
PAPEL DE LA ESCUELA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VALORES SOCIALES 

VIVIANA PATRICIA PEREZ FONSECA 

YESENIA IBETH CANO CUESTA 

Ensayo elaborado como requisito parcial para optar al título 

de Trabajadora Social 

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

DIPLOMADO GESTION DE TALENTO HUMANO 
BARRANQUILLA 

2000 



PAPEL DE LA ESCUELA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VALORES SOCIALES 

Mucho se ha hablado de la sociedad del mañana, de los nuevos valores que 

dirigen su edificación, de )os cambios brutales, repetidos e intensos que 

amenazan a la sociedad actual, la nuestra, y que plantea hoy a los hombres 

problemas sociales y personales al menos a primera vista. 

Los valores que han presidido su doloroso alumbramiento son valores de 

siempre y de mañana, porque no se cambia de valores cada luna, lo que 

engaña es que el transcurso del tiempo ha privilegiado, valoriza, exalta 

unos valores determinados, lo que permite entonces una sociedad nueva. 

Pero, no obstante, la continuidad no se ha roto; y la tradición, es decir, la 

construcción de valores de todos los valores sigue. 

La Escuela no es solo una preparación a la vida seria de la edad adulta, es 

un medio donde se ofrece al individuo un máximo de experiencias vitales y 

con capacidad de realizar a ensayos de autonomía, de cooperación, de 

preparación para tomar responsabilidades, de descubrir riquezas afectivas 

de abrir su vida de niño a un clima de confianza. 
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Educar es füWfü' del individuo l}Togresivasnen1e »n hombre apto para la Hberta.d de fa 

inteligencia que consiste según Kant en "atreverse a. saber''1 y a juzgar,. educar es llevar al 

individuo a responsabilizarse de su virnt. y de so persona, es llevarlo a. ser capaz de asumir 

compromisos, de decidir. Al Educar en valores Kant enfatizó "Valor es aquello que en uno 

actúa para ganar y/o conservar sólo el concepto de valor> pues solo para la entidad viva., las 

coS2:S tonmn valor, pueden ser buenas o malas, la responsabilidad del hombre va mrui allá. 

de] proceso mental, no es a.utomátfoo o instintivo� ni voluntario, ·Pi iP..fmible'.2. 

No podemos olvidar que todo ser hwnano, tiene como misión su realización personal, pero 

esta depende del aprovechamiento de sus potencialidades individuales> de su entorno social >

y de sus situaciones globales� por lo tanto,. la educación es un factor de faci!ita.ción pnra que 

el hombre busque su vocación personal. De esta. manera teniendo 1ma clara visión de lo 

planteado por Cornelia Quarti cuando afinna que "el nido asimila poco a poco� toda la 

fifosoffa. de ia existencia. de sus padrea o de quienes a_ClU,_man esa fünción, y la hace suya 

incluso hasta cuando tienen la impresión de rechazar totalmente esta herencia:',3.

Hoy por hoy todos tenemos compromisos de educar: famili� trabajador social, psicólogos, 

educadores y comunidades deben facilitar un <;lima que valorice nuestra clase� sin dejar de 

pensar que es indispensable tomar conciencia de la importante función social de Ia escuela 

y que esta es "una preparación para la vidi,4. No sin aclarar que no sólo hay que 

1 FRElRE, Paulo. La Educ.adón c.01110 p1�áctic.a d� la libertad. Editocfal Sitio :x:xr. P. 9
2 Ibid P. 11.
3 Q1JJ.1..RT1, Come)}B. El cUrrie:Wú y 100 v.a101,es. :Ed. trmas. 19�. P. 86. 
� LUZ.URIAGA, Lorenzo. La Educación. Buenos Aires, 1964. P. 13. 



vivir en una verdadera vida en sociedad. 

La capacidad de cooperar es indispensable. en el desarrollo de la vida, y esto no podrá 

desarroHarse sino en la medida en que la organización diaria de las actividades haga posible 

IJtlW expeden.ci�� corrm.·etm.! de cooperación. 

Por lo tanto, el desarrollo afectivo del hombre- e-s importante para que solamente sea 

dominado por la costumbre o la repetición de las actividades <latias en e1 medio. Aunque la 

escuela y el instituto juegan un papel en la formación afectiva ésta no podrá triunfar sin un 

mínimo de conocimiento de las exigencias que son las bases de las relaciones entre fog 

hombres. 

Hagamos vida a. Ia frase de Gabriel Gard.aMarquez, nuestrn oobel, cuando a:firma.: 

(4Creemos que las condiéiones están da.das como nnnca para el cambi(� social, y 
que la e.ducación sera un órgano maestro. Una educación de la cuna hasta la 
tumba,, inconforme y reflexiva,, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos 
incite a descubrir quienes somos en una sociedad que se quiere más a sí misma. 
Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética para 
nuest.rn afün desaforado y legítimo de süpera.ción personal por el país próspero y 
justo que solíamos al alcance de los niños"'.5

Conscitmtes de que !a educación debe contribuir al prop6sito nacional de formar un 

nuevo ciudadano «uoos productivos, solidarios> participativo, tolerante, respetuoso de 

----·-------- -

.l (tti..RCIA M.ARQUEZ, Gabrieí. Colombia al filo de la opaillrridad. Misión, ciencia, educadón y 
desarrollo, 



los déteé.hós y más consde:nre del vruor de fa. ;whn-rueza presentamos 1a e.ducación en 

valores como c�a..fundamental para el de-�oUo acoª6mico) político y sv-;¡ial de 

la.Colombiade hoy y del futuroº . Además, el "valor intrínseco que tiene una sociedad 

más educación se apropia, crea y <lili.mde el progreso cie.nti:fkn y tecnológico, y se 

constituye una étic.a de c-OnVivencia y equidad que es suste.nto del desarrollo mte.grnt de 

una sociedad. 

Frente a esta propuesta los diferentes profesionales que se encuentren inmerso en este 

contexto específicamente el trnbajador social debe. contribuir en proporeionar un centro 

cultural en el que se analic.e un mundo diferente en el que el d�sa.rrolfo lmmano 

potenciaiice y dese"a,ibra nuevw.; cvsü del ser como tal. 

Por lo tanto, la misión de 1a ?dJJ.c�ón ?s ac�mr a cada. individuo en su originali� 

en su unidsd, en su valor (mico e interno, aunque los dones particulares de ca.da 

deben permitir el desarrollo del ses- social; solo así la vida en grupo le ayudará a poner 

en marcha comportamiento de. antonomfa, responsabilidades asumidas: y a.c_.eptadas.. 

Desde la pclctica, el trabajador social debe procurar ofrecer al individuo los medios 

necesarios� para. que la libertad de los valores inteI'ioris.e en la mente de algunos 

individuos, el e.spacio para. In.socialización de. los \•alore..s más predominantes. 
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Y para que se pongan en práctica tenemos la misión de ot'ientnr al individuo a 8m8f, a 

desarrollar la personalidad tot.a.1 de cada uno en todos lós plru1os> dando la. priorid�.,d ru

ser sobre el tener. 

la. coru;trucción de un mundo diferente. 

La co�ción .de val.ores es el sentido que se le oforga a ciertas cosas importantes en 

que pertenecen a un grupo. No todos apreciamos la vida de la misma manera., ya que 

hay ciertos patrones culturales y sociales que identifican al hombre y lo envuelven en 

su medio. 

P-oc ser los valores sociales conceptualizaciones hechas por el hombre de cualidades 

que po-seen sentido vivetmial para él, resulta fltcil comprender la viabilidad de su 

significación de acuerdo al nivel cultural de los pueblos, tiene historia como la que 

tiene el hom� y todas sus. obras. 



En un intento de abordnr más concrebLmefite la reladón eutre el individuo y la. 

sociedad; Piaget propuso que ambos se podrían separar: lo individual y lo social que se 

entrelazan mediante las relaciones que mantienen entre si a los individuos. 

AJ analizar esta posit:ión del fflltor nos damos ooenta que to fundamental, no es eI 

individuo., t1i un conjunto de individuo�, sine la reh1.ci6n entre e\los, que modifican sin 

cesar su propia conciencia individual 

Lo interesante de la posición piagetana fue haber descubierto en primer lugar que el 

individuo hacia, construccion�s moralé!s activas qtte se centraban sobre el sentidQ de 

justicia que el mismo se va formando y que no se limitaba a aprender pasivamente., las 

.imposiáones � por 1� adult��- P(Jr �<rü fad�, K�ihberg plantea: 

"(>ue una construcción teórica explica el despliegue de. competencia y capacidad para 

resolver circunstancias de tipo moral, que ge evruúan pedagógicamente a través de 

enunciados descriptivos o dilemas hipotéticos> frente a los cuales, el individuo puede 

asumir w1a posición"6
•

Este autor establece un desarrollo epigenético del juicio mor-ru.1 en el t:ual cada etapa 

introduce estructuras nuevas que transforman los elementos de la etapa anterior, para 
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nwionales .frente a situaciones que provocan conflictos socio-cognitivo partiendo 

evolutivamente a niveles preconvencionales o postconvoncionales. 

a raíces genéticas diferentes que se apoyan y complementan mutuamente y logra su 

desarrollo� en fa constmcción individual. 

Es importante a partir <k aqni hfil:e.r un n�mrufo a los padres de famílí� educadores, 

profesionaleR de la smud, trn.bajadol'es sociales a de�n oUm: · y a propiciffl:" mia. 

pe�o8fa,, que partiendo de conflictos sociocognilivo conlleven autonotificación de 

las estructuras conscientes del individuo en la sociedad
) 
y a la. construcción adaprativa 

viable y �on sentido signiffoafrvo en un proceso constante de iñiegraci6n y �valuación 

que de lugar a ia creación de nuevos parndigm�. 

A nivel didáctico la praxis deberá. proporcionar la reflexió� ta partidpació� et 

compromiso personal, apuntando al despliegue de intereses, actitndes. y procesos 

intelectivos, afectivos y socioculturales, que a través del análisis, la discurción de Ios 
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Frente a esta valoración el trabajado1· social etl lM ín�tituciones educa.tivilli donde este 

se emmentre puede disponer su aula. de clases de tal forma que propicie la 

pmicipación, la comunicación y la. disturción en un ambiente motivador y creativo, 

los d.íforentes dilemas expuestos por el trnh�iador social establecen situaciones 

conf!ict.iVBS que generan una din�hri.fo�i interna p<Jr cont;eptos previos,. afectos> normas 

y juicios valorativos. 

Si en la. educaci6n para los valares se qutere tener en cuenta los elementos de 

psicología s�éti.ca, es ne�es2ric que todo edm:ador, padre de familia y sociedad en 

general conozcan y ayuden con mayor amplitud los métodos llamados activos, para 

que se inspiren en los grandes principios de los valores. sociales. 

Hoy los �ducadores deb�n facilitar un c1ima en el que se de la capacidad de cooperar 

bajo la organización de unas actividades diarias que haga posible ta consecución de 

experiencius y viajen por el camino de la realización. 

A partir de eUo se puede concebir pata. fa vjda. y Ja. sociedad tma educación en valores 

en el que oot �e interfiern. �Q!l. !�. ,;�.pac.:idad de a.mar y de sofl.aL Sólo así ta vida en

grupo ayudará a poner en marcha unos valores en que se aprecie la vida, en el cnru el 

hombre invente fos valores o confieTR cuprichosamente. 



El gt>.f huma.flo cree .en l�s v.ruore.s que :se inculcan en el seno familiar, de ab1 que éb1:os 

valores han sido transformados por la misma sociedad, pues la sociedad de consumo 

ha. permitido que el hombre viva acelerado en comparación con el hombre de otros 

tiempos) es por eso que los valores son parle constitutiva del ser. 

Los vn!ores surgen en el accionar diario, en �J mismo momento que el individuo abre 

los espacios para ser más crítico, creativo, reflexivo, demoaáfico, libres pensantes� con 

juicios valorativos, humaniza.11te; para que con estas características demueslren lo 

sabio que son y sus verdaderos valores, que son dados cuando el ser maneja con 

inteligencia sus saberes. 

Con esto se .quier.e decir .que los valores son personales, que son aceptables libremente 

y q,ie tie-n�n imporf:ancia po.rqu� influyen en la. vida de las pemooas que. lo poseen. 

Existe una discusión que desemboca. en las preguntas de si los valores residen en et 

sujeto o el objeto, que si son innatos o aprendidos de una u otra postura Sin embargo, 

el pensador Rossiere Frondizzi considera. e-cque el valor es de igual manera tanto 

subjetivo como objetivo; en la medida en que su creación interviene un proceso 

dinámico, tanto, el stüeto que estima o valora, como el objeto que es estimado o 

valorado, desde ta perspectiva de sus cualidades. 

Si analizamos lo planteado pm· Roberto Chasquel, quien a...-firma: 
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"Que los valore� morales, culturales y políticos son ta medida por la cmu una persona 

dirige sus acciones) define e inforpreta o juzga los fenómenos sociales. Los valores son 

tomados de la. vida. familiar, y la red social, la experiencia educatiYa y la. organización 

, 
. ' 

..., 
soc10polltica""' . 

'&"'tos valores se ñltran por una vmiedad de caminos y formas eníre los individuos de ia 

sociedad> es así como se quiere que el individuo reconozca e identifique los valores del 

otro y que traspase e} mnbral de la resistencia a la aceptación de valores diferente a los 

propios. El hombrn necesita identificarse con los valores sociales tales como: justícía., 

entendida ésta como, todas las formRs de solución de �onflictos mediante la creación

de mecwismos de acuerdos n1c1onales que permitan dirimir los conflictos dentro de) 

marco de los valores fundamentales, (derechos y deberes de los ciudadanos} es la base 

más firme sobre la cual puede causar efectos la conciencia del hombre, la tolerancia no 

cabe duda que es la necesidad de educar a los seres humanos, es decir, en el respeto y 

aceptación de las diferencias. 

Esto no es tan sencillo en donde las pasiones ideológicas, políticas y religiosas 

en ese clima que se respira desde la familia y se prolonga en la escuela y en todo et 

ambiente social, lo cual conduce, ein forma urgente interiorizar en el respeto. 

1 
CHA.SQt.1EL, Roberto. Los valores rnornle.s, l 990, P. 102. 



El 1���to cooitfü1ye eonviv-enci2t sor:i� qu:e nos exige el acotaxrJento. f:l observar 

llmum�rabl?S JJOf'D.laf.p, r�as que regulan Ja vida� las instituciones y de 1� p�rs<)nes. 

La pérdida de valores en el hombre ha llevado a un cambio de- memalidad, a nna lncba 

del hombre por �l hombre¡ .a fom�ntar las mínimas normas y elemento$ de las 

relacionés humanas. El :respeto mutuo garantfaa a todos �} derecho a sus ideas y a sus 

obras, el saber vivir es el saber dar a cada quien el tratamiento y el título adecua.do a su 

condicióll:, si ejercitamos estos conceptos regularizaremoB las relaciones sociales, 

garantizamos la seguridad y la paz que t.a.ut.0- anhelamos. Esto nos permite ser 

colaboradores con el que tenemos al lado. 

La colaboración juega un papel importantísimo en todas y cada una de nuestras 

actividades diarias, eJ éxito o .fracaso se debe imp-.nfu- en el grndo de colaboración que 

ha.ya. entre los inregrn_.J!t..es y ei espíritu de soiidari-dad y responsabilidad; la. solidar�d?.d 

y la responsabilidad se traduce en el espíritu de unión,. de apoyo y de respaldo presente 

entre todos los hombres. Esto facilita la promoción humana e.n los distintos niveles y 

exige despojarnos d-el egoísmo o individualismo. 

Se es tmfüimio cuando noa sentimos responsables de lOR demás y cou¡prome:tido.s con 

el progreso de todos. 
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Lo. responsabilidad estructura. la personalidad del hombt'e, el ejercicio de este valor 

fürma recta y dignamente a las personas; es la nJlz: y cyfigen de las demá.� pe.rs<Jnas, 

también se refiere a la capacidad personal de comprometerse y dar cumplimiento 

racional a las rrorm88 esuib1ecidas. uz �pom,,ab.Hidad compromete m individuo a la 

estabilidad social y a la seguridad común. 

El diálogo ent.em\ido, esto en el término más Slll1p\e de escuchar al vt."o �n ph,uitud, 

nos permite develar actihtdes favornbles en la búsqu@da del .inh.rés común y de ]a 

cooperación social. 

El sahe.r dialogar es una capacidarl básica para todo s�.r l:wma,10, El diálogo tieM un 

valor intrínse�o y precisa de unos cuidados para dar sus fhltos como: abrirse al otro
)

acogerlo, respetarlo, escucharh\ conmnicarse, utilizar un lenguaje y compartir la 

reflexión y la critica Esto es posible en la medida en que el individuo tenga un alto 

grado de seguridad en sí mismo
> 
eE> decir, sea autónomo. 

La autonomía es la capacidad de tomar las decisiones los individuos, de decidir que 

respetados por el otro, de poder antosestionar .sus acciones y que estas fortalezcmi el 

sentido humano, el contacto social, además forlalece el poder de participación del 

in.dividuo en. la sociedad y la. participación como un réghnen. lógico de democracia 
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participativa,. en la que se consagran los derechos de los ciudadanos y se definen sus 

obligaciones individuales y políticas, 

Toda organización social genera. una instancia de poder que contribuye a la 

conservación y progreso de tas poHticas normativas y ad.minístrativ::i.F;" De igual 

manera la organización establece roles de participación para los miembros de los 

grupos. 

Si todos estos valores los llegamos a conjugar y a pontencíalizar, lo más probable es 

que ca.da individuo construya sus propios valores y gemm,, accion�s,.. sea observador de 

Jos valores del otro� y propicie espacios de acuerdo al conte,rto donde se encuentre,. ya 

, cual, e-s el hombre el constructor de los valoras. sociales. 

Según Paulett� Lassalm, ('Una pedagogía de ia comnnícació� sensible al n.iv�l de las 

conductas motrices, se expande al establecer en la clase de re'.dea de la cow.,.unic�ión 

flexibles, variables. que inciten a la producción de mensajes modulados en función de 

las e.xigenc.ia.-J de la situación. 



Et1 un momento dado et docente- es emisor y receptor privilegiado, para que desde ef 

pmrt." de vim. estrietamentti �ooio lingaístioo y �omtmicativo no hay lengumi) 

dialécticos, ni registros. ni registros
) 

ni estilos malos o bueno� ni inferiores ni 

superior�s; todos son útiles en distintas situaciones comunicativrus. Modos de hablar 

desprestigiados según los parámetros que rige.n el habla e.scolar ( dialéctos, de pmse-s 

vecinos de otrM provincias, je.rgas� etc} le han asegurado aJ nitfo el pode.r de integrarse 

a su grupo de pares y satil'<facer ampliamente sus �cesidades de comunicación. 

La multiplicidad de mms comunic<;ltívos a los que debe responder una lengua no puede 

ser abarcado por la gramática que hemos venid{) usando, y quizás üO puede ser 

abarcado por ninguna gramática científica en sentido estricto
., 

pero, a nuestro entendet\ 

esto flQ �s relevante desde fa perspectiva de la ensefl.anza de la lengua en la escu�la, 

Lo que si interesa es que los conocimientos gramaticales que se impw1an (gramática 

sométida á e:onsideraeionés pedag6gic:a.l':l y adaptaciones didácticas)
> 

sean pertinentes 

para la adquisición y desm-rollo d.e saberes prncticmi que permitan la orga.Tiización de.l 

pensamiento, el desarroUo de esquemas cognitivos
> 

la fransmísión de rdeas, la 

comunicacionales. 
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"Cada uno de los t>.shldiantes, gradas a la c-0mm1icación particular de un momento� 

esté seguro de gire s:e dirigirá a é1 cuando les hable a todos. En otro lado, sólo es el 

mt.eSIDJo sutil que permit� a lo� grupos de jóvenes, dedicados a mI� tareas_, practicw la 

palabra que acompaña eJ hacer. Se pregu� sé explica, se cuenta Estas relaciones 

hombre o mujer, multiplicfill la� pQsibilidades que cada uno poseed� emitir; de recibir 

y de fortiñcarse en su estado interlocutor'�. 

La anterior exige que la familia e.J1.t.ienda sus puertas a. las manifestaciones de Jo que 

.podria llamarse 1a afectividad de las re1acíones. En otras palabras, la naturaleza 

a:fe-ctiva de las relaciones es lllla condición indispensable para. el éxito de la 

resocialización; adentrarnos en ia propuesta, ea como permitir a que descemudezca. el 

niño que llevamos dentro. con el fm de -compartir nuestra.'3 dmi�" anhelos y 

curiosidades con ese otro nifto que Uama.mos adulto. Por lo tanto, es la pedagogía y la 

misma escuela quienes se conviertan en espados qu� promuevan, nutran y generen 

situaciones cotidianas que posibiliten la expresión e induzcan a la socialización. Por lo 

tanto, se 1·equiere de un docente que haga del acto pedagógico un acto de vida. 

Que tenga como ejes centrales la creatividad y la libertad. Que el desarrollo de �s 

creatividad dentro de la libertad y el respeto permitan desm:rollar ver<lader"Os talentos 

humanos. Es decir, que a través de la mente y el corazón puedan fonnar seres íntegros 

y equilibra.dos. 

8 LASSALAS; PAULETLE: Serie publicaciones pat·a maestros. FIS. 1997. P. 2.7. 



Un hombre que al pedk aclaraciones, hacer pt'eguntais, demandar información� 

adicionales no solo ayuda a orgamzar el discurso del individuo
,. 

sino también a 

internalizar estas normas de interacción. 

Convertir tos distintos: �scenario)- en. proc�sos comunicativo implica asumir que

"<ftni cameute cou el 1_1go o con estar expuesto al lenguaje de otros no bru:.-1a''9 s-mo que 

hace falta una actuación intencional y adaptada por parte de quien domina el lenguaje 

en ayuda de quien tiene que adquirirlo. 

Por otro lado L-S. Vygostky plantea que «El momento más significativo en el curso 

d�l desruroHo intelectual que da luz a las formas más humanas de 1a inteligencia 

práctica y abstracta es cuando el desarrollo de los valores y 1a. actividad práctica, dos 

lineas de desarrollo. 

Lo anter.íor e.xp1ica cómo el autor presenta alternativas fundamentales en cuanto a la 

filosofia de ia vid� con el actuar en las decisiones y comportamientos en el contexto 

social en el que se halla el sujeto
¡ 

io que hace posible el e-studio de una 

int.erdisciplinariedad para e\ desarrollo humano, alternativas que son accequibles a. 

cualquier escenario educativo y constituyen los más altos principios del desarrollo del 

9 CANO S.ANC.HEZ y otrcis. SeriePublicadones para maestros. FIB. 199'. P. 47. 
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ser humano; puesto que. se consideran Jag funciones del mundo jJOeiru y del individuo, 

el contexio social cognitivo, et desarrollo del mmviduo> tanto deJ medio- ñsioo, como 

social y la vida socíal como condición para el desarrollo humano; la vida social como 

trnnsfonnaaora de la verdadera tlaiurale.za. del individuo, el desarrollo apoyados en el 

contexto del individuo, en interacción con los otros, lo que demanda la aplicación de 

una educación en valores, donde �tos va!ore.2 2erv.inin de mediaciones para el 

crecimiento del hombre como persona 

Cambiar definitivamente nuesu-o papel de fríos transmisores de conceptos elaborados 

por el de cálidos orientadores de acciones que conduzcan a 1a "elaboración, re.visión y 

coordinaci6n,, de esquett1as y �structwas cognitívas. 
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CONCLUSIÓN 

Finalmente se ha podido analizar que es tarea prioritaria de las instituciones 

educativas, entrar a la modernidad implementando planes de desarrollo educativo
> 

materializados en su P. E.l Es. un reto y un desafio que será posible en la medida en 

aue ias es.cuelas constrnven valores- sociales, morales en función dei crecimiento y el 
. . 

desarrollo humano. 

Aprovechando esa coyuntura y desde el punto de vista pedagógico se r�gmere 

construir un currfoul.o alternativo que gire alre.de.dor M � ng,cesid�s básicas de 

aprendizaj�, en donde Jos objetivos conceptuales sean n�mplaz.ados por objetivos a 

nível de logros, los contenidos sean abierto y flexibles que permitan la autonomía y la 

creatividad. 

las habilidades comunicativas que Heven a fa ro1nci6n de problemas y a fa 

identificación de necesidades. Es decir, que debe buscar el desarrolfo de destn�.zas
) 
de 

habilidades, valores y aptitudes y cap-..acidades. En est.e currfoufo el docente dejará de 
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ser transmisor� para ser orientador
> 
para oonvertmre � investigador de realidades. Su 

papel en el nuevo escenario. 

Le toca a la sooie� misma preparar las rmeV2S generacíones para que sean freno y 

revulsivo sociaies� de m fonna que sepan compartir, eoovivir, gestionar, dando 

ejemplo de vi� a trnvé� de jnt�dnar con el otro y no sean ·  individualista. 

De esfaforma!a..familiay lo social deben proporcionarle al individuo un alto grado de 

calidad en fa educación. 
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