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PRESENTACIÓN 
 

 

 

La  soc iedad  ac tua l  es tá  cambian te .  La  es t ruc tu ra  económ ica  y  

f ami l ia r ,  la  tecno log ía  y  la  cu l tu ra  de  los  negoc ios ,  las  f o rmas 

de  conv ivenc ia  se  han  t rans fo rmado  d ramá t icamente  en  los 

ú l t imos  años .  Cada  uno  de  esos  cambios  ha  c reado  y  s igue  

c reando  su  p rop io  e fec to  de  o leada  en  nues t ras  ac t i tudes ,  

compor tamien tos  y  conv ivenc ia .   

 

 

Po r  e jemp lo ,  m ien t ras  tenemos  la  pos ib i l idad  de  consegu i r  

cosas  que  que remos  y  neces i tamos  a  gran  ve loc idad  nos  

vo lvemos  menos  pac ien tes ,  in to le rab les  y  capaces  de  u t i l i za r  

nues t ros  p rop ios  recu rsos .  No  l lama  la  a tenc ión  p rac t i ca r  

va lo res ,  en t re  los  cua les  se  encuent ra  la  to le ranc ia .  

 

 

Lo  c ie r to  es  que  en  nues t ra  ace le rada  soc iedad  no  s iempre  

nos  de tenemos  a  pensa r  en  todas  las  consecuenc ias  de  los 

cambios  va lo ra les  que  es tán  suced iendo .  Es  t iempo  de  que 

nos  cues t ionemos  maest ros ,  soc iedad ,  a lumnos  nues t ro  

p rop io  s is tema  de  va lo res  ¿Deseamos  pe rde r  la  to le ranc ia ,  

conv ivenc ia ,  pac ienc ia ,  jus t ic ia ,  democrac ia ,  empat ia ,  

respe to ,  hones t idad?  S i  es  as í  ¿cómo lo  vamos  a  log ra r?  Y  

¿cómo vamos  a  p rop ic ia r  la  f o rmac ión  es tos  va lo res  en  los  

a lumnos?  
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El  pun to  de  pa r t ida  pa ra  educac ión  en  va lo res  son  los  va lo res  

m ismos  que  e l  maest ro  se  es fuerza  po r  adqu i r i r  y  p rac t ica r ,  

es to  s in  duda ;  ¿Qué  maest ro  puede  nega r  una  me jo r  

conv ivenc ia  en t re  sus  a lumnos ,  l ib re  de  d isc r im inac ión ,  con 

to le ranc ia ,  p reponde ran temente?  Cuando  se  abo rda  jus t i c ia ,  

democrac ia ,  paz ,  mu l t i cu l tu ra l idad  se  es tá  hab lando  de 

to le ranc ia .  La  p romoc ión ,  p ro tecc ión  y  ga ran t ía  de  to le ranc ia  

a l  i n te r io r  de l  au la  hace  pos ib le  una  me jo r  conv ivenc ia  

esco la r .  Es ta  se  cons t i tuye  en  un  g ran i to  hac ia  la  pues ta  en  

p rác t ica  de  los  De rechos  Humanos ,  qu ienes  son  la  exp res ión  

de  las  t rad ic iones ,  en  todas  las  escue las ,  comun idades,  

c iudades ,  nac iones ,  idea l  de l  compor tam ien to  humano.  

 

Este trabajo trata de hacer una aportación para resaltar la importancia 

de la puesta en práctica del valor de la tolerancia entremezclando 

justicia, democracia, paz con el propósito de que puedan desarrollar una 

mejor convivencia dentro del aula. Se ofrece la consideración, 

comentario y mejoramiento de los maestros, con la idea de que les 

resulte de apoyo a a hora de idear sobre su docencia en valores. La 

tesina se compone de tres capítulos, cuya línea se basa en las 

aportaciones de especialistas en el tema, en los elementos formales 

rectores de nuestra educación (artículo 3º, Constitucional, Ley General 

de Educación) y en los documentos programáticos para la educación 

básica en México (planes y programas de 1993); la finalidad de todo ello 

es derivar una propuesta estratégica para la puesta en práctica de la 

tolerancia dentro del aula, propiciando convivencia equilibrada y 

armónica escolar. 

 

En el primer capitulo se analiza el concepto de valor y su papel en la 

educación presentándolo en el marco de la axiología; se menciona a su 
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vez el papel de los valores por su tránsito en el tiempo en la educación 

mexicana así como la evolución del concepto de la tolerancia. 

El segundo capitulo aborda los valores inmersos y contribuidores al 

valor de la tolerancia que al entremezclarse con ella propician una mejor 

convivencia escolar. 

 

El tercer capitulo se sitúa en la opción de un enfoque educacional, a 

partir de las fundamentaciones programáticas y legales del civismo 

(asignaturas especificas en valores). 

 

El último apartado ofrece algunas teorías representativas para la 

educación en valores Piaget (con la teoría del desarrollo moral) y sus 

respectivos enfoques adecuados al valor de la tolerancia. A su vez 

propone algunas estrategias didácticas para vivenciar la tolerancia tanto 

en escuela, casa, familia. 

 

Los hilos conductores del documento se conforman con la idea de que 

maestro, alumno, familia y medio son los elementos esenciales para el 

proceso de una convivencia escolar fundamentalmente con el valor de la 

tolerancia. 
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DESCRIPCIÓN DE L A PROBLEMÁTICA.  
 
 
 

La  in to le ranc ia  des t ruye  la  v ida  de  m i l lones  de  pe rsonas 

a l rededo r  de l  mundo .  En  es te  s ig lo  tan  joven ,  ya  hemos 

p resenc iado  cómo  la  in to le ranc ia  puede  man i fes ta rse  en 

v io lenc ia  ex t rema,  causando  muer te  y  su f r im ien to .  Po r  es ta  

razón ,  la  to le ranc ia  debe  p ro l i fe ra r  en  la  escue la  p r imar ia ,  

f ami l ia  y  soc iedad.  

 

 

La  in to le ranc ia  es  un  rasgo  que  encon t ramos  en  la  v ida 

co t id iana ,  se  hace  ev iden te  en  acc iones  y  ac t i tudes  que  h ie ren 

con  insens ib i l idad  a  los  sen t im ien tos ,  de rechos  y  d ign idad  de  los  

demás,  por  tan to  es  común  po r  los  med ios  de  comun icac ión 

( rad io ,  te lev is ión ,  pe r iód icos ,  In te rne t ,  marchas)  man i fes ta r  ¡No  

a  la  d i sc r im inac ión !  ¡T ienes  e l  va lo r  o  te  va le !  ¡Hoy  no  voy  a  

hace r  t rampa!  ¡No  voy  a  a r reba ta r  lo  que  me  gus ta  y  no  tengo !  

E l  que  toma  lo  a jeno ,  ¡ l l áma lo  lad rón !  ¡A lza  la  voz !  Es tas  

acc iones  son  un  rec lamo  a  la  vue l ta  en  p rác t i ca  de  los  va lo res .  

 

 

Y  es  que  e l  t ema de  la  in to le ranc ia ,  cons t i t uye  un  p rob lema de  

va lo res ,  su  neces idad ,  u t i l idad ,  f undamento ,  o r igen  y  e je rc ic io  

nos  es  lanzado  a  noso t ros  s i  a  noso t ros ,  los  educado res  de  

co t id iano  que  hace r  esco la r  y  debemos  da r  so luc iones .  

 

 

Es  c ie r to  en  que  los  ambien tes  educa t i vos  va ló ra les  en  los  que 

nos  movemos,  en  que  desa r ro l lamos  nues t ro  quehace r 
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educa t i vo ,  a  veces  nos  desa l ien tan  pe ro  cons t i t uyen  e l  me jo r  

re to  y  la  mayo r  espe ranza  de  nues t ra  labor .  Lo  que  pa ra  la  

soc iedad  puede  pa recer  inocuo  –  la  pérd ida  de  va lo res  –  pa ra  e l  

educado r  debe  ser  in jus to  e  in to le rab le .  

 

 

La  to le ranc ia  con l leva  o t ros  va lo res  en t remezc lados,  

democrac ia ,  jus t ic ia ,  paz,  con t r ibu ido res  a  su  me jo r  e je rc i c io  

o r ig inados  sob re  todo  en  la  f ami l i a  con t inuándo los  en  la  escue la .  

Todo  lo  an tes  expues to  no  su rge  de  la  nada ,  cada  a lumno 

gua rda  una  se r ia  de  in f luenc ias .  Las  ac t i tudes  c i tadas ,  se  

p resen tan ,  deb ido  a  la  f o rmac ión  soc ia l ,  cu l tu ra ,  económ ica  o  

po l í t i ca ;  p royec ta  una  ser ie  de  p re ju ic ios  inc luyendo  los  que 

in te rv ienen  a  la  in to le ranc ia ,  una  r ig idez  menta l ,  su rg iendo  con  

es to  la  res i s tenc ia  a  la  d i ve rs idad .  “La  d i ve rs idad  cu l tu ra l  es  

pa ra  e l  géne ro  humano  tan  necesa r io  como la  d i ve rs idad 

b io lóg ica  pa ra  los  o rgan ismos  v ivos  .  .  .  .  a r t í cu lo  1 ro .  de  la  

dec la rac ión  un ive rsa l  de  la  UNESCO sob re  la  d i ve rs idad  

cu l tu ra l ” .  

 

 

En  e l  med io  esco la r  v is to  es ta ,  se  encuent ra  de  todo .  “en  la  

f o rmac ión  de  va lo res  e l  educando  es tá  su je to  a  muchas  y 

d i ve rsas  in f luenc ias ,  inc luso  fue ra  de  la  escue la :  p r inc ipa lmen te 

las  de  su  fami l ia ,  pero  tamb ién  de  los  compañeros  y  am igos ,  los 

med ios  de  comun icac ión  y  o t ros  fac to res ”  esa  gama de 

in f luenc ias  ha  de  se r  la  p repa rac ión  pa ra  v iv i r  en  una  soc iedad  

p lu ra l  como  la  ac tua l ;  la  escue la  se  conv ie r te  en  med iado ra  de 

ac t i tudes .  
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Educa r  para  la  conv ivenc ia ,  como con t r ibuc ión  a  la  causa  de  la  

paz ,  y  de  la  p romoc ión  de  los  de rechos  humanos  es  para  la  

escue la  d imens iona r ,  en t re  a lumnos-padres  de  fami l i a -maes t ros ,  

es  avanza r  en  g ran  med ida  en  e l  Va lo r  de  la  to le ranc ia .  

“En tonces ,  no  se  t ra ta  de  rep r im i r  con f l i c tos  s ino  de ja r  que 

a f lo ren .  No  se  n iegan ,  son  pa r te  de  e l los  pero  no  se  op ta  po r  l a  

acep tac ión  de  so luc iones  au to r i ta r ias  n i  po r  e l  e je rc ic io  de  una  

ac t i tud  d ia logan te ,  de fend iendo  las  p rop ias  ideas  e  in te reses ,  

ten iendo  s iempre  e l  pun to  de  v is ta ,  de  los  o t ros ,  supe rando  e l  

f ác i l  p re ju ic io  y  la  p r imar iedad  que  supone e l  recu rso 

s i s temát ico .  V ivenc ia r  la  to le ranc ia  se  comprende rá  an tes  de 

ap renderse ” 1.  

 

 

La  to le ranc ia  debe  e jemp l i f i ca rse :  no  se r ía  jus to  por  e jemp lo  s i  

un  g rupo  de  a lumnos  jugando fú tbo l  rompen  un  v id r io ,  y  

so lamente  se  reprende  a l  que  en  ese  momento  d io  e l  pase ,  la  

jus t i c ia  no  se r ía  equ i ta t i va .  

 

 

“Den t ro  de  la  escue la ,  e l  maes t ro  des taca  como  e l  f ac to r  

f undamenta l  pa ra  la  f o rmac ión  en  e l  o rden  mora l  y  de  los 

va lo res .  Po r  dos  razones :  po rque  en  es te  o rden  la  in te racc ión 

pe rsona l  es  dec is iva  y  e l  maes t ro ,  po r  la  f unc ión  que  desempeña 

y  la  au to r idad  con  que  se  p resen ta  an te  e l  educando ,  enca rna  

los  va lo res  deseab les ,  s i r ve  de  “e jemp lo ”  y  se  conv ie r te  en  

pa rad igma  de  iden t i f i cac ión ;  y  po rque  de  é l  va  a  depende r 

ap rovechar  adecuadamen te  para  ese  ob je t i vo  la  mu l t ip l i c idad  de 

opo r tun idades  que  o f recen  e l  cu r r í cu lo  y  la  v ida  co t id iana  de l  

                                                 
1  P e d r o  O r t e g a  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  e n  e l  d e b a t e  s o b r e  l o s  
v a l o r e s  L a t a p i  S a r r e  P a b l o  c a p .  I I  p .  1 6  
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grupo ” 2.  Po r  es to  es  muy impor tan te  sens ib i l i za r ,  f o rmar  y  

capac i ta r  a  todos  los  maes t ros ,  independ ien temen te  de  las  

as igna tu ras  que  impa r tan ;  s in  habe r  pasado por  una  exper ienc ia  

de  au to fo rmac ión  de  va lo res ,  es  p rác t icamen te  impos ib le  que  los 

maest ros  cump lan  es ta  f unc ión  con  sus  a lumnos .  

 

                                                 
2  Ibidem pp. 97 - 98 
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CAPÍTULO I 
 

L A TOLERANCI A:  V ALOR IMPORTANTE EN L AS 
SOCIEDADES CONTEMPORANE AS  

 
A)  V ALORES FUNDAMENTALES EN LA EDUCACIÓN 

 
 

 

 

La  na tu ra leza  de l  hombre  ha  s ido  mo ldeada  po r  las  ex igenc ias  

de l  mundo ac tua l ,  que  é l  m ismo ha  ido  c reando .  “En  e l  

p resen te  s ig lo ,  e l  ca rác te r  de l  hombre  se  o r ien ta  más  hac ia  

una  pas iv idad     y   una  iden t i f i cac ión  con  los  va lo res  de l  

mercado .   E l  hombre  con temporáneo  es  c ie r tamen te  pas ivo  en  

g ran  pa r te  en  sus  momentos  de  oc io .   Es  e l  consumidor  

e te rno ,  devo ra  beb idas ,  a l imentos ,  c iga r ros ,  con fe renc ias ,  

cuad ros ,  l ib ros ,  pe l í cu las  consume todo ,  engu l le  todo .   En  

cuan to  no  es  c l ien te ,  e l  hombre  moderno  es  comerc ian te ,   

t iene  la  l ibe r tad  pa ra  p roduc i r  y  para  vende r ,  pe ro   e l  s i s tema 

mercan t i l  se  ha  ex tend ido  has ta  sob repasar  la  es fe ra  de  los 

b ienes  de  consumo;  e l  t raba jo  humano  ha  l legado  a  se r  un  

b ien  de  consumo,  vend ido  en  e l  mercado  labo ra l  en  igua les  

cond ic iones  de  comerc io  rec íp roco .   E l  hombre  se  ha  

t rans fo rmado  a  s í  m ismo en  un  b ien  de  consumo y  s ien te  su  

v ida  como  un  cap i ta l  que  debe se r  inve r t ido  p rovechosamente ,  

s i  lo  log ra  hab rá  t r iun fado  y  su  v ida  tendrá  sen t ido ,  de  lo  

con t ra r io  se rá  f racasado” . 3  Su  va lo r  se rá  de l  p rec io  que 

pueda ob tene r  po r  sus  se rv ic ios ,  no  en  sus  cua l idades  de 

amor  y  razón  de  a l l í  que  la  impor tanc ia  de  su  p rop io  va lo r  

dependa  de  fac to res  ex te rnos  y  ser  su je to  a l  ju i c io  de  o t ros ,  y  

                                                 
3  Eric Fromm, “La conducción humana actual” en Formación de valores en la escuela primaria, Antología 
básica p. 46 U.P.N. 
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que  v iva  pend ien te  de  es tos  o t ros  cond ic ionando  su  segu r idad  

en  la  con fo rmidad  de  los  m ismos.  

 

 

Po r  e l lo  es  imperan te  que  la  escue la  no  sea  a jena  a  és te  

fenómeno,  e l la  es  e l  med io  para  recons ide ra r  e l  pensar  y  

ac tua r  va lo ra l ,  e l la  y  los  docentes  mod i f i ca ran  és tas  acc iones 

va ló ra les ,  una  educac ión  pa ra  logra r  e l  cambio   no  puede 

da rse  s in  una  re lac ión  o  con tac to  d i rec to  v ivenc ia l   con  las  

rea l idades ,  es  necesa r io  que  los  a lumnos  tomen  conc ienc ia  

c r í t i ca  de  la  rea l idad  soc ia l  pa ra  t rans fo rmar la  mas  

e f i c ien temente ,  cons ide rando    sus  compor tamien tos  de 

ac t i tudes  y  va lo res .  Hab la r  de  va lo res  nos  ob l iga  a  

recons ide ra r  in ic ia lmente  e l  s ign i f i cado  de  va lo r ,  e l  t é rm ino  

va lo r  t iene  su  e t imo log ía  en  “e l  ve rbo  la t ino  va le re  que  

s ign i f i ca  es ta r  sano  y  f ue r te ;  va lo r  rep resen ta  a lgo  impo r tan te  

en  la  ex is tenc ia  humana” . 4

 

 

Los  va lo res  son  es tud iados  po r  la  ax io log ía  (de l  g r iego  αχιοξ  

=  va lo r )  que  cons t i tuye  la  teo r ía  f i l osó f i ca  que  concep tua l i za  

las  noc iones  de  lo  va l ioso ,  en  e l  campo  de  lo  que  es  be l lo ,  

es té t i co  y  ve rdade ro .  E l  conoc imien to  ob je t i vo  de  los  va lo res  

pueden  abo rda rse  desde  los  ángu los  idea l ,  emp í r ico ,  

pe rsona l .  

 

 

1 .  En  lo  idea l  es  lo  abs t rac to ,  es  dec i r  con  ca rác te r  

inmate r ia l  pe ro  ex is ten te  en  su  p rop ia  cu l tu ra .  

 

                                                 
4 Raths Lovis en Desarrollo de valores p. 13 
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2.  E l  p lano  emp í r i co  es  e l  escenar io  concre to ,  pa lpab le  

v is ib le  donde  se  rea l i zan  los  va lo res ,  la  casa ,  la  f ami l ia ,  

l a  co lon ia .  

 

3 .  La  co r respondenc ia  en  la  pe rsona l idad  es  lo  que  va le  

pa ra  e l  hombre  va le  pa ra  é l ,  s i  t iene  a lgún  s ign i f i cado .  

 

 

A  pa r t i r  de  los  p lanos  an te r io res  se  menc ionan  las 

carac te r ís t i cas  gene ra les  de  los  va lo res .  

 

 

Po la r idad .  -   Cada  va lo r  opera  con  va lo r  pos i t i vo  y  nega t i vo  es 

dec i r ,  a l  va lo r  de  la  ve rdad ,  le  co r responde  e l  con t ra  va lo r  de  la  

ment i ra .  

 

G radac ión .  -   Es  e l  g rado  de  in tens idad  en  que  se  p resen ta  e l  

va lo r ,  de  acue rdo  como e l  se r  humano  lo  p roduzca ,  y  reconozca  

con fo rme  a l  concep to  idea l ,  as í  p resen tándose  por  menc ionar  la  

obed ienc ia  y  sum is ión  en  e l  e jé rc i to .  

 

 

Moda l idad .  -   Cada  va lo r  se  ub ica  en  un  b ien  cu l tu ra l  es  dec i r ,  lo  

a r t í s t i co  en  e l  a r te ,  lo  o ra l  en  la  re l i g ión ,  los  c ien t í f i cos  en  la  

c ienc ia .  

 

 

Je ra rqu izac ión .  -   Ind ica  que  hay  va lo res  in fe r io res  y  supe r io res ,  

l os  cua les  po r  expe r ienc ias  van  a  su rg i r  o  mod i f i ca rse  en  la  
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med ida  que  haya  camb io  en  e l  se r  humano una  acc ión  que 

merece  menc ionarse  es  la  equ idad  de  géne ro . ” 5

 

A l  momen to  de  la  agrupac ión  de  los  va lo res  en  la  v ida  de l  

a lumno  in te rvend rán  fue rzas  in te rnas ,  exte rnas ,  cu l tu ra les ,  

j u r íd icas .  

 

 

La  Educac ión  Mex icana  la  f undamen ta  lega lmente  en  e l  a r t í cu lo  

3 ro .  Cons t i tuc iona l  y  la  Ley  Genera l  de  Educac ión  e labo rando 

con  ambos  la  re fe renc ia  no rmat i va  de  la  po l í t i ca  de l  Es tado  

Mex icano  y  la  p la ta fo rma pa ra  su  regu lac ión .  

 

 

Cons ide rando que  és ta  t iene  va r ios  p lanos :  e l  f i l osó f i co ,  e l  

ideo lóg ico ,  e l  soc ia l  y  e l  pedagóg ico ,  respond iendo  a  la  

o r ien tac ión  democrá t i ca  y  nac iona l ,  as í  como a l  ca rác te r  la ico .  

La  f ina l idad  f i losó f i ca  es  la  p romoc ión  de  c ie r tas  ac t i tudes ,  la  

as im i lac ión  de  c ie r tos  va lo res  y  la  p romoc ión  de  c ie r tos  

compor tamien tos .  

 

 

La  fo rmac ión  é t i ca  se  da  a  los  a lumnos  med ian te  e l  

conoc im ien to  de  de rechos  y  debe res  y  la  p rác t ica  de  va lo res  en 

su  v ida  pe rsona l ,  en  sus  re lac iones  con  los  demás.  Los  va lo res 

que  aparecen  en  e l  a r t í cu lo  te rce ro  re fo rmado  en  1993 ,  en  que  

se  le  as igna  a  la  educac ión  un  pape l  soc ia l i zado r ,  como 

coadyuvan te  de  la  con f igu rac ión  de  ac t i tudes  y  los  va lo res  de  la  

pob lac ión ,  ap rec io  a  la  d ign idad  humana ,  ap rovecham ien to  de 

                                                 
5  Villalpando Nava José. El mundo de los valores en Revista Mexicana de Pedagogía Año VII N 28 Abril 99 
p. 17 
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nues t ro  recu rsos ,  asegu ram ien to  de  nues t ra  independenc ia  

económica ,  ca l idad  de  enseñanza ,  con t inu idad  y  

acrecen tamien to  de  nues t ra  cu l tu ra ,  c r i te r io  basado  en  e l  

resu l tado  de l  p rogreso  c ien t í f i ca ,  de fensa  de  nues t ra  

independenc ia  po l í t i ca ,  democrac ia  como  es t ruc tu ra  ju r íd ica ,  

rég imen  po l í t i co  y  s i s tema fundamen tado  en  e l  cons tan te  

me jo ramien to  económ ico ,  soc ia l  y  cu l tu ra l  de l  pueb lo .  Desa r ro l lo  

a rmón ico  de  todas  las  f acu l tades  de l  se r  humano,  ev i ta r  

d isc r im inac iones  po r  raza ,  re l i g ión ,  g rupo  é tn ico ,  sexo  t rasgos 

ind iv idua les ,  f o r ta lec im ien to  y  d i f us ión  de  nues t ra  cu l tu ra ,  

f omento  de  amor  a  la  pa t r ia ,  f ra te rn idad  e  igua ldad  de recho  de 

todos  los  hombres ,  in tegrac ión  de  la  f ami l ia ,  la i c ismo  es  dec i r  

a jeno  a  toda  doc t r ina  re l i g iosa ,  lucha  con t ra  la  igno ranc ia ,  y  sus 

e fec tos ,  se rv idumbre ,  f ana t ismo,  p re ju ic ios ,  me jo r  conv ivenc ia  

humana ,  so l i da r idad  in te rnac iona l ,  to le ranc ia .  Todos  e l los 

f undamentados  en  los  va lo res  un ive rsa les  que  la  human idad  ha  

consagrado  e l  aprec io  por  la  d ign idad   humana,  l iber tad,  
jus t ic ia ,  sol idar idad,  to lerancia ,  honest idad  y apego a  la   
ve rdad.  
 
 

“A  su  vez  o t ro  documento  rec to r  de l  cua l  se  de r i van  los  va lo res 

es  la  Ley  Gene ra l  de  Educac ión  donde  se  p rec isan  y  conc re tan ,  

como se  en l i s ta :   

 

 

•  Ac t i tudes  so l ida r ias  en  los  ind iv iduos .  

 

•  Ac t i tudes  so l idar ias  y  pos i t i vas  hac ia  e l  t raba jo ,  aho r ro  y  

b ienes ta r  genera l .  
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•  Adqu is ic ión ,  enr iquec im ien to ,  d i fus ión  de  los  b ienes  y  

va lo res  de  la  cu l tu ra  un ive rsa l .  

 

•  Ap rec io  po r  la  h is to r ia ,  s ímbo los  pa t r ios  ins t i tuc iones 

nac iona les ,  t rad ic iones  y  pa r t icu la r idades  cu l tu ra les  de  las  

d i ve rsas  reg iones  de l  pa ís .  

 

•  Ap rovechamien to  rac iona l  de  los  recu rsos  na tu ra les  y  

p ro tecc ión  de l  amb ien te .  

 

•  Conc ienc ia  de  la  nac iona l idad  y  sobe ran ía .  

 

•  Conc ienc ia  sob re  la  p rese rvac ión  de  la  sa lud ,  p laneac ión 

fami l ia r  y  pa te rn idad  responsab le .  

 

•  Desa r ro l lo  de  facu l tades  pa ra :  adqu i r i r  conoc im ien tos ,  

capac idad  de  obse rvac ión ,  aná l i s is  y  re f lex ión  c r í t i cos .  

 

•  Desa r ro l lo  in tegra l  de l  ind iv iduo ,  pa ra  e l  e je rc i c io  p leno  de 

sus  capac idades  humanas .  

 

•  E l  españo l  como  id ioma  común  para  todos  los  mex icanos ,  

s in  menoscabo  de  la  p ro tecc ión  y  p romoc ión  de l  desar ro l lo  

de  las  lenguas  ind ígenas .  

 

•  Equ idad  educa t i va .  

 

•  Es t imu lac ión  de  la  educac ión  f í s i ca  y  la  p rác t i ca  de l  

depo r te .  
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•  Es t imu lac ión  de  la  inves t igac ión  y  la  innovac ión  c ien t í f i cas  

y  tecno lóg icas .  

 

•  Ev i ta r  p r i v i leg ios  de :  razas ,  re l ig ión ,  g rupos ,  sexos  o  

ind iv iduos .  

 

•  Impu lso  a  la  c reac ión  a r t í s t i ca .  

 

•  Jus t i c ia ,  obse rvanc ia  de  la  ley  e  igua ldad  de  los  ind iv iduos .  

 

•  L ibe r tad  y  respe to  abso lu to  a  la  d ign idad  humana.  

 

•  Pa r t i c ipac ión  ac t i va  de l  educando,  es t imu lac ión  de  su 

in ic ia t i va  y  sen t ido  de  responsab i l idad  soc ia l .  

 

•  Pa r t i c ipac ión  de  la  soc iedad.  

 

•  P rác t ica  de  la  democrac ia  como  fo rma de  gob ie rno  y  

conv ivenc ia  pa ra  la  pa r t i c ipac ión  en  la  toma  de  dec is iones ,  

pa ra  e l  me jo ram ien to  de  la  soc iedad .  

 

•  Rechazo  a  los  v ic ios .  

 

•  Respeto  a  los  derechos  humanos .  

 

•  So l ida r idad  soc ia l . ” 6 

 

 

                                                 
6 Pescador Osuna José Angel. El esfuerzo del sexenio 1976 – 1982 para mejorar la calidad de la Educación 
Básica UPN p. 41 
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En  la  educac ión  c ív ica ,  los  con ten idos  a luden  a  los  de rechos   y  

ga ran t ías   de  los  c iudadanos ,  las  responsab i l idades  c ív icas ,  

p r inc ip ios   de  conv ivenc ia  soc ia l  y  bases  de  la  o rgan izac ión 

po l í t i ca ,  es ta  as igna tu ra  es  la  que  más  se  re lac iona  con  la  

educac ión  en  va lo res  pues to  que  en  e l  en foque  exp resa  que : ”se  

p romueve e l  conoc im ien to  y  la  comprens ión  de l  con jun to  de 

no rmas  que  regu lan  la  v ida  soc ia l  y  la  f o rmac ión  de  va lo res  y  

ac t i tudes  que  permi ten  a l  ind iv iduo  in tegra rse  a  la  soc iedad  y 

pa r t i c ipar  en  su  me jo ramien to   Por  lo  an te r io r ,  se  in tegra ron  los 

con ten idos  a  es ta  mate r ia  e  inc luyeron  las  ca tego r ías  s igu ien tes:  

comunicación ,  uso  de  mater ia les  y  espacios ,  prevención  de 
acc identes ,  fami l ia ,  convivencia  socia l  ( inc luye  to le ranc ia ) ,  
s ímbolos  pa tr ios ,  conmemorac iones  c ív icas ,  respe to ,  
t raba jo ,  cos tumbres  y t radic iones ,  derechos  de  los  n iños,  
derechos de los  mexicanos ,  México nues t ro  pa ís .  
 

“La  educac ión  va lo ra l ,  se  conc ibe  no  como  e l  ap rend iza je  de 

decá logos  de  manda tos  o  p roh ib ic iones ,  s ino  como  la  

expe r ienc ia  co t id iana  de  ac t i tudes  en  la  v ida  de  la  escue la  y  de  

la  f ami l ia .  Se   ins i s te ,   en  que  los  va lo res  se  man i f i es ten  en t re  

los  a lumnos  en  su  co t id ian idad . ” 7

 

 

Los  va lo res  se  p lan tean  como  una  func ión  o r ien tado ra ,  como 

p r inc ip io  de  acc iones  y  re lac iones  de  los  a lumnos  con  los  demás 

a  pa r t i r  de  su  comprens ión  y  adopc ión    co r responde  a l  p ro fesor  

la  de  t raba ja r  en  e l  au la ,  f omentando ,  las  ac t i tudes 

v ivenc ia lmente ,  as í  los  a lumnos  espontáneamen te  van 

im i tándo las    E l  t raba jo  es  a rduo ,  sob re  todo  cuando  ambos ,  

maest ro  y  a lumnos  lo  rea l i zan  de  una  manera  c r í t i ca .   A l   i r    

                                                 
7  Desarrollo de Valores p. 28 
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seña lando  a lgunas   obse rvac iones  en  la   labo r  docen te  és ta   es  

a rdua   pe ro   f ruc t í f e ra   po rque  p roduc i rá   poco  a  poco    hombres  

con  va lo res  en  respeto ,  to le ranc ia ,  d ign idad ,  ve rdad ,  jus t ic ia ,  

so l ida r idad . .   Ser    docen te    con  ac t i tud  c r í t i ca ,  requ ie re  de  una  

fo rmac ión   p ro fes iona l  y   é t ica  p rev ia ,   é l   debe   t rae r   

i n te r io r i zado  an tes  que   e l   a lumno,    los  va lo res ,   y   sob re  todo  

una  é t ica  p ro fes iona l   b ien  c imentada .    

 

No  es  fác i l  desprende rse  de  una  p rác t i ca  t rad ic iona l  que  ha  

l lenado  nues t ras  au las  esco la res ,  la  cua l  le  ha  dado una  mayo r 

impor tanc ia  a  los  conoc im ien tos  y  s i tuado  a l  p ro fesor   con  la  

f ina l idad  exc lus iva  de  ins t ruc to r .  En  la  p rác t ica  s in  embargo ,  no  

es  fác i l  sepa ra r  los  ap rend iza jes  ins t ruc t i vos  de  los 

componentes  va ló ra les ,  en  cua lqu ie r  labo r  educa t i va  como  gu ías 

docen tes  es tamos   f i l t rando  y  p royec tando  una  de te rm inada 

concepc ión  de  ac t i tudes ,  es  impos ib le  res ta r  a  la  cond ic ión  de  

t rasmiso res  de  conoc imien tos  la  concepc ión  e  in te rp re tac ión  de  

va lo res  que  poseemos.  Es  en  la  escue la ,  donde se  no rman  y  

con t inúa  la  enseñanza  de  los  va lo res ,    esos ,   que  t rae  cada 

n iño  de  la  f ami l ia  as im i lados   los  cua les  se rv i rán  para   asegu ra r  

una  conv ivenc ia  pac í f i ca ,  democrá t ica    y    to lerante .  
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B)  SOCIEDAD MULTICULTURAL Y LOS VALORES.  
 

 

 

E l  mu l t i cu l tu ra l i smo  es  una  fo rmu lac ión  p rob lemát i ca  en  las  c ienc ias 

soc ia les ,  porque  p lan tea  las  f ormas  de  re lac ión  soc ia l  y  sus  

exp res iones  en t re  las  iden t idades  cu l tu ra les  (soc ia les  y  co lec t i vas )  

que  van  desde     l os  in ic ios  de  una  espec ie  de  po l icu l tu ra l ismo  

donde  su  encuent ro   se  man i f ies ta  de  manera  abs t rac ta ,  en  las  

m ismas  cond ic iones ,  so lo  a tend iendo  a  la  iden t idad  cu l tu ra l  y  a  las  

re lac iones  e  in te racc iones  de l  o t ro .  

 

 

En  un  p r imer   momento  es  conven ien te   conoce r  e l  concepto  de  

mu l t i cu l tu ra l idad  en tend ida  como  “e l  reconoc im ien to  y  e l   es tud io  de  

las  soc iedades  comprend iendo  t rad ic iones  cu l tu ra les  y  la  p rác t i ca  de  

las  mismas  asoc iados  a   su  vez  po r  los   d i f e ren tes  componentes 

é tn icos  de  su  fo rmac ión  genera l ” 8.     E l  sabe r  que  las  soc iedades 

son  mu l t i cu l t u ra les  t iene  dos  consecuenc ias ,  la  p r imera  es 

reconcep tua l i za r    l os  supues tos  dom inan tes  sobre  la  un idad  de  una 

cu l tu ra  cuando  una   de  e l las  se  vue lve  supe r io r .  E l   segundo  es 

cuando  se   acep ta  la  supe r io r idad  de  una  cu l t u ra  sob re  las   que 

ex is ten  de  manera  d ive rsa .  

 

 

Todo  t ipo  de  encuen t ro ,  in te rcambio   en t re  su je tos   es  una  re lac ión  

de  conv ivenc ia ,  es  dec i r  es  una  conex ión  que  se  da  en t re  pe rsonas ,  

agen tes ,  ins t i tuc ión   iden t idades   soc ia les  o  co lec t ivas   as ignados  o  

iden t i f i cados  de  a lguna  fo rma   ya  sea   po r   paren tesco ,  t raba jo ,  con 
                                                 
8 Diccionario Larousse 
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re lac ión  a  una  p rop iedad  ,  a l  de recho ,  a l  géne ro ,  a  la  c iudadan ía  ,  a l  

s i s tema  mund ia l ,   dándose   esa   re lac ión  rea l ,    la  cua l  va   

c imen tándose    en   lo   que  cada  uno   de  los  e lemen tos  soc ia les  y  

cu l tu ra les  apo r ta .   “A l  con t r ibu i r   cada   qu ien   l o  que  posee ,   cu l tu ra l  

o  soc ia l   se  van     es t ruc tu rando    d imens iones   soc ia les .    La    

p r imera   d imens ión   es  la  que  se   re f ie re  a  las  d i s tanc ias  y  

d i f e renc ias  que  se  p resen tan  en  cada  g rupo ,  o rgan izac ión ,   e  

ind iv iduos .      Esa  desp ropo rc ión  puede  ser  h is tó r ica  o  po l í t i ca ,  en  

ámb i tos  g loba les ,  económ icos  labora les  o  de  la  v ida  co t id iana .  

La  segunda  d imens ión  comprende en  t ranspo r ta r  esas  d i f e renc ias  a l  

m ic roámb i to  de l  pueb lo ,  co lon ia  y  en   es te  caso  de   escue la ,de 

g rupo ” . 9

 

 

E l  Méx ico   mu l t i cu l tu ra l   se  ha  es t ruc tu rado  po r  los  d i ve rsos 

acon tec im ien tos  soc ia les  en  los  que  ha  t rans i tado  desde  la  conqu is ta  

has ta  la  f racc ión  de l  s ig lo  XXI  que  es tamos  v iv iendo ,  no  as í  s in  

menc ionar  que  la  mu l t i cu l tu ra l idad  mex icana  se  reconoce  como  ta l   

po r  p r imera  vez  en  1992,  –como d ice  la  cons t i tuc ión- , ”  en  e l  a r t i cu lo  

2º   de  las  ga ran t ías  “ l a  nac ión  t iene   compos ic ión  p lu r icu l tu ra l  

sus ten tada  o r ig ina lmente  en  sus   pueb los  ind ígenas  que  son 

aque l los  que  desc ienden  de  pob lac iones  que  hab i tan  en  e l  te r r i t o r io  

ac tua l  de l  pa ís  a l  i n i c ia rse  la  co lon izac ión  y  que  conse rvan  sus  

p rop ias   ins t i tuc iones  soc ia les ,   económicas  ,  cu l tu ra les   y  po l í t i cas 

o  pa r te  de  e l l as . ” 10  S in  o l v idar  agrega r  las  tendenc ias  soc ia les  de  

las  c iudades ;  in f luenc ias  p reponderan tes  pa r tes  de l  resu l tado  de  la  

g loba l i zac ión  económ ica  mund ia l  en  donde  Méx ico   se  encuen t ra  en 

p roceso  de  desa r ro l lo .  

                                                 
9  Cultura Académica 1 ira al inicio, ir al fracaso escolar.p.3 
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos p. 3  1992 
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Estos  g rupos  he te rogéneos  con  carac te r ís t i cas  p rop ias   l legan  a  las  

au las   esco la res  año  t ras  año ,  po r  lo  que  la  escue la  apa rece  como 

un  luga r  de  encuen t ro  donde  se  en r iquecen  los  d i ve rsos  mode los 

cu l tu ra les  y  de  ac t i t udes  de  cada  a lumno,  como un   espac io  

p r i v i leg iado  pa ra  d i r im i r  des igua ldades ,  reconocer  la  igua ldad ,  la   

d ign idad  de  todos ,  t raba jo  que  le  co r responde  a l   docen te  en  e l  

in te r io r  de  su  g rupo .  Pe ro  ¿Dónde se  encuent ran  es tab lec idas  esas 

ac t i tudes  y  desde cuándo  se  es tab lecen?  

 

 

En  la  as igna tu ra  de  c i v ismo  los  va lo res ,  son  p roduc to  de  los 

acon tec im ien tos  de  la  soc iedad  mex icana ,  po r  su  t ráns i to  en  e l  

t iempo.  Comparándo los ,  no  son  los  m ismos  va lo res  que  se 

p romueven  en  la  ac tua l idad ,  a  los  que  se  d i f und ie ron  en  o t ros  

t iempos .  

 

 

Seña lemos  e l  asun to  en  la  h is to r ia  a  pa r t i r  de  la  Independenc ia ,  

desde  1821  has ta  e l  f ina l  de l  Po r f i r i a to  1911  e l  desa r ro l lo  de l  

s i s tema  educa t i vo  se  ub ica  en  e l  p ropós i to  de   impu lsa r lo  a  la  

educac ión  po r  se r  necesa r ia  pa ra  fo rmar  una  soc iedad homogénea  

y  como  fac to r  de   o rden  y  p rogreso   en  p ro  de  una   iden t idad  

nac iona l ,  du ran te  los  52  años  después  se  es t ruc tu ro  una  educac ión  

bás ica ,   -  la primaria de seis años tardo tiempo   en 

estructurarse;  f ue  has ta  1889   en  donde   se  inc lu ía  una  

educac ión  mora l  sob re  bases  secu la res   le jos  de  la  re l ig ión ;     con  la  

Revo luc ión ,   la  Const i tuc ión  de  1917  y  sob re  todo  la   f undac ión  de  la  

SEP (1921 )  e l  p ropós i to  educa t i vo  de l  Es tado  se  conc ib ió  como 

exp res ión  de  la  lucha  po r  la  jus t ic ia  soc ia l   acen tuándose  e l  

nac iona l i smo  ten iendo  la  la i c idad  como  idea r io .   La  educac ión 
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va lo ra l  y  c ív i ca  rec ib ió  nuevos  mat i ces ,  por  una  par te ,  deb ía  c rece r  

la  mora l  l a i ca  y  una  educac ión  c ív i ca  sobresa l tando  e l  sen t ido 

nac iona l i s ta  y  soc ia l i za r  a l  a lumno  en  los  va lo res  de  la  v ida 

c iudadana   as í  se   f o rmar ía  e l  nuevo  c iudadano  deb iendo  p romove r le  

va lo res ,  sen t im ien tos  y  ac t i tudes  congruentes .   “An tes  de  1992  los  

p lanes  y  p rogramas no  p ro fund izaban en  las  imp l i cac iones   

ps icopedagóg icas   de  la  f o rmac ión  de  ac t i tudes  y  va lo res ,  

p redom inaba  un  en foque  p resc r ip t i vo   jun to  con  los  reque r im ien tos  

soc ia les .  Pos te r io rmente  en  la  ú l t ima  mi tad  de l  s ig lo  XX ha  s ido  e l  

tex to  de l  a r t í cu lo  te rce ro  cons t i tuc iona l  cuya  redacc ión  es  de  Ja ime 

To r res  Bodet  e l  cua l  seña la  como  va lo res :  e l  desa r ro l lo  a rmón ico  de l  

se r  humano,   l a  p r imac ía  de l  conoc im ien to  c ien t í f i co  y  la i c ismo,  e l  

nac iona l i smo  y  amor  a  la  pa t r ia   l a  democrac ia  como  me jo ram ien to 

económ ico  soc ia l  y  cu l t u ra l ” . 11

 

 

La  Educac ión  Mex icana  ac tua lmente  se  encuent ra  o r ien tada  por   

P lanes  y  P rogramas de  Educac ión  P r imar ia ,  en  uso  de  las  facu l tades  

que  con f ie re  la  l ey.  Aqu í  la  fo rmac ión  va lo ra l   se  man i f ies ta  

exp l í c i tamen te   a l  menc iona r  la  democrac ia  se  toma en  cuen ta  la  

d ign idad  humana,  la  in tegr idad  de  la  f ami l ia   idea les  de  f ra te rn idad  e  

igua ldad ,  a l  resa l ta r  e l  nac iona l ismo  se  es tab lece  la  p reeminenc ia    

de l  in te rés  gene ra l  de  la  soc iedad  y  a l  i ns is t i r  en  la  conv ivenc ia  

des tacan  los  va lo res  de  f ra te rn idad ,  igua ldad  y  to le ranc ia .  Es tos 

p r inc ip ios  y  va lo res  cons t i t uyen  re fe ren tes  `para  la  f o rmac ión  mora l  

que  debe  rea l i za r  la  educac ión  nac iona l .  

 

O t ro  camb io  es  e l  de  1992  e l  Acue rdo  Nac iona l  para  la  

Modern izac ión  Educa t i va  f i rmado  po r  la  SEP los  gob ie rnos  es ta ta les 
                                                 
11  Latapí Sarre Pablo p. 15 – 16  El debate sobre los valores en la escuela Mexicana 2003. 
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y  e l  S ind ica to  Nac iona l  de  T raba jado res  de  la  Educac ión  (SNTE) ,  a  

la  p r imar ia  le  co r respond ió  una  ho ra  de  c i v i smo  la  cua l  inc luye  

formac ión de  va lores  imp l i cando  ideas  y  ac t i tudes  para  que  e l  

a lumno  de f ina  su  iden t idad  cu l t u ra l  y  su  in te racc ión  soc ia l  con  base  

en  ju ic ios  y  conduc tas  responsab les .  Por  es ta  razón  es te  aspec to  de  

la  educac ión  c ív ica  requ ie re  de  un  t ra tamien to  v ivenc ia l  e l  es tud io  

de l  s ign i f i cado  de  los  va lo res  só lo  t iene  sen t ido  s i  en  cada  una  de 

las  acc iones  y  p rocesos  que  t rascu r ran  en  e l  au la  y  en  la  escue la  se 

muest ran  con  e l  e jemp lo  y  se  expe r imen tan  nuevas  fo rmas  de  

conv ivenc ia ,  cuyas  bases  sean  e l  respe to  a  la  d ign idad  humana,  e l  

d iá logo ,  la  to le ranc ia  y  e l  cump l im ien to  de  los  acue rdos  a  

s i tuac iones  pos ib les  en  la  v ida  esco la r :  t raba jo  en  equ ipo ,  

asambleas  de l  g rupo  esco la r ,  so luc ión  de  con f l i c tos ,  e tcé te ra .  

 

 

E l  es tud io  y  se lecc ión  de  los   va lo res ,  p r inc ip ia ,  en  un  p r imer  

recor r ido  con   la  re lac ión  en t re :  la  f ami l ia ,  e l  con tex to  soc ia l  y  la  

escue la  que  a l  in te rac tua r  apor tan   f o rmas  de  se r  en  la  conv ivenc ia  

d ia r ia .    E l  docen te  en  esa  re lac ión  los  t rasm i te   de  acue rdo  a  su 

in te rp re tac ión   de  la  rea l idad ,  y  a  las   neces idades  que  la   soc iedad  

le  demanda .  Los  va lo res  son  con ten idos  exp l íc i tos  o  imp l íc i tos ,  

i nev i t ab les  en  la  f o rmac ión  de l  a lumno,  la  u rgenc ia  de   impa r t i r los   

cons is te  en   con t r ibu i r  con  un  a lumno  ín tegro ,  cump l iendo     con   la    

f unc ión  fo rmadora  aco rde  a  los  avances  c ien t í f i cos ,  a l  desa r ro l lo    

de  las  comun icac iones ,  a  la  pa r t i c ipac ión  democrá t ica  de l  pa ís ,  s in  

om i t i r   e l  lado  humano,  e l  de l   valor   e l  cua l   se  conc ibe  “como una  

c reenc ia  bás ica ,  a  t ravés  de  la  cua l  in te rp re tamos  e l  mundo ,  damos  

s ign i f i cado  a  los  acon tec im ien tos   y   a  nues t ra  p rop ia  expe r ienc ia ” . 12

 
                                                 
12  San Juanita Guerrero Neaves. Desarrollo de Valores Edit. Castillo 1998 p. 13 
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E l  p lan  y  p rogramas  de  es tud io  son  un  med io   pa ra  me jo ra r   la  

ca l idad  de  la  educac ión  mex icana  a tend iendo   las  neces idades  

bás icas  de l  ap rend iza je  de  los  n iños  mex icanos :  “en  lo  re fe ren te  a  

los  con ten idos  bás icos  y  a l  f o r ta lec im ien to  de  las  ac t i tudes  y  

med ian te  e l  conoc im ien to  de  sus  de rechos  y  debe res ,  y  la  p rác t i ca  

de  va lo res  en  su  v ida  pe rsona l ,  en  sus  re lac iones  con  los  demás  y 

como in tegran tes  de  la  comun idad  nac iona l ” 13

 

 

Los   p roced im ien tos  y  sugerenc ias  pa ra  t raba ja r los  se  encuent ran  

es tab lec idos  en  los  con ten idos  de  la  as igna tu ra  de  c i v ismo  los 

cua les  se  agrupan  temát icamen te  de  manera  convenc iona l  

p romov iendo  e l  conoc im ien to  y  la  comprens ión  de l  con jun to  de  

no rmas  que  regu lan  la  v ida  soc ia l  y  la  f o rmac ión  de  va lo res  y  

ac t i tudes  que  pe rmi ten  a l  ind i v iduo  in tegra rse  a  la  soc iedad  y 

pa r t i c ipa r  en  su  me jo ramien to .  Las  mate r ias  que  man i f ies tan  de  

manera  exp resa  e l  compromiso  de  la  f o rmac ión  de  va lo res  son  las  de 

h is to r ia  y  c i v i smo,  y  en  p r imar ia  se  de te rm inan  t rece  ca tego r ías  

dos i f i cadas  de  acue rdo  a l  g rado  esco la r  p resen tándose  en  los 

s igu ien tes  cuad ros :  

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Planes y Programas 1993 p. 97 
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DOSIFICACIÓN

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Comunicacion y 
dialogo

Base para la 
solución de 
conflictos

Para fomentar 
ambientede respeto, 
afecto,coloboracióny 
ayuda mutua

Escolares Escolares

Uso y cuidado de los 
servicios públicos

En casa y localidad
Medidas en la 
escuela
Medidas en la casa
Medidas en la vía 
pública y sitios de 
recreación

Equilibrio ecológico
Riesgos del 
deterioro ambiental

I I I . P R E VE N CI Ó N  D E  ACCI D E N T E S

Educación básica. Primaria. Plan y programas de estudio 1993. SEP. 
Integración de contenidos de Civismos e Historia.

I . CO M U N I CACI Ó N

I I . U S O  D E  M AT E R I AL E S  Y E S P ACI O S
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 
IV. FAMILIA 
 Unidad y solidaridad     
Costumbres 
familiares* 

Costumbres 
familiares, fiestas, 
juegos, diversiones 

Pasado, documentos, 
objetos, testimonios* 

   

 Satisfacción de 
necesidades básicas 

    

V. CONVIVENCIA SOCIAL 
Colaboración y 
ayuda mutua: entre 
miembros de la 
familia y en el 
estudio 

Colaboración y 
ayuda mutua: entre 
miembros de la 
familia y en el 
actividades escolares 

    

Tareas y 
responsabilidades 

Distribución de 
tareas y 
responsabilidades 

    

Participación y 
colaboración en el 
estudio 

     

Escuela: espacio para 
aprender y convivir 

Escuela: espacio 
para aprender y 
convivir 

    

 Importancia de la 
asistencia a la 
escuela. 

    

 Organización y 
cumplimiento de 
reglas 

  Reglas y normas  

Reglas del juego Reglamento del 
grupo 

    

Trabajo en equipo      
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 
VI. SÍMBOLOS  PATRIOS 
Bandera, escudo, 
Himno Nacional 

Bandera, escudo, 
Himno Nacional 

Bandera, escudo, 
Himno Nacional 

   

VII. CONMEMORACIONES CÍVICAS 
15 y 16 de 
septiembre 20 de 
noviembre 

15 y 16 de 
septiembre 20 de 
noviembre 

    

13 de septiembre   
12 de octubre           
5 y 24 de febrero      
19 y 21 de marzo     
1y 5 de mayo 

13 de septiembre   
12 de octubre           
5 y 24 de febrero      
19 y 21 de marzo     
1y 5 de mayo 

    

VIII. RESPETO 
   A los derechos 

humanos 
Condiciones de 
democracia: respeto 
a los derechos 
humanos y 
legalidad 

 

A las diferencias      
A la diversidad de 
formas de vida y 
costumbres 

     

A sí mismo a 
compañeros y 
maestros 

A sí mismo a 
compañeros y 
maestros 

 Tolerancia social  Pluralidad de 
opiniones, 
necesidades de 
tolerancia 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 
IX. TRABAJO 
Para la satisfacción de 
las necesidades 
individuales y 
colectivas 

Como medio para 
satisfacer las 
necesidades 

 Trabajo y producción 
de la riqueza. Artículo 
27 Constitucional 

  

 Importancia de todos 
los oficios 

 Importancia y 
dignidad de todos los 
oficios 

  

   Libertad de trabajo: 
Art. 123 
Constitucional 

Derechos laborales 
Art. 123 
Constitucional 

 

    Empleo y desempleo  
    Sindicatos en México  
X. COSTUMBRES Y TRADICIONES 
De la localidad (2 De la localidad: 

fiestas, bailes, 
alimentos, artesanías, 
vestido, juegos y 
juguetes(2 
costumbres, 
leyendas* pasado, 
cambios* 

Manifestaciones(2 
culturales de la región 
y del país: bailes, 
alimentos, vestido, 
artesanías, cantos, 
juegos y juguetes 

  T  
regionales y 
nacionales 

radiciones

Diversidad de formas 
de vida y costumbres 

 Diversidad e 
intercambio cultural 

   

  Grupos étnicos Diversidad étnica y 
cultural: grupos 
étnicos, mestizaje 

 Diversidad cultural y 
social, grupos étnicos 
mestizaje, tradiciones 

   Español, sus 
variantes, lenguas 
indígenas 

 Español y sus 
variantes, lenguas 
indígenas 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 
XI. DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Todos los niños y 
niñas tienes los 
mismos derechos 

A vivienda, a 
alimentación, 
vestidos y salud 

A un nombre y una 
nacionalidad 

Declaración de los 
Derechos de los 
Niños 1959 

Convención sobre 
los Derechos del 
Niño de 1989 

 

 A la educación  Educación y salud  Ala educación. Art. 
3º. 

 

 Al descanso, juego, 
diversión 

Recreación y 
descanso 

   

 Protección contra el 
maltrato físicos y 
mental 

Protección por la 
familia y el Estado 
contra abusos 
físicos y mentales 

Instituciones que 
protegen la infancia 

Niños que trabajan  

XII. DERECHOS DE LOS MEXICANOS 
  Constitución: ley 

que establece los 
derechos y 
obligaciones 

Constitución. Ley 
que establece los 
derechos y 
obligaciones 

  

 Igualdad de 
derechos entre 
mexicanos 

 Igualdad de 
derechos y 
obligaciones 

Igualdad ante la ley  

   Lucha contra la 
discriminación  

Igualdad de 
hombres y mueres 
ante la ley 

 

 Libertad de tránsito 
y reunión 

  Libertad de reunión  

 Libertad de 
expresión 

Libertad de 
expresión  

Pluralidad de 
pensamiento, 
opiniones, 
tolerancia 

Libertad de 
pensamiento y 
expresión. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 
XII. DERECHOS DE LOS MEXICANOS (continúa) 
   Libertad de 

imprenta 
Derecho a la 
información  

 

   Libertad de 
creencias y 
pluralidad de 
religiones 

 Libertad de 
creencias y 
pluralidad de 
religiones Art. 24 
Constitucional 

Derechos y deberes 
de: alumnos, 
maestros, padres de 
familia 

     

    Prohibición de la 
esclavitud 

 

    Organismos de 
defensa de los 
derechos humanos 

 

    Derecho a la salud 
Art. 4º. 
Constitucional 

 

    Drogadicción y 
alcoholismo 

 

    Instituciones de 
salud en México 

 

    Derechos de los 
ciudadanos en la 
historia 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 
XIII. MÉXICO : NUESTRO PAÍS 
  Gobierno federal: 

división de poderes 
Gobierno federal: 
división de poderes 

 Republica 
mexicana: 
definición, 
componentes 

  Estado: origen de 
nombre y 
significado, 
localización 

   

 Funciones del 
municipio 

Constitución 
política estatal 

Constitución 
política federal 

Funciones de las 
leyes 

Constitución 
política federa, 
Constitución de 
1917 y 
modificaciones 

Semejanzas y 
diferencias entre 
campo y ciudad  

 Emigración e 
inmigración  

Problemas: en 
ciudades y en el 
campo(2 Migración 

  

  Independencia Independencia. 
Ciudades con más 
población 

 Desarrollo de la 
sociedad urbana y 
crecimiento 
poblacional* 

    Órganos encargados 
de procurar justicia 

Suprema Corte de 
Justicia: funciones 

    Derechos de 
seguridad e 
integridad personal 

Procuraduría 
General de Justicia 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 
XIII. MÉXICO : NUESTRO PAÍS 
  Derechos de los 

ciudadanos en el 
municipio 

 Derechos del 
detenido, 
prohibición de 
tortura 

Derecho de amparo 

    Participación de 
ciudadanos en la 
elaboración de leyes 

Democracia como 
forma de gobierno 

  Participación y 
organización de  
ciudadanos 

Derechos de los 
ciudadanos al voto 
y a ser votados 

 Partidos políticos 

 Intercambio 
comercial y cultural 

Fronteras y división 
política 

Recursos naturales 
patrimonio nacional 

Soberanía nacional 
y luchas por 
consérvala 

Soberanía Art. 29º. 
Const. Democracia 
y soberanía 

    Autodeterminación 
de los pueblos y 
solidaridad 
internacional 

Lucha por la paz. 
OEA y esfuerzos 
por la paz 
desigualdad entre 
las naciones. 
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Los  va lo res  se  man i f ies tan  de  acue rdo  a l  baga je  cu l tu ra l ,   de 

acue rdo  a l  t iempo  y  e l  espac io .   La  noc ión  de l  va lo r  v iene  de l  

g r iego  que  s ign i f i ca  p rec io ,  es t imac ión  d ign idad  merec im ien to .   

En  la  an t igüedad  fue  usado  pa ra  ind ica r  e l  p rec io  de  los  b ienes 

mate r ia les .  Los  es to icos  lo  conc ib ie ron  como   con t r ibuc ión  a  una  

v ida  con fo rme  a  la  razón .   En   la  ac tua l idad  va lo r  d ice  que  va le  

aque l lo  que  es  ob je to  de  la   e lecc ión  de  m i  p re fe renc ia .   Logra r  

es tos  concep tos ,  es  ta rea  de  toda  educac ión  bás ica ,  de  la  

f ami l ia  y  la  soc iedad ,  con  un  re fe ren te  o rgan izado  fo rmando 

c iudadanos  mex icanos  respe tuosos  de  la  d ive rs idad  cu l tu ra l  de 

la  human idad  capaces  de  ser  to lerantes .  
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C)  IDE A DE TOLERANCI A:  UN REQUIS ITO P ARA  
L A CONVIVENCIA 

 

 

 

No  es  común  que  la  to le ranc ia  sea  una  de  las  ca rac te r ís t icas 

sob resa l ien tes  de  la  soc iedad  ac tua l ,   escue la ,  f ami l ia ,  con tex to  

po l í t i co ,  económico  soc ia l ,  qu is ié ramos   se  p rac t i ca ran  más  

comúnmente  va lo res   po r   los    que  luchamos :  e l  respe to  a  la  

l i be r tad  de  las  ideas  y  a  las  d is t in tas  man i fes tac iones  de  v ida ,  la  

in tegrac ión  de  las  d i vers idades  y  e l  reconoc im ien tos  de  o t ros .  

Co t id ianamente  encon t ramos t in tes  oscu ros  en  e l  t ra to  hac ia  los  

d i f e ren tes ,  xeno fob ia ,  tendenc ia  a l  rechazo ,  a  las  d i f e renc ias ,  

con f l i c tos  re l i g iosos ,  económ icos ,  soc ia les  y .  po l í t i cos .  Po r  e l lo  

es  imperan te  reso lve r  esas  ac t i tudes  in to le ran tes ,  que  la  

soc iedad  puede  pensa r  que  son  cues t iones  que  deban  reso lverse  

en  la  escue la ,  és ta  debe r ía  ocupa rse  de  o t ros  cues t ionam ien tos .  

 

 

Co r remos  e l  r iesgo  de  caer  en  un  grave  e r ro r  s i  pensamos que  e l  

n iño  i rá  ap rop iándose  los  va lo res  en  la  <  escue la  de  la  v ida> 

que  es to ,  como la  to le ranc ia ,  son  ap rend iza jes   adqu i r idos  po r  la  

expe r ienc ia  co t id iana  y  no  neces i tan  se r  con temp lados  en  

p rogramas de  ac tuac ión  en  e l  marco  esco la r .  

 

 

“ ( . .  )   s i  nues t ras  escue las  no  p roducen  hombres  y  mu je res  que 

sean  capaces  de  in te rven i r  ac t i vamente  en  la  reducc ión  de  la  

esp i ra l  de  v io lenc ia ,  en  la  reducc ión  de  od ios  de  todo  t ipo ,  de  

los  desprec ios  a  los  que  d isc repan ,  a  las  m inor ías ,  a  los  

marg inados  soc ia les ,  e tc . ,  en tonces  no  es tán  s i rv iendo  a l  b ien  
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común,  no  con t r ibu imos  a  una  me jo r  re lac ión  de  conv ivenc ia ,    

t runcándose   la  to le ranc ia ” . 14

 

 

La  escue la  ha  de  ser  e l la  m isma,  un  lugar  donde  se  conv iva  con  

va r ias  ac t i tudes  la  to le ranc ia ,      l a    i gua ldad   y    demás  

va lo res .  

 

 

La  to le ranc ia  es tab lece  c l imas  var iab les  tan to  de  d i ve rs idad ,  

conv ivenc ia ,  democrac ia ,   i gua ldad ,    inc luyéndo los  d ia r iamente   

van  ausentándose  ac tos  de   in to le ranc ia  y  d i sc r im inac ión ,  és tos   

le  ex ig i rán  a  la  escue la  un  cambio  p ro fundo  en  metodo log ías ,  

s iendo  és tas  mas renovadas  y  acordes  a  la  coex i s tenc ia  soc ia l  

que  es tamos  v iv iendo .  Para  que  es te  g i ro  se  de ,  en  lo  esco la r ,   

se  t iene  que  comenzar  con  un  camb io  de  menta l idad   en  los  

p ro feso res  y  au to r idades  esco la res .  

 

 

Como reg la   de  conv ivenc ia ,   e l  concep to  de  to le ranc ia  ha 

evo luc ionado :  

 

 

“Las  p r imeras  re fe renc ias  de  la  to le ranc ia  como  idea  vá l ida  para  

la  conv ivenc ia  de  las  pe rsonas  su rge  de  las  suces ivas  luchas 

po l í t i cas  y  re l i g iosas  ocu r r idas  en  los  s ig los  XVI  y  XVI I ,  sob re  

todo  con  e l  adven im ien to  en  la  re fo rma  p ro tes tan te  o t ros ,  

acon tec im ien tos  s ign i f i ca t i vos  como  la  rup tu ra  en t re  razón  y  fe  

pa ra  en tende r  la  ve rdad  reve lada ,  a  f ina les  de  la  Edad  Med ia ,  y  

la  p rogres iva  desapa r i c ión  de  la  o rgan izac ión  soc io -po l í t i ca  

 
14  Latapí Sarre Pablo. Et. Al . p. 189 
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med ieva l  (un  rey ,  una  fe ,  una  ley )  o r ig ino  la  desapa r ic ión  de  la  

o rgan izac ión  soc io -po l í t i ca .  Un  sen t im ien to  genera l i zado  de 

rec lamar  mayo r  au tonomía  pa ra  la  razón  humana . ” 15  En tonces ,  

la  idea  de  to le ranc ia  su rge  con  v igo r  en  un  con texto  soc ia l  de  

p ro funda  c r i s i s  re l i g iosa  y  po l í t i ca .  

 

 

Qu izás ,  las  p r inc ipa les  ve rs iones  que  se  iban  p roduc iendo,  has ta  

e l  Renac im ien to  sob re  la  idea  de  to le ranc ia  (T .  Moro ,  J .  A thus io ,  

N .  Bob io ,  Jmi l ton  e t c . )  f ue ron  exp resadas  con  mayo r  c la r idad  po r  

e l  f i l óso fo  ing lés  J .  Locke  en  su  ca r ta  sob re  la  to le ranc ia  

rep resen ta  un  a lega to  a  favo r  de  la  p lena  l ibe r tad  re l ig iosa  y  

po l í t i ca ;  supuso  una  de fensa  dec id ida  po r  la  l i be r tad  de  

conc ienc ia .  

 

 

Más  ta rde  con    Vo l ta i re  y  la  I lus t rac ión  la  to le ranc ia  se  

conv ie r te  en  una  de  las  ideas  rec to ras  de l  fu tu ro  es tado 

moderno - l i be ra l  se  c ree  que  es  pos ib le  de l im i ta r  todo  fana t ismos 

y  dogmat ismo  po l í t i co - re l ig ioso  con  la  p rác t i ca  de  la  to le ranc ia .  

Pa ra   Vo l ta i re   la  to le ranc ia  es  pa t r imon io  pa ra  p roc lamar  la  

l i be r tad  de l  Hombre  y  e l  p lu ra l i smo.   

 

 

Poco  después  John  S tua r t  M i l l  supone  que  cada  ind iv iduo  posee 

unas  conv icc iones  que  dan  sen t ido  a  su  v ida ,  pe ro  la  acep tac ión 

de  la  to le ranc ia  imp l i ca  que  la  ve rdad  pose ída  po r  cada  uno  no  

es  la  ve rdad  abso lu ta  o  de f in i t i va  s i  no  que  es  p rov is iona l  o  

p robab i l í s t i ca .  E l  hombre  es  l ib re  pa ra  escoger  y  expe r imen ta r ,  

con  la  de fensa  de  la  to le ranc ia  p re tende  rec lamar  la  l i be r tad  de l  

 
15 Ortega Pedro. Educación para la convivencia pp. 19, 20 
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hombre  f ren te  a  toda  la  acc ión  y  sob re  toda  la  pa rc ia l idad  de  la  

ve rdad .  

 

 

En  es te  sen t ido  “H .  Marcuse  apo r ta  un  nuevo  ma t iz  a  la  idea  de 

la  to le ranc ia ,  es tab lece  que  es  una  fuerza  l ibe radora  de l  hombre  

que  le  pe rmi te  d is t ingu i r  en t re  la  ve rdad  y  e l  e r ro r .  P lan tea  la  

idea  de  la  to le ranc ia  a  par t i r  de  la  re lac ión  de  la  l ibe r tad  y  

ve rdad .  E l  f i n  de  la  to le ranc ia  es  la  ve rdad ,  lo  cua l  ex ige  la  

l i be r tad  de l  pensam ien to  y  expres ión  pa ra  d isce rn i r  en t re  lo  que 

es  la  ve rdad  y  e r ro r ,  y  en t re  lo  que  es  sus tan t i vo  y  acceso r io  en  

la  ve rdad ” . 16

 

 

En  los  ú l t imos  años  K .  R .  Poppe r ,  en  su  p ropues ta  de  to le ranc ia  

la  o f rece  pa ra  ser  más  u t i l i zada  como  recu rso  metodo lóg ico  con 

cond ic iones  de  d iscus ión  rac iona l  y  ap rox imac ión  a  la  ve rdad .  La 

to le ranc ia  pa ra  é l  cons is t i r ía  en  que ;  s i  yo  puedo aprende r  de  t i  

qu ie ro  ap rende r  en  benef i c ió  de  la  ve rdad ,  en tonces  no  só lo  te  

debo  to le ra r ,  s ino  reconoce r te  como igua l  en  po tenc ia .   

 

 

Educa r  en  la  t o le ranc ia   es  una  ex igenc ia  impe ran te ,  po rque  la  

escue la  es  la  ins t i tuc ión  que   con  in tens idad  es tá  s in t iendo  en  

su  p rop ia  p ie l ,  l a  rea l idad  soc ia l  de l  mu l t i cu l t u ra l i smo,  de l  

rac i smo y  de   ac tos  xeno fob icos ,  su  acc ión  pedagóg ica  puede 

gu ia rse  po r  la  pues ta  en  p rác t i ca  de  los  Derechos Humanos .   

Pa ra   la  UNESCO,  las  gue r ras  se  fo r jan  p r imero  en  las  mentes 

de  los  se res  humanos  y  po r  lo  tan to  hay  que  incu lcar  en  e l las  e l  

 
16  Marcuse en Educ. para la convivencia p. 27 
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ba lua r te  de  la  paz ,  la  to le ranc ia ,  la  jus t ic ia ,  la  hones t idad ,  la  

so l ida r idad ,  la  ve rdad .  

Rec ien temente    l as     Nac iones    Un idas   por  in ic ia t i va  de  la  

UNESCO,  dec id ió  p roc lamar  1995 ,   AÑO in te rnac iona l  de  la  

TOLERANCIA,  en  e l  que  se  reso lv ie ron  las  in te r rogan tes  de    

¿cómo hace r  f ren te  a  la  in to le ranc ia?  Puntua l i zando  a lgunas 

acc iones  ta les  como:  

 

 

1. -  La  lucha  con t ra  la  in to le ranc ia  requ ie re  leyes .  

 

En  es te  rub ro  menc iona  que  todo  Es tado   t iene  la  

responsab i l idad  de  fo r ta lece r  la  leg is lac ión  re feren te  a  los 

de rechos  humanos ,  p roh ib i r  y  cas t iga r  los  c r ímenes  mot i vados  

po r  e l  od io ,  y  la  d isc r im inac ión  de   las  m ino r ías 

independ ien temente  que  los  c r ímenes  sean  comet idos  po r  

rep resen tan tes  de l  Es tado ,  o rgan izac iones  p r i vadas  o  

ind iv iduos .   E l    Es tado  debe  ga ran t i za r  un  acceso  equ i ta t i vo  a  

los  t r ibuna les  y  a  los  o rgan ismos de  de fensa  de  los  de rechos 

humanos  o  med iac ión  pa ra  que  los  c iudadanos  no  ap l iquen  su 

p rop ia  jus t i c ia  n i  recu r ran  a  la  v io lenc ia  pa ra  so lven ta r  sus  

p rob lemas .  

 

 

2. -  La  lucha  con t ra  la  in to le ranc ia  requ ie re  educac ión .  

 

 

La  respues ta  a  la  in te r rogante   es  que  las  leyes  son  necesa r ias  

pe ro  insu f i c ien tes  cuando  se  t ra ta  de  con t ra r res ta r  la  

in to le ranc ia .  És ta  t iene  a  menudo  po r  o r igen  la  igno ranc ia  y  e l  

m iedo ,  m iedo  a  lo  desconoc ido ,  a l  o t ro ,  a  o t ras  cu l tu ras ,  
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nac iones ,  re l i g iones .  La  in to le ranc ia  se  encuent ra  tamb ién  

ín t imamen te  v incu lada  a  un  sen t im ien to  exage rado  de  su  p rop io  

va lo r ,  de  o rgu l lo ,  que  puede  se r  pe rsona l ,  nac iona l  o  re l ig ioso .   

Es tas  noc iones  se  enseñan  y  ap renden  desde  la  n iñez ;  po r  lo  

que  la  educac ión  pa ra  la  to le ranc ia  debe  in tens i f i ca rse .   Hay  que 

acos tumbrar  a  los  n iños ,  tan to  en  casa  como en  la  escue la  a  

mos t ra rse  más  ab ie r tos ,  cu r iosos  y  recep t i vos .  La  educac ión  es 

un  p roceso  con t inuo  que  se  p ro longa  du ran te  toda  la  v ida ,  n i  

emp ieza  n i  se  te rm ina  en  la  escue la .   Los  in ten tos  de  enseña r  la  

to le ranc ia  po r  med io  de  la  educac ión  no  tend rán  éx i to  s i  no  se 

d i r i gen  a  todos  y  en  todas  pa r tes :  en  casa ,  en  la  escue la ,  en  e l  

t raba jo ,  en  luga res  de  d i vers ión  y  aho ra  en  las  au top is tas  de  la  

i n fo rmac ión .  

 

 

3. -  La  lucha  con t ra  la  in to le ranc ia  requ ie re  e l  acceso  a  la  

i n fo rmac ión :  

 
 
La  in to le ranc ia  es  muy  pe l ig rosa  cuando  se  exp lo ta  a l  se rv ic io  

de  las  amb ic iones  po l í t i cas  y  t e r r i to r ia les  de  un  ind iv iduo  o  

g rupo .   Los  que  inc i tan  a l  od io  com ienzan  a  menudo 

iden t i f i cando  e l  umbra l  de  la  to le ranc ia  de  la  op in ión  púb l i ca  

an tes  de  expone r  a rgumen tos  fa lsos ,  juga r  con  las  es tad ís t icas  y  

man ipu la r  a l  púb l ico  apoyándose    en     p re ju ic ios  y  

d is to rs ionadas  in fo rmac iones .    E l    med io  más  e f icaz       pa ra  

l im i ta r  la  in f luenc ia  de  es tos  p ropagado res  de  od io  es  tomar 

med idas  que  favo rezcan  la  l ibe r tad  de  p rensa  y  su  p lu ra l i smo,  

con  e l  f i n  de  que  los  lec to res  puedan  d is t ingu i r  en t re  hechos  y  

op in iones .  
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“En  la  ac tua l idad  en  un  mundo g loba l i zado  y  a  la  vez  con  

neces idad  de  iden t idad  loca l  nac iona l ,  la  to le ranc ia  es  la  

cond ic ión  p r imord ia l  de  la  conv ivenc ia  y  la  v i r tud  más  impor tan te  

de  la  v ida  d ia r ia ,  po rque  s in  e l la  la  xeno fob ia ,  e l  rac ismo  y  la  

in to le ranc ia  en  todas  sus  man i fes tac iones  ponen  en  pe l i g ro  la  

m isma v ida  soc ia l  y  la  paz” . 17

 

 

 E l  p rob lema  impor tan te  hoy  en  d ía  es  buscar  los  modos  y  

f o rmas en  que  e l  p lu ra l i smo  cu l tu ra l  debe  se r  respe tado  y  

acep tado  con  sus  d i f e renc ias  s in  que   los  g rupos  po l í t i cos ,  y  las  

d i f e ren tes  cu l tu ras  de  cada  nac ión ,  es tado ,  pob lac ión  o  escue la  

queb ran te ;  es  dec i r  que  la  to lerancia  debe  se rv i r  pa ra  asegu ra r  

e l  equ i l ib r io  en t re   todos  los  e lementos  in tegradores   de   la  

soc iedad .  

 

 
17  Diez ideas para la Celebración del Día Internacional de la Tolerancia. UNESCO.slazare@unesco.org. 



CAPÍTULO I I  

 
V ALORES IMERSOS Y CONTRIBUIDORES HACI A UNA 

CONVIVENCI A TOLERANTE 
 

A)  V ALOR IMPLICADO EN L A TOLERANCI A:  JUSTICI A 
 

 
 

E l  té rm ino  Jus t ic ia  puede  dec i rse  comúnmen te  a  la  cua l idad  de  ser  

jus to ,  la  manera  de  da r  un  t ra to  equ i l ib rado .  Según  es to ,  la  jus t ic ia  

es ta  re lac ionada con  la  v ida  mora l  de  las  pe rsonas,  supone  un 

modo  de  jus t i f i ca r ,  o  da r  razón  de  un  modo  de  ac tua r  u  ob ra r .  

Qu ien  ac túe  con  sen t ido  de  jus t ic ia  ha  rea l i zado  una  e lecc ión  l ib re  

y  cuen ta  con  razones  buenas  o  me jo res ,  pa ra  ac tua r  de  ese  modo.  

Las  razones  que  se  dan  pa ra  obra r  en  jus t i c ia  se  concre tan  a  gu ia r  

la  conduc ta  humana  hac ia  un  f in  va l ioso :  hace r  e l  b ien  y  log ra r  e l  

b ienes ta r  común.  Se r  jus to  se  re lac iona  y  gu ía  con  reg las  soc ia les  

es tab lec idas  o  pe rsona les .  E l  respe to  y  acep tac ión  de l  o t ro  con  

to le ranc ia  a  la  de fensa  de  la  igua ldad  son  cond ic iones  necesa r ias  

pa ra  que  ex is ta  la  jus t ic ia .  E l  concep to  de  jus t ic ia  menc iona  la  

rea l i zac ión  de  lo  jus to  y  se  fundamenta  en  la  rea l idad  de  lo  jus to  

¿Pero  qué  es  lo  jus to?  Desde  una  ve rs ión  h i s tó r ico -e t imo lóg ica  la  

jus t i c ia  p resen ta  dos   s ign i f i cados :  la  idea  de  repa r to  o  de   da r  a  

cada  uno  lo  suyo ,  o  la    idea  de  con fo rm idad .    A r is tó te les   apo r tó  

una  re f lex ión  sobre  e l  concep to  de  Jus t ic ia  “ l a  v i r tud  o  d ispos ic ión 

que  ob l i ga  a  todos  a  p rac t ica r  o  rea l i za r  compor tam ien tos  jus tos ,  

debe  l lamarse  jus tos  a l  que  obedece  las  leyes  y  a l  que  obse rva 

con  los  demás  las  reg las  de  la  igua ldad .  As í  lo  jus to  se rá  lo  que  

es  con fo rme  a  la  l ey  y  a  l a  i gua ldad ,  y  l o  in jus to  será  lo  i lega l  y  lo  
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des igua l ” .  Es  dec i r  jus t ic ia  es  obed ienc ia  a  la  ley ,  a l  se r  cumpl ida ,  

hace  igua les  a  todos ” . 18

 

 

O t ro  modo  de  en tende r  la  jus t ic ia  es  la  p ropues ta  de  Kan t ,  

cons ide ra  la  jus t ic ia  como “una  jus ta  igua ldad  de  opo r tun idades  

as í  como  la  l ibe r tad  pa ra  todos ,  en  ambos  p r inc ip ios  de  jus t ic ia  

sob resa le  la  idea  de  igua l  l ibe r tad  pa ra  todos  ap l icando  e l  

p r inc ip io  de  d i f e renc ia  inc luyendo  cons ide rab lemente  la  to le ranc ia .  

Ambas  concepc iones  son  gu ía  pa ra  educar  con  jus t i c ia  pon iendo  

en  p rác t i ca  la  t o le ranc ia ” . 19

 

 

P lan tear  cua lqu ie r  p rograma  educa t i vo  en  va lo res  imp l i ca 

cons ide ra r  las  cond ic iones  soc ia les  que  con fo rman  la  soc iedad  s in  

sega r  la  jus t i c ia ,  ac tuando to le ran temente .  

 

 

Cuando  una  soc iedad  es tá  reg ida  po r  ámb i tos  soc ia les ,  

económicos ,  po l í t i cos  inc luso  mora les  resu l ta  necesar io  p repa ra r  

pe rsonas  capaces  de  v iv i r  en  una  soc iedad  de  va lo res  

compar t idos ,  jus tos  y  to le ran tes .   Una  educac ión  que  in ten te  da r  

respues ta  sa t is fac to r ia  a  los  re tos  de  una  soc iedad p lu ra l  ha  de 

ser  p lan teada  desde  la  cons t rucc ión  de  una  rea l idad  soc ia l  más 

humana .  Y  es  en  es te  ho r i zon te  donde  se  ins ta la  una  educac ión  

pa ra  e l  va lo r  de  la  jus t i c ia .  Hay  educac ión  jus ta  cuando  se  ocupa 

de  la  human izac ión  de l  hombre  y  de  la  soc iedad .  E l lo  p rec isa  de 

pe rsonas  que  asuman  es ta  ta rea  como  un  debe r ,  como  una  

ex igenc ia  incond ic ionada.  P lan teado  as í ,  l a  educac ión  pa ra  la  

                                                 
18  Martínez Navarro, en Valores y Educación p. 123 
19  Ibidem p. 123 

 40



j us t i c ia  es  un  modo  de  p repa ra r  pe rsonas  capaces  de  o r ien ta r  su  

conduc ta  según  unas  no rmas  mora les .  Es  dec i r ,  que  ac túen  según 

unos  va lo res  m ín imos  que ,  en  conc ienc ia ,  c reen  que  todos  deben 

segu i r .  

 

 

“Es tos  m ín imos  de  va lo res  compar t idos ,  son  e l  respe to  a  unos 

de rechos  y  a  una  ac t i tud  de  d iá logo .  Los  de rechos  que  dan  

con ten ido  a  esos  m ín imos  mora les  de  jus t ic ia  son :  

 

a )  Los  l lamados  de rechos  de  la  <<pr imera  gene rac ión>>:  son  

los  de rechos  c i v i les  y  po l í t i cos  que cons is ten  en  e l  respeto  a  

la  v ida ,  a  la  l ibe r tad  de  exp res ión  y  asoc iac ión ,  y  a  la  

l i be r tad  de  pa r t i c ipac ión  to le ran te  en  la  comun idad .  

Comúnmente  son  conoc idos  como << l iber tades>>.  

 

 

b )  De rechos  de  <<segunda  gene rac ión>>:  son  los  de rechos  

económicos ,  soc ia les  y  cu l tu ra les ,  impu lsados  con  la  

in tenc ión  de  hace r  más  rea l  los  de rechos  an te r io res .  E l  

acceso  un ive rsa l  a  la  educac ión ,  la  p ro tecc ión  soc ia l  en  caso  

de  en fe rmedad,  acc iden tes  o  desemp leo ,  son  a lgunos  de  los 

de rechos  que  ma te r ia l i zan  e l  derecho  a  las  l ibe r tades .  

 

 

c )  De rechos  de  la  << te rce ra  gene rac ión>>:  aun  s in  goza r  de  un 

respa ldo  in te rnac iona l ,  tan to  e l  de recho  de  toda  pe rsona  a 

nace r  y  v i v i r  en  cond ic iones  adecuadas  como  a  una  soc iedad  

en  paz  son  los  que  hacen  pos ib les  un  t ra to  igua l  a  cua lqu ie r  
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pe rsona ,  f avorecen  la  l ibe r tad  ,  e l  respe to  a  la  d ign idad  de  la  

v ida  humana   y  la  to le ranc ia ” . 20 

 

 

Es tos  t res  g rupos  de  de rechos  son  reduc ib les  a  va lo res  bás icos  e  

i r renunc iab les  para  que  cua lqu ie ra  persona  pueda  desa r ro l la r  una  

v ida  en  cond ic iones  m ín imas :  e l  va lo r  de  la  l ibe r tad ,  la  igua ldad ,  la  

so l ida r idad  y  to le ranc ia .  En tendemos que  una  educac ión  para  la  

jus t i c ia  debe  aborda r  s imu l táneamen te  es tos  va lo res :  una  pe rsona  

es  jus ta  cuando op ta  en  conc ienc ia  po r  una  conduc ta  que  

responde  a  un  debe r ,  aque l  que  es  que r ido  o  p re fe r ido  po r  e l la ;  es 

dec i r ,  hay  jus t i c ia  cuando  la  conduc ta  e leg ida  es  f ie l  a  un  f in  

va l ioso  pa ra  é l  y  pa ra  cua lqu ie r  o t ro .  Pe ro  es ta  f ide l i dad  no  es  

só lo  an te  uno  mismo,  pa ra  rea l i za rse  como  pe rsona ,  s ino  tamb ién ,  

y  sob re  todo ,  la  ex igenc ia  de  se r  jus to  con  e l  o t ro .  La  l ibe r tad  no 

es tá  só lo  en  la  << jus teza>> o  cohe renc ia  con  las  e lecc iones  

p rop ias ,  s ino  tamb ién  en  la  responsab i l idad  de  un  compor tam ien to  

jus to  f ren te  a l  o t ro .  Y  es ta  responsab i l idad  ob l iga  a  respe ta r  con 

to le ranc ia  a l  o t ro  como  a lgu ien  igua l  a  m í ,  con  sus  p rop ias  

dec is iones  y  sus  p rop ios  p royec tos .  La  igua ldad  no  conc luye  en  e l  

j us to  reconoc im ien to  de  unos  de rechos  igua les  pa ra  todos ,  s ino  en 

la  ex igenc ia  de  que  todos  puedan  l l eva r  una  v ida  d igna .  Pe ro  es ta  

ex igenc ia  no  puede  se r  sa t i s fecha  p lenamente  s in  e l  va lo r  de  la  

so l ida r idad ,  po rque  no  todos  d i s f ru tan ,  aunque  en  derecho  se 

posean,  los  mismos  de rechos  y  las  m ismas  cond ic iones  soc ia les  

pa ra  e l  e je rc ic io  de  la  l ibe r tad .  As í ,  l a  so l ida r idad  apa rece  como 

un  va lo r  que  inv i ta  rea lmente  a  un  repa r to  más  jus to  de  los  b ienes  

bás icos ,  como a  un  uso  más  responsab le  de  la  l ibe r tad .  

 

 

                                                 
20  A. Cortina 1994 
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Asumi r  la  ac t i tud  de  d iá logo  como  uno  de  los  ing red ien tes  bás icos 

de  una  educac ión  pa ra  la  jus t ic ia  supone  un  in ten to  dec id ido  de 

pone r  en  manos  de  los  p rop ios  educandos  un  modo  de  sabe r  

p lan tear  y  reso lve r  las  conduc tas  in jus tas  que  su rgen  en  la  

soc iedad .  E l  d iá logo  es  jus to  cuando  hay  un  reconoc im ien to  de 

o t ro  como  pe rsona ,  que  se  t raduce  en  es ta r  a ten to  a  sus 

neces idades  y  a  sus  razones .  E l lo  imp l i ca  la  d ispos ic ión  de  los 

in te r locu to res  a  razona r  sob re  cues t iones  que  les  a fec tan  y  l lega r  

a  so luc iones  que  sa t is fagan  in te reses  un ive rsa les ,  << lo  que  todos  

pod r ían  que re r>> .  No  hay  jus t i c ia ,  po r  tan to ,  cuando  las  

so luc iones  o  acue rdos  a  los  que  se  l lega  t ras  un  debate  só lo  

sa t is facen  los  in te reses  pa r t icu la res  de  los  a fec tados .  No  

o l v idemos  que  la  jus t i c ia  es  una  ex igenc ia ,  un  debe r  de  a tende r 

po r  igua l  las  neces idades  bás icas  de  todos  pa ra  l leva r  una  v ida  

d igna .  

 

 

La  ac t i tud  de  d iá logo  en  cua lqu ie r  p rác t ica  de  educac ión  pa ra  la  

jus t i c ia  esc la rece  lo  deseab le .  Para  da r  cump l im ien to  a  es te  f in  

resu l ta  de l  todo  ap rop iado  la  d iscus ión  de  d i lemas  mora les .  Es ta  

técn ica  educa t i va ,  amp l iamente  conoc ida ,  s i rve  pa ra  c rear  un 

con f l i c to  cogn i t i vo ,  gene ra r  la  re f lex ión  y  la  c r í t i ca  de  las  no rmas  y 

compor tamien tos  mora les  en  la  soc iedad .  A  la  vez  ayuda  a 

d is t ingu i r  en t re  lo  que  es tá  b ien  y  lo  que  es tá  ma l ,  según  e l  

p r inc ip io  de  jus t ic ia .  S in  nega r  la  va l idez  de  es ta  técn ica  como 

p roced im ien to  adecuado  pa ra  descub r i r  qué  es  lo  jus to  o  co r rec to  

en  s i tuac iones  p rob lemát i cas ,  no  debe  o lv ida rse  que  es ta  técn ica 

favo rece  fundamenta lmen te  e l  desa r ro l lo  de l  ju ic io  o  pensam ien to  

mora l .  No  han  s ido  pocas  las  voces  y  es tud ios  que  han  most rado 

la  insu f i c ienc ia  de  sus ten ta r  p rogramas educa t i vos  en  es ta  técn ica  

y  en  es te  ob je t ivo  como  p r inc ipa l  v ía  educa t i va  para  fo rmar  
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personas  jus tas .  Es  p rec iso ,  s in  embargo ,  la  p rác t ica  de  o t ras  

ac tuac iones  educa t i vas  que  supe ran  los  l ím i tes  de  una  educac ión 

cen t rada  en  e l  conoc im ien to  de  la  jus t i c ia  o  en  e l  descub r im ien to  

de  lo  jus to .  Se  hace  necesa r ia  una  acc ión  educa t i va  que  l leve  a l  

a lumno  a  un  mayo r  compromiso  pe rsona l  en  la  rea l i zac ión  de 

conduc tas  jus tas .  E l  so lo  conoc im ien to  de l  va lo r  de  la  jus t ic ia  no  

conduce  necesa r iamente  a  un  compor tam ien to  jus to .  Se  hace  de l  

todo  impo r tan te  la  expe r ienc ia  de l  va lo r  de  la  jus t ic ia .  Y  e l lo  

pod r ía  da rse  a  t ravés  de  la  s igu ien te  p ropues ta  de  acc iones 

docentes :  

 

 

Comenta r ios  sob re  ac tos  obse rvados  con  acc iones  de  in jus t ic ias ,  

un  modo  e fec t i vo  de  educa r  pa ra  la  jus t ic ia  es  pa r t i r  tan to  de 

conduc tas  como de  s i tuac iones ,  me jo r  p róx imas  que  le janas  a  los 

p rop ios  a lumnos ,  que  les  pe rmi ta  obse rva r  y  comenta r  rea l idades 

de  in jus t i c ia .  Es ta  ac t i v idad  debe  es ta r  acompañada,  en  lo  pos ib le ,  

de  una  exper ienc ia  pe rsona l  en  la  que  se  vean  a fec tados  po r  d icha 

s i tuac ión ,  v i v ida  y  obse rvada  po r  cua lqu ie r  med io .  Pos te r io rmente  

se  t ra ta  de  o f rece r  una  in formac ión  que  favo rezca  una 

comprens ión  de  las  s i tuac iones  de  in jus t ic ia  y  ana l iza r  las  causas 

que  de te rminan  d ichas  s i tuac iones .  Con  e l lo  se  t ra ta  de  cons t ru i r  

una  conc ienc ia  de  que  las  in jus t ic ias  no  son  a lgo  <<na tu ra l>>  o  

inev i t ab le  y  descub r i r  las  razones  que  apoyan dec is iones  y  

conduc tas  más  jus tas .  Po r  lo  que  es  impo r tan te  un  convenc im ien to  

pe rsona l  de  que re r  man i fes ta r  una  conduc ta  más  jus ta ,  s in  una  

d ispos ic ión  dec id ida  a  e l lo ,  de  poco  va le  habe r  tomado  conc ienc ia  

de  las  s i tuac iones  in jus tas .  Después  es  necesa r io  o f recer  a  los  

educandos  e l  conoc im ien to  de  toda  la  rea l idad ,  no  una  pa r te  de  

és ta .  Y  es  ev iden te  que  en  nues t ra  soc iedad  tamb ién  se  dan 

expe r ienc ias  pos i t i vas  de  jus t i c ia .  Se r ía  bueno que   los  a lumnos 
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soc ia l i cen  compor tam ien tos  que ,  a  su  ju i c io ,  man i f ies tan  e l  va lo r  

de  la  jus t ic ia  en  su  v ida  y  expe r ienc ia  más  p róx ima.  As í ,  se  ve r ía  

que  la  p rác t i ca  de  la  jus t ic ia  acon tece  en  ámb i tos  <<no rma les>>,  y  

se  inscr ibe  en  lo  d ia r io ;  s in  o l v ida r  que  la  educac ión  en  va lo res ,  

tamb ién  de  la  jus t i c ia ,  ex ige  la  expe r ienc ia  <<pos i t i va>> de l  va lo r .  

 

 

Po r  tan to  a l  se r  jus to ,  se  inc luye  pau la t inamente  la  to le ranc ia  

deseada  pa ra  una  me jo r  conv ivenc ia .  
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B)  LA DEMOCRACI A V ALOR IMPRESCINDIBLE DE LA 
TOLERANCI A 

 
 
 

Par t i c ipar  en  democrac ia  imp l ica   una  conv ivenc ia  pac i f i ca ,  

pa r t i c ipa t i va ,  to le ran te  s in   d isc r im inac iones .  

 

 

“La  educac ión  c ív ica  es  e l  p roceso  a  t ravés  de l  cua l  se  

p romueve e l  conoc im ien to  y  la  comprens ión  de l  con jun to  de 

no rmas  que  regu lan  la  v ida  soc ia l  y  la  f o rmac ión  de  va lo res  y  

ac t i tudes  que  perm i ten  a  la  ind iv iduo  in tegra rse  a  la  soc iedad  y  

pa r t i c ipar  en  su  me jo ram ien to .  Méx ico  v ive  un  p roceso  de  

t rans fo rmac ión  en  e l  que  se  fo r ta lecen  la  v igenc ia  de  los 

de rechos  humanos ,  la  democrac ia ,  e l  Es tado  de  Derecho  y  la  

p lu ra l idad  po l í t i ca ;  as im ismo,  hay  va r ias  o rgan izac iones  y   

mecan ismos  de  pa r t i c ipac ión  de  los  c iudadanos .  La  con t inu idad  

y  e l  f o r ta lec im ien to  de  ese  p roceso  requ ie re ,  como ta rea  de  la  

educac ión   bás ica  desa r ro l l a r  en  e l  a lumno  las  ac t i tudes  y  los  

va lo res  que  lo  do ten  de  bases  f i rmes  pa ra  se r  un  c iudadano 

conocedo r  de  sus  derechos  y  debe res ,  responsab le  en  e l  

cumpl im ien to  de  sus  ob l i gac iones ,  l i b re ,  coopera t i vo  y  t o le ran te ,  

es  dec i r ,  un  c iudadano  capac i tado  pa ra  pa r t i c ipa r  en  la  

democrac ia ” 21

 

 

En  la  med ida  en  que  toda  educac ión  p repa ra  para  e l  f u tu ro  a  los 

c iudadanos  y  a  la  soc iedad  m isma,  un  p royec to  educa t i vo  es 

s iempre  una  apues ta  po r  e l  se r  humano,   po r  una  soc iedad ,  po r  

                                                 
21  Plan y Programa de estudio 1993. Educ. Bas. Prm. SEP p. 125 
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un  po rven i r  me jo r ,  más  l ib re  y  so l ida r io .  S ign i f i ca  pone r  la  

ins t i tuc ión  esco la r  a l  se rv ic io  de  una  con fo rmac ión  de  soc iedad  

democrá t ica .  Ex ige  un  camb io  p ro fundo  de  menta l idad  en  los  

maest ros  y  la  adqu is ic ión  de  adecuadas  compe tenc ias .  Ex ige 

pensa r  la  escue la  de  un  modo  nuevo ,  d i f e ren te  con  una  p rác t i ca 

cambian te  p lan teando  nuevas  es t ra teg ias  y  a l t e rna t i vas 

metodo lóg icas ” . 22

 

 

En  conoc imien to  y  comprens ión  de  de rechos  y  debe res :  la  

educac ión  p resen ta  las  no rmas  que  regu lan  la  v ida  soc ia l ,  los  

de rechos  y  ob l igac iones  de  los  mex icanos .  E l  p ropós i to  es  que 

e l  a lumno  conozca  y  comprenda  los  de rechos  que  t iene  como 

mex icano  y  como se r  humano.  As im ismo,  debe  comprende r  que  

a l  e je rcer  sus  de rechos  adqu ie re  compromisos  y  ob l igac iones 

con  los  demás,  reconoc iendo  la  dua l idad  de recho  –  debe r  como 

la  base  de  las  re lac iones  soc ia les  y  de  la  pe rmanenc ia  de  la  

soc iedad :    D e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  y  s o c i a l e s .  

 

 

Los  de rechos  ind iv idua les  son  aque l los  que  p ro tegen  la  v ida ,  la  

l i be r tad ,  la  igua ldad  an te  la  ley  y  la  in tegr idad  f ís i ca  de  cada 

hombre  o  mu je r ,  aba rcan  las  l ibe r tades  esenc ia les  de  exp res ión ,  

de l  pensam ien to ,  de  c reenc ias ,  de  man i fes tac ión ,  de  reun ión ,  de  

t raba jo ,  los  cua les  son  inv io lab les  e  impresc r ip t ib les  ba jo ,  

cua lqu ie r  c i rcuns tanc ia .  Los  de rechos  soc ia les  son  los  que  se 

re f ie ren  a  a l  educac ión ,  a  la  sa lud ,  a  un  sa la r io  su f i c ien te ,  a  la  

v i v ienda  e tc . ,  y  se  es tab lecen  en  d i ve rsos  a r t í cu los  

cons t i tuc iona les ,  mex icanos . 23

                                                 
22 Educ. para la convivencia. La tolerancia en la escuela P. Ortega, Pedro, Minguez Ramón, Gil Ramón 1994 
p. 16 
23  SEP  Planes y programas  1993 p. 127 
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“Nada  sucede  en  la  escue la  que  no  pueda  n i  deba  ser  exp l icado .  

En tendemos  que  una  escue la  democrá t i ca ,  pa ra  una  soc iedad  

democrá t ica ,  es tá  ob l igada  a  rev isa r  cons tan temente  sus 

es t ruc tu ras ,  sus  p rocesos ,  sus  d inám icas  de  func ionamien to .  

Debe  l l eva r  a  los  educandos  a l  conoc im ien to  de  qué  es tán  

hac iendo  y  por  qué  en  de te rm inados  con tex tos  soc ia les . ” 24

 

 

Una  escue la  in te rnamen te  democrá t i ca   debe  supe ra r  los 

f o rma l ismos  ac tua les  de  pa r t ic ipac ión  y  ges t ión ,  pe rm i t iendo  e l  

t raba jo  compar t ido  po r  par te  de  los  p ro fesores  y  la  comun idad 

esco la r  de  los  va lo res  que   f undamentan  tan to  sus  dec is iones  

o rgan iza t i vas  como  pedagóg icas ,  gene rando  a  la  vez,  un  espac io  

de  to le ranc ia ,  de  respe to  y  d iá logo  que  pe rm i tan  la  conv ivenc ia  

en t re  todos .  

 
 
Uno  de  los  ob je t ivos  de  la  educac ión  bás ica  es  p ropo rc ionar  a  

los  n iños  he r ram ien tas ,  conoc im ien tos ,  ac t i tudes ,  va lo rac iones  y 

d ispos ic iones  é t icas  que  les  ayuden  a  pa r t i c ipa r  de  manera 

democrá t ica  y  c i v i l i zada  en  su  soc iedad .  Como dec ía  hace  años  

Ja ime  To r res  Bode t ,  la  escue la  mex icana  asp i ra  a  f o rmar  

mex icanos  p repa rados  pa ra  l a  p rueba  mora l  de  la  democrac ia .  

 

 

La  ex igenc ia  de  que  las  escue las  fo rmen su je tos  democrá t i cos ,  

conocedo res  de  sus  derechos  respe tuosos  y  to le ran tes  de  los  

de rechos  de  los  demás,  se  ha  renovado  en  los  ú l t imos  años .  
                                                 
24  Educ. y Conv. p. 18 Et. Al. 
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Hemos  pasado  hac ia  f o rmas  más p lu ra les  de  pa r t i c ipac ión  y  

rec ien temente  se  han  ce lebrado  comic ios  e lec to ra les  

concu r r idos  que  p resen ta ron  un  equ i l ib r io  democrá t i co  en  

nues t ra  soc iedad,  pe ro  sabemos que  la  democrac ia  no  se 

sos t iene  so lamen te  con  e l  vo to  o  con  una  mayo r  

rep resen ta t i v idad  en  los  ó rganos  de  gob ie rno ,  s ino  que  los 

p roced im ien tos  e  ins t i tuc iones  democrá t i cas  adqu ie ren  fuerza 

cuando  los  sus ten ta  una  base  soc ia l  que  ac túa ,  p iensa  y  se 

re lac iona  de  manera  igua l i ta r ia  y  par t i c ipa t i va  tan to  en  lo  

p r i vado  como  en  lo  púb l i co ,  y  observa  un  con jun to  de 

d ispos ic iones  é t icas  que  la  inv i ta  a  de fende r  la  democrac ia  como 

e l  s i s tema en  e l  cua l  se  qu ie re  v i v i r .  

 

 

S i  b ien  no  le  podemos ped i r  a  la  escue la  que  asuma 

comple tamente  la  ta rea  de  fo rmar  es ta  base  c iudadana,  s í  

podemos  dec i r  que  su  responsab i l idad  es  i r ,  po r  lo  menos ,  a  la  

pa r  de  los  p rogresos  soc ia les ,  po l í t i cos  y  cu l tu ra les ,  po r  lo  

menos  es te  se  debe rán  ap l ica r  a lgunas  fo rmas  pa ra   e l  p roceso 

de  fo rmac ión  de  su je tos  con  una  mora l  democrá t i ca .   Es tas  

suge renc ias   se      desa r ro l lan   en  t res  pa r tes :  los  componentes  

de  una  mora l  democrá t i ca ,  las  cond ic iones  esco la res  que  la  

f avo recen  y  a lgunas  ta reas  docen tes  que  con t r ibuyen  a  la  

f o rmac ión  de  es tas  d i spos ic iones  mora les .   La  mora l  

democrá t ica ,  comienza   por  supone r  la  pa r t i c ipac ión  ac t i va  de  

n iños  con  maes t ros  en  las   ac t i tudes  d ia r ias .  

 

 

Fo rmar  c iudadanos  s ign i f i ca  fo rmar  su je tos  que  n ieguen 

cua lqu ie r  cond ic ión  de  súbd i to  y  rechacen  re lac iones  soc ia les  
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ena jenantes .  La  v ida  democrá t i ca  compor ta   va lo res  mora les  s in  

los  cua les  p ie rde  su  sen t ido  y  has ta  b loquea  su  d inámica ;  s in  

embargo ,  ¿cuá l  es  la  mora l  que  debemos fomenta r  en  los  n iños 

pa ra  que  func ione  una  soc iedad  democrá t ica?  Aunque  no  hay 

una  idea  gene ra l izada  que  sus ten te  lo  que  deber ía  ser  l a  mora l  

democrá t ica  o  c ív ica  podr íamos  dec i r  que  se  ca rac te r i za  po r  un  

con jun to  de  noc iones  y  rep resen tac iones  soc ia les ,  hab i l idades  

como  e l  d iá logo ,  la  capac idad  empát i ca ,  la  au to r regu lac ión  o  la  

au tonomía   y  p r inc ip ios  de f in idos  a  lo  la rgo  de  la  h is to r ia  como 

la  búsqueda  de  igua ldad ,  jus t i c ia ,  f ra te rn idad ,  paz ,  lega l idad,  

ve rdad ,  l ibe r tad ,  to le ranc ia ,  as í  como  d ispos ic iones  é t i cas  pa ra  

la  to le ranc ia ,  la  p lu ra l idad ,  l a  au to l im i tac ión ,  la  coope rac ión ,  e l  

respe to ,  e l  d iá logo  y  la  responsab i l i dad .  

 

 

Los  n iños  se  fo rman  como su je tos  democrá t icos  a l  v i v i r  en  un 

med io  soc iocu l tu ra l  p leno  de  exper ienc ias  co t id ianas  e  

in te racc iones  acordes  con  los  p r inc ip ios  de  la  democrac ia .  En  

las  escue las ,  e l  aprend iza je  de  la  democrac ia  inc luye  la  

comprens ión  de  c ie r tos  con ten idos  re lac ionados  con  la  ley ,  e l  

gob ie rno ,  los  derechos  y  la  p rocu rac ión  de  jus t i c ia ,  pe ro  es 

espec ia lmente  impor tan te  cons ide ra r  que  la  f o rmac ión  de  su je tos 

democrá t icos  t iene  un  fue r te  lazo  con  e l  desar ro l lo  de  la  

mora l idad ,  ya  que  " la  educac ión  mora l  debe  tener  lugar  en  un 

con tex to  soc ia l  y  po l í t i co  l l amado democrac ia " .  Por  e l lo ,  en  e l  

desa r ro l lo  de  la  mora l  democrá t i ca  en  la  escue la  in te rv ienen  po r  

lo  menos  los  s igu ien tes  p rocesos  de  aprend iza je :  

 

 

•  “E l  f o r ta lec im ien to  de  háb i tos  democrá t icos  como e l  vo to ;  
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•  La  capac idad  de  encamina r  a  los  a lumnos  a  mane ja r  y  reso lve r  

con f l i c tos  de  manera  no  v io len ta   a  t ravés  de  los  cana les  de l  

d iá logo  

 

•  E l  ap rend iza je  de l  se rv ic io ,  la  comprens ión  de  que  ex is ten  

o t ros  de t rás  de  las  pue r tas  de  su  casa  y  en  la  escue la ,  e l  

comprom iso  comun i ta r io  y  la  responsab i l idad  c ív i ca .  

 

•  D ispon ib i l idad  pa ra  la  p rác t i ca  de  la  au toes t ima,  la  

au to r regu lac ión ,  la  responsab i l idad ,  la  hones t idad ,  la  f ranqueza ,  

e l  respe to ,  la  con f ianza  en  los  compañeros ,  la  so l ida r idad ,  la  

p r imac ía  de l  b ien  común sob re  e l  b ien  ind iv idua l ;  

 

•  Desa r ro l la r  hab i l idades  pa ra  ana l i za r  la  rea l idad ,  re f lex ionar  

sob re  s í  m ismos ,  p rec isar  lo  que  se  qu ie re  consegu i r  y  reso lver  

p rob lemas  comp le jos ;  

 

•  Sabe r  par t i c ipa r  en  g rupo  apegándose  a   las  f o rmas  lega lmente 

es tab lec idas ;  como e l  reg lamen to  de l  sa lón .  

 

•  Capac idad  de  d iá logo ,  escucha  ac t i va ,  cons t rucc ión  de  

consensos  y  toma de  dec is iones ;  pa ra  sabe r  a rgumentar ,  y  

 

•  Desa r ro l lo  de  la  perspec t i va  de l  o t ro ,  la  capac idad  empát ica  y  

e l  sen t ido  de  jus t ic ia  como cond ic iones  de  la  au tonomía ” . 25

                                                 
25  http://educación.jalisco.gob.mx/consulta/educar/04/4condu.html p.1 
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Las  escue las  son  un  espac io  p r i v i leg iado  que  favo recen  e l  

desa r ro l lo  de  la  democrac ia .  S in  p re tender  gu ia r  lo  que  la  

escue la  debe  hace r ,   a lgunas  p rác t i cas  esco la res    que  pa recen  

favo recer  es te  desa r ro l lo  mora l  hacen   c rear  un  amb ien te  

educa t i vo  que  p rop ic ie   l a  pa r t i c ipac ión   en  la  toma  de  

dec is iones ,  la  reso luc ión  no  v io len ta  de  con f l i c tos  esco la res ,  la  

cons t rucc ión  de  consensos  y  la  f o rmac ión  de  su je tos   con  una  

mora l  democrá t ica  ca rac te r i zada  po r  e l  p lu ra l i smo,  la  to le ranc ia ,  

la  jus t i c ia ,  la  responsab i l idad ,  e l  respe to  y  la  l i be r tad  se 

complemen tan  con  las  cond ic iones  s igu ien tes .  

 

 

•  “De f in i r  de  manera  co lec t i va  un  P royec to  Educa t i vo  que  dé  

o r ien tac ión  democrá t i ca  a  la  ta rea  de  la  escue la  y  exp rese  de 

manera  c la ra  los  va lo res  de  la  educac ión  que  se  qu ie re  impa r t i r ,  

as í  como  los  p r inc ip ios  que  o r ien tan  la  f o rmac ión  de  los  

a lumnos .  

 

•  Además  de l  cur r i cu lum of i c ia l ,  abo rda r  como con ten idos  de 

ap rend iza je  even tos  de  la  v ida  co t id iana ,  t rad ic iones ,  

cos tumbres ,  f o rmas  de  v ida  en  e l  med io  ex t raesco la r ,  aná l i s is  de 

acon tec im ien tos  po l i t i cos  e  h is tó r icos  que  regu la rmen te  no  son  

ob je to  de  ap rend iza je  esco la r  pe ro  que  pueden fo r ta lecer  una 

v is ión  c r í t i ca  de  la  soc iedad ,  como la  lec tu ra  d ia r ia  de l  pe r iód ico  

pa ra  comentar  la  no t i c ia  o  acon tec im ien to  de l  d ía .  

•  Cons iderar  que  la  o rgan izac ión  esco la r ,  las  p rác t icas  de 

re lac ión ,  las  ac t i v idades  cu l tu ra les  y  en  gene ra l  lo  que  ocu r re  en 

e l  en to rno ,  pueden  se r  expe r ienc ias  de  ap rend iza je  es ta  debe  

ser  o r ien tada  po r  la  v i s ión  de  fu tu ro ,  la  escue la  puede 

o rgan izarse  con  an t i c ipac ión  de  una  me jo r  soc iedad  e  impac ta r  
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en  las  f o rmas  de  se r  de  los  n iños ,  en  sus  p rác t i cas  y  en  las  

rep resen tac iones  que  és tos  hagan de l  mundo en  que  conv iven ” . 26

 

 

La  impo r tanc ia  de  con f igu ra r  en  la  escue la  un  amb ien te  p rop ic io  

a l  desa r ro l lo  de  la  democrac ia  cons is te   en  que    en   a lumnos  y  

maest ros  ap renden  a  re lac iona rse  con  o t ros  igua les ,  con  o t ros 

d i f e ren tes ,  con  la  au to r idad ,  con  e l  conoc imien to ,  con  sus 

p rob lemas ;  ap renden  que  es  pos ib le  - -o  no - ,  a  pa r t i c ipa r ,  op inar ,  

d isen t i r ,  t rans fo rmar ;  aprenden  a  v iv i r  con  -o  en  con t ra  de-  la  

au to r idad ;  a  compar t i r  e l  pode r  o  a  su f r i r lo ;  aprenden  fó rmu las 

de  mandar  u  obed ienc ia ,  de  res is tenc ia  o  de  sob rev ivenc ia  an te  

los  abusos .  

 

 

En  e l  au la ,  a lgunas  p rác t icas  que  pueden  favorece r  e l  desa r ro l l o  

de  una  mora l  democrá t i ca  son  las  asamb leas  po r  g rupo ,  la  

pa r t i c ipac ión  de  los  a lumnos  en  la  e labo rac ión  de l  reg lamento 

que  reg i rá  a l  g rupo ,  la  o rgan izac ión  de l  t raba jo  en  com is iones  de  

a lumnos  y  e l  t raba jo  académ ico  por  equ ipos .  En  las  asamb leas ,  

a lumnos  y  maest ros  o rgan izan  e l  t raba jo ,  toman dec is iones,  

de te rm inan  las  reg las  p roponen  sanc iones ,  eva lúan  a lgunos 

p rocesos  comunes  y  resue lven  los  p rob lemas  en  e l  marco  de  

pa r t i c ipa r  todos .  La  e labo rac ión  de l  reg lamento  de  grupo  es  una  

es t ra teg ia  que  favo rece  en  los  a lumnos  la  comprens ión  de  la  

impor tanc ia  de  las  no rmas y  los  acue rdos  como regu lado res  de 

la  conv ivenc ia  soc ia l ,  pe rm i t iendo  aprec ia r  las  ven ta jas ,  

responsab i l idades  de  par t i c ipa r  en  su  de f in ic ión ,  a  la  vez  los 

                                                 
26  http://educacion.jalisco. et. Al. p. 2 
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enseña  a  se r  to le ran tes .  En  con jun to ,  es tas  es t ra teg ias  

favo recen  e l  ap rend iza je  v ivenc ia l  de  la  democrac ia :  ap rende r  a  

pa r t i c ipa r ,  a  re lac iona rse  de  manera  más  o  menos  ho r i zon ta l  con  

la  au to r idad ,  a  e je rce r  pode r ,  a  t omar  dec is iones ,  a  asum i r  

responsab i l idades  en  e l  t raba jo  co t id iano  y  a  responde r  a  los  

in te reses  de l  g rupo  más  que  a  la  suya  p rop ia .  S in  embargo ,  

es tas  es t ra teg ias  no  se  t raducen  mecán icamente  en  ac t i t udes  y  

hab i l idades  democrá t icas  n i  en  espac ios  rea les  de  toma  de  

dec is iones  y  reso luc ión  de  con f l i c tos ,  s ino  que  es  necesa r ia  la  

acc ión  in tenc ionada  de  maes t ros  y  a lumnos  con t r ibuyendo 

e fec t i vamente  a  la  f o rmac ión  de  una  ac t i tud  democrá t i ca .  

 

 

La  ta rea  de  los  maest ros  es  educa r ,  los   maest ros  son  

c rea t i vos ,  capaces  de  asum i r  e l  con t ro l  sobre  su  p rop io  t raba jo ,  

cons t ruyen  y  conso l idan  es t ra teg ias  para  que  sus  a lumnos  

desa r ro l len  hab i l i dades  para  pa r t ic ipa r ,  tomar  dec is iones ,  

reso lve r  con f l i c tos  y  e je rce r  pode r  a  t ravés  de  cana les  y  

p roced im ien tos  democrá t i cos ,  as í  como pa ra  fo r ta lece r  c ie r tas  

act i tudes  mora les  como e l  respe to  mutuo ,  la  ve rac idad ,  la  

so l ida r idad ,  la  hones t idad ,  la  responsab i l idad ,  e l  compromiso ,  la  

au tonomía  mora l  y  la  to le ranc ia .  

“A lgunas  de  las  ta reas  de  los  maest ros  pa ra  fo rmar  es tas 

d ispos ic iones  mora les  pueden  se r :  1 )  o r ien ta r  e l  p roceso  de 

ap rend iza je  de  la  pa r t i c ipac ión ,  la  toma  de  dec is iones  y  e l  

e je rc ic io  de  responsab i l idades  co lec t i vas ;  2 )  logra r  que  

co inc idan  la  mora l  democrá t ica  de  los  a lumnos  - responsab i l idad ,  

respeto  mutuo ,  esp í r i tu  c r í t i co  y  cora je  c ív i co ,  y  3 )  regu la r  e l  

 54



poder  que  adqu ie ren  los  a lumnos  a  f in  de  conso l ida r  ámb i tos  y  

f o rmas de  pode r  democrá t ico ” . 27

 

 

Los  a lumnos  t ienen  la  responsab i l idad  de  pa r t ic ipa r ,  y  para  

hace r lo  neces i tan  tene r  a lgo  que  dec i r  y  sabe r  cómo  dec i r lo .  

Con ta r  con  in fo rmac ión ,  asum i r  una  pos ic ión ,  con fo rmar  sus 

ideas ,  de fende r lo  y  c r i t i ca r  cuando  sea  necesa r io ,  as í  como 

tener  capac idades  de ,  au toc r í t i ca ,  d iá logo  y  escucha,  son 

e lementos  que  con t r ibuyen  a  da r  con ten ido  a  la  pa r t i c ipac ión .  

 

 

Pa ra  log ra r  una  c lase  que ,  s ign i f i que  para  los  a lumnos  una 

au tén t ica  expe r ienc ia  comun ica t i va  con  la  au to r idad ,  es  

impor tan te  e l  d iá logo  con  sus  maest ros ,  e l  cua l ,  además,  

pe rm i te  que  los  a lumnos  exp lo ren  con  sus  p ro feso res  fo rmas de 

comun icac ión  en  las  que  deba tan  pun tos  de  v is ta  en  e l  marco  de  

un  d iá logo  respe tuoso .  Es tas  hab i l i dades  comun ica t i vas  son 

resu l tado  de  un  p roceso  educa t i vo  in tenc ionado,  en  e l  que  e l  

p ro feso r  no  só lo  pone  los  med ios  pa ra  que  los  a lumnos  las 

desa r ro l len  de  manera  in tu i t i va ,  s ino  que  los  gu ía  pa ra  fac i l i t a r  

e l  aprend iza je .  E l  d iá logo  democrá t ico  es  necesa r io  pa ra 

pa r t i c ipa r  en  la  t oma  de  dec is iones  y  en  la  reso luc ión  de 

con f l i c tos ,  ya  que  ser ía  con t rad ic to r io  pa ra  los  a lumnos  expone r 

sus  a rgumentos  en  una  asamblea  cuando no  lo  hacen  en  sus 

c lases .  

Una  de  las  ca rac te r ís t icas  es  la  par t ic ipac ión  amp l ia  en  la  t oma 

de  dec is iones .  En  las  asambleas  los  a lumnos  se  fami l ia r i zan  con 

                                                 
27  http://EDUCACIÓN.jalisco.gob.mx/consulta/educar04/4conde.html p. 11 
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l os  p rocesos  fo rma les  de  toma  de  dec is iones  y  reconocen   los 

acue rdos  como regu lado res  de  las  re lac iones  en  e l  au la ,  po rque  

son  resu l tado  de  la  d iscus ión  de  p rob lemas  que  les  a fec tan  y  

adqu ie ren  e l  compromiso  de  cump l i r los .  Pa r t ic ipa r  en  una 

expe r ienc ia  de  es ta  na tu ra leza  requ ie re  de  c ie r tos  ap rend iza jes ,  

y  la  ta rea  de  los  maest ros  es  o r ien ta r  y  f ac i l i t a r  su  adqu is ic ión .  

Pa ra  que  los  a lumnos  va lo ren  la  impo r tanc ia  de  la  pa r t i c ipac ión  

o rgan izada  y  respe tuosa  -y  en  es te  sen t ido  es  no tab le  la  u t i l idad  

de  las  asamb leas ,  y  c la ramen te  d i f e renc iadas  de  las  reun iones 

espontáneas - ,  qu ienes  coord inan  la  asamb lea  t ienen  que  

ap render  a  escucha r   y  a  rese rva r  su  op in ión  con 

responsab i l idad .  

 

 

A  lo  la rgo  de  la  asamblea ,  los  a lumnos  van  ap rend iendo  a  segu i r  

e l  h i lo  de  las  op in iones ,  a  a rgumentar ,  a  concre ta r  en  acue rdos 

las  ideas  d i chas  en  la  d i scus ión  - la  cua l  no  s iempre  es  

congruen te - ,  a  an t i c ipa r  los  compromisos  que  los  acue rdos 

s ign i f i can  y  a  incon fo rmarse  con  una  dec is ión  en  la  que  no  es tén 

de  acue rdo .  Tamb ién  comprenden  cómo  se  expresan  la  toma  de  

dec is iones  -consenso ,  vo tac ión- :  ya  no  se  d iscu te  más ,  qu ienes  

más  d i scu ten  es tán  de  acue rdo ,  todas  las  op in iones  apoyan  una  

p ropues ta ,  a lgún  miembro  de l  g rupo  hace  una  p ropues ta  y  los 

demás la  acep tan .  

 

 

En  las  asambleas  esco la res  es  necesa r io  tomar  dec is iones  de 

acue rdo  en  e l  t i empo  d ispon ib le  pa ra  e l lo ,  ya  que  s i  t ranscu r re  

toda  la  mañana  en  d iscus iones  que  no  resue lvan  los  con f l i c tos 

p lan teados ,  las  asambleas  pueden  se r  cons ide radas  po r  los 
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a lumnos  como  una  fo rma  de  perder  e l  t iempo,  lo  cua l  impac ta  en  

su  fo rmac ión  c ív ica ,  ya  que  se  deva lúan  los  p rocesos 

pa r t i c ipa t i vos  de  toma  de  dec is iones .  Es  impor tan te  marca r  los  

t iempos  de  d icha  ac t i v idad .  

 

 

Los   n iños  de  p r imar ia  sos t ienen  todos  los  d ías  d iscus iones 

espontáneas  en  las  que  "a jus tan  cuen tas" ,  cues t ionan ,  c r i t i can  a  

sus  compañeros  toman  dec is iones  y  resue lven  con f l i c tos .  En  

es tos  casos  no  t ienen  que  obse rva r  demas iadas  reg las  y  sue le  

impe rar  la  ley  de l  más  fuer te .  Cuando  los  a lumnos  adv ie r ten  la  

d i f e renc ia  en t re  reso lve r  l os  conf l ic tos  de  es ta  manera  y 

hace r lo  en  cond ic iones  de  equ idad ,  van  aprec iando  e l  va lo r  de  

respe ta r  los  mecan ismos de  pa r t ic ipac ión  fo rma l .  

 

 

Las  asambleas  son  un  espac io  pa ra  reso lve r  con f l i c tos  de  

manera  democrá t ica  y  no  v io len ta :  todos  deben  tene r  las  m ismas 

opo r tun idades  para  hab la r  y  de fende rse  y ,  pa ra  que  conserven 

es te  ca rác te r ,  es  necesa r io  cu ida r  de  no  foca l i za r  l a  d i scus ión 

en  aspec tos  pe rsona les ,  no  monopo l i za r  la  pa lab ra ,  n i  qu i tá rse la  

a  qu ien  es tá  hab lando ,  as í  como  no  hab la r  s in  tener  un 

p lan teamien to  c la ro .  F ren te  a  una  s i tuac ión  de  con f l i c to ,  en  la  

toma  de  dec is iones  med ia  un  p roceso  de  negoc iac ión  y  en  

a lgunos  casos  has ta  de  conces ión .  

Reso lve r  los  con f l i c tos  empleando  e l  d iá logo ,  la  negoc iac ión  y  la  

acep tac ión  de  compromisos  mutuos  pone  a  p rueba  la  so l idez  de 

la  mora l  democrá t i ca  de  los  n iños  y  de l  g rupo ,  ya  que  es  p rec iso 

coope ra r ,  tener  con f ianza ,  au to r regu la rse ,  se r  to le ran te .   En  un 
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con tex to  democrá t i co  ex is te  la  expec ta t i va  de  que  se  mane jen  

los  con f l i c tos  s in  a ten ta r  con t ra  la  d ign idad  de  los  o t ros ;  acep ta r  

la  c r í t i ca  aunque se  con t raargumen te ;  y  aunque  haya  op in ión  

d i ve rsa ,  no  l l ega r  a  se r  r i va les .  

 

 

O t ro  componen te  de  la  democrac ia  que  encuen t ra  exp res ión  en  

las  escue las  es  e l  ap rend iza je  de  la  responsab i l idad .  A  t ravés  de  

las  comis iones ,  po r  e jemp lo ,  los  a lumnos  se  hacen  

cor responsab les  de  a lguna  de  las  mú l t ip les  ta reas  co t id ianas  en  

e l  au la  y  en  e l  sa lón  de  c lases :  ayudan  en  la  f o rmac ión ,  

reg is t ran  la  pun tua l idad  y  as is tenc ia ,  repa r ten  ma te r ia l ,  cu idan 

e l  o rden ,  la  l imp ieza .  

 

 

Asumi r  es tas  ta reas  imp l i ca  comprende r  los  aspec tos  bás icos  

pa ra  su  rea l i zac ión :  cómo  se  e labo ra  un  fo rmato  de  p rés tamo  de 

l i b ros  de l  r incón .  Pe ro  qu izá  e l  aprend iza je  más  re levan te  sea  e l  

re la t i vo  a  la  responsab i l idad .  

Compar t i r  responsab i l idades  y  au to r idad  no  s ign i f i ca  que  ex is ta  

una  re lac ión  de  abso lu ta  igua ldad  en t re  a lumnos  y  maest ro .  

En t re  ambos  ex is te  una  re lac ión  des igua l  que  se  exp resa  de  

d i ve rsas  maneras :  hay  la  des igua ldad  numér ica ,  porque  son  30  

a lumnos  y  un  maest ro ;  la  de  los  sabe res ,  po rque  aunque  los  

a lumnos  son  po r tadores  de  conoc im ien tos  p rev ios  a l  p roceso  

educa t i vo ,  as is ten  a  la  escue la  jus tamente  po rque  t ienen  a lgo 

qué  ap rende r ;  y  la  des igua ldad  en  las  responsab i l i dades  y  e l  

pode r ,  ya  que  e l  maes t ro  t iene  responsab i l idades  que ,  aunque 

qu ie ra ,  no  puede de lega r  en  los  a lumnos ,  como  ca l i f i ca r ,  o rdena r 
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l a  es t ruc tu ra  concep tua l  de  una  mater ia  o  re lac iona rse  con  las 

au to r idades  educa t i vas .  

 

 

Desde es ta  perspec t i va ,  en  una  re lac ión  de  educac ión  

democrá t ica  no  se  o l v ida   la  au to r idad  n i  se  igno ra   la  d i f e renc ia  

s ino  que   se  buscan  o t ras  fo rmas  de  e je rce r la ,  p r inc ipa lmen te  a  

t ravés  de  mecan ismos  de  o r ien tac ión ,  au to r regu lac ión  y  

leg i t imac ión  de  una  au to r idad  mora l  e  in te lec tua l ,  d ispues ta  a  

d i lu i r se  e  inc luso  au tod iso lve rse .  

 

 

E l  mane jo  de  las  d i f e ren tes  man i fes tac iones  de  es ta  d i f e renc ia  

juega  un  pape l  impo r tan te  en  la  de f in ic ión  loca l  de l  t raba jo  

docente  porque  da  lugar  a  múl t ip les  formas de e je rce r  la  

au to r idad  en  un  p lano  de  igua ldad  democrá t i ca :  d i r ig i r  s in  

op r im i r ,  o r ien ta r  s in  man ipu la r ,  regu la r  s in  rep r im i r .  En  e l  

ap rend iza je  de l  sen t ido  de  la  educac ión  democrá t i ca ,  es  

impo r tan te  que  no  se  abuse  de  la  asamblea  n i  se  le  cons ide re 

como s ímbo lo  po r  exce lenc ia  de  la  democrac ia .  

 

 

Pa ra  que  e l  pode r  compar t ido  con  los  a lumnos  tenga un  ca rác te r  

democrá t ico ,  neces i tan  dom ina r  los  aspec tos  fo rma les  de  la  

c r í t i ca  y  la  acusac ión ,  va lo ra r  e l  reg lamento  como  c r i te r io  de 

ob je t i v idad  y  l ega l i dad  y  va lo ra r  e l  peso  de  la  sanc ión  soc ia l .  A l  

i gua l  que  en  los  ap rend iza jes  invo luc rados  con  la  pa r t i c ipac ión ,  

en  lo  re la t i vo  a l  pode r  e l  maes t ro  t iene  una  func ión  o r ien tado ra  

y ,  además,  regu lado ra .  Po r  e jemp lo ,  en  un  amb ien te  esco la r  
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democrá t ico  se  espe ra  que  los  a lumnos  e je rzan  de  manera 

responsab le  sus  l i be r tades  de  pensamien to  y  exp res ión .  A l  usa r  

la  pa lab ra  en  un  p roceso  de  toma  de  dec is iones ,  los  a lumnos 

comprenden  que  és ta  t iene  pode r ,  un  pode r  que  no  es  

na tu ra lmen te  democrá t ico  ya  que  se  puede  u t i l i za r  pa ra  reso lve r  

cuen tas  persona les ,  juzga r  indeb idamen te  a  a lgu ien  o  

en to rpece r  un  p roceso  jus to  de  toma de  dec is iones .  

 

 

La  o r ien tac ión  docen te  y  la  au to r regu lac ión  de l  grupo  mat i zan  e l  

pode r  de  la  pa labra ,  po rque  des tacan  que  és ta  tamb ién  en t raña 

un  comprom iso  y  una  responsab i l idad .  La  pa lab ra  t iene  fuerza ,  

pe ro  lo  que  se  d ice ,  compromete .  

 

 

En  un  con tex to  democrá t i co ,  los  a lumnos  t ienen  au to r idad  f ren te  

a  sus  pa res ,  sus  maest ros  y  los  pad res  de  fami l i a ,  sus ten tada  en 

leyes  po r  todos  de f in idas  y  leg i t imada  a  t ravés  de  d i ve rsos  

p roced im ien tos  de  con t ro l  soc ia l  y  rep resen ta t i v idad .  Es ta  

au to r idad  leg í t ima  les  o to rga  e l  pode r  democrá t i co  de  ex ig i r  

aca tam ien to  a  sus  dec is iones ,  respe to  a  las  reg las  y  acep tac ión  

de  las  sanc iones .  Aunque e l  poder  as imét r ico  no  desapa rece ,  e l  

pode r  que  se  compar te  t iende  a  con f igu ra rse  como democrá t i co 

cuando  se  p revén  mecan ismos  pa ra  regu la r  e l  pode r  en t re  

igua les  y  ev i ta r  e l  t ras lado  de  un  even tua l  au to r i ta r ismo  docen te 

hac ia  un  au to r i ta r i smo de  a lumnos .  

En  a lgunos  casos ,  e l  pode r  de  los  a lumnos  se  aco ta  a  los  l ím i tes 

marcados  po r  las  f unc iones  de  una  comis ión  o  po r  e l  

reg lamento ,  pe ro  a  veces  es tos  l ím i tes  se  d i luyen  y  no  son  
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su f ic ien tes  la  au to r regu lac ión  y  e l  au tocon t ro l ,  s ino  que  se 

ponen  en  marcha  mecan ismos  de  regu lac ión  y  con t ro l  g rupa l .  

Conver t i r  un  pode r  d i f e ren te  en  un  pode r  democrá t i co  s ign i f i ca  

pa ra  los  maest ros  compar t i r  e l  pode r ,  enseñar  a  sus  a lumnos  a 

u t i l i za r lo  y  a  l im i ta r  e l  pode r  de  los  o t ros .  Una  educac ión 

democrá t ica  no  puede  e lud i r  la  educac ión  pa ra  e l  e je rc ic io  de l  

pode r ,  y  en  es te  ámb i to  se  pone  en  juego  e l  imag ina r io  

democrá t ico  de  los  maes t ros  en  cuan to  a  la  au tonomía  de  los 

a lumnos  y  a  la  f uerza  de  las  es t ruc tu ras  esco la res  sob re  su 

ac tuac ión .  

 

 

La  educac ión  democrá t i ca  no  puede  sus ten ta rse  en  un  t raba jo  

docen te  au to r i ta r io ,  pe ro  tampoco en  una  pé rd ida  abso lu ta  de  

l ím i tes .  Debat i r  y  d i sen t i r  sobre  e l  t ipo  de  in te rvenc ión  que  e l  

maest ro  debe r ía  tener  en  e l  p roceso  de  fo rmac ión  democrá t ica  

supone  p rob lemat iza r  los  rasgos  de  es ta  fo rmac ión ,  as í  como los  

p rocesos  ind iv idua les  y  soc ia les  pa ra  cons t ru i r  d ispos ic iones 

pa ra  una  mora l  democrá t i ca .  

 

 

La  democrac ia  se  sus ten ta  en  e l  reconoc im ien to  de  cada  uno  

como su je to  au tónomo,  capaz  de  p roceder ,  in te rac tuando 

d ia lóg icamen te  con  o t ros ,  como  co leg is lado r  de l  o rdenam ien to  

ju r íd ico  a l  que  é l  m ismo  se  somete . . .  Una  v ida  soc ia l  r i ca  en 

democrac ia  demanda  y  pos ib i l i t a  una  cu l tu ra  po l í t i ca  

pa r t i c ipa t i va  de  comprom iso  y  responsab i l idad 28.  

                                                 
28  Pérez Tapia en Desarrollo de Valores. Et. Al. p. 96 
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Desde la  pe rspec t i va  de  la  educac ión  pa ra  la  democrac ia ,  más  

que  de  la  ps ico log ía  de l  desa r ro l l o  mora l  o  de l  au tod idac t ismo,  

la  au tonomía  re f ie re  a  la  capac idad  de  los  a lumnos  de  tomar 

dec is iones ,  asumi r  compromisos ,  reso lve r  con f l i c tos  cons t ru i r  

sus  p rop ios  a rgumentos ,  regu la r  su  conduc ta  de  acue rdo  a  leyes 

po r  todos  es tab lec idas ,  au tocon t ro la rse  y  cons t ru i r  sus  noc iones  

y  es t ra teg ias  de  ap rend iza je .  Cada  uno  de  es tos  ámb i tos  de 

cons t rucc ión  de  au tonomía  repor ta  desa f íos  pa ra  e l  t raba jo  

docente  en  cuan to  a  los  l ím i tes  de  su  in te rvenc ión .  
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C)  TOLERANCI A:  UMBRAL DE LA PAZ 
 

 

 

La  cu l tu ra  de  paz  en  la  escue la  se  fomenta  en  con jun to  con  

va lo res ,  y  compor tam ien tos ,  re f l e jando  e l  respe to  a  la  v ida ,  a l  se r  

humano  y  a  su  d ign idad  pon iendo en  p r imer  p lano  los  de rechos  

humanos ,  e l  rechazo  a  la  v io lenc ia  en  todas  sus  fo rmas 

apegándose  a  los  p r inc ip ios  de  l i be r tad ,  jus t i c ia ,  so l i da r idad  y  

to le ranc ia ,  as í  como  la  comprens ión  en t re  pueb los ,  g rupos  y  

pe rsonas .  

 

 

Lucha r  con t ra  la  v io lenc ia  y  ac tos  in to le ran tes  as í  como  sus 

causas ,  inc luye  a  todos ;  e l  ob je t i vo  común con l leva  a  la  

pa r t i c ipac ión  co lec t i va ,  med ian te  la  p rác t ica  d ia r ia  de  los  de rechos 

humanos ,  so lo  as í  se  logra rá  un  p ro fundo  cambio  de  ac t i tudes  en  

e l  seno  de  la  f ami l ia ,  la  comun idad ,  la  reg ión  y  e l  pa ís .  

 

 

“La  paz  es  un  espac io  de  encuent ro  y  un  t iempo de  re lac iones  

humanas  a rmon iosas .  No  es  so lo  ausenc ia  de  gue r ra ,  n i  s ign i f i ca  

ausenc ia  de  con f l i c tos .  Conv iv i r  en  to le ranc ia  y  a rmon ía  puede 

supone r  un  con f l i c to  con t inuo ,  pero  es  pos i t i vo  en  e l  sen t ido  que  

es  una  der ro ta  con t inuada  de  la  v io lenc ia .  Las  re lac iones  humanas 

son  s iempre  con f l i c t i vas  y  la  supe rac ión  pac í f i ca  y  pos i t i va  de  

es tas  s i tuac iones  es  p rec isamente  la  f o rma  de  conv ivenc ia  

a rmón ica  de  las  d i s t in tas  cu l tu ras ,  pueb los ,  re l ig iones ,  sexos,  

razas  y  demás  d i f e renc ias  que  puedan  serv i r  de  excusa  pa ra  la  
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d iv i s ión ,  e l  an tagon ismo,  e l  od io  la  incomprens ión  y  l a  

i n to le ranc ia .  “ 29

 

 

La  paz  se  da  en  l i be r tad ,  en  to le ranc ia  y  en  igua ldad ,  o  no  se  da .  

Lo  que  es  tan to  como  a f i rmar  que  cas i  no  hay  paz  en t re  noso t ros .  

A l  menos  dos  te rc ios  de  la  pob lac ión  humana  (pa ra  se r  op t im is tas)  

aún  no  han  consegu ido  su f ic ien tes  n i ve les  de  l ibe r tad  e  igua ldad  

pa ra  cons ide ra r  pos ib le  la  paz  rea l  y  pos i t i va  en t re  e l los ,  pe ro 

además,  como  la  ún ica  paz  pos ib le  es  la  "g loba l "  (nunca  sabemos  

has ta  dónde  pueden  ve rse  invo luc rados  te rce ros  pa íses  en  las 

gue r ras  de  los  o t ros ,  pe ro  tuv imos  dos  expe r ienc ias  de  gue r ras  

mund ia les  en  es te  s ig lo  que  se  nos  fue) ,  podemos  a f i rmar  que  e l  

o t ro  te rc io  que  apa ren temente  se  cons idera  v iv iendo  en  paz 

(conv ivenc ia  democrá t i ca ,  l i b re ,  to le ran te  y  jus ta ) ,  es tá  en 

pe rmanen te  pe l ig ro  de  pe rde r  su  pac í f i ca  ex is tenc ia ,  que  po r  tan to  

no  es  tan  rea l  como se  p re tende deb ido  a  in f luenc ias  in to le ran tes .   

 

 

La  educac ión  pa ra  la  paz  es  po r  tan to  un  ac to  que  debe  es ta r  

p resen te  en  e l  desar ro l lo  de  la  pe rsona l idad .  En  e l  n iño  debe se r  

con t inuo  y  pe rmanen te ,  pa ra  enseña r  a  "ap rende r  a  v iv i r  en  la  no  

in to le ranc ia " ,  y  que  con f íe  en  la  c reac ión  de  ámbi tos  de  jus t i c ia ,  

de  respe to ,  de  to le ranc ia  y  f e l i c idad  g radua lmente  más  amp l ios .  

Se  p re tende  un  p roceso  de  enseñanza -aprend iza je  de  la  cu l tu ra  de  

la  paz  que  imp l i ca  una  é t ica  pe rsona l  y  soc ia l  f undamentada  en  la  

conv ivenc ia  en  l ibe r tad ,  to le ranc ia  e  igua ldad ,  es  dec i r ,  

p lenamen te  democrá t i ca .  Es ta  idea  se  insp i ra r ía  en  e l  respec to  y  

reconoc im ien to  de  todos  los  conven ios  in te rnac iona les  que 

reconocen  los  de rechos  humanos ,  f avo recen  un  concepto 

                                                 
29 Educar en Valores: Educación para la paz Manuel Méndez y Pilar Llanderas 
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i n te rnac iona l i s ta  y  g loba l  de  la  soc iedad  humana ,  se  fundamentan  

en  ca rác te r  in te rcu l tu ra l  y  mund ia l i s ta ,  p re tenden e l  desa r ro l lo  de  

todos  los  pueb los  y  op tan  po r  e l  desarme  como pr inc ip io .   

 

 

Pa ra  pos ib i l i t a r  todo  es to ,  la  escue la  puede  p romove r  un  p rograma 

con  los  s igu ien tes  p ropós i tos :   

 

 

1 .  Descub r i r ,  sen t i r ,  va lo ra r  y  con f ia r  en  las  capac idades  

pe rsona les  y  en  la  rea l idad  soc ia l  de l  n iño ,  pa ra  supe ra r  las 

p rop ias  l im i tac iones  y  d i f i cu l tades ,  y  que  puedan  con t r ibu i r  a  

un  desa r ro l lo  pos i t i vo  y  op t im is ta  de  la  v ida .   

 

2 .  Reconoce r  y  va lo ra r  la  p rop ia  agres iv idad  como una  fo rma de  

au toa f i rmac ión  ba jo  con t ro l  pe rmanen te ,  capaz  de  ser  pues ta  

a l  se rv ic io  de  la  supe rac ión  persona l  y  de  ac t i v idades 

a l t ru is tas  que  favo rezcan  e l  b ien  común.   

 

3 .  Desa r ro l la r  la  a fec t i v idad ,  la  te rnura  y  la  sens ib i l idad  hac ia  

qu ienes  nos  rodean ,  f avo rec iendo  e l  encuent ro  un ive rsa l  con  

los  o t ros  y  va lo rando  los  aspec tos  d i f e renc ia les  más  

loca l is tas  y  par t icu la res  (sexo ,  edad ,  raza ,  re l i g ión ,  

nac iona l idad ,  …) como  e lementos  en r iquecedo res  de  es te  

encuent ro .   

 

4 .  Reconoce r  y  a f ron ta r  las  s i tuac iones  p rob lema  con  pac ienc ia  

sob re  sus  causas ,  tomando  so luc iones  de  una  fo rma c rea t i va ,  

to le ran te  y  no  v io len ta .   
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5.  Ac tua r  en  la  d ive rs idad  soc ia l  y  cu l tu ra l  con  un  esp í r i tu  

ab ie r to ,  respe tuoso  y  to le ran te ,  reconoc iendo  la  r iqueza  de  lo  

d i ve rso  como  e lemento  pos i t i vo  que  nos  p lan tea  e l  re to  

pe rmanen te  de  supe rac ión  persona l  y  soc ia l  de  nues t ra  

conv ivenc ia  en  a rmon ía .   

 

6 .  Pa r t i c ipar  en  ac t i v idades  de  au toa f i rmac ión ,  desa r ro l lo  y  

so l ida r idad  con  o t ros  pueb los  y  cu l tu ras ,  co labo rando  con  

o rgan ismos ins t i tuc iona les  y  o t ras  o rgan izac iones  soc ia les 

que  po tenc ien  re lac iones  de  d iá logo ,  de  ayuda ,  de  paz,  de 

a rmon ía  y  de  denunc ia  de  s i tuac iones  in jus tas .   

 

7 .  Conoce r  los  de rechos  humanos  reconoc idos 

in te rnac iona lmente ,  f avo rec iendo  una  ac t i tud  c r í t i ca ,  so l ida r ia  

y  compromet ida  f ren te  a  s i tuac iones  conoc idas  que  a ten ten 

con t ra  e l los ,  f ac i l i t ando  s i tuac iones  co t id ianas  que  pe rm i tan  

conc ienc ia rse  de  cada  uno  de  e l los .   

 

8 .  Va lo ra r  la  conv ivenc ia  pac í f i ca  con  los  o t ros  y  en t re  los  

pueb los  como  un  b ien  común  de  la  human idad  que  f avo rece  

e l  p rogreso ,  b ienes ta r ,  en tend im ien to  y  comprens ión ,  

rechazando e l  uso  de  la  f ue rza ,  la  v io lenc ia  o  la  impos ic ión 

f ren te  a l  déb i l  y  ap rec iando  los  mecan ismos  de l  d iá logo ,  de l  

acue rdo  y  de  la  negoc iac ión  en  igua ldad ,  to le ranc ia  y  

l i be r tad .  

 

 

 Acc iones escolares  para  la  paz:   
 
La  educac ión  pa ra  la  paz  debe  fomen tarse  en  todo  e l  c ic lo  esco la r ,  

y  de  hecho  todas  las  escue las  t raba ja ran  po r  in tegra r  e lementos 
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pac i f i cado res ,  (democrá t i cos ,  so l ida r ios ,  to le ran tes  y  jus tos )  en  su 

desa r ro l lo .  Pe ro  e l  p rob lema  es  que  nues t ra  soc iedad  encub re  

tan ta  v io lenc ia ,  con ten ida  o  no ,  en  v ida  d ia r ia ,  que  es  muy  d i f í c i l  

da r  respues tas  adecuadas  f ren te  a  las  m ismas,  sob re  todo  s i  se  

hace  un  en foque  s imp le ,  in te resado  o  h ipóc r i ta  a l  tema  de  la  

v io lenc ia  soc ia l ,  cu l tu ra l ,  f ami l i a r  o  ind iv idua l ,  re fe renc iándo lo  con  

a lgo  norma l  recu r ren te  en  la  v ida  d ia r ia .   

 

 

Por  una  pa r te  los  med ios  de  comun icac ión  nos  inundan  con 

in fo rmac iones  nega t i vas  de  la  agres iv idad  y  v io lenc ia  humana,  de 

fo rma  que  " lo  v io len to"  de  unas  mino r ías  se  sob reva lo ra  f ren te  a  

" lo  pac í f i co"  de  la  mayo r ía ;  po r  o t ra  pa r te  es  c ie r to  que  e l  recurso  

a  la  v io lenc ia  y  lo  escab roso  es  mayo r i t a r io  en t re  los  temas que  se 

o f recen  como "oc io "  a  los  c iudadanos  (c ine ,  TV,  v ideo juegos ,  

comics  e  inc luso  l i te ra tu ra ) .  Po r  es te  cam ino  se  nos  vende un 

aspec to  pes im is ta  y  nega t i vo  que  es  mino r i ta r io ,  f ren te  a  un 

op t im ismo  más  rea l  de  un  deseo  g radua l  y  mayor i ta r io  de  paz 

un iversa l .  S in  embargo ,  s í  es  c ie r to  que  e l  e je rc i c io  de  la  

"pequeña  v io lenc ia "  es  hab i tua l  en  nues t ra  fo rma  de  conv iv i r ,  

como  resu l tado  de  una  "na tu ra l  agres iv idad"  basada en  e l  " ins t in to  

de  superv i venc ia " .  As í  es  como  la  v io lenc ia  ins t i n t i va  ( la  v io lenc ia  

nunca  puede  se r  rac iona l ) ,  se  ins taura  en  nues t ra  f o rma  de  v iv i r   

de  m i l  maneras  d is t in tas ,  pe ro  s iempre  po rque  e l  ind iv iduo  no  ha  

sab ido  (no  ha  s ido  enseñado)  a  d i r i g i r  su  agres iv idad  de  fo rma 

pos i t i va  para  s í  m ismo  y  pa ra  los  demás,  o  s imp lemente  po rque 

nues t ro  mode lo  soc ia l  gene ra  s i tuac iones  tan  in jus tas  que 

p rop ic ian  esas  apa r ic iones  de  i ra ,  rab ia ,  od io  o  sen t im ien tos 

des t ruc t i vos  ind iv idua les  incon t ro lados .   
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Efec t i vamente  ex is te  una  agres iv idad  po tenc ia lmente  pos i t i va  en 

cada  se r  humano,  que  le  pe rmi te ,  po r  e jemp lo ,  tene r  e l  empu je  

necesa r io  pa ra  a r r iesga r  su  p rop ia  v ida  en  favo r  de  o t ros ,  o  pa ra 

adhe r i rse  a  causas  a l t ru i s tas  y  compromet idas ,  o  s imp lemente  

pa ra  a f ron ta r  de  fo rma  pos i t i va  los  p rob lemas  co t id ianos .  F ren te  a  

es tas  ac t i tudes  pos i t i vas  y  mayor i ta r ias ,  ex is ten  un  s in  f in  de  

pequeñas  acc iones  mezqu inas ,  den ig ran tes  y  nega t i vas  tan to  pa ra  

qu ien  las  e jecu ta  como  para  qu ien  rec ibe  las  consecuenc ias ,  pe ro 

nues t ro  op t im ismo  nos  hace  pensa r  que  son  mino r i ta r ias ,  aunque 

muy l lamat ivas .  Es ta  agres iv idad  nega t i va ,  que  en  casos 

excepc iona les  se  t rans fo rma  en  ve rdade ra  " v io lenc ia " ,  es  la  que  

debe  se r  con t inuamente  denunc iada ,  seña lada  y  pe rsegu ida  po r  

todos ,  p r imero  en  noso t ros  m ismos ,  y  luego  en  las  conduc tas  de  

los  demás.  Y  aqu í  es  impor tan te  que  e l  con t ro l  soc ia l  sea  c r í t i co ,  

s ince ro ,  jus to  y  r igu roso ,  s in  de ja r  po r  e l lo  de  se r  so l ida r io ,  

to le ran te ,  y  ab ie r to  con  las  f a l t as  p rop ias  y  a jenas .   

 

 

La  escue la ,  como  p romo tora  de  va lo res  soc ia les ,  debe  

compromete rse  en  ac tuac iones  que  re fuercen  la  p rop ia  au toes t ima,  

de  fo rma  que  los  a lumnos  sean  consc ien tes  de  sus  l im i tac iones ,  

de  fo rma  to le ran te  tomen  dec is iones  au tónomas  y acer tadas ,  y  

como consecuenc ia  deseen  supe ra r  con  op t im ismo sus  pos ib les 

d i f i cu l t ades  (a  veces  desgrac iadamente  nega t i vas ) .  Por  tan to  

deben va lo ra rse  las  ac t i tudes  gene rosas ,  amab les ,  a fec t i vas  y  

car iñosas ,  y  e l im ina r  las  ac t i tudes  hos t i les ,  ego ís tas ,  

desp rec ia t i vas  o  in ju r iosas .  Y  en  es te  sen t ido  no  se  puede  se r  

"pe rm is i vo"  o  " re la t i v i s ta "  f ren te  a  un  ind iv iduo  en  "p roceso  de 

fo rmac ión" ,  como son  nues t ros  a lumnos ,  y  que  comprenden  muy 

b ien  que  lo  ma lo  es ta  ma l ,  pe ro  que  no  en t ienden  que  lo  ma lo  sea 

re la t i vamen te  bueno ,  como  a  veces  nos  empeñamos en  seña la r ,  
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po r  un  equ ivocado  sen t ido  de  la  equ idad ,  que  en  rea l idad  es  

pe rm i t i r  en  g rado  ba jo  e l  ego ísmo,  la  cana l lada ,  la  hos t i l i dad ,  la  

s in razón ,  la  mezqu indad ,  e t c . ,  Todo  e l lo  conductas  "muy 

humanas" ,  pe ro  tamb ién  muy  " indeseab les"  y  muy  " vergonzosas" .  

Debemos re iv ind ica r  la  ve rgüenza  pe rsona l  y  a jena  como un  

sen t im ien to  pos i t i vo  que  nos  denunc ia  nues t ra  incon fo rm idad  con  

lo  v io len to ,  cuando  menos ,  y  no  como  un  sen t im ien to  nega t i vo  de 

" cu lpab i l idad"  t raumát ica  de  la  pe rsona l idad .  Cuando  ex is ten  

hechos  ob je t i vos  de  los  que  sen t i rse  "avergonzado"  (y  es to  es  

s iempre  que  ex is tan  damn i f i cados  como  consecuenc ia  de  m i  

conduc ta ) ,  uno  debe  tene r  e l  su f i c ien te  co ra je  como pa ra  sen t i rse  

" rea lmente  cu lpab le" ,  pa ra  reconoce r  ac t i tudes  e r róneas ,  que  s i  no  

serán  impos ib les  de  rec t i f i ca r .  En  es te  sen t ido  la  " ve rgüenza"  

pe rsona l  y  soc ia l  es  pos i t i va ,  y  e l  pe rm is ismo  o  e l  ap lauso ,  

rea lmente  con t raproducentes .   

 

 

Po r  o t ra  par te ,  nues t ro  t raba jo  esco la r  in te rno  debe  pe rm i t i r  la  

pa r t i c ipac ión  rea l  de  todos  los  m iembros  de  la  escue la ,  abr iendo 

su f ic ien tes  opo r tun idad  de  co labo rac ión ,  d iá logo  y  negoc iac ión ,  de  

fo rma  que  la  conv ivenc ia  s iempre  con f l i c t i va  de  los  d i s t in tos 

in te reses  de  las  d i f e ren tes  pa r tes  (pad res ,  a lumnos ,  p ro feso res ,  

adm in is t rac ión  y  o rgan izac iones  soc ia les ) ,  encuen t re  s iempre  una 

cana l i zac ión  adecuada  pa ra  e l  acuerdo  y  e l  compromiso  en  la  toma 

de  dec is iones .  
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CAPÍTULO I I I :  

 
TOLERANCI A Y  LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN NUEVO ORDEN ESCOLAR 
 

A)  TOLERANCI A,  ESCUELA Y SOCI AL IZACIÓN 
 
 

 
Asis t i r  a  la  escue la  es  bás icamente ,  en t re  muchas  o t ras  cosas ,  

conv iv i r  con  e l  f in  de  in te rac tua r  pa ra  soc ia l i za rse ,  es  v i v i r  una 

can t idad  impor tan te  de  ho ras  po r  d ías  en  espac ios  compar t idos .    

Pe ro  con  qué  f ina l idad ,  EMILE  DURKHEIM,  enunc ia  la  f unc ión 

esco la r ,  como  e l  ro l  que  juega  en  la  p romoc ión  y  e l  manten im ien to  

de  la  cohes ión  y  de  las  un idades  soc ia les .   Su  á rea  espec ia l  es  

de f in ida  po r  é l ,  como   una  soc ia l i zac ión  metód ica  de  la  gene rac ión  

joven .   Menc iona  as í  a l  desa r ro l lo  en  e l  n iño  de  c ie r tos  va lo res  y  

de  de te rm inadas  des t rezas  in te lec tua les  y  f í s icas  necesa r ias  pa ra  

conve r t i rse  en  par te  de  la  soc iedad y  que  le  son  t raspasadas  po r  la  

Ins t i tuc ión  esco la r .  

 

 

Pa ra  Du rk le im,  só lo  de  és ta  manera  pueden  quedar  ga ran t i zada  la  

cohes ión  a  la  supe rv ivenc ia  de  la  soc iedad,  y  que  la  soc iedad es 

qu ien  de te rm ina  los  f ines  de  la  educac ión .  Enunc ia  que  cada  

soc iedad ,  cons ide rada  en  un  momento  de te rminado  de  su  

desa r ro l lo  t iene  un  s i s tema  de  educac ión  que  se  impone a  los 

ind iv iduos  como una  fuerza  gene ra lmente  i r res i s t ib le ,  hay  

cos tumbres  que  es tamos  ob l igados  a  acep ta r  y  p romover  en  los 

n iños ,  de  no  hacer lo  cuando  és tos  sean  adu l tos  no  se  encon t ra ran  

en  cond ic iones  de  v iv i r  en t re  sus  con temporáneos  con  qu ienes  no  
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esta rán  en  a rmonía .   Ahora  b ien ,  las  cos tumbres  y  las  ideas  que  

de te rm inan  d icho  t ipo  de  pe rsona  no  somos  noso t ros  qu ienes  las 

hacemos ,  son  e l  p roduc to  de  la  v ida  en  común (SOCIAL IZACIÓN) 

exp resan  las  neces idades  de  la  m isma,  como  e l  va lo r  de  la  

to lerancia  tan   necesa r ia   en   la  ac tua l idad .  

 
 
Por  es to ,  más  a l lá  de  la  ac t i tud   inc lus i va   o  in te r io r i zadora  de  la  

escue la ,  in te resa  la  vo lun tad  de  in ic ia r  la  soc ia l i zac ión  en t re  

todos ,  d i rec t i vos ,  p ro feso res ,  a lumnos ,  f ami l ia  s iempre  fomentada  

con  una  ac t i tud  e lementa l  de  to le ranc ia .  

 

 

 La  to le ranc ia ,  en  conc re to  es tab lece  ind ispensab lemen te 

es t ruc tu ras ,  c l imas  o  háb i ta ts ,  en  donde  sea  pos ib le  la  expe r ienc ia  

de  la  d i ve rs idad ,   de  la  conv ivenc ia ,  de  la  man i fes tac ión  d i s t in ta  de  

va lo res .   La  educac ión  con  to le ranc ia  cons t i tuye  un  e lemen to 

fundamenta l  pa ra  p romove r  la  soc ia l i zac ión .   Po r  enc ima  de  todo ,  

la  escue la  fo rma a  los  c iudadanos ,  lo  cua l  susc i ta  y  nu t re  la  

soc ia l i zac ión .    

Es ta   do ta  a  los  a lumnos  de  los  med ios  conc re tos  pa ra  par t i c ipa r  

ac t i vamen te  en  la  v ida  púb l ica .   Es  la  que  asegura  la  par t i c ipac ión  

de l  a lumno  en  su  med io ,  cu l tu ra l ,  soc ia l ,  po l í t i co ,  económico  

c reando  g rupos  de  pe rsonas  que  compar tan  f ines  comunes ,  por  

enc ima  de  sus  par t icu la r idades .  
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“La  adqu is ic ión  de  ac t i tudes  y  va lo res  es  pa r te  de l   p roceso  de  

in t roducc ión  en  las  f o rmas  de  la  soc iedad   p recep to  que  se 

denom ina  soc ia l izac ión” . 30

 
 
Las  ac t i tudes  pueden  se r  adqu i r idas  de  t res  maneras :  merced   a l  

con tac to  d i rec to  con  e l  ob je to ,  a  la  ac t i tud  de  d i cha  in te racc ión  y  a  

la  expe r ienc ia  v incu lada  con  la  c r ianza  den t ro  de  la  es t ruc tu ra  

fami l ia r .   La  soc ia l i zac ión  temprana  de l  n iño ,  t iene  luga r  

p r inc ipa lmente  en  e l  seno  de  la  f am i l ia ,  su  dependenc ia  de  e l la ,  es 

espec ia l ,  cuando   d ispone  de  pocas  a l te rna t i vas ,  in f l uye  de  modo 

pe rs is ten te  sobre  sus  ac t i tudes  y  va lo res ,  inc luyendo  la  ideo log ía  

re l i g iosa  y  po l í t i ca .  

 

 

A  med ida  que  e l  i nd iv iduo  madura ,  es  pos ib le  que  nuevos  g rupos  

de  re fe renc ia  a l ien ten ,  en  é l ,   camb ios  de  ac t i tud .   As im ismo,  es  

bas tan te  común  obse rva r  d ichos  e fec tos  en  re lac ión  con  la  mane ra  

de  hab la r ,  con  las  pa lab ras  usadas ,  en  su  lengua je ,  los  n iños  en  

espec ia l ,  t ienden  a   adop ta r   la  pau ta  p rop ia  de l  lengua je   y  las 

carac te r ís t i cas   en  la  f o rma ,   de ,   y   en ,   f o rmas  de   pensa r  de  una 

pob lac ión   de te rm inada.   Es te  t ipo  de  adap tac ión  a l  lengua je   es  

o t ro  c la ro  e jemplo  de  in f luenc ia  soc ia l  congruen te  con  la  pau ta  

cu l tu ra l .      

 

 

Ex is ten  tamb ién   dos  pau tas  de  soc ia l i zac ión ,  la  p r imera  pau ta  son  

los  camb ios  que  sob rev ienen   merced  a l  ap rend iza je   an te r io r  como 

p roduc to  de l  c rec im ien to  y  la  madu rac ión ;  segundo,  los  camb ios 

                                                 
30  Tenti Fanfani Emilio. La escuela constructora de subjetividad p. 1 
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basados  en  una  re lac ión  de  in f luenc ia  soc ia l ,  que  invo luc ra  

conv ivenc ia  d i rec ta  y  con tex to ,  con  e l  apoyo  p reponde ran te  de  la  

f ami l ia ,  apun ta lando  cen t ra lmen te  a  los  adu l tos  que  g i ran  

a l rededo r  de l  n iño ,  la  segunda  pau ta  es  la  in f luenc ia  soc ia l  que  

invo luc ra  su  in te racc ión  d i rec ta  con  o t ras  comun icac iones  

s imbó l icas  ( la  te lev is ión ,   l a  computado ra  e t c .…)  

 

 

Con jugándose  las  in f luenc ias  que  rodean a l  n iño ,  van  

de te rm inando su  fo rma  de  in te rac tua r ,  re f le jando  un  impac to  soc ia l  

en  cada  uno  de  e l l os .  A f i rmar  que  tamb ién  los  va lo res  se  o r ig inan 

en  las  expe r ienc ias  no  se  desca l i f i can  los  fac to res  he red i ta r ios ,  no 

es tán  fuera  de l  p roceso ,  es  de  pensa rse  que  mant ienen  una  

es t recha  in te r re lac ión  con  la  soc ia l i zac ión .   Puede  no ta rse  po r  

menc ionar lo ,  que  un  n iño  do tado  de  e levada  ac t iv idad ,  choca rá  

necesa r iamente  con  e l  res to  de l  g rupo  que  mues t ra  ac t i v idad  

apac ib le  su   soc ia l i zac ión  se rá  un  tan to  d i f í c i l .  

 

 

También  las  ca rac te r ís t icas  f ís i cas  pueden  p roduc i r  resu l tados 

d i f e ren tes ,  e l  hecho  de  que  la  soc iedad  va lo re  o  no  los  a t r i bu tos 

f ís icos  t iene  impor tanc ia  con  respec to  de l  modo  de  pensa r  en  que  

los  o t ros  reacc ionen  an te  una  pe rsona  de te rm inada ,  po r  e jemp lo ,  

un  a lumno con  sob repeso  causa  la  imagen de  no  ser  ág i l  en  sus  

mov im ien tos ,  por  lo  tan to  rec ib i rá  cond ic ionam ien tos  `pa ra  

in tegra rse  a l  equ ipo  de  fú tbo l  de  un  g rupo ,   l a  in f luenc ia  de l  med io  

,  de   los  pad res ,  sob re  todo  s i  hay  un  mode lo  de  iden t i f i cac ión  en  

e l  n iño ,   los  adu l tos  de  fo rma ind i rec ta  sumin is t ran  mode los  

f ís icos ,  aunque  no  se  lo  p ropongan.  KAGAN  en   e l     Manua l  pa ra  

la  f o rmac ión  de  Maest ros  de l  IFE,  2000  de f ine  la  iden t i f i cac ión 

como una  respues ta  cogn i t i va  adqu i r ida  que  t ienen  la  p rop iedad  de  
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i nduc i r  a  una  pe rsona  a  reacc iona r  an te  los  hechos  que  le  ocu r ren 

a  un  mode lo  como  s i  le  es tuv iesen  ocu r r iendo  a  e l la  m isma.   En  

c ie r tos  aspec tos ,  la  iden t i f i cac ión  es  una  fo rma de  im i tac ión .  

 

 

Pe ro  as í ,  con  es tas  fo rmas,  se  va  con fo rmando  e l  ca rác te r  

soc ia l i zado r  de  cada  ind iv iduo .  E l  s is tema Educa t i vo  Nac iona l  

tamb ién  con templa  e l  p roceso  de  Soc ia l i zac ión  den t ro  de  los  

con ten idos ,  in i c ia lmente  es  la ,  educac ión  p reesco la r  en  donde 

d i ve rsas  inves t igac iones  han  demost rado  que  los  n iños ,  en  edades  

de  t res  a  c inco  años ,  son  par t i cu la rmente  sens ib les  pa ra  adqu i r i r  

l os  ap rend iza jes  fundamenta les  poseyendo  la  capac idad  que  se  

p re tende  po tenc ia r  en  los  in fan tes  pa ra  que  sean  desar ro l ladas  en 

la  edad  adu l ta ,  momento  en  que  emp iezan  a  in te rac tuar  con  o t ros 

y  a  man i fes ta r  hab i l idades  y  competenc ias  a fec t i vas  e  

in te lec tua les .  

 

 

Más  ta rde  en  p r imar ia ,  cen t ra lmente  en  Educac ión  Cív ica  como 

as igna tu ra  espec í f i ca  se  o rgan izan  los  con ten idos  educa t i vos 

(conoc im ien tos ,  va lo res ,  hab i l idades ,  ac t i tudes )  pa ra  que  e l  

maest ro  y  los  pad res  de  fami l i a  los  tengan  p resen tes  y  les 

ded iquen  espec ia l  a tenc ión  en  todos  los  ámb i tos  (au la ,  escue la  y  

f ami l ia ) .   

 

 

En  es te  aspec to  se  p resen tan  los  con ten idos  re fe ren tes  a  las  

no rmas  que  regu lan  la  v ida  soc ia l ,  l os  de rechos y  ob l igac iones  de  

los  mex icanos .  E l  P ropós i to  es  que  e l  a lumno  conozca  y  

comprenda  los  de rechos  que  t iene  como  mex icano  y  como se r  

humano .  As í  m ismo,  debe  comprende r  que  a l  e je rce r  sus  de rechos  
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adqu ie re  comprom isos  y  ob l igac iones  con  los  demás ,  reconoc iendo  

la  dua l idad  de recho -deber  como  la  base  de  las  re lac iones  soc ia les 

y  de  la  permanenc ia  de  la  soc iedad .  

 

 

Los  con ten idos  que  es tud ian  duran te  la  escue la  p r imar ia  se  

re f ie ren  a  los  derechos  ind iv idua les  y  a  los  de rechos  soc ia les .   

“Los  de rechos  ind iv idua les  son  aque l los  que  p ro tegen  la  v ida ,  la  

l i be r tad ,  la  igua ldad  an te  la  ley  y  la  in tegr idad  f í s i ca  de  cada  

hombre  o  mu je r ,  aba rcan  las  l ibe r tades  esenc ia les  de  exp res ión ,  

de  pensam ien to ,  de  c reenc ias ,  de  derechos  humanos  un ive rsa les  

que  nues t ra  Cons t i tuc ión  consagra  como  ga ran t ías  ind iv idua les ,  

las  cua les  son  inv io lab les  e  imprescr ip t ib les  ba jo  cua lqu ie r  

c i rcuns tanc ia .  En  es te  rub ro  los  con ten idos  remi ten  a  los  De rechos  

Humanos  y  a  los  De rechos  de l  N iño ” . 31

Los  derechos  soc ia les  son  los  que  se  re f ie ren  a  la  educac ión ,   a  la  

sa lud ,  a  un  sa la r io  su f ic ien te ,  a  la  v iv ienda ,  e t cé te ra ,  y  se  

es tab lece  en  d iversos  a r t í cu los  cons t i tuc iona les .  

 

 

A l  es tud ia r  los  derechos  ind iv idua les  y  soc ia les  se  busca  tamb ién  

que  e l  a lumno  iden t i f i que  s i t uac iones  que  rep resen tan  v io lac iones  

a  esos  de rechos u  obs tácu los  para  su  e je rc ic io ,  as í  como  que 

conozca  los  recursos  lega les  para  p ro tege r los .  Conoc imien to  de  

las  ins t i tuc iones  y  de  los  rasgos  p r inc ipa les  que  ca rac te r i zan  la  

o rgan izac ión  po l í t i ca  de  Méx ico ,  desde  e l  mun ic ip io  has ta  la  

Fede rac ión .  Es te  aspec to ,  que  comp lementa  e l  an te r io r ,  t ra ta  de 

las  ca rac te r ís t i cas  y  f unc iones  de  las  ins t i tuc iones   enca rgadas de 

p romover  y  garan t i za r  e l  cump l im ien to  de  los  de rechos  de  los  

mex icanos  y  de  las  no rmas  ju r íd icas .   

                                                 
31  Planes y programas de estudio 1993 p. 127 
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A vez   se  es tud ian  las  ins t i tuc iones  de l  Es tado  y  de  la  soc iedad.  

Se  busca  que  e l  a lumno  se  in t roduzca  en  e l  conoc imien to  de  los 

rasgos  más  impor tan tes  de  la  o rgan izac ión  de l  pa ís :  e l  

f edera l i smo,  la  d iv i s ión  de  pode res ,  la  o rgan izac ión  mun ic ipa l ,  la  

e lecc ión  democrá t i ca  de  los  gobe rnan tes .  As im ismo,  se  in t roduce  

e l  es tud io  de  los  t ipos  de  o rgan izac iones  soc ia les  más  impo r tan tes  

en  las  que  pa r t i c ipan  los  mex icanos .  

 

 

Pa ra  desa r ro l la r  e l  t ra tam ien to  de  es tos  con ten idos  se  pa r te  de  las  

ins t i tuc iones  p róx imas  a l  a lumno  ( la  f ami l ia ,  escue la ,  los  g rupos 

de  am igos )  has ta  l lega r  a l  es tud io  de  las  ins t i tuc iones  nac iona les 

y  los  o rgan ismos  in te rnac iona les .  

No  se  t ra ta  de  rea l i za r  un  es tud io  desc r ip t i vo  de  las  ins t i tuc iones ,  

s ino  de  conocer  sus  func iones  y  sus  re lac iones  p resen tes  o  

pos ib les  con  la  v ida  de  los  a lumnos ,  sus  fami l ia res  o  la  comun idad 

a  la  que  per tenecen .  Ot ro  aspec to  más  en  e l  f o r ta lec im ien to  de  la  

iden t idad  nac iona l  en  es te  aspec to  p re tende  que  e l  a lumno se 

reconozca  como  pa r te  de  una  comun idad  nac iona l  ca rac te r i zada  

po r  la  p lu ra l idad  de  pensam ien tos ,  la  d ive rs idad  reg iona l ,  cu l tu ra l  

y  soc ia l ,  pero  que  a l  m ismo  t iempo  compar te  rasgos  y  va lo res  

comunes  que  la  de f inen .  

 

 

Los  con ten idos  de  es te  aspec to  se  re f i e ren  a  las  cos tumbres  y  

t rad ic iones ,  a  los  idea les  que  han  es tado  p resen tes  a  lo  la rgo  de  

nues t ras  h i s to r ia  y  a  los  p r inc ip ios  de  la  re lac ión  de  Méx ico  con 

o t ros  pa íses  ( independenc ia  po l í t i ca ,  sobe ran ía  y  so l ida r idad 

in te rnac iona l  basada  en  la  independenc ia  y  la  jus t ic ia ,  e t cé te ra ) .  

A l  es tud ia r los  se  p re tende  tamb ién  que  los  a lumnos  comprendan 

que  los  rasgos  y  va lo res  que  ca rac te r i zan  a  Méx ico  son  p roduc to  
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de  la  h i s to r ia  de l  pa ís  y  de  la  par t i c ipac ión  que  en  e l la  tuv ie ron 

sus  an tepasados .  

 

 

E l  desa r ro l lo  de  los  con ten idos  a  los  que  se  re f ie re  es te  aspec to  

con t r ibuyen  e l  es tud io  de  la  h is to r ia  y  la  geogra f ía  de  Méx ico  y  de l  

mundo .  

La  re f lex ión  sobre  la  noc ión  de  iden t idad  nac iona l  in i c ia  con  temas 

re la t i vos  a  las  cos tumbres ,  las  t rad ic iones  y  la  lengua,  pa ra  a r r i bar  

después  a  la  f o rmac ión  de  noc iones  más  abs t rac tas  como  la  de  

Es tado -Nac ión .  

Los  con ten idos  de  Educac ión  Cív ica  para  e l  p r imer  y  segundo 

g rado  buscan  fo r ta lece r  e l  p roceso  de  soc ia l i zac ión  de l  n iño ,  a l  

es t imu la r  ac t i tudes  de  pa r t i c ipac ión ,  co labo rac ión ,  to leranciay 

respe to  en  todas  las  ac t i v idades  que  rea l i ce .  En  ambos  g rados  se  

in t roducen  las  noc iones  de  d i ve rs idad ,  de rechos  y  deberes 

asoc iadas  a  espac ios  en  los  que  pa r t i c ipan  los  a lumnos  y  a  sus  

in te reses ,  en  pa r t i cu la r ,  se  in t roduce  e l  es tud io  de  los  de rechos  de  

la  n iñez .  

Es tos  con ten idos  se  desa r ro l lan  en  fo rma  in tegrada  con  los  de 

H is to r ia ,  C ienc ias  Natu ra les  y  Geogra f ía .  

 

 

Buena par te  de  los  con ten idos  se  es tud ian  en  los  dos  g rados .  E l lo  

no  s ign i f i ca  que  deban  repe t i rse ,  s ino  que  los  p ropós i tos  

f o rmat ivos  se rán  re fo rzados  a  t ravés  de  ac t i v idades  con  mat ices  y 

p ro fund idad  d i f e ren te  en  cada  g rado .   

A  pa r t i r  de l  te rce r  grado  los  con ten idos  se  t ra tan  con  c ie r ta  

au tonomía  respec to  a  las  o t ras  as igna tu ras ,  pe ro  recupe rando  sus  

apo r tac iones  pa ra  p rop ic ia r  la  f o rmac ión  in tegra l  de l  educando .  
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En e l  m ismo  grado  se  comienza  un  es tud io  más  s is temát ico  de  la  

Repúb l ica  Mex icana ,  su  d i ve rs idad  y  la  lega l idad  que  la  r ige ,  

pa r t iendo  de  la  loca l idad ,  e l  mun ic ip io  y  la  en t idad .  Se  des taca  e l  

conoc im ien to  de  los  de rechos  de  la  n iñez  y  de  los  c iudadanos .  

 

 

En  cuar to ,  qu in to  y  sexto  g rado  los  con ten idos  se  concent ran  en  e l  

es tud io  de  la  es t ruc tu ra  po l í t i ca  de l  Méx ico ,  los  mecan ismos de 

pa r t i c ipac ión  de  los  c iudadanos ,  las  ga ran t ías  ind iv idua les  y  los 

de rechos  soc ia les ,  l a  p rocu rac ión  y  admin is t rac ión  de  la  j us t i c ia  y  

los  o rgan ismos  que  p romueven  e l  cump l im ien to  de  los  de rechos .  

Es te  con jun to  de  temas  se  asoc ian  tan to  a l  aná l i s i s  de  la  s i tuac ión  

ac tua l  de l  pa ís ,  como a l  es tud io  de  aspec tos  de  la  h is to r ia  de  

Méx ico  y   de  la  h is to r ia  un ive rsa l .  F ina lmente  se  in t roduce  e l  

es tud io  de  los  p r inc ip ios  que  norman  las  re lac iones  de  Méx ico  con 

o t ros  pa íses .  

 

 

La  educac ión  c ív ica  es  e l  p roceso  a  t ravés  de l  cua l  se  p romueve  e l  

conoc im ien to  y  la  comprens ión  de l  con jun to  de  no rmas que  regu lan 

la  v ida  soc ia l  y  la  f o rmac ión  de  va lo res  y  ac t i tudes  que  pe rmi ten  a l  

ind i v iduo  in tegra rse  a  la  soc iedad  y  pa r t i c ipa r   en  su  

me jo ramien to .  

 

 

Méx ico  v ive  un  p roceso  de  t rans fo rmac ión  en  e l  que  se  fo r ta lece  la  

v igenc ia  de  los  de rechos  humanos ,  la  democrac ia ,  e l  Es tado  de  

Derecho  y  la  p lu ra l idad  po l í t i ca ,  as im ismo,  se  d ive rs i f i can  las  

o rgan izac iones  y  los  mecan ismos  de  pa r t ic ipac ión  de  los 

c iudadanos .  
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La  con t inu idad  y  e l  f o r ta lec im ien to  de  ese  p roceso  requ ie ren ,  como 

ta rea  de  la  educac ión  bás ica ,  desa r ro l la r  en  e l  a lumno  las 

ac t i tudes  y  los  va lo res  que  lo  do ten  de  bases  f i rmes  pa ra  ser  un  

c iudadano  conocedo r  de  sus  derechos  y  los  de  los  demás,  

responsab le  en  e l  cump l im ien to  de  sus  ob l igac iones ,  l i b re ,  

coope ra t i vo  y  to le ran te ,  es  dec i r ,  un  c iudadano  capac i tado  pa ra 

pa r t i c ipar  en  la  democrac ia .  

 

 

F ren te  a  los  re tos  que  p lan tean  los  camb ios  de l  mundo 

con temporáneo ,  es  necesa r io  f o r ta lece r  la  iden t i f i cac ión  de  n iños  y  

jóvenes  con  los  va lo res ,  p r inc ip ios  y  t rad ic iones  que  ca rac te r i zan  

a  nues t ro  pa ís .  A l  m ismo t iempo ,  se  t ra ta  de  fo rmar  c iudadanos 

mex icanos  respe tuosos  de  la  d i ve rs idad  cu l tu ra l  de  la  human idad ,  

capaces  de  ana l iza r  y  comprender  las  d i ve rsas  man i fes tac iones  

de l  pensam ien to  y  la  acc ión  humanas .  

 

 

Logra r  es tos  ob je t i vos  es  ta rea  de  toda  la  educac ión  bás ica ,  de  la  

f ami l ia  y  la  soc iedad ,  y  no  de  una  as igna tu ra  espec í f i ca .  S in  

embargo ,  es  necesa r io  que  e l  ca rác te r  g loba l  de  la  f o rmac ión  

c ív ica  tenga  un  re fe ren te  o rgan izado  y  o r ien tac iones  c la ras ,  pa ra  

ev i ta r  e l  r iesgo  de  que  la  f o rmac ión  se  d i l uya  y  se  rea l ice  en  fo rma 

ocas iona l .  E l  es tab lec im ien to  de  Educac ión  Cív ica  como 

as igna tu ra  de l  p lan  de  es tud ios ,  p re tende  recuperar  su  ca rác te r  de  

p roceso  in tenc ionado  y  con  p ropós i tos  de f in idos .  En  e l  p rograma 

de  es ta  as igna tu ra  se  o rgan izan  los  con ten idos  educa t i vos  

(conoc im ien tos ,  va lo res ,  hab i l idades  y  ac t i t udes )  pa ra  que  e l  

maest ro  y  los  pad res  de  fami l i a  los  tengan  p resen tes  y  les 

ded iquen  a tenc ión  espec ia l  en  todos  los  ámb i tos  (au la ,  escue la  y  

f ami l ia ) .  
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La  o r ien tac ión  y  los  p ropós i tos  de  la  as igna tu ra  de  Educac ión  

Cív ica  se  desprenden  d i rec tamente  de  los  p r inc ip ios  que  se  

es tab lecen  en  e l  a r t í cu lo  Te rce ro  Cons t i tuc iona l :  

 

 

•  La  educac ión  que  impar ta  e l  Es tado  se rá  la ica  y ,  po r  tan to  

“se  mantend rá  a jena  po r  comp le to  a  cua lqu ie r  doc t r ina  

re l i g iosa ” ,  se rá  democrá t i ca ,  cons ide rando  a  la  democrac ia  

no  so lamen te  como  una  es t ruc tu ra  ju r íd ica  y  un  rég imen 

po l í t i co ,  s ino  como  un  s is tema de  v ida  fundado  en  e l  

cons tan te  me jo ram ien to  económ ico ,  soc ia l  y  cu l tu ra l  de l  

pueb lo ” . 32 

 

•  La  educac ión  debe rá  fo r ta lece r  en  e l  educando  la  conc ienc ia  

nac iona l  de l  amor  a  la  pa t r i a ,  “a tend iendo  a  la  comprens ión  

de  nues t ros  p rob lemas ,  a l  aprovecham ien to  de  nues t ros 

recursos ,  a  la  de fensa  de  nues t ra  independenc ia  po l í t i ca ,  a l  

asegu ramien to  de  nues t ra  independenc ia  económica  y  a  la  

con t inu idad  y  acrecen tam ien to  de  nues t ra  cu l tu ra ” ,  a l  m ismo 

t iempo  fomenta rá  la  conc ienc ia  de  la  so l ida r idad  

in te rnac iona l ,  en  la  independenc ia  y  la  jus t i c ia .  

 

•  La  educac ión  debe rá  con t r ibu i r  a  la  me jo r  conv ivenc ia  

humana ,  f o r ta lec iendo  n  e l  educando  e l  ap rec io  po r  la  

d ign idad  de  la  persona  y  la  in tegr idad  de  la  f ami l ia ,  as í  como 

la  conv icc ión  de l  in te rés  gene ra l  de  la  soc iedad  y  de  los  

hombres ,  s in  p r i v i l eg ios  de  razas ,  re l ig ión ,  sexos  o  

ind iv iduos .  

 

 

                                                 
32  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 3° inciso b p. 10 
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Los  con ten idos  de  Educac ión  Cív ica  abarcan  aspec tos  ín t imamen te 

re lac ionados  que ,  en  su  mayo r  pa r te ,  se  abo rdan  s imu l táneamen te 

a  lo  la rgo  de  la  educac ión  p r imar ia .  

 

 

Un  aspec to  es  la  f o rmac ión  de  va lo res  y  ac t i tudes  que  deben 

fo rmarse  en  los  a lumnos  a  lo  la rgo  de  la  educac ión  p r imar ia  se 

busca  que  los  a lumnos  comprendan  y  asuman  como  p r inc ip io  de  

sus  acc iones  y  de  sus  re lac iones  con  los  demás,  los  va lo res  que  la  

human idad  ha  c reado  y  consagrado  como p roduc to  de  su  h is to r ia :  

respeto  y aprec io  por  la  d ign idad  humana,  l iber tad,  jus t ic ia ,  
igua ldad,  sol idar idad,  to lerancia ,  hones t idad  y apego a  la  
verdad .  

La  fo rmac ión  de  es tos  va lo res  só lo  puede  pe rc ib i rse  a  t ravés  de  

las  ac t i tudes  que  los  a lumnos  man i f ies tan  en  sus  acc iones  y  en  las 

op in iones  que  fo rmu lan  espon táneamente  respec to  a  los  hechos  o  

s i tuac iones  de  los  que  se  en te ran .  

Po r  es ta  razón ,  es te  aspec to  de  la  educac ión  c ív ica  requ ie re  de  un  

t ra tamien to  v ivenc ia l .  

 

 

E l  es tud io  de l  s ign i f i cado  de  los  va lo res  y  de  sus  fundamentos  es  

uno  de  los  e lementos  que  con t r ibuyen  a  la  f o rmac ión  c ív ica .  S in  

embargo ,  ese  es tud io  só lo  t iene  sen t ido  s i  en  cada  una  de  las  

acc iones  y  p roceso  que  t rascu r ren  en  e l  au la ,  se  muest ran  con  e l  

e jemp lo  y  se  expe r imentan  nuevas  fo rmas  de  conv ivenc ia ,  cuyas  

bases  sean  e l  respe to  a  la  d ign idad  humana,  e l  d iá logo ,  la  

to le ranc ia  y  e l  cumpl im ien to  de  los  acuerdos  en t re  ind iv iduos  

l i b res .  
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Los  con ten idos  de  es te  aspec to  es tán  p resen tes  en  todos  los 

g rados ,  asoc iados  a  s i tuac iones  pos ib les  en  la  v ida  esco la r :  

t raba jo  en  equ ipo ,  asamb leas  de l  g rupo  esco la r ,  so luc ión  de 

con f l i c tos ,  e tcé te ra .  

 

 

La  re lac ión  en t re  compañeros ,  la  re lac ión  en t re  e l  maes t ro ,  e l  

a lumno  y  e l  g rupo ,  e l  modo  de  reso lve r  los  con f l i c tos  co t id ianos ,  la  

impo r tanc ia  que  se  le  da  a  la  pa r t i c ipac ión  de  los  a lumnos  en  la  

c lase ,  e l  juego ,  en  suma,  toda  la  ac t i v idad  esco la r  y  l a  que  se  

rea l i za  f ue ra  de  la  escue la  son  espac ios  pa ra  la  f o rmac ión  de  

va lo res .  
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B)  RESPETO DE LA INDIV IDUALIDAD ESCOLAR  
COMO PRINCIP IO DE TOLERANCI A  

 

 

 

Re tomemos e l  concep to  de  to le ranc ia ,  se  t ra ta  de  un  té rm ino 

que  en  la  soc iedad  ac tua l  u t i l i zamos  a  menudo pero  cuyo 

concep to  no  es tá  demost rado  que  se  conozca  con  exac t i t ud .  S i  

consu l tamos  e l  D icc ionar io  de  la  Rea l  Academia  encon t ramos 

dos  acepc iones ;  en  p r imer  luga r  se  en t iende  por  to le ranc ia  e l  

“ respe to  y  cons ide rac ión  hac ia  las  op in iones  o  p rác t i cas  de  los  

demás,  aunque  sean  d i f e ren tes  a  las  nues t ras ”  Po r  o t ro  lado ,  

encon t ramos  o t ra  de f in ic ión  con  un  sen t ido  más  espec í f i co  que 

a f i rma que  to le ranc ia  cons is te  en  “pe rmi t i r  a lgo  que  no  se  t iene 

po r  lega l ,  s in  ap roba r lo  exp resamente ;  o  sea ,  no  imped i r  –

pud iendo  hace r lo -  que  o t ro  u  o t ros  rea l i cen  de te rminado  ma l .  S i  

nos  damos    cuen ta ,  la  cues t ión  es tá  en  de te rm ina r  e l  l ím i te  de  

lo  to le rab le :  la  leg í t ima  d ive rs idad  s iempre  debe  to le ra rse 

( respe ta rse )  y ,  s in  embargo ,  la  i leg í t ima  puede  to le ra rse  o  no ,  

depende  las  c i rcuns tanc ias .  Es tos  p lan team ien tos  son  los  que  

como  maes t ros  hab rá  que  incu lca r  a  los  n iños  de  ca ra  a  su  

re lac ión  con  sus  igua les  e  in tegrac ión  en  la  soc iedad  comple ja  

que  les  toca  v i v i r ” . 33

 

 

De  lo  an te r io r  debemos  conc lu i r  que  la  to le ranc ia ,  en tend ida 

como  respe to  y  cons ide rac ión  hac ia  las  d i f e renc ias ,  como  una  

d ispos ic ión  a  admi t i r  en  los  demás  una  manera  de  ser  y  de  ob ra r  

d is t in ta  a  la  p rop ia ,  o  como  una  ac t i tud  de  acep tac ión  de l  

                                                 
33  Perez Montero Ma. Angeles. Educar la Tolerancia en un mundo de diversidad. p. 3 
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l eg í t imo  p lu ra l i smo,  es  a  todas  luces  un  va lo r  de  eno rme 

impor tanc ia ,  es  invo luc ra rse  hac ia  la  d ive rs idad  

 

 

En tend ida  as í  la  to le ranc ia  hac ia  la  d i ve rs idad  puede  ayuda r  a  

reso lve r  muchos  conf l i c tos  y  a  e r rad icar  muchas  v io lenc ias .  Por  

desgrac ia  v iv imos  en  un  mundo  en  e l  que  son  f recuen tes  ac tos 

de  v io lenc ia  y  ma l t ra to  a l  p ró j imo por  lo  que   una  educac ión 

cen t rada  en  la  to le ranc ia  debe  p r imar  y  p romoverse  de  una 

fo rma necesa r ia  y  u rgen te .  

 

 

Ta l  es  as í  que  en  los  s is temas  educa t i vos  mex icanos  resu rgen  

de  nuevo  la  p reocupac ión  po r  e l  t ema  de  los  va lo res .  Ya 

sabemos  que  v iv imos  en  soc iedades  mu l t i reg iona les   

mu l t inac iona les ,  comple jas ,  p lu ra les   en  d i s t in tos  ámb i tos  como 

e l  re l ig ioso ,  mora l ,  cu l t u ra l   y  económ ico .   La   to le ranc ia   hac ia  

lo  d i f e ren te  se  ha  conver t ido  en  e l  re to  más  se r io  de  la  soc iedad 

p resente  y  f u tu ra .  De  ah í  que  una  de  las  ca rac te r ís t icas 

esenc ia les  de  la  escue la   sea  consegu i r  un  ob je t i vo  de  ca rác te r  

va lo ra l    es  dec i r  educa r  c iudadanos  l ib res ,  democrá t i cos ,  

c r í t i cos  y  t o le ran tes .  Todo  e l lo  desde  una  pe rspec t i va  in tegra l  

de l  se r  humano .  

 

 

Pa ra  que  se  de  esa  to ta l idad  educac iona l ,   es   e lementa l  que  e l  

a lumno  as is ta  a  la  en t idad  fo rmadora ,   la  escue la ,   en  e l la  

as is ten  d ia r iamente  c ien tos  de  a lumnos ,  con  carac te r ís t i cas 

d i ve rsas ,  de  sexo ,  co lo r  de  p ie l ,  es ta tu ra ,  c reenc ias ,  no rmas  de  

conduc ta ,  ideo log ías ,  cos tumbres ,  op in iones ,  sen t im ien tos ,  

acc iones ,  todos  ún icos ,  d is t in tos  que  ven  y   ac túan   en     e l   
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mundo  de  una  de te rm inada  manera ,  con  op in iones ,  respe tab les ,  

es t i los  de  v ida  y  con  va lo res  d i f eren tes  A l  re lac iona rse  a f lo ran  

conduc tas  in te rpe rsona les  v is ib les ,  pa lpab les ,  he renc ia  de  su 

fami l ia  y  de l  med io  en  e l  que  convive  ac tuando  como  se r  ún ico ,  

es  dec i r  ind iv idua l .  

 
 
Desde  e l  momento  en  que  e l los  nacen  posee  una  ind iv idua l idad  

p rop ia :  Tan tas  ca rac te r ís t icas  ex is tan ,  se rán  los  a lumnos  que  

in tegra ran  las  au las  esco la res  soc ia l i zándose  a  cada   momento  

con  e l  res to  de l   g rupo .  La  escue la  y  e l  med io  pugna rán  po r  

de fende r  la  ind iv idua l idad  de  cada  a lumno  

 

 

 

A lgunos  fundamentos  en  p ro  de  la  de fensa  a  la  ind iv idua l idad  

son :   

La  convenc ión  de  las  Nac iones  Un idas  sob re  los  de rechos  de  la  

n iñez  (ex t rac to )  en  su  a r t í cu lo  Sépt imo  enunc ia  sob re  nombre  y  

nac iona l idad    ca rac te r ís t ica  que  lo  d i f e renc ia ra  de  los  demás 

“Todo n iño  t iene  de recho  a  un  nombre  desde su  nac imien to  y  a  

ob tene r  una  nac iona l idad ” .  

 

 

Art ículo  Octavo :  en  lo  que  se  re f ie re  a  iden t idad  “es  ob l igac ión 

de l  es tado  p ro tege r  y ,  s i  es  necesa r io ,  res tab lece r  la  iden t idad 

de l  n iño ,  se  és te  hub ie ra  s ido  p r ivado  de  la  pa r te  o  de  todos  los  

e lementos  de  la  misma  (nombre ,  nac iona l idad  y  v íncu los 

fami l ia res ) ” .  
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 Ar t ícu lo  doceavo  sob re  op in ión  de l  n iño  “e l  n iño  t iene  de recho 

a  exp resa rse  tan to  su  op in ión  y  a  que  es ta  tenga  en  cuen ta  los 

asun tos  que  lo  a fec tan ” 34

 

 

Es tos  se res  soc ia les ,  debe rán  ser  t ra tados  por  los  docen tes ,  en  

fo rma  homogénea,  s in  d is t inc ión  n i  d i sc r im inac ión .  Con  base  en  

e l  reconoc im ien to  de  su  ind iv idua l idad ,  log rando  va lo res 

c imen tados  en  la  d ign idad  humana,  la  to lerancia ,  e l  respe to ,  la  

paz  donde se  p r i v i leg ie  la  igua ldad ,  la  a rmonía  en t re  los  

ind iv iduos ,  donde no  ex is ta  un  “otro”  s ino  un  “nosotros” .  
 

 
En  la  soc iedad  ac tua l  nos  movemos  en t re  g ran  va r iedad  de 

cu l tu ras ,  pe rsonas  de  d is t in tas  razas  y  los  n iños  compar ten 

au las ,  vec indad con  n iños  cuyo  aspec tos  f ís icos ,  id ioma  o  

cos tumbres  son  muy  d i f e ren tes  a  las  suyas .  La  fam i l ia  es  e l  

p r imer  luga r  donde  se  ap rende   la  to le ranc ia  po rque  s iempre  hay 

que  hace r  rea jus tes  pa ra  que  todos  los  m iembros  tengan  cab ida 

en  la  m isma .  La  escue la  es  la  o t ra  pa r te  en  impor tanc ia  donde 

enseña r  e l  esp í r i tu  de  la  to le ranc ia .  

 

Has ta  los  t res  años  los  n iños  c reen  que  e l  mundo  es  como  e l los 

y  las  f am i l ias  como  la  suya .  T ienen  una  pe rspec t iva  de l  mundo 

cen t rada  en  su  pe rsona .  Hac ia  los  4  años  se  in ic ia  una 

educac ión  exp l íc i ta  en  e l  campo  de  la  d ive rs idad .  Los  n iños  de  

es tas  edades  van  c las i f i cando las  cosas  po r  ca tego r ías  y  

d i f e renc ian  a l  res to  por  su  co lo r  de  pe lo ,  su  p ie l  c la ra  u  oscu ra.  

En  es ta  fase  podemos  escuchar  p regun tas  como  ¿Por  qué  

G iovan i  no  sa luda  la  bandera  como  noso t ros?  En t re  los  5  y  7  

                                                 
34 IFE . Manual para formación de maestros sobre derechos y valores para la niñez mexicana. P.63 año 2000 
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e l los  ven  e l  mundo  desde su  pun to  de  v is ta  (cosa  que  ya  hac ían )  

y  desde  e l  pun to  de  v is ta  de  los  demás.  T ienen  una  nueva  

capac idad  para  compra ra  la  pe rcepc ión  de  s í  m ismos  en  

comparac ión  con  o t ros .  Es te  aspec to  compara t i vo ,  en  ocas iones 

p rovoca  compet ic ión :  “o ja la  yo  tuv ie ra  e l  pe lo  de  Mar ía ” ,  o  m iedo  

a  no  se r  acep tados:  “nad ie  en  m i  c lase  l leva  mu le tas” .  A  su  vez 

en t re  e l  nac im ien to  y  los  5  años  ap rende  muchos  va lo res 

soc ia les .  Aunque en  ocas iones  e l los  se  compor ten  de  manera 

exc luyen te  hac ia  o t ros  n iños ,  no  qu ie re  dec i r  que  hayan  fo rmado 

ya  sus  p rop ios  <<pe r ju ic ios>>  S i  no  hay  una  in te rvenc ión  ac t i va ,  

es te  compor tamien to  que  en  p r inc ip io  es  po r  im i tac ión ,  acaba  en 

p re ju ic ios  rea les .  

 
 
En  ocas iones  hay  que  en f ren ta r  e l  re to  de  hab la r  con  los  n iños  

de  d i ve rs idad  cuando e l los  t ienen  aún  dudas  a l  respec to .  

Maest ros  y  pad res  se  s ien ten  insegu ros  cuando  t ienen  que  t ra ta r  

a  pe rsonas  d is t in tas  a  e l los  en  aspec tos  impor tan tes  deb ido  a  

que  s ien ten  miedo  a  es ta r  incómodos  o  a  dec i r  a lgo 

inconven ien te  ya  que  e l los  no  han  ten ido  muchas opo r tun idades 

de  encon t ra rse  con  gen te  d i f e ren te .  Es te  re to  pa ra  e l los  es  de  

reconoce r  sus  inc l inac iones  y  sus  l im i tac iones  se  ve  re fo rzado 

po r  e l  hecho  de  habe r  c rec ido  en  una  soc iedad  que  t iene 

p re ju ic ios  de  los  cua les  no  es  fác i l  l ib rase .  

 

 

Los  a lumnos  con  un  poco  de  ayuda ,  acaban  es tando  a  gus to  

en t re  la  d i ve rs idad .  La  sem i l la  de  la  to le ranc ia  se  p lan ta  con  

pac ienc ia  y  cu idado .  Cuanto  más  se  v ive  la  t o le ranc ia  hac ia  la  

ind iv idua l idad  y  más  conv ive ,  mayor  es  la  f ue rza  en  esa  

to le ranc ia .  Cuando  hay   ca renc ia  de  in fo rmac ión ,  hay  fa l ta  de 

to le ranc ia .  
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L legando  a  es te  pun to  nos  p regun tamos  ¿CÓMO AYUDAR A  LOS 

ALUMNOS A LUCHAR CONTRA LOS PREJUICIOS?  La  p r imera  

no rma  es  educa r los  y  apoyar los  cuando  se  en f ren ten  a  

s i tuac iones  en  las  que  sean  b lanco  de  d isc r im inac ión  o  tes t igos 

de  e l las .  A lgunas  ideas  gu ía  son :  

 

 

o  “Escucha r   su  p rob lema,  t ra tando  de  i r  a l  in ic io  de l  m ismo.  

 

o  O f rezca  in fo rmac ión .  D íga le  que  lo  ocu r r ido  es  acep tab le .  

Hága le  sabe r  que  los  insu l tos  y  bur las  sue len  p rocede r  de  

la  i gno ranc ia .  

 

o  O f rezca  ayuda  o  p ro tecc ión .  A  veces  los  n iños  no  son 

capaces  de  responde r  po r  s í  so los  a  los  ac tos  

d isc r im ina to r ios .  

 

o  Hab le  con  c la r idad  cuando o iga  ca lumn ias ,  comentar ios 

d isc r im ina to r ios .  

 

o  O f rezca  una  v is ión  de  cambio  soc ia l .  

 

o  Fomente  la  in ic ia t i va  de  los  n iños . 35 

 

 

Es  bueno  que  los  a lumnos  sepan  que  ex is te  co labo rac ión  y  

ayuda  eso  les  dará  con f ianza ,  sab iendo  que  ta l  vez e l los  sean  

capaces  de  camb ia r  a lgo  in jus to .  En  nues t ro  en to rno  ac tua l  

ex is ten  p rogramas  adecuados  a  con t ra r res ta r  p re ju ic ios  todav ía  

ex is ten tes  y  han  desa r ro l lado  un  <<p lan team ien to  no  

                                                 
35  Perez Montero Et. Al. p. 2 
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d isc r im ina to r io  >>  para  la  educac ión .  En  e l la  hay  cua t ro  

componentes :  

 

1 .  Va lo rase  uno  mismo  como  m iembro  de  todos  los  g rupos  a  

los  que  per tenece .  

 

2 .  Va lo ra r  a  o t ros  que  per tenecen a  grupos  d is t in tos .  

 

3 .  Reconoce r  los  p re ju i c ios  e  in jus t i c ia  soc ia les  po r  

pe r tenece r  a  de te rminados  g rupos .  

 

4 .  Pensa r  en  la  fo rma  de  reacc iona r  an te  la  in jus t i c ia  

de fend iéndose  uno  m ismos  y  conv i r t iéndose  en  a l iado  de  

o t ros  g rupos .  

 

 

L legados  a  es te  pun to  debemos  sabe r  que  EL  PRIMER PASO 

PARA VALORAR LA  DIVERSIDAD ES HONRAR Y VALORAR 

NUESTRA PROCEDENCIA.  Todos  ope ramos  desde  un  con texto  

cu l tu ra l  que  desempeña  un  pape l  impo r tan te  en  las  dec is iones  

que  tomemos.  Pero  la  cu l tu ra  no  es  a lgo  es tá t ico ,  es  d inám ico ,  

adap tab le  a  las  nuevas  in f luenc ias ,  a  la  economía ,  geogra f ía ,  

e t c .  También  var ía  de  una  pe rsona  a  o t ra .  La  cu l tu ra  es tá  

fo rmada  de  pequeños  de ta l les :  cos tumbres ,  rece tas  de  coc ina… 

todos  tenemos  un  legado  cu l t u ra l  impo r tan te  y  m ien t ras  lo  

enseñamos a  los  a lumnos  les  ayudamos  a  respe ta r  o t ros  y  

es tab lecer  las  bases  para  ap rec ia r  la  d ive rs idad .  

 

 

Hay  va r ias  FORMAS DE AYUDAR A  LOS NIÑOS A  VALORASE.  

En  conc re to  y  en t re  o t ras  se  puede hace r  lo  s igu ien te :  
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o  Enseñe da tos  sobre  su  cu l tu ra .  

 

o  U t i l i ce  a  la  f ami l ia  comp le ta  como ayuda .  

 

o  Es tud ie  y  ano te  la  h i s to r ia  de  la  f am i l ia .  

 

o  Enseñe lo  que  es  más  espec ia l  de  la  f ami l ia .  

 

o  O f rezca  mode los  de  ro l  pos i t i vos .  

 

o  O f rezca  jugue tes  y  l i b ros  que  re f le jen  pos i t i vamente   los  

g rupos  a  los  que  pe r tenecen .  

 

o  V ig i le  jun to  con  la  f ami l ia  los  p re ju ic ios  que  aparecen  en  

los  med ios  de  comun icac ión ,  t v ,  rad io ,  I n te rne t ;  pa ra    

comenta r  y  ac la ra r  dudas .  

 

 

Po r  u l t imo  tamb ién  debemos sabe r  a lgunas  FORMAS DE 

AYUDAR A  VALORAR A  LOS DEMÁS.  En t re  o t ras  se  apun tan  las 

s igu ien tes :  

 

 

o  Favo rece r  e l  encuent ro  con  pe rsonas  de  o t ras  

comun idades ,  escue las .  

 

o  Enseña  imágenes  “no  es te reo t ipadas ”  sob re  d ive rs idad ,  

seña lando las  que  s i  lo  son .  
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o  Hab le  sob re  las  d i f e renc ias  y  s im i l i tud  con  o t ras  pe rsonas ,  

f ís icas ,  cu l tu ra les .   

 

o  Amp l íe  expe r ienc ias  sobre  a r te ,  cu l tu ras  d i f e ren tes .  

 

o  Enseñe  que  la  d ive rs idad  se  ap l i ca  a  todos .  Tamb ién  é l  es  

“d is t in to ”  pa ra  o t ras  pe rsonas .  
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C)  AMBIENTE TOLERANTE EN EL AULA:  
ENSEÑAR Y V IV IR  LA TOLERANCIA.  

 

 

 

La  escue la ,  con t r i buye  a l  desa r ro l lo  c iudadano,  po rque  e l  n iño  pasa  

la  cua r ta  pa r te  de l  d ía  en  e l la .  Con  la  conv ivenc ia  d ia r ia  que  t iene ,  

den t ro  de  la  escue la ,  va  rec ib iendo  una  educac ión  c ien t í f i ca  

o r ien tada  y  en r iquec ida  con  “valores  humanos”   

En  la  ac tua l idad  e l  tema  de  los  va lo res  t ienen  una  p resenc ia  

re levan te  po rque  en  e l  en foque  pa ra  e l  s ig lo  XXI   de l  P rograma 

Nac iona l  de  Educac ión ,   además de  se r  equ i ta t ivo ,  de  ca l idad ,  

pe rmanen te  e  inc luyen te  se rá  “ f o rmat i vo ”  anexando  la  formación  
c ív ica ,   en  cada  uno  de  los  d i f e ren tes  t ipos  de  educac ión ,  la  

f o rmac ión   va lo ra l   y   c iudadana   ga ran t i za  una  fo rmac ión 

pe rmanen te  con  concepc iones  pedagógicas  rea l izado ras  po r  que  

mo ldea ran  pe rsonas  con  ac t i tudes  l i b res  ,  con  va lo res  democrá t icos 

capaces  de  sob re l leva rse  respe tando  y  acep tando toda  d i ve rs idad 

cu l tu ra l  y   l os  derechos  de  los  o t ros .  

 

 

Super f i c ia lmen te ,  se   t iene  la  idea  que  en  e l  au la   los  va lo res  só lo  

se  pueden  t raba ja r  en  la  as igna tu ra  de  c i v i smo,  la  impres ión  es  

e r rónea ,  en  e l  res to  de  las  as igna tu ras ,  maes t ro  y  a lumno  van  

abo rdándo las ,  en  matemá t icas  po r  menc iona r  un  e jemp lo ,  la  
hones t idad  y verdad   af lo ran   a l  reso lve r  un  p rob lema  s in  mod i f i ca r  

o  cop ia r  resu l tados ;  la  sol idar idad  t raba jando  po r  equ ipo   ayudando 

a l  que  le  cues ta  t raba jo  comprende r lo ;  la  to lerancia ,  cuando  se  es 

pac ien te   de  espe ra r  que  “e l  o t ro ”  acabe  e l  t raba jo  pa ra  dec i r  

noso t ros  lo  reso lv imos o  agua rda r   se r  ca l i f i cados .  En  la  as igna tu ra  
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de  h is to r ia  equidad,  l iber tad  a l  conoce r  la  par t i c ipac ión  de  la  mu je r  

en  la  lucha  de  la  Independenc ia  Mex icana ,  verdad  a l  i nves t iga r  y  

f undamenta r  c ien t í f i camen te  fenómenos  na tu ra les .  Es tos  y  o t ros  

con ten idos  los  p lanes  y  p rograma los  sug ie ren .  

 

 

E l  p rograma  o f i c ia l  de  educac ión  bás ica  enunc ia   las   ca rac te r ís t icas 

de l  t ipo  de  c iudadano  a l  que  se  asp i ra ,  aunque,  no  como  una  

demanda  d iseñada  desde  e l  in te r io r  de  la  comun idad  a  la  que  se 

p royec ta ,  s ino  a  la  f uerza  de  conv iv i r  na tu ra lmente  y  de  las  

neces idades  que  nos  adv ie r ten  la  p resenc ia  de l  s ig lo  XXI .   Nos  han 

sa l tado  los  cambios  y ,  e l  inc lu i r  en  los  p rogramas  la  educac ión  en  

va lo res ,  cons t i tuye   p rop iamente  un  con ten ido  emergen te ,  re levan te  

y  p rop io  pa ra  los  a lumnos  y  la  soc iedad ,   po rque  ayuda  a  su  de fensa  

y  superv ivenc ia ;  tamb ién  da  a l  m ismo,  la  opo r tun idad  de  adqu i r i r  la  

segu r idad ,  au toes t ima  y   e leg i r  l o  co r rec to  a l    reso lve r    los   

p rob lemas  que         aque jan  a  la  human idad   y  a  su  soc iedad  p rop ia .  

 
 
Los  e lementos  rec to res  fo rma les  de  nues t ra  educac ión  se  

encuent ran  p lasmados  en  e l  A r t í cu lo  Te rce ro  de  nues t ra  

cons t i tuc ión ,  y  la  Ley  Genera l   de    Educac ión   y  en  los  documen tos   

p rogramát i cos  para  la  educac ión  bás ica  en  Méx ico :  los  p lanes  y  

p rogramas de  1993 ,  los  cua les  e l  docen te   cons ide ra rá  pa ra  rea l i za r  

su  labo r  pedagóg ica .   Las  imp l icac iones  de l  p roceso  (enseñanza -

ap rend iza je -enseñanza )   se  re f ie ren  p r imeramente  a  que  e l  maest ro  

debe  es ta r  convenc ido  y  sobre  todo  comprende r  los  con ten idos  

va ló ra les ,  as í  como los  con ten idos  in te lec tua les .   
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Para  que  e l  docen te  es té  convenc ido  de  la  neces idad  de  hace r 

mod i f i cac iones  en  la  p laneac ión  d idác t ica  y  su  p rác t ica  educa t i va ,  de  

ded ica r le  t iempo,  es fuerzo ,  y  c rea t i v idad  a  la  educac ión  en  va lo res ,  

se  p rec isa  que  en  la  ins t i tuc ión  se  v iva  un  p roceso  de  aná l is is  de  las 

f ina l idades  de  la  educac ión  a  co r to ,  med iano  y  la rgo  p lazo ,  pa ra  que 

se  adqu ie ra  una  mayor  c la r idad  ace rca  de  los  ob je t ivos  y  p ropós i tos  

de  la  educac ión  en  lo  gene ra l ,  en  e l  n i ve l  educa t i vo   as í    como     

l os   an tecedentes       y        consecuenc ias     de     l os     m ismos.  

 

 

E l  docen te  neces i ta  se r  par te  de  las  f ina l i dades  y  no  un  mero  

e lemento   de l  p roceso  educa t i vo ,  tamb ién  es  necesa r io  que  se  

reconozca  como  pa r te  p r io r i ta r ia  de   es te  p roceso .   Pa ra  fomenta r  

ese  p roceso  de  re f lex ión  puede  hacerse  las  p regun tas  in i c ia les    ¿A 
quién es tamos educando?  ¿Para  qué es tá  e l  n iño en la  escuela?  
De acue rdo  con  las  ideas  que  se  man i f ies ten ,  és te  pod rá   ace rca rse  

a  la  opc ión   que  más  se  a jus te  a  sus  respues tas  apo r tándo le  

he r ramien tas  para  su  p rác t ica  den t ro  de l  au la ,  as i  l a  e lecc ión  será  

congruen te  en t re  la  v ida  pe rsona l  y  la  v ida  p ro fes iona l ,  cond ic ión 

necesa r ia  pa ra  t raba ja r  va lo res ,  “ la     pa r te  más  d i f í c i l  es  l a  de  v i v i r  

l os  va lo res  que  fo rman  pa r te  de l  componente  educa t i vo ” 36.  As im ismo 

es  impor tan te  como  docente  reconoce r  sus  pun tos  de  v is ta  mora les ,    

c r i t i cándo los  en  fo rma  exp l íc i ta  con fo rme  se  van  enseñando ,  lo  que  

s ign i f i ca  que  t raba ja r  en  va lo res  imp l i ca  un  compromiso  cons igo 

m ismo,  como p ro fes iona l  y  como persona .  

 

 

En t re  las  p regun tas  que  sug ie re  PALACIOS tamb ién  se  inc luyen  dos  

que  ayuda ran  a  la  re f lex ión :  ¿cuán tos  cambios  y  a jus tes  se rán  
                                                 
36  Palacios La Formación de los Valores 
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necesa r ios  hace r  en  e l  en to rno   de  conv ivenc ia  con  los  a lumnos?   En  

es te  caso  para  e l  log ro  de  la  to le ranc ia  y    ¿cómo enseña r  

to le ranc ia ,  s i  en  e l  c l ima de l  au la  hay  ausenc ia  de  la  m isma?  

Aco rde  a  las  respues tas  que  e l  docen te  em i ta ,  se rv i rán  pa ra  la  

e lecc ión  de  la  metodo log ía  cons ide rando  d i ve rsas  teo r ías  de 

educac ión  en  va lo res  jun to  con  sus  imp l i cac iones  en  e l  au la .   Las  

teor ías  de  P iage t  y   Koh lbe rg,  apor tan  e lementos  pa ra  la  educac ión 

en  va lo res ,  p roporc ionan  in fo rmac ión  ace rca  de  cómo  se  rea l i za  e l  

p roceso  enseñanza -aprend iza je  de  los  va lo res  mora les  en  e l  n iño .   

En  ambas  teo r ías  se  hace  no ta r  que  e l  a lumno  t iene  que  rec ib i r  

apoyo  de l  maes t ro ,  pa ra  que  cons t ruya  sus  ideas  pe ro  é l ,  

i n te rvend rá  de  una  fo rma l im i tada ,  como un  in tegran te  más  que  

apo r ta  su  pun to  de  v is ta  aún  s iendo  e l  responsab le  de l  g rupo .   En  

es tas  teo r ías  se  da  p r io r idad   a l   d iá logo ,  pa ra  que  los  a lumnos  

tengan opor tun idad  de  desa r ro l la r  su  au tonomía  mora l .  

 

 

P iage t  a rgumenta  que  es  más  educa t i vo  e l  in te rcamb io  de  op in iones  

y  la  rea l i zac ión  de  negoc iac iones  en t re  los  m ismos  compañeros ,  po r  

se r  re lac iones  en t re  pa res .   De  igua l  es tab lece  que  e l  ap rend iza je  se 

puede p romove r  po r  med io  de l  juego  pa ra  que  la  p romoc ión  de  su 

au tonomía  mora l  y  soc ia l  g i ren  a  su  a l rededor .  

 

P iage t  in i c io  la  teo r ía  de l  desa r ro l lo  mora l  de l  n iño  f ue  Koh lbe rg 

qu ien  con t inuó  su  t raba jo ,  supuso  que  e l  desar ro l lo  mora l  es 

pa ra le la  a l  cognosc i t i vo  y  de f in ió  t res  g randes  n ive les  y  se is  

es tad ios  de  desa r ro l lo  de l  ju ic io  mora l .  
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 Premoral o preconveniconal con dos orientaciones (0-9 años) 

Nivel I • Orientación hacia el castigo 

 • Orientación instrumental 

  

Convencional lo basa en la conformidad con las normas 

sociales (9-16 años) 
 

Nivel II • Moralidad de la concordia interpersonal 

 • De orientación hacia el mantenimiento del orden social 

  

 Posconvencional (16 años en adelante) 

Nivel  III • Orientación legalista del contrato social 

• Orientación hacia principios éticos universales (ley y 

orden) 
 

 

 

 

Es tos  se is  es tad ios  son  secuenc ia les ,  pe ro  cada  ind iv iduo  t iene 

r i tmo p rop io  a l  t rans i ta r  po r  e l los .  No  es  pos ib le  sa l ta rse  n inguno  s in  

regresar  a l  an te r io r  una  vez  que  se  ha  a lcanzado  uno  más  e levado.  

Po r  o t ra  pa r te ,  son  inc lus ivos :  los  supe r io res  inc luyen  a  los  

an te r io res  

 

 

A  su  vez  e l  docen te  con templa rá  los  en foques .  

.  .  .  .  se  d is t inguen  dos  g rupos  de  en foques  uno  que  rep resen ta  e l  

p ropós i to  de  fo rmar  va lo res :  la  indoc t r i nac ión ,  e l  espon tane ismo,  e l  

re la t i v i smo  y  la  neu t ra l idad  y ,  o t ro ,  de  la  pedagogía  de  los  va lo res  y  

p ro fund izan  en  los  “cómos” :  son :  p resc r ip t i vo–exho r ta t i vo ,  

c la r i f i ca t i vo ,   re f lex i vo -d ia lóg ico    y     v i venc ia l  
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En  la  p rác t i ca  de  la  to le ranc ia  los  en foques  que  más  se  adecuan 

son :  

Ref lex ivo  –  d ia lóg ico :

Se  basa  en  desa r ro l lo  de l  ju i c io  mora l ,  t iene  sus  o r ígenes  en  Dewey 

y  P iage t .       Sus  ideas  se  fundamentan    en  los  in ic ios  y  camb ios  de l  

desa r ro l lo  mora l .  No  se  debe  igno ra r   e l   desar ro l lo  mora l  de l  n iño ,  

de  hace r lo  p rovoca rá  una  im i tac ión .  

 

 

Conciencia  é t ica:  
“En  re lac ión  con  e l  ju ic io  mora l ,  P iage t  descub re  que  en  e l  es tad io  

p reope rac iona l  la  mora l  es  fundamenta lmen te  egocén t r ica  y  es tá  

basada  en  e l  temor  a l  regaño a  la  rep resa l ia .  A  par t i r  de  los  s ie te  

años ,  la  mora l  se  basa  en  e l  respe to  y  la  rec ip roc idad ;  se  s iguen  

reg las  y  se  espe ra  que  todos  hagan  lo  m ismo.  A  par t i r  de  los  once 

años  los  n iños  s iguen  las  reg las ,  pe ro  reconocen  que  hay  ocas iones  

en  que  és tas  deben  cambia rse :  la  mora l  se  basa  en  p r inc ip ios 

supe r io res  a  la  ley .  En  s ín tes is ,  P iage t  seña la  que  hay  dos  g randes  

e tapas  suces ivas  en  es te  p roceso  de  desa r ro l lo :  l a  de  la  mora l  

he te rónoma y  la  de  la  mora l  au tónoma.  En  la  p r imera  e l  n iño  basa  su  

ju ic io  mora l  en  la  obed ienc ia  a  la   au to r idad  –  es  dec i r ,  es  la   

au to r idad  adu l ta ,  l a  que  lo  de f ina  po r  é l .  En  la  e tapa  au tónoma,  o  de  

equ idad  y  co labo rac ión ,  e l  n iño  basa  su  ju ic io  mora l  en  la  

rec ip roc idad .  E l  sa l to  cua l i t a t i vo  se  da  cuando  é l  l og ra  ponerse  en  

luga r  de l  o t ro .  Para  e l  desar ro l lo  de  la  au tonomía  es  abso lu tamente 

ind ispensab le  la  re lac ión  de l  n iño  con  sus  pa res ;  no  se  desa r ro l la  s i  

só lo  se  re lac iona  con  qu ienes  rep resen ta  para  é l  la  au to r idad . ”  
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La  teor ía  gené t i ca  de  P iage t  es  una  teo r ía  de l  conoc im ien to  que  

apo r ta  respues tas  an te  e l  p rob lema  de  la  cons t rucc ión  de l  

conoc im ien to  c ien t í f i co .  Desc r ibe  la  evo luc ión  de  las  competenc ias  

in te lec tua les  desde  e l  nac im ien to  has ta  la  ado lescenc ia ,  med ian te  e l  

desa r ro l lo  de  noc iones  y  conceptos .  Abo rda  e l  p rob lema de l  paso  de  

un  es tado  de  menor  conoc im ien to  a  uno  de  mayo r ,  con  base  en  la  

génes is  de  las  noc iones  bás icas  de l  pensamien to  rac iona l :  espac io ,  

t iempo,  causa l idad ,  mov imien to ,  aza r ,  lóg ica  de  las  c lases ,  lóg ica  de  

las  re lac iones ,  desc r ipc ión  de  las  ca rac te r ís t icas  de l  pensamien to  

conc re to   y  f o rma l ,  as í  como de  las  es t ruc tu ras  lóg ico -matemát icas 

que  los  ca rac te r i zan .  

 

 

La  ps ico log ía  gené t i ca  apo r ta  una  exp l icac ión  de  los  p rocesos  de  

adqu is ic ión  de  c ie r tas  noc iones ,  como  e l  n i ve l  de  desa r ro l lo  

ope ra to r io  y  la  ex is tenc ia  de  unos  es tad ios ,  re la t i vamente  

un iversa les  en  su  o rden  de  apa r ic ión :  senso r iomo to r  (0  a  2  años) ,  

i n tu i t i vo  o  p reope ra to r io  (2  a  6 /7  años ) ,  ope ra to r io  conc re to  (7  a  

10 /11  años ,  ope ra to r io  f o rma l  (11  a  14 /15  años ) ;  a  cada  es tad io  le  

cor responde  una  fo rma  de  o rgan izac ión  men ta l ,  una  es t ruc tu ra 

in te lec tua l ,  que  se  t raduce  en  unas  de te rm inadas  pos ib i l idades  de  

razonamien to  y  de  aprend iza je  a  pa r t i r  de  las  expe r ienc ias .  

 

 

Du ran te   los  sesen ta  y  se ten ta ,  la  soc iedad  empezó  a  p reocuparse  

demas iado  po r  e l  ind i v idua l ismo,  po r  romper  con  p rac t i cas  y  

c reenc ias  es tab lec idas ,  po r  “hace r  tus  p rop ias  cosas” .Puede  se r  que  

la  ce leb rac ión  de l  ind iv idua l i smo  haya  p ropo rc ionado  un  sue lo  fé r t i l  

pa ra  que  c rec ie ran  sen t im ien tos  de  supe r io r idad  in to le ran tes .  

Romper   pa ra  i r  en  o t ra  d i recc ión  a  menudo  es  e l  resu l tado  de  c ree r  
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que  o t ra  f o rma  es  me jo r .  A  veces  tenemos  lazos  emoc iona les  fuer tes  

que  con fo rman  nues t ra  v is ión .  La  ve rdade ra  to le ranc ia  es  tene r  

c reenc ias  y  respe ta r  los  ju ic ios  y  c reenc ias  de  o t ros ,  inc luso  cuando 

son  d i f e ren tes .  

 

Las  s igu ien tes  suge renc ias  pueden se rv i r  pa ra  t raba ja r  la  to le ranc ia  

 

 

•  La  v is ión  de  los  n iños  de  “ la  f o rma  cor rec ta  de  hace r  las  cosas”  

se  es tab lece  en  la  ado lescenc ia  temprana .  De  acue rdo  con  

a lgunos  expe r tos ,  se  de f ine  a  los  12  años  y  se  as ien ta  a  los  21 .  

S i  los  n iños  c recen  con  una  v is ión  l im i tada  de  pos ib i l i dades ,  su  

de f in ic ión  de  lo  que  es  acep tab le  va  a  se r  muy es t recha .  

 

 

¿Cómo ce leb ras  en  tu  f ami l ia  los  d ías  fes t i vos  espec ia les  como 

nav idad  o  año  nuevo?  Po r  e jemp lo ,  s i  ce leb ras  la  nav idad ,  ¿Le  das  

impor tanc ia  a  lo  que  te  rega lan?  

 

 

Los  ho ra r ios  fami l ia res  que  es tán  un idos  a  t rad ic iones  t ienen  una 

tendenc ia  a  encer ra r  una  so la  f o rma  co r rec ta  de  hace r  las  cosas.  

¿Qué  va  a  pasa r  cuando  los  n iños  c rezcan ,   y  se  en f ren ten  con  la  

neces idad  de  acomodar  o  in tegra r  t rad ic iones  que  pueden  se r  muy 

d i f e ren tes  de  aqué l las  que  han  ce leb rado  en  e l  pasado?  Como e l  

ho ra r io  de  com ida .  

•  La  to le ranc ia  requ ie re  de  hab i l idades  para  en f ren ta r  a  a lgu ien ,  

espec ia lmente  cuando  nos  con f ron ta  con  nues t ros  va lo res  o  

pun tos  de  v is ta  que  t iene  fuer tes  mat ices  emoc iona les ,  ta les  
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como la  po l í t i ca  y  la  re l ig ión .  Pa ra  se r  to le ran tes ,  p r imero 

debemos ana l i za r  nues t ras  emoc iones .  

 

 

¡Cuándo  c rees  que  la  gen te  fo rma  sus  op in iones  ace rca  de  temas 

ta les  como e l  derecho  de  los  an ima les ,  la  bene f icenc ia  o  pena  de  

muer te?  ¿Qué  emoc iones  pueden  es ta r  invo luc radas?  ¿Cómo pueden 

cambia r  sus  op in iones  con  e l  t iempo?  

 

 

•  Los  n iños  nacen  s in  inc l inac iones  o  p re ju ic ios .  Su  pun to  de  

v i s ta  y  e l  respeto  po r  sus  puntos  de  v i s ta  vendrán  de  sus  

fami l ias  y  de  la  soc iedad.  Los  pad res  son  los  p r imeros  

maest ros  de  sus  h i jos .  Pad res  y  maest ros  t ienen  una  in f luenc ia  

p ro funda en  las  c reenc ias  y  ac t i tudes  de  los  n iños .  

 

 

Examinar  las  inc l inac iones  y  ac t i tudes .  P iensa  en  maneras  pa ra  

reduc i r  consc ien temen te  cua lqu ie r  in f luenc ia  nega t i va  en  las  

ac t i tudes  de  los  n iños  a  tu  a l rededor .  

 

 

•  En  cua lqu ie r  med io  soc ia l  o  labora l ,  la  mayo r ía  de  la  gen te  

t iene  con tac to  d ia r io  con  pe rsonas  de  d is t in tos  géne ros ,  

edades ,  re l ig iones  y  razas .  Sus  es te reo t ipos ,  p re ju ic ios  e  

inc l inac iones ,  ambas  pos i t i vas  y  nega t i vas ,  cons tan temen te  son  

en f ren tadas .  

¿La  gen te  te  ca ta loga  basada  en  sus  p re ju ic ios  y  es te reo t ipos?  ¿Sus 

ju ic ios  son  cer te ros?  ¿Puede  se r  “gene ra l i zado ”?  ¿A lguna  vez  te  has 
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equ ivocado  respec to  a  una   pe rsona   po rque  te  basas te  en  una 

impres ión  in ic ia l ,  en  un  p re ju ic io  o  es te reo t ipo?  

 

•  Nues t ros  compor tam ien tos  ind iv idua les  fomentan  la  d i ve rs idad  

y  hacen  la  v ida  más  in te resan te .  La  v ida  se r ía  abu r r ida  s i  todos  

nues t ros  am igos  se  pa rec ie ran .  No  tend r íamos más  de  un 

pa r t ido  po l í t i co  s i  t odos  pensá ramos  de  la  m isma  manera .  

Escucha r  o t ros  pun tos  de  v is ta  es  lo  que  hace  que  se  ampl íen 

los  nues t ros .  

 

 

P iensa  en  t res  o  cua t ros  am igos  tuyos .  ¿Qué  ca rac te r ís t icas  son  

ún icas  de  cada  uno?  

Con  las  an te r io res  ideas  es  impo r tan te  hab la r  con  los  n iños  de  

to le ranc ia   aqu í  sug ie ro  a lgunas :  

 

 

¿Va ld rá  la  pena  conse rva r  e l  va lo r  de  la  to le ranc ia?  

 

 

•  P iensa  en  a lgo  que  haces  o  c rees  que  es  d i f e ren te  de  lo  que  

tus  am igos  c reen  o  hacen  ¿Cómo te  hace  sen t i r  se r  d i f e ren te?  

•  ¿A lguna  vez  a lgu ien  se  ha  re ído  de  t i  po r  se r  d i f e ren te?  ¿Cómo 

te  h i zo  sen t i r  eso?  

 

 

¿A lguna  vez  has  v i s to  a  un  am igo  bu r la rse  de  o t ro  am igo  que  e ra  de  

a lgún  modo d i f e ren te?  ¿Qué h ic is te?  

•  Rec i ta  e l  ve rso  de l  lo r i to  con  los  n iños .  E l  can to  de l  lo r i to  es  

ch is toso  y  muy  d i f e ren te  de l  can to  de  los  lo r i tos .  Hab len  de  lo  
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i n te resan te  que  es  su  can to  y  cómo  hace  que  e l  lo r i to  sea 

d i f e ren te  en  un  modo  bueno y  espec ia l .  Rea lmente  todos  somos 

muy  parec idos ,  pe ro  a l  m ismo  t iempo  cada  uno  de  noso t ros  es  

ún ico .  

 

•  ¿T ienes  a lgún  am igo  que  sea  d i fe ren te?  ¿En  qué  es  d i f e ren te  

tu  am igo  y  qué  p iensas  sob re  sus  d i f e renc ias?  ¿Puedes  pensa r 

en  fo rmas  en  que  se  pa recen  tu  amigo  y  tú?  

 

 

Ayuda  a  que  los  n iños  desa r ro l len  hab i l idades  de  lengua je  a l  

i n t roduc i r  las  s igu ien tes  pa lab ras  en  su  v ida  co t id iana ,  y  con t inúa 

fomentando    la  to le ranc ia :  

 

 

 

 Respe to  

Acep tac ión  Jus t i c ia  

Creenc ias  Mu l t i cu l tu ra l  

Cos tumbres  P re ju ic io  

Con f l i c to  To le ranc ia  

D i fe renc ias  En tend im ien to  

 Hones t idad  

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL SALON DE CLASES 

 

 

Ac t i v idades  pa ra  n iños  de  todas  las  edades .  
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•  D iscu te  los  sen t im ien tos  de  pe rsona jes  en  h is to r ias  que  le ís te  

en  e l  sa lón  de  c lases .  Po r  e jemp lo ,  ¿Cómo se  s in t ió  la  bes t ia  

cuando  o t ros  an ima les  huye ron  de  é l  en  ¿Qu ién  es  la  bes t ia?  

De Ke i th  Bake r  

 

 

•  Cuando  los  n iños  tengan  desacue rdos ,  ayúda los  a  iden t i f i ca r  

sus  sen t im ien tos  y  t ra ta  de  imag ina r  los  sen t im ien tos  de  o t ros  

n iños .  La  to le ranc ia  emp ieza  en  pone rnos  en  e l  luga r  de  los  

o t ros .  

 

 

En  un  c í rcu lo  de  la  paz .  I nv i ta  a  dos  n iños  que  es tén  en  desacue rdo 

a  tomar  tu rnos  para  exp l i ca r  p r imero  su  pun to  de  v is ta  y  después  lo  

que  en tend ie ron  de l  pun to  de  v is ta  de l  o t ro  n iño .  Pe rm i te  que  cada 

uno  sug ie ra  una  so luc ión .  S i  es  necesa r io ,  e l  res to  de  los  n iños 

puede med ia r .  Un  c i rcu lo  de  paz  pe rmi te  que  todos  se  benef ic ien  a l  

es ta r  invo luc rados  en  e l  p roceso  de l  reso lve r  e l  desacue rdo .  

 

 

•  Lee r  un  l ib ro  que  o f rezca  la  opor tun idad  de  ve r  a lgo  desde  o t ra  

pe rspec t i va  Po r  e jemp lo ,  lee  un  l i b ro  sobre  ho rmigas  y  d iscu te  

qué  tan  d i f e ren te  se  ve  una  coc ina  desde  la  pe rspec t i va  de  la  

ho rm iga .  Como una  ac t i v idad  de  segu im ien to ,  inv i ta  a  los  n iños  

a  exp lo ra r  e l  pas to  con  una  lupa  y  después  haz  un  d ibu jo  de l  

sa lón  de  c lases  desde  la  perspec t iva  de  la  ho rm iga .  

 

 

•  Inco rpo ra   ac t i v idades   que  cen t ren  su  a tenc ión  en  iden t i f i ca r  

semejanzas  y  d i f e renc ias .  Por  e jemp lo ,  p regun ta  a  cuán tos  
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n iños  les  fa l ta  un  d ien te ,  a  cuán tos  les  gus ta  la  to ron ja ,  

cuán tos  hab lan  más  de  un  id ioma,  cuán tos  nac ie ron  en 

sep t iembre ,  cuán tos  es tán  ves t idos  de  ro jo  hoy .  

 

 

•  Du ran te  las  ce leb rac iones  de  las  es tac iones ,  como  la  

p r imave ra ,  an ima a  los  n iños  a  desc r ib i r  las  t rad ic iones  que  

p rac t ican  en  la  escue la .  L lama  la  a tenc ión  sob re  la  

mu l t ip l i c idad  de  fo rmas  para  ce lebra r  la  m isma  fecha  y  tamb ién  

la  l ibe r tad  de  e lecc ión  invo luc rada  en  dec i r  s i  a lgu ien  ce leb ra  o  

no .  

 

 

•  P ropo rc iona  una  va r iedad  en  todo  lo  que  haces :  bo tanas ,  

h is to r ias ,  métodos pa ra  p in ta r ,  excu rs iones  de  campo,  

deco rac iones  pa ra  e l  sa lón  de  c lases  y  mús ica .  An ima  a  los 

n iños  pa ra  que  in ten ten  cosas  nuevas  y  tomen  ro les  nuevos.  

Cuantas  más  expe r ienc ias  tengan ,  más  ampl ia  se  vo lve rá  su  

v is ión  de l  mundo.  

 

 

•  L lena  e l  sa lón  de  c lases  con  ma te r ia les  que  re f le jen  d i ve rs idad .  

Po r  e jemp lo ,  usa  ca r te les  que  re f le jen  va r iedad  de  t ipos  de  

fami l ias  y  ev i ta  los  es te reo t ipos  en  t raba jos  re lac ionados  con  

géne ro .  Co loca  una  var iedad  de  muñecas  é tn icas  en  e l  cen t ro  

de  muñecas .  Escoge  l ib ro  que  re f le jen  un  ba lance  en  sus  fo tos  

y  rep resen tac iones  de  e tn ias ,  au to r ,  ro les  de  géne ro  y  

con f igu rac iones  fam i l ia res .  
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•  Haz  que  los  n iños  jueguen  ocas iona lmente  de  pa re ja  pa ra  e l  

rec reo .  Es to  les  p ropo rc iona  opo r tun idades  d i f e ren tes  y  qu izá  

inc luso  cos tumbres .  

 

 

•  Ten  una  ta r je ta  con  persona je  de  h is to r ias .  ¿Cuán tos  

pe rsona jes  mascu l inos  hay?  ¿Femen inos?  ¿Cuán tos  son  

pe rsonas  de  co lo r?  ¿Cuántos  t ienen  a lguna  d iscapac idad 

f ís ica?  ¿Cuántos  rep resen tan  una  m ino r ía?  Hab la  acerca  de  tus 

descub r im ien tos  a l  f ina l  de  la  semana  o  mes .  ¿Qué  no tan  los  

n iños?  

 

Personajes de historias 

Historia Personaje 

principal 

Hombre  Mujer  Otras características 

distinguibles 

Sorpréndete Graciela   Africano-americano 

Graciela     

 El último 

dragón 

Won  Asiático-americano 

 Lisa 

El jardín de 

Lisa 

Ana y los 

animales 

salvajes 

Ana    

 

•  Escoge  un  cuen to  fami l ia r  y  lee  ve rs iones  de  é l  de  d i f e ren tes 

cu l tu ras .  Por  e jemp lo ,  Cape ruc i ta  ro ja  tamb ién  es  conoc ida  

como Lon  Po  Po ;  e l  muñeco  de  gen j ib re  es  De  Lebkuche rnman,  

Johnny  Cake  y  L i t t le  Cook ie .  Hab la  sob re  las  s im i l i tudes  y  

d i f e ren tes  ve rs iones  de  la  h is to r ia .  
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES 

 

 

•  So l ic i ta  am igos  po r  co r respondenc ia  de  o t ros  luga res .  Ayuda  a 

que  los  n iños  iden t i f i quen  las  seme janzas  y  d i f e renc ias  de  

cos tumbres .  

 

 

•  Juega  en  g rupo :  av ión ,  reso r te ,  can icas ,  po r  e jemp lo .  D iscu te  

lo  d i ve r t ido  que  la  d i ve rs idad  hace  a l  juego .  

 

 

•  An tes  de  p rac t i ca r  j uegos  compet i t i vos ,  ayuda  a  que  los  n iños  

en t iendan  e l  esp í r i tu  depo r t i vo  asoc iado  con  pe rde r .  D iscu te  

ace rca  de  los  juegos  como  una  de  muchas  ac t i v idades  que  a 

menudo  son  más  d ive r t idas  en  la  m i tad ,  que  a l  p r inc ip io  y  f ina l .  

 

 

COMO T RABAJAR CON FAMIL IAS:  

IDEAS PARA LA CASA 

 

 

Ac t i v idades  pa ra  n iños  de  todas  las  edades  

•  Haz  que  tu  h i jo  en t ienda  que  la  d ive rs idad  nos  o f rece  una  v ida 

más  in te resan te .  Hab la  ace rca  de  las  fo rmas  en  que  tú  y  t u  

f ami l ia  ya  han  incorporado  aspec tos  de  o t ras  cu l tu ras  en  tu  

v ida .  ¿Qué va r iedad  de  com idas  comes? ¿Cuántos  t ipos  de  

mús icas  d i s f ru tas?  ¿Qué  hay  con  tu  ropa ,  con  tu  vocabu la r io?  

¿Qué  o t ro  t ipo  de  cosas  has  ap rend ido  o  perd ido  p res tado  de  

d i f e ren tes  cu l tu ras?  
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•  P ropo rc iona  opor tun idades  a  tus  h i jos  pa ra  in te rac tua r  con  un 

g rupo  d i f e ren te  de  n iños .  Pod r ía  se r  una  buena idea  insc r ib i rse 

en  c lases  de  danza  o  en  ac t i v idades  g imnást icas  en  una  zona 

de  la  c iudad  d i f e ren te  a  la  zona  donde  tú  v ives .  

 

 

•  V ia ja  tan to  como  te  sea  pos ib le  y  ap rovecha las  opo r tun idades 

de  ayuda r  a  que  tus  h i jos  no ten  las  semejanzas  y  las  

d i f e renc ias  de  las  reg iones  geográ f i cas .  Mantén  las  d iscus iones 

l ib res  de  inc l inac iones .  

•  Ve  la  te lev is ión  con  tus  h i jos .  Ayúda los  a  que  iden t i f i quen  

s i tuac iones  es te reo t ipadas ,  é t i cas  y  rac ia les  en  p rogramas en  

comerc ia les .  Hay  muchos.  

 

 

•  Sé  un  buen  mode lo  de  ro les .  A l  in t roduc i r le  tus  va lo res  y  

t rad ic iones  ha rás  que  tus  h i jos  se  den  cuenta  de  que  o t ras  

pe rsonas  pueden  tene r  va lo res  y  t rad ic iones  que  son 

d i f e ren tes ,  pe ro  no  es tán  equ ivocadas .  Ev i ta  aseve rac iones  con 

ju ic io  sob re  peso ,  géne ro ,  dogma de  re l ig ión ,  co lo r  de  la  p ie l  o  

ves t imenta  que  hace  que  sean  menos  deseab les  las  

carac te r ís t i cas  de  los  o t ros .  

 

 

•  Inves t iga  e l  o r igen  de l  nombre  de  tu  h i jo .  ¿Fue  un  nombre  de  

fami l ia  que  he redó  o  tu  h i jo  es  la  p r imera  en  la  f ami l ia  que 

l l eva  ese  nombre?  Puedes  sorp rende r te  de l  o r igen  cu l tu ra l .  
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•  De ja r  que  los  h i jos  te  vean  tomar  par te  en  ac t i v idades  que  se 

sa len  de  los  ro les  t rad ic iona les  de  géne ro .  Por  e jemp lo ,  los 

hombres  pueden  hace rse  ca rgo  de l  bebé  o  coc inar ,  las  mu je res 

pueden  lava r  e l  coche  o  usa r  he r ram ien tas .  An ima  a  los  n iños  a  

pensa r  más  ab ie r tamen te  sob re  los  ro les  t rad ic iona les  de 

géne ro .  

 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS MÁS GRANDES 

 

 

•  P ropo rc iona  opo r tun idades  pa ra  que  los  n iños  se  invo luc ren  en 

ac t i v idades  que  p ro tegen  los  derechos  de  los  o t ros ,  ta l  como 

los  de rechos  de  los  an ima les ,  los  de rechos  con  tus  h i jos  o  de  

los  mayo res .  

 

 

•  Sé  hones to ,  cuando  expongas  una  de  tus  inc l inac iones  o  

p re ju ic ios ,  reconoce  su  ex is tenc ia  y  d i scú te lo  con  los  n iños .  

 

 

• Lee   l ib ros   que    f omenten   e l  va lo r  de  la  to le ranc ia .  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

Para  logra r  una  me jo r  soc ia l i zac ión  con  to le ranc ia  es  impo r tan te  

que :  

 

 

 La  escue la  ac tua l   reo r ien te   su  ac tuar  educa t i vo ,  reconoc iendo 

la  f o rmac ión  de  va lo res :  to le ranc ia ,  democrac ia ,  l ibe r tad ,  paz 

pa r t i c ipándo los ,  t ransmi t iéndo los  y  v ivenc iándo los  con  los  

a lumnos  o lv idando  lo  mater ia l ,  económico ,  soc ia l ,  rac ia l  y  

re l i g ioso .  

 

 

 La  educac ión  en  va lo res  se  man i f ies ta  de  manera  homogénea 

en  cada  au la  esco la r ,  po rque  a  e l la  as is ten  a lumnos  de  

d i f e ren tes  cond ic iones :  económ icas ,  cu l tu ra les ,  soc ia les,  

re l i g iosas  po r  tan to   e l  docen te  t iene  como  labo r  reo r ien ta r  y  

de f in i r  su  iden t idad  cu l tu ra l  e  i n te racc ión  soc ia l ,  s i rv i éndo le  de 

gu ía   ac tua l  los  p lanes  y  p rogramas  o f i c ia les  que  la  SEP le  

p ropo rc ione .  

 

 

 E l  va lo r  de  la  to le ranc ia  ha  evo luc ionado  en  cada  época  de  la  

soc iedad  pero  s iempre  ha  des tacado  e l  respe to ,  la  l i be r tad ,  la  

igua ldad  y  la  ve rdad  pa ra  e l  log ro  de  una  me jo r  conv ivenc ia  

humana .  
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 E l  va lo r  de  la  jus t ic ia  se  encuen t ra  inmerso  en  e l  va lo r  de  la  

to le ranc ia ,  es  e l  resu l tado  de l  equ i l i b r io  de  las  s i tuac iones  

va ló ra les  que  cada  a lumno  posee,  resu l tando  más benef ic iosa 

s i  se  t raba ja  con  d i lemas mora les .  

 

 

 P rac t ica r  e l  va lo r  de  la  democrac ia  den t ro  de l  au la  imp l ica  una 

ser ie  de  ac t i v idades  a  desa r ro l la r  po r  e l  maes t ro  y  los  a lumnos :  

asambleas ,  d iá logos ,  deba tes ,  asumiendo cada  qu ien  las 

responsab i l idades   de l  ro l  que  le  co r responda.  

 

 E l  va lo r  de  la  democrac ia  den t ro  de l  au la  esco la r  no  es  e l  vo ta r  

pa r  e leg i r ,  s ino  da r  l ibe r tad ,  a l  a lumno  en  ac t i v idades  en  las 

cua les  exp resa ra  y  pa r t ic ipa ra  su  sen t i r  como:  las  asambleas ,  

deba tes ,  d iá logos  y  responsab i l idades ,  to le ran temente .  

 

 

 La  escue la  fundamen ta  la  enseñanza  de  la  to le ranc ia ,  

democrac ia ,  jus t ic ia ,  paz ,  hones t idad  en  e l  A r t .  3°  y  en  p lanes  

y  p rogramas  con  e l  f in  de  p rop ic ia r  una  soc ia l i zac ión  pa ra  una 

conv ivenc ia  igua l i ta r ia .  

 

 

 E l  l ím i te  de l  respe to  es  la  to le ranc ia .  
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