependiendo de lus circushuicios en que se presenle. Afecta de mru1eru distinta en 
cud11 u110 de los miembros de fu familia; regulurrnenle, cullrtdo la madre trabaja el 
hijo varón tiene mas tiempo libre si no tiene un empleo extra y por el contrario se 
espera ·que la hija tenga mayores responsabilidades en casa. 

El favo'ritismo es otro factor que obstaculiza lus buenas relaciones 
familiares.El favoritismo se da de mlllleru natural en las relaciones personales 
cuando: wia persona tiene preferencia por otra en relación con wia tercera y se 
sien le a gusto con ella. 11 Ji.1gw1os miembros de la familia satisfacen mejor que otros 
las necesidades del adolesccnte."(76) Esto puede ocasionar Wla unión afectuosa 
entre el adolescente y aquellos que satisfacen sus necesidades, que otros miembros 
de la familiapérciben ocusionando w1 resentúniento. 

Adelllás :Je fas preferencia5 del adolescente por aquella~ personas que 
satisfacen ·~sus .necesidades, las preferencias de éste están influidas por la 
percepi:ión qué tiene de las.reacciones emocionales que despierta en otros, por 
ejemplo si el lldolesce11te percibe que un hermllrto menor lo ideali?..a preferiré. a 
éste en lugar de aquellos hermllrtos que lo criticllrt y lo ridiculizan. 

El nmbiente psicológico en el que crece el adolescente iiúluye notablemente 
en su adaptación personal y social . G<."f!eralmente cuando la atmósfora psicológica 
es saludable el adolescente desarrollará pauta~ de comportamiento y actitudes 
positivas; si el ambiente es desfavorable desarrollaré. pautas de comportamiento y 
actitudes negativas. 

El adolescente desarrollará W1 autoconcepto sano que se reflejará en 
adecuadas adaptaciones a la vida cuando la atmósfera del hogar se distingue por la 
existencia de afecto, respeto, cooperación y tolerancia. 

(76) ibidem. p. 517 
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El adolescente aprenderá a compurt11rsc de mudo aprobado por 111 suciedml 
si ha crecido en wia atmósfera hognrcñn 11grnd11ble y ha disfrutiulu hnciemlo cosas 
con y pnm los miembros de su fnmili11. "Ln influencia de In atmósfera doméstica en 
In sociabilidad del adolescente se. extiendeumuchasesferas: 111 adaptación a ht~ 
costumbres del grupo, la comunicación córi otrós, la pÓrticipación en actividades 
juveniles y la simpntía de otros."(77) · . . · ·· . 

Ln fwnilia en relación u 11~ ~d~;¿l1ciÓn de 1;1 vol~1tud estít en wm situación 
conflictiva cuando los podres no :~c11Ísidcrrui l~s cnraclerístic11s propi11.~ de cnd11 
etnpn de sus hijos así • eonío u~a c_ori-c~ln. fundnmentnción de los valores que 
tmsmiten. 

. . . . ' 

Refiriéndonos ~ I~ cnt~cterísti~i~ propias de cndn etapa; In diferencia entre. 
In infnncia y la adolcscenéin es la docilidnd de aquéllos y el cuestionrunientó de 
éstos. Durru1te lii infimcia el niiio, gcnernliricnte. accptn todo lo que viene de sus 
padres y lo obedece; en la edolescencin el individuo primero refleiciona sobre 
aquello que sé le da y\ula vez aceptado lo hace parte de sí mismo. .. 

Con respecto n los vnlores , los padres en algunas ocasiones retomRll y 
trasmiten 11 sus hijos los valores que domin1111 le cultura actual. As!; 11or e}emplo, 
para In sociedad el éxito está en el tener y no en el ser plenamente persona; In 
promoción en In competencia y no en la solidaridad; el orden.en la autoridad 
formal y no en Ja participación de principios. 

(77) ibidem. p. 522 
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11. 3 SudcdnJ 

El hnmhr1: es un ser snt,iul por nnmrnlcw, lo es pnr dos rnznncs 
distintns. l'or lUm pnrte el hombre dependc de los demils y de In sociedad prm1 
srllisli1ccr sus necesidndes corpóreo-materiales, cspiritunles, culturnles y nmrnlcs. 
Ncc.esitn de los dermis durnnte toda su vida, en especial en los primeros años de In 
i111iu1cin porque no tiene w111 seguridad de instintos innntos como los iu1i11111.lcs. El 
ser hurniu10 necesiln de lit~ c:'<pericncirL~ y conocimientos trn11srnitidos de 
gcrrcrnciim crr gencrncié>n pnrn poder educnr su libertud y-lmcer uso de ést11 en bien 
de su pcrfcccioruuniento. 

Pero estn rnzón de necesidnd no es lu lnisicn ni In única, el hombre no. es un 
ser social solo en curu1lo pide sino porque vn hacia sus prójimos ¡mrn ofrecerles lo 
que tiene pura ayudnrlos n ser ellos mismos. El hombre es "por una: parte 
cspccinlmentc conuu1icntivo por su esencin, es decir, está dispuesto nregnlnr sus 
pwpios vulorcs cspiritunles, y. por otrn. tiende n p1.11 licip11r de los valores 
cspiritu11lcs Je otrtL~ pcrso111L~. 1'(78) El hombre por ese11ci11 licrrJc a In entrega y 11111 
p11nicipneión, esto es, csln ordcnndo por su prupin csencin ni IÍI y 11 In socied11d. 

El lin de In socicdnd se dcsrgnn con lu e.-cprcsiún de bien común. El bien 
comim "es el conjunlu orgrmizado de condiciones sociales por los que In personn 
humana puede realimr su dcslino, lnnto en el orden nnturnl corno en el 
c.~piritunl. "(79) El bien común deherit entenderse corno nJgo r111ís de unn reunión 
que 1cs11l111 de lus uctivid11c.les de un grupo Je personrL~ purn poseer nn fondo 
co111ü11 lle hienes y scrvicitis; el hicn común se funJ11111cnb1., principulmcnte. "en 
h11cer posible rncdirullc In uniún sncinl el c11111plimicnto responsnhle y con medios 
prnpios de los fines y uspirucit•ncs que los hornhres, miembros de 111 socicdnd; csti1 
ordcnndos."(80) 

(78) GRAN ENCICLOPEDIA IUALP. TOMO IX. p. 504 
(79) V 1\LDl\'!1\ Guzrni'111. ll12111.<Lcirnisw~·-d!.!Jn_,_'\!.!_cj1iJ. p. 62 
(NO) URAN ENCICI .e >l'l.iDIA Rli\LP. 'H 11\!U IX. p. 506 
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Valdivia preéisa dos fWlcioncs principales de la sociedad en orden al bien 
comim.La primera función e!Í ln~efensa contra todo lo que atente el orden de la 
convivencia, presupuestó de- la existenCin plenamente humana Dentro de esta 
fw1ción se promueve Un érnbicnte dé'séguridad social, por el que cnda individuo 
de In socieda,ds~e qúe. no.tendrá: ~bstáculós eri el desarrollo de sus tnreo.s vitales. 

La s¿~und~ h;h~ión ~~nsiste C1t hacer posible la existencia plenamente 
humana de !Os miembros· de la sociedad por medio de la creación de un orden de 
bienestar, desarrollo cullurul, etc. . 

El bien común es una posibilidad abierta para que la vida del hombre se 
des11rrolle según su propia nntumleza. El bien común sntisfucerá ltt5 necesidades 
primruins de la supervivencia; dnni los recursos para que la inteligencia conozca la. 
verdad; proporcionará medios pnm que la volunad. persiga el bién; brindará 
oportunidades para que el carácter se modele con hábitos virtuosos; ofrecerá un 
11f11hiente de libertad parn que cada hombre esté en aptitud de desarrollar su propia 
personalidad. Es decir. el bien común "es la perfectibilidad de la convivenda de 
seres racionales, con volw1tud propia, libres y responsables, y por lo tiu1to capuces 
de realizarse a si mismos según su dignidnd de persono.s."(81) 

El bien común es w1 nmbienle benigno pnra que en el nlma del hombre se 
desnrrollen las virtudes de la mndurcz y. as! In lealtad, la sineeridnd, Ja -nmistnd, la 
cooperación, la justicia, etc., lo acerc¡ucn a sus scméjru1tes para poder realiw una 
verdadera unión fratemnl. ·· · 

(81) VALDIVIA GU7m1Ín, op.cit. p. 62 
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La sociedad se acerca tl logrnr el bien común en la medida que se origina w1 

orJen propicio para In suficicncin de bienes mntcrinlcs, intelcctua.lcs y morales. Sin 
embllfgo, "In sociedad nctual, .es ima sociedad de consumo, que solo satisface 
necesidades y no precisruncnte cspiriturues. El ndolescente desea tener altemntivas 
donde cumplir sus idenlcs, imís oddruúe,, y no puede encontrarlas en In 
sociedad,''(82) Será: 'dili_cil :· pum el. adolescente renlizar su proceso de 
perfeccionamiento si no encuentra en In sociédnd los medios necesarios que de ella 
se espern; puede In sodedád llégar. u ser perjudicial pura el adolescente, no sólo 
por no tener los bienes suficientes, sino por prcsentnr alternntivns negotivas, como 
es el caso de ·"secÍores permisivos de la socied11d que fomenhut en el adolescente 
el dar salida 81 despertar del instinto sexunl sobre la inteligencia y la vollUllnd 
objetando el desairollci de treumns ulteriores. "(83) 

Todos los individuos que viven cn lllla sociedad estlÍn sujetos a la influencia 
del ambiente social donde se desarrollen.El runbicnte social lo forman "aquellas 
füerzas y grupos socia.les que influyen con w1e cierta intencionnlidnd en le 
formación del hombre. "(84) . 

Gllfcía Hoz hncé referencia n Moehlmnn señalando que a juicio de éste 
eKiste wm serie de factores que constituyen lns fuentes de inlluencia educativa el 
ambiente. Estos factores .son los siguientes: · .. .. · 

Poblnción, concepteen el que incluye lllS relees étl1ica!Í; lo cantidad, la 
calidad y estructura según la ednd de In población. . . · : .:.: (: ·.;; 

Espacio, indicru11lo en él In extensión, territorinlidnd y focto~es natilra.les.
Tiempo, en el que se incluye el desnrrollo. histórico j en\especiiú la 

evolución de In cultwn de w1 pnis. , · · · · · . · · 

Lenguaje, con su.~ símbolo.~, sistemn.~ de mensnje. y comunicn_ción de 
pensruniento conccptunL 

Arte, que se mw1ifiest11 en nJ prcocupnción por In belleza y el juego en 
gencrnl. 

(82) REYNAUD REüECA. E,il_l;cl1issl!!..~t.J~_Ql~c<.e!!fÍ!i, p. 38 
(83) CASTILLO Gernrdo, Ln educación de 111 nmislnd en In familia. p. 167 
(84) GARCIA Hoz Victor, Princiv.ios de p,gdngogía sistemática, p. 553 
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Filosofie, con 111 selección de vnlorcs, 11Spirución hacia In snbidurín y el ideo! 
que se considera digno dentro de In vida · 

Religión, en trutto que la rclnción del hombre con la trascendencia, con el 
universo en general y el sistcmn de, creencias. . . 

Estructura fnmilinr, en lit ql!e'se induye lli organización de la familia, la 
nutoridnd flÍinilinr, la funcióndel sexo y h1 ncciÓiÍ de las clnscs sociales. 

Gobierno, en tanto quirord~nación de lrui relaciones humanos, considerando 
especialmente las estructuras y la·.D.ctividiUI de quienes ejercen el poder. 

Economía, como•' s1itisfncción''de .·necesidades, cambio, producción y 
consumo. • '. ·.· .· :;· •. , . .· : 

Tecnología, referida ni tiso de ri:'éursos naturales mediante máquinas. 
Ciencie, coino esfera de' conocimientos relativos a la realidad natural y 

humrutn. ·· 
Salud, que comprcridc !ns condiciones del bienestar fisico, mentol y 

cmocionnl, incluyendo también las condiciones de vida. . 
FinnlineÍtic, la educaCión misma en tanto que proceso socinl de aprendizaje 

dirigido formal e informal. . . 

Ln acción unida de todos los. factores soCialeS det~~~n eÍt ¿ualquier 
comunidud; grande o pequeña;. un especifico ambimite s~ciBí. '<1.u'e'se mWiifiesta en 
las costumbres. -- ·· •.· .... · 

La costumbre puede definirse como "modo es~lc de conducta en un grupo -
socinl determinudo y que se debe 1)0 a la hérencia biológica, sino e. la formación de 
!tú.bitas en los individuos. "(85) . · · . · · 

Les costumbres y la educación se influyen mutua.mente. La~ costumbres 
resultan de una iradunl educación de los individuos de un grupo socinl; pera 
cuando las costumbres se van estableciendo, forman w1 estímulo y pueden formar 
una presión const811te en la formación de los miembros que van entrando ni grupo 
socinl, ya sea por nacimiento o por otro medio de incorporación. 

(85) GARCIA Hoz Víctor. Principios de pedagogía sistemática p. 562 
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L:L~ costumlucs incluyen modos ti~ ncluiir muy cmnplejós qtic vm1 dcs<lc el 
mudo de tmhnju hnsln lns divc1siont.!s. Dc1all11rcnms lllÍL~ sobre lns diversiones por 
ser éstns de mnyor inllúcndn en In nclolcsccncin. 

. ,' ·. : 

Ln dive~ión es un'n : fo;t;m de ocio. Este resulta: nceesníio dndn In 
imlingcncin del hmnhrc; í¡úc' I~' lince inhnbil pnrn soportnr él solo su• propi11 
c.'\ir.tcncin. 

E.xistcn dos chL~csfün<l11111cntulcs dé diversión: el juego y el espectáculo. En 
el j11l!go el homhrc licnc .. unn rclnciiin ncli\•11 con !ns cosos. En el cspec1h:ulo es 
esencinlmentc p1'1sivo y receptivo. Prccisnmenlc por su receptivi<lnd el espect1ículo 
es. tul \•ez, el medio p1)r. el cunl lns cnnstumhrcs influyen de un modo 1111is 
profundo en In fommción del hombre. 

El espectáculo . es fundmncntnlmcnte comuniención: cinc, radio. teatro, 
televisión y lectura. 

Pnrn Gnrcí11 Hoz el cinc. 111 rmliu y In televisión como cspcclitculo cnciemm 
todn su inílucncin en los fonó111c11os de In ilusión y h1 emoción; y, cunndo estos dos 
!Cnúmcnos intervienen 1lem11sindn en la lihertnd del hombre, es decir. l'tuu1<lo el 
individuo se guln por ilusiones y enmcioncs más t¡ue por decisiones volunturíns y 
convencimiento <le In rll7.Óll el cspcctñculo puede ser peligroso. 

El espectáculo vislo desde este punto de vista puede mnl fonrnu· individuos 
yn que 111 f'orlnlcm <le 111 vidn no es c11usn<l11 por hL~ emociones i111c11s1L~ sino de 111 
co11dc11cin 1¡11e gohicmn In cxislc11ci11 del homhrc. Este tipo de espcchiculo incitn 
ni hmnhre n ohrnr por sentimientos c¡uc 110 hnn sido sometidos n juicio. 

Lns lecturns en lus socicdmlcs civilizudns son tui de los medios mÍls 
extendidos de entretener el ocio hum1mo. ndemñ.~ de ser un componente 
indispensable en In formación, teórica y utilitaria., del hombre. 
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Lit~ lcctunt~ tic11c11 un electo de mayor intcnsidml respecto 11 otros factores 
11111hie11t11les "porque e11 gnu1 medido lns leclurR~ responden 11 intereses 
indi,•idunlcs que nonnnlrn<mle pucd1i11 snlisf'nccrsc."(86) El efoeto que provocru1 
lns lcc111rns se hnlln, espccinlmcntc, e11 que insensihlcrnente v1111 p1otlucier11lo en los· 
ledorcs nctitudcs genemlizttd~s deucucrdo 11 lus lecturns que se eligru1. 

El predominio _de lo emotivo en el cspcetúculo explicn el muyor i11Jlttio que 
tiene en In mujer respecto del hombre; y en el adolescente en rclnción con lus otrns 
ct11pns ·de· in vhl1L Por lo tiullo, 111 stJeicdnd. en el c1U11po de In voluntud,. puede 
p11>picinr cli1lrolio en el dcs11rrollo de 111 pcrso1111. sus efectos pueden ser mayures 
dumnte In ndolesccncin dndns lns cnrnclcrísticns tlsicn y sociales de éste. Por .eso 
es necc.~nrio educur· n los ndolcscentes en el occio, motiviimlolos n pnrtipnr en 
nctívidudcs lúdicns y n elegir corrcctmncntc los cspectiiculos ndccúudo.s n ·.su 
formnción pcrsonril. · 

Lu inlluencin negnlivn de In sucicdnd en In vohmtud hu sido "principmnn:riíc. 
porque el hombre conte111poni11co 1111 perdido lu scguridnd en In t11hli(ie;árquic1Í de 
los vnlnrcs. "(B7) E11istc un ch(l(¡uc entre los idcnles que ~on connnturnles · 111 
pcrfeccionnmicnto del individuo y los que In nctunl civili1.11ción hn nplicÍldo 'con el 
predominio de 111 tecnologin. · · · · · .. 

J .11 volunt11d está nbicrta a querer el Bien, y cu1111do no .sntisfncé cstri 
necesidad se cncnuzu por los bienes que In civilización contcmponincn ofrece con 
gnm µro<lignJi<lnd. Es por esto. que el ru1sin de tener. 11cu111ul11t y poseer pcnclrn In 
concic11cí11 de l1L~ persoll!L~. Por lo que In voluntu<l, que en si mismn es libre, se 1111 
lrnnsfnrmndo en esclnva de l1111111biciú11 de poseer. 

El hombre no es dueiio de su destino porque lns tecniens puhlicitnrins 
dctcrminun su crunino. L11 publicidnd mmiipuln Jos motivos del hombre y le crea 
necesidades nrtilicialcs. El humhrc entonces, no tiene cnpacidnd de decidir ni 
trnnpoco posibilidudcs de clccciún. "Las füerzns casi invencibles de la 
comcrciulizución lo hrui convertido en 1m siervo de In cconomin. "(88) 

(86) GJ\llCIA HOZ, Víctor. l!t.ini;jpj_o,>~Q.e_p~!.!!gt.Jgín sistcmitlic1L p.567 
(87) VAl.DIVIA Guzm1i11, gp. cit. p. 53 
(811) ~li~lem. p. 54 
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ll. ·I [i~cu.:iln 

Ln Gl.iR mcncionn cincn nccpcinncs 1¡11c ¡mcdl!rt rcspomhir wilídnmcnlc ni 
térmim1 cscucln: 

1) Lugar~ edificio o loen! donde :;e cnscñn y nprcndc. 
2) Institución u orgnnismo que tiene por ohjcln In educación. 
:l) Conjunto de profosorcs y nlumnos de un1t mismn c11sciim1z11 . 
.J) Diversus conccpciont!.~ metódicas. 
5) Corricnlt! <le pcns11111ic11to o eslilo en In que se 11g1u¡11u1 quienes siguen In 

c!octrinn tcológicn, filusóficn. lílcrm in, :místico. ele. de un muestro. 

Definimos In escucln C(•lll(l "connmidnd d\l muestras y nlumnos c!cdicud11 n 
In cducnción de éstos por medio de In cul1urn"(89).Lr1 escuela como 111111 educnción 
inslitucionnl llcvn a cnho la cducnciim por medio de la relación téenicnmcntc 
rcgulndn <lcl educador y educnndu.A dilcrcnc.i11 de In c<lueuciún liunilinr y de In 
<!<lucnción nmbicnlnl. <londe In c<i11c11ciú11 litmiliur se rc11li7;1 por medio de contnclo 
pcrn111111I csponl1'u1eu y en la cdut·11ciú11 11mhic11111l In c<i11c11ciíi11 se 1c1tlÍ7J1 11 tmvés 
de medios 1éc11icos sin rcl11cié111 pcrsnrml entre cd11cndnr y educnndn. 

Li1 •!scucln "se npoyn. como en dos gnu11ks fundmnentos, en el tmbnjo 
inlclcctunl y en la convivencin socinl."(90) 

El trnbnjo intclectunl cncic1 ra el origen de In escuela. Lu pnlahrn cscucln 
tiene su rníz en In climolugía gricgn srnfo que empezó signilic1uu.lo el gozo con el 
que el hornhrn, no prcocupmlu pm lus neccsidmlcs mntcrinles. se <lcdicuhn 1ú 
c.~pnrcirnicnto del espíritu. Pnrn In sociedad gricgn el ocio cm In situnción de la 
rcrs11n11 que se npnrlnhn del negocio pnrn dedicmsc 11 In cullurn del <Jspíritu sin 
ncccsitnr del trnbnjo mntcrinJ pmn vivir. Ln scofo g1icga era In <lcdicnción ni noble 
ejercicio del pcnsnmientn. 

1.89) npud .. CJl{J\N liNCICl.í!l'liDl1\ RIA!.!' TOtvlO VIII. p. 822 
{'JO) 01\RCIA 11< 1;t, Vit'lor, l~rjJ.tt'ipius..•ll:_nt<\l!!fil!gin si~te1rnitie1!, p. 505 
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Sello/a es la raíz latina de escuelu, éste es el ontecedenle inmediato del 
espruiol significando el lugar donde seUeva a cabo la eseñanza y el aprendizaje. 

Por su origen predoininante~eni~•-inl~lectlial_.el sentid~ d~lns.escuelns 
estnbn en In enseñanza; a In qÜe,fü1icnmente se dedicnblUI. Pues In fnmilin y .ln 
sociedad cumplinn su. objetivo ·educativo -del. cunl era· complemento. 10: acción 
escolar. · · - .. . ··-.:·> - · · .. - ._.... -- ·.-

.. ~-' 

El conlenido intel~t~iu· de l11 escuei~ es iiecesnrio pero no suficiente; pues si 
la familia contará con los conocimientos y los ·medios ndecwulos pam trasmitirlos 
no necesitarla de la escuele. Sin embargo, en In actunlidad el hombre necesita de 
ésta no sólo por su misión intelectual sino también por su función socinl. 

La función social de la escuela es necesaria debido a los problema.~ de 
desintegración familiar así como a las transformaciones sociales que dejan sólo al 
individuo en su enfrentnmiento con la sociedad; y, debido también al aumento en 
número y fuerza de lns relaciones que w1en al hombre con la sociedad y a la mayor 
cooperación que se le pide pam renli7Alr hL~ lnrens comunes en la sociedad. 

La concepción social de la escuela se fundumenta en el hecho de que el 
hombre es w1 ser que necesita de In sociedad para desenvolverse; pero 11 su vez. la 
sociedad necesita del hombre pnra subsistir. 

El objetivo de la educación es el bien propio del hombre; pero también se 
da en él comwúcación. De tru nuuiera que la educación para conseguir el 
perfeccioruuniento del individuo hn de logmr que éste salga de sí mismo. Esto es, 
"In mejor manera de alca.n7.11r su bien los individuos no es aislarse celosa.mente en 
su pequefü1 esfera de acción, sino buscar dentro de una sociedad superior In 
renli;r..nción de un bien común que, en dclinitiva, constituye lit mejor snlva guarda 
de los bienes pnrticuJRres. "(91) 

(91) 11pud., GARCIA HOZ Victor, Princfilio.5 d~nedagogi11 sistemátic!!. p. 509 
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En una sociedad el bien común es exigido por el bien particular y éste es 
fwtdamenlo de iu¡uél. La educación necesita de 111 comw1id!ld puesto que busca el 
bien individual, el perfeccionamiento del hombre; pero también ln comunidad 
necesita de la educación parn lograr su objetiv,o en el bien común, es decir, aunque 
la educación es algo itmmliatamenlc individual no puede llevarse a cabo sin tomar 
en cuenta la renlid!ld social. · 

Mencionamos que el contenido intclcctunl de la escuela no justifica la· 
existencia de éstos pues sólo son instituciones subsidinriu.~ de la fwl1ilia ei1 cuÍU1lo 
ésta no cuenta con los medios ncccsnrios ¡mrn llcv11r a c!lbo la misión intelcclllal; 
sin embnrgo, no sucede lo mismo con 111 misión social de In escuelil' Esto· se 
eKplicn con un principio de Aristóteles que se refiere a In ley del ejercicio, por. el· 
cual adquirimos hábitos realizando sus netos propios, es decir, el hiíbito' de la vida 
social no puede ndquir.;e si no viviendo socialmente. Aristóteles piensa que para 
las cosas comunes la educación debe ser común. 

En lo que se refiere a los conocimientos que In educación social pueda 
tener, In escuela es la institución adecuada prun trru1smitirlos "porque no hay 
mejor enscñ1111za que aquella en virtud de In cual nos enfrentamos con In 
realidnd"(92),pera que se conozca In realidad sociul es necesario enfrentar al 
individuo con ella. Por lo tanto, es indispensable una institución socinl como es In 
escuela que le brinda la oportunidad de poner en ejercicio los hiíbilos sociales y 
que lo enfrenta directamente a la realidiul social con el objetivo de lograr un 
pcrfeccionnmienlo individual que repercuta en la sociedad. · 

Tom1U1do en cuenta el origen de las escuelns por su contenido intelectual y 
por su contenido social, García Hoz hace referencia n In escuela como situación de 
tnínsito, considerando ésta como In razón de ser <le las escuel!IS. 

(92) GARClA HOZ Victor, Principios de pedngogia sistemátic!!, p. 51 O 
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Ln escuela sirve e.Je triu1silo, de puente. c11lre liL~ e.Jos sociec.Juc.Jc.~ c.Jcl 
individuo. Entre w1 umhicnlc soci11I c.Ju11c.lc le luco vivir con lrL~ nmisl11dcs \'con Iris 
relncioncs en que su fiunilin se desenvuelve; y el otro mnhienre soci~I es ~I que vn 
n elegir, es decir, nmistndcs y tinniliu que él librcmcnle eligini. El hombre no estii 
nhocndo u vivir y n servir en el mnhicntc social donde nnció, sino mÍL5 bien n 
servirse de él pam enlrar 11formar1mrle de ru1uel ambiente social que él libremente 
cligini. 

El ptfül de wm sociednd u otrn sucede en Ja5 etnpns de mnyor educnbilidnd 
c.Jcl indivic.Juo. en In infoncin y en 111 juvcntuc.J: es en csln épocn cmutc.lo el hombre 
que se clcsnrrolfn en unn fílmilin se deslign de elln pnrn incorpornrse en nuevns 
c111idmle5 soeinles. "1.in esln é¡mcn dll 111'111sito es donde In escueln cumple su m1is 
dclicudn misión, enluznndu In fornifin donde esl1i el muchacho con In sociednd n 
donde hn de ir."(93) l.n escuela deberá garnntiznr el que esta operación, de 
dcslig11rsc de su frunilfia y acepfnr otras responsabilidades en otras suciedades se 
logre con mayores posihilidndcs úc éxito. 

f.a escuda cs. fltll' lo 11111!0. llllll sil 1111ci(111 de Ir iutsilo. que 1011111 hombres que 
son y que no son pues csliut en d proceso ele pcrfceciormmicnro. 1 .11 escuela ve 11 

los nlurrnws en frrinsilo n en 111m·i111ie11fn. <:~ decir, "que cunndo csl11mos en 
tní11siW somos y no somos. cstanws siendo. "(Y4) El nwmenlo de triutsilo del 
hombre es cum1do se hnlln en lrnncc de educación yn que sino fuern hombre no 
podría educarse y si !itera pcdi:cto o acabado tHJ tendría objetivo lu educación. 

l..11 .::scucln p111n cumplir con su 111isic'111 de lt:'utsilo c.Jchcrú lcner 111 c11p11cidnd 
de unir el conocimienlo de s1111l11nt1111 c¡uc es y r¡uc cshí siendo con 111 mndurez que 
se cspern de éste. Ln cseucln no podri1 cumplir su misión CU/l/Hlo se polnrizn en 
uno de estos extremos. 

(9.l)j.f!J!!cm. fl. 512 
(9·l) idt;tll 
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Si In escueln sólo considern ni nlumno en el presente y lo nyudn en su 
proceso educativo solnmentc como 11iíio sin tomor en cuenta lo que se quiere 
logrnr de él en el futuro, no eumpliní su misión de tránsito. Si por el contrario, se 
trntorá de educar ni nlumno solnmcntc considerando Jo' que se espera de él en el 
futuro sin tener en cuenta lns cnructerísticns del nifiofque de estns cnrncterísticns 
se tiene que partir, entonces, In escuela se polariza en el extremo opuesto dejando 
también de cumplirse la misión de tránsito de la escuela. 

Consider1UJdo el aspecto social. el nlumno "es" porque es miembro de la 
fruniliu, y "no es" porque está en proceso de incorporarse a la sociedad; In escuela, 
por lo tanto, es puente entre la frunilia y 111 sociedad.Estos dos momentos, el 
deslignrse de la liunilin y el incorpornrse a otras sociedades, son los momentos de 
mayor peligro en la vida y en In evolución de la persona El desligarse de In frunilia 
puede cnusnr actitudes violentns, interna~ o con mnnifcstnciones cxtemlls; y, el 
integrarse a la sociedad puede causar 1m fracaso personal. Le corresponde n In 
escuela nyudor a que estos dos momentos se logren con el mayor éxito posible. 

García Hoz estnblecc el dcsnrrollo de la runistad y el lmbejo, corno larens 
indispensables de la escuela, pllTa facilitar el paso de In familia a In sociedad de 
sus alumnos. 

La nmistad es el primer arco del puente que une In fiunilia con la sociedad. 
Es necesario que la escuela sirva como medio donde pueda fomentarse la 
runistad, pues ésta será como la lubricación en el paso de la familia a la sociedad; 
yn que la fnmilia es fundamentalmente afectiva mientra~ que la sociedad incluye en 
si el trnbajo y la dure7A 

La nmisted es tnmbién indispc.'llsoble en el dcs111Tollo del individuo.La 
amistad tiene sus origen en la infimcin cunn<lo los grupos de niilos aumentan en 
extensión y se drm relaciones más const1U1tes entre los compnileros; durante la 
adolescencia la amistad es impresindiblc para lograr superar con éxtio esta etapa. 

Desde un punto de vista psicológico In runislad abarca dos nspectos. Por 
w1n p11Ttc es cntrctcmimicnto, pnrticipación en In poscsibn de ulgu. Es w1 dar y 
recibir plnccntero. Es un dnr y recibir cmn.5 nmtcri1úes pero dobrc todo cos1L5 
espiritunles: afectos, conver.mciones. cte. El otro n.5pecto de la5 nrnistnd es dor w1 
sentimiento de posibilidad de upoyo en otro, en sentido mntcrinl pero 
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cspeciulmente en sentido espiritunl; que supone Wlll disponibilidnd al sacrificio 
mutuo entre amigos. 

Ln e.~cueln tcndní que poner los medios pnm crcnr w1 ambiente fnvornble 
donde puedá fomentarse In amistad pnm facilitar el paso del individuo de In 
llunilin n la sociedad. · · 

El segundo arco del puente constituido por la escuela, que une In familia 
con In sociedad es el trnb11jo."EI tmhnjo es unn l1ecesidnd y, en cuMto satisfaga 
w1a necesidnd produce placer. "(95) El· hombre encuentra placer en su trabajo 
porque satisface una tendencia n In nctividn<l; y porque el fruto de ese trabajo, la . 
obm, también produce alegría La alegría del éxito de In satisfacción <le ver In obra 
bien hecha 

Es unn realidad que el trnbitjo no siempre produce placer, en algw1ns 
ocasiones produce dolor consecuencia de las limitaciones· humanas. La obra 
muchas veces exige más dedicación por lo que el hombre tiene que dc<lkarlc mÍlS 
de lo que sus tendencia.~ puedan dar, es entonces cuando el hombre es siervo o 
esclavo de la obrn. ·En estn situación el hombre no encuentra la felicidad, sino por 
el contrario encuentra penn y dolor. La mismn obra exige una continua actividad 
del individuo nunque ésta no cau.~a placer ncepl!uido el dolor producido por la 
exigencia 

Ln escuela, que auxilia IÚ hombre n incorporase a In sociedad, "no lo puede 
prcpnrnr únicamente sntisfnciendo su~ tendencia.~. porque sus tendencias no 
llegnríu1 en todas lns oca~iones n In sntisfncción de lns exigencias objetivas del 
trnbajo que haya que renli7.Rr."(96) La escuela deberá ayudar ul individuo n 
desarrollar la fortaleza porque In situación del mundo no siempre podrá ser 
cambiada. 

Ln escuela wmo institución sociul tiene su razón de ser cuando cumple su 
misón intelectunl y sociul. 

(95)-i!fcm. 
(96) ibídem. p. 518 · 



r i .... 
62 

Cada uno de. los niveles que forman la escuela tienen, ademós de está 
misión, wm finalidnd. propi11;. 11.~Í · 1os niveles de precscolitr; ¡>rimíUio, secund11ri11., 
preparatoria y estudios superiores cuentan con objetivos i:omunes y otros objetivos 
que establecen lns diferencias enl~e cada mio delos ilivel(lS. ' ' . 

Trataremos eÍ nivel de educación ~edi~,b~i~ por ser el niv~I d~I site~a 

educa:: q::s ::~P:vel de educación· ln~di~ b2¡J'\oTsec,~d1a son 

propedéuticos y profesionales. Los fines propedéÜti~s preparan. al· individuo para 
estudios superiores; los fines profosionnles búscim In prepnroeión pnrn el ejercicio . 
de algunas profesiones. 

Junto con esto fines la escuela media "lo mismo que cualquier otro nivel de 
educación responde a una honda finnlidad: la formación personal de los sujetos 
que en ella pttrticipan.(97) LRS instituciones cscol11Tes deberán concebir la idea del 
alumno como un ser, distinto a los demás con inteligencia y voluntad, por lo tano 
con libertad para ir forj1mdo su propia persona hucia el pcrfecciomuniento. 

El sujeto propio de la educación medin básico es el adolescente, esto es, la 
etapa de cnrnbios notables en el aspecto físico, psicológico y social del ser 
humano; que empieZlUl en el término de la infancia y que dará lugar a la 
fommción definitiva de la personalidad del hombre. 

Como menciomunos en el copítulo anterior, nlgunas de las características 
propi1L~ de la adolescencia son el descubrimiento de In intimidad, la capocidad de 
rcllcxión y w1a nueva cnpocidnd socinl. Bn.~nndonos en estos rasgos podemos 
establecer unos objetovos p11rliculnres de este nivel educativo. 

(97) ibidern. p. 392 
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Mediiu1te el conocimiento de In intirnidud In persona conoce su riqueza 
interior y sus deficiencir~~ o defectos; se enfrenta n tendencia~ que tienen 
justificación biológica y mornl y ante otros tendencin.~ que no tienen justificación; 
se encuentra frente aspimciones que puede · sntisfacer y ·otras . que no puede 
cumplir. Esta situación de npnrente contrndicción hnce surgir en el ndolescente WI 

nfrín de comprensión y de unidnd. · 

Medinnte In reflexión, In persona desnrroHn In' cnpiu:idnd de pensnmiento 
científico, en sentido estricto, es decir, In hnbilidnd de descubrir relaciones que 
ligrut una idea con otra~. y se encuentra, por lo tantó, In justificación de los 
conocimientos ndquiridos. 

Ln capncidnd de rellexión junto con el nftin de unidad ponen ni adolescente 
en In situación más idónea para que fa ciencia se le presente con unidad. "Lo que 
nos permite afirmar que el contenido fundamental de In enseilanza: media es la . 
cuJturn generel,"(98) esto es, un sistemn donde se unifiquen las ideas y perinitan 
enlnznrlas con In vida ·· · 

La culturn general evitará In npMcmn de especialista~ que. únieamente. · 
conoce sobre deterrninB11do campo de la ciencia y que no sillie lti'.compréÍide 
absolutamente nada más fuera de éstn. Al mismo tiemp~ fundamentnrá: una : 
educación especializada que :yendrá en eJ fUturo. -0 ·" ·:;:.; - :, :· 

Ln cnpncidnd social·. del. adolescente se. dinge:ll ti«:s.Cispe::tos~;en ías 
relaciones de nrnistad. en 1ils relaciones con 1a5 pérsoniili dei otro sexo Yen las 
relaciones profesionales. : . · · . · · · ·. '.' ' · 

,· ..... -. - -. 

Las secundnriüs ·d~tJeilÍll tÍ:tÍercorilo ~Ónt~td6 propio In· sis.tematizución 
cientificn, In preparación profesiorÍal y In recreación religiosa y momL · 

(98) ibídem. p. 393 
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L11 sistenmtizeción cicntificn es In cxpÍ-csiún rm\s concreta de In cultura 
gcncrnl. Da w1a w1idn<l 11- todn.~ lns mnlerin.s que forrmu1 el progrnmn, moslmndo 
su vnlor y 111- finnlídnd de cndn urm de elln.~, nsi como ln.s relnciones que ullen wms 
mnterin.~ con olrn.s. 

Ln preparación profesional que se,imp~e en. los rÍi~elcs. de .. edúcnci.ón 
media básica preparan al alumno pum nquella.~ profesionesén las cúnles existen 
determinados hábitos mrulUnles y otros irítelcc!Uales, siendo· dificil' detérmi!Íar 
cuales hábitos predominan. · · · · 

,,,, ,·:._ 

Ln recrención religiosn y. moral, como conteríido propio de la.~ escuelas 
secundruin.5, derivan de In búsqueda de soludónes R los problemas penionales en 
la adolescencia y que poca atención se les da en los escuelas. 

Los problemas personales del·. adolescente podrán reducirse intentando 
llegnr ll unn ordenación interior y exterior. Se logrará una ordensción interior 
curu1do se lleve al adolescente a comprenderse 11 si mismo; se logrará ur1a 
ordenución exterior cuR11do se consiga encajar al adolescente en la vid11 y el 
ambiente social. 

Pnm García Hoz los principales problemn.5 personales son los problemas de 
relaciones entre el joven y lo que le rodea como los problemas del adolescente y su 
familia; los problemas del adolescente y sus amigos, compañeros de trabajo y 
compRñcros de diversión; los problemas del udolescente y los jóvenes del otro 
sexo; los problemas del adolescente y Ja profesión; los problemas del adolescente 
y la sociedad, que se refieren a la actitud que tiene este en relación a la comunidad 
en que vive y dentro de la cunl está In cuestión del patriotismo y del w1iversnlismo, 
In actitud del joven en la politíca, y en los cuales también pudiera comprender los 
problemas que phmtea el ambiente y el tiempo libre del joven; y por último están 
los problemas que plantean la relación entre el adolescente y Dios. 
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.1.J U profosur 

l.il profesor es un educador corno Jo son los pudres y In socicdud. La 
dilerencin efe éstos y el JÍru(esor es In sistenmtiznción de la füncióri educndorn, es 
decir. es un profosiorml y técnico de In cducnción. Tomni1do In cducitcicin como 
una proÍcsión. el profesor, se ve obligndo ·n conocer· y buscar·. ohjetivos y 
pro¡l(lrcionnr medios pnrn logrnr In sistcmntiznción de su trnbajo: · 

Como cducndor el prufosur pretende el pcrfcccio111ul!icnto de l1L~ litcultndcs 
cspccilicarnentc humrums de sus cducnndns. Lns lilcultades específicns del hombre 
son In intcligcnci11 y la voluntnd. 

Ln Jimción del profesor en el dcsnnollo de In inteligenein de sus nlumnos, 
110 es solmnentc mcdinnte la tra11srnisió11 o explicación de los conocimientos, sino 
principnlnrcnte "es un interrnedinrio entre el sujeto cnpnz de conocer y In verdnd 
que pucdn ser conocidrL "(99) El objetivo del prnfosor scrA provocar en cndn lUJO 

tic sus nl umrms el encuentro sujcto-ohjclo propio del neto de conocer. 

El profesor como pnrticipe de In vt·rdml es corno depositnrin y servidor de In 
herencia culturnl de unn gcrrcrnciim. pero t'111u1do cumple tielmcntc su misión es 
cum1do llega 11 tnmsmitir 111 cultura a olr:L5 gcncrncioncs. J>aru trunsforir todo el 
enriquecimiento culturnJ necesita estimular n los alumnos pnrn que ellos mismos, 
con su propio esfuerzo, ndquicr mr co11ocimic11tos. hnhilidndcs, nptitudes y hábitos 
q uc pucúmt tener beneficios u su vidn y n los de su comunidad. 
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Ln motivución de los nlunmus es uno de los medios por el cunl el profesor 
puede cumplir con su función. Si por urm purle lo que se pretcmle es lograr que el 
nlumno tmbnje pnm que con ('$fe trnl111jo vnyn rcnJi7.1111do su propio 
pcrfi:ccionnmicnlo; y por otrn p111te el profesor <lebení dt.-scmpeilnr unn "eorrecln 
estimulnción de lns cnpncidndes de los alumnos pnm su ejercicio y 
ndicstrnmiento,"( 100) entonces el profosor dcbcrn motivnr a sus nlurnnos por 
medio de tarea.~ idóneas y orient:mdo y controlando et trabajo que ellos ejecutan. 

En el libro de Educación pcrnormliz1ula se estn.blceen las siguientes 
funciones del profesor: 

' . 

1) Progmm11ción del trnbnjo dinrio que, dentro de Jns orientaciones fijadas 
por In escueln, profesores y nlumnos ejcreernn . su mitonoínfn y aceptarán sus 
responsabilidades seleccio111u1do h~ decisiones adccundÍls' pnni ••la . realización 
concrctn del tmbnjo. . . · .. 

2) Estnbledmiento de relnciones eori los eduelltldos p1uw conocer. sus 
necesidndcs, intereses, dilicultndes y aptitudes, con el fin de organi7.ar wt trabajo 
con bnsc en lus condiciones pernormles <le cada estudiante. 

3) Enscñru1zn en In que se incluyen In función de la motivación y de In 
infonnnción. A su vez In infonnnción se refiere 11 el contenido (idc$ y problemas) 
y ln.s técnicas <le tmbnjo. · · · · 

4) Ayu<lu individunJ n los nlwnnos. esto es, w111 orientación pnrn In ~jecución 
mil~ clic~ en su trnlmjo. · · · · 

5) Control del rendimiento de cad11 alumno y del g~po en conjunto. 

(IOO) GRAN ENCICLOPEDIA IUALP TOMO XIV, p. 714 



67 

6) Proacción y retroacdón, es decir, repl1111teur el trnbajo de t11l mru1crn que 
los nlurnnos rníis cnpnccs puc<liu1 11umcnt11r o profun<li7.11r su aprcn<li7.ajc. micntrns 
que los que rio hnn ·nlclur7j¡Jo los ohjctivos puedru1 repetirlos con rnntcrinles 
diferentes prirn eviinr. lu, rutinr1 o el tedio. 

7) Lanuiocrltica y.programación <le su constante pcrfeccion~ento.cnei 
orden profcsiona1. · · · · ... · . . . 

La · t~ea ~~ ·~kist~ ltt~ cualidn<les ·del·. profesor.· ha sido diri~n dada lu 
v1uic<lad de cüalidudes ohservadn.~ en numerosos. proícsimutles de la d<J°cenciil. Sin 
embnrgo, •. podemos; dc!Ú1ir dcrtll~ cunlidn<les con básé en 'd~~· rometidos 
esetlCÍ!llCS; e!' profesor convive y forma 11 SUS nlinnnos y ºel profesor fustruye R SWl 
alunmos. . · · · ·. · ·· .. · · 

. . ,• 

Las cualidUdcs o condi¿Íones necesarias para reali1.ar wm COll\'ivencia con 
los nlumnos y unn formación de éstos son: 

n) Ca¡mcidodt.-s pnrn conocer de un modo cicnlÍÍlco y nntuntl 11los1úumnos. 
Pnrn lograr lllln correcta formnción de In personnlidnd c.~ indispensnble tener w1 
conocimiento del alumno. Desde un punto de vistn cicntWco se conoce nl alumno 
pnrtiendo de estudios e investigaciones rcnliznda~ por expertos en lit mnterin, 
psicólogos, pedagogos, sociólogos, etc. Desde un punto de vistn nnturnl el 
profesor conoce a Sil~ alunmos por medio de la observaicón Y. del trato personal. 

b) Pucienciu., ulcgríu y wnor. El profesor requiere tener p11cienci11 por ser 
dura 111 función del mngislcrio. El profesor se encuentra frente 11 grupo 
genernlmcnte con gnm vitnlid11d y necesiln de 111 pnciencia parn hncer posible el 
m ientnr a ciertos nlumnos en el cnrnino a In culturn. 

El nrnor es In cunli<l11<l m!Ís peculinr de esta profesión. Ln m1sron del 
profesor es el perfeccionamiento de los :úurnnos. Solamente se puede ayudar a un 
individuo n que logre su mcjorrunicnto por runor n él; In "inclinnción volw!tnrin y 
complncidu h11ciu el pcrfoccionnmiento de una persona concret11, no puede ser 
entcndid11 nu't~ que como mnor."(101) 

llOI) il1icJ.~1J. p. 715 
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La !urea e<lucaliva no poúrií desw rollnrsc en. un runbiente severo y triste de 
exngcraúo respeto, es, por lo lrull<>, 11eces11rio 1.n alegríá como cunli<la.d del 
profesor; donde en WI nmhiente de ronJiru17..ll pucdá hnber un acercamiento de Jos . 
ulumnos 111 profesor. · · , ·· ·. · · 

e) Ecunnimidnd. El profosor. deberá evítnr. fovorilisllJCI; Si~ dudn Rlgunn 
todas h!S personas mostnm1os preferencias por ciertas pérsonás~ el mac5iro no está 
cxccnto <le este sentimiento, pero <lebcni tener': 111111 Júclia intenor 

0

pni11 evihir 
exlcrnurlo públicamente. , .. 

./', 

Lns cunlid11des o condicicmcs neéesnrins del profesor píÍrn jnstruir n sus 
nlumnos son: 

n) Cualidndcs intelcctunles.El profcsordebeni tcner•tm mínimo de orden y 
claridad mental pnra abarcur y 1mu1cjar los conocimientos dé su nivel de trabajo; 
así tnmbicn para comprender las rclncioncs que existen en los diversos campos del 
conocimiento. · 

b) C11p11cidnd pnm el plnnte11micnlo y programación del trnbnjo de curso, 
mensual, semanal y diario. El profesor deberii rener una pernistc.."llcin en el estudio 
de contenidos y técnicas de tmhnjo que le pcm1itun realizar su labor de planeacíón 
gcncrnl nnunl hns!lt ln cspccílicn de la~ 11cti,•idn<lcs dinrins. 

e} Cnpacidnd pedugógica espccílicn. Este es uno de los factores mils 
i111purtu111cs que debe tener el prolcsur yu que es 111 1111u1c111 en que éste logia 
hacerse comprender por slL~ nlunmos. Ln cnpncidnd pedagógica del profesur 
pennite ponerse n 111 n!lurn de nquéllos que hM de recibir su mensaje haciéndolo 
nccesihle y cornprcnsihle. 

l'rirn que el profosor pm:d1t cumplir su misión cducndorn y sus fünciones 
específicas es nccesarín su correcta fommción en tres aspectos: 

Pt imcro. el prol'csor deberá tener 111111 sólidn cultum gencnd,, esto es, Ulln 

cullu111 11mpli11 con ci.:rln prnf1111<li<l11d y hun1111111 con senlidu · prí1cticu 1¡ue le 
pcm1iln unn frícil comprensión y dclimitnción <le lns numerosos problema~· del 
hllmhre. 
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Scgumlo, el profesor debc11i tener una cultum profe.~ionnl o pcdngógic1L 
Estn cultum está cornpucsl11 por conocimientos teóricos o priicticos. que fitcilillUl 
al profesor lnmsmitir conocimientos, nclilmles, hhhitos,deslrezas e ideales en los 
nlumnos. La cultura profcsionnl nbnrca conocimienlos aceren de lns cnrnctcrislicns 
fisicus, psicológicas y sociales de los alumnos; asi como de los métodos 
experimentndos en la ensefümza. 

Tercero, el profesor dcbcni tener W"lll runpliá experiencia práctica. 
Resultado, en un principio, de prí1cticas escolares donde el· maestro tiene la 
oportunidad de recibir suficientes rccomcndnciones de pnrtc de los eneargndos de 
In prepnrnción del mngisterio. Después, es el propio tiempo dedicadoal magisterio 
el que le vn lle111u1do de experienci1L~ nueva~. · ·· 

Mencionrunos en lU1 principio el pnpel del profesor como educador y, por I~ 
tanto, auxiliar en el desarrollo del perfcccionamientó de In inteligencia y de In 
vollU1tnd de sus nlwnnos. 

En rclnción a In volut1l1id el profesor fomentn virtudes para el 
fortalecimiento de ésla. Pnm <¡ue puedan ser a~imilndos los conocimientos 
imp11rtidos por el profesor, éste dcbeni <lcsnrrollnr ciertos hiihilos en StL~ alumnos 
que ltmdamenten o hngcm posible el desarrollo de la inteligencia Así, por ejemplo, 
para que el nlumno ndquiem cierlos conocimienlos es necesario que éste realice 
aclos o tareas con orden, limpiez.a, puntualidad, laboriosidad, reciedumbre, cte. 
virludes que fortalecen la volw1tad. 
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LAS VIU.TIJDES i\101~\LES 

Ln formación de In volunlnd requiere de· nleneión por pnrlc de los 
cducndorcs yn que dd perlcccionnmienlu .de esln !Rcultlld 'depende'en gnín purtc 
el óplimo desnrrollo de lns reslnnles fricúltades-dcl tiomllre. · 

Lns virtudes rnornles son· el rbsultndo. de, 1'1ábitos' ~~1e;pek6ceilí111u1 las 
[j1<.:ullOÚCS l;peliliVUS Je! hombre enlrehW CUltJ~s SC ~IH!~~Í1tr1il11 voh.itilllÚ. : ; 

. ' . ' . - '~ . .. ·: '" . ' . ' -· '. . 

A con1in~11ciiu; 1ti~is11;1rem;;s urrn Í1rev¿ rcs~íln .~oh1~ In fii~ninciiin de lns 
virtudes moinlcs en el IÍómhre. nsi . como t1n11bién de lit~ virí~1dés t•Rrdirlnlcs 
(l'rudcnciu, Justi~it~ For111lez1\ y··1'eú1pl1úÍzi\j: 

l.ns virtudes morales "son hílhitos pcr!Cctivos de In cnpncidud -de 
apetecer."( 102) Ln cnpucidud de upclccer se d11 en el hombre como v_ari115 
potcncins: 1) In voluntnd es In facultad npcti1iva que sigue ni entendimiento; 2) el 
npclilo sensible es In facultad npelilivn que sigue ni conocimiento scnsorinl. 

El hombre. 11 diferenci11 Je los 1u1i1111úcs, tiene volw1tad porque r.'.-sln 
presupone el cnlenúirnicnlo del cunl los m1i111nlcs cnrcccn. 

Por lcncr conoci111icnlo scnsihle el h(ttnhre licne upclito sensihle. l:il npctilo 
sensible se divide en concupiscible e iniscilhe: el primero es nquél cuyo objeto es 
nlgo puramente conveniente o disconvcnicnlc. el segundo es el que tiene por 
objeto algo arduo. dificil de cvilar o de conseguir 

( 102) l\lllLAN PU ELLES 1\nlonio, L!LfrlJll!!tción de In pcrnonaliún<l. p. 164 
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La formación moral nfecta principalmente n In voluntad pero no es exclusivo 
<le éstn, ya que "las potencia.~ sensoriales pueden habitualmente confonmm;e nl 
recto orden moral, e.~ decir, que sean susceptible.~ de virtudes que, por ad11plarlas n 
este orden, y en la medida que se ajusten a él, habrá que llamar mornles."(l 03) 

El apetito sensitivo puede tener aptitud en el hombre pnrn ndaptnrse u 
obedecer a la rnzón. Parn que esta aptitud llegue a ser w1a virtud es necesario que 
en sus facultades o potencias ese mismo apetito tenga una inclinación habitual a 
las operaciones que se ajuston ni orden de In ruzón, de lnl manera. que no 
solruuente no se opongan n eslrL~ opcrnciones, y que adquierrm de un11 mnnera 
positiva facilidad y rnpidez para coordinarse con elllL Llamamos, entonces, 
virtudes mondes propias del apetito sensitivo 11 l11s cualidades que inclimu1 de un 
modo habitual de acuerdo al recto orden moral n los apetitos irascibles y 
concupiscibles. 

Graci11s a In razón el hombre es susceptible de formación moral.Porque no 
puede h11ber conducto éticamente honcsl11 sin sujetarse a la ruzóu eu dos sentidos: 
primero, 111 razón en cunnto cntcntlimicnto es el que tiene el háhito nnturol de los 
primeros principios del recto obrar. del hombre; segundo, la adaptación de la 
razón, como función intelictiv11, p11rtc de esos principios y los proyecta a las 
acciones singulares concretrts. 

La voluntad y los dos apetitos sensibles son sujetos de fommción moral por 
p1u1icipar de la razón y ser capaces de conformarse o acomodarse a ésto. 

Ln voluntad. y los dos npelitos sensitivos (im~cilbe y concupiscible) 
obedecen a In rozón de mnnem distinta. Decimos, en términos de Aristótelc.~ que 
recoge Santo Tom1ís, que el dominio de In rnzón sobre In voluntad es despótico y 
el dominio de la razón sobre el apetito scnlitivo es político. 

(103) i!!idem. p. 165 
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L11 rnzón ejerce dominio sobre 111 volw1t11d de w111 manera directa porque el. 
ohjcto propio de In voluniad es el bi<.m.quc le.prcse11t.1i el entc~dimient,o (dorninió 
despótico); en cambio, el apetito sensitivo "puede ser movido 11º s_éilo r,or In razón, 
sino· tnmbién ·rore! ~~eniido Y •. _<le· nhí que no. esÍé_entcnimeríte_ suj_eto n.· la 
ruzón''(I04)(dominió polítiéo). • •' ·-' 

. ~· .. ,,,- '"~ '. ' - . '. ~::·~; 

L1i nptit1d : c¡~c tl~nii el a~ctiilJ scn~Íti~ci d~ ~b~~~~i:· 1\ I~ rei.Ó11 .es el punto 
de pnrtida en liÍ adquisjción'éle virtudesníorRles -~n 'elite ii?'etiío; nmlque _eXistÍt h1 
cnpncid11d del ~~et'.t~s~~itivo deopimcrse n.lúr~~n.} _)<''-> •' .-

El nperlto sensitivo d~I hombre_e/n1ovido p,or la ¡)i.Uie rndon~I de nuestro 
ser, es decir, pór htrnzón mismny por In v~lurit,11(1. ·• • ·-·-· -- , , , 

'El npetíto sensitivo es movido por la rniÓn por do~ miÜi~rtiS disÍin~: por la 
imnginaciónyporlacogitativi ._._-. ._ '" >•<\ ··: _ ·. -

Por mediÜ del11 in11i8inl1~ión 111 tu~ón ofrri~e ¡la ;~siblHd~d ~a cosa según 
In considere como repulsivii o cónio 1ilmctiv1¡, y J>Or esto la scrisuRlidnd es movid11 
111 gow o n 1á tristézil -- ' ' 

Lii cogitntivn : tiene el pnpel de In focultnd estimativa en el nnimnl.Ln 
cogitntivn es llruÍíndn la rnl:ón pnrticlilnr. de ahí, que el apetito sensitivo seii npto 
pnrn ser' movido-por elln. La razón univer.ml mueve y dirige en el hombre a In 
rnzón pnrticuhlf, de este modo In razón univcrsnJ impera sobre el apetito sensitivo. 

El 11pctito sensitivo es movido por In vohmtnd de dos modos:. por 
redu11d1u1cin de netos volitivos muy intensos o por la mnnern en que puede nctunr 
sobre lUI moler 1110\'ido el motor que lo mueve. 

---·--··-------
( l (J4) ibi<!~h p. 165 
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La volw1tud actúa .sobre el npctito sensitivo por la redw1d1111ei11 de netos 
volitivos pon¡ue ctúutdo en ht~ potc11ci11s conexas y ordenadas entre sí ocun-c wi 

movimiento, principalmente de lns superiores, 11fcct1111 l11s otms. E.~ por e.~Ío que sí 
el movimiento <le In volunt11<l pór elección se dirige hlÍcÍlt nlgo, ·el apetito 
concupiscible e iráSéible siguen este niovimiento. ·· 

l'or últl1110, lavoluníad actúa sobre el apéÚto scnsiti:vo ~orque ~~ t()das'ta~ 
potencias ordenní.las; el motor segundo se mueve en virtud del. nio\'iTíerlto del 
primero,: esto es; et apetito inferior no es suficiente pnrn mover siíló rc9Uierndel 
consentimiento dei apetito superior. . · • >.: •· : ·· 

Existe unn difcrenci11 entre lit fommción nmrnfy I~ fó~;a~i~n intclectuál. 
Pnrn ésta es necesario contnr con In facultad intelectiva y con Jos hábitos naturales 
precicntilicos: los primeros principios especulativos y la sindéresis o conocimiento 
habitulll de los primeros principios básicos. 

Pura In formación moral no es preciso contar con hábitos naturales, se 
considcrn solamente In volu11hw y los npelitos concupiscible e irnscible como los 
potencins propiiL~ de esta fornmción en curu1to est1L~ misma-; potencias son nptss 
pnrn acomodarse a 111 rAZÓn."EI punto de pnrtidu de la formación moral incluye 
únicamente n las potencias susceptibles de ello y no 11 ninguna especie de hábito 
natural de estas potencias, si por tales hóbitos se entiende los que h11brinn de 
fundarse en In nnlumJe7.a específica del hombre."(105) 

El htibito, adquirido o mduml, deternú1111 y perfecciona n In potencia, es 
decir. todo hábito operativo, es "urm eu11Jidnd por In que ht potencia que In tiene 
estlÍ <loh1d11 de una pcm1ru1cnte ínclinnción n comportnrse de urm cierta forma en 
ver. de otro."( 106) 

(105) ibidem. p.172 
(I06)i~ 
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Los facullmles tienen dos modos de lcndcncios o inclinuciones .. Uno es 111 
lendencin de cndrt facultad hacia su objclo propio que no resulla de w1 hnbilo; y11 
que toda polencia es en sí misma inclinnción hncin su objeto propio; er. aecir, está 
dentro de In misma naturnlcw o esencia de 111 focultad el i<lentificnrsé coi1 ·su 
objeto. El objeto específico de coda titcullnd es, en cuanto objeto especifico,' algo 
univocnmcntc dcterminndo, mlis bien, 1mivocrunente dctermimi.nie, 'PÓ~que por él 
cada facultad es lo que es y se diferencia de todas !ns <lcnui.~ ·· · · · 

.La olm manera de tendenciu <le lns litcullo<les . es ·el )r~Ü1J~ <l~ · 111 
ordenación de cnd11 lcndcnci11 rt su objclo detcrminndo, ·ya queexiste'_t!l posibilidad 
de comportarse de distintas manem5 respecto a su objetó .. Cu1Í11dÍ1'e;>1iste esta 
posibilidnd es in<lispensr1ble que en IR focultad hayr1. unu tendéi1ciu habitual a 
coníportnrsc de wm mnnera, si se prclcnde evitar q~e nctúe de li{conlmrin. Este 
tipo de inclinación lmbiluiú es sobrefliindida n 111 potencia distinta' 11 111 incliimción 
csencinl por In que la polencia se define. 

La lendcncio escnciol de liJS potcncirl5 opctitiva5 es ol bien, por lo t1U1to, no 
tienen sentido hábitos que de un mudo pcrn11u1cnte inclinen a esl11S focult!ldes al 
bien que e.5 su objeto propio. Si en cambio, estas facultades son susceptibles de 

' hílhitos <¡ue determinen lit efcctivn n<lnptncibn de un comportnmienlo ni recto 
orden moral. Eslos hiihilos son tas virludcs morales que In voluntud, el apetito 
concupiscible y el apetito irnsciblc tienen In capncidod de recibir. 

La5 focullndes upetilivns crtrecen de hi1bitos nnturnlcs; el principio o punto 
de pnrtidrt de lll~ virtudes morales reside en el entendimiento que· es el 
conocimiento lmbitual de los primeros principios prácticos, es decir, la sindéresis. 
fls ésln donde se originan lrl~ virtudes n)(lrnles. l.ll~ potenci1L5 epetitivn.~ no poseen 
In sindér< ... "lis sino tienen unn cnpncidnd de conlOrmnr los netos npelilivos a lo c¡ue 
dicte Ju sindéresis. Estu uptitud es el punto de purrida de ln forrnación morol. 
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Existen w1 tipo de l11ílii1os nnlurnles en rclución 11 lus tendencias. E.~tos 
luíhitos son los dcnominndos hí1hilns nnturnlcs individuales. Estos hábitos 
corresponden 11 111 n11turnle7,a individunl y nfectnu 11 lns potencins apetitiva~ como 
cunlid11des de éstns mismas y no de olrns fücultndes. Es por esto que hay 
individuos que por su nntuml son propensos a la fortaleza, otros a In templanza, 
etc. Esta~ propensiones son un comienzo de lns virtudes morales que por ser 
imperfectas necesitan de una determinación racional para elevarse al pinna de In 
virtud. 

El hombre. puede adquirir l1L~ virtudes con Ja 11yuda de Wl educador u 
obtenerl1L~ simplemente por si mismo. En definitiv11 es el educll!ldo •"quien se 
perfecciona por los actos propios que rcnli7..11 en orden a las virtudes."( 107), es 
decir, si el hombre no reo.liw toles netos la ayuda exterior sería nUla. · 

Los actos propios que ha de reali1,nr el hombre pnra adquirir l~ virtUdes. 
morales, independientemente si es ayudndo o no por el educndor, son actos 
concretos de apetición que estím adecuados o1 recio orden moral. CÚru1do eXiste 
w1n repetición suficiente de estos netos 111 aptitud para lleg1Ír a adquirir wúi virtud 
es remplnzadu por la virtud misrn1l · 

Lns virtudes morales se ndquiercn por netos propios de Íá.~ · ~oténcins 
apetitivas ya que en éstns h1111 de residir tales virtudes. "Para qué ·e1 edm:nildose 
comporte como un principio activo principnl de In adquisició1Í. dc. ln5 'virtudes 
mornles, es necesario que los netos propios de él en orden a hls inismu5 sean 
propios t1unbié11 de sus potencias apetilivns."(108) Pero no todos_los octos'de 18.s 
potcncilL~ npetitivlL~ engendran virtudes sino solnn1cntc aquéllos ·que sigu~ií a In 
recta razón. 

Lns virtudes morales se obtienen por la actividad o ejercicio de ll!S potencias 
npetiti\'IL~ cuando se efectúan de acuerdo a (a razón: y eJnúmero de VeCeS 
suficiente pu.re vencer lu indeterminación de csns potencias. 

(l07)füidem. p. 176 
(108) i!!i.cJ~!1. p. 177 
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Por medio de los virtudes morales l1L~ focullodes upetitivus udquieren unn 
segw1da mllurn.lcm que liL5 inclina n los netos correspondientes IL cstns mismns 
virtudes. Por la indeterminnción de l1L~ potencins opetitiVIL5 en lo que se refiere n 
un posible acuerdo o desacuerdo n lrL5 exigencins de la razón, constituye una 
1tltemativn c¡ue va venciéndose cmuido In ejecución de netos éticamente. buenos va 
conformándose a estlL5 mismlL5 potc:t1ci1L~ di'u1cfoles un1L5 inclinaciones pennR11e11tes 
n renli7N esos netos y no stL5 contrarios. Estas inclinaciones vinen a ser una 
segundn rmturnlcza de las facultades apetitivos. 

L1L~ virtudes v los actos se reducen n ~'SllL5 proposiciones: "primern,los netos 
éticnmenle buenos. engendnui o cfclerminnn los virtudes mornles;'ségundo, llL5 
virtudes morales , a su vez, llev11n 11 In renliznción de ucios 'éticiíineiíte 
buenos. "(I 09) No es un círculo, es suficiente con distinguir entre las virtudes 
morales como efecto y l1L5 virtudes morales como cnuslL · 

Paulatinamente los actos morales huenos inclinan a la potencia apetitiva a la 
vi11ud moml que ésta en sí misma no poseía. Los actos morales buenos c¡ue 
preceden a In virtud y lrL prepnron, regularmente acompnfüm ni sujeto de olgunos 
inpedimentos o resistencias de diferente índole c¡ue es necesario vencer y que 
pntentcmenle son vencidos curu1do tales netos se renliZHll. Sin considemr la 
nnturnleza de. dichos obstáculos o impedimentos, éstos signilic1m c¡ue la potencia 
a c¡ue nfoctn11 todavía no tiene la cunlidad de tender a los actos virtuosos de un 
modo commturoJ y espontáneo. · 

Unn vez adquirida In virtud por los actos morales buenos que 111 
precedieron, la potencirL 11pctitiva tiene unn inclinación hnbitwt.1 a reolil".ar In misma 
cl1~5e de actos. Cuando In viriud se encuentra firmemente 111Teigada en su potencio 
los actos siguientes se renliZllll con focilidud y con deleite. 

( 109) i!údem. p. 181 
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Nu existe w1 número _o unn medidn mntemóticu de uctos requeridos p1ua 
poseer u consolidu.r Ullll vi1tud. P1Ü-11 que mm virtud esté-1UT1Úgtuln h11 sido preciso 
un determinndo número de netos, ni_ m!Ís ni menos q·ue los que l_e han dndo 
renlidnd. El número preciso de netos es _dil!Cildeierminnrlo porque depende de las 
dilbrencins personnles y de wm ninplia serié de CiscustÍlnéiWi~que eS imposible 
enumerar y registrar. : ::·1· • •'' ""-, 

Milllu1 · Puelles enumera un repertorio· íntegro' ~t~Jos -~lernentó.~ ·o factores 
que se agrupan alrededor de los hábitos morales según 'él' orden genérico: 1) La 
rnzón en cwu1to principio nctivo. 2) Los netos morulmCriie-vÍrtüiisos por los que en 
ellos se lmcc, pero 110 por el modo de hncerlos. 3)' La{ vittides m~ralcs respectivas 
que surgen de estos acto.~.4) Los netos moralménie virtÚosoiicn· él más riguroso 
sentido de In palabra. - - - · --, 

Las virtudes morales del tercero de estos elementos proceden de actos que 
p1uticipru1 y fU11cionru1 como instrumentos dé In razón. NingWlo de estos actos es 
suficiente pnra originar wm virtud moral es, por esto, la nccesidud de que se 
rcpitm1; pero etula w10 de estos actos dej11 en su potencia w1a disposición que 
pnrticipa del mismo principio de que a su vez estos actos proceden, de tal manera 
que, arraigándose e intensificándose en la potencia su participnción en In razón, 
esta pnrtieipnción llegn n estabili7..11rse en In razón trruJSfonmíndose en algo 
hnbitunl, espcdficamente en Ull hábito del que proceden los netos mornlmcnte 
virtuosos. 

Mencionamos Wllcriormente que la c11usu principBI de la formación moml 
del ser humnno es el educru1do misrno, en In mru1ern. en que éste realice los actos 
por cuyn repetición se configuren la~ diferentes virtudes. Sin emh1ugo, no se 
excluye el vnlor de In fw1ción del educndor. Est11 función es subsidiariil como todn 
nclividnd cducntiva. Por lo tru1to, el educndor, en la formación mora!, tendrá que 
limitarse a pretender auxiliar al educnndo en In consecución de lns virtudes 
morales. Como estas virtudes se adc¡uiren por medio de los actos respectivos, el 
papel del educador serí1 ayudar a realizar esos netos y poner al educando en 
condiciones de que puedn efecluarlos en la práctico. 
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Existen dos especies de medios pum llev11r a cabo lu función subsidiaria en 
la fommción moml: directos e indirectos. "Son directos los medios que 
contribuyen a favorecer o. confort11r lodos los factores positivos que lmy en el 
hombre respecto de lit vinud; e indirectos, en cambio, los que se oponen 11 los 
factores ·negativos que son los que contrnrrestnn las posibilidades de 
ndquirirln. "(11 O)Depcndicmlo de lns neee.<>idndes y las eircustnncias que se 
pre.<;enlen, el educador tiene la obligación· de ayudar a la formación moral del 
educ1U1do tomando ambas clases de mediÓs .. 

· Los medios directos se concrehui en la cnscíi11117.a monú. Esta enseñanza c5 
In doctrina y ·el ejemplo. , .. 

. . . 

Se requiere dé la doctrina en la lbnnación moral porque el hombre necesita 
un apoyo o jÜStificación · mcional. de su comportamienio:._EI .· hbmbre para 
entregarse a una pasión que lo domina no necesita razones. Sin émbargo,'cuando 
es vencido por Ja pasión es liícil que desee mostrar~c convenCidci por~w!a especie· 
Je razón géncrica, taJ es el CoSO de justillenrse pensnndo que el bien COllSiste en el 
p!i1cer o In .de no co1isidcrnr bu1 mula wm excepción n lns norrí11L<>. nÍónÍ!es, iitítrc 
olrns. · 

Una jw;1ific11ción racionnl de 111 conduela Ímnque sea minimn se mantiene en 
el individuo mientras la pasión no eclipsa a In intelígencin totalmente. · · 

ConsiJerand.o que wm justificación rncionnl es folsn cuiu11lo se pone 1ú 
servicio de In p!L~ión en vez de encauwrlu y modernrht; esto mismo demucstrn que 
el hombre en !oda situación necesita nizones; y que, éstas iníluyen n su vez por 
distintos factores. 

( 1 IO) füid.!!tn. p. 185 
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L1L5 verdndcs doctrinulcs son cficuccs cuundo el úuimo no estó altenulo por 
la inOucnciu de los elementos afectivos que se les oponen y tnmbién en las 
situaciones en los que dichos elementos 1úcctivos no han logrando imponerse 
completnmentc. L11 virtu11lidnd c¡ue se dn 11 les falses rozones no se puede, en un 
principio, negarla a las verdnderus, principnlmcrllc si se tome en cuentn que hay 
tnmbién otrllS situaciones en lns que lns rnzoncs verdrulerllS se ven ncompnñndas 
por una buena disposición de ímimo, dicha disposición por sí misma no es 
sulicicnlc purn dclcrminnr In honcslidnd de In ctlnducl11. 

Ln doctrinn no es sulicicnlc pero si indispcnsnble p11rn In formnción rnornl. 
No es sulícienic porque hL~ virtudes mornles no se ndquieren sol11111entc por In 
doctrinn sino por medio de repelicicin de actos. Pero es indispC/lsnble · pnrn In 
perfección intelectual porque lns disposicitlncs nnturales favorecen y nuxiliru1 a las· 
virtudes mornlcs, pero son solamente gérmenes no tiene, por lo truitó, In plenn · 
perfección de la virtud. 

Esta rrnmem de unir In doclrinn con In pcrfoccióri o plenitud :dehí virtud · 
mornl demucstm la necesidad de In mm en orden n In otra. "Pnrn la perfección de 
In virtud se exige que se ruindn In perfecdón del entendimiento o 111. r112óri.;;;. y 
pnrn esto se exige In doctrirm. "( 11 1) · 

. ::~_,_-, ,-" 

Ln insuficiencia de In doctrina no significa su contiengcncin, es.necesario 
eslnhlccer su alcance y su senlido pnra la perfección de lns virtudes morales pero 
no climinurln. 

El objeto de In doctri111t es lo c¡ue llm1111111os In u"71erienci<1 de la 1•id<1, es un 
sRber que se obtiene con el tiempo y que se puede y se úcbc recibir úe quienes lo 
v1111 fcnicnúo, pero el ten111 no lo es 11~~ dcmostrnciones, ni los principios propios 
de In cicnciu sino el cspcci11l lipo úe conocimiento que se refiere n lns nccioncs 
hum1U1ns como nlgo operable y iú mismo tiempo vivido y experimentado en una 
concreta próctica. 

------------
(l 11) ibidcflh p. 189 i:SlA 
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L11 <loclrinn tiene como temu y ni mismo tiempo como fin nlgo mórnlmcnte 
conveniente. Su pretensión no se reduce tt instruir sino trnscendcr n In eomluctn 
mornl del individuo. 

l.n comlicié111 imlispcnsnhlc 111u11 el cur11plimicntode,f11 th;;¡li;l~d de I~ 
doctrinn es .Jn· recta inclinación del imimo del discípulo.···Trimbiéti'cxistc·.otm· 
condición propia de todn ensefümza en general y es el conoeimiérito que debe 
tener el disclpulo de la mnterin de que se le habla En la formación moral este 
segundo requisito se preserlln provisto de u1111 cnmcterlstica ··• ·que no ·es. 
imprccindible piu-a In ndc¡uisición <le los saberes simplemente teóricos. Esta 
l~rl1'11cterístic11 trntn ele un conocimiento ru1tcrior indi.5pensahle pnra wm buena 
recepción de la ensefü1111,a mornl que es una cierta experiencia de In vida. 

Se requiere de este tipo de experiencia, ndemr\s de la experiencia sensorial 
que siempre se necesita para elaborar conceptos, para poder juzgar sobre las 
cnseñru1za5 morales sean éstas de éticn, de un consejo o de una exhortación. Es 
por c.5to que el niño no es apio p11m hacerse curgo <le muchns advertencillS de tipo 
mornl, por no entender In conveniencia de lo que se dice y no por falta de rectitud 
en su intención y en su imimo. 

Ln experiencia de In vicln es una condición necesaria para el 
nprovechnmicnto de In doctri1111 moral, sin emburgo, In rectitud del ánimÓ del 
discfpulo es la condición más importante y In que se mantiene en todas las edndcs. 
"L11 insuficiencia de In soln enseiiru1za se debe n lr1 necesidad de que el educ1u1do 
en mnterius momles se encuentre l111bit111llmenle bien dispuesto -yn sen por obm de 
w1 luíhito múurnJ, ya por virtud de w1 hábito adquirido- pnm compremler la 
conveniencin de lo que se le ofrece como UJlll nonna o guín de su conducta. "(112) 

El ejemplo es el ·scgw1do medio directo para In enseñanza de las virtudes 
morales. El ejemplo "es una acción o situación- tnl vez una comlucta cntern
moralmente imitnble."(113) 

(112) ibidem. p. 196 
(113) ibidem. p. 197 
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rn ejemplo es un hcchc> rnÍL~ que un dicho. Consiste mÍL~ bién .en el lmcer 
que en el decir. El h11cer tiene w111 e1u1icleríslic11 o condición de iinil11ble. es digno 
de imitnción, mueve 11 ell11 es, pur esto, que tiene uno . cfic11ci11 puro el 
compnrtnmicnlo de otros hombres que son los que lo veit'. Por lo lnnto, el ejemplo 
como una rnnnern es enseñanza nctivn, es decir, pum enseñanza de hecho, mmque 
en algwms ocasiones In intención del que In hncc no haya sido darhl 

El ejemplo es \Ul medio directo en 111 formación moral, sin embargo, es w1 
medio menos directo que 111 ensefü.111za · propimnente dicha. El ejemplo en sí 
mismo, no es un argumento es simplemente w1 hecho. Por medio del ejemplo no 
se exponen formnlmentc unns r117.ones, no obstru1le fas contiene de un modo 
virtunl, put..-s posee In cnpacidnd de suscilnrl1L~, precisamente en quienes ven el 
ejemplo. 

El ejemplo c.~ nlgo sensible y se transfigura en algo inteligible, es decir, 
como razón con eficacia pura In conductn en el individuo que lo ve y que no 
solumcnle se limita a verlo sino n rnzo111ulo. Este razonamiento del ejemplo es la 
pruclm empírica del efectivo modo de pens1u del protngonistrL 

. El hecho ejemplar tiene In cualidnd Je revclnr lo que su agente considera 
como bueno en su conducta pníctic11 y concreta a diferencia de las purni.painbrll.~ 
que en nlgunns ocasiones, no puedan coincidir con lus que de verns piensa·et'que 
las dice. Al reflexionar así sobre el ejemplo, este p11Sa a ser una razón de más peso 
para ser seguida que In enseñanza puramente verbal. 

"En lo que concierne 11 lus 11cciuncs y 11 l1L~ pnsioncs hummms, se cree menos 
en !ns palabras que en las ohrns."(114) l.11 superioridad del hecho sobre el dicho, 
en lo c¡ue respecta a In conductn hun11u111 cst1\ en que los hechos voluntarios son 
una mnnifcstación cornpletiuncnte licledignn de lo c¡ue su 11utor comprende como 
bueno en una formn singul11r y concreta., no de tm modo nhstrncto y c¡ue tod11ví11 no 
entiende. No se puede dudar de c¡u1! lo c¡ue voluntnriamente se hace en unas 
deterrnin11dns circustruicins dcnollm el muelo de pensnr c¡ue quien lo hncc tiene 
respecto de lo qui! p1ua él creía bueno en esas circustm1cins prccisrunente. 

(114) [hidem. p. 199 
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El óptimo modo de uctunción pum lognr 11ue el hombre llegue u ht posesión 
du l11s virtudes morales, en rcl11ciim n los medios' directos y positivos, consiste. en 
instmirle simultáneamente con 111 doclrirm y el buen ejemplo. Ln simultnneidnd se 
rcliere 1t lu existencia de ui111 concord1u1cin entre el hecho y el dicho,; no' porque 
succdcm 111 mis~o tiempo. ''El. buen ejemplo no hace innecesaria n.la doctnnJL La 
eficncin de ésta .·cuando va contirmadn por IJL~ obras. que hllie el educndor es 
logrnr que el educando se mueva por el camino que en ella se señalo'. "(l í 5) 

Los medios indirectos son 111 segundu especie de medios par~: Hevtll· n cubo 
la formación moral .. Mcncion1unos m1tcriorme11le que ·In éondiCión .i11dispens11ble 
parn In fom111ción moral es In rectitud del Ánimo del di~cípufo;:cont1mdo ~on esto 
son suficientes los medios directos, doclrirm y ejemplo; 'porque quiense·eneuentrn 
bien dispuesto está en c(lndicioncs de umur nquello que se··le'invitil-11 seguir. El 
pupe! del educador en este cnso es mostrnr In bondn<l o conveniencia del bien que 
se le propone sin tener que recurrir nl temor o n In pena por quien se dcs\IÍa de este 
objetivo. · 

Los medios direclos son insulicientc curu1do el cducm1do cslA nml dispuesto 
y no se lmlla en situaciones de nmnr el bien, que en renlidnd lo interpreta como 
mal. Los medios indirectos son los mejores medios fornmtivos pnrn quien está mal 
inclinndo y se tiene que comenzar· por quitarle esn dcsfovomble uctitud. A estos 
medios tnmbién los llnmamos negativos porque de una nuu1ern inmcdintn estáii 
cncarninndos a excluir el obstiiculo que no permite la fominción moral del 
educiu1do. 

El pnpcl del cducndor en el supuesto de la mnln ínclinnciém del educiu1do es 
el de quien suprime o quita un impcdimcnlo. El educador induce en el {mimo del 
educrurJu urm disposición op11c.~t11 a 111 quc en este existe. 

(!IS) ibidcm. p. 201 
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Los medios indirectos son los premios y los c1L~tigos. "L11 promcs11 del 
premio R- li1 conductll lmcnn y l11s 11111e111t7,11 del cnstigo 11 111 mu.In son 
procedimientos eficaces pnra crunhinr 111 situnción del ánimo en quienes no se 
dej1111 convencer por In soln bond11d de In virtud.''(! 16) Cu1111do el individuo no 
run11 lo bueno como tnl, es ncces1uio . que minque de costumbre obre 
corrcctrunentc, por lo tnnlo, hnce foltn logmr que por lo menos quiera corno medio 
obrar corrcctR-111cnte parn obtener una rcncom¡ícnsn o evitar una peno. 

Un individuo no se comporto .·de .ncuerdo .con la virtud cu1u1do actúa 
únicnmentc por el deseo del· premio o. dél 1í1icdo nJ cn.~tigo, pues quien obra por 
esllL~ rn:r.onc.~. cnrccc de complnccnciil e.11 In ncción bmmn en tru1to que búenn 
mornlmcnte, yn que por supuesto se Írntn dé url11. persona que tod11ví11 no h11 
udc¡uirido In virtud. Sin éinbnrgo, 111 repetición de los netos sólo miiterinlmente 
virtuosos son buenos pnm llcvni" poco a poco n su sujeto a renliw de uii modo 
deleitable y fácil. · · · · 

El premio . ayud11 ul hombre 11 perseguir el bi~n mornl ' como medio 
sohunentc , y no como fin, pero esto es mejor c¡ue ni siquiera lo n¡;elecicm co.mo 
medio y. por lo. t1mto, no lo prnclicnrín. De todas lllfUlCrllS se realiza un' neto 
mnterírtlmcnte virtuoso por el premio porque no se opone 111 bien rnorul, aúnque 
no se lo proponga como tal. TRlllbién nw1que no intente aéostumbrurse· a hacer el 
bien mornl por el sólo hecho de prncticnrlo wm y otra vez origina 00 hábito y ¡ior 
lo mismo gusto y facilidnd al realizarlo. · · 

Dcbidmnenle administrado w1 incentivo de recompensa de\m ~cto mo~al es 
w1 nuxili11r pam vencer la dificultad de hacer el bien, de ud~tar y de comenzár a 
mover n c¡uien no tiene fueri'..11s por sí sólo. . · · · · · .. · . 

Ln segunda clase de m.edios indirectos pura'tCllitir la formación mornl son 
los ca~tigos o penns. 

(116) i!ú.!!cm. p. 204 
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Si Ju pa'lión del miedo impide el uso de la rnzón, los actos resultudos de esta 
pnsión son involw1truios. Pero si se conserva el uso de razón los netos que se 
renliznn no cnrecen de toda voluntnricdnd, es involuntruio nllllque b1tjo aspectos 
diferentes. En rclución n esto Milhin Puelles hace referencia ni ejemplode So.nto'. 
TomlÍs, de los que en lns tempestndes nrrojan nJ mur olgurtns coses :para 
m1mtcncrse mñs seguros. "Lns opernciones mcncio11ndn.o¡ que se hnceñ por miédó. 
son mixtns, es decir, pnrticipnn de lo lUlo y de lo otro; de lo involuntnrio,'en cuanto· 
que nndie quiere de una monern nbsoluta, echar ni mnr lns cosos que posee;' y de lo 
volw1tnrio, en cuanto que el prudente quiere hacerlo para salvarse, a sí'mismó'y· a 
otros."(117) Este tipo de opcmciones tienden a ser más' voluntruiiis 'que · 
involuntnrins. Lnjus1ilicnci1í11 de cchnr lns cosns ni mnr u otro,11cfo;·cunlquiem 
igunl, puede considernrse de dos maneras; involuntario cuoííd~' éL ~~.to:·se 
co11sidern de W1 modo absoluto y en general, y voluntario, clUlllcio se considérn 
según In.o; purticulnres circ1L'lt1111cins que se dllll en el tiempo en qué hay qué 
hacerlo. - :. ·_. ~-· · ·;~;~·- _.,-·:. -~- · ·· 

Ln nmennza del castigo ni igunl que el efocto dela p;(JO{~u 'del premio 
!meen que el individuo realice el hien moral 110 como fin pero si ci ·¡¡piitécido éomo 
medio; en un cnso p11rn evitar un mal y en el otro pnra logrnruri'b)én.'. ' 

< -< ~< >·.'· .. -· ._-

No es ndmitido pensar que lo que sólo es voluntario porq~e s~·~rdcimi{otra 
cosa, no es, en realidad, verdndern y propinmente voluntario porque se hncé liajo 
el efecto de un temor. Pero "para ser voluntario basta cLserlo p-iífn 'otrn~ cosa; 
porque lo volw1truio no es solnmenle lo que queremos en sí Ínismo' conÍofin, sino 
también lo que queremos como mcdio."(118) , · ,, , · · 

Los actos renliwdos bnjo In pasión de miedo són n~tos ~ólo m~terinlmente 
virtuosos porque SU objetivo no estriba en e) /UllOr R ln,bonu!ÍtÍ mornlsinoat temor 
n unns molas consecuencios. El hacer Ull acto rnntcrinJmentevirtuoso no es Wl maJ, 
pero no es twt perfecto como realizar un neto material y formnlmentc virttioso. 

(117) 11pud. MILLÁNPUELLES Antonio, ori.cit. p. 208. 
(118) npud. MILLÁN PUELLES Antoriio, ºP· cit. p. 210 
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Dd ti;:mor ni eu.stigo, no se debe 11husnr. 11ú11 en uc¡uéllos eu los que el lenwr 
es sulutlnhle. Esto no se opuuc ul vnlor de su uso p1m1 In formucióu 1110111.l en 
individuos que hnhitunlrneme tic11c11 In voluruml 111111 inclinn<ln o en quienes In 
necesi11111 por unn u otrn rnzón. 

llll. 2 Prudencin 

Ln prudcncin "es In v1rtml l·1tllli11ul rcsidc11tc en In rnzón prñcticu 1¡ue ordenn 
rectamente nuestro obrnr v lhcilitn In eleecicin de los medios conducentes n nuestrn 
perfccción."(119) Se le ll~ma virtud cardinnl al igual que a lajusticin; In fortaleza 
y ternplm1za por ser eadn unn de ellns el quicio sobre el que se npoyiut otrns 
virtudes morales mÍL~ ilctermi1111d1L~ u espedlins. 

l .n renliznción del bien presupone el cnnncimienlo de In renlidud. Es por 
csln, rpre d prudente requiere do~ cunocimienlns pmn renlinir uclm de imperio de 
cstn virtud: m10 es el CfJllocimicnl(• de los primeros p1i11cipios tu1ircrsnles de In 
mz{m y otro es el conocimie11to de lm: realidades enncretrt~ sobre lit~ que versn In 
acción moral. Los pri11cipin~ unh·crsnlcs de la razón pníctiea so11 mnnifostados ni 
hombre por medio de In sindércsis, "en l:i que se fundn tmlt1 neto de imperio o 
rcsuluciún por ticulnr."( 120) c.~ <lcci1. Ju ~indércsis proporcio1111 un p1cceplo que 
puc<le .~cr un rmuidnto o prohihiciú11 rcfcrc11lc ni olnnr hunumo. El primer precepto 
de In sindéresis dice: huz el bien y cviln el mnl. Pero 111 función principal de In 
prudencia no es contcrnplnr los principios u11ivcrs11lcs, sino su rcforcncin ni plrmo 
de los medios u l·mninos que es el de In últm111 y concrctn renlidud. 

(119_1 tiRAN ENCICLOPEDI¡\ IHALP. TOf\10 XIX. p. 326 
( 120) l'llil'lm Josel: L11,L''.Íltt1_di;~{uml1111J<;11!ftlc!i, p. 44 
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"En su condición· de . recta disposición de .In rozón pníctica, la prudencia 
ostcnt11, una dicharnzón, .win doble foz: es .cognoscitiva ecimperutivn."(121) La 
prudencia aprehende In reálidad para después ordenar el querer y el obrar. El 
imperio toma su medida del coríocimicnto ni que se subordina y sigue; y, mide el 
querer y el obrar de acuerdo a ese conocimiento:)' Pero lá: prudencia. no es 
solamente información o conocimiento, lo principiil paraelln es la transformación 
de este saber de la realidad en imperio prudente, es decir, que inmediatamente se 
ejecute la acción. '.: r 

"La prudencia supone hL recln inclinnción d~. la virt
0

ud."(122) El papel de lll 
prudencia es posible si In virtud está dispuc.~ta llJ hien rnornl, esío es, el que es bien 
para todo hombre. No es el sentido de In prúdeúciíi descubrir el fin de In vida, ni 
establecer las disposiciones fw1dnmentnles de lll eséncin'hümnna. Ln prudencia no 
puede proporcionar el saber de los últimos fines oc In propia vida por ser una 
capacidad que se adquiere y se perfecciona en esta vida. 

TodllS llLS personas tienen conciencia de In necesidad de .unnr y querer el 
bi1..'l1. Expresmncnte o no, el hombre conoce que el bien esencial y propio de su 
naturllle7..a es el ser conforme a la razón, es decir, el ser de acuerdo a In realidad, 
no se requiere advertir la necesid11d de ser justo. vuleroso o modenrado, estos 
conocimientos no prccisnn de dclibcrnción. El dclibernr y el impemr de la 
prudencia se dirig1..'ll por modo exclusivo n fil ejecución concreta de lll justicio, lll 
fortalc7..a y la templnn7.1. Estn ejecución concreta puede ser determinada por un 
juicio conforme a In rculidnd y ser elCclivnmcnte imperndu porque el esfuer1:0 de 
lll prudencia pre.~upone la lllhmución de In voluntud. del fin del hombre, es decir, 
In nlii mnción vohmtarin de la j1L~tici11 .. In fortnlcw y l1L lemphu17.tt. por ser ést1L~ las 
disposiciones fund1Lmentak-s por las que el hombre se dirige llJ bien propio de su 
csencin. "Como actitud o posición fundnmcnlal de 111 voluntnd que nl.irm1L el bi1..'ll, 
la virtud moral es fundwuento y condición previa de In prudencia."( 123) 

(12 l)j!ü~m. p. 44 
(122) MILLÁN PUELLES Antonio, Qp.cit. p. 83 
(123) PIEPER Joscf, QMi!. p. 84 
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Ln rcluciém entre In, prude11ei11 y 11L~ dem1is virtudes morules, c.~ un mutuo 
complementarse con el objetivo de pmcticllr el bien. La volw1tad requiere estar 
inclimuln ni bit..;1 pnrn ohrni rectamente en sentido nmrnl, estn indinnción ,se In da 
In virtud morl1l distintn n In prudcnciu, es, por esto; qu2 ''.ht prudencia supone l1L5 
rcst1U1tcs virtudes mornles en lo que utruie:o In intención del fin."(124) Lo 
prudencia ohticrie de lus ot~as virtudes morules elfirl crÍ que se funda y ll cuyo 
servicio aquélla se pone; Pero la prudcncia,otor8aii. esiis virtudéSlo posibilid;m de 
adquirir rectamente el mismo fin, eféctunndó ella ínisma ¡1or su parte la, debida· 
elección de los medios. " · , , ' , · 

: ; -~ 

En lo relnción de In prudencia con !A..~ den11í.~~irt~d~ ~o~alc.~ 1i1ose da un 
circulo, porque "la justicin, la fort11fozii' y la ;tcmplnÍlZa siimiriistri'tn el fin; la 
prudencia elige ,los medios correctos paro su ~oncreta'ejecuciór~"(i25) 'e5 decir, 
cndn unn requiere de la otrn pÓin la efectiva práctico del bien pero no se eónfündcn 
SLL~ fw1cioncs. , ' , . 

Las virtude.~ mornles propiamente clichns consiluyen el fw1clame11to de la 
acción hume1111 virtuosa, por su parte, In prudencia es la luz que hnce viable 
orientar el impulso que viene de aquéllns. La existencia de la prudencia es 
imposible sin la ellÍstencin de hL5 virtudes morales; en cambio, In.~ virtudes mondes 
pueden existir sin la prudencia pero de 1U1 modo incoutivo, es decir, de un modo 
imperfocto que más pueden provocar males que bienes, en el senticlo en qué una 
inclinación cuanto má.5 perfecta sea es má.5 peligrosa sino va jw1ta de la recta 
razón por In cual se hace In recta elección de los cosos que son convenientes al 
debido fin. 

La prudencia eslá compuesta de unu serie, de elementos quese aunllll y se 
combinun purn hilcer posible los uctos de estu virtu<l.: ... Estas pruies integiMtes de 
In virtud de lu prudenciu son: In memoriu, lu inteligcncin;: la sagacidad, In 
circuspección y la cutelit "(126) , · , 

( 124) MlLLÁN PUELLES Antonib; op.cit. p.84 
( 125) idem. . , 
(126) GARCÍA LÓPEZ Jesils, El sistema de lns virtudes humrums, p. 270 
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L11 memori11 como requisito indipcns11ble pnm 111 realiZHciónde netos de In 
prudencia no se refiere sol1u11ente n la facultad nntural · IJCI nconlnrse;· siÍ10 
significa· "umt memoria que es fiel nl ser." (127) . Esto c5,· ehcritido de ln 
prudenciu es trw1formnc el conocimiento objetivo. dc:'.111 realidad( en 111edidii de 
obrur; que In regln de ncción sen unn nnmifestnción.de ln,verdnd':de;lns cosas 
reales. Cunndo In memoria gunrdn en su interior !Osncontecimiétlios'y lru¡ cosns tnl. 
y como sucedieron en la realidad, decimos que esta,facu,Jtad;,es fi~I ai ser. El 
falsear l"I recuerdo, en oposición 11 lo rcnl, ponnedio de'un' si o Un no de In 
volw1tnd tiene como consecuencin In de l1L~ formus de perveésiórí;ínó¡¡'Ílpicas de In 
prudencia "pues conlrndicc del n11ís inrnc<li11to méidó del senÍ.idÍ>)rifoordiru de la 
mismn: CI ser recipiente donde se gm1rdw1 la verdad.de las cosiÍ!; renles."(128) ·· · 

Ln inleligcncia como otro clemcntonecesari~ ;ak''iu ieií!i7Al~ión de netos de 
In prudencia In consideramos .como "la cnpncidnd de penetTar enlos hechos y 
circustancia.~ presentes y conocerl_os en su nlldn<:ye~dad.lf{I29}. Es decir, la 
inteligencia se iguala al sentido cxncto de lu/ealiilií<l.'. Pnra'ejécí.itnr actos prudentes 
se requiere conocer· la realidad . tnl y éomci es, sin dcforTiinrla o ,colorearla. según 
nuestros deseos. El exnctÓ seíitido de la rcOlidiid es 

0

inipÓrt1utte .cuando es mayor el 
peligro en que estarnos de perder olÍjetivÍdnd 'yjtlzgilr las cosns con subjetivos 
prejuicios. 

Ln rezón y la sagncidnd son elementos necesarios pnrn la ejecución de actos 
de la prudencia cuw1do a la hora de obrar surgen otros obstáculos que no lmbiru1 
sido anteriormente considerados; y se precisa de la deliberación nuevamente. La 
rezón entra en juego en el caso donde debe tomarse tiempo parn In nueva 
delihemción pnrn sopcsru- los pros y los contrn de la ejecución del neto delibcrndo. 
En crunbio, In sngncidad, nctím curu1do hay c¡ue obrnr de una formn inmcdintn sin 
tener tiempo tl nuevns deliberncioncs. Ln sngncidnd elabora con prontitud el 
mismo efecto de In razón cuw1do se tiene más tiempo. 

(127) PIEPER Josef, !m.cit. p.47 
(12R) ibídem. p. 48 
(129) GARCÍA LÓl'EZ Jesús, op.cit. p. 27 
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L11 docilidn<l t$ olro de los clm11':11los en 111 re11liz11ció11 de 11clos p1 udculcs. 
dcb.:1m1s c11lc111Jcrl11 corno "el s11licr-dcj111sc-tlcd1-111go"(l30). es decir. 111 
cnpncidnd de recibir un crmsejn. Durnnre In dcliherncic'in dchcn ser rnmndos 
rotlns los recursos p11rn ncertnr en el olmtr. Es pnsiriv1J escuchnr In npi11ión de 
p•.·t~(11111s ro111pL'l'.'11!o.·s y ct111 cxperil'neins en los nsmllos de que se t111tr:.L11 opinic'tn 
es siempre un nuxilio nunque 110 se cornportn o se lleve n cnho. !'ero el que 
L'-~;cuclra un const.;jo de p..:rso11as d..:sapasionnd:rs y compctc11lcs "tiene 111:'1s 
elementos de juicio, cstí1 c11 mejores condiciones de ser rcnlistu o de co11occr y 
rcspl'lnr In realidnd. "(131) Lu docilidnd consiste, entonces, en tener u111111perlurn ni 
t't•nst:jo de pernon1L~ cor11pcle11les. pero asumiendo co111plet111ne11te In 
responsnbilidml de decisiones y de lns ohm~, sin triutsferirln 11 los consejos 
recihitlos. 

Ln providencia como parte integrnntc de In prudencia es la "facultad que 
dispone para apreciar con seguro golpe Je vista si dcterrninada acción concrctn ha 
de ser el camino que realmente cmtduzca 11 ln obtención del fin propuesto."(132) 
Estn litcultml es nccesur in ¡mrn In p1 udencia porque lns acciones que elln rcgul11 no 
((111111111 pnlle del Jl!L~ndo, pues éstns st•n ya inntotli licnhlcs, trunpoco forn11u1 pnrte 
del 1ne.~cnrc, yn c¡uc !ns nccin11c.~ prc.~c111cs hnn sido dcciclidn.~ con nlltcrioriclncl: llL~ 

:1ccio11es que requieren In pruclenl·in fo1111m1 pnrte n pertenecen rrnis bien ni futuro, 
por k1 tmtto, sólo el co11oci111icnto dd liiturn puede d1m10s los datos importantes 
cn los juicios impcrntivos de !11 prudcncirL · 

Ln circunspección, como pm·te de In prudencia.. es In n!ención a lns 
circustn11ci1ts. Pnrn oh111r con prmlencin es imprt.!scindiblc tener en cuenta hL~ 
l'ircu.•tiu1cius que 1mlc1ut l1Ls ncciuues que 01Je111u1 y dirigen cstn virtud. yn <¡ue l1Ls 
nccinncs estí111 rotnlmente pnrticulnrizndns. Estn pnrticulnriznción no solo se refiere 
ni sujeto c¡ue lu ejcc:utn y ni ohjctn sohre el que versnn, .sinn tnrnhién se relieren n 
las múltiples cin:ustiu1cius Je lugnr y tiempo donde se tlevru1 u cabo. 

--·---~-----··----------

(!JO) PI EPER Josef. Ylhcit. p. 49 
( 131) GAHCÍ1\ LÓl'EZ Jesí1s, m>.ci!. p. 273 
( 132) i'ILiPl.iR Joscf, 9p.ci1 p. 51 
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La cnulclu u p1ccnuc1011 es el lil1i1110 <le los clcmcnlus inkgrrnrlcs de lu 
prudc11d1L En ln re1ui;rJ1dt'111 úc m111 ohrn or<lcnadu por la prudcncinsc p1csc111m1 
frcc11c111cmcn1e ohsli1c11los. Es 11cccs11rio conocer como csquivnrlos o supernrlo.~. 
pnrn ln cunl nm<ilin en grnn rncdidn c(lnlnr con ellos, e~ decir; tenerlos previstos. Si 
nr.i cxisliem es tri previsión <le los ohshiculos y de los medios plim snlv1u los ln 
fünción de ln prudcncin sería incompleta. 

1111. 3 Juslicin 

La justicia es "una virtud cnnlinnl, que reside en In volunl1;d. medinnle ~I 
cunl somos inclinados n dar a cada uno lo _suyo; sen lo suyo individual; lo suyo de 
In socicdnd o lo suyo de los individuos como miembros de In sociednd."(133) 

Po<lcmos <lele1111in11r un IL~pcdo ohjelivo y airo subjelh·o de l11juslici1L 
Desde su a~pecto subjetivo In justicin reside en 111 voluntnd. Como la~ demrí.~ 
virlu<les mornles In jus1ici11 es 1111 hi1hi10 del bien ohrur, esto es, es m111 disposición 
pNm1u1e11lc y cslnble que !mee hurno nl que In tiene y convierte en buenns lns 
obnt~ del mismo. "Empiczn .. sin cmhnrgo, n dislinguirse de la~ otras (se refiere n 
lns virtudes morales) en cum1lc> que radica en Ju voluntnd, en cunnto es un luíhito 
bueno de In volwllnd"(J 34) Ln juslicin no rndicn en el entendimiento, como li1 
sindércsis y la prudenci11; tumpocu en los npetilos sensitivos como In fortaleza y In 
lempl1111z11. Es por eslo, que In juslicin Jebe consistir en Wlll cierla tcnde11ei11 o 
inclinnción ndquiridn, pero ni mismo 1ic111pn eslnhle y pern11mc111c de In volw1lnd. 

(133) ORAN ENCICLOPEDIA RIJ\LP. TOMO XII. p. 681 
( 1 J4) GARCÍA LÓPEZ, Jesús. QJ!-~jt. p.286 
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El hábito de la justicia adquirido por la voluntad o recibido en ella tiene que 
estnr de aeuerdo a la naíumleza de la voluntad, pues lo que se adquiere y se recibe 
tiene que ser congruénte o e.~tnr neornodndo con la nnturale1.a del sujeto que lo 
adquiere o lo recibe .. Es por esto, que el hábito de In justicia no consiste en 
conocer, juzgar o razonar, ni tnmpoco realizar operaciones externas, corno hablar, 
nndar o construir. "Se tratn, por el contrario, de una posibilidad próxima y una 
habilidad inmediata de querer; de realizar actos detemúnados de la voluntad 
especialmente actos de intención, de elección y de uso activo"(135) El hábito de la 
justicia debe configurarse corno una tendencia sobreruindida que guíe por 
determinados c1uninos Ja energía inrmta de In vohmtad, esta tendencia o inclinación 
debe ser constante y perpetua 

El aspecto objetivo <le la justicia se refiere al objeto sobre el que versa esta 
virtud y que es diferente de las otras virtudes. El objeto de la justicia es "lo justo, 
lo debido, lo suyo (de cada cunl)"(l36). "Lo debido, el suum, es lo que un 
individuo tiene derecho a reclrunar de otro como algo que se le adeuda y que no 
corresponde a nadie más que a él, a lo cual conviene nñadir que lo adeudado no 
sólo puede ser una cosa, como es el caso de Ja propiedad, sino también una 
acción"(137) 

El objeto de la justicia también es el derecho, ya que sino existiera con 
anterioridad un supuesto de un algo que le sea debido a alguien, no cabe deber de 
justicia alguno. Santo Tomás hace referencia al derecho como objeto de injusticia 
considerando la siguiente definición de justiciR: "Justicia es el hí1bito según el cual 
nlguien, con constante y perm!lllente voluntad, da a cada uno su derecho."(138) 

(135)i!>j~cm. p. 287 
(136) !\!_cm. 
(137) PIEPER Joset: op.cit. p.91 
(138) npud., GARCÍA LÓPBZ Jesús. op.cit. p.284 
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"El distintivo peculinr de In virtud de In justicio es que tiene por misión 
ordennr nJ hombre en lo que dice rclnción n otro, .... mientras que fas demitS 
virtudes se limitan a perfeccionar nJ ser humru10 exclusivamente en nquello que le 
conviene cuando se lo considera tlU! sólo en sí mismo."(138) Lo característico de 
In jll~ticin en relación con lns otras virtudes es que ordena al ser humano en 
aquellas cosas y opernciones que se refieren a otro hombre. Lo recto en fas 
operaciones de lajustici11 se fom1a por referencia ni agente y por referencia a otro, 
pues flnmnrnos justo en nuestras obrns n fo que fe corresponde a otro de acuerdo 
con cierta igualdad; a diferencia de fo recto en las operaciones de las otras virtudes 
pues sólo se determinan por referenci11 al agente. 

El lugar donde se llevan cnbo. primero y principalmente la justicia es en In 
acción externa "Lo que primeramente importa en In esfera de lo justo y de lo 
injll~to, es fa ncción exterior del hombre. "(139) En cambio, en In fortale1.a y In 
templanza fo que se tiene que tomar en cuenta, 1U1te todo, es la disposición interna 
del que realiza In acción y en segundo lugnr el comportamiento exterior del 
mismo, SI solamente se tiene conocimiento de fa acción que haya realizado w1a 
persona, no podemos R.Ílmlllr si 111 person11 en cuestión ha sido moderado o 
inmoderado; valiente o cobnrde; es preciso poro ello conocer con IU!terioridad a la 
person11 y conocer cuál fue su est11do de iinimo cuando realizó Ja acción. Pero 111 
justicia de un neto puede saberse desde fuera y por un tercero impnrcinJ. Pieper Jo 
ejemplifica de In siguiente manern: es dificil precisnr la clUJtidnd de vino que una 
persona puede ingerir sin frutar a 111 templanza. Pero establecer objetivamente 
cuanto se debe nJ fondista, por el consumo de vino, es cosa que, sin necesidad de 
gran esfuerzo, está ni alcance de cualquier persona. 

Ahora bien, "a la personit~,,se)Ó.~ debe algo, no sólo por Jo que hncen sino 
también por lo que son."( 140) SI ·sol1lmente se le debe nlgo a la persona por lo que 
hnce y no por lo que es, no tendrinnjU.Stiticación los derechos fundamentales de Ja 
persona, que preceden a In prestación.dé servicios o cosas de un individuo a otro. 

, ,>''> 1,-,-,_ . ' 

(138) npud., PIEPERJosef. op.ciÍ. p.99 
(139) npud., PIEPER Joséf, o¡úit. p. 107 
(140) GARCIA LOPEZ Jesús: op.cit. p. 290 
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Las dos maneras que justificru1 los derechos esenciales y fundamentales de 
la persona son: atendiendo a las incli11acio11es 1111turales y atendiendo a la ley eterna 
de Dios. 

El hombre tiene Wll\S i11cli11ncioncs naturales que nacen de su propia 
natumJc7.n. Estas inclinaciones naturales limdnmentllll unos derechos e 
satisfacerlas en les personas que las posee.y e In vez unos deberes y obligaciones 
en las demás personas de permitir esa satisfacción y ham auxiliarla Todas las 
persones tienen derecho a In vida., al alimento, al vestido, e la educación, el 
trabajo, etc. Toda persona está rmturnlmente inclinada a los bienes mencionados, 
sin los cuales, es imposible subsitir e imposible vivir como hombre; es, 
precisamente, por esto, que tiene derecho a ellos y tienen los demlÍs el deber de 
respetar y de auxiliar n que se renlicen. Por lo lllllto, "es derecho de alguien (es 
suyo o correspondiente a él) todo aquello que inexorablemente necesita para 
cumplir su destino en el mundo, parn llenar In trayectoria de su vida y alcanzar la 
relativa plenitud de que es cepnz."(141) 

La otra mllllem de justificar los derechos fundamentales y esenciales de la 
persona es atendiendo a In ley eterna de Dios. Ln ley eterna es "el plRll de la divine 
sabiduría que dirige todas las acciones y movimientos de las criaturas en orden al 
bien común de todo el wiiverso."(142) La ley natural es Wlll pBrticipnción en el 
hombre de la ley eterna Ésto. es el fundamento de toda ley y de todo derecho del 
hombre. 

(141) ibídem. p.291 
(142) npud., SADA Ricardo, Curso de Teulogíu Mor!\!. p. 49 
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Lu vohmtud del hombre tiemlc n11turulmente uJ bien en generul. Esta es w111 
inclinación naturnl de 111 volw1t11d y corno inclinaciém natumJ es siempre rect11 y no 
require ser corregida por algwm virtud. Pero e"istcn otros biene.~ a los que la 
volw1t11d puede tender y que necesillm 111 rectitud de lns virtudei¡. Unos de esos 
bienes es el que constituye el derecho 11 los demás. Este es w1 bien al que In 
volunlnd no tiende naturalmente y por eso se requiere que 111 voluntnd sea 
perfeccionada por la virtud de In justicia. 

Existen lrcs cla~es dis1i11t11s de justicin: l11 leg11J o general, 111 dislribuliv11 y la 
conmullúiva En relación a la~ lres cl1L~es de j11~tici11 Picper hace referencia a Snnlo 
Tomíis: La justici11 encuentra pleno cumplimiento en In comunidnd o el Estndo, 
c111u1du las tres principnles formas de relación entre los hombres, es decir, cuando 
las tres estructuras básicas de la vida común son ordenadas. Estas estructuras son: 
los relnciones de los individuos enlre si; las relaciones del lodo socinl pura con los 
individuos; y, las relaciones de los individuos pura con el todo social. 

A las tres formns fw1d11me11111Jcs de relación social corresponden las tres 
principnle.~ formas de justicins • de tul numero, que cada una de l1L~ formas de 
justicia viene a ser la nomm por In que se debe imponer el orden en cadn Ulla de 
lns relnciones socioles. Esto es, 111 justicie ~egttl o general es la que regula la 
relación de los integnulles para con el todo sociu.I; Ja justicia distributiva es la que 
rcguln In relnción de la comunidad para con SIL~ inlegrnntes, es decir los 
individuos; y, Injusticia conmutativa es la que regula la relación del individuo con 
el individuo. 

Ut justicia Jcgal, se de~omina 11SÍ porque re11Jizn lo que correponde R la ley, 
ei¡ decir, ordenar n;iodos 'al hien,común. Santo Tomás define In ley como "lllla 
urdermción de la rR7.Óll .eríderezJt ffJ bien común."( 143) 

(143) opud., GARclA LÓPEZ Jesús, op.cit. p. 301 



A la justicia legal llunbién se le llnma general, porque ésta ordena los actos 
de lns demás virtudes al bien común, de esta munera domina o impera sobre las 
demás virtudes. La jlL~licia genernl ordena al bien común los bienes particulares 
que son proporcionados al hombre por medio de la~ virtudes. "El bien de cada 
virtud, yn ordene al hombre n si mismo, ya lo ordene a otras personas singulares, 
es referible al bien común, al que ordena la jlL~ticia (general)." (144) 

A la justicia conmutativa y a la justicia distributiva las ngrupemos dentro de 
la justicia particular, ya que su término es siempre una persona singular. La 
diferencia entre ellRS como mencionrunos está en que la conmutativa se ordena 
entre dos persona~ particuh1res; mientra~ que la distributiva se ordena de la 
comunidad (o el representante) a una persontt particular. 

Otra diferencia cntre la justicia conmutativa y la distributiva es en atención a 
como se establece el justo medio y a la materia sobre la que versan. 

En relación al justo medio la justicia distributiva se atiene a una medida 
proporcional, es decir, In distribución de los beneficios y cargas sociRles se realiza 
según w1a proporción: a mayores posibilidades, mayores carga~; a mayor 
necesidttd, mayor auxilio. La distribución de los beneficios y carga5 sociales no 
debe hacerse por igual entre los miembros de le comunidad. En cambio, la justicia 
conmutativa se atiene a una medida igual, es decir, los bienes y servicios entre los 
particulares deberá regirse por la estrica igualdad. 

(144) apud., GARCIA LOPEZ Jesús, op.cit. p. 302 
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En lo que se refiere a h1 mntería sobre In 1¡ue versa la justicía distributiva y 
la justicia conmutativa hay diferencia en lo que re-'>peclll a 111 metería próxima. La 
materia próxima son las operacione.~ que ejecut1U1 estos tipos de justicia. "Si 
tomRmos como materia Je w1a y otra justicia ltL'i acciones principales por las 
cuales U.'iamos de las personas, de lns cosas y de los obras, entonces descubrimos 
diversa materia, porque In distributiva regula las distribuciones y In conmutativa 
dirige los intercambios."(145) La justicia conmutativa intercambia los bienes y 
servicios, mientras que la justicia distributiva reparte los bienes y las c8lgas entre 
los miembros de la comw1iJad. 

Ln virtud de In ju.'iticia estlÍ integrndn por dos pnrtcs: reali7.or positivamente 
el bien debido y evitar el mal que impide dicho bien. Es decir se necesitnn dos 
cosas para que sea completa la acción justa: que se de a coda quien lo que es suyo 
cUIUldo todovin no lo posee y que se le respete cu!Uldo lo posee o que no se le 
quite. Es propio de toda virtud moral hacer el bien y evitar el mal. En lns virtudes 
morales, a excepción de la ju..,ticia, viene 11 ser lo mismo hRCer el bien y evitar el 
mal; pero esto no sucede en la justicia En és111 "no es lo mismo hacer a cada uno 
el bien que se le debe y retraerse de lmcer el mnl o de dañar injustamente a 
nadie."(146) 

Las partes potenciales de la justicia "son éstas otras t!Ultns virtudes Mejes, 
que no son e.'ipccies de justicin, pero sí virtudes semejantes a h1 ju.~ticia que 
coinciden en algo con ello, pero no en todo."(147) La diforencia de la justicia 
respecto a estas virtudes tiene dos fonm1s: 

Primero, no existe un 11justruniento entre lo que se debe y lo que se pueda 
dar; en rcl11ción a lo debido a otros hny nlguna.~ ocasiones para una pe~ona deudas 
impRgables.Por esto lit~ virtudes que pertt'!lecen e este forma no son t-"Stricta 
justicia porque no se puede pagllf lo que se debe. Dentro de estas virtudes están la 
religión, In piedad y la ohservMcin. 

(14.-;) 11pud., GARCI A LOPEZ fosús, QP.S!h p. 306 
(146) GARCIA LÓPEZ Jesús, op.cit. p. 307 
(147) íbidcm. p. 309 
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Segundo, no existe w111 correspondencia entre el derecho de w1os y el deber 
de otros; son deudns irrcclrummlcs por no tener 111 obligación de satisfacerlos. Esta 
segunda forma tampoco es e.~lricl11 juslicin pues no existe obligación a sntisfacer el 
derecho que a otros indudablemente pertenece. Dentro de estas virtudes están la 
gratitud, la veracidad, In afabilidad y la liberalidad. 

Haremos una breve reseña de esta.~ virtudes anejas a la justicia. 

La virtud de la religión, como virtud natural y sobrenatural, "se limita a 
ordennr los actos de culto que los homhrc..'S, por derecho natural, debemos dar a 
Dios como creador y gobernador supremo del universo. "(148) Lo que a.~emeja a la 
virtud de la religión con la justicia es que en ambas hay wia relación entre dos 
per.;onllS: el hombre y Dios, de los cuales el primero debe algo al segundo y está 
obligado a restituir. La diferencia de la virtud de 111 religión y de la jtL~ticia es que 
Cll 11quella es imposible ajustar lo que el hombre debe n IJios. 

La virtud de la piedBd "nos prescribe cwnplir nuestros deberes para con la 
patri11, para con nuestros padres y ¡mrn con todos aquellos a quienes estarnos 
unidos por los vínculos de la s1U1gre. "( 149) La virtud de la piedad no es 
propituncnte w1a especie de justicio pues no hay un ajustamiento entre lo que se 
debe a los padres y n In patria y lo que les puede dar a cambio. Las deudas con los 
padres y la patria son impagables, sin embargo, por la virtud de la piedad, hay una 
obligación y ordenación de otorgar n los padres y a la patria "un cierto culto hecho 
de amor, de agradecimiento, de veneroción, de honor, de defensa, de servicio, de 
sutentación (respecto a los padres si llega el caso), de sacrificio de la propia vida 
(respecto a la patria si fuera preciso)."(! SO) 

(148) ibidcm. p. 311 
(149) apud., GARCÍA LÓPEZ Jesús, op.cil. p 311 
(150) GARCÍA LÓPEZ Jesús, op.cit. p. 312 
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La observancia es la "reverencia, honor, ocatemiento que hocemos a los 
mayores y a las personas superiores constituidas en dignidad."(151) Santo Tomás 
explica que la persona constituida en dignidad es como el principio de la 
gobernación respecto de ciertas cosas; n.~i el general en jefe del ejército respecto 
de las cosas de la guerra; como lo es también el profesor respecto de lo que 
enseñn. 

La virtud de la gratitud ordena devolver gratis los beneficios que 
grotuitamente se reciben. Esto orden que mando lo virtud de lo gratitud ve dirigido 
a aquellas personas que reciben un favor de otras que no tienen obligoción de 
realizarlo y lo hacen por pura liberalidad y gratuitamente. El favor que se recibe 
gratuitamente "no es propiamente objeto de débito, sino de agradecimiento."(152) 
Este egmdecimiento es necesario, especialmente, cuando se trata de cosas que no 
hocen fa.Ita, y el que las da sólo busco monifestar su afecto sin obligar a la 
restitución. Aunque no hay una obligoción de estricta justicia, hay wia obligación 
de conveniencia moral de mostrar agradecimiento y devolver otros beneficios en 
el momento oportuno. 

"La virtud de la verocidad se relaciona también con la justicia y está 
ordenada a que cada cual manifit.'Ste con verdad los conocimientos que 
posee."(153) Tomás de Aquino expone las relaciones y las diferencias de estas dos 
virtudes de Ja siguiente m1U1era: La virtud de la veracidad se asemeja con la justicia 
de dos modos. Primero, en que presenta alteridad, en tanto que lo que uno sabe se 
lo m1U1ifiesta a otro; segundo, en que la justicia establece cierta igualdad en las 
cosas y esta igualdad se da en la veracidad adecuw1do los signos exteriores a los 
pensrunientos del que dice IR verdad. Difiere In virtud de la veracidad de la justicia 
en cu1U1to ésta atiende al débito legal, es decir, 11 lo cstrictomente debido; en 
cambio la virtud de la veracidad atiende al débito moral, es decir, "en curu1to 
pertenece a la honestidad de un hombre el que manifiesta Ju verdad a otro."(154) 

(151) npud., GARCÍA LOPEZ Jesús, QJ!~Ci!. p. 312 
(152) GARCÍA LÓPEZ Jesús. op.cil. p.314 
(153) ibídem. p. 315 
(154)ibidem.p.316 
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El tipo de verdades sobre lo.~ que versa la veracidad no son las verdades 
cientílicas, ni aquellas referentes ni bien común, sino les que e"presan hechos de 
la intimidad de la persono. Esta clase de hechos son inmediatamente conocidos por 
la persona en que se dan y no pueden ser conocidos por otra persono. Niguna 
persona está obligada a manifestar su propia intimidad pues es esencialmente 
privadas, sin embargo, en alguno.~ ocasiones es necesario hacerlo y éste sería el 
débito more!. 

La virtud de la afabilidad "ordena al hombre a que guarde les regles de la 
cortesía y del buen trato con todos especialmente con aquellos con los que 
habitualmente convive. "(155) La afabilidad se relaciona con la justicia en que 
amba.~ implican alteridad pero se distinguen en que en la afabilidad no hay plena 
obligación, es decir, sólo hay débito moral que se fi.mda en la persone. virtuosa que 
trata a la otra persona como es decoroso. 

La liberalidad "no es wi especie de justicia , pues la justicia entrega a otro lo 
que es de él (del otro), pero lu liberalidad entrega a otro lo que es propio. (lo que 
pertenece el que da)."(156) TomÁs de Aquino e"pone les semejen7.a.s de la 
liberalidad con la justicia llÍlrrnMdo c111e umhn.~ implicen alteridad; y, que se 
refieren a cosa.~ e"teriores, pero según una razón distinl1L La libernlidnd no atiende 
al débito legal, en crunbio si, al débito morBI pues no hay una obligación pero si 
ciertA conveniencia o decoro. 

(155) ibidem. p. 319 
(156) apud., GARCÍA LÓPEZ Jesús, !W.&i! .. p. 321 
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111. 4 Fortnlczu 

< •• • • • 

l.11fiírr11lc?Jt "es 111 \•irtudcnnlinnl qÚc ticncp•ir sujcro ni 11pcfilo irnsciblc en 
cunnto subordinndon lrtrnzón. vpor· ... tirl. renwv.cr los ·¡1npedime1Íttis. proveni~ntes 
<le lit~ pnsiones ile fomoro de t~-;¡,eÍidnd; pnrín¡ue In volmltnd rm deje de seguir 
los dictados de l:i)rccrá'. ~n7.ón frcntC- a los peligros gi:n\'.cs. o gr8ndcs niales 
corpornlcs.''(157) ; ; ' ; . " ;'.. r 

El· sujell1'· imll:~iuto ·. J~· ln~•ir ,¿\}i· lir:•,¡n11~zi/ci, et ~¡i~till• i11Lscible. El 
nperiro imi;cible se or<lcrm nL hicrr scÍ1si1;1~ <lifícil'.de 'iilcn117.11r V el!nml sensible 
díficil de evitnr. El bien sensible <lificiLd1/~Í~nlí7.ii(~s 11iJ1· ulill'¡;ii.rré llicn; es decir. 
bien por sí mismo; y por orrn es nml; esioesYi'liul ¡;c,r:1~·dilicui1iíd en ulcrmzmlo. 
El mal SLTISihle dificil de cvitnr es mnl d~hlc1fi'c11ic;.c~fo·"c_~j~míiÍ 'por si mismo y 
mal por In dificultad de evitarlo. · /,, :;~:. \{: ?'.'' '·?; ~~I? 

111 upclilo irusciblc es diforJl1tc'.~i1,;;/11~ii1hr~~·}'·~r1 IÜ~.IU1íí11ÍIJcs; en estos 
csti1 complcl11111cnlc encerrndo crl'~l c1i11;¡1~;'<le,lú. ~.cnsihlé,Y •. Ínovid11 .. únicnme11le 
por lo.~ impulsos V los nlructivos dc)n" Í1ccí!~idndh~ V dé' los ¡¡¡~;;,;¡ cnrnclcrísticos 
de In viJn nnirnnl: En cnrlihio)~1 1~);ét"iíó'. ir;Í~cit;lee.~'el.t1o~bre,'+í;1;nliiér1··tiene In 
!irnciún de RU.~ilinr hl vid1Í ÍÍropÍÍÍIJÍéi\tc. hurÍiruÍn~';·ri!cirhljJrnci&r!nr'. El llpetito . 
irnscihlc pnrticipn · de.· In ',riií:i~nu!idlld {p~r}Íi\ C'ercni1í1Í•; con'; iii'frR7.ó,n': ·i ¿eón In 
\'Oluntnd. El Jori1inio. que plÍcd~ii'tcnc~ csio.~\sol;ré c1:.n1ic1i,io :ÍnL~cible, es .Wl 

dominio político. es Jccir; i10 és •· iin domii1Ío co111l1lctoisi110 con •. posibilidad de ; 
1chclic'i11. . .. " · .. · ».: ·. · .: :". · .. : .. ' ' '" 

-~·.~.·~:>':··;-·:_,, -<~:~:· ·:~<? . 
l .n verdmlcrn virtud e'.~ ¡Íosihlccn el npc1i1(1ir1t~cihlc'dehiilo· iíqúe In nu:ón y 

In voh111111d se prolo11gnÍi Cfl esle 11pctitÍ1 cslnmlo (ireseríies en él, esloes;'ríctulllldo . 
desde de11tro y mi solnincnte co1ÍtroliuÍJo desde fücru ... ·. ·· · ' · 

( 157) GRAN ENClt:LOl'lfüli\ RIAl.I'. TOMO X. p. J3H 

,.. J'. i l .. 
t°'J--\~ _ /·\ J Q !í~;7!\i l. 1 \Í ..... ,.,¡\; 
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Sin lo prudencia y sin 111 juslici11 no puede darse la virlud de la fortaleza. 
P01a que ésla virtud sen posible en el 11petito irlL~cible es imlispcnsahle "que la 
razón práctica esté ordenada por la vinud de la prudencia y que la voluntad esté 
enriquecida con la virtud de la justicia."( 158) 

Ln fortalc7.n es un virtud en In medida que es informada por In prudencia 
No podemos referimos a la virtud de la fortaleza cuando se tratn de una 
impetuosidad ciega y puramente vital. No es valiente el que sin meditar y con 
indiferencia se expone a toda clase de peligros. "Lo que constituye la esencia de la 
fortnleza no es el exponerse de cualquier forma a cunlquier riesgo, sino sólo una 
entrega de sí mismo que es conforme a In rozón, y con ello, a la verdadera e.~encia 
y al verdadero valor de lo real."( 159) 

Para que haya una autentica fortuleza es necesario una valoración justa de 
la~ cosas; esto es, las que se refieren a la~ que se esperan defender o ganar como 
por las que se arriega 

i>ieper hoce referencia a TomlÍs de Aquino en la fundamentación del orden 
jerérquico de las virtudes cardinales del modo siguiente: el bien el que está 
dirigido el hombre es In reali7.11ciím de sí mismo de acuerdo con la rnzón, es decir, 
de acuerdo a la verdad de las cosas que existen. El bien que está de acuerdo a In 
razón, está proporcionado, conforme con el contenido de su esencia, en el 
normativo de la prudencia Por medio de la justicin dicho bien pnsa e tener 
existencia re1ú porque "es misión de 111 jll~ticia imponer el orden de In rnzón en 
lodos los a~witos humenos."(160) La fortuleza y In templw17.e son necesarias para 
la conservación de ese bien su comisión es mentt.."lter al hombre a salvo del peligro 
de decncr del bien de la rn7.ón. De e.~tns dos última~ a In fortalem le corresponde la 
primncin. La fortaleza no tit.i1e por misión In relllización del bien, su misión estriba 
en proteger o abrir paso para que se lleve a cabo el bien. 

(158) GARCIA LOPEZ Jesús, Q.P.,f.i!. p.345 
(159) PIEPER Joseí, op.cit. p. 194 
(160) apud., l'IBPERJosef, QP-.cit. p.195 
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La virtud de la fortaleza tiene su origen en el apetito irascible cuando recibe 
obedientemente la influencia de hi rozón prudente y de la volwitad justa. Cmmdo 
el apetito irascible obedece sin resitenci11, no sólo WlB vez sino muchas vece.<;, el 
influjo de la razón y la volwitad, engendra un hábito, es decir, una disposición 
estable en este apetito, que es la virtud de la fortalem. Este hábito es, 
esencinlmcnte, wia inclinación sobreaiiadida a la inclinación naturnl del apetito, no 
se ha originado directamente de él sino que ha sido impreso por la razón y la 
voluntad actuando ambas. 

La virtud de la fortRleT.11 viene a ser un11 segw1da naturnle7,a en el apetito 
ira.'lcible en la medida en que este estí1 en posesión de la virtud y sin perder el 
contoclo con la rezón y la volw1t11d rec!as, obra en el sentido de 111 virtud que ha 
sido adquirido. 

El objeto sobre el que versa la fortaJe7,:i son las pasiones del apetito 
irescible. 

Las pe.'lioncs del opetilo irnscible son cinco: la csperw17,11, la desespcr811ZR., el 
temor, la audacia y la ira. Para hacer una breve reseña de cada una de estas 
pe.'liones hay que comprender por una parte, 111 bien y 111 mal diflciles que 
provocan estas pasiones; y, por otrn pru-te a la superación o no de la dificultad que 
viene para conseguir el bien y evitar el mnl. 

La pasión de la e.'lperimza nncc respecto a un bien dificil de alcanzar, pero se 
va logrando a!Cllliz.arlo por la superación de los obstáculos que lo hacen dificil. La 
pasión de la desespcrBrtZR resulta respecto de un bien dificil, pero que se va 
11lej1111do de el por 110 tener posibilidades <le supernr a los obstáculos que lo hacen 
<lificil. L1t pa~ión del temnr nnce respecto 11 un mnl sC11sible dificil de evitar y se va 
nccrcROdo a él por no tener posihili<lndes de vencer lns dificultades. Ln pasión de 
In audacia resulta respecto de un mal diticil de evitar y que se va alejru1do de él por 
la superación de obstáculos. La pnsión de In irn nace respecto a un mal sensible 
que no se puede evitar y que llega a imponerse. 
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De hL'i cinco p1L'iioncs del npclilo i11l~cihle son objclo de 111 fortalem de 
mu11c111 cspccinl .los• lcriiorcs y lus 1t11ú11ci11s. ''Ln fortaleza versa principulrnenle 
ncerc11 de los temores· dé' l11s cos1l~ diticiles, que pueden relrner 111 volunlnd de 
seguir 111 roz1irí: 'Ad~IT1Í1s~esneccsnrio que el impulso que refiere 11 1--sl1L'i cosns 
dificilcs 110 sólo)Í1s"/soportc UglllUllfUtdo el lemor, sino que también hL'i Ulltque 
modcrud.nmcn1e;·'-éúnndo·

1
·es convcnienlc exlcrrninarht'i pum eslnr seguro cu lo 

succsivú, y cslo úllimó p(;r1cncce 11 In nudacia."(161) Para Tomás de /\quino In 
forlnlc7.11 versa Sobre los lClllOICS soporlÍUldolos, y sobre ht'i llUJncÍIL'i 
rnoder 1i11JoltL'i. 

l.11 fortnlczn se ordcrm 111incirnlrncnle n soportnr los temores y 
secundnrinmenle 11 ntncnr los rnnlcs .. L11 for111lez11. primernmcnle soporta los 
lemores, mantcniend.o al hombre·.linne. en lo que ordena la razón prudenle y la 
volunlnd jtL'itn, sin importar In gm1idezn de los peligros. incluyendo el mayor de 
todos que C.'i el de In muerte. Ca fb;IÚlc'zn, secundariamenle se ordena a atacar los 
males q uc nmenaz1m y que 'éi1Wi~1, miedo; curu1do se conoce que es posible 
vencerlos y librurse_ J~ 'elloS.~~-:: -:.,!.:> -.,<-. -~~xr ~->:~-. 

l.11 virtud d~ In' fÓÍ111le7.;; .. tielle dos /lelos: el soportar y el 11111c11r. Es el 
SOflQl1Rr el R(!IO mas propi!í:y~prÍrJCÍp11l 'Jc lit fort11le7..ll por ser el mlÍS dificil. "El 
nclo mñs. propio'.Je In' ·1brt!1lczn;· sú' Ílcli1s principalior, no es el atacar, sino el 
rcsislir."(162). · .. ·.,:.:, · · , · · 

El acto. principnl' de ht virtud 'ilc IÍl'IOrt~czn es el martirio. Lo principal de 
wm virtud c.~ el 11c10 nliL~"plcíio'.il1ertc'c10:·11ue resulta de ell1l Es!! 11clo rnílS 
pcrfocto es In mcdiJnde;IUiÍl .vi1lud~.cs' decir; el 111111111 mitXimo 11.I que pueda 
llcgnr. Trulru1dose de l11'virt1Íd ,de In 'fonnlém, que como virtud e11dere7.11 el npetito 
irnsciblc p11rn agm1111t1r et"lerí'.iori'nntcs (Je'.dcsvinrse de In verdnd y de In j11stici11, 
"La medida de la fortnleza/és dcéir/sti nctlÍ principnl, deberá esturen 11guru1tur el 
mavor lcmor, que es sin dúdn el .lcmó.rn In muerle." (163) . '. ".'_,·, . , ' 

¿¡¿¡-,-;;p;;-d. GARCÍÁWJ>EI'. JcsÍls. un,ci_I. p.349-350 
(162) l'IEJ>Ell Josef; mi:cir. JI. 199-120 
(163) GARCÍA LÓl'EZJei;i1s, Ql!&i.!. JI. 353 
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La~ purres inlegrnnlc.~ y polenciulcs de 111 fortalez.a son cuatro: la 
m11gmu1imid11d, la mag11ificicnci11., la paciencia y la persevcriu1ci11. Esta.' cuatro 
virtudc.~ son partes integrantes de la fortalez.a cuando concurren al acto principal 
de esta virtud; y, son partes poh.'!lcinles cu1mdo se refieren a las materia~ menos 
diliciles, es decir, aquellas que no se refieren a los peligros de muerte. 

La magnanimidad y In magnifrcicncin se refieren al acto de alncnr de la 
virtud de la fortaleza; mientras que la paciencia y In perseverancia se refieren al 
acto de soportar de esla virtud. 

La megmmimidnd significa lo mismo que grande7.Jl de IÍIJirno; esla virtud 
consiste "en fUfos:rnr con ánimo gnmde lns dificulllldcs que enlnuia la realización 
de 111 justicia."( 164) Estn gnu1dezn de ánimo se puede referir a dos coses. Por una 
pllllc, en ecometer grandes obnL~. dilkilcs y costosa.~ por In magnitud de su 
empefio, con Ímpetu y constancia; por otra parte, se refiere en acometer pequeñas 
obra~. que son diliciles por su número gnu1de y por la continuidad de esfuerzo que 
solicilllll, con diligencia y cuidndo. U1111 persona puede tener In virtud de la 
mngniu1imidad uunquc no haya tenido en su vid1t wm oca.~ión de reali7N gnutdes 
ohrns, pero que. sin emhnrgo. eslí1 dispuestn n renfü:nrln.~ si llegnrn el momento, ya 
que In virtud consiste mlÍs en In disposición de 1i11imo que en ejcculnr el ocio. 

Lfl virtud de IR magnilicicncifl "inclinn no sólo 1t emprender, sino también a 
bacer cosas grandes."(165) Esta virtud se refiere c.~cncialmente a los grandes 
gastos que es preciso efectuar p11rn relllizar gnmdes obras. No solamente los ricos 
y pudientes pueden elcanz.ar esla virtud, pues al igual que en la mngnw1imidad lo 
importante en la magnificienci11 es la disposición de ánimo. "El Reto principel de 
tu1a virtud está en la elección interior, y esto puede tenerlo una persona virtuosa, 
aunque carezca de bienes de fortuna."( 166) 

(164) ibiJeiu.p.356 
(165) ibidem. p. 357 
(166) R¡md., GARCÍA LÓPBZ Jesús, QM.i!. p. 358 
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Lu pucicnciu "se licue cuumlo no se Jcsislc de 111 ob111jll~l11 u pcsw de l1L~ 
llÍslc1:•L~ y 111ulcsli1L~ de ludn írululc 1¡uc dich1t ohm 11c11rre1L"(l67) Ln pncicncin 
pnrn Tonuis de Aquino e.~ urm viriud que es ríeecsmin poseer pnm snlv11g1111rd11r el 
hicn de In rnzim en corllrn de In 1rislcz1i, ¡i11ra que In rnzim no sucuml111 en 111 
1ristez11. La tristezn. entre lus derruís pasiones,· tiene mayor elicucin purn impedir el 
bien de In rn7.ón. 

Ln perseverru1ci11 "se dn cu1U1do no se desiste de In obra bue1111 11 pesar de 
lll~ dilicullndes que su1>one lu hug11 durnción de dichll obra o los obs1í1culos que 
h11y que vencer ¡mm llcvarln 11 enbo."(168) En In rcnlidiul es a veces má.~ dificil 
sopm111r In.~ pequcrins molcslins durnrue lnrgo liem¡m que sobrellevnr una pt."llll o 
un dolor grnndc dumnte poco liempo. Curu1do es lnrga 111 duración de In molestia 
se une wm nucvu dilicullud y p1u11 vencer esta <lilicullnd es necesruiu la 
persevernncia. 

111. 5 Tcrnplruizn 

Ln templ111m1 es"ln virtud que enriquece hnbitunlmenle n In voluntad y In 
inclina a rcfrennr los dilbr~111cn1petitos ,scnsilivos.!'(169) l.n 1cmpl1111za es la 
moderación de lo 1ri1\s cÓstosci° V díticil dcmodcmr. en el hombre, es decir; de los 
dcleilc.~ prod~cid~s por .1;1 s11li~fücció1i/ ilc 1J!I d;is npctilos nnlur nlcs 1111k ru~rtcs 
1¡11c éslc tiene. E.~los.d~1s;l;pclih~s 11111111l1lcs íic rcliércÍr 11 los que se Ordcruu1 it 111 
suhsistcr1cin 'del indi~i;h;~, (~I: cáiÍrcr: y cÍ. liehcr) y el 1¡uc se ordcnn ª · In 
pcrmnnéncin de In especie (el upctitO géncsico ) .. · 

(fo-·7) é¡;\i{cÍALOPEZ J-;;si1s. Q[l.,.CÍJ. p.358 
(l6R)jJ!i!f_cm1. p. 359 
tl69) <mAN ENCICLOl>EIJIA Hll\LP. TOMO XXII. p. 172 
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"El primer y m!Í.'i irunediuto cfoclo de 111 ternplrurza es la lmnquilidad de 
espíritu. "(170) La triu1quilidml de 1..-s¡,fritu 1..-s rcsultndo de wt orden en el interior 
del hombre que llega R impregnrir los niveles más inrimos de él. El sentido de 111 
tcmplru1za es realizar orden en el interior del individuo; y, este ord~,, tendrá como 
consecuencia la tranquilidad de espirilu. 

La diferencia de las otra~ virtudes cardinales y la templanza es que esta 
"tiene su verificación y operación exclusivrunente sobre el sujeto RC\UlUlte."(171) 
J\si la virtud de la prudcnci11 se refiere BI orden en su universalidad; 111 virtud de la 
justicia 11 la relación con las otras persuna y la virtud de la fortaleza hoce referencia 
al olvido de la propia persona hrL">ll1 el sacrificio de sus bienes y m vida. En 
e11mbio 111 virtud de lo templ1U1ZS vcr~R sobre el mismo que la ejercita. El que 11ctu11 
con tcmplnnz.a es el hombre que "enfoca sobre sí mismo y sobre su situadón 
interior. que tiene puesta sobre sí mismo la mirada y la voluntad."(! 72) 

El sujeto inmediato y propio de In templRllw es el apetito concupiscible, no 
es la volw1tad, ni trunpoco la nl7..Ón. El género de pasiones Jet apetito 
concupiscible se refieren ni bitit o al rnH.i sensibles sin mt\s, a diferencia del género 
de pa.~ioncs del apelito iroscible que se reliert-n al bien sensible dificil de alcw17..llr 
y al mnJ sensible dificil de evitnr. 

Ln virtud se dn en el apetito concupiscíhle por la intervención de 111 mzón y 
de la voluntad libre. La tcmpllll17.a puede radicar en el apetito concupiscible en 
cuanto estri sometida nJ dominio polltico Je In volw1tad y de la razón; es decir, 
porque es racional y libre por pnrticipacíón pero no por esencia 

El hribito, 111 inclinación pcrmrurcnte y C!llRhle, que se produce en el npelito 
concupiscible es la temphmza. És1t1 es posible por las vír111de.'> morales que 
mdicw1 en la rezón (prudencia y sindéresis) y en la voluntad (justicia} que se 
prolongllll al apetito concupiscible produciendo en él un hribito. 

(170) 11pud., PIEPER JoseC: Q.lk..<ili· p.224 
(J 71) PIEPER Joseí, op.cit. p.225 
(172) Lm 



,. 
107 

El apetito concupiscible consl11 de seis pasiones: el amor y el odio, el deseo 
y la aversión, y la alegria y la tristc7Jl 

La división de las p11.~iones del 11petito concupiscible tiene su fund11mento en 
dos criterios: primero, 1115 p!L~ioncs que tienen por objeto el bien sensible y l!l~ 

pRSiones que tienen el mal sensible; segW1do. por la forma de presentaciones del 
bien y el mal sensible que pueden ser de tres tipos: en si mismo, en cuanto ausente 
y en cUIUlto presente. 

Por la combinnción de los dos crilerios ru1leriores se da lugRr a lns seis 
p!l~iones del apetito concupiscible de 111 siguiente mnnern: el 11mor es el bien 
sensible considerado en si mismo; el odio es el mal sensible considerado en si 
mismo; el deseo es la pasión provocada por el bien sensible en curu1to que está 
ausente; la aversión es provocada por el mru sensible en cuanto que está ausente; 
la alegria es una pasión causada por el bien sensible en cuanto está presente; y 
finalmente la tristeza es una p11Sió11 causada por el mal sensible en cuanto está 
presente. 

La nnturoleza de la templrum1 como modernciím de lllS p!l~iones del apetito 
concupiscible, la entendemos como "un acopio de energía. es una energia 
complementaria y sobreañndidn, que se agrega a la energía propia de la facultad 
en que rndic!l "(173) La cnergí11 de In virtud de 111 ternplBll7.ll es \UIR energia del 
mismo tipo que la que tiene 111 facultad en 111 que radica. La energia de In virtud de 
la ternplRl1ZR., en forma de hí1bi10, se incorpom R In energiR propia del apetito 
concupiscible en congruencia con ella. J\si como el opctilo concupiscible es una 
fncullad tendencia! que por medio de su encrgi11 tiende hacia los bienes sensibles y 
rehuye de los males sensible.~; llL111bié11, la templR111.11 como hábito tendencia! es 
una nueva energía sobreafindid11 n la encrgin propia del npetilo concupiscible que 
también impulse o tiende hacia dclerrninudos bienes sensibles y rehuye de 
delerminndos males sensibles. 

(173) GARCIA LOPEZ fosús, op.cit. p. 364 
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Todo lo relocionado con el sentido del htcto es parte esencinl de la 
templiu1za, ya que el tacto es 111 huse de los demás St.'lltidos. "Dentro del sentido del 
tacto estlÍ!l tanto el deleite sexual como los goce."i en la comida y en la 
bebida."( 174) Esto alude a lo que To1mis de Aquino explica de la siguiente 
manern: La templru1za se refiere n las concupiscencias de las mayores 
delectaciones. La delectación proviene de una operación connatural; y, son mé.'i 
fuertes ciertas delectaciones mientras provengan de operaciones más naturales. 
Las operaciones mÍls nnturnles en los rutimales son las que se refieren a la 
conservación de la naturaleza del individuo, por la comida, y la bebida; y, lns que 
mantiene la naturule7.l.l de In especie, por la unión sexual del macho y de la 
hembra. Por lo tanto, aceren de la"i delectaciones de 111."i comidas y de 111."i bebidas, y 
11eerca de las delectaciones venére!L"i versa propiamente la templanza. Estas 
delectaciones subsiguen al sentido del tacto, por eso la templanza ve1Sa sobre les 
delectaciones del tacto. 

Las partes subjetivos o especies de 111 templrumt son cuatro: la abstinencia, 
la sobriedad, la cn."itidad y In pureza. Estas cuatro especies resultan de 111."i m11terias 
particulares sobre l1is que versa esta virtud, es decir. de la.'i delectaciones del tacto. 
Por unn pllrfe estíui la"i delectnciones <¡ue se refieren n In nutrición. Dentro de ésllt"i 
estlÍ la comida sobre la <1ue rcc11e la ubstinencia; y, 111 bebida sobre 111 que versa la 
sobriedad. Por otra parte est1ín las delect11cio1ws que se refieren 1tl npetito 
géncsico. Dentro de éstas estón lns que se refieren al lL"iO natural del sexo sobre las 
que recae In castidad; y, las que se refieren a otras cosas complementaria.<> sobre 
las que versa la purem 

Hnremos w1a breve reseña de e11da w10 de las t.'Species de la templ1u17.a. 

\ (174) npud., PIEPER Josef, QP.cit. p.273 
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l..n nhstinencin "consiste en el hí1bilo del npctito concupiscible <1ue inclina n 
éslc 11 lus nlimentos convenientes; en cíu1tidud y en c11lidml, en 11tención nl bien 
hurnnno n rnciorml. y no siilo en ntcndún 11 lnsnlud o ni gnsto."(17.'i) Es necesnriA 
lu 11hsli11cnci11, pues el npetilo'ilc 1:01rw1, 111.1\, <!S indispensuhlc p11111 p11dc1 subsistir 
y cnnscrv11r In vidn. <..oi;hí ctl el h(1111l11c sii1 dctcrminnr. es decir. no c~tlÍ ordenn1h1 
pnrn tmos nlimentos con omisión de otros: imnpoco 11 horr~~ lijns. ni n eMtidndes 
cxnctn.~. l'or esto el 11pctito precisa de ui1 desccrnimiento y modernción de In razón; 
pues In snlud depende de In 1ili111cnt11ción lru1to sí es por exceso o por 
insulicicncin. 

1\1 hombre puede rnndemr su rtlirncntnción con hnse en tres mzones: 
primero. p11rn lngrnr mej01es dclcc!ncim1cs 1lcl gusto (pertcnel:e 11! rute culinnrio); 
segundo. pnrn nlenm:nr buena snlud (corresponde ni nrte dietético): y. tercero, con 
mirns ni hien humnno en geneml, es decir. mcionnl y espiritual. Este último es el 
que corresponde a la ahslincncia. 

"Ln sobric<ln<l como virtud cspcciril se refiere, no 11 cuoJ1¡uier bebida, sino 
11qucll11s que. pur su espumosi<lnd, son c11p11ccs de lnurstonmr la c11bc1J1, como el 
vino y otrns hcbidns que producen emhringue7.."(J 76) 

Ln sohriednd no consiste en 111 nu ingestión de bebidos, pues ést11s son 
indispcnsnblcs pnm 111 vid11, sino en In modernción que se hagn de las bebida.'! 
nlcohúlicns. 1::st1t~ ingerid1t'i en exccso c1111o;ru1 gnwes d1uios lisicos y momles, ya 
que provocan cmhringuc1~ y pérdida de la rozón. 

(175) GAHcfA LÓPEZ Jesús, Q(l.cit. p. 373 
(176) npud., GARCÍALÓl'EZ JcsÍls, Ql•.ci(. p. 374 
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Estn pé1Jidn Je 111 rnzón, ·que es c11usnd11 por el exceso de hcbiJrt~ 
c111hli11gm1tcs; es el íu11il1micntu Je-la c~istc11Ci11_ <le 111 sohiic<l11J pnnr ·ro111í1s _Je 
Aquino, pues donde se; cncucnt_rn urí impcJinicr1to cspecinl de In :_rnzém. nhí _e.~ -
neccs111 ¡,, c¡ue se déurm • ¡•ithid'.~s¡iécinl dirigidá _A 1¡11it111: ese_ in1pediriíc11to; si 1'1.~ 
bchidns · nlcoh(1lic11s:en\~~xc'éso' slÍpot~cri\u11_impcdiri1cnío .del )isc.i:<le in ,;.7.ón· 
cntnnccs se reÍ¡uicr~ tj~Íil1r-i;csc impc~irlicí1tcí í1ani hl' cunJ- se 1Í~mitl1 uím virtud 
especial. que ésla~.irtud Jc'1ü-sobiicdnd.'1•or lo tanto, hlsobriedad _C.~uim cspci:ic 
de tcmpl1111m qÍié iÍ1cfü{ñ·~ 1\ utili~i1Í- céiii~ rnodcrnción ht~ bcbidíls álcoh~lic1ís sobre 
todo por li1 sul[1~1~1~r11lf'.e;~~º ~f· 1!01 c_I bien huímm~'. 0 nicio1~f-;' ' - > 

l,11· ~ir1ud' de ·1ke:~~tidnd--ºcs_-ln~irt;1d.~s11cci~Ic¡U~' r~guh;ÍíL~_ d~léctnci11~e.~ _• • 
VCllCfCllS q11e de ~uvi.1 C:~IÍlll úi tlcmÍdn ,¡ In cunscrw1cion' de lá ~pécic.' ¡lero qlic se. 
1111~de11 buscar por ~í ii1isntit~ y de lll<ldo\lés~11iter

0

incl(i. "( 1}7 ):: m. ÍiÍndru11e1ito de la 
virtud de In enstidnd ·es el mismo qÚc CI <lé lit~ ótrils dós· espe6ics 'de templlll17,a 
(nhstincncin y'_so~riéd~d). csto~é.~, hC,r~l:i. 11i\n1id;;,t1c'1n.'m7.ól1/Sincn'ibaí-go; rifirn 
Tonuís de J\qÍlinÓ lit~délcct11ci1í11c_s vcrrércns son _mÍI~~ velí~.úíenic{Y pcltlírhltn m1\s 
11 In rnzún qÚe lit~ ~elecíiiciimes de· la . coliliJ1l.: i~~Í: cstó requieren rí\í1.( de· In 
contcnciún y del fré:nií; pues si sé Jejnn lkvill- porclht~ áumcrílli tÍIÁs _In fucu.a de 
In concupiscencin-y dismin-Úye In luz de ln.rniún.)·· ·:>: <'.'., ·>.> •·:r •,_ >• 

-.'.~::··: ""··'\·- ·e-~<-.,;:-: ., 
_!c~,~f 

Ln ·virtud de. IR ptlréz!i · ~e r~licré ;;;ús -~Úos? ndii:-U11fntos ;extemó~_._ que 
ncomp11ii1tn ni us~ principiil d~l -np_cÚio genésico, ,mictitrit~, que· In cílstidnJ se 
refiere propiamente a la unión venérea: La virtúd de In: cnstidnd y In purcz.n 
modCT!UI lfL~ dClcctneio!lCS ,l'cnércl\S 110 SOlnmenlc Cll lo' rcforenle nJ USO l~!llllrRJ del 
apetito genésico, sino tiunbién en lo rcfcrelitc ni' bien húnumo o i-ncionnl. -
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IU:I ,,\( 'IÚN IH<: 1,,\S '',\ !{,\( Tlo:ní:.;TI( ',\S l>EI. Al)( )l ,l•:Sc .'ENTE 
\' LA NECESll>AI> l>El. l>ESAIUlOl.l.O l>E LAS \'llHllUl~S 

i\IÜ8'ALES 

' ' ' 

l~slc . c:~pitulo;estw 1Úvidi<IÍ1 <:i1 dos' p1111cs. Unn es In rdm:i"•n d•: Ir" 
rnrnctcristicns del 1tdolcs'ccni1\ y htsy1·irtmlcs mo111fes: y In segunda pmtc, sun 
sugcrcnr.ins did:'1ctiCí1.~'1ÚiigidÍ;~ :d prnfo:;m pniacl desarrollo de estn.s virtmlc::. 

; ·,,,,' :-"~, :C:q::/: ·" " "l·~:, ''.:/.,· 

Lu si~uit!nic' 1cl1Í~iíi1í' lií:'l;IÍ1l)Íoiiri1os .1.ctoinnmlu lns. c11111t·lerísticas del 
ml11lc~l'cntí:.fe;111itulú'.IVí111ili'liiÍulmíieutíu:IÍ1 ncccsidml. de In fo111111Ciri11 11;;,,111 · 
(c:ipituln 111) en cstn ~t:1i~'.1;1c,1:; 1•i;l{1. <> '/ ,, ··.. " . . \ •' 

< ;1Íd11. urm;dcf 1;~ ~1i;11t%;'¡sf'it:,,/;i,cni·1it•n1ilfas 'i1u~11ciscf: ~!i~S~.¡;¡\¡,,~··;lc. mlts. 
de llnll , l'ÍI tlÍ\I ÍtlUr;tL ;in t:'ri;h:Írgo. 'i10s r b11snmlis\s6hiin~riÍc: Cft ll;la: la Cllal 
pensarnos sé:1 In '1111is' idór,tt;it. ;; " : ' 

l .as stí/!.cr cÍ1Cins-(lid1\cti,tlis dirígidhs 111 "' nfos{11~d~ l!d11l.'aci<i11 .. r..1i.;,¡¡;¡,J(¡sic11, 
i:~l1'111. 1livijiJ1ls c'1í•l1l~:c[i1;t~;,(;¡,tJ1;1c:: ;:,¡, diií11l1:s~ Pii'ídcÍíeil;.:)UsÍic;i1tF111 h;lcZ1; v . 
Tl'rupl:u;;ra. (~11~l11'ii1111 'de ,;l!;í~ .:.1i11-~t':1 (le• ;1c'ú;1i~i;:,,,;·i1cmip1·i"•nc;,;,Jinscs'': y 
ni·1il'idnde., ·- • ):' -· ·~ ' 

l .a definición es uiÍÍt scru:1Uu .• .:~i1JiC11d<i11 de; lti li1i1ili~;Íd <I~ ií1' viríud que 
puede t11111hié11 ser trasmitida Ídns i1lu111nns: · -

1.n •· dcs~rip~icir1: dcti1lln nspé(:los i111í101Í:íi;tcs im111. el cui1ocir~1ic11lo' y el 
d1:.,1111111111de111 \oi11íi;1: · · · 

1.ns 1;;,~cs:son rcf111i1es í· nr 11ci1111•:' sr111:ill11., r1111 In· li;111Íi;Íml de i1uc: se 
g111v<·11 rrr In íncnté dé~ ¡;is í1luri1111": c11i111d(1 d p'1<11l:s1•r l(is trnsmitc r 'prot·trrn <pre 
d 111 unmo lus repitn con litcilidml y li ecue11cin. 

1'111 úlli1110, l:Ls aclividadc·; son sug•:rcrrcias parad ploti::;t•ryn que éste 
ptidr:i -tu111111l11s como se c~t11hkn·11: (• ndcrnnrlas- n hís- í1cccsid11dcs de sus 
11l111111111s 11 1'11!111 llllCl'llS lll'lÍl•Íif11ift:, 

FALLA DE ORIGEN 
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ASPECTO FISIOLÓGICO 

1. Se vuelve torpe en sus movimientos .. ...... ...... ........................... Fortaleza 
2. A versión al trabajo debido al crecimiento flsico......... ................ Fortalem 
3. Hábitos elimcnticios modificados ............................................ Templanza 
4. Se retiro del contaclo soci11l ........................................................... Justicia 
5. Se muestra tímido por los c1unbios físicos ........ : ........................ Fortalem 
6. Preocupación por el aspecto sexual ......................................... Templa.117.a 
7. Falla de autoconfüut7..a (sentido de inferioridad) ........................ Fortale1.a 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

L La idinnación de si mismo .......................................................... Ju.~licia 
2. El esplritu de independencia (de los padres) ............................... Justicie. 
3. La conquista afectiva del mundo ................. , .............................. Justicia 
4. Deseo de comprensión (bm;ca consejo) ...... ; ..... ; ...... ;.; ............ Prudencia 
5. El sentimiento de desilusión ...................... ~............................. Fortaleza 
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ASPECTO SOCIAL 

l. Conductll ínfnntil y actitudes inmadunL~ que alejan a 
sus amistndcs ................. ......................................................... ¡.rudencia 

2. Se retira de sus crunpruieros paslUldo por un período en 
el cual prefiere el aislnmiento .................................................... Fortaleza 

3. Imita frecuentemente a sus compafieros ... ... .. ................ ...... .... Prudencia 
4. Ayuda en los momentos de necesidad a sus compañeros ......... Fortaleza 
5. Puede pertenecer a una pandilln culllldo no tiene 

11ccptació11 social entre sus compruicros ........ : ..... ; .................. Fortaleza 
6. Elige a sus nmistades ................................. , .. ;,;,,;,: ... : ............... Prudencia 
7. Trota a sus nmigos de llll modo que en cualquier otra 

edad llevaría a quedarse sin nmigos ......... ;.: .... ;~~'?:;;,, ................... Justicia 
8. LRS relncioncs de nmistad son intensBS y cargRda: .. 

emoción ............................................ ;·;.;.-..... ,;::::::·: ...................... Fortalc7.a 
9. Idcalim a sus amigos ........................ ::;;::.'.'.;,; ... :·.:: ...... ; ............. Prudencia 
!O.Elige lideres ................................ '. ..... ;,: .. :L,.;,:-;:; ................... Prudencia 
1 l .Desea ser 11ee¡1tado en el grupo al qué~pcrtcnee~lulecuando slL~ 

actitudes R '11.~ nonnas estnblecid11s enelgrupo~~ ... h·.: ... ; ......... PrudenciR 
12. Interés por el se"º opu<..-sto ............... :;·,;,;;;],;,,;;;:; .. ;; .. ;,.; ....... Templ1U11Jl 
13. Adopta las normas, principios y valores del ·grupo eJ 

que pertenece ..................................... ;.'.·;.;;;;;; .. :;'.;;;.::.; ........... Prudencia 
14. Desea atención y aprohRción de los de ·su grupo !eniendo ~ 

comportamientos fücm de lo común (Chisicsf;:'.? .... :............. Fortaleza 
15. Resistencia a lt1 11utoriduJ de los adultos · · 

(doméstica, escolar y lcgn.I) ............................... : ...................... Justicia 
16. Ayuda a los demR.~ ................................................... : .......... ;.... Justicia 
17. Prejuicio y descrirninación ................................. ; ....................... Ju.~ticia 
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18. Los senlimie11tos de amor (inslinlo sexual y sentimiento o ternura) 
cshin disociados ................................................................. 'fcmpl1u1;r.n 

19. Pera.!<!. adolescente surgen prohlcm!L~ de cómo 111Jllonizar los 
principios morules con hL~ inclinaciones instintivas ........... Templ1111u 

20. Id! udolesccnte se cornpluce en su belleza tlsica pudiendo 
llegar a ser presumidHS o coquetas .................................... Templunza 

21. En lli adolescente se rn1uiticne un pudor nnturnl .. .. .............. Templtut711 
22. Se presenta el "amor plntbnico" principalmente 

en l11 adolescenle ... .............................................................. Prudencia 
23. P11m los adolescenles los conlnclos y lns nproximnciuncs 

lisien.~ son muy impunru1tes ................................................. Templrum1 
24. En l11,~ ndulescentes In ternurn se desarrnlln antes que 

el placer en los senlidus ....................................................... Ternplru1z11 
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ASPECTO AFECTIVO 

l. Eil miedo es el resullado de perder una cosa que está siendo valorada; y 
por toda situación nueva y dificil especialmente 

en el aspecto social ... . . .. ......... ...... ................. ... .. .. ....... ........... Fortaleza 
2. Huye de las situaciones que le provocan temor ...................... FortaJe7,a 
3. Las preocupaciones están influidas por los valores 

que estime .. . .. . .. ..... ..... . .. ....... .... ... ........ ................... ..... ............ F ortale7..a 
4. Responde 1u1te w1a preocupación comunicándola 

R SU!l amigos . . . . . . .. . .. .... . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. . .. .. ... ...... ... .... ........ .... . Prudencia 
5. Aumenta el grado de ansied11d cu1111do el numero de preocupaciones 

son mayores .. ... . . ... .... .. . . . .. .. ... ... .... ....... ...... ..... ...... ........ ..... ... .. Fortaleza 
6. Responde wite una wisiedad en dos e)ltremos: estallwnientos ante 
ca.~os insignificantes o impa.~ible ante situaciones que 
normalmente produciriiu1 emociones ......................................... Fortaleza 

7. Los factores sociales. como bwlas y trato injusto, son 
los que más p1ovocw1 Ji¡ im ...................................................... Fortaleza 

8. Otros factores que provocm1 la ira son: interrupción de 
actividades hubituidt.'S, los proyectos frustrndos y el fraca.~o 
de actividades emprendidns ....................... ; ............................ Fortaleza 

9. Utili:r.a respuesllls verlmlcs (snrcnrmos, ridiculiza, humilla) 
ante wm situación que ha provocado irn · ..... ; ..... -.. ::.'.:;'.; ........ :~..... Justicia 

1 o. El disgusto se prcscntn cuiu1do h1S cosas rio resUJtanco!Uo 
esperaba o por su propi11 ineptitud ............ :·: .. :::,.'.::.;r:~f;; ... ·;: ... ; Fortaleza 

11. La respuesta a situ11Cio11cs que provocan disgusto es 
rehuir de ella ..................................... :.::· .. :.;::: .. :·,.: .. :': .. : ............ Fortale1:1t 

12. Se prt.'Sl'ntan los celos cuando los com1{!Úieros son más 
popu!Rres ...................................... : ....................................... Fortnlezn 
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13. Las posesiones muterinles so11 w1 símbolo de stetus .............. Jll,ticin 
14. Una respuesta de envidia pucdll 1111111ilest11rse en el robo ........ Ju.,ticia 
15. Hace pregunta., pura sntisfacer su curiosidad en relación 

con la selmttlidnd ................................................................. Prudencin 
16. Obtiene infommción directn acerca del significado del sexo por 

medio del estimulo de los órg1U1os de reproducción y a través 
del contacto con miembros del sexo opuesto .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . Templan7.a 

17. Los compwieros o l1L, pcrsonRS adultas ajenns al hogar son 
estlmulos más comunes que provocan respuesta 
afectiva ................................................................................ Prudencia 

18. E., leal y tolernnle con l11s personn., que le cnusnn afecto ...... Prudencia 
19. Los estímulos que provocan pes11r: pérdidn de un ser querido debido 

a un divorcio o la muerte; la ausencia de w111 persona por la cuttl 
se tiene Wl apego emocional. Twnbién pueden ser causados por 
no alcanzar algo que es valioso: pertenecer a un equipo, no ser 
invitado a w111 fiestn, etc ....................................................... l'ortttleza 

20. Inhibe su respuestn w1lc un estimulo que produce pt..'Sur 
genenu1do w1 est11do de 11¡111li11 ............................................... Fortulcza 
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ASPECTO INTELECTUAL 

1. El rasgo predominR1Jle es In reflexión ........ ..... ......... .......... ... . Prudencia 
2. Se prcscnlR11 lm; operaciones intelectuales 11hstmclR.'I ............... Prudencia 
3. En apariencia la memoria presenta w1 decrecimiento provocado 

por factores socioles y afoctivos ............................................. Fortaleza 
4. Tiende a refugiarse en un mundo fantástico para eludir 

preocupaciones y rcsponsabilidndcs ........................................ Fortaleza 
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PRUDENCIA 

l. Definición 
Actunr bien en el aquí y en el nhorn. Es la rP.d11 ntzón en el obrnr. Seílaln el 

justo medio en el que consisten todns llL'• demrís virtudes. 

11. Descripción 
Lit import1U1ci1t de lit Prudcncill rndica en dnr el sentido de justo medio y 

edecunción e In renlidnd n lns dermis virtudes. 

Ln prudencia se puede adquirir c1uu1do existe w1 razonamiento suüciente 
para enlazar lo que se sabe con lo que se hnce. 

Cu1U1do se relaciona con los demás o se reali7.an RCciones lo primero que 
sucede es que la inteligencin pri1clica obtiene información suficiente para hucer 
juicios con criterios verdndcros y recios pura considerar lns consei:uencia.~ 
positivns y negntivns pRra uno mismo y los demá.~. No se elige unn decisiím ha.~ta 
llegnr 11 In mejor de las opciones. Una vez elegida In opción actúa prontamente 
poniendo los medios seleccionudos, siendo coherente con lo decidido hnsta el 
linnl. 

Ln prudencia facilitan In inleligcncin el encontrar los medios pnrn guinrnos a 
nuestro pcríccción. Pura realizar el bien se requiere w1 conocimiento de ln verdad; 
y, es 111 Prudencia la que conecta ese conocimiento con nucslrns ncciones. 

LflS demílS virtudes (Justiciu, Fortulew y Temphu1zn) son coordimldns y 
rcgulud1lS pur In Prudenci11. No podemos decir que w1 hombre e.~ jllSlo, fuerte o 
templndo si In Prudencia no da el ju~to medio R ht~ demás virtudes. Por ejemplo, si 
un hombre realizo netos fuertes o lcmplados pero sin conexión con la bondad o la 
vcrdnd no es w1 virtuoso; lo núsmo puede suceder con el hombre justo, pero que 
tiene winjlL~ticia utópicn, que no conecte con la realidad, y es por ello imprudente. 

Ln Prudencia es In recta fll7.Ófl en el obrRr, por su dirección se ejecuta el acto 
moral; es w1 uclo de medios que debe conducir el hombre a su fin último. 
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El juicio general y univeisnl de la si11dé1l!sis (huz el bien y cvit11 el mul) és el 
que mHrca en todos los individuos 111 condudrt moml. 111 Prudenci11 es In 
comisionndn de utiliznr ese juicio univeriml en los CIL'iOS concrc;tos y lit~ 
cir(mstRncins especilicRs y pnniculnres de In vida. 

l.n Prudencia está integrada por tres actos: el consejo, el juicio y CI imperio. 
a) El consejo: Es neces11rio tener sulicicnlcs conocimientos mofoles:·',Tcncr 

lídclidnd 11 lo reportndo por In mcmorin V no camhinr por c11í1richo lns reÍ1fül!idcs 
de 11conlccimic11los del p1L~111ln que sirve1; p11111 cnriqueccr'el JJrC.~Crlic>:b1íi1hié11 és 
ncccsmiH 111 ngmleza de mcnh.i pnrn ser ohjclivns en el ií1i1üisis.'de'1;cí:.htis 11icscií1cs 
\'poderlos relncionnr con lrts mclns v los linés d~l lio'n1hrc:;· .};!i'::1L< < .. : ·: ·. 
. l'or olm porte, es indis(lCn;nhlc lri ~1hse"'•11dil11:111im 'ro;;;lcrnr todas In.~ 
circ.us11u1cins V decidir en un estndo de ccrt;;z;í,:\) .:<,; :;: r).\7· \,; "f, 

Por idÚmo, es imprescindible 11l:.t1ói:Üid~cl p11ln~s~11i~itr1r',;c1 cÓns~jo de 
personas prepnrndit~, de libros o de lu i·ealid:Í~I inisínii.'. ' .- ~· ;;-< · · .· .•... 

b) rn juicio: Siempre se cmiien juicios•(l(i víllór'.sobrc lo coliC>Cido; Es 
necesario revis11r si esos juicios estríi1 Je ricÚerdo é'or; otros jliicios u otros criterios 
CÍcl(OS y VtlrJudcros t¡UC IUll.el'ÍorlllClltCJ SChllll l'.CCOllOCÍJo: :;' . · .. ·. ( .. ·. .· 

e) l111pcri11: l.11 l'rudcncin dch~ 1lnr ;vidi{ A un proyecto pnrn' 1¡Í1c rc11Jtncnte 
se11 efoctivo el 11dclm1lo en hi co11sccuci<in de los medios:•. ·.. · · ·· 

111. /\ctivid11dcs 
1. El prolcsor cnlistnrit y explicaní lit~ camcterísticllS de w1 buen cstudi1UJlc: 
11) Ali'u1 dé suhcr..• .. · ·.·. . · -
b) C~1i1ici1lnd <le 1iulonprcndi;rJtié,,. 
c) rn cstúdió conm deber,* ' . .. ' .· 
f.r1s nlumnos.renlicen m111 nutoevulunciún,¡lnr.11 ji.tzgiir.~stis· ucciontll! como 

cslmlinntes. · - · · · . ,: · · 

2. Se 1.e pcdir~nl :1111111110 que rcricxioncsoJr~ el:~so'dc lálibcrtlld y del 
resultado de sus decisiones. --· · · · · · · ·. 

•Cfr. CASTILLO Genmlo, Los..i!ill!l!,lli.J'.Jos estudios de los hijos, p. 41 n 57 



121 

3. l'regunlc ~I 1nofos?r .11 los nhmmos_: ¡,eres rebelde?. Escribir en el 
piznrrún: "Se necesiht ser muy'Íchcldc ¡;1Írn scrllirse mnl y no tolenu· lo injusto. k1 
11111111, _lo que ofonde y lo <fllC 'iíos degmdn, no pnm sentimos mal y no l111ccr 1111d11. 
sino pRrn ir en conlm de ell(1 ~·11•,:1ie1111itin111e nos afocte más". Den los 11lunmos 
su opinión de es!lt desci·ipcióri\:,: :~L• 

'·-~ . ' ' ' ; ' : ' .. _'..'.::· ·'' ,·,. :: . . 

•l. Pedir ni alumno que c;pÍi~G~ y juzgue un articulo del periodico. 

5. 1>or medio de 111 técnic11 de Lluvi11 Je ideas se enlíst1111í lo que es un 
compm lrunicnlo conecto en chL~c·, EscrihirhL~ en el piz11ni111. Co111cnl11r hL~ 
rll7.oncs Je tener este tipo de cornportnmiento. Traten de ser respnnsnbles en el 
cumplimiento de un comporlnmiento enlistndo. 

fi. Phmear nctividndes en I~ q~c los 11Jum11os utilieCll el diccíonnrio u otrn.~ 
fucnlcs de información. ' 

7. Cuestionar 11los11lun11ws sohr~ In fü111Íid11d que tiene un ex1uncn. 

R. lnvítnr n los nlumnos pnrn qué renlicen juicios sobre llL~ telenovel1L~ dnndo 
Ullll criticn Je ell1L~. ·" . 

9. Explicar lw dcli;1icié~ii de si;1ceridnd: "E~t: ''irtud .. consiste. en dl\r. n 
conocer si e.~ c01i'vc1ÍiC1itc;n 1Ít personaidórlen y_ en.el moñ1énto ndccuudo,lo que 
he hecho. visÍo, pcnsndoyscnlidp.condflfidnd.'.';. · '/ ,. , ' · 

Piensen en líér:~ónus qu1tson sinecrns Y.expliquen pór qué lo sim. 
. .... ,(._ ;_.~ ':.'" :,···~ :: 

IO. Sugerir.ni nlumno que n111ilicc lnmodn en el vestir. 

1 V. F ílL~CS. 
1. "Respondo siempre rutCc.mis pro1;ios 11clos" 
2. "Vale 1111\s sóloquemnl 11coÍ11p11fü1do" •· 
3. "Hngu lo qr.ie(Jeho y ~ .. iú1y en lo que h11go" 
4. ''Ni hu1loque <fuc1iic ni sm1lo, 11i.lni1tri qué no lo ulumhrc" 
5. "Aprovech11 lns'cm11idncl~s <¡uc tengo" .. 
6. 11M1is 'vnle ·rre1•eriír'<'111e lnmentur" 
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7. "Vivo cud11 momento con inlensidnd" 
8. "El hombre snbio no dt.-sp1eci11 consejo" 
9. "Recono7.co y nccplo mis errores" 
1 O. "Má.~ snbc el diablo por viejo que por diablo" 
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JUSTICIA 

l. l)cfinición 
Es dar 11 ~ndu quien lo. que le cori~s11oml~ yn sea a otrn pcrsmm, 11 In 

socicdnd y de la socicdnd a los individuÓs que 111 componen. 

JI. Descri¡1ció11 . . : . .. . . • . .• . ... : . ·. . . :· 
La Justici11 es una vi11i1d i111c;l11iccrcl~rcn¿;¡11 niitr1is p~rso1111s.y110 11 uno 

mismo; IR c1ÍriictcrÍslÍCll (le CSÍll Virtmf<$0Hlminr~Ítl ser humruio en nquellns 
nct:inncs que iic rdicren 11 nin• hiiít!lnc. ;.~> .. · . :. • 

El ohjeio de In J~1stici11 es lo dchi'do, ~I d¿l1er: E~t6n¿~s el dehcr en este 
contexto se entiende como.el dcrechó iÍüé tic'nci1•.ofros•y que·uno tiene que 

- -~-. ~ -. - . -~,:~~- \_:;·_. 
reconocer. 

.:~~i' . 

Los dcrcchos.es~nl'inlcs dcht pcnmnn se limd11111cnh1l1 cfsus i11cli1111cio11cs 
nnrurnlcs y en In l .cy· Eteíiír1 de Di;1s. El IÍ0111hí·c tiene ui1r\ iÍí~linilcioncs 1mturnlcs 
<1ue tienen• su origen 'en su mismn 1111tumlé111. EStci.~ inctiiíiicio1ies nnturnlcs 
fundmnentim mios derechos a satislhcc!lns. en lns •. pcrsoniiS ·que lns . posee, y ni 
mismo tiempo uno.~ deberes y ohliguciones en. !ns dcimís persorÍns de permitir y 
auxilinr u que se ·satisfaga ése derecho. Bnstímlosc ci1 lii naturnlciJI del hombre. 
éste tiene derecho n vivir. u ulimentnrsc. ni vestido, n'la cducución, cte. El otro 
li111Jnme11!0 Je los derechos de In ¡>erson11 es. In I~ey E!ermt Esta es cntcndidn 
como el pl11i1 de Dios que diiigc ttulns lns necioncs de !ns cri11turn~ en nrJcn ni bien 
comlm de todo.,cl universo. El hombre dehcrlÍ de respetnr este orden estnhlecido 
pnr llios. 

Es ncccsurio snhcr 1¡uc los derechos del hombre no los otorgan hl~ personns, 
sino que sencí1111111cn!e se reconocen. l'or ejemplo, el derecho que tiene w111 ·. 
personn p111n ser iÍ1fonnntln Cll In vcrdnd lmcc que pnrn hl~ dcmtl~ pcrsonri.~ sen 001! 
oblignciún el trntnr Je info1111111sc en In vcrJnd y trntnr de tnl~mitirltl de l1i m1u1ern 
mi'1s olJjctivn; Pnrn esto se 1c1¡uicre csfucr..:o como rw mentir, no cx11gcrrU-. no 
cnllnr, cte. 
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E.'!islcu virtudes que uyudw1 11 vivir la Justicia pero que se difere11ci1111 de 
éshL cu Jos fo11111L~; 

Primero, cU1U1do no e"iste un 11just11rnicnto cnlre lo que se debe y lo 11ue se 
puede dar se refiere R deud!l~ impngsbles. De estos deberes esttÍ11 los c1ue se ricnen 
C(lll Dios; con los psdres; con 111 pntrin; y, n l11s personus superiores constiluidns en 
dignidnd, es decir, persona.~ que tiene gobierno respecto cierlfl~ cosn.~ o nsunlos. 

Scgtmdo, curu1do no cxisle correspondencia entre el derecho de unos y el 
deber de otros se refiere u ht~ deudit~ irrcchmmbles. Dentro de estos deberes estlÍn 
el devolver grulis los beneficios grutuitamcnlc reibidos; u r111u1ifoshu con verdad 
los conocimientos que se poseen; ni buen trnlo con todos, etc. 

111. Actividades 
1. Enlistur derechos y obligaciones que los alumnos tienen como 

e.~tudiantcs, hijos, bennanos, ciudadanos }' runigos. 

2. Escribir en el pizarrón "ES UNA lNJUSTICIA" Cuestionar u los alumnos 
en c¡uc situaciones l11u1 pro11unci11do cslfl~ p1tlubrns. E"plicar lo que es justo o lo 
11ue e.~ injusto y porque. Den idcn.~ sobre como viven la Justicin en In escuela, con 
su.~ compmieros, con sus pudres. ele. 

3. Fomentar el respeto gunrdnndo silencio y cscuch1U1do con atención it los 
demás en sus intervenciones dcnlro del salón de clases. 

4. Pe11sw1do en el bien común. Cui<lm· hL~ 11or1111L~ <lenlro del sulún <le cluses, 
como no l111blnr 111i1.'l1lr1L~ se lmb11jn; esperar su tumo ¡11L111 p11.rticipnr, etc. 

5. Motivar pnrn c¡ue estén nlcnlos <le lfl~ necesid11des de sus demá~ 
compuñcros ¡mm prestarles 1tlg(m 11111teri111 de c!use 11ue les hngu falta. 

6. Comenten una experiencia p_osilivn de decir la verdad. 

1. Describiu1 11 dos persoruL~ quesc1u1 jusl1L~. Comenten en cl11.~c que es lo 
que rmí.~ les gusl!LrÍll imillu <le csÍt pcrsoÍm. 
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8. Prcgun11u· : ;.Te gushu1 los rclos'l D11rlc~ el reto de brim!ru 11yud11 11 tres 
pcrso111L~. pueden ser de In escucl11 o Je su c1L~n. c¡uc lengrut nlgurm nccesid11J. 

9. /\n111bmr 111 definición de obedienciu "Consiste en nsumir como propins 
lns decisiones de otros y re111iz11rlns con pronlitud y empeño sometiéndose 11 In 
1•olunlnd de otro". Fomcntnr el 11mhiente 11decundo dcnlro del salón de clRSes pllfn 
desarrollnr esla virtud. 

1 O. Realicen unn escenilicnción de u1111 person11 <1ue es jLL~tn con otro; de unn 
pcrsorm c¡ue es justa con 111 sociednd; y, de In sociednd justn con wm persuna. 
Comenten cndn ca~o. 

IV. Fr11Ses 
1. "Me adelanto a las necesidades de los demás" 
2. "El que a hierro mat111t hierro muere" 
3. "El que 1111d11dche1111d111e111e". . . . . . 
4. "Cumpnrto mis cos1L~ coi1 los deri1ris'' 
5. "Digo In verdnd Alltll!UC me regmien" 
C.. "Nn l111g11s 11 otros lo c¡11ennq11itiics 1iue le h11gm111 li" 
7. "Ubcdel!:co n 111 primero":,... > >: · ··. .·· .. 
R. "Todos obedecen con gu~tncuímdci' mnndn el justo" 
9. "Trato a los dcmá~ como rne'gustíi" que ·me tralen" 
1 O. "Cndn cabeza es un rmm'<lo" .. · 

FALLA DE OR\GEN 
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FORTALEZA 

l. Definición 
J\yudn a In volwltnd 11 vencer dilicul111des y a re111iz11r acciones que lleven aJ 

bien. 

11. Dcscri pción 
La virtud de In Fortolel'.a requiere de la l>rudcncia y de la Justici11. La 

Pmdencin, confonne a la recta 1'37.Ón, orienta a la Fortaleza en su misión de 
vencer obstáculos y ncomerer acciones que lleven al bien; y, la Justicia da una 
valornción jusis de aquellas cosas que se espenu1 defonder. 

Los dos actos de la Fortaleza son el soportar y el atacar. 

Soportar algo desugradnble por cumplir con w1 deber, es decir, son mnks 
c¡ue nco111pwiw1 a los bienes; por ejemplo, huy que dejnr de ver Televisibn. tener 
un horario, no e.~tar jug1U1do. Estos son mnles c¡ue se tienen que soportar 1UU1que 
de!mgrnd11bles pum poder cumplir como el deber de estudi6f. 

También es necesario soportar pnrn 1111mtc11erse en una actitud o en lllla 

decisión. 

La paciencia y In pcrscvernncin se refieren al acto de soportar de la virtud 
de In Forlnleza. 

Se tiene paciencia cuumlo no se dcsisle de renli7 .. nr wm obra justu n·pesnr de 
llL~ molesti1L~ que estn 11c11rrea. Se tiene pcrsevemncia cu1111do la reali7.nción de una 
obrn justa que acarrea mnlestnr es de lnrgn durnción. 

Atacar es emprender acciones que lleven ni hombre o conseguir algún 
objeti\•o valioso para su peñcccionamicnlo. 

La magnunimidnd y la mngnanilicicncin se refieren al acto de atacar de la 
virtud de 111 Fortuleza. 

Se tiene In n111g111uiimiJ11d cuiu1Jo se re11li7.ru1 obro.~ gnu1Jes con conslancia a 
pes11r de su dificullnd por 111 magnitud de 111 ohm. Tmnbién se es mngnánime 
cuw1do se llev911 a cnbo pec¡ueñns obras con pronlitud 11 pt..'Sar de In dificullad por 
su número grunde y por In co11tinuid11d de su esfuerzo. 
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Ta11hJ rcnli.mr ohrns g11111.lcs. c111110 .rcnli-.111 ohm~ pcquciias c.~ 1·11Jioso ctt Ju 
vi.Ju. c·11 l11s tlus <:HSllS se lraln1lc ct111scg11ir 1m:lns n hicii<'~ •iue v11i1 h11~:icmlo 'n1;'1s. 
pcli~clO 111 homlnc. Por ejemplo. hoiiihrc~_<Jllt! sohtcsnlcn en, In hi~1tu'ii1 pe;, lmhcr 
ll1:v111l1111 cahtt i111prnl:1111t~s 11l11i1s ct111i•'• Oandlti:' ll1í1lit:Hidalgu: ~;,;, hc;mlí11:.~ i¡úc 
lf•:g1•rn11 n c'stnr hnbilitndns t•t11qtl1! · ~~u111pli~1011i pttnÍcr\;; ~•)1{¡;;:qm·1!~1~ · dd11'1 ;:~ 
n•ridínnn~,en p11111ttntidnd. én,éí1n~íni1d:t~ et(:_; '.C;: ·- •:-. '' · · ,: · ·-

Se tiene 111 magnílldcn~ia clÍ;lÍ;do ~~;cstr1 ·Üls~;i,cs·1~a:ii2ílrpnrit rcnliz:ir 
gi 1111d1~s. oh1 as .. No ·.; ~;ol11111c11tc las •. .,~-. i;~nili; :<iuc'J licnc11 : :;h1i11d11nicii m.:dios 
~et 1111"1111kus pucd~11 alcmi;-.nr csÍn 1·i1l~1ti;,,¡11;1 indni< a;,,;dlu.~ pc1:~tinn~:1¡u~ 1i.:;nc11 111 
di~p11sidli1111unc¡11c_111i ieligiu; hl1mc.~ n·;,;_,~iinlcs'. '' · ·· · ::-:;· · - ' · - · 

'i'.
1 ~~:1~1'~\;::d~:,¡,:¡~l:itfé, de hl1g;;'durutii'111·eii';fn!i.'quc,sea .-nemmin la 

p1wknda .. mostrnn•lo n 1;1s iilu1í11io~~quc <'~ ii1disi>c1is1lhlé :en· hÍ · ic111iz11ciün. de 
n1uchas coSns -,,uf.! (uiC-Cú.'' · · · ·. -. · · ' -:·_' _, ·~--~'- - ,;. .. : .- ·. ·': 

~- ·-·-: ,_,'~-:~:~;:_A. __ , ___ '_ .. - '; ;··_:·.'._·.-:'} .. :.,.·_. ,_ .. -' 
. 2 . .<\Ul1Jc,•l1h11;.-:i1'm·',lc lo~ nltÍtnno' p11i1Y idcÍÍlilit:nr. li1llnsyn \U mc1ml11 de 

·~s111di" q111:. l1:s esto~ i1Í1pií.lic11d;, 1e11e1 mejrné,:i1:s11hml~s (pm;.cjen1pln: nci fcr;cr 
lwrn1i•.1:· nf.I ·.tener CI; mntcií;¡¡"·, t:1J1npt;:1; •.. i10 ··c,~tÚdiar' Íliiui(í, h1in·r. sus. tmens 
rnmicm1n u1yuycml\ín1ús§in) Trnrcn de ~11rcr:ir1c1s.~ -

.i. ¡¡,;ilnr cn·cl.~nl;:,n d..: dnscs In; c¡ucjn~ 1u1tc. l11s i11clcmc1iCi;11 dcÍ •tiempo 
(cal1.11 _f) friÜ) " · ,.. · -:>.\· 

.¡ ,\11toevnlu11ciúw •<le los nl11m1111~.p1;1n idé1niflc11ii:ui111' fi1ll1~ <~n .su 
cru11p<1111tmii:i11n. en . In. h••; ~'.dí;~ d11scs qud'uf~~tt; .~ti\ 1c;1iHI;;¡~,;¡~! csí:~1Í1;r(¡l111 
<'J'.'11lplt1; disrrntcíí..~n ¡íiir. ·~~.t-nr J>~n~1.l111h>\:1Í c~!H11s\~t;;¡¡¡;; 11 ¡;¡ dli_~t ~tl·. ¡ TrnÍ~Íl de 
supt!rnrlos. 'r' " 

5. r\!olirnr a los nlu1;11los a tc1 iúirnú !lis h ,';b;1¡Üs \; (!~ ci!S cm1 ,:;,Jidnd h1~~111 
su f<J1111i11n 'u pc~m ·J..: l1;s ul1~11'1cul_us:qu.i.sc p;~scl1!~11 c1;111tn1l<lilic~lt11d:-c1u1tid11d 
d.:lrnlmju. d.:. - - . . 

FALLA DE UKIGEN 
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6. Esccllilic11r 11 una pcrso1111 que tenga In virtud de la mug11m1i111id11J y 01111 

<¡uc pnscn In virtud Je 111 11mgnilicienci11. 

7. Los 11lurnnos pienst>ll en cint:<• defectos que pueden tener. E.~nmirmr c1ml 
de ellos es el más dificil de dominar, como la criticu, la ngrcsión, la iru, la mcnlirn, 
etc. Traten de dominnrlo aunque cueste para poder lograr ser mejores personas. 

S. Describir la vid11 de Gandhi como personaje de la historia que ha 
suct ilicudo su vid11 por un ideal 8nmde. Concluir si este personaje tení11 111 vulunt11d 
for111lecid1t. Los nhmmos den ejemplos de persomL~ que eonozeru1 que tengnn 111 
virtud de 111 Fortnlez11 y por qué. 

9. Enlistcn los nlunmos que actividades gnmdcs o pequeñl\S pueden llevar 11 

cnho dinrinmcntc para fortalecer su voluntad como: hnccr ejercicio lisico, terminar 
bien la turca, 110 comer el dulce que mí1.~ les guste. cte. Escogim uno y lrntcn Je 
cumplirlo. 

10. Los nlumnos tomen coneicnci11 de l11s cosus c¡uc hacen por dcjurse llcv11r 
por In llojcrn. 

IV. Prnscs 
l. "Después de In tempestad viene In calma" 
2. "llugo lo que debo y estoy en lo que hngo" 
.l "Despucio c¡ue voy Je prisa" 
4. "El sncrilicio fortalece mi volunlnd" 
5. "M1is vale tnrde que mmcn" 
6. "Lo que vale cuesta mucho" 
7. "No hay ros1L~ ~in espimt~" 
11. "La cspcr:mzn mucre al íilti1110" 
9. "No hay 1111ú <¡uc por hicn no vcngn" 
l O. "El c¡uc no 111•11117Jt 1elroccdc" 
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TE1'.IPLANZA 

l. Definición 
Rcguln In inclinnción que rcguhmnente tiene el hombre hncin los ph1cercs 

sensibles. dentro de los limites que mnrcn In recta rimín. 

11. Descripción 
l.11 Temphuiw reguln los plnccres prodm:idos por 111.~ opernciorres m1i.~ 

nntumles del hombre, es decir, de su conservación y de su supervivencia. 

La satisfacción de lns necesidndcs de eonservnción (WJión sexunl) y de la 
supcrvivcncia (comida y bebida) producen placer en el hombre. 

El placer como tal no c.~ malo, es naturnl y se busca por sí mismo a<lermis de 
cubrir w1a necesidad. Sin embargo, es necesario regular este placer pori¡ue en el 
hombre t1u1to el apetito genésico como· el npetito del comer y del beber estiin 
imlelerrninmlos, es decir, no csll111 01dc1111dos en el hombre. Es por esto t¡uc se 
requiere utili7.llf In mzon pnrn dirigir esos npetitos, dnn<lolc un orden interior que 
tendni ('orno resultndo .In trnm¡uilidnd de espíritu; esto es, se hnni rní1s ngm<luble In 
vidn, sin que el exceso de esíos ¡ilnccies lii dificulte. 

La Tenl¡>lmm1. no'. tiene comulin' stÍprinlir o. reprimir las inclinaciones 
11111\lrrucs. Ílcl hcímti~i: .• sino . e1ic~u:mi-lns o. pcrmitidll~ con.b11Se a. un neto de la 
rn.r.ú11; no sé ,¡¡¡¡11 de de.~truir si1ío <le liun11uiiz1ir los uctÍis dé 111 personn .. 

;.:~,_:::·- -·-~ :-: -.. . . - ·,._> ::·"·, ' 

Cada neto. que se realice pnrn conse1•nr· In vidn. o pnrn pre:~crvnrln de.he. ser 
cnr1sidcrn<lo por h1 inteligencin. p11rn 1¡ue elln eslnhlcscn si: el ncio que se 1¡uicre · 
realizar tiene qtÍe e1•it11rsc, regularse o disminuirse, etc. l'or ejemplo: si se ·est!Í 
comiendo In in1eligcncin cslnhlcccni lut~tn <lóndc y qué se cÓme, inl vez tom1U1do 
en cuenta que se está <lelicndo de salud. que se tiene que trabajar o c¡uc yn se está 
salisfi!cho. O bien. otro ejemplo: son frt~ cnricins que un ndolcsccntc recibe de su 
novio (11) que dchcn'111 ser regul11d1t~ pm In intclige11ci11 1únrcm1<lo el.1110111c1110, 111 
fornm, ele, de ncucnlo·n In lir111lid11d de éstns. . 
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Si· ltL5 pc1so111L~ 11ctu11ní11 dej1imlose llevur por sus inclinucioncs o pasiones 
sus nclos no serfon hurmmos pues 1111.~11rí1u1 por encim11 de su inleligencin y 
volunl11<I. 

Es necesario que se conozcu In mziin de moderar el npctito de In comido y 
In hebidn, y In razón de tener relnciones sexuales en el momento ndecundo y con In 
persona elegida pura dc.~arrollnr una ayuda mutua para luda la vida; para tener 
molivos sulicicntes 1¡ue lleven a 1!1 repetición de nclos para fortalecer 111 volw1t11d y 
no c11er en uccionc.~ nocivrL~ en el momento que se prescnle 111 oca~ión. 

La abstinencia yl11.sol;ri~d1,1d son vinudes que nyudru1 ni hombre R ser nuís 
lemplmlos en 111 reg~lnción 'de ·los plnceres c¡ue se refieren n lu nurrición o In 
pcrr111u1encia; ·y;· tu. ~iistidud ·y. lit pureza se rcliercn 11 los de lu conscr\'oción de In 
especie. 

I ._ Óespcrtnr eÍ1 los alumnos, In inquietud de 11ulogobcm11TSe, pnrn no dcjRrSc 
llcvnr ¡mrlos,iniplílsos/ ·· 

2: Ré~ri~dfU. lo~ linerunientosde 111 escuela en lo reforente n In.~ snlidn.~ del 
salón durimtc lllS el:i.~cs p1irn l()rl1r1rngui1 o Ír ni bnño; .. n•a~ticar •chicle·. o· .. comer. 
Fundrunentnr la imporíru1ci1i de cumplir esos lincrunii:ntos en .el lbrtuleCimienlo de 
In volÍ111t1Íd. > ·" · · · · · · . ·· · · 

'">_,_·_ '.~\'.:. """ - -,;, ~: 

3. Motiv1ir n q11e se quiernn gobcníí1r lo~ n;1ioj~s'y I~~ iinpuis6s pnrn ser n;IÍ.~ 
dueflos de sí mismos. . · .. -- - . ··· · · '.;· '''.i · · 

:··,"- ',;-:~·,, '\\ :- ~:~:~: ',-;• .· 

4. Enlistnr lo que púed~ ser nociv~; pn!n elf~s ;~~ t~~ ~;ogrrun11S de 
tclc\'isión. Dnr razones de por é¡ué.sm1.iiu~i\·6S: t .. , \.~ 

.. 

5. 1\1111licen u11 pro~;111111; tl~ 1~Í~l'isii11i ~r1 11uc s~ J~ u1'l'11111hie.'11~hcdu11islrt .· ·., '. ·- -· ' ·-. . .. 

6. l!nlistRr. lo que puc;lc ser nncivopm·n los nÍumnos c1111~nlicstn.D11rb~~ 
~-~~~~~~ ' .· . . 
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7. Su11elir 11l1,s11lu11u1os •flh.l siJ 11uloiJl'11luc11 en lo 'lue sc1clic1c 1111ccio11cs 
de llojc111. gloto11cri11. cn1miJ.i<l11dk que híig1u1 propitsitus de supentrllis. · 

R .. Ayu~l;tr cii el C<~nHiil ;kstlS Cíinii~s·o n11il l1uimlr rmrlÍ e\•it;tr pc1judic11rse 
o dnñnr n ·otrlls.·-- ·. /. ,-~;!~:··: ·' ·'' :: _: 7 

:• ·,.¡" - ' ;_,;~-. 

9, l'laticnr sobre t~riut~ de Íiovi:isg6'; a;n¡;(:id, r~IJcion~ <lb rcs1}clo. 
-~>·· \ ,,./> \o,;~~~ Lf1 {:~. :~--. ;· ·,_:,\;,·,- >' )"'r" .. \ ~-«~<· ., ,'.-

JO .. Co11~fo11ti~11r;)( lú~ ·· a1u;ní1~s Úc •• ;,;ie 'el dbnni~ · e.~· s~liuncrÍtc p11111 

dc~c11ns11r y ~º pi•r il~~íip~o~eé1;1í;í1iéi1hí del• tici1ipo.' · · ·J · · 
<-' ·,-,.' ,_. ::~: -'(' .'~;,> ·.··-'-· _ _-,:;_·;~ .-_ _. ··;~~/ \.:·:L:::>: 

; :. -:; ' ·. ·---~,--~·~,~ j, é·c;, ú 
;;.~-~~(::_ >-., ÍV. Fra~cs.' 

1. ~;No tcngas!~'co.liílidí~de~er~~(i~~t~ ~uyc'; .. · .. 
::!; llf:il lkijo ye' Í1]czi¡uii10_1líld;Ín ¡lcis veces el c11miÍ1011 

3. "Rcspini<lti ~icmprc íu11c Óiis· propio i1cti.ls1
'. . : • 

·l. "En coni'cr y re.7JU1.odú'cs.emí1c'zi1I". . 
5. "Anles dé'~ú1Ílérnlgt• lcsufré7.co n lt)s 1ienuís;' 
6. "El que se enojit pierde'.' 6 > . / ·. 
7. "Me ndelnrÍÍ0'11liis11eéesid1idcs de los demi1s11

• 

8 .. 11 Aunquelnjnul11sc11 de oro no dcju.dcser prisión" 
9. "Cil súcriliCio fortnh:cc rni vo!u!1tí1d" 
1 U. "Doildc núu1da cí1pitiín no gobfonm nuuincro" 
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CONCLUSIONES 

Hemos considerndo h1 importnncin de In educación de In voluntnd por 
medio de l1L~ virtudes murales; pues con u1111 voluntad educada aumenta el 
autocontrol y la autoposesión propia de ser persona. 

Por otro lado, nos darnos cuenta que eitistc wut ca.rcncia en la participación 
del profosor en 111 formación moral de sus alumnos en instituciones escolares que 
se plw1te1u1 dentro de sus objetivos este tipo de formnción. Los profcsorc.~ en 
algumt~ ocasiones se conforrnrut con dar solnmente una trm1smíción de 
conocimiento y se olvídm1 1¡uc In educación debe ser integral, es decir, que 
11b11rque todos los a.~pectos de h1 per.mna y no sohunente su inteligencin. Por lo 
t1U1to, es necesario que fomenten en c1i<ln U!IO de stL~ alunmos. valores humllflos 
como la lealtad, la generosidad, el compruicrismo y otras que llevan a In persona a 
buscar ideales altos y nobles. 

El hombre estÍI en conslluite cambio. H11y et111111S en que eshL~ 

modilicncioncs son mlÍs íntcns1L~. una de ellnses el. paso de 111 inliutci1ni la vida 
adulta y esta et11p11 es la adolci;cencin. · . 

m cambio que se drt dunu1te In ndolesce~~i~ es llu1 brÚseo que Í;1 ntísma 
persona no tiette la hnhilidad o In cap!lcid!1<l pnríí ínnnejnrlO!; l'odrinmos decir que 
cstÍI fucrn de sus posibilidades. no tiene 'mi contiol de. si1 persoíin. : : ; 

- -:-·,· . , __ ·- -- -· . 

Mcncio11úb1u11os que lns viríuil~s ,;;~;riúé~ so;1 luibit~s q~e ¡;ti,fccdó:uul' l11s 
tc11dcncÍ11S llpctitiv1L~ del. hombre (iriiscihlc~ concupísciblc, vol1u1t:Í1.í). Es dificil 
fomentnr l11íhitos durnnte In ndolcsccncin por ser. úl11t ·· etnpn'~ dé~·~ tnm,sicíón. · 
l'odrlllOlllS pellSllí que Id hncerio CS(!l010S . reprirnicndo, perÓ m'it..~ cjue rcpdmirlo 
se cst!Í et1Ct1BZ1111do toda es!tt nucvn cnergiit hncin SU propio cÓ.uce,de tal lll!Ulcn\, 

que logre ese nutocontrol y llllloposcsión propia" de ser persorÍn que nos refCTÍIUllOS 
en wt principio. 
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Lu lnrco de educar 111 11dolc.~cc111t: es 1111 grnn retó, pero 11 pcsnnld esfuerzo 
que supone y de In dcdicnción c¡ue implico, lmc muchns sntisfllccioncs pcrsomtlcs, 
pues de lo que se tmtn es guinr n cnd1i ndolescente .según sus .cnr'nclerísticns 
individunles, ¡11trn que mejore v consig11 In feliéidud '.Por toJ¿. esio.· vnlc In penn 
educrn los con paciendo y curiii~. . " · · · . · 

. ,- -~;·-:y ' -
La educación es propiamente autoeducnción, éste es un 'proceso interno, sin 

embargo, la ayuda exterior es indispensnhlc pnm lograr este proceso. 

Mc11cio111unos 111 fiunilin, In socicdnd y la escuel11, donde incluimos al 
profosor, como los ngentes educntivos externos. 

En la nctualidnd se alude que esta~ instituciones estiut en crisis. Y parte de 
estn crisis se refiere al incumplimiento de sus funciones cducntivns. No podemos 
negnr c.~ta rcalidnd pero también es cierto que siguen luchando pam mantenerse 
como instituciones educntivns. 

Es indudable que. un !lito porcentaje en 111 reali7,nción del proceso educntivo 
del Rdolescente· se debe 11 c.~t1L~ ií1stitucione.~, es decir, en ciertn mnnern del buen 
limcio111unier1lo de 'ést1L~ depende IR formación del adolescente. 

El papel del pro!Csor como agente educntivo externo es relevante. 
l'odrinmos pensar que esta importancia empieza por el tiempo que comparte el 
profosor con sus nhunnos, pero no solamente estiunos refiriéndonos 11 lo c1U1tidnd 
sino tnmhién de culidnd y, esto es, el ejemplo y In influencia educativa que ejerce 
dunu1lc su l1tbor. 

Los profesores, que en nlgún momento l11u1 dejado huella en 11u1..-slra vidn, 
son oquéllos, que a porte de ser competentes profesionalmente, fueron personas 
virtuosas que m1is que con In palnbrn nos enseñaron con su ejemplo. 

L11S actividades que se proponen o los profesores como medios en In 
formación moral de sus ,·alumnos, es solrunente eso un medio, pnra formnr la 
volw1tnd con inlcnciurmliJ1iJ Juriu1tc un nwmento de la sesión dinri1t Esto no 
supone que en el resto de In sesión se descuide, y que esta~ actividnde.~ gnmnricen 
c11 cien por cienio su formación. 
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Sin embargo, si se cstií llcvnmlo ni ulumno 11 que comprenda los resultados 
Je u1111 virtud en su vida y 11 realizar híibitos que le ayuden n ndquirirln se puede ir 
logrnndo fommndo In voluntad. 

Si cada profesor en su materia incluye en su pllllleación diaria , wm pequeña 
actividad que refuerce In formación moral coopera en el cumplimiento de los 
objetivos fommtivos de la institución y lo más importante se está contribuyendo a 
li1 verdadera educación de sll~ alumnos. 

Con esto termino 111 presente investignción, pero· es neees1irio acliir1ir, que el 
tema de In fonnación moral en la adolescencia, esn11.iy amplio se podría escribir 
rnuclms cosas más, pero sólo espero 11ue este · estúdio sirva de h1L~e n los 
educadores para darse cuenta de la necesidad y' de .111 importoncin de esto 
formación. 
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