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Re su men
En el pre sen te ar tí cu lo se rea li zó un aná li sis so bre los com po nen tes de la éti ca y la edu ca-

ción en va lo res que de be rían es tar pre sen tes en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio. Este aná-
li sis for ma par te de una in ves ti ga ción de ma yor al can ce en la cual se tie ne como ob je ti vo ge ne ral
pro po ner un pro gra ma de for ma ción para el do cen te uni ver si ta rio fun da men ta do en prin ci pios
éti cos y va lo res. Se lle vó a cabo en la Uni ver si dad del Zu lia, en su Nú cleo Cos ta Orien tal del Lago,
Ca bi mas, Ve ne zue la. Sien do los in for man tes pro fe so res, es tu dian tes y las in ves ti ga do ras como
su je tos par ti ci pan tes. La in ves ti ga ción se de sa rro lló bajo un en fo que del pa ra digma in ter pre ta ti-
vo, con una me to do lo gía de ca rác ter cua li ta ti vo. Así, a tra vés de la me to do lo gía cua li ta ti va, se
ana li zó la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio en éti ca y va lo res vis to des de la ópti ca de los su je-
tos que par ti ci pan en el pro ce so de en se ñan za- a pren di za je. A tra vés de la ex pe riencia des cri ta,
en los re sul ta dos se per ci be cla ra men te el pa pel del pro fe sor como pro mo tor de ac ti tu des. En
cier ta me di da, las ac ti tu des de los alum nos se de sa rro llan al am pa ro de esta ini cia ti va. Es im por-
tan te des ta car, ade más, la re troa li men ta ción que las ac ti tu des ge ne ran y que se de tec tan fá cil-
men te du ran te toda la in ves ti ga ción. Se con clu ye que son real men te las ac ti tu des de los do cen-
tes lo que debe ser abor da do a tra vés de cual quier pro gra ma de for ma ción en éti ca y va lores que
se quie ra de sa rro llar, y el eje de esta for ma ción debe ser cul ti var la dis po si ción al diá lo go y de
ella se de ri va rá ne ce sa ria men te la for ma ción ha cia los va lo res.

Pa la bras cla ve: for ma ción do cen te, com po nen tes de la éti ca, edu ca ción en va lo res, uni ver-
si da des ve ne zo la nas.
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Components of Ethics And Values Education for Training
University Faculty

Abs tract
This pa per pres ents an analy sis of the com po nents of eth ics and val ues ??edu ca tion that

should be pres ent in the train ing of uni ver sity teach ers. This analy sis is part of a wider in ves ti-
ga tion whose gen eral ob jec tive is to pro pose a train ing pro gram for uni ver sity teachers based
on ethi cal prin ci ples and val ues. It was car ried out at the Uni ver sity of Zu lia, East Lake Coast
Cam pus, Ca bi mas, Vene zuela. The in for mants were teach ers, stu dents and re search ers as par-
tici pat ing sub jects. The re search was con ducted us ing an in ter pre tive para digm ap proach with
quali ta tive meth od ol ogy. Through quali ta tive meth od ol ogy, the train ing of uni ver sity teach ers
in eth ics and val ues, seen from the per spec tive of the sub jects in volved in the teaching-
 learning pro cess, was ana lyzed. In the re sults, the teach er’s role in pro mot ing at ti tudes was
clearly seen. To some ex tent, at ti tudes of the stu dents are also de vel oped un der this ini tia tive.
It is im por tant to note the feed back the at ti tudes gen er ate, which is eas ily de tected through out
the in ves ti ga tion. Con clu sions are that teach ers’ at ti tudes are what really must be ad dressed
by any eth ics and val ues train ing pro gram to be de vel oped. The fo cus of this train ing should be
to cul ti vate will ing ness to dia logue; from this, train ing to ward val ues will nec es sar ily de rive.

Key words: tea cher tra i ning, com po nents of ethics, va lues ??edu ca tion, Ve ne zue lan uni ver si ties.

In tro duc ción

Las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior de ben for mar a los es tu dian tes para
que se con vier tan en ciu da da nos bien in for ma dos y pro fun da men te mo ti va dos, pro-
vis tos de un sen ti do crí ti co así como con ca pa ci dad de ana li zar los pro ble mas que se
plan teen a la so cie dad, bus car so lu cio nes a esos pro ble mas, apli car las y asu mir res-
pon sa bi li da des so cia les.

Hace ya mu cho tiem po que se acep ta, y pa re ce po si ti vo que así sea, que las ac-
ti vi da des pe da gó gi cas y de in ves ti ga ción, pro pias de las uni ver si da des, no son neu-
tras des de el pun to de vis ta de las es truc tu ras va lo ra ti vas que de fi nen y dan sen ti do a
las so cie da des en las que aque llas de sa rro llan sus ac ti vi da des (Mar tí nez et. al.,
2002). En este sen ti do, la uni ver si dad es, de for ma in ten cio na da o in cons cien te, un
ac tor prin ci pal en la cons truc ción del uni ver so va lo ra ti vo que rige las cre en cias, con-
duc tas y ac ti tu des. Es por ello que, res pon dien do a esa con di ción, de be ría asu mir la
res pon sa bi li dad de ac tuar con se cuen te men te.

Así, la uni ver si dad ten dría que con tem plar en su ac ti vi dad for ma do ra, la in cor-
po ra ción de con te ni dos éti cos pro pios para cada pro fe sión, de for ma que el fu tu ro
pro fe sio nal, ade más de lo grar ser un ex per to en su ma te ria, es tu vie ra en con di cio nes
de ac tuar con base a cri te rios éti cos. Para ello, la for ma ción del fu tu ro pro fe sio nal no
pue de re du cir se a in cre men tar su co no ci mien to deon to ló gi co, sino que debe in cor-
po rar apren di za jes que per mi tan su de sa rro llo éti co y mo ral como per so na, tan to en
su di men sión in di vi dual como so cial (Mar tí nez et. al., 2002).
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Bajo este en fo que, la for ma ción de pro fe sio na les no debe con cen trar se ex clu si va y
prio ri ta ria men te en los as pec tos téc ni cos, ya que, “los pro fe sio na les se re du ci rían a me ros
ins tru men tos de un po der que pue de va ler se de ellos para fi nes in jus tos” (Ma lian di, 2002,
p. 16). Por for ma ción de pro fe sio na les de be ría en ten der se en cam bio, un de sa rro llo ar-
mo nio so de las ca pa ci da des cog nos ci ti vas, téc ni cas y ac ti tu des mo ra les, que con tri bu yan
a un me jo ra mien to de la so cie dad en ge ne ral. Cabe pre gun tar se en ton ces, ¿e stán los do-
cen tes uni ver si ta rios pre pa ra dos para en fren tar este reto? ¿Ti enen los do cen tes la for ma-
ción ne ce sa ria para po ten ciar el de sa rro llo ple no del es tu dian te como pro fe sio nal com pe-
ten te, res pon sa ble y com pro me ti do éti ca men te con el de sa rro llo de la so cie dad?

Los ar gu men tos ex pues tos, so bre la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio y el pa pel
de las uni ver si da des como ins ti tu cio nes pi la res de di cha for ma ción, sir vie ron de base
para la pre sen te in ves ti ga ción, cuyo pro pó si to es ana li zar los com po nen tes de la ética y
edu ca ción en va lo res que de ben es tar pre sen tes en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio.

Mar co teó ri co re fe ren cial

Las teo rías que brin dan el re fe ren te del ob je to de es tu dio, es tán cen tra das en
am pliar la des crip ción del pro ble ma, in te grar la teo ría con la in ves ti ga ción y sus mu-
tuas re la cio nes, así como pre sen tar la pers pec ti va teó ri ca de los au to res que sus ten-
tan la in ves ti ga ción.

Com po nen tes de la éti ca a ser con si de ra dos
en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio

La éti ca es una dis ci pli na fi lo só fi ca, como tal cen tra su aten ción en los prin ci-
pios, las for mas y el sen ti do de la pra xis hu ma na, en la na tu ra le za de la con duc ta in-
di vi dual y co lec ti va, sus fi nes, nor mas y va lo res, en el pro ble ma de lo que son el de-
ber ser, la li ber tad, la obli ga to rie dad, las vir tu des mo ra les, en tre otros. De esta for-
ma, la éti ca se re fie re al es tu dio de las cos tum bres hu ma nas, ba sa das en la mo ra li-
dad. La éti ca no es na tu ral del hom bre, es una con quis ta del mis mo a tra vés de su
vida. Es un con jun to de há bi tos de los cua les el hom bre se apro pia, mo di fi can do su
na tu ra le za. “Para Aris tó te les, las vir tu des éti cas o mo ra les, se ge ne ran por una re pe-
ti ción de ac tos o cos tum bres” (Es co bar, 1994, p. 41).

De acuer do a su ob je to de es tu dio, la éti ca se de fi ne como la dis ci pli na fi lo só fi-
ca que es tu dia el com por ta mien to mo ral del hom bre en so cie dad (Es co bar, 2001),
en fa ti zan do que la mo ral es una crea ción ex clu si va del hom bre y a su vez es un fe nó-
me no so cial. La éti ca cons ti tu ye el fun da men to de la axio lo gía y se de fi ne como una
dis ci pli na de la fi lo so fía que se ocu pa de es tu diar el de ber ser del com por ta mien to
hu ma no; su ob je ti vo es es tu diar las nor mas de la con duc ta y las elec cio nes mo ra les
que el hom bre lle va a cabo en su in te rac ción con los de más (De nis, 2000).

Com po nen tes de la éti ca y edu ca ción en va lo res para la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio
138 Prie to y Zam bra no



Alle gro (2000) de fi ne la éti ca como el cam po de la teo ría fi lo só fi ca que ave ri gua los
fun da men tos ra cio na les de las con duc tas y prác ti cas hu ma nas y so cia les. Cada gru po
hu ma no, en su idio sin cra sia cul tu ral e his tó ri ca mo de la la éti ca en cos tum bres, mo dos
de ac tuar y ma ne ras de ser, que es lo que se co no ce como mo ral. Para Cor ti na (1993, p.
17) “la éti ca es esen cial men te un sa ber para ac tuar de modo ra cio nal, ya que pro vee al
in di vi duo de una se rie de prin ci pios que le dan pau tas para obrar se gún el de ber ser”.

En este or den de ideas, el ser hu ma no, como in di vi duo con ne ce si da des so cia-
les, des de el ini cio de la his to ria ha re que ri do agru par se con otros in di vi duos a fin de
al can zar ob je ti vos que por sí solo no lo gra ría, y así, ha con so li da do gru pos so cia les,
los cua les po seen nor mas que re gu lan la con duc ta de sus miem bros. Vi vir en so cie-
dad im pli ca com par tir y res pe tar un có di go de con vi ven cia de los in di vi duos, exi-
gien do de be res y obli ga cio nes, y otor gan do de re chos y pri vi le gios.

El com por ta mien to de los in te gran tes del gru po so cial se rige en ton ces por nor-
mas, idea les y va lo res que son asu mi dos a tra vés de un pro ce so de adap ta ción au to má-
ti co y trans pa ren te. Co bra im por tan cia la éti ca den tro de esta di ná mi ca de re des so cia les
en el sen ti do de es tar pre sen te en la con cien cia de los in di vi duos para que és tos ac túen
de la ma ne ra que las so cie da des de man dan, a fin de pre ser var la exis ten cia y evo lu ción
de és tas. Se re quie re en ton ces for mar a los ciu da da nos en el ejer ci cio de la éti ca.

En este sen ti do, Es pi no za y Pé rez (2003) se ña lan que la for ma ción del do cen te
uni ver si ta rio re pre sen ta un gran de sa fío ante el con tex to so cial pre sen ta do, por tal ra-
zón, es ne ce sa rio que el do cen te asu ma una ac ti tud crí ti ca des de y en su pro pia for ma-
ción, la cual le jos de cen trar se so la men te en la ac tua li za ción en los úl ti mos avan ces
del co no ci mien to de su ma te ria es pe cí fi ca, debe ser asu mi da des de la pers pec ti va de la
for ma ción in te gral: éti ca, pe da gó gi ca, cien tí fi ca, hu ma nis ta y tec no ló gi ca.

Va lo res éti cos

An tes de pro se guir con la pre sen ta ción del re fe ren te teó ri co, es im por tan te
acla rar ¿qué son los va lo res éti cos? dado que en mu chas oca sio nes se con fun den
con los va lo res en ge ne ral. Los va lo res éti cos son los me dios ade cua dos para que el
ser hu ma no lo gre sus fi na li da des.

Para Gar cía y Do lan (1997, p. 66) se pue den di fe ren ciar dos ti pos de va lo res, “los
que se de no mi nan va lo res fi na les, tam bién lla ma dos ob je ti vos exis ten cia les, y los va lo res
ins tru men ta les o me dios ope ra ti vos para al can zar los va lo res fi na les”. En el caso de los
va lo res éti cos, se en cuen tran cla si fi ca dos como va lo res ins tru men ta les y a la vez fi na les
(Cua dro 1, ti pos de va lo res), por que a tra vés de los va lo res éti cos ins tru men ta les, como el
res pe to a los de re chos hu ma nos y la res pon sa bi li dad, pue den al can zar se ob je ti vos exis-
ten cia les (va lo res fi na les- é ti cos) como la jus ti cia so cial y la paz.

Las per so nas ac túan como con se cuen cia del sis te ma de va lo res que po seen,
los cua les se cons ti tu yen y apren den bá si ca men te du ran te la in fan cia y la ado les cen-
cia a tra vés del apren di za je so cial, en el cual se uti li za mo de los ob te ni dos de pa dres
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maes tros y ami gos. An tes que ha cer algo, el in di vi duo tie ne que de ci dir, por su cuen-
ta y ries go, lo que va ha cer. Pero esta de ci sión es im po si ble si no po see al gu nas con-
vic cio nes so bre las co sas a su al re de dor, los otros in di vi duos, él mis mo. Sólo en vis ta
de ellas pue de pre fe rir una ac ción a otra, pue de en suma vi vir, y es tas con vic cio nes
son los va lo res (Or te ga y Ga set, 1973).

Para efec tos de esta in ves ti ga ción, se asu me la cla si fi ca ción de va lo res apor ta-
da por Gar cía y Do lan (1997), tra tan do de es ta ble cer si la for ma ción del do cen te uni-
ver si ta rio debe ba sar se en prin ci pios éti cos que res pon dan a va lo res ins tru men ta les,
es de cir a va lo res ade cua dos para con se guir un fin, y con cre ta men te a los va lo res
éti cos- mo ra les, en los cua les se sus ten ta la edu ca ción en va lo res.

As pec tos de la edu ca ción en va lo res a ser con si de ra dos
en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio

El de ba te pe da gó gi co de los úl ti mos años so bre la fi na li dad de la edu ca ción ha
con si de ra do la ur gen te ne ce si dad de in cor po rar al cu rrí cu lo edu ca ti vo la for ma ción y
prác ti ca en va lo res. Tal pro po si ción se ha ar gu men ta do con la im pe rio sa con tri bu ción
que las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de ben dar a la pro ble má ti ca so cial, en la cual los de re-
chos y las prác ti cas de con vi ven cia fun da das en el res pe to y la equi dad, se yer guen úni-
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Cua dro 1. De fi ni ción de los ti pos de va lo res

Valores finales (Objetivos existenciales)

Valores Personales: Aquellos a los que aspira
el individuo para sí mismo. ¿Qué es para
usted lo más importante en la vida?

Vivir, felicidad, salud, familia, éxito,
realización personal, prestigio, status,
bienestar material, sabiduría, amistad,
trabajo, ser respetado, amor, entre otros.

Valores éticos-sociales: Constituyen
aspiraciones o propósitos que benefician
a toda la sociedad. ¿Qué quiere usted para
 el mundo?

Paz, supervivencia ecológica del planeta,
justicia social, respeto al medio ambiental,
entre otros.

Valores instrumentales (medios operativos para alcanzar los valores finales)

Valores ético-morales: Se refieren a los
modos de conducta necesarios para alcanzar
los valores finales ¿Cómo cree que hay que
comportarse con quienes le rodean?

Honestidad, educación, sinceridad,
responsabilidad, lealtad, solidaridad,
confianza, respeto de los derechos
humanos, entre otros.

Valores de competencia: Son mas individuales,
aunque también están socialmente
condicionados y no están directamente
relacionados con la moralidad ni con la
culpabilidad. ¿Qué cree que hay que tener
 para poder competir en la vida?

Cultura, dinero, imaginación, lógica,
buena forma física, inteligencia, belleza,
iniciativa, pensamiento positivo,
constancia, flexibilidad, vitalidad,
simpatía, capacidad de trabajo en equipo,
coraje, vida sana, entre otros.

Fuen te: Gar cía y Do lan (1997).



ca men te como bue nos pro pó si tos (Sa ma nie go, 2001). Con si de ra el au tor que edu car
en va lo res alu de al apren di za je hu ma no que per mi te apre ciar va lor, in cor po ran do
prác ti cas y ac ti tu des que den paso al cum pli mien to y a las res pon sa bi li da des de las
per so nas, que a su vez pro pi cien la cons truc ción y pro fun di za ción de la de mo cra cia.

Con cre ta men te, Ara na y Ba tis ta (2000) de fi nen la edu ca ción en va lo res como un
pro ce so sis té mi co, plu ri di men sio nal, in ten cio nal e in te gra do que ga ran ti za la for ma-
ción y el de sa rro llo de la per so na li dad cons cien te; se con cre ta a tra vés de lo cu rri cu lar,
ex tra cu rri cu lar y en toda la vida uni ver si ta ria. La for ma de or ga ni za ción es el pro yec to
edu ca ti vo. De lors (1998), al re fe rir se a la edu ca ción en va lo res, con si de ra que la edu-
ca ción debe con tri buir al de sa rro llo glo bal de cada per so na: cuer po, men te, in te li gen-
cia, sen si bi li dad, sen ti do es té ti co, res pon sa bi li dad in di vi dual, es pi ri tua li dad. To dos
los se res hu ma nos de ben es tar en con di cio nes, gra cias a la edu ca ción re ci bi da, de do-
tar se de un pen sa mien to au tó no mo, crí ti co y de ela bo rar un jui cio pro pio, para de ter-
mi nar por sí mis mos qué de ben ha cer en las di fe ren tes cir cuns tan cias de la vida.

Plan tea De lors que el sis te ma edu ca ti vo tie ne por mi sión ex plí ci ta o im plí ci ta
pre pa rar a cada uno para un co me ti do so cial. Afir ma que en las com ple jas so cie da-
des ac tua les, la par ti ci pa ción en el pro yec to co mún re ba sa am plia men te el ám bi to
po lí ti co en sen ti do es tric to. Cada miem bro de la co lec ti vi dad debe asu mir su res pon-
sa bi li dad para con los de más de for ma co ti dia na, en su ac ti vi dad pro fe sio nal, cul tu-
ral, aso cia ti va y de con su mi dor. Por con si guien te, hay que pre pa rar a cada per so na
para esa par ti ci pa ción, en se ñán do le tan to sus de re chos como sus de be res, pero
tam bién de sa rro llan do sus com pe ten cias so cia les y fo men tan do el tra ba jo en equi po
en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas. Para lo grar es tos ob je ti vos se re quie re la prác ti ca de
la edu ca ción en va lo res, pues está com pro ba do que los va lo res pue den des ve lar se y
prac ti car se a tra vés de vi ven ciar los por me dio de la edu ca ción de las ac ti tu des.

Edu car en va lo res, des de una pers pec ti va hu ma na, es po si bi li tar la for ma ción
de un su je to en rum ba do a ac cio nar en la pro mo ción de un de sa rro llo a gran es ca la,
esto es pro pen der a la ge ne ra ción de un ser crí ti co con los de fec tos del pre sen te y
com pro me ti do con el pro ce so mo ral de las es truc tu ras y ac ti tu des so cia les (Vallma-
jo, 2000). En este sen ti do, con si de ra la au to ra ci ta da, la edu ca ción de hoy esta de sa-
fia da, no sólo a de fen der los re que ri mien tos del de sa rro llo cog ni ti vo que la cien cia y
la téc ni ca exi gen, sino tam bién la re cu pe ra ción de los va lo res, va lo res sen ci lla mente
hu ma nos, cuyo len gua je ha bla de jus ti cia y so li da ri dad, de paz y amor, de vida, en tre
otros, tér mi nos que son el fun da men to de la edu ca ción en va lo res, cuya di vul ga ción
y de fen sa cons ti tu yen la base del com pro mi so edu ca ti vo.

Para Or te ga y Mín guez (2001), la en se ñan za- a pren di za je de los va lo res no se
iden ti fi ca, en modo al gu no, con la trans mi sión de ideas, con cep tos o sa be res, algo a
lo que la edu ca ción, des de hace mu cho tiem po está acos tum bra da. Es otra cosa, re-
cla ma y exi ge la re fe ren cia a la ex pe rien cia del va lor. Afir man, que la to le ran cia no se
en se ña por que se trans mi ta la idea o con cep to de to le ran cia, sino por que, ade más y
so bre todo, se per ci ben y ofer tan com por ta mien tos de per so nas to le ran tes; asi mis-
mo la jus ti cia será ob je to de apro pia ción como va lor si, ade más de ser in vo ca da por
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to dos, es ob je to de ex pe rien cia, es de cir, es per ci bi da en la vida jus ta de mu chos ciu-
da da nos. Si no se pue de acom pa ñar con la ex pe rien cia la en se ñan za de los va lo res,
la ac tua ción del edu ca dor no sal drá del dis cur so va cío e ino pe ran te.

Es tos au to res con si de ran una sub ca te go ría de los va lo res, en la cual se de be ría
di ri gir la edu ca ción en va lo res, la cual se re co ge en el Cua dro 2.

Dis po si ción al diá lo go

Or te ga y Mín guez (2001) de fi nen el diá lo go como una con ver sa ción, una char-
la o co lo quio en tre dos o más per so nas en la que se in ter cam bian opi nio nes o pun-
tos de vis ta, a ve ces irre nun cia bles, en la bús que da de un en ten di mien to en tre las
par tes. Su po ne y exi ge la vo lun tad de ci di da en los par ti ci pan tes de acep tar la ver dad
del otro, y la con si guien te ac ti tud de pro vi sio na li dad o pre ca rie dad de la pro pia ver-
dad. El diá lo go par te del re co no ci mien to de la igual le gi ti mi dad de los in ter lo cu to res
y de la vo lun tad de com pren der y res pe tar las ra zo nes que apo yan las di fe ren tes po-
si cio nes, con cep cio nes, va lo res y con duc tas. El diá lo go es bús que da, no tran qui la
po se sión de la ver dad.

En lo que re fie re a la edu ca ción en va lo res, con si de ran los au to res ci ta dos que
la edu ca ción exi ge el diá lo go, este es la ra zón que acon te ce a todo pro ce so edu ca ti-
vo. Y no so la men te cuan do se tra ta de la edu ca ción en va lo res, que po dría pa re cer
más per ti nen te, sino tam bién en la edu ca ción in te lec tual la par ti ci pa ción ac ti va del
edu can do, a tra vés del diá lo go, se hace in dis pen sa ble.

Para Bár ce na y Me lich (2000), el apren di za je en va lo res exi ge otro modo me-
nos in te lec tua lis ta, una re la ción o un diá lo go dis tin to en tre edu ca dor y edu can do. Es
un pro ce so exis ten cial, la for ma es pe cí fi ca y au tén ti ca de vi vir como ser hu ma no. En
este sen ti do, ex pli can que el apren der es un acon te ci mien to de or den éti co, una ex-
pe rien cia en que la éti ca se mues tra como un ge nui no acon te ci mien to en el que, de
for ma pre do mi nan te, se da la opor tu ni dad de asis tir al en cuen tro del otro a cuya lla-
ma da el edu ca dor debe res pon der so lí ci ta men te. Así, la edu ca ción en va lo res es un
pro ce so que hace del apren di za je una ex pe rien cia. No es la mera acu mu la ción de co-
no ci mien tos, ni re pe tir lo que ya se sa bía.
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Cuadro 2. Sub-categorías de los valores

Educación en valores Sub-categorías

Disposición al diálogo

La tolerancia La libertad

La solidaridad La justicia

El valor de la naturaleza La paz
Fuen te: Las au to ras (2012).



La to le ran cia

Para Or te ga y Mín guez (2001), la to le ran cia no es sólo res pe tar las ideas, cre-
en cias o prác ti cas del otro. No es per mi tir que otros se ex pre sen de modo dis tin to se-
gún su ideo lo gía, cul tu ra o con cep ción de la vida. Con si de ran, que la to le ran cia sig-
ni fi ca res pe tar y de fen der el de re cho a la li bre ex pre sión de las opi nio nes y mo dos de
vida, res pe tuo sos de los va lo res mo ra les, aun que no sean com par ti dos por no so tros.
Im pli ca la acep ta ción y aco gi da del otro di fe ren te, con sus cre en cias, cul tu ra o prác-
ti cas. No es, por tan to, inhi bir se de o ser in di fe ren te a las ideas y mo dos de vida de
otros. Afir man que to le rar es una ac ción que pri ma ria men te está di ri gi da a la per so-
na, y en se gun do lu gar, a las ideas, cre en cias, y mo dos de vida de otros.

Para lo grar lo an te rior, “se hace ne ce sa rio que los agen tes edu ca ti vos ma ni fies-
ten en su com por ta mien to ac ti tu des de to le ran cia, que ofrez can ex pe rien cias del va lor
de la to le ran cia y no sim ple men te la ver ba li cen” (Bár ce na y Mé lich, 2000, p. 27).

En este sen ti do, Ra mos (2001), con si de ra que para for mar en to le ran cia, se debe
for mar a los edu ca do res. La cons truc ción, por tan to, de un cli ma de to le ran cia en el
aula está con di cio na da a la for ma ción en va lo res que se les fa ci li te a los do cen tes.

La li ber tad

Para Horkhe i mer (2000), las re fe ren cias a la edu ca ción para la li ber tad no han
en con tra do eco su fi cien te en la preo cu pa ción so cial, ni tam po co en los pro fe sio na les
de la edu ca ción. Con si de ra que el pro ble ma de la li ber tad se ha vis to más como una
cues tión tras cen den tal, ob je to ex clu si vo de la re fle xión y es pe cu la ción, pro ble ma po lí-
ti co y so cial que como di men sión o va lor a de sa rro llar y apren der en la con duc ta per-
so nal y so cial de los in di vi duos. Y esto, se gún él, ex pli ca una cier ta re sis ten cia al plan-
tea mien to pe da gó gi co de la li ber tad y una es ca sez en pro pues tas edu ca ti vas.

Or te ga y Mín guez (2001) en tien den la li ber tad en un do ble sen ti do: como es ti lo
de vida y como ta rea o con quis ta per so nal. La li ber tad como es ti lo de vida es una for-
ma de ser y de vi vir que ge ne ra un es ti lo de vida, un modo de afron tar la exis ten cia y
re sol ver los pro ble mas. Sig ni fi ca sa ber se po see dor de un de re cho a go zar de un es-
pa cio de li bre ex pre sión y mo vi mien to, sin in ter fe ren cias aje nas, en el que cada cual
pue de ser fe liz a su ma ne ra; y a la vez, del de re cho a par ti ci par ac ti va men te en las de-
ci sio nes so cia les que le afec tan, de modo que en la so cie dad en que vive pue de sa-
ber se le gis la dor. El fin de la edu ca ción para la li ber tad no pue de ser otro que la for-
ma ción de per so nas aten tas a la rea li dad so cial, que de ci dan li bre men te sus con duc-
tas y sean ca pa ces de asu mir, tam bién, sus res pon sa bi li da des.
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De este modo, los do cen tes no de ben re du cir su en se ñan za a una in for ma ción aca-
dé mi ca del todo in su fi cien te e ina de cua da para la apro pia ción del va lor; si la li ber tad es un
es ti lo de vida y una con quis ta so cial, la vida del aula debe fa ci li tar las ex pe rien cias de
apren di za je que las ha gan po si ble. Y para ello, se ne ce si ta for mar do cen tes com pro meti-
dos con el lo gro de es tos ob je ti vos, que re co noz can su rol en la en se ñan za de los va lores a
tra vés de sus pro pias ex pe rien cias.

La so li da ri dad

“La so li da ri dad ex pre sa al mis mo tiem po dos co sas: la unión o vin cu la ción en-
tre per so nas, y la res pon sa bi li dad re ci pro ca in di vi dual y per so na li za da res pec to a
cada uno y to dos en su con jun to” (Amen gual, 1993, p. 9).

Cor ti na (1993) de fi ne la so li da ri dad en un do ble sen ti do: como la ac ti tud per-
so nal di ri gi da a po ten ciar la tra ma de re la cio nes que une a los miem bros de una so-
cie dad, pero no por afán ins tru men tal, sino por afán de lo grar con los res tan tes
miem bros de la so cie dad un en ten di mien to; y tam bién, como la ac ti tud so cial di ri gi-
da a po ten ciar a los más dé bi les, ha bi da cuen ta de que es pre ci so in ten tar una igua-
la ción, si que re mos real men te que to dos pue dan ejer cer su li ber tad.

La edu ca ción en la so li da ri dad, pasa ne ce sa ria men te por la for ma ción de ac ti-
tu des po si ti vas ha cia la par ti ci pa ción so cial y el de sa rro llo de la con cien cia mo ral.
Para ello los do cen tes de ben re ci bir una for ma ción ha cia el lo gro de ac ti tu des po si ti-
vas como: ac ti tud de par ti ci pa ción de los asun tos pú bli cos; ac ti tud de to le ran cia que
im pli que la acep ta ción del plu ra lis mo ideo ló gi co y cul tu ral como fuen te de en ri que-
ci mien to hu ma no; ac ti tud de aper tu ra ha cia el otro, en su rea li dad con cre ta; ac ti tud
de bús que da de jus ti cia y el bien co mún fren te al bien par ti cu lar; ac ti tud crí ti ca de las
si tua cio nes de mar gi na ción y com pro mi so con los in di vi duos, or ga ni za cio nes e ins-
ti tu cio nes que tra ba jan por la li be ra ción de mar gi na dos.

La jus ti cia

Para Ma cintyre (1994), el tér mi no jus ti cia se re fie re, en sen ti do co lo quial, a la
ca li dad de ser jus to, a la ma ne ra jus ta de obrar o a un tra to jus to. Es un vo ca blo muy
con tro ver ti do por que su uti li za ción está li ga da a ex pe rien cias hu ma nas en las que se
con ju gan dis tin tas ac cio nes o si tua cio nes por las cua les las per so nas po nen en jue-
go sus mo dos de vida, par ti ci pan de bie nes co mu nes o bus can lo que co rres pon de a
cada uno se gún su me re ci mien to, su con di ción per so nal, so cial o le gal. La jus ti cia
está li ga da a la idea de acuer do o con vic ción, a lo útil o equi li bra do en las re la cio nes
hu ma nas, a lo que es bue no o hace fe li ces a las per so nas, al re co no ci mien to de los
de re chos hu ma nos.

Para Or te ga y Mín guez (2001), hay jus ti cia a con di ción de su po ner en la sub je-
ti vi dad hu ma na una res pon sa bi li dad para con el otro, o me jor di cho: res pon sa bles
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des de el otro. La jus ti cia apa re ce siem pre a par tir de la res pon sa bi li dad que todo su-
je to hu ma no ad quie re res pec to a los de más. Im pli ca jui cio y com pa ra ción, com pa ra-
ción de lo que al prin ci pio pa re ce in com pa ra ble, pues cada ser hu ma no es úni co. Así
que a tra vés del diá lo go con el otro, el res pe to a la sin gu la ri dad y la al te ri dad del
otro, em pu ja siem pre, de una for ma con ti nua a ser jus to con el otro. Plan tean los au-
to res que edu car para la jus ti cia im pli ca una edu ca ción que in ten te dar res pues ta sa-
tis fac to ria a los re tos de una so cie dad plu ral, como la ac tual, y que debe ser plan tea-
da des de la cons truc ción de una rea li dad so cial más hu ma na.

En este sen ti do, se hace ne ce sa rio una ac ción edu ca ti va que lle ve al edu can do
a un ma yor com pro mi so per so nal en la rea li za ción de con duc tas jus tas, dado que el
sólo co no ci mien to del va lor de la jus ti cia no con du ce ne ce sa ria men te a un com por-
ta mien to jus to. Esto im pli ca, que las ins ti tu cio nes de edu ca ción de ben pre pa rar a
sus edu ca do res para que pue dan com pren der las com ple ji da des éti cas y mo ra les de
su pa pel, para to mar de ci sio nes in for ma das en su prác ti ca pro fe sio nal, y así pue dan
for mar ac ti tu des para una con duc ta jus ta, para res pe tar los de re chos del otro.

El va lor de la na tu ra le za

El pro ble ma me dioam bien tal, es de cir, las re la cio nes del hom bre con la na tu-
ra le za es, sin duda, una de las cues tio nes más ur gen tes que la so cie dad ac tual debe
afron tar y re sol ver. Cons ti tu ye un tema de re fle xión y preo cu pa ción, tan to en el con-
jun to de la so cie dad como en los or ga nis mos e ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na-
cio na les. La li te ra tu ra exis ten te, al abor dar este tema, lo hace den tro de una dis ci pli-
na o área del sa ber con cre ta en re la ción con el me dio am bien te, como lo es la eco lo-
gía, geo gra fía, eco no mía, po lí ti ca, so cio lo gía, pe da go gía y otras, o en el mar co de la
sola con ser va ción (Or te ga y Mín guez, 2001).

Los au to res pro po nen un modo dis tin to de de fen sa de la na tu ra le za, de en ten-
der y prac ti car la edu ca ción am bien tal, en mar cán do la en la pe da go gía de los va lo res.
Y no como un apén di ce o par te com ple men ta ria de la mis ma, sino como la ma triz o
fi lo so fía de fon do. El hom bre, en sus dis tin tos com por ta mien tos, ac ti tu des, mo dos
de ser o es tar en el mun do, se en tien de más y me jor si lo ve mos en y des de el me dio
fí si co don de vive, y a par tir de cómo sien te, per ci be y ex pre sa ese me dio, es de cir, a
tra vés del con jun to de sig ni fi ca dos que atri bu ye a su me dio.

Gó mez (2000) con si de ra que se hace ne ce sa ria la re vi sión del ám bi to de la éti-
ca, para re sol ver el pro ble ma mo ral li ga do al me dio am bien te. Abor dar el pro ble ma
me dioam bien tal des de la ver tien te éti co- mo ral de man da la cons truc ción de una éti-
ca uni ver sal en la que cual quier per so na o co mu ni dad sea con si de ra da como in ter-
lo cu tor vá li do que, des de po si cio nes de igual dad, ha de ser te ni do en cuen ta en las
de ci sio nes que le afec ten (Cor ti na, 1995). Sig ni fi ca dar prio ri dad a la di men sión o as-
pec to so cial en la re la ción con el me dio na tu ral y ur ba no.
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En este sen ti do, la edu ca ción am bien tal en va lo res debe ser base para cam biar
ac ti tu des, mo di fi car las pau tas de com por ta mien to, apro piar se del va lor eco ló gi co,
des per tar con cien cia en los edu can dos de la res pon sa bi li dad con su en tor no. Para lo
cual se re quie re del com pro mi so de los edu ca do res, y este com pro mi so sólo se ad-
qui ri rá cuan do los do cen tes sean for ma dos para tal fin.

La paz

La ma yor par te de los es tu dios ac tua les acer ca de la paz coin ci den en afir mar
que ésta no debe ser con si de ra da sólo como au sen cia de gue rra, que es su as pec to
ne ga ti vo. Ma cintyre, (1994) Con si de ra que la paz no es au sen cia de gue rra, sino la
au sen cia de vio len cia en las re la cio nes hu ma nas. La gue rra es la for ma ex tre ma de la
vio len cia, su ma ni fes ta ción más ex plí ci ta.

En este sen ti do, Ra mos (2001) afir ma que la paz no es sólo au sen cia de gue rra,
pue de ser un es ta do de des con ten to, la in jus ti cia so cial, la in com pren sión, la tras-
gre sión de los de re chos hu ma nos. Des cu brir sus cau sas, bus car la com pren sión en-
tre pa res, en tre gru pos y en el mun do, será fo men tar el va lor de la paz.

Or te ga y Mín guez (2001) con cep tua li zan la paz atri bu yén do le las si guien tes
ca rac te rís ti cas: es ante todo, obra de la jus ti cia. Sin es truc tu ras so cia les jus tas no es
po si ble ha blar de paz; no es au sen cia de gue rra o vio len cia, ni el re sul ta do de la im-
po si ción del fuer te so bre el dé bil, ni tam po co la mera coe xis ten cia pa cí fi ca ins pi ra da
en el te mor re ci pro co de los in di vi duos y pue blos; es un pro ce so, no es el fin de un
ca mi no, es una ta rea; y se va ha cien do rea li dad des de la jus ti cia y la es pe ran za; es
tam bién fra ter ni dad, exi ge algo más que la jus ti cia, exi ge gra tui dad, so li da ri dad
com pa si va, una paz fun da men ta da sólo en la jus ti cia no da ría lu gar a una con vi ven-
cia ar mo nio sa en tre to dos, a lo más a una coe xis ten cia fun da men ta da en el te mor;
La paz exi ge, como prin ci pio, el re co no ci mien to de la pri ma cía y dig ni dad irre nun-
cia bles del ser hu ma no que no pue de ser uti li za do como mo ne da de cam bio.

Aho ra bien, la edu ca ción para la paz, como par te de la pro pues ta de la edu ca-
ción en va lo res de Or te ga y Mín guez (2001), es edu car en y para los de re chos hu ma-
nos, ca pa ci tan do a los edu can dos para la de fen sa y pro mo ción de los de re chos in di-
vi dua les y co lec ti vos que haga po si ble la me jor rea li za ción de la per so na y la cons-
truc ción de una so cie dad to le ran te, jus ta y so li da ria.

La edu ca ción para la paz es la bor de to dos, es tra ba jo co mu ni ta rio, es de ber
del es ta do man te ner la paz, el mun do pa re cie ra es tar can sa do de la vio len cia y siem-
pre será po si ble co lo car el amor por en ci ma de esa vio len cia (Mu ller, 1995). Es pa pel
de los edu ca do res uni ver si ta rios par ti ci par en ese pro ce so de edu car para la paz,
pero como ya se ha ve ni do afir man do, de ben ser for ma dos éti ca men te para lo grar
tan no ble ob je ti vo.
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Re fle xión so bre la edu ca ción en va lo res

La re vi sión de la li te ra tu ra con lle va a plan tear una re fle xión fi nal acer ca de los
va lo res y de cómo edu car en va lo res, para ello se han re su mi do im por tan tes apor tes
de au to res como Or te ga y Mín guez (2001), Bár ce na y Mé lich (2000), Ra mos (2001) y
Ro sil lo (2001).

Los va lo res, en cuan to ideal de rea li za ción per so nal que in ten ta mos plas mar
en nues tra exis ten cia a lo lar go de nues tra vida, ejer cen en no so tros una fun ción di-
na mi za do ra y orien ta do ra de nues tro com por ta mien to. Pero ejer cen una fun ción
sólo cuan do son asu mi dos, cuan do for man par te de la es truc tu ra pro fun da de nues-
tras cre en cias más vi ta les, cuan do for man par te de nues tra cul tu ra mis ma como for-
ma de vida. Los va lo res no son unas ideas, unos con cep tos, sino cre en cias o for mas
de vida, por tan to, no hay ma ne ra de en se ñar los sino apa re cen re fle ja dos como ob-
je to de ex pe rien cia (Or te ga y Mín guez, 2001).

Los va lo res no se en se ñan sólo dán do los a co no cer, se hace ne ce sa ria la ex pe-
rien cia per so nal del va lor. La jus ti cia como va lor, no se apren de o se apro pia por que la
con vir ta mos en ob je to de nues tro dis cur so o es cri ba mos tra ta dos so bre ella, sino por-
que ten ga mos ex pe rien cia de ella, vea mos a per so nas jus tas en su con duc ta. La to le-
ran cia no la apren de mos o la ha ce mos nues tra si no es que vea mos a per so nas to le-
ran tes, res pe tuo sas de las ideas y com por ta mien tos le gí ti mos de los de más y nos sin-
ta mos in te re sa dos, mo vi dos ha cia esos va lo res. Igual men te to dos los va lo res aquí
men cio na dos, no se apren de rán por que lo ha ga mos ob je to de en se ñan za en las ins ti-
tu cio nes edu ca ti vas, como co no ci mien tos a ad qui rir, sino por que jun to a los co no ci-
mien tos ten ga mos ex pe rien cia de un en tor no in me dia to (Bár ce na y Mé lich, 2000).

Los va lo res en abs trac to son me tas utó pi cas, ex pre sio nes idea li za das de la
con duc ta hu ma na que tien den a orien tar toda la ac ti vi dad. Por su car ga utó pi ca no
se con si guen en for ma ope ra ti va, son un ho ri zon te ha cia el cual ca mi nar. Las ac ti tu-
des con cre tan los va lo res, son las lí neas for ma do ras de la per so na li dad: for mas ha-
bi tua les de pen sar, sen tir y ac tuar. Las ac ti tu des son ad qui ri das y me dian te la edu ca-
ción se des ve lan (po nen de ma ni fies to), re fuer zan y per fi lan. Este debe ser el ver da-
de ro ám bi to de la edu ca ción en va lo res, la edu ca ción de las ac ti tu des (Ra mos, 2001).

Fi nal men te, Ro sil lo (2001) con si de ra que la ur gen cia de los va lo res en la edu-
ca ción plan tean al gu nas exi gen cias a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas: la in cor po ra ción
de nue vos con te ni dos a los pro gra mas cu rri cu la res de los alum nos y unas nue vas
com pe ten cias en el ejer ci cio de la pro fe sión do cen te que per mi tan que el mun do de
la vida en tre en las au las. La for ma ción ini cial y con ti nua del pro fe so ra do, ha de ser
pi lar bá si co que per mi ta el cam bio. La re fle xión de la la bor do cen te, los en cuen tros
en tre for ma do res, de ben crear la ne ce si dad y obli ga to rie dad de di cha for ma ción.
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Me to do lo gía

La in ves ti ga ción se de sa rro lló bajo un en fo que del pa ra dig ma in ter pre ta ti vo,
con una me to do lo gía de ca rác ter cua li ta ti vo. Así, en esta in ves ti ga ción a tra vés de la
me to do lo gía cua li ta ti va, se ana li zó la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio en éti ca y
va lo res vis to des de la óp ti ca de los su je tos que par ti ci pan en el pro ce so de en se ñan-
za- a pren di za je; do cen tes, alum nos y las in ves ti ga do ras como su je tos par ti ci pan tes.
Bajo esta pers pec ti va, se con si de ró como as pec tos fun da men ta les de un es tu dio
cua li ta ti vo su ca rác ter ho lís ti co, em pí ri co, in ter pre ta ti vo y em pá ti co, apo yán do se en
Sta ke (1995). (Ver Cua dro 3 ca rac te rís ti cas de los es tu dios cua li ta ti vos).

En el tra ba jo, las in ves ti ga do ras ven el es ce na rio y a las per so nas des de una
pers pec ti va ho lís ti ca; los do cen tes uni ver si ta rios, alum nos y las pro pias in ves ti ga-
do ras no son re du ci dos a va ria bles, sino que fue ron con si de ra dos como un todo.

La in ves ti ga ción es em pí ri ca por que las in ves ti ga do ras ob tu vie ron la in for ma-
ción me dian te un tra ba jo de cam po, usan do el mé to do de es tu dios de ca sos. La in for-
ma ción fue ob te ni da di rec ta y ver bal de las per so nas, do cu men tan do el pun to de vis ta
de las mis mas para ca rac te ri zar su vi sión so bre el pro ble ma en es tu dio. Asi mis mo, las
des crip cio nes del caso fue ron abor da das des de la con tex tua li za ción, la in for ma ción
ob te ni da fue tra ta da a tra vés de las téc ni cas de trian gu la ción dan do real ce a la va lo ra-
ción de la sub je ti vi dad. La in ves ti ga ción se ca rac te ri zó por ser in ter pre ta ti va e hizo én-
fa sis en la des crip ción de los pro ce sos des de las pro pias cre en cias, va lo res y re fle xio-
nes de los su je tos ob ser va dos: do cen tes, es tu dian tes y las in ves ti ga do ras.
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Cua dro 3. Ca rac te rís ti cas de los es tu dios cua li ta ti vos

Holístico Empírico Interpretativo Empático

Contextualizado
Orientado al caso
(entendiendo el caso
como un sistema
limitado).
Resistente al
reduccionismo y al
elementalismo.
Relativamente no
comparativo.
Pretende básicamente
la comprensión más
que las diferencias
con otros.

Orientado al caso
(entendiendo el caso
como un sistema
limitado).
Orientado al campo.
Énfasis en lo
observable,
incluyendo las
observaciones de
los informantes.
Preferencia por las
descripciones en
lenguaje natural
naturalista, no
intervencionista.

Los investigadores
se basan más en la
intuición.
Los observadores
ponen atención en
el reconocimiento
de sucesos relevantes.
Se entiende que el
investigador está
sujeto a la interacción.

Atiende a los actores
intencionadamente.
Busca el marco de
referencia de los
actores.
Aunque planificado el
diseño es emergente,
sensible.
Sus temas son émicos,
focalizados
progresivamente.

Fuen te: Sta ke (1995).



Es em pá ti ca por que las in ves ti ga do ras cap tu ra ron la in for ma ción so bre las
per cep cio nes de los ac to res des de aden tro, a tra vés de un pro ce so de pro fun da aten-
ción, de com pren sión em pá ti ca y de sus pen sión o rup tu ra de las pre- con cep cio nes
so bre los tó pi cos ob je to de dis cu sión.

El abor da je teó ri co así como el de los re sul ta dos ob te ni dos, se mues tra en dos
as pec tos: en el pri me ro se plan tean los com po nen tes de la éti ca o prin ci pios éti cos a
ser con si de ra dos en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio, y en se gun da ins tan cia
los as pec tos de la edu ca ción en va lo res a ser con si de ra dos en la for ma ción del do-
cen te uni ver si ta rio.

Aná li sis y re sul ta dos

Para abor dar la bús que da de in for ma ción per ti nen te al ob je ti vo se plan teó la
si guien te in quie tud ¿Qué com po nen tes de éti ca y de la edu ca ción en va lo res se de-
ben in cluir en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio? Lo an te rior mo ti vó a es truc tu-
rar la ca te go ría co rres pon dien te: As pec tos de la éti ca y la edu ca ción en va lo res que
de ben in cluir se en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio. Di cha ca te go ría fue abor-
da da des de la óp ti ca de dos sub- ca te go rías, pro pia men te di chas: Prin ci pios éti cos y
Edu ca ción en va lo res.

En la orien ta ción para bus car la in for ma ción se con si de ró con ve nien te so li ci-
tar a los su je tos en tre vis ta dos su opi nión acer ca de cuá les se rían los as pec tos a in-
cluir en la for ma ción do cen te en re fe ren cia a los prin ci pios éti cos y va lo res. A con ti-
nua ción se pre sen ta la in for ma ción re ca ba da para tal fin así como la in ter pre ta ción
de la mis ma.

En el caso de los do cen tes la in for ma ción ob te ni da ha sido re co gi da en la Ta bla 1,
se evi den cian las opi nio nes emi ti das en las en tre vis tas a pro fun di dad. Los do cen tes en tre-
vis ta dos fue ron coin ci den tes, en su ma yo ría, en que en la for ma ción del do cen te uni ver si-
ta rio se de be rían in cluir prin ci pios éti cos y va lo res des ti na dos a la for ma ción in te gral del
do cen te. Aho ra bien, re cor dan do la cla si fi ca ción de va lo res éti cos- mo ra les de Gar cía y
Do lan (1997) y las sub ca te go rías de va lo res de Or te ga y Mín guez (2001) que sir vie ron de
re fe ren cia teó ri ca, se quie re mos trar a con ti nua ción las evi den cias de la in for ma ción que
per fi lan una for ma ción do cen te ha cia es tos va lo res plan tea da por los au to res.

La in for ma ción de los do cen tes se con vier te en apor tes sig ni fi ca ti vos a ser
con si de ra dos, en esta fase las in ves ti ga do ras per ci ben la con so li da ción de las teo-
rías re fe ren cia les que se abor da ron, el lo gro del ob je ti vo y la ge ne ra ción de nue vas
ca te go rías que se rían va lio sas en otra fase de in ves ti ga ción como se ría la crea ción
del pro gra ma de for ma ción del do cen te uni ver si ta rio fun da men ta do en éti ca y va lo-
res. Esta in for ma ción tan va lio sa se re co ge en la Ta bla 2, en la cual se mues tran las
evi den cias de los do cen tes, en re fe ren cia a sus opi nio nes, de lo que debe per fi lar la
for ma ción del do cen te fun da men ta do en prin ci pios éti cos y va lo res.
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Ta bla 1. Opi nión de los do cen tes acer ca de los prin ci pios éti cos y va lo res
qué debe in cluir la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio

Principios éticos y valores

1 Según mi criterio, debería estructurarse como un plan de acción que permita consolidar en el
profesor, los valores más importantes desde el punto de vista de la institución y desde el punto de
vista personal. A mi juicio, el programa debe iniciar con una fase de concientización acerca de la
importancia de la formación en valores. Luego, pasar a una fase de diagnóstico, con dinámicas,
ejercicios y test pudiera profundizarse sobre las debilidades en el área de valores y por último,
ejecutar análisis teóricos y prácticos sobre los valores, todos en general y algunos en específico,
dependiendo del resultado del diagnóstico. Habrá valores clave que siempre estarán presentes.
Quisiera adelantarme para decirle que hay valores que yo considero vitales y que he sentido que
son fallas en nuestra institución, por lo que deben ser trabajadas arduamente: el compromiso y la
responsabilidad.

2 Este programa de formación, debería basarse, en primer lugar, en una profunda revisión del
documento Filosofía de Gestión de LUZ, a fin de determinar si los valores y conductas éticas allí
expresadas, tanto explicitas como implícitamente, aún tienen vigencia, y de ser así de qué manera
operativizarlas. En todo caso, entre los valores a reforzar e internalizar por nuestros docentes
serían los denominados instrumentales ético-morales como: la lealtad, solidaridad, sinceridad,
honestidad y la responsabilidad que refuerza la orientación del servicio educativo. Sin olvidar los
valores ético- sociales como: democracia, equidad, paz, justicia social y compromiso social. Y los
valores personales como trabajo,.liderazgo, educación y motivación al logro que refuerzan la
formación de un individuo que hoy transita como trabajador del conocimiento, en espacios de
incertidumbre y de constantes cambios. Otros serían los ético-competitivos como calidad e
innovación, credibilidad, trabajo en equipo, seguridad y confianza; rasgos de importancia para
lograr una inserción exitosa de nuestra institución en los espacios globales.

3 Los valores que son necesarios desarrollar en los docentes deberían ser: Lealtad a la institución;
Tolerancia; Por supuesto, el servicio, es clave; La innovación, el liderazgo; Ser propulsores de
cambio; Otro valor que se debe cultivar es la solidaridad; Otro valor que es importante es el
respeto; Otro valor que debería fomentarse es la excelencia; Otro valor básico es la humildad; El
sentido de pertenencia, es un valor importante; La sociabilidad; Otro valor importante fomentar el
dialogo.

4 “Ahora bien, los valores que se deben resaltar en este programa de formación, se tienen que
disgregar de acuerdo a cada grupo, cada grupo va a necesitar reforzamiento en valores distintos,
porque es un grupo que por lo general va a ser heterogéneo porque vienen de formaciones
distintas, son hombres y mujeres, tu puedes hacer un grupo de hombres, un grupo de mujeres, y así
tienes la homogeneidad por esa parte, tienes homogeneidad al decir que son profesores
universitarios, tienes homogeneidad en el sentido de que tengan un grado académico X, pero a la
hora de los valores como tales de su formación previa, porque todos ello se traen al aula, se traen
sus percepciones, sus conocimientos, sus vivencias, sus experiencias con lo que han venido
viviendo desde que nacieron hasta esta etapa de sus vidas”

5 ¿Qué debe incluir el programa? “Una parte de desarrollo humano y crecimiento personal donde el
docente se descubre y se comprometa con un proceso individual de autoconocimiento,
aprendizaje y reaprendizaje, en el que logre reencuadrar mapas de inefectividad y transformarlos
en mapas de proactividad. Por ejemplo que aprenda a descubrir que tal vez acciones que él ha
aprendido como buenas estrategias para desempeñarse en su contexto laboral, sacan a flote pero
no lo hacen efectivo”

Fuen te: Las au to ras (2012).



En cuan to al caso de los es tu dian tes, las en tre vis tas se mies truc tu ra das es ta-
ban en fo ca das a re co lec tar in for ma ción que sir vie se de re fe ren cia a la ve ri fi ca ción de
la ca te go ría en cues tión: as pec tos de la éti ca y la edu ca ción en va lo res que de ben in-
cluir se en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio. De igual ma ne ra se orien ta ron a
ex plo rar las sub ca te go rías plan tea das para este caso: prin ci pios éti cos y va lo res que
se de ben in cluir.

Di cha en tre vis ta, abor dó al gu nos tó pi cos guías de las res pues tas que se re que-
rían, es tos plan tea mien tos que da ron for mu la dos con las pro po si cio nes y pre gun tas
que se su mi nis tra ron, tal como se ex po nen a con ti nua ción:

Se ña la al me nos 3 ad je ti vos para de fi nir a un buen pro fe sor

¿Qué as pec tos te gus ta ría cam biar de la con duc ta del do cen te de acuer do con
tus ob ser va cio nes/ex pe rien cia?
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Ta bla 2. Con tras ta ción en tre la opi nión de los do cen tes acer ca
de los prin ci pios éti cos y va lo res, y las Teo rías de la in ves ti ga ción

Teorías Opinión de los docentes

Valores ético-morales
Se refieren a los modos de
conducta necesarios para alcanzar
los valores finales ¿Cómo cree que
hay que comportarse con quienes
le rodean?
Honestidad, educación,
sinceridad, responsabilidad,
lealtad, solidaridad, confianza,
respeto de los derechos humanos,
entre otros.
Fuente: García y Dolan (1997)

Los valores que consideraron los docentes debían incluirse en el
programa de formación se enfocaron hacia los valores
éticos-morales, en este sentido se resumen a continuación:
Compromiso y responsabilidad.
La lealtad, solidaridad, sinceridad, honestidad y la responsabilidad
que refuerza la orientación del servicio educativo.
Lealtad a la institución, Tolerancia, el servicio, la solidaridad, el
respeto, la excelencia, la humildad.
Justicia, tolerancia, honestidad, honradez, respeto, tienen que
disgregarse de acuerdo a cada grupo a ser formado.
Una parte de desarrollo humano y crecimiento personal.

Educación en valores.
Sub-categorías
Disposición al diálogo, la
tolerancia, la libertad, la
solidaridad, la justicia, el valor de
la naturaleza y la paz.
Fuente: Ortega y Mínguez (2001)

En referencia a la educación en valores los docentes consideraron
algunas percepciones que denotan la consideración de estos en el
programa de formación, tales como:
Congruencia con los valores institucionales que declara la filosofía
de gestión de LUZ. Es menester aclarar que en este documento se
declaran los siguientes valores: democracia, autonomía, excelencia,
solidaridad, responsabilidad, liderazgo, identidad, justicia social,
libertad, compromiso social. Asimismo se consideran valores
implícitos en este documento: trabajo en equipo, prestigio,
equidad, paz, éxito, flexibilidad, educación y respeto al medio
ambiente.
Otro valor considerado como importante fue el dialogo. A opinión
de algunos docentes este valor es la forma más efectiva por
supuesto de sembrar el conocimiento y que ese conocimiento se
expanda. Este mismo valor puede extrapolarse, al hogar, a la
organización, ayuda a resolver conflictos, ayuda hacer una mejor
negociación, y ayuda a lograr un ganar-ganar en todas las
relaciones, y por supuesto a que haya una armonía. El dialogo es
básico, además constituye la felicidad de las personas.

Fuen te: Las au to ras (2012).



Se gún tu po si ción de alum no ¿C ómo de be ría ser el pro fe sor en sus cla ses?

¿Qué es pe ras que te apor te esta ca rre ra tan to pro fe sio nal como per so nal men te?

En re la ción al tra ta mien to de la in for ma ción, dada la abun dan cia de res pues-
tas so bre la con duc ta del pro fe sor aso cia das a los va lo res que de ben te ner los mis-
mos, las in ves ti ga do ras con si de ra ron ne ce sa rio pre sen tar la in for ma ción en Ta blas
re su mien do cada as pec to (Ta blas 3, 4, 5 y 6 ).
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Ta bla 3. Opi nión de los es tu dian tes so bre la con duc ta de los pro fe so res
Ad je ti vos para de fi nir a un buen pro fe sor

Información suministrada Valores asociados

Responsable, Justo, Integro, Comunicativo,
Respetuoso, Honesto, Que sepa escuchar
y entender otros puntos de vista, humilde,
equitativo, reflexivo, solidario, que deje
un aprendizaje significativo, Innovador.

Responsabilidad, Justicia, Integridad,
Respeto, Honestidad, Humildad, Equidad,
Solidaridad, Innovación, Diálogo
Los adjetivos: Comunicativo y Que sepa
escuchar y entender otros puntos de vista,
están asociados a la disposición al Diálogo.

Fuen te: Las au to ras (2012).

Ta bla 4. Opi nión de los es tu dian tes so bre la con duc ta de los pro fe so res
As pec tos que te gus ta ría cam biar de la con duc ta del do cen te de acuer do

con tus ob ser va cio nes/ex pe rien cia

Información suministrada Valores asociados

Que le guste lo que está haciendo. Que sea muy colaborador.
Que no sea autoritario. Que no menos precie al alumno.
Que sepa escuchar.

Solidaridad, Respeto, Diálogo

Que sean más abiertos a la comunicación. Que no den clases
magistrales sino más participativas. Que traten a todos los
alumnos de igual forma, sin preferencias.

Diálogo, Participación, Equidad

Cambiaría la subjetividad en clases, considero que el docente
debe ser más objetivo, centrado en hechos verdaderos. Que sea
pragmático y menos teórico. La falta de responsabilidad y justicia,
de la cual padecen muchos profesores.

Responsabilidad, Justicia

El mal trato a sus alumnos. Las barreras entre ellos y sus
estudiantes, que permitan el acercamiento pero con respeto el
uno del otro. Que eviten marcar diferencias entre los alumnos,
diferenciando los buenos, de los regulares y de los malos.

Respeto, Diálogo, Equidad

Capacidad para escuchar a sus alumnos y saber que además de
él o ella hay más personas en el aula. Que practique el respeto,
la responsabilidad, la justicia. Que no hablen de política, si su
materia no lo amerita.

Diálogo, Respeto,
Responsabilidad, Justicia
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Información suministrada Valores asociados

La demasiada rigidez. Debe tener una buena comunicación con
sus alumnos, ser como su amigo, pero eso sí con respeto y
responsabilidad de ambas partes. Deben utilizar mayor estrate-
gias pedagógicas para un mejor entendimiento de los contenidos
impartidos. Que sean líderes de la enseñanza para nosotros ser
sus seguidores e imitadores de su conducta.

Diálogo, Respeto
Responsabilidad, Liderazgo

Que sea capaz de escuchar a sus alumnos y respetar las
opiniones distintas a las que tiene el. Que sea respetuoso
para con sus alumnos. Que no sea abusivo de acuerdo a su
posición arribista como docente. Que practique la humildad.

Diálogo, Respeto, Humildad

El docente debe desarrollar cualidades como: honestidad,
responsabilidad, compromiso con el proceso de enseñanza
así como con sus alumnos, respeto a la institución y a las
personas que allí convivimos, compromiso con la sociedad
en que está inserto, tener deseos de superación como profesional.

Honestidad, Responsabilidad
Compromiso, Éxito profesional

Ser un buen docente, integro en todos los sentidos siendo
modelo de actuación ética y en valores. Para ello debe practicar
valores, entre los principales: ser comunicativo, responsable,
equitativo, honrado, honesto, justo. Debe entender, y así actuar,
que él es el formador de profesionales pero también de personas,
que educa para el desempeño laboral y para la vida.

Integridad, Diálogo,
Responsabilidad
Equidad, Honrado, Honesto Justo

La poca flexibilidad. La falta de responsabilidad que a veces
suelen tener. La falta de comunicación con sus alumnos.

Flexibilidad, Responsabilidad,
Diálogo

Deberían prestar más interés porque el alumno asimile lo
enseñado. Que sean más responsables. Que practiquen la
equidad, la justicia y la responsabilidad.

Responsabilidad, Equidad,
Justicia

Fuen te: Las au to ras (2012).

Ta bla 4. (Continuación)

Ta bla 5. Opi nión de los es tu dian tes so bre la con duc ta de los pro fe so res
¿C ómo de be ría ser el pro fe sor en sus cla ses?

Información suministrada Valores asociados

Flexible, disciplinado, orientador, facilitador, expresivo,
comunicativo, respetuoso, responsable, amigable, emprendedor.

Diálogo, respeto,
responsabilidad, amistad.

Preparado en su área de conocimiento, responsable, respetuoso,
innovador, sensible, puntual, comunicativo.

Sabiduría, responsabilidad,
respeto, innovación, diálogo

Una persona que cumpla con la responsabilidad que se le ha
delegado, esto es enseñar, guiar pero hacerlo bien para así ser
un modelo a seguir.

Responsabilidad.

Un líder en la enseñanza. Un pionero en conocimientos
actualizados. Debe manejar equipos de trabajo, delegando
un poco en los estudiantes la investigación para que podamos ser
constructores de conocimientos.

Liderazgo, Sabiduría, Trabajo en
equipos.

Debe ser un docente responsable. Tratar a todos sus estudiantes
por igual. Solidario. Innovador. Creativo. Creador de la participación
igualitaria de sus alumnos.

Responsabilidad, equidad,
solidaridad, innovación,
creatividad.
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Información suministrada Valores asociados

El docente debe ser una persona capaz de enfrentar cualquier
situación que se presente en el aula sin apatía. Llevar y cumplir
planificaciones. Dar clases amenas y didácticas. Innovador.
Evaluar justamente.

Innovación, justicia,
responsabilidad

Ético. Con amplios conocimientos. Con ganas de vivir nuevas
expectativas. Estar dispuesto al cambio. Estar a la vanguardia
con las nuevas tecnologías de información.

Sabiduría

Un profesor debe ser un investigador activo. Una persona
responsable, justa, honesta, equitativo, que sea un ejemplo
de vida para sus alumnos.

Responsabilidad, justicia,
honestidad, equidad

Un ser capaz de humanizar sus clases y no ser conductista.
Que se integre y se interese por sus alumnos, dejando de un
 lado sus frustraciones. Que sea igual con todos sus alumnos.

Equidad

Considerado, buen evaluador, responsable, amable, buen
oyente, ético en sus decisiones.

Justicia, responsabilidad, diálogo

El profesor debe ser principalmente responsable, debe estar
capacitado para ejercer su rol de educador tanto de formador
en profesiones como de formador para la vida. Debe tener
pedagogía y mantener relaciones respetuosas con sus alumnos
y colegas.

Responsabilidad, Sabiduría,
Respeto.

Fuen te: Las au to ras (2012).

Ta bla 5 (Continuación)

Ta bla 6. Opi nión de los es tu dian tes so bre la con duc ta de los pro fe so res
¿Qué es pe ras que te apor te esta ca rre ra tan to pro fe sio nal como

per so nal men te?

Información suministrada Valores asociados

Espero me aporte grandes conocimientos en el área de desempeño
laboral, y en lo personal que me brinde herramientas de trabajo para
llegar a la excelencia profesional.

Sabiduría y realización
personal.

Para mi profesión espero obtener muchos conocimientos para poder
desarrollarme bien en el campo laboral. Como persona espero que esta
carrera me acerque a conocer mi papel en la sociedad.

Sabiduría y realización
personal.

Éxitos profesionales, muchos conocimientos técnicos que me abra un
abanico de oportunidades para poder ejercer mi carrera con
profesionalidad.

Conocimientos de calidad para poder desenvolverme bien al momento
de ejercer. En la parte personal, espero lograr ser un excelente profesional
con ética en mi desempeño.

Espero que me brinde muchos conocimientos y con la ayuda de mis
profesores llegar a ser una buena profesional. Además, quiero lograr
muchos éxitos y llegar a ser una profesional responsable y con
compromiso, ser innovadora en el desempeño de mis labores
profesionales.

Éxitos, sabiduría.

Sabiduría, éxitos.



Si guien do con la pre sen ta ción de la in for ma ción, se pre sen ta en la Ta bla 7 las opi-
nio nes de los es tu dian tes en con tras te con las teo rías re fe ren cia les ya men cio na das.

En el or den de pre sen ta ción de la in for ma ción re ca ba da, fal ta por re se ñar la
opi nión de los gru pos fo ca les. Se uti li za ron las mis mas es tra te gias de pre sen ta ción
que en los ca sos an te rio res: do cen tes y es tu dian tes. En re la ción a los as pec tos que
debe in cluir la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio fun da men ta da en éti ca y va lo res,
se tie nen las ase ve ra cio nes de es tos gru pos re co gi das en la Ta bla 8.

Trian gu la ción de la in for ma ción de los su je tos par ti ci pan tes

Se hizo la trian gu la ción de la in for ma ción des de la óp ti ca de los di fe ren tes in-
for man tes con si de ran do los tres ti pos de su je tos in for man tes de la in ves ti ga ción:
do cen tes, es tu dian tes e in ves ti ga do ras. Par tien do de la trian gu la ción de la in for ma-
ción de los su je tos par ti ci pan tes, se re co ge en las Ta blas 9 y 10 las con clu sio nes a las
que se lle ga en re la ción a los com po nen tes de la éti ca y la edu ca ción en va lo res que
de be rían es tar pre sen tes en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio.
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Información suministrada Valores asociados

Espero una buena preparación para afrontar todas las situaciones
profesionales que me pueda presentar el futuro y así poder defenderme
como profesional. También espero formarme como persona para aprender
a desenvolverme en el medio laboral en que trabaje.

Sabiduría,
Responsabilidad,
compromiso innovación,

Espero adquirir conocimientos en cuanto a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, aprender como impartir una clase, como interactuar con mis
alumnos, como evaluar y tener dominio de los conocimientos. En lo
personal espero obtener de esta carrera: primero una solución monetaria
para mi vida y la de mi familia, y también ser un ejemplo a seguir para mis
alumnos darles todo lo que he aprendido de mis docentes.

Sabiduría, realización
personal

Espero que esta carrera me ayude a formarme como una docente ejemplar,
es decir responsable en mi trabajo, respetar a mis alumnos, que mis clases
no sean aburridas sino por el contrario que ellos se sientan entusiasmados
cada vez que les toque ver clases conmigo.

Sabiduría, éxitos, dinero

Espero que me aporte los conocimientos necesarios para ser una buena
profesional de la docencia, también que me forme como persona ética,
con principios y valores, que me conlleve a ser una docente integral y
más humanista.

Responsabilidad, respeto,
innovación

Sabiduría, inteligencia, humildad, aprender cómo ayudar a quien lo
necesite y no ser como muchos profesores que lo que hacen es ser unos
EGOISTAS.

Sabiduría y realización
personal

Espero que me aporte mucha información para mi formación y así
desempeñarme en el lugar laboral, y sobre todo egresar con un
consolidado perfil docente.

Sabiduría, inteligencia,
humildad, solidaridad

Sabiduría

Fuen te: Las au to ras (2012).

Ta bla 6 (Continuación)
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Ta bla 7. Con tras ta ción en tre la opi nión de los es tu dian tes acer ca
de los prin ci pios éti cos y va lo res, y las Teo rías de la in ves ti ga ción

Teorías Opinión de los estudiantes

Valores ético-morales
Se refieren a los modos de conducta
necesarios para alcanzar los valores
 finales ¿Cómo cree que hay que
comportarse con quienes le rodean?
Honestidad, educación, sinceridad,
responsabilidad, lealtad, solidaridad,
confianza, respeto de los derechos
humanos, entre otros.
Fuente: García y Dolan (1997)

Los valores que consideraron los estudiantes
y que la investigadora considera deben
incluirse en el programa de formación se
enfocaron hacia los valores éticos-morales,
en este sentido se resumen a continuación:
Responsabilidad, respeto, humildad,
solidaridad, equidad,

Educación en valores. Sub-categorías
Disposición al diálogo, la tolerancia, la
libertad, la solidaridad, la justicia, el valor
de la naturaleza y la paz.
Fuente: Ortega y Minguez (2001)

En referencia a la educación en valores los
estudiantes consideraron algunas
percepciones al respecto, tales como:
Diálogo, la solidaridad, la justicia.

Fuen te: Las au to ras (2012).

Ta bla 8. Opi nión de los gru pos fo ca les acer ca de los Prin ci pios éti cos
y va lo res

Programa Opinión Valor asociado

Grupo focal
Ingeniería

Responsable, comprometido con la enseñanza
y sus alumnos, respetuoso, humilde, honesto,
innovador en sus clases, que aplique nuevas
estrategias de enseñanza, justo en sus
evaluaciones, comunicativo, abierto al diálogo,
puntual y que sienta amor por su trabajo

Responsabilidad,
compromiso, respeto,
humildad, honestidad,
innovación, creatividad,
justicia, diálogo.

Grupo focal
Ciencias
Económicas y
Sociales

Estable, disciplinado, responsable, equitativo,
justo, preparado intelectualmente, fomentador
de la discusión y participación de los alumnos,
objetivo, motivado, tolerante, consciente,
comunicativo.

Estabilidad,
responsabilidad, equidad,
justicia, sabiduría,
objetividad, tolerancia,
diálogo.

Grupo focal
Educación

Integridad personal, solidario, con gran
sentido de justicia, comprometido con el
servicio a otros, amplios conocimientos,
responsable, respetuoso de los derechos
humanos, equilibrado emocionalmente,
igualitario en sus evaluaciones, defensor
de la verdad, honesto.

Solidaridad, justicia,
compromiso, sabiduría,
responsabilidad, respeto,
equilibrio, equidad,
verdad, honestidad.

Fuen te: Las au to ras (2012).
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Ta bla 9. Trian gu la ción de la in for ma ción de los su je tos par ti ci pan tes

Componentes de la ética y educación en valores para la formación del docente
universitario

Docentes Los valores que consideraron los docentes debían incluirse en el
programa de formación se enfocaron hacia los valores
éticos-morales: Compromiso y responsabilidad; lealtad, solidaridad,
sinceridad, honestidad; lealtad a la institución; respeto, excelencia,
humildad; justicia, tolerancia, honradez. Una parte de desarrollo
humano y crecimiento personal.
En referencia a la educación en valores los docentes consideraron:
Congruencia con los valores institucionales que declara la filosofía de
gestión de LUZ. Es menester aclarar que en este documento se
declaran los siguientes valores: democracia, autonomía, excelencia,
solidaridad, responsabilidad, liderazgo, identidad, justicia social,
libertad, compromiso social. Asimismo se consideran valores
implícitos en este documento: trabajo en equipo, prestigio, equidad,
paz, éxito, flexibilidad, educación y respeto al medio ambiente. Otro
valor considerado como importante fue el dialogo.

Estudiantes Los valores que consideraron los estudiantes deben incluirse en la
formación del docente se enfocaron hacia los valores éticos-morales,
en este sentido: Responsabilidad, respeto, humildad, solidaridad,
equidad.
En referencia a la educación en valores los estudiantes consideraron
algunas percepciones al respecto, tales como: Diálogo, la solidaridad,
la justicia.

Investigadoras La posición de las investigadoras como docentes, y defensoras de la
formación del docente universitario fundamentado en ética y valores,
parte de que los profesores deben internalizar la importancia de su
papel protagónico dentro del proceso de enseñanza que se les ha
confiado. Por ello consideran que: la institución debe formar un
docente basado en valores, que le permita aprender y desarrollar
conductas éticas que servirán de modelaje para sus estudiantes.
Los docentes deben identificar esta necesidad institucional y social
como suya. Deben formarse expectativas de formación para su
quehacer educativo, cuestionarse en cuanto a que esperar de los
programas de formación docente; y por último percibir los programas
de formación docente fundamentados en ética y valores como parte
de su formación integral como profesores universitarios.

Fuen te: Las au to ras (2012).



A ma ne ra de con clu sio nes

Como re sul ta do de la in ves ti ga ción rea li za da, se pre sen tan las con clu sio nes a
las que se lle ga para el ob je ti vo: ana li zar los com po nen tes de la éti ca y la edu ca ción
en va lo res que de be rían es tar pre sen tes en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio.
En re la ción a los prin ci pios éti cos que de ben ser asu mi dos en la for ma ción del do-
cen te uni ver si ta rio, se evi den cia en el aná li sis que los su je tos in for man tes con si de-
ran que la for ma ción éti ca del do cen te uni ver si ta rio debe ba sar se en los va lo res éti-
cos- mo ra les, los cua les ha bían sido con si de ra dos como base en la in ves ti ga ción,
par tien do de la de fi ni ción de Gar cía y Do lan (1997).

De acuer do a es tos re sul ta dos, se coin ci de en que el do cen te uni ver si ta rio
debe re ci bir una for ma ción éti ca ba sa da en los prin ci pios de los va lo res éti cos- mo-
ra les: res pon sa bi li dad, res pe to, com por ta mien to mo ral, éti ca pro fe sio nal, jus ti cia,
so li da ri dad, diá lo go, edu ca ción, li ber tad; para el de sem pe ño de su ac ti vi dad de en-
se ñan za- a pren di za je. En este pla no, la in for ma ción re ca ba da de los su je tos in for-
man tes (do cen tes, alum nos y las in ves ti ga do ras) se pue de con cluir que la for ma ción
do cen te debe con si de rar el de sa rro llo de los si guien tes va lo res éti cos- mo ra les, que
se pre sen tan a con ti nua ción: res pon sa bi li dad; res pe to; com por ta mien to mo ral; jus-
ti cia; so li da ri dad; y el diá lo go como va lor fun da men tal que cris ta li ce la pre sen cia de
los otros va lo res, el edu ca dor debe en ten der el diá lo go como va lor ha cia la bús que-
da de un en ten di mien to en tre las par tes.

Aho ra bien, en cuan to a los as pec tos de la edu ca ción en va lo res a ser con si de-
ra dos en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio, se evi den cia que la ma yo ría de los
su je tos in for man tes con si de ran que en la for ma ción del do cen te uni ver si ta rio se
debe to mar como base la edu ca ción en va lo res. En este sen ti do, de los as pec tos que
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Ta bla 10. Trian gu la ción de la in for ma ción de los su je tos par ti ci pan tes

Componentes de la ética y educación en valores para la formación del docente universitario

Docentes

Estudiantes

Investigadoras

Según las informaciones suministradas por los sujetos informantes
docentes, estudiantes y las investigadoras, la formación del docente
universitario fundamentada en ética y valores, debe centrarse en el
aprendizaje y puesta en práctica de los valores éticos-morales
asimismo considerar la educación en valores como parte fundamental
de dicha formación.

La tendencia de las opiniones emitidas apunta a la relación implícita
que involucra al docente con sus alumnos y con la sociedad. Un
docente formado en ética y valores transmitirá con su conducta a sus
estudiantes valores y comportamientos éticos, los cuales a su vez
aprenderán a conductuarse bajo estos principios de ética y valores, y
al ser estos ciudadanos pertenecientes a una sociedad, el logro final
será una sociedad con más ética y con valores más arraigados.

Fuen te: Las au to ras (2012).



se con si de ra ron en el re fe ren cial teó ri co, la cla si fi ca ción en sub ca te go rías de los va-
lo res plan tea da por Or te ga y Mín guez (2001); se ob ser va en los re sul ta dos ob te ni dos
en las en tre vis tas a do cen tes y alum nos, así como de los gru pos fo ca les, que es la
dis po si ción al diá lo go la base de di cha edu ca ción, y de ella se de ri va rá ne ce sa ria-
men te la for ma ción ha cia la to le ran cia, la li ber tad, la so li da ri dad, la jus ti cia, el va lor
de la na tu ra le za y la paz.

Se con clu ye así que el diá lo go debe ser el prin ci pio fun da men tal de la edu ca ción
en va lo res, el diá lo go como base para la con vi ven cia. El diá lo go es la vía para con sen-
suar y lo grar acuer dos. El diá lo go en va lo res, en ten di do como el pro ce so de dia lo gar
sa bien do es cu char, exi ge: res pe to al otro; res pon sa bi li dad en las ac ti tu des; jus ticia
ante el otro; ex pre sar se con li ber tad; hu mil dad para ac tuar con so li da ri dad; apren der a
cui dar se y cui dar la na tu ra le za; re fle xión para vi vir en paz y ser to le ran tes.
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