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Resumen  

Partiendo de entrevistas a actores claves sobre la Educación en va-

lores, observamos una realidad crítica de relativización de los valo-

res en el medio académico y escolar, vinculada a faltas de respeto, 

acoso y adicciones. Todo esto, afecta la transmisión de conocimien-

tos y ejerce negativa influencia, deteriorando el triángulo didáctico, 

a saber, entre el docente, el alumno y los contenidos. La consulta 

bibliográfica que respalda la presente investigación se realizó en 

centros educativos y espacios propiciados por diferentes ONG. Esto 

le dio a la educación en valores una perspectiva holística, abordando 

temas como la calidad en la educación, la inteligencia emocional, el 

papel de los valores en la educación y la educación para la paz. Se 
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detectó la importancia que el estudiante y el docente deben controlar 

los impulsos emocionales, una habilidad que debe ser ejercitada 

para poner en práctica correctamente los valores, e influir positiva-

mente hacia una educación de calidad. De la revisión de literatura 

se puede concluir que la postergación de un impulso emocional para 

alcanzar un cierto objetivo en la vida favorece al comportamiento y 

al rendimiento personal, tanto en la escuela, como en cualquier otro 

orden de vida. 

 

Palabras clave 

Educación en valores, inteligencia emocional, educación para la 

paz y control de los impulsos emocionales. 

 

Abstract 

Based on interviews with key actors on values education, we ob-

serve a critical reality of relativization of values in the academic and 

school environment, linked to disrespect, harassment and addic-

tions. All this affects the transmission of knowledge and exerts a 

negative influence, deteriorating the didactic triangle, that is, be-

tween the teacher, the student and the contents. The bibliographic 

consultation that supports this research was carried out in educa-

tional centers and spaces sponsored by different NGOs. This gave 

values education a holistic perspective, addressing issues such as 

quality in education, emotional intelligence, the role of values in ed-

ucation, and education for peace. It demonstrated the importance 

that the student and the teacher must control emotional impulses, a 

skill that must be exercised to correctly put the values into practice, 

and positively influence a quality education. From the literature re-

view it can be concluded that the postponement of an emotional im-

pulse to achieve a certain goal in life favors behavior and personal 

performance, both at school and in any other order of life. 

 

Keywords  

Education in values, emotional intelligence, Peace education, and 

control of emotional impulses.  
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1. Introducción 

En el módulo de Investigación cuali-

tativa, se realizó un trabajo explora-

torio, entrevistando a diferentes acto-

res claves de la Educación basado en 

el tema: La Educación en valores ¿Es 

responsabilidad del Estado o del Ciu-

dadano?   

Los actores compartieron sus conoci-

mientos y experiencias basados en 

tres preguntas abiertas: ¿Qué en-

tiende de la Educación en valores?, 

¿Cuál es su experiencia con respeto a 

la Educación en valores? Y final-

mente: ¿Qué aporte usted haría para 

fortalecer la Educación en valores?   

Esto nos abre el camino para discutir 

sobre las diferentes perspectivas 

acerca de la Educación en valores, 

pensar seriamente ante la realidad crí-

tica imperante, y buscar una salida 

para elevar la calidad de la Educa-

ción.   

De acuerdo con los entrevistados, esa 

realidad crítica, se centra en que los 

jóvenes deben saber denunciar 

cuando ven que otros violan las nor-

mas del establecimiento educativo, 

ser cómplices socava aún más nuestra 

sociedad. La cultura de las drogas y 

el robo debilita las buenas intencio-

nes de los docentes a la hora de trans-

mitir nuevos conocimientos.  

Para ampliar los resultados obteni-

dos, se trae a escena otros autores y/o 

actores quienes le dan un enfoque ho-

lístico a la Educación en valores, 

preocupados por una educación para 

la paz, en un siglo donde la Inteligen-

cia Emocional es más preponderante 

que el coeficiente intelectual, lo que 

nos acerca a una mejor educación de 

calidad.  

Además, se considera el control de 

las emociones como un tema de vital 

importancia para bajar los índices de 

problemáticas sociales dentro y fuera 

de los establecimientos educativos.   

Debemos considerar que la Educa-

ción en valores debe ser a lo largo de 

toda la vida: La utopía orientadora 

que debe guiar nuestros pasos con-

siste en lograr que el mundo converja 

hacia una mayor comprensión mutua, 

hacia una intensificación del sentido 

de la responsabilidad y de la solidari-

dad, sobre la base de aceptar nuestras 

diferencias espirituales y culturales. 

Al permitir que todos tengan acceso 

al conocimiento, la educación tiene 

un papel muy concreto que desempe-

ñar en la realización de esta tarea uni-

versal: ayudar a comprender el 

mundo y a comprender al otro, para 

así comprenderse mejor a sí mismo. 

(Informe a la UNESCO de la Comi-

sión Internacional sobre la 
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educación para el siglo XXI de De-

lors, J. et al., 1996, p.33) 

El objetivo del artículo es relacionar 

los resultados de las entrevistas con 

las diferentes perspectivas sobre la 

Educación en valores destacando el 

enfoque sobre la Inteligencia Emo-

cional, la Educación para la Paz y una 

mejor Educación de calidad.  

Finalmente se considera importante 

hacer transversal el tema control de 

las emociones a los resultados de las 

entrevistas y las perspectivas en valo-

res, sin duda eso será clave para la 

mejora de la conducta y rendimiento 

tanto en el estudiante como el do-

cente el ámbito escolar y fuera de él. 

 

2. Metodología 

Según Pérez Serrano (1994): «La in-

vestigación cualitativa se considera 

como un proceso activo, sistemático 

y riguroso de indagación dirigida, en 

el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable en tanto se está en el 

campo de estudio» (p. 46). 

Este artículo se construye desde una 

investigación cualitativa explorato-

ria. La tarea central fue una indaga-

ción dirigida y profunda sobre la edu-

cación en valores, se entrevistó a una 

técnica de la Dirección General de 

Educación en Derechos Humanos de-

pendiente del Ministerio de Educa-

ción y Ciencias [MEC] (2018), a una 

profesional que fue Decana de la Uni-

versidad Autónoma de Asunción y 

ocupó el cargo de viceministra de 

educación y finalmente a una Magis-

ter en Gestión Educacional profesora 

de la educación media.   

Entendiendo que cada una podía 

aportar diferentes miradas sobre el 

tema en cuestión. 

Para dichas entrevistas se formularon 

las siguientes preguntas: ¿Qué en-

tiende de la Educación en valores?, 

¿Cuál es su experiencia con respeto a 

la Educación en valores? Y final-

mente: ¿qué aporte usted haría para 

fortalecer la Educación en valores?  

El entrevistador se dirigió a los luga-

res de trabajo de los entrevistados y 

después de crear un ambiente ameno 

se formuló las tres preguntas semies-

tructuradas y se procedió a grabar la 

entrevista. Después de desgravar toda 

la información recabada pasó por el 

proceso de análisis.  

En ese proceso se dividió en tres te-

mas según las tres preguntas, se codi-

ficó a los entrevistados, se cargó las 

respuestas y se extrajeron las palabras 

claves de cada respuesta. Al final se 

armó un cuadro mostrando las 
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convergencias y las divergencias de 

los resultados de la entrevista.   

El marco referencial que respalda la 

presente investigación corresponde a 

libros, artículos científicos y otros es-

tudios obtenidos en Google Acadé-

mico.   

Todo el artículo está esencialmente 

dirigido hacia un despertar ético y 

moral. Se pretende que el lector sea 

estudiante o docente, pueda reflexio-

nar sobre la educación en valores en 

busca de una mejor calidad educativa 

y del conocimiento científico.   

Se espera que estos conocimientos se 

lleven a la práctica, solo así veremos 

una transformación real, haciendo 

que el valor se transforme en virtud.  

 

3. Diferentes perspectivas en Edu-

cación en valores 

3.1 Valores en la educación   
Desde el siglo XVI e inmediatamente 

después de la guerra de los 30 años 

entre católicos y protestantes, la edu-

cación tomó la forma de enseñar en 

auditorios, con un profesor y los estu-

diantes, así también los valores en la 

Educación comenzaron a ser conside-

rados en el ámbito académico.   

Juan Amos Comenio (1592 - 1670), 

teólogo y primer pedagogo, quien dio 

impulso a esta nueva perspectiva, 

lanzó la frase: árbol que crece torcido 

es muy difícil enderezar, una analo-

gía que se interpreta que aquellas per-

sonas que no pudieron corregirse a 

temprana edad, difícilmente lo po-

drán hacer de adultos. Comenio 

abogó por el castigo para mantener la 

disciplina (Díaz Barriga, 2006).    

Actualmente la sociedad latinoameri-

cana se encuentra en una época donde 

los valores están en el centro de la 

discusión. Debido al contraste donde 

la sociedad marca una tendencia a lo 

material para satisfacer el bienestar 

físico y por otro lado busca una satis-

facción espiritual para lograr el bie-

nestar ético y moral en la familia y la 

sociedad. Ambos enfoques parecen 

incompatibles, pero son interdepen-

dientes (Fundación Educativa Inter-

nacional de América Latina [FEI-

AL], 2004).  

La revolución sexual en América de 

los años de 1960 y 1970 trajo una 

fuerte corriente de relativización de 

los valores, sacando de foco el res-

peto a las autoridades y a los mayo-

res; así el valor “tolerancia” tomó 

fuerza, dando lugar al pluralismo 

donde no se consideraba a los valores 

y contravalores en una escala de me-

jores o peores.   
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Según Francisco Imbernón, (2020) 

en general, las políticas progresistas 

se caracterizan, desde hace más de un 

siglo, por la lucha por una nueva es-

cuela. Confían más en el profesorado, 

en el desarrollo y la menor interven-

ción del currículum, en una escuela 

pública y laica donde la participación 

es fundamental y con una defensa de 

la igualdad, la libertad, la democracia 

y la justicia, buscando el progreso y 

bienestar social mayoritario. Palabras 

fundamentales son el cambio cons-

tante y los derechos colectivos.  

En realidad, no está mal tender al 

cambio constante, lo que se debería 

reforzar son los valores que permitan 

al alumno el autocontrol de las emo-

ciones, reconociendo aquello que lo 

lleve a la autodestrucción.  

En los años 90 en los Estados Unidos, 

el gobierno de George Bush Junior 

como resultados de la revolución se-

xual de los 70, tomaron en cuenta el 

avance abrumador de las diferentes 

problemáticas sociales, como las en-

fermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados, criminalidad 

y drogadicción. Así este gobierno 

tomó la determinación de comenzar 

una profundización de la Educación 

de carácter en los jóvenes.  

Pero ¿qué fue lo que pasó? Existió la 

influencia de la terapia al cliente, 

propuesta por el psicólogo y peda-

gogo Carl Roger que fue incorporada 

al ámbito escolar (FEI-AL, 2004).  

Esta influencia terapéutica consistía 

en que el profesor como moderador, 

proponía un tema a los estudiantes, 

donde cada uno daba su opinión. Su-

pongamos que el tema fuera «¿El pre-

servativo es la solución para evitar el 

embarazo no deseado?», entonces 

cada estudiante daba su parecer y el 

profesor aplaudía cada punto de vista. 

Es excelente que los estudiantes exte-

riorizan sus pensamientos, es muy 

bueno que el profesor sepa escuchar-

los.   

Sin embargo, el profesor no daba nin-

gún marco moral al tema en cuestión 

y al mismo tiempo desacreditaba la 

autoridad de los padres de los estu-

diantes o cualquier persona que po-

dría influir en él. De esa manera, el 

moderador apoyaba cualquier deci-

sión de los estudiantes.  

Esto trajo innumerables problemas 

sociales, hasta que en los inicios de 

los 90 viendo los grandes gastos que 

esos problemas acarreaban al país 

americano, comenzaron una seria 

campaña de Educación en valores.  

Aparecieron movimientos juveniles 

que practicaban la abstinencia sexual 

y se alejaron de los vicios, ya que 

ellos mismos experimentaron ver 
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como sus mejores amigos morían de 

SIDA o por ingerir altas cantidades 

de estupefacientes (FEI-AL, 2004).  

 

2. La inteligencia emocional  

Las inteligencias múltiples propues-

tas por Howard Gardner (1983), des-

tacando dos de ellas: la intrapersonal 

y la interpersonal, abrieron el camino 

para la aparición de otras perspecti-

vas como la Inteligencia Emocional 

por Daniel Goleman (1995), quien 

manifestó, a través de sus estudios, 

que el coeficiente emocional es pri-

mordial con respecto al coeficiente 

intelectual.  

Por lo tanto, desde Comenio hasta el 

siglo XX, encontramos avances en la 

Educación en valores y en el control 

de las emociones. El psicólogo Da-

niel Goleman, a diferencia de Come-

nio, dijo que no importa qué edad uno 

tenga, todos podemos lograr cambios 

de conducta, pero agregó hay que po-

nerle inteligencia a las emociones 

para controlarlas.  

En la actualidad, el mundo empresa-

rial contrata al profesional no solo 

por su currículo académico, sino por 

su Inteligencia Emocional. El cono-

cerse a uno mismo y conocer a los de-

más emocionalmente, permite forta-

lecer la capacidad de liderazgo, 

manejando grupos y resolviendo con-

flictos.   

El coeficiente intelectual fue conside-

rado siempre el que debe ser eva-

luado. En la primera Guerra Mundial 

para aprobar a los ciudadanos ameri-

canos aptos al servicio militar, se les 

hacía una prueba (test) de matemáti-

cas y lectoescritura más allá del exa-

men fisiológico. Hasta ahora muchos 

consideran la inteligencia racional 

más importante que la inteligencia 

emocional. Pero según Goleman 

(1995), el desenvolvimiento del 

quehacer humano está centrado en la 

inteligencia emocional y ocupa un es-

pacio del 80 % en comparación a la 

inteligencia racional en un 20 %. 

Estas ideas planteadas por Goleman 

tienen un perfil universal, ya que se 

aplican a todas las áreas del ser hu-

mano sin importar la edad.    

De esa manera Goleman define a la 

inteligencia emocional como «la ca-

pacidad de reconocer nuestros pro-

pios sentimientos, los sentimientos 

de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con no-

sotros mismos» (1995) A lo que po-

demos añadir que esta «describe apti-

tudes complementarias, pero distintas 

de la inteligencia académica 
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(Goleman, como se citó en Castells, 

2018, p. 7).  

¿Por qué entonces valoramos la Inte-

ligencia Emocional y cuál es su rela-

ción con los valores en la educación? 

Los valores deben conocerse, se de-

ben sentir y finalmente se deben prac-

ticar. Los valores son guías de com-

portamiento que regulan la conducta 

de la persona. Al practicarlos se con-

vierten en virtudes. Si una persona 

entiende el valor “respeto” y lo prác-

tica, entonces llega a ser “respe-

tuosa”.   

La cuestión es ponerles inteligencia a 

las emociones. Sin esa inteligencia 

podemos perder los estribos y se hará 

difícil vivenciar los valores. Por 

ejemplo, la amistad genuina entre dos 

compañeros de escuela podría termi-

nar con el acoso a un tercer compa-

ñero. La puesta en práctica de los va-

lores debe estar acompañada de la in-

teligencia emocional.   

Castells (2018) describe las cinco ca-

pacidades que engloban a la inteli-

gencia emocional: el autoconoci-

miento, el autocontrol, la automotiva-

ción, la empatía y el control de las re-

laciones o sociabilidad (p. 12).   

El autoconocimiento y el autocontrol 

son una subcategoría subordinada al 

Desarrollo Cognitivo y tiene que ver 

con lo intrapersonal. El saber pensar 

para tomar la decisión correcta que 

no traigan consecuencias que tenga-

mos que lamentar.   

La automotivación estaría anclado al 

Desarrollo Emocional, sería el motor 

de las emociones que estén encendi-

das a la hora de actuar basado en un 

pensamiento firme. Sin un pensa-

miento claro, ni un autoconoci-

miento, ni un autocontrol podríamos 

terminar usando el amor sin freno, lo 

que nos puede traer consecuencias de 

embarazos no deseados o la obten-

ción de enfermedades de transmisión 

sexual.   

La empatía y la sociabilidad están 

dentro del Desarrollo Conductual y 

tiene que ver con lo interpersonal. 

Aquí el saber actuar es la clave. Debe 

estar apoyado de un correcto pensa-

miento, una correcta motivación en-

tonces tendremos una conducta mo-

ral, un respeto hacia el otro, una acti-

tud responsable frente a un compro-

miso. El escuchar al otro hace que 

uno pueda entender su situación, y 

eliminar los prejuicios que existían 

antes de estrechar su mano.     

En este artículo se hará un especial 

énfasis en el valor autocontrol ubi-

cado dentro del Desarrollo Cogni-

tivo. Y para ello es inevitable consi-

derar uno de los estudios presentados 

en el libro de Daniel Goleman (1995), 
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realizado por el Psicólogo Walter 

Mischel, estudio realizado en la Uni-

versidad de Stanford en los Estados 

Unidos de América durante la década 

de los sesenta. El estudio se titulaba: 

Control del Impulso: La prueba del 

bombón.  

Imagínese que tiene cuatro 

años y alguien le hace la si-

guiente proposición: Si espera 

a que esa persona termine la ta-

rea que está haciendo, podrá re-

cibir dos bombones de obse-

quio. Si no puede esperar sólo 

conseguirá uno, pero podrá re-

cibirlo de inmediato. (p. 106) 

Esta investigación fue realizada a ni-

ños de cuatro años, en el preescolar 

dentro del Campus de la Facultad de 

Stanford. El experimentador le dio un 

bombón a cada niño y les dijo que, si 

no lo comían durante el tiempo que él 

iría hacer una «tarea», cuando regre-

sara les daría otro bombón.   

Daniel Goleman (1995) expresó:   

Este es un desafío que sin duda 

pone a prueba el alma de cual-

quier criatura de cuatro años, 

un microcosmos de la eterna 

batalla que existe entre el im-

pulso y la restricción, el yo y el 

ego, el deseo y el autocontrol, 

la gratificación y la posterga-

ción. La elección que hace el 

niño constituye una prueba re-

veladora, ofrece una rápida in-

terpretación no sólo del carác-

ter, sino también de la trayecto-

ria que probablemente seguirá 

a lo largo de su vida. (p. 106)  

Un cuarto de los niños hizo de todo 

para no comer el bombón, jugaban 

con sus manos y pies, hablaban solos, 

cantaban, hasta intentaron dormir. El 

resto se lo comió a los segundos de 

que el experimentador salió hacer su 

tarea.  

Entre 12 y 14 años después, el mismo 

investigador analizó el comporta-

miento y el rendimiento escolar de 

ambos grupos que ahora ya eran ado-

lescentes.  

Goleman, D. (1995), expresó al res-

pecto:   

Los que habían resistido la ten-

tación a los cuatro años, como 

adolescentes eran más compe-

tentes en el plano social: perso-

nalmente eficaces, seguros de 

sí mismos, y más capaces de 

enfrentarse a las frustraciones 

de la vida. Tenían menos pro-

babilidades de derrumbarse, 

paralizarse o experimentar una 

regresión en situaciones de ten-

sión; o ponerse nerviosos y 

desorganizarse cuando eran so-

metidos a presión; aceptaban 
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desafíos y procuraban resolver-

los en lugar de renunciar, in-

cluso ante las dificultades; con-

fiaban en ellos mismos y eran 

confiables; tomaban iniciativas 

y se comprometían en proyec-

tos. Y más de una década des-

pués aún eran capaces de pos-

tergar la gratificación para lo-

grar sus objetivos. (p. 107)  

Pero los que no pudieron postergar su 

impulso y se comieron el bombón la 

situación del comportamiento varió 

considerablemente. Así, Goleman 

(1995) comenta los resultados de este 

estudio:  

Durante la adolescencia mos-

traron más inclinación a rehuir 

a los contactos sociales; a ser 

tercos e indecisos; a sentirse fá-

cilmente perturbado por las 

frustraciones; a considerarse 

malos o inútiles; a adoptar acti-

tudes regresivas o quedar para-

lizados por el estrés; a ser des-

confiados y resentidos por no 

obtener lo suficiente; a ser pro-

penso a los celos y la envidia; a 

reaccionar de una forma exage-

rada ante la irritación con acti-

tudes bruscas, provocando así 

discusiones y peleas. Y aún 

después de todos esos años se-

guían siendo incapaces de pos-

tergar la gratificación. (p. 107)  

En cuanto al rendimiento escolar los 

que no habían evitado comer el bom-

bón:  

Tenían una puntuación de 524 

en el campo verbal y una pun-

tuación de 528 en el campo 

cuantitativo (o en matemáti-

cas); [mientras que] el tercio 

que había esperado más tiempo 

para tomar el bombón tenía una 

puntuación promedio de 610 y 

652 respectivamente, una dife-

rencia de 210 puntos en la pun-

tuación total. (p. 108) 

Se podría concluir que la posterga-

ción de un impulso para alcanzar un 

cierto objetivo en la vida favorece el 

comportamiento y el rendimiento es-

colar. Eso, es «ponerle inteligencia» 

a las emociones.  

 

3. Educación de calidad  

Braslavsky, Cecilia (2006) se refiere 

a la educación de calidad de la si-

guiente manera:  

El concepto de calidad de la 

educación es uno de esos con-

ceptos que es a la vez muy sim-

ple y muy sofisticado.  Desde 

nuestra perspectiva “una educa-

ción de calidad es aquella que 

permite que todos aprendan lo 

que necesitan aprender, en el 

momento oportuno de su vida y 
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de sus sociedades y en felici-

dad”, porque todos merecemos 

la felicidad o, cómo se expresa 

en francés, "le bonheur". En 

este sentido es válido plantear 

que el derecho al bienestar no 

es un derecho que se deba pos-

tergar para la vida adulta. Los 

niños y las  niñas  mere-

cen,  primero  que nadie,  sen-

tirse  bien  cuando  están  en  la 

escuela, ser felices en la es-

cuela. (p.84) 

Para alcanzar la calidad en todo su es-

plendor los contenidos tienen que ser 

evaluados desde la perspectiva cog-

noscitiva, procedimental y actitudinal 

como lo plantea Seibold (2000) en 

plena concordancia con los cuatro 

fundamentos de la educación reco-

mendados por el Informe de Delors et 

al. (1996).  

Para una mejor calidad en la Educa-

ción, y considerando relacionar el 

control de las emociones en cada 

perspectiva, se recomienda la utiliza-

ción del instrumento para el alum-

nado que ofrece Rafael Bisquerra 

Alzina (2005) en su artículo «La edu-

cación emocional en la formación del 

profesorado»  

Bisquerra, (2005) detalla la metodo-

logía que los docentes podrán aplicar 

en sus clases.  

Tema: Comportamiento impul-

sivo.  

Objetivo: Desarrollar estrate-

gias para controlar el compor-

tamiento impulsivo.  

Materiales: Al ser una discu-

sión en gran grupo no se re-

quiere ningún material.  

Procedimiento: El educador 

explica lo que significa com-

portamiento impulsivo: actuar 

de forma repentina, irreflexiva, 

sin pensar en las consecuencias 

que se puedan derivar de este 

tipo de comportamiento. El 

educador pide al alumnado que 

aporte ejemplos de comporta-

miento impulsivo (insultar, pe-

gar, robar, destrozar, etc.). 

(p.107) 

Seguidamente, Bisquerra se formula 

las siguientes preguntas:  

¿A qué se debe que ciertas per-

sonas en determinados momen-

tos adopten un comportamiento 

impulsivo?  

¿Se producen con frecuencia 

comportamientos impulsivos?  

¿Has tenido alguna experiencia 

de comportamiento impul-

sivo? (p. 108) 

A continuación, también se pre-

gunta:  
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¿Cuáles pueden ser las conse-

cuencias de un comportamiento 

impulsivo?  

¿Cómo te has sentido después 

de haber tenido un comporta-

miento impulsivo?  

¿Qué se puede hacer con el 

comportamiento impulsivo?  

¿Crees que merece la pena in-

tentar controlar los comporta-

mientos impulsivos?  

¿Intentas controlar tus compor-

tamientos impulsivos?  

¿Conoces alguna persona que 

tiende a comportarse impulsi-

vamente?  

¿Cómo es tu relación con esta 

persona? (p. 108)  

Finalmente, lo que el docente deberá 

hacer es: 

Introducir la idea de que detrás 

de un comportamiento impul-

sivo suele estar un pensamiento 

irracional [...]. Por ejemplo: 

«no me puedo aguantar, esto es 

un desastre, eres un tonto. Dar 

sugerencias para cambiar estos 

pensamientos irracionales por 

otros más apropiados». (p. 

108)  

Por lo tanto, para una mejor calidad 

en la educación el control de los im-

pulsos es un ingrediente clave. Esto 

contribuirá a mejorar la práctica de 

los valores, mejorando la conducta 

para finalmente favorecer el rendi-

miento académico.   

3.4. Educación para la Paz   
 ¿Qué es la Educación para la 

Paz?   

Fernández-Herrería y López-López 

(2014) definieron a la Educación para 

la paz como: 

La forma de enseñar y/o apren-

der, sean contenidos de paz o 

sean otros, debe ser pacífica en 

sí misma y, en consecuencia, 

coherente con lo que se persi-

gue. No debe haber contradic-

ción entre el fin, que son los 

valores de paz, y los medios 

para conseguir dicho fin. Si 

queremos educar en la paz to-

dos los procesos, procedimien-

tos, medios, contextos y am-

bientes de aprendizaje deben 

ser pacíficos, de lo contrario se 

estaría enseñando —apren-

diendo— contenidos en am-

bientes y con procedimientos 

violentos; lo cual, además de 

contradictorio, ayudaría a per-

petuar el aprendizaje implícito 

de la propia violencia. Como 
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sostuvo Gandhi, si queremos 

valores de paz, la paz misma es 

el camino, no hay otros cami-

nos para la paz. (p. 129). 

Por su parte, J. Vidanes Díez (2007) 

indicó que:  

Educar para la paz es una 

forma de educar en valores. La 

educación para la paz lleva im-

plícitos otros valores como: 

justicia, democracia, solidari-

dad, tolerancia, convivencia, 

respeto, cooperación, autono-

mía, racionalidad, amor a la 

verdad... La educación en valo-

res es un factor importantísimo 

para conseguir la calidad que 

propone nuestro sistema educa-

tivo.   

La buena educación para la paz debe 

estar basada en una buena comunica-

ción a la hora de resolver los conflic-

tos escolares.   

Como detalla Silvia Funes Lapponi 

(2000):  

Una comunicación interperso-

nal de calidad a nivel personal 

tenderá a producir:  

a) Un descenso del temor a ser 

rechazado.  

b) Una disminución de la ansie-

dad generada a partir de la 

lucha por la aceptación y el re-

conocimiento.  

c) El incremento de la predis-

posición a escuchar al otro y a 

reconocer sus aspectos positi-

vos.  

d) Un refuerzo de la autoes-

tima, un aumento del grado de 

seguridad ontológica y una dis-

minución, por ende, de las con-

ductas defensivas ofensivas. De 

esta manera, contar con canales 

de comunicación fluidos y de 

calidad proporcionará una serie 

de ventajas en el clima de con-

vivencia: permite una organiza-

ción cooperativa, ayuda a resol-

ver problemas, y no queden en-

quistados, proporciona una ma-

yor seguridad individual, con-

tribuyendo a la autoestima y a 

la autovaloración, y también a 

la autonomía y la responsabili-

dad, aumenta la comunicación, 

ya que se manifiesta eficaz para 

atender a las cuestiones perso-

nales y grupales. (p. 97)  

Estos estados anímicos propuestos 

por Funes Lapponi favorecen al ma-

yor control de los impulsos emocio-

nales y nos permitirá a la hora de un 

conflicto transitar por tres pasos, a 

saber: a) reflexionar y reorientarse, 

b) revertir y restituir y por último c) 
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reconciliarse y renovarse. (FEI-AL, 

2004). Estos tres pasos son funda-

mentales para lograr la paz y la ar-

monía.  

 

4. Resultados 

Las preguntas que orientaron el tra-

bajo actual de investigación fueron: 

¿Qué entiende de la Educación en va-

lores?, ¿Cuál es su experiencia con 

respeto a la Educación en valores? Y 

finalmente ¿que aporte usted haría 

para fortalecer la Educación en valo-

res? De las tres preguntas formuladas 

se desprendieron tres secciones las 

que expresan las respuestas de los ac-

tores entrevistados:  

4.1. Entendimiento de la Educa-

ción en valores  

Respuestas de los actores entrevista-

dos sobre ¿Qué entiende de la Educa-

ción en valores?, a saber: 

«La educación en valores es 

para el desarrollo personal y 

colectivo del individuo. La res-

ponsabilidad es de la familia y 

los docentes. El Ministerio de 

Educación y Ciencias en ade-

lante, tiene en sus manos la ca-

pacitación en valores éticos y 

morales de los docentes» 

(Exviceministra). 

Dentro de los comentarios de la en-

trevistada señala que, en un estudio 

hecho por Rodolfo Elías (2014), so-

bre la reforma educativa desde 1990 

al 2012 se han sufrido retrocesos. El 

texto, decía que: 

Si bien se registraron avances 

respecto a las metas educativas, 

se han identificado áreas en que 

no se han logrado los resulta-

dos esperados. Esto lo señalan 

informes elaborados por orga-

nismos nacionales como inter-

nacionales. Según el Informe 

Nacional sobre Desarrollo Hu-

mano (PNUD, 2008), “queda 

mucho camino por recorrer res-

pecto a la eficiencia del sistema 

en todos los niveles”. De 

acuerdo a un informe del Con-

sejo Nacional de Educación y 

Cultura del año 2007, los resul-

tados de la reforma educativa 

han sido consecuencia de una 

serie de factores, tanto vincula-

dos a las condiciones socioeco-

nómicas del país y a la ausen-

cia de políticas de desarrollo 

social, como al modelo pedagó-

gico y de gestión del sistema 

educativo. Se han dado cam-

bios en el contexto social, eco-

nómico y cultural del país que 

plantean nuevos desafíos a la 

escuela: pobreza, migración, 

trabajo infantil, ruptura de 
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vínculos familiares, la presen-

cia de nuevos patrones de com-

portamientos sociales promovi-

das por los medios masivos de 

comunicación, las transforma-

ciones del mercado laboral, en-

tre otros. También persisten si-

tuaciones relacionadas a la 

complejidad sociocultural del 

país que han sido atendidas 

solo parcialmente (p. 3). 

La exviceministra culmina, diciendo 

que:  

«Más que dar un conocimiento 

técnico (reduccionismo) es fun-

damental enseñar valores con 

el fin de formar profesionales 

aptos y reflexivos». 

«Los docentes y adultos deben 

plantearse ¿qué valores esta-

mos transmitiendo? Al final 

todo dependerá del ejemplo 

que den los adultos en los ho-

gares y los docentes en las au-

las» (Ex viceministra de educa-

ción). 

Otras manifestaciones, al respecto: 

«El día a día debo predicar la 

honestidad con mis acciones» 

(Técnica del MEC).  

«La Educación en valores 

existe dentro del sistema 

educativo y se ve reflejado en 

el artículo 75 de la Constitu-

ción Nacional» (Docente de la 

Educación Media).  

«El ciudadano debe adaptarse a 

la educación en valores para 

que junto al conocimiento téc-

nico pueda insertarse en el 

campo profesional» (Exvicemi-

nistra de educación). 

4.2. Experiencias para transmitir 

la Educación en valores en Para-

guay  

Respuestas de los actores entrevista-

dos sobre la pregunta ¿cuál es su ex-

periencia con respeto a la Educación 

en valores?, fueron: 

«La importancia de enseñar 

una asignatura educación cívica 

a la juventud dentro del marco 

de la reforma educativa. Los 

docentes deben actualizarse de 

acuerdo con los cambios de 

conducta de los jóvenes. Aun 

así, los jóvenes buscan modelos 

positivos. Se requiere de una 

asignatura enfocada en orientar 

al joven para el autocontrol de 

las emociones» (Exviceminis-

tra de educación). 

«Hemos hecho una evaluación 

a los jóvenes y vemos a través 

de las respuestas, mucha 
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carencia en valores. Uno tiene 

que denunciar cuando se violan 

los derechos, no ser cómplice 

(…) Si no tenemos valores no 

tendremos paz» (Técnica del 

MEC).  

«La madre de una alumna de 

15 años le exige a ella que pa-

gue parte del alquiler y para 

eso la obliga a que tenga ade-

más de su novio un hombre que 

la mantenga como su amante, 

¿qué podemos hacer ante esta 

situación? Hay padres de jóve-

nes que venden drogas a los 

mismos compañeros de su 

hijo» (Docente de Educación 

Media).  

«Los antivalores reinantes nos 

dicen que falta una educación 

en valores humanos. Hay mu-

cha educación técnica profesio-

nal, sin embargo, la educación 

del ser se dejó de lado. Urge 

reorientar y redimensionar el 

enfoque de la capacitación do-

cente» (Exministra de educa-

ción).  

4.3. Mejoras para la Educación en 

valores 

Respuestas de los actores entrevista-

dos sobre la pregunta ¿Que aporte 

usted haría para fortalecer la Educa-

ción en valores?, a saber: 

Para mejorar la Educación en 

valores todos los sectores de la 

sociedad deben involucrarse en 

un debate y reflexión continua. 

Desde el MEC se debe funda-

mentar pedagógicamente la im-

portancia del conocimiento del 

ser y darle al docente un enfo-

que netamente humano y espi-

ritual. Las adicciones son una 

realidad dentro y fuera de las 

aulas. La concientización del 

docente será clave. Nos enfren-

tamos a una sociedad indivi-

dualista. La era digital es pre-

ponderante (Exviceministra de 

educación). 

«Debo mejorar las instituciones 

de mi hijo o hija. La educación 

empieza desde los adultos, no-

sotros vamos a orientar a los 

jóvenes (…) Educar tiene su 

proceso y hay que alimentarlo 

día a día. Es fundamental la pa-

labra de Dios, lo tiene todo» 

(Técnica del MEC).  

«Necesitamos también preparar 

a los educandos en valores, a 

través de la música, juegos, ta-

lleres, darle más énfasis, que 

sea una asignatura (…) ¿Qué 

está sucediendo que la gente se 

está refugiando en las adiccio-

nes? No hay lugares de rehabi-

litación del adicto. La 
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educación paraguaya debe to-

mar en serio este flagelo» (Do-

cente de la Educación Media).  

«La educación teleológica se re-

fiere al estudio del fin o finali-

dad. Hay que enseñarle al ser 

como lograr su autorrealiza-

ción. Porque el ser, es un ser li-

bre, un ser en comunicación» 

(Exministra de educación).  

 

5. Conclusión 

Según la recomendación de los entre-

vistados, coincidieron que para que 

los valores se hagan parte de la ma-

nera de pensar, sentir y hacer las co-

sas, es fundamental la importancia de 

transversalizar los contenidos éticos 

y morales en todos los espacios di-

dácticos y del quehacer humano.  

Rafael Yus (1998) dijo acerca de 

transversalizar: 

Se trata de un aspecto larga-

mente debatido en la historia de 

la educación, con aportaciones 

de prestigiosos pensadores, ta-

les como Dewey, Decroly, Pes-

talozzi, Montessori, Freinet, 

Piaget y un largo etcétera, quie-

nes, pese a sus singularidades, 

convergen en su crítica a la vi-

sión compartimentada del co-

nocimiento y en considerar la 

educación una actividad ético-

moral y humanística. Esta vi-

sión es compartida por Carbo-

nell (1994), para quien la intro-

ducción de los temas transver-

sales no es más que una reac-

tualización del discurso del co-

nocimiento integrado/globali-

zado, interdisciplinar y del re-

planteamiento de la educación 

ética-moral-humanística. (p. 7)  

En definitiva, las instituciones ecle-

siásticas junto a los establecimientos 

educativos, los hogares familiares, 

los clubes, las empresas, los medios 

de comunicación y organismos públi-

cos deberán jugar un papel preponde-

rante a la hora de orientar a los jóve-

nes en la misma sintonía desde el en-

foque ético y moral.  

Transversalizar los valores tendría 

como punto de partida desde el pro-

pio interés del joven, usando las redes 

sociales para una comunicación diná-

mica, afectiva y efectiva, haciendo ta-

lleres de teatralizaciones presenciales 

u online sobre resolución de conflic-

tos, concursos de diferentes talentos a 

saber: pintura, música, canto, danzas 

tradicionales, deportes, artes marcia-

les, etc.   

En busca de mejorar la Educación en 

valores con acento en la Paz, todos 

los sectores de la sociedad deben 
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involucrarse en un debate de refle-

xión continua. Por eso incorporamos 

a la discusión a la autora Funes Lap-

poni (2000) quien considera impres-

cindible una comunicación interper-

sonal de calidad para un mejora-

miento personal. Ese relacionamiento 

favorecerá entre otras cosas a la auto-

nomía y la responsabilidad, la cons-

ciencia de controlar los impulsos y la 

eficacia para atender las cuestiones 

personales y grupales (p. 97).  

Los tres sujetos entrevistados nos die-

ron un panorama de la realidad social 

en que nos encontramos, donde tanto 

el estado como los ciudadanos son 

responsables. Sin duda la calidad será 

alcanzada cuando la práctica de los 

valores sea con eficacia. Por lo tanto, 

el área académica debe centrarse en 

la formación del ser y no del tener, y 

a eso reforzarlo con valores espiritua-

les.  

Así la calidad de la educación, no se 

logrará en la simple transmisión y 

asimilación de los conocimientos, 

sino en el «por qué» y el «cómo» se 

enseña y aprende simultáneamente. 

Ahí entran en juego la correlación en-

tre aptitudes y actitudes del docente y 

del estudiante. Por eso para una mejor 

conducta y mejor rendimiento escolar 

y en cada campo de la sociedad se re-

quiere de ejercitar la habilidad del 

control de los impulsos emocionales. 

«Si queremos construir un mundo de 

paz tenemos que formar gente que 

sepa amar» (Braslavsky, 2006). 

Se pudo percibir que los entrevista-

dos tienen una considerable vocación 

de vivir por el bien de los demás. Si 

cada ser humano, como actores cla-

ves de la educación, considera sepa-

rarse de sus hábitos egocéntricos con-

trolando su comportamiento impul-

sivo logrará el punto de inicio para 

que la educación llegue a ser de cali-

dad, alcanzando un ambiente pacífico 

y armonioso.  
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