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Lo valores atraviesan ) definen los actos 

cottdianos de /{)s humanos. De acuerdo con 
ellos se justifica la guerra, el amor, los diálogos, la 
risa. Gracias a ellos se establecen tradiciones y se 

perpetúan infami.as o bondades. Su e.xi.stencia en la 
t ida humana nace en el mismo lugar en que 

nacen, por ejentpln, el cuidado de un recién nacido 
l . 1 o a agresu5n. 
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Asistimos a un urgente despertar 
del interes social sobre la forma-
ción en valores. A diario encontra-
mos preguntas acerca de la ética y 
los comportamientos de los ciuda-
danos de una Nación, cuyo estado 
natural parece ser la crisis. Las re-

aprendizajes 
• que se quie-

ran lograr. 

Apre di 
y edios 

flexiones - y últimamente la aedo- Cuando es 
nes en formación en valores - na-
cen. sin duda. de la profundidad de 
la crisis presente en la soCiedad co-
lombiana. De manera muy cons-
ciente ha aparecido la pregunta 
acerca de cómo formar valores de-
seables en las personas. En parte, 
este cuestionamiento le ha corres-
pondido. por supuesto, al sistema 
educativo. Los valores, en combina-
ción con los instintos básicos dan 
lugar a la civilización y permiten la 
definicion de la cultura. 

Si hablar de valores es difícil. hablar 
de formación en valores lo es más 
aún. En los valores se encuentran los 
núcleos ocultos de las actuaciones 
humanas. Sabemos que en pedago-
gía se debe usar una metodología 
adecuada y herramientas tecnológi-
cas según los procesos y niveles de 

• necesario 

se utiliza co-
• mo estrategia 

metodológico 
lo repetición; si 
por el contrario. 
se desea desarrollar 
una destreza. se se-
lecciona una estr.lte-
gia de prácticos conti-
nuos hasta lograr unos 
niveles de competencia 
aceptables: cuando se 
quiere enseñar a soluCio-
nar problemas, se plan-
tean situaciones abier-
tas. incompletas, con 
problemas, y se mane-
ja el onális1s multicau-
sol y los principios 
de cousal1dod y aso-
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ooao . .,, e b squcda de estratc-
g.as de sol oo 

En e apre d za e de a soluc on de 
problemas t' sten vanos n clc.s 
Po una parte encontramos que en 
a formaaon de estud ames o pro-
re.sores se usa un con unto de pro· 
b emas Jamados cerrados Se trata 
de aq e que quteren le"'a al cs-
tud a.nte o a pro eso"' a reconstrU r 
proh e.mas res eltos po la c1enc1a 
o la cecnolog a. cuyo proceso •m-
p c:a un terrc o de refl 10n donde 
todos os e ementos que Intervie-
nen a *J; a que el resultado espe-
rado :oa so conoodos 

Po ta otra parte encontramos los 
prob emas obi rtos cuyo campo de 
refleXlon tmpl elementos no defi-
n bies n termmados smo en per-
manente transformacron Se trata 
Ciw os prob emas que plantean la 
convtVenc1a el desarrollo soc1al y la 
rea rzaoon and1" tduaf 

Dentro de a soluaon de los pro-
b emas aotertos ex ste aun otro 

A C TU AL I DA D 

campo que, aunque hace par·te del 
m ' n o. debe d fcrcnc1arse por sus 
1mplrcacrones -e tr.\ta de Jos pro-
b ernas e ttcos tstos plantean un 
campo de rcfle.xrón donde los ele-
mentos son sub¡euvos y dcpendtcn-
tes de ta cultura. donde la validez de 
cada una de las Hneas de cntr.\da y 
de salida dependera del momento 
rultu ral. h1storrco y econÓmiCo que 
se v¡ve. La re lauv1dad es la unica re· 
gta permanente en su constdera-
c•on. Por lo tanto, cualquier acc1ón 
en su campo 1mpl1ca la co nstruc-
oon de la realidad basada en una 
dec1sr6n relatiVa a las cond1c1ones 
que la rodean 

S e f y valores 

la prohrbroon de mat.1r, de vivir en 
poltgamia, de cometer incesto, así 
como numerosas prohibiCIOnes so-
Ciales ) tabús son en fi n. el resulta-
do de deets1ones que adqUieren va-
lo r en canco se conv1erten en reali-
dad socral gractas a la voluntad de 
qUienes, algú n dia, la.s ado ptaron en 
nombre de la cultura y usaron los 
mstrumento s que leman para vol-
verlas soc1ales. 

S1 el planteamiento de los proble-
mas é ticos es compleJo, ello se re-
fleJa en la multtples facetas del tema 
de la formacion de lo s valores éti-
cos . Por lo general. cuando se hacen 
e¡erciCtos de formactón de valores 
se uttltzan dos csc.rateg1as: por· un la-
do hay alguien. en nombre de la so-
ctedad. llamese Iglesia, Estado o Fa-
milia. que intenta convencer inicial-
mente a sus congéneres de asumir 
una determinada conducta, para 

obligar, asegurando por 
medto de sanciones. su cumplimien· 
to. Se trata de mecanismos muy 
s1mples. pero sobre ellos se han 
sostenido varios s1glos de cultura. 
En una d1alect1ca bipolar primero se 
da la instrucción y después se castt-
ga o premia la conducta. 

Lo culturo y lo forma<ion 
en valores 

Las alternativas conocidas y proba-
das culturalmente en formación de 
valores con los niños y los JÓvenes. 
como el reconocimiento y valora-
don de los héroes nacionales, la re-

de fábulas, el conocimiento 
de parábolas. dichos. refranes y le-
yendas que tienen por obje(O mo-

delar conduct.1s por med1o del 
e¡emplo, pterdcn su potencaa y sen-
tido cuando las costumbres que 
promueven no ttenen ntngun valor 
soc1al dentro del contexto donde 
se proponen. 

Por ello. la formación en valores no 
puede basarse exclusivamente en 
los procesos tradicionales. donde 
algu1en ttene el poder de impartir 
sobre otros el conocimiento y las 
reglas acerca de los valores social-
menee acepudos y respetados. 

Es en la referencia de los actos y 
conductas de cada ser humano en 
donde realmente se midan los pro-
cesos de formación en valores; una 
de la maneras de construir esa refe-
rencia es enfocar las situacaones 
problemas que reflejen la expresión 
de uno u otro princ1pio de conduc-
Cl. En otras palabras. convertir en 
problema u objeto de estudio la vi-
da cotidiana, para que mediante el 
ejercicio de encontrar salidas se re-
construya y nuevamente, un 
conjunto de valores. 

Las dos opciones son válidas y fun-
cionan de manera complementaria. 
en la medida de sus posibilidades, de 
manera que se debería contar con 
ambas cuando se trate de diseñar 
estracegaas de formación en valores. 

Aprendizaje y 
Metodologías 
Cuando es necesario memorizar, 
se utilrza como estrategia meter 
dológteo lo repetioón; si por el 
contrario. se desea desarrollar 
una se escoge una es-
trategia de prácticos contmuos, de 
repettaón. hasta lograr unos nive-
les de competencia aceptables; 
cuando se qwere enseñar a solu-
oonor problemas. se plantean si-
tuaciones ab1ertas, Incompletas. 
con problemas. y se maneja el 
onáftsts multkausol y los princi-
pios de causol1dod y osoc1odón. en 
la búsqueda de estrategtas de 
solución. 



Sin embargo. cuando el grupo en el 
cual se pretende trabaJar no acepta 
los valores en que se soporta su or-
den soc1al -porque encuentra una 
enorme d1stanc1a entre la v1da coti-
diana y la veda de qu1cnes promue-
ven d1chas conductas- cuando esas 
conductas son mapltcables a su 
ex1stenc1a porque amenazan princi-
pios más profundos como la super-
vivenci:l o cuando no tienen sentido 
soc1al. la formación CJempladz.ante 
se encuentra en una terrible des-
ventaJa ante otras estrategias de 
formactón 

Los edios de co u icaci on 
y lo ed cac1on 

la irrupctón de los medtos de co-
municación mastva en la vida cott-
d1ana de los seres humanos plantea 
múltiples ínter rogantcs. Su relación 
con la educacion y con la creación 
de modelos de comportamiento, 
actitudes y creencias es tan antigua 
como su poderosa entrada en la 
cultura contemporánea. Sin embar-
go. son escasas las precisiones defi-
nitivas elaboradas desde la academia 
o desde los propios medios acerca 
de la relac1ón entre los medtos de 
comunicactón y la educación. 

Por una parte, es claro que resulta 
muy difícil determinar con certeza 
el Impacto que ttenen los med1os 
sobre los comportamientos socia-
les: no es facil responsab1hzar por 
tales o cuales actitudes a los discur-
sos que circulan por ellos. En caso 
de que se aceptara que hay una re-
lación de responsabilidad directa 
entre medios y comportamientos 
humanos, tampoco cx1ste claridad 
acerca de cuáles serían las estrate-
gias más exitosas para lograr avan-
ces en este campo. 

Volver o lo p dagog1a: 
medios , productos 
y oudie clas 

Entre qUienes consederan que los 
medios son ut1les en propositos 
formattvos ex1ste una d1scusion im-
portante, centrada en el equilibno 
que deben guardar los componen-
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tes de una estrategia de educac1ón 
por med1os mas1vos Hay qu1enes 
sostienen que las tntenetones peda-
gógicas deben ser las que aroculen 
y definan las cstn.1cturns del discur-
so que se adaptara al med1o de co-
mumcacron elcgtdo. 

De esta manera, se valtdan produc-
tos en los cuales el 1ngred1eme pe-
dagógico modela mensaJeS que se 
salen de las estructuras que el mer-
cado de los med1os ha defimdo para 
cada uno de ellos, pero que prlvllc-
gtan la transm1stón de conocimien-
tos como estrategta comun1cat1va. 
En este grupo de productos encon-
tramos las producc1ones destinadas 
a la formación a d1stancta donde el 
medio no es más que un soporte 
para los contcmdos curnculares. 

Así mismo, los programas de com-
putador que sirven de apoyo a Cier-
tas d1sciphnas. e mcluso nlgunas se-
ries telev1sas de amplta difus1on. usan 
los medios como espac1os para la 
transmision de conceptos. dejando 
de lado las 1mplicac1ones narrativas 
que presenta cada lenguaje, bien sea. 
audiovisual, escnto o sonoro. 

Por otra parte existe otra postceón: 
los leng\Jajes desarrollados por los 
medios y su interacc1ón con los 
consumidores son valtosos y apor-
tan. por sf m1smos, nuevos elemen-
tos en el proceso de for;macron y 
aprendizaJe. Desde esta concepción 
se propone adoptar los frnes pedogó-
grcos o los estructuras y formas narra-
tivos ex1stentes. Esta posición unpltca 
un trabajo más cercano con los es· 
pecialistas y los lenguajes propios 
de los medios. 

Experiencias pr vias 

En Europa existen vanas expenen-
Cias en este sent1do. El Channel 
Four Learnlng de Inglaterra ha con-
seguido adaptar la estructura de los 
cuentos infantiles -tradrce6n amplia-
mente d1fundtda entre los mños- a 
formas pedagóg1cas, srn perder los 
elementos esenc1ales de la forma 
narrativa. Ex1scen heroes. aventuras, 
sucesos con estructlJiñS d1 amat1cas 

Caja de Herramientas 
Vida de Maestro 
El proyecto de formac 6n en va o 
res del DEP - Vida de Maestro uti 
hza los medtos de comun cac16n en 
d1versos formatos mpresos v1 
deos así como un senado de tele 
v1s1ón con estructuras narrativas 
fam1hares a la audiencia con enfa.s1s 
en la cot1d1anldad soCial y cultural 
La Ca¡a de Herrameenw Vida de 
Maestro 1ncluye: los 1 O capttulos 
del Senado Franosco MatematJco 
la serie ed1tonal Vtdo de 

defimdas y ademas, ¡unto a todo 
ello, una intencron pedagógica que 
generalmente aparece en forma de 
pregunta. 

Por supuesto, los programas de te-
levislon no sólo van acompanados 
con publicaciones que retoman las 
narractones con una alt1s1ma calidad 
gráfica, sino además con cartillas de 
uso para los maestros. en las cuales 
se sug1ere a los educadores el ma-
neJo del material para lograr los fi-
nes esperados. 

En latinoaménca se han desarrolla-
do expenendas s1m1lares usando 
como base la telenovela. lnclu1r es-
tructuras narrativas de alto consu-
mo asegura fa famdrandad de la au-
dienoa con el genero y. en conse-
cuenCia. una rápida aceptación de 
los productos. Méx1co ha reahzado 
vanas producciones en ese senodo 
y en Colombia han extstido algunas 
propuestas similares: Santo Mono del 
Olv1do. producida por la compañia 
estatal Audiovisuales, Lo JUngla de os-
(alto. patrocinada por la Alcald1a Ma-
yor de Santa Fe de Bogotá y El Rm-
con del Cuento produc1da por el Mt-
niSteno de Educadon Nac1onal. se 
encuentran entre las expenenaas 
más receentes. El proyecto de For-
mac1on Permanente de Docentes 
del IDEP uohza los med os en am-
bos seno dos, al consederar que estaS 

metodologtas se complementan 

En relac1ón con la formac1on en va-
lores. en los med1os aparecen por 
lo menos dos poste1ones. La pnme-

on d b os os wleos 
dodes ensenon con el r egtsa o 
de o em na os temúicos llew-
dos a cabo en ef nstJtuto desde 
nales de 998 y durante 999 Es-
te conJunto mutdmedia se apoya 
con una Gu a Pedagógic:a para su 
uso. En las slgueentes ediciones de 
Aula Urboae so. 
bre la socialiDaón de este Pro-
yecto que tendrá upr a partf de 
mayo del ano 2000 

ra de qu enes prensan que os me-
dios pueden mostrar y reforzar 
conductas sooa mente deseables 
por med1o de la creacton de arque-
ttpos de comportamiento, heroes 
ép1cos, reconscrucc1on de persona-
Jes h1storrcos, presentac1on de pro-
blemas dv1cos, entre otros asuntos 
que refleJan una pos1c1ón eJemplan-
zante en relac1on con la formac16n 
en valores De otra parte. existe la 
1dea segun la cual defimavamente el 
papel de los med1os no es modelar 
conductas, s1no serv1r de detonan-
tes caárocos de tal forma que os 
conflectos socia.les se evtdenoen se 
ventilen y permitan la creaoon de 
escenarios de confrontac on y 
construca6n de consensos. E pro-
yecto deiiDEP se encuentra cerca-
no a esta metodo ogta. 

Tonudo delarticu o poto for· 
mar en valores elaborado por C emenaa 
Ch¡appe y Franctsco Montana para el ibro 
Volver o o pedoA'o Nuevas rutas en lo fot-
modón en valores IOEP. Prensa Moderna. 
Santa Fe de Bogotá Noviembre de 1m 

E IDEP nforma a os maestros y 
maestras que hayan pagado su 
susc pdon a a colecc on edito-
mi V da de Maestro que pueden 
acercarse -en horanos de ofici-
na- a rec amar os 1bros nume-
ros 1 a 1 O d1spombles en el al-
macén del 1 DEP a parar del 1 
de febrero del año 2000 


