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EDITORIAL
PhD. Didian González-Alberteris
E-mail: aleaitana9906@gmail.com
1 Universidad Estatal de Bolívar.  Ecuador.  

En pleno siglo XXI se hace necesario repensar en diferentes alternativas para la educación en valores, alejados de 
dogmas, doctrinas, acercándonos más a las necesidades sociales espirituales; dado que los valores atraviesan trans-
versalmente cualquier actitud asumida en la vida. Con la formación de valores a las nuevas generaciones educamos 
también su alma de ser humano acorde a los tiempos que corren.

Para la revista es vital poner a su disposición investigaciones que demuestren como la escuela, la familia, la comu-
nidad, y otras instituciones sociales interactúan; así como condicionan nuestra capacidad ética y ponen los valores 
humanos, en el plano colectivo, con importantes implicaciones en el plano individual.

Queda claro que la sociedad y el Estado deben poner todo su empeño en el valor: hombre, como valor supremo, y 
aspirar a que todos sus miembros se desarrollen con las cualidades éticas y morales que debe poseer todo ser social 
activo, racional y consciente. A menudo nos preguntamos si los valores se forman, instruyen, educan, si se fortalecen, 
transmiten; por lo que estas y otras respuestas a estas interrogantes relativas a los valores encontraras en la presente 
edición. 

En resumen, el carácter científico y holístico de la Revista le permite ofertar a la comunidad científica investigaciones 
que calan lo más profundo del ser humano. Gracias por preferirnos, y acompañarnos en este reto de la divulgación y 
redacción científica. Sin más, los invitamos a visitar nuestra revista y aportar el resultado de sus investigaciones.
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ABSTRACT 

In the educational field, the approach to values exhibits significant attention due to the complexities that are currently mani-
fested and the challenges that values education imposes on university teachers. For this reason, a theoretical-conceptual 
analysis is carried out about values, their different meanings and typologies, axiology and the education offered; with the 
objective of bringing professors, researchers, students and other members of the university community of the Metropolitan 
University of Ecuador closer to these topics as a contribution to their gradual operationalization in university management 
processes. As a result, it is concluded that it is possible to promote education in values through the Teaching Career 
Program aimed at increasing the academic and scientific level of teachers and contributing to the training of professionals 
equipped with knowledge, skills and values to strengthen the awareness of their social and civic responsibilities; commi-
tted to the evaluation, interpretation and transformation of the educational, social, cultural, political and economic reality 
of the country.

Keywords: 

Values, value judgment, axiology, education in values.

RESUMEN

En el ámbito educativo, el abordaje de los valores exhibe una significativa atención debido a las complejidades que 
se manifiestan en la actualidad y los retos que la educación en valores impone al docente universitario. Por ello, en el 
presente artículo se realiza un análisis teórico-conceptual acerca de los valores, sus diferentes acepciones y tipologías, 
la axiología y la educación que se ofrece con el objetivo de acercar a profesores, investigadores, estudiantes y demás 
miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Metropolitana del Ecuador a estos temas como contribución 
a su operacionalización paulatina en los procesos de gestión universitaria. Como resultado, se concluye que es posible 
direccionar la educación en valores a través del Programa de Carrera Docente dirigido a incrementar el nivel académico y 
científico del profesorado y contribuir a la formación de profesionales provistos de conocimientos, capacidades y valores 
para afianzar la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas; comprometidos con la evaluación, interpretación 
y transformación de la realidad educativa, social, cultural, política y económica del país.

Palabras clave: 

Valores, juicio de valor, axiología, educación en valores.
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INTRODUCTION

Worldwide, thousands of people suffer from fear, insecuri-
ty and injustices stemming from an uncertain political, so-
cio-cultural, economic and environmental context that is 
complexified by war conflicts between nations or groups 
of them and that result in deaths, injuries, forced displa-
cements and other evils such as: hunger, unemployment, 
inequalities, violence, organized crime, corruption and 
similar phenomena that threaten the aspirations of those 
who dream of the alternative of living in a world where 
peace and justice, respect for human beings and the en-
vironment prevail; plurality and tolerance are accepted 
and universal values are put into practice. 

Education can contribute to the achievement of such noble 
aspirations, taking into account the statements of Valencia 
(2021), when stating that education in its broadest sense is 
expressed as a complex, holistic and dialectical process 
aimed at the formation of man by actors as diverse as 
the educational institution, the family and society, through 
teaching and learning activities, aimed at creating skills 
and competencies, as well as forming and consolidating 
values and beliefs. The same author argues that, through 
education, knowledge, experiences, and values are trans-
mitted from one generation to another by means of oral 
communication, conventional training, research, among 
other means that, as a whole, constitute education and 
are manifested in actions, attitudes and personal beha-
viors that are reflected in the social environment where 
they are developed (Valencia, 2021).

The aforementioned, finds reception in the 2030 Agenda 
and the Sustainable Development Goals (SDGs), whe-
re the imperative need to provide a relevant and quality 
education, which is increasingly inclusive and equitable; 
which serves as a fundamental support to actions aimed 
at ensuring the achievement of others to promote values 
such as tolerance, solidarity, freedom, equality and de-
mocracy, which contribute to establish more peaceful and 
just societies (Marúm el al., 2023).

In the case of the Republic of Ecuador, the educational 
system is the result of the development of varied and com-
plex socio-historical processes of the country, and capa-
ble of evolving in tune with the political, economic and so-
cial trends of the present (Espinoza, 2021); structured on 
a legal framework based on the Political Constitution of the 
Republic, promulgated in 2008. The current Constitution 
establishes that Ecuador is a constitutional State of ri-
ghts and justice; among these are recognized the rights 
of people to education, health, employment, and other 
fundamental rights to ensure the subsistence and psy-
chophysiological development of Ecuadorians, under the 
principle of Good Living or sumak kwasay, which supports 
values such as autonomy, respect, equality and freedom. 
Article 27 states that education “will be centered on the 

human being and will guarantee his or her holistic deve-
lopment, within the framework of respect for human rights, 
sustainable environment and democracy; participatory, 
compulsory, intercultural, democratic, inclusive and diver-
se”. (Ecuador. National Constituent Assembly, 2008).

In relation to the content of the constitutional text, the cu-
rrent national education system is made up of educational 
levels; among them, higher education; structured in the 
form of a system that articulates various institutions of hi-
gher education (IES) and is governed by the Organic Law 
of Higher Education (LOES), a legal instrument that in co-
rrespondence with the Constitution, states that the Higher 
Education system has as its fundamental objective both 
academic and professional training, guided by a scien-
tific and humanistic vision (Ecuador. National Assembly, 
2018). 

From the articles of the LOES, the importance of the uni-
versity as an actor that provides academic and professio-
nal education provided with both science and humanism 
is interpreted and that to achieve maximum relevance in 
its Art. 9, states that “higher education is an indispensable 
condition for the construction of the right of Good Living, 
within the framework of interculturality, respect for diversi-
ty and harmonious coexistence with nature”. (Espinoza, 
2021, p. 18).

In this context, the university is seen as an institution of 
special character, due to its role in academic and pro-
fessional education and its commitment to the formation, 
transmission and strengthening of values that will guide 
the professional practice of graduates and their perfor-
mance in society throughout their lives. In this way, the 
university has ceased to be perceived as an isolated 
and relatively independent institution, to acquire relevan-
ce as a center for comprehensive training, research and 
development positioned in the surrounding environment 
(Espinoza, 2021). 

From its initial stage to date, the Metropolitan University 
(METU), has included in its institutional mission core ele-
ments such as academic and professional education, the 
development of scientific research and the link with the 
social environment; in addition to “the search for truth, the 
promotion of values and fundamental rights, which su-
pport a pluralistic spirit and a multicultural character in its 
community”. (Espinoza, 2021, p. 37)

The commitment of the Metropolitan University with the 
formation, transmission and strengthening of values is 
a principle that is ratified in the documents issued from 
the Institutional Statute of 2009. Thus, it was considered 
that the Metropolitan University will be the leader of the 
Ecuadorian university, promotes principles and values, 
seeks academic excellence, and provides its students 
with a critical and ethical training to strengthen awareness 
of their social and civic responsibilities. Unconditionally 
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committed to diagnose, evaluate, interpret, and transform 
the educational, social, cultural, political and economic 
reality of the country (Espinoza, 2021).

In 2023 the new Institutional Statute came into effect and 
in its Art. 4 establishes the new mission of the university. 
“The Metropolitan University trains competitive professio-
nals, leaders, bearers of solid convictions and ethical and 
moral values, capable of undertaking actions in terms of na-
tional development planning and serving the Ecuadorian 
society, through the effective implementation of advances 
in science, technology and innovation following principles 
of sustainability”.

According to Espinoza (2021), as a result of reforms to the 
LOES, carried out in 2018 and actions derived from the 
internal evaluation process and the monitoring of strategic 
planning; the Institutional Statute was updated, a docu-
ment that as of 2019 proposed new institutional objectives 
and inserted them in the Educational and Pedagogical 
Model; among them is highlighted: “Values: To promo-
te the dissemination and strengthening of the values of 
Ecuadorian society” (Espinoza, 2021, p. 13). The abo-
ve was also considered in the reform of the Institutional 
Statute carried out in 2023, which establishes in Art. 6, 
paragraph d) the following: “The Metropolitan University 
has the following purposes, articulated to its educational 
and pedagogical model: d) Values. - To promote the dis-
semination and strengthening of the values of Ecuadorian 
society”.

This end transversalizes the others, especially those re-
ferred to the development of universal thought, (item a); 
the dialogue between ancestral cultures, national culture 
and universal culture, (item c); training of socially respon-
sible, ethical and supportive professionals, participants in 
the development of state institutions and respectful of de-
mocracy, (item e); the strengthening of the constitutional, 
unitary, secular, sovereign, independent and democratic 
character of the State; guarantor of law and justice in an 
intercultural and plurinational society, (clause h); provi-
ding a humanistic, intercultural, scientific and inclusive 
education (clause l) (Espinoza, 2021) (Espinoza, 2021).

In the Educational and Pedagogical Model of the 
Metropolitan University of Ecuador (2019), within the the-
matic axis dedicated to the axiological approach, the sys-
tem of institutional values is defined, namely: 

Proactivity: Understood as the responsibility to make 
things happen.

Entrepreneurship: Understood as the challenge of crea-
ting and developing new possibilities in the field of so-
cial development.

Solidarity: Understood as the commitment of the univer-
sity community with itself and with the community.

Honesty: Understood as the perfect balance between 
knowledge, feeling, communication and action accor-
ding to the values of truth and justice.

Responsibility: Understood as the ability to act freely in 
accordance with their duties in relation to their require-
ments and those of the environment.

Respect: Understood as the recognition of and com-
pliance with institutional norms and policies.

Tolerance: Understood as respect for the diversity of 
opinions, thought, gender, culture, religion, trends and 
criteria; which enables a better coexistence for the uni-
versity community and society.

Loyalty: Understood as fidelity to the principles, values 
and policies of the Metropolitan University.

Equal participation: Understood as the guarantee that 
METU offers to women and historically excluded groups 
so that they can participate at all levels and instan-
ces, especially in the government of METU (p.11-12). 
(p.11-12).

Although the system of institutional values is set out in 
the legal framework, in the Strategic Plan for Institutional 
Development (PEDI 2020-2025) and in other institutional 
documents, aspects such as: the formation, transmission 
or strengthening of values, the authors of this article con-
sider that they are not sufficiently operationalized in prac-
tice, similar to what happens with the issue of inclusion 
by analogy, the criteria of Escudero & Martínez (2011); 
Espinoza & Socorro (2018), both cited in Espinoza (2021), 
could be taken into account. In this regard, this same 
author identifies that the insufficient operationalization of 
these principles constitutes one of the problems for uni-
versities in general, which is valid for METU, in particular.

This problem motivates the present contribution through 
which a theoretical-conceptual analysis is made on the 
different meanings and typologies of values, value judg-
ment, axiology and values education with the aim of brin-
ging teachers, researchers, students and other members 
of the university community, to these issues and contribu-
te to its gradual operationalization in the processes that 
are part of university management. This result is associa-
ted with the institutional research project called ̈ Education 
Quality Management¨ which is executed in the Education 
career, Guayaquil Matrix and responds to Program No. 
5: Educational quality and innovation management for 
the improvement of socio-educational contexts, Line 2: 
Contribution to social development through the improve-
ment of education, health, guarantees of rights and com-
prehensive security of the METU.
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DEVELOPMENT

As explained in the introduction to this work, the university 
has the important task of training professionals, not only 
from the academic and professional point of view, but also 
from the axiological perspective that allows graduates to 
leave the university classrooms with the knowledge, skills 
and abilities necessary for professional practice, able to 
reflect critically on social reality and to act responsibly 
and committed to their environment and with solid values 
that ensure their commitment to the development of the 
country and their responsibility to build a more just and 
equitable society. 

It is undeniable that values have accompanied human 
beings, who have valued more or less abstract elements 
such as goodness, beauty, happiness, peace, justice and 
others whose value judgment has been transformed throu-
ghout history, following criteria and paradigms guided by 
customs, morals, ethics and many others, until reaching 
purely economic value judgments; which predominantly 
characterize the current consumer societies, where great 
value is generally assigned to an action or thing by its 
monetary expression (Brizuela et al., 2021).

In everyday life we frequently hear expressions related to 
values (especially moral values); however, it is observed 
that not all people are clear about the concept of values 
and make mistakes in judging the value of actions or 
things; which confirms the need to analyze theoretically 
the subject of values and other associated concepts in 
order to bring teachers, researchers, students and other 
members of the university community closer to these is-
sues and contribute to their gradual operationalization in 
the processes of university management (Castro, 2022; 
Vásquez, 2023).

Values and their conceptualization 

The concept of values is generally associated with the at-
titudes and behavior assumed by human beings to relate 
in society and make decisions. Etymologically speaking, 
the word value comes from the Latin valere, which means 
to be strong, powerful (Bosquez et al., 2022).

From the work of Hirsch (2005), it can be inferred that the 
concept of values involves dissimilar elements and mea-
nings depending on the different points of view and theo-
ries with which they are treated. By way of example, this 
author explains that, from the humanist point of view, it is 
understood as an essential quality that distinguishes the 
human being from the rest of living beings; so essential 
that without it, the human condition or part of it would be 
lost, the human being would not be such, or simply would 
not exist; from this perspective, the implementation of va-
lues improves the humanity of the individual.

From the socio-educational point of view, values are con-
sidered references or paradigms that guide the conduct 
and behavior of each person or social group in the search 
for self-realization and the evolution of society.

From the perspective of philosophy, values are shaped in 
the human being from duty and being and acquire me-
anings from conscious activity, which also intervenes in 
the assimilation of values through experience and their 
practical materialization in everyday life. In this sense, it is 
believed that values are incorporated by individuals, but 
they are social constructs.

Regardless of the point of view adopted to address the 
content of the term values, three common characteristics 
are considered to guide the approach to the subject: 1) 
they apply to human beings, their attitudes and behavior, 
2) they guide the conduct and behavior of each person 
or social group, 3) there are various types of values, and 
some are generally accepted as universal. 

The existence of a varied typology of values has led to the 
identification of universal values, some of which can be 
seen in Table 1.

Table 1. Universal values.

UNIVERSAL VALUES

Love

Freedom

Peace

Unity

Honesty

Respect

Solidarity

Justice

Cooperation

The criterion of Bosquez et al. (2022), regarding the cons-
tantly changing society and its influence on values, is va-
lid; however, universal and human values tend to remain 
recognized by the community, from the natural recog-
nition of each of its members who accept the value as 
something related to their own existence that influences 
behavior, shapes ideas and inclines the feelings of each 
person; in this sense, they state that the family is the pri-
mary actor where the set of human and universal values 
is made known, starting from the most essential ones for 
coexistence.

These authors maintain that “values are virtues, qualities 
and a general guide to conduct, naturally formed in the 
process of human interaction” (Bosquez et al., 2022, p. 
32); there is agreement regarding the guiding character 
of values determined by their social relationship; however, 
it is not accepted to equate values with virtues, because 
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although they are closely related, their conceptualizations 
involve differences.

Appealing to the studies of Hirsch (2005), philosophically 
speaking, it is possible to affirm that values are paradig-
ms, beliefs and ideals of “ought to be” that are accep-
ted by general consensus in a given society; on the other 
hand, virtues refer to a positive quality that is associated 
with willpower and sustained effort to act in a manner con-
sistent with acquired values, it can be said that virtues 
imply a usual and stable predisposition to behave well in 
the personal, family and social context.

In order to avoid confusion, it should be clarified that ethics 
and morality are concepts associated with each other and 
with values and virtues, although they have different mea-
nings. From a philosophical perspective, ethics deals with 
the study and foundation of the moral values that guide 
the behavior of the individual in society; therefore, it is said 
that ethical behavior is the expression of conduct that is 
attached to morality (Barker, 1995).

Also from the philosophical perspective, morality refers to 
the customs, norms and consensus constituted by each 
society and that are embedded in the subconscious of 
the person, constituting the ideals or worldview that the 
person builds during his or her life (Barker, 1995; Pérez et 
al., 2023). Barker (1995), agrees with Hirsch (2005); and 
(Brizuela et al. (2021), in considering that morality is inti-
mate, personal, composed of values introduced from ear-
ly ages that, due to their general and consensual nature, 
are practically indisputable.

These customs, norms and consensus (values) are invi-
gorated implicitly and constantly with contents present 
in interpersonal and family communication, including the 
mass media (Barker, 1995). 

Axiology: the science that studies values

From the works of Barker (1995) and Hirsch (2005), we 
derive the existence of a science or branch of knowled-
ge whose object of study is values: Axiology; also known 
as theory of values, since it focuses both on studying the 
nature and basis of values (strictly speaking), as well as 
valuations or value judgments.

From the etymological point of view, the word axiology 
comes from the Greek root axios, whose meaning is va-
luable, appreciable, conjugated with the root logos which 
means word, science, treatise; so that axiology should be 
understood as the science that studies values, basing its 
essence and typology, as well as the process of valuation 
or value judgments. 

Meanwhile, Bosquez et al. (2022), state that, due to the in-
tense theoretical debates to explain values, axiology was 
born in the nineteenth century, as a branch of philosophy 
aimed at substantiating their nature and the guidelines of 

valuations or value judgments. Brizuela et al. (2021) re-
port that axiology is related to other sciences that include 
values as a category of study, among them they mention 
sociology, psychology, and pedagogy, although Barker 
(1995) and Hirsch (2005) state that in one way or ano-
ther they are related to the sciences, since they all take 
certain values as a starting point to build their theoretical 
foundations. 

The latter authors agree that there is no single axiological 
current, as in Bosquez et al. (2022), who consider that va-
lues and value judgments are initially born with a specific 
meaning, however, they are transformed or extinguished 
in different periods; that is, values and valuations are the 
result of the changes and evolutions experienced by hu-
man beings in their historical evolution. From their respec-
tive works, we can deduce the existence of axiological 
currents, such as:

 » The neo-Kantian school: for its followers, values consti-
tute principles, norms or ideals (which they classify as 
relative and absolute) external to the conscience and 
which are expressed in culture as a result of a complex 
process of assimilation. This school is based on the 
ethical position of the philosopher Kant, for whom per-
sonal conduct is inspired by values outside the cons-
cience, put into practice by conscious will, in such a 
way that they can be universally accepted.

 » Austrian school: the followers of this axiological cu-
rrent (also known as logical psychologism), consider 
that values depend on the criterion of the individual 
who makes the value judgment; that is, values are ex-
pressed in the individual, in correspondence with the 
valuation he makes of a given action or thing. From a 
subjectivist perspective, the perceptions of the indivi-
dual are privileged, and experiences and reason are 
magnified, which are based on the “I” and place va-
lues in dependence on psychological processes such 
as the perceptions and emotions of the individual.

 » The existentialist school: its followers try to explain 
values on the basis of abstractions and experiences 
about human existence, excluding the supernatural 
meaning of the generally accepted set of values. In 
this sense, they state that the individual (as a human 
being) must face his existence with absolute responsi-
bility in all personal, family and social aspects.

 » Phenomenological school: the followers of this axiolo-
gical current start from phenomenology as an expe-
rience of consciousness, as a complex psychological 
process focused on explaining the essence of the 
phenomenon, by means of the integral analysis of the 
phenomenon itself, discarding symbolisms and pre-
vious conditioning. Values (considered phenomena) 
are a reflection of reality in the consciousness of the 
individual.

 » The school of value realism: for its followers, values are 
rooted in the individual, they are real and inherent to 
the identity of the individual; in other words, values are 
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shaped in the individual in terms of “duty” and “be-
ing”. They are based on the fundamental idea “what is 
real is what has been” and on that basis, they promote 
the theory of values based on a general metaphysics, 
whose method of study is dialectics and essentially 
states that values are shaped by the conscience and 
acquire meaning for the individual in correspondence 
with his experiences and his practical realization in life 
in society. 

In this regard, Brizuela et al. (2021), highlight the link 
between the evolution of society and the significance it 
confers to values in a certain period of its historical devel-
opment; which can explain the coexistence of traditional 
values, cultural customs, religious principles and others 
from past times, generally shared by modern society; to-
gether with more recent values such as equality, inclusion, 
peace and social justice, as well as respect for the envi-
ronment (Conopoima, 2021).

Independently of one or another axiological current, there 
are positions that delimit the trends when dealing with val-
ues as a concept and valuations or value judgments, so 
that two fundamental positions can be identified: subjec-
tivist and objectivist positions.

The subjectivist positions, such as the neo-Kantian school, 
the Austrian school or logical psychologism, essentially 
state that the absolute and indisputable truth is that which 
emanates from individual experience or from the consid-
erations of each person; which induces to believe in per-
sonal experiences and considerations, defending what 
are considered values (from the subjective point of view), 
without taking into account the reality of the social-histori-
cal (Brizuela et al., 2021).

According to Pérez et al. (2023), subjectivist positions are 
very frequently observed nowadays, since by postulating 
that values lack intrinsic validity and that it is people who 
confer them a certain value, depending on their positive 
or negative perception, causes each person to establish 
their own particular scale of values and defend their own 
values, ignoring real values shared by a group or society; 
so, this can explain the differences in intergenerational 
and family values (Brizuela et al., 2021; Bosquez et al., 
2022); environmental values (Conopoima, 2021); and so-
cial values (Pérez et al., 2023); and the growing interest in 
economic profit and mercantilism.

In contrast, objectivist positions, such as the school of 
value realism, consider values as part of objective reality 
and, therefore, everything that exists has its own value; 
reality is as it is, regardless of the criteria or estimates of 
each person. In this line of thought, it is assured that val-
ues are real because they rest in the very nature of the hu-
man being; but it is also recognized that there is a dose of 
subjectivism in the complex process by which the person 
acquires his knowledge and makes his value judgment, 

this dialectical combination between the objective and the 
subjective, in no way should be confused with the postu-
lates of subjectivism (Pérez et al., 2023).

Objectivist positions include the analysis of each historical 
and social context, without ignoring the complex individ-
ual psychic processes in the knowledge and judgment 
of values; therefore, from these positions it is possible to 
understand the existence of the value of peace, although 
conflicts exist, or that justice maintains its value, despite 
the existence of unjust persons or events.

These reasons should be sufficient to propose the inser-
tion of values and other associated concepts in the pro-
cesses of university management (Castro, 2022); promot-
ing the participation of professors, researchers, students 
and other members of the METU community and, under 
the ideals of the school of realism, implementing educa-
tion in values, together with the formation of profession-
als equipped with competencies and social responsibility 
(Vásquez, 2023).

Education in values: an imperative need

In the specialized literature consulted, expressions such 
as education, training, instruction, transmission and 
strengthening of values in people, especially in students, 
are observed; however, it seems appropriate to analyze 
initially the expressions education and instruction.

The concept of education makes us think of teaching and 
learning processes both of knowledge or academic con-
tent, as well as values; directed to the integral develop-
ment of students; in this sense, it seems wise to reaffirm 
that “education is a learning process through which di-
verse knowledge, skills, values, beliefs and habits for life 
are acquired”. (Bosquez, et al., 2022, p. 31).

From the works of Conopoima (2021); Brizuela et al. 
(2021); Bosquez et al. (2022); and Pérez et al. (2023); it 
is inferred the existence of values education, as a cate-
gory derived from general education, in whose nature is 
the transmission of values, in order to promote the moral 
growth of students, so that “values education provides the 
indicators by which each person will then channel their 
life project”. (p. 38); furthermore, they express that a good 
education is the one that transmits good values.

This inference acquires greater meaning when returning 
to Valencia (2021), for whom education is “a complex 
feedback process, whose most notorious activities are 
the teaching of a wide range of knowledge and its ap-
prehension (learning) aimed at creating skills, forming and 
consolidating values, habits and beliefs” (p. 3); which ac-
cording to Marúm et al. (2023), is key to achieving the 
SDGs related to the reduction of poverty and inequalities, 
the promotion of tolerance and the construction of more 
peaceful societies.
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Regarding the expression instruction, Valencia (2021), 
based on previous studies by renowned educators, con-
cludes that “instruction is the process that results in trai-
ning people in a certain branch of human knowledge” (p. 
11), explaining that instruction is a subsidiary process of 
education, in the broadest sense of the definition. 

Therefore, it is preferred to speak of training, transmission 
and strengthening of values, mentioned indistinctly in re-
search works and in various documents that are part of 
the national and institutional legal framework, to refer to 
values education.

According to Bosquez et al. (2020), values education is 
a process of assimilation as principles that guide the be-
havior and actions of students. According to their criteria, 
values education tends to humanize, because although 
the category of “human being” is acquired at birth, from 
the earliest ages, values such as humanism, solidarity and 
many others of a social or moral nature are learned throu-
gh education, recognizing that “in a society as complex 
and plural as ours, value systems are also very diverse”. 
(p. 32)

According to Brizuela et al. (2021), values education is a 
dynamic and complex process that intervenes in the for-
mation of the personality; not exempt from contradictions, 
taking into account the historical and social conditions of 
the environment in which it develops. For these authors, 
values education is a “category” of general education that 
refers to the process of moral and cultural feedback be-
tween generations, where the young generation assimila-
tes the cultural heritage of the previous generation, in the 
center of which are moral values.

Values education is a process of assimilation of paradig-
ms in constant learning by people, influenced by the rea-
lity of the historical and social development of the context; 
which can be carried out by formal or informal teaching 
means, focused on guiding social coexistence based on 
principles and personal and collective values; as a contri-
bution to the primary objective of providing a comprehen-
sive training (Brizuela et al., 2021).

From the work of Pérez et al. (2023), it is inferred that va-
lues education is closely related to the very existence of 
each person, since it influences their ideas, behavior, fe-
elings and ways of acting. They also argue that values 
education is a process of continuous improvement, which 
contributes to the sustainability of the quality of the tea-
ching and learning process, as well as of pre-professional 
practices.

The aforementioned authors coincide in considering 
education in values as a process in which different so-
cial actors intervene, such as the family, the school, the 
community, the mass media and others; they also agree in 
affirming that the family is the primary actor in education, 

within which fundamental values are formed and transmi-
tted, in accordance with the realities of the social context; 
although they point out that education in values is not only 
the responsibility of family members, but also of neigh-
bors, religious leaders, teachers, students, as well as lea-
ders and members of society.

In relation to the above, Conopoima (2021), proposes the 
need to strengthen education in environmental values, 
considering the participation of “families, educational cen-
ters, State institutions, non-governmental organizations 
and the media” (p. 85) as essential to raise awareness and 
influence the increase in aggressiveness, violence, citizen 
insecurity and the depredation of natural ecosystems.

Each of the actors must ensure that the process of edu-
cating in values is adequately planned, channeled and 
controlled, because it is not something spontaneous or 
improvised, but a series of systematic, coherent and arti-
culated activities among the participants in them; The par-
ticipants must motivate the students to want to do and feel 
as their own what they do, so that what they observe or do 
corresponds to their feelings and behavior; that is, they 
consciously commit themselves to the activities carried 
out by the family, the school or any other actor in society 
(Brizuela et al. , 2021); with these agree Bosquez et al. 
(2022), when they say that “educating in values is due to 
previously planned, oriented action.” (p. 33)

Values education is part of the strategic and operational 
planning of METU, from the inclusion of the institutional 
values system in institutional guiding documents such as 
the Institutional Statute, the PEDI 2020-2025 and in the 
Educational and Pedagogical Model; however, taking into 
account its innovative and flexible character, the postula-
tes of values education should be operationalized in the 
design of pedagogical and didactic strategies aimed at 
strengthening collaboration and teamwork among tea-
chers, researchers and students.

For this purpose, it is essential to take into account that 
teachers are the most responsible for establishing a clear 
and fluid communication with students and introducing 
the necessary adjustments in the content during the tea-
ching and learning process or practical activity; taking 
into consideration personal or group characteristics, such 
as social status, family environment or other important as-
pects that influence the formation, transmission or streng-
thening of values; an essential part for the comprehensive 
training of future professionals (Pérez et al., 2023).

METU has a Teaching Career Program (PCD) as part 
of the institutional policies for faculty development. The 
conception of this program focuses on the continuity of 
training from diagnosis with a personalized approach, 
which guarantees the professional development of the 
university professor to achieve the intermediate goals of 
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teacher training until obtaining the scientific degree (Rojas 
Valladares & Soria León, 2016).

In the PCD, pedagogical professionalization is conceived 
as a continuous process that, attending to the different 
organized stages, will facilitate the training, formation and 
improvement of practicing teachers. The difficulties that 
will appear in the course of directing the teaching-learning 
process acquire complex characteristics due to the natu-
re of didactics and the substantive processes of higher 
education and must be dealt with the appropriate knowle-
dge. Therefore, the preparation received in the perfor-
mance as a university teacher is important, in order to, in 
a timely manner, address the teaching-learning process 
of students by adopting strategic decisions, as well as 
to be able to explain the fundamentals that support their 
pedagogical and didactic practice in a coherent manner, 
from the problems faced in their professional role (Rojas 
Valladares & Soria León, 2016). 

Also, professionalization is considered in the area of 
knowledge of the teacher’s practice with updating and 
deepening cycles. In this sense, it is conceived as a con-
tinuous process, from the consideration of their professio-
nal practice, in light of the dynamics in the scientific-tech-
nological field, in pedagogy and didactics, which requires 
a high level to assume these changes in an innovative 
way. That is why it requires systemic actions as a process 
that responds to their professional work (Rojas Valladares 
& Soria León, 2016).

One way to promote and improve values education in 
the educational context of UMET would be the inclusion 
of specific activities on values education in the annual 
planning of the PCD in the area of pedagogical profes-
sionalization and in the area of the teacher’s knowledge, 
starting with careers related to medical sciences and law; 
to extend them progressively to the rest of the careers that 
make up the academic offer of METU. These activities 
should be structured on the basis of the institutional va-
lue system and may take the form of courses, workshops, 
seminars, methodological activities and academic and 
scientific events.

According to the experiences of Pérez et al. (2023), the 
activities can be developed through classes or other or-
ganizational forms of the teaching and learning process 
aimed at the acquisition of knowledge, the deployment 
of skills and the formation/transmission/strengthening of 
values, whose maximum potential is achieved by fos-
tering the leading role of students in three fundamental 
dimensions:

 » Responsibility: strengthen commitment and conscious 
participation in curricular and extracurricular activities.

 » Autonomy: is aware of his responsibility and motivated 
in the construction of his own knowledge, giving them 
meaning, from his mental processing and connection 

with cognitive structures and previous experiences. 
This allows him/her to accomplish activities and objec-
tives independently.

 » Participation in the decision-making process: interac-
tion between students, teachers and researchers faci-
litates the proposal of solutions and decision making 
based on a cognitive foundation.

In Pérez et al. (2023), it is stated that visible results can 
be obtained in the short term, by means of persuasion, 
student participation in their self-education and the main-
tenance of good interpersonal relationships in which trust 
and mutual respect prevail. 

CONCLUSIONS

There is an abundant theoretical framework of reference 
on the treatment of values, as well as a solid legal and 
institutional framework that allows the operationaliza-
tion of values education at the Metropolitan University of 
Ecuador in correspondence with its institutional mission. 
Values education is part of METU’s strategic and operatio-
nal planning, since the inclusion of the institutional values 
system in the Institutional Statute, the PEDI 2020-2025 
and in the Educational and Pedagogical Model. However, 
aspects such as: the formation, transmission or streng-
thening of values are not sufficiently operationalized in 
practice, which demands priority attention in the field of 
teacher professionalization and its impact on the forma-
tion process of the university professional.

Based on these arguments, it is considered that one way 
to promote values education at METU could be through 
the planning of activities conceived in the PCD in the area 
of pedagogical professionalization and in the area of the 
teacher’s knowledge. In this way, an answer can be given 
to the problem faced by teachers related to how to educa-
te in values and guarantee, from the axiological perspec-
tive, the improvement of the role of teachers in the forma-
tion of competitive professionals, leaders, bearers of solid 
convictions and values that are capable of taking action 
in terms of national development planning and serve the 
Ecuadorian society aware of their social responsibility.
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RESUMEN

Actualmente se desarrollan procesos críticos, dinámicos y multidimensionales que influyen en la conflictividad social, 
que se refleja en conflictos escolares, que afectan a estudiantes y profesores. En el siglo XXI, la educación constituye un 
sistema fundamentado en cuatro pilares, para proveer educación integral y de calidad durante toda la vida; basado en la 
educación para la paz y en valores. El presente estudio, utilizando una metodología cualitativa no estandarizada; tiene el 
objetivo realizar un análisis conceptual descriptivo de la influencia de la educación para la paz, los valores, los conflictos y 
su manejo en la escuela secundaria, a fin de comprender cómo una cultura de paz basada en la praxis de valores, puede 
influir positivamente en el manejo de la violencia escolar. Como resultado, se concluye que los estudiantes de secundaria 
están sometidos a manifestaciones diversas de violencia escolar, fenómeno multicausal que indican la necesidad de 
potenciar el valor de la paz en todas las dimensiones (pedagógica, axiológica, política y social), conjuntamente con las 
competencias de los profesores, en aras de mejorar la efectividad de la gestión de conflictos y crear climas escolares fa-
vorables, enfatizando en aspectos socio-emocionales de los estudiantes; a modo de accionar sobre la violencia escolar.

Palabras clave: 

Educación para la paz, valores, conflictos escolares.

ABSTRACT

Contemporary global society faces various critical situations (economic, health, conflict, environmental, etc.) that cause 
fear, insecurity and other reactions that; ultimately, they influence peace and justice, causing a widespread perception 
about the loss of values and family, institutional and social ineffectiveness in values education. For this reason, a theore-
tical-conceptual analysis is carried out on the different meanings and typologies of values, valuation or value judgment, 
axiology and education in values; with the objective of bringing professors, researchers, students and other members of 
the university community of the Metropolitan University of Ecuador (UMET) closer to these topics as a contribution to their 
gradual operationalization in the processes that are part of university management. As a result, it is concluded that it is 
possible to promote education in values through Professional Career Programs (PCP), and prepare students armed with 
knowledge, skills and values to strengthen awareness of their social and civic responsibilities; committed to the evaluation, 
interpretation and transformation of the educational, social, cultural, political and economic reality of the country. 

Keywords: 

Education for peace, values, school conflicts.
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INTRODUCCIÓN

En las sociedades actuales se observan procesos carac-
terizados por su dinamismo y criticidad que influyen en 
el incremento de la conflictividad social, y se incrustan 
en la escuela como factores catalizadores de conflictos, 
con los que deben lidiar profesores y estudiantes; en un 
entorno que consideran de por sí cargado de cantidad 
de actividades de enseñanza-aprendizaje; además de 
actividades extras de corte institucional, grupal y familiar 
(Mendieta et al., 2021); condicionando las necesidades 
de seguridad y bienestar, (en las aulas y, fuera de ellas) e 
incidiendo en la calidad de la educación (Iglesias-Díaz & 
Romero-Pérez, 2021); lo cual lleva a preguntar:

Partiendo de una explicación etimológica Valencia (2021), 
informa que el vocablo educación procede del latín ēdu-
cētiē que se traduce a la lengua española como: “edu-
car”, “entrenar”, aunque también puede ser entendido 
como “llevar adelante”, “sacar”, “conducir” o “guiar”; a 
partir de la etimología el autor explica la educación como 
conjunto de actividades direccionadas a desarrollar el 
potencial cognitivo del estudiante, en dos niveles el in-
terno, en base a sus capacidades psíquicas y, el externo, 
que parte del abundante caudal de conocimientos y ex-
periencias acumuladas en el contexto sociocultural.

Más adelante, el mismo Valencia (2021), continúa expli-
cando que la educación no es una actividad única,  sino 
un conjunto de actividades interconectadas en forma de 
proceso, el cual se inicia en conocimientos y experien-
cias previas y se trasmiten de generación en generación; 
por medio de este proceso dinámico y continuo la nue-
va generación capta conocimientos y experiencias de la 
generación precedente y, como resultado construye sus 
propias habilidades, valores, creencias y formas de ac-
tuación. En la Figura 1 se pueden observar los compo-
nentes del proceso educativo vinculados entre sí, a través 
de la pedagogía.

Componentes del proceso educativo 
interrelacionados por la pedagogía

Desarrollo de
potencialidades

funcionales físicas 
y psíquicas

Formación en una
rama del 

conocimiento 

Formación plena e
integral de las 

potencialidades
funcionales físicas 

y psíquicas

EDUCACION
DESARROLLO

SOCIAL E
INTEGRAL

INSTRUCCION

Figura 1. Componentes del proceso educativo. 

Fuente: (Valencia (2021).

De esta manera, la educación se plantea como un proce-
so evolutivo que se transforma al paso del tiempo, aun-
que mantiene el objetivo básico de formar capacidades, 
habilidades y valores en correlación al entorno sociocul-
tural de cada individuo (Córdova et al., 2022).

Tomando como punto de partida los trabajos del pedago-
go Álvarez de Zayas (1999), el mismo Valencia (2021), se 
adhiere al criterio de conceptualizar la educación en dos 
sentidos: 1) amplio, como proceso complicado, abarca-
dor y dinámico a cargo la familia, la escuela y la sociedad, 
direccionado a la formación del estudiante, 2) estrecho, la 
educación hace parte del proceso educativo, junto a la 
instrucción y el desarrollo social e integral.  Se entiende 
por educación a “un complejo proceso de retroalimenta-
ción, cuyas actividades más notorias son la enseñanza 
de una amplia gama de conocimientos y su aprehensión 
(aprendizaje) encaminada a crear habilidades, formar y 
consolidar valores, hábitos y creencias”. (p. 3)

Explica que los tres componentes (educación, instrucción 
y desarrollo social e integral), trasmiten conocimientos y 
experiencias por medio de la “retroalimentación” entre 
generaciones a través de la oralidad, la instrucción, la 
indagación y otros recursos que hacen parte de la forma-
ción de actitudes y conductas individuales que se mani-
fiestan en las relaciones sociales del estudiante.

Por su parte, Esquivel & García (2018), expresan que 
ante los cambios económicos, tecnológicos, políticos y 
sociales acaecidos a finales del siglo XX (de tendencia 
continua en el siglo XXI) y su particular influencia en la 
educación, la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación y la Cultura (1996), publicó un documento co-
nocido como Informe Delors, en clara alusión al investiga-
dor que encabezó el grupo de expertos internacionales 
en materia de educación.    

El Informe Delors, esencialmente plantea directrices es-
tratégicas de la educación para enfrentar los desafíos 
del siglo XXI, la necesidad de proponer nuevos objetivos 
para la educación y ampliar la visión estrictamente ins-
trumental de la educación (como instrumento direcciona-
do a obtener resultados como conocimientos, experticia 
práctica y capacidades varias con fines económicos); 
avanzando hacia una visión más amplia de una educa-
ción integral, inclusiva, innovadora y centrada en el ser 
humano (Esquivel & García, 2018).

La visión de la educación en el siglo XXI, propone un sis-
tema de enseñanza estructurado en cuatro pilares, cada 
uno de igual equivalencia y basado en los principios de 
proveer al ser humano de una educación integral, inclu-
siva, innovadora y de calidad durante toda la vida. Los 
llamados “pilares del conocimiento” son los siguientes: 

1. Aprender a conocer: supone aprender a aprender, me-
diante el ejercicio de la atención, la memoria y el pen-
samiento, privilegiando la formación de capacidades 
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cognitivas aplicables en la práctica sobre la aprehen-
sión de conocimientos abstractos. Puede conside-
rarse como medio y finalidad del aprendizaje; medio 
para aprender a comprender el mundo, a vivir con 
dignidad, a desarrollar capacidades adquiridas y a 
comunicarse con los demás; como finalidad, para en-
tender, conocer, investigar y descubrir. 

2. Aprender a hacer: inseparable del “aprender a cono-
cer”, aunque este se relaciona más con la formación 
capacidades cognitivas. El pilar “aprender a hacer” 
va más allá del aprendizaje de capacidades cogniti-
vas prácticas sin ignorar su valor formativo; avanzan-
do hacia la formación de competencias profesionales 
que satisfagan las expectativas de los dinámicos sis-
temas de producción de bienes y servicios.

3. Aprender a vivir juntos: se basa en la idea de enseñar 
la “no violencia” en las instituciones de educación, 
como una poderosa herramienta para neutralizar pre-
juicios y actitudes que son causa de conflictividad. 
Además de estimular la convivencia pacífica y la for-
mación de valores asentados en la paz y la justicia, 
entre ellos: el respeto, el amor, la solidaridad, la coo-
peración, la tolerancia y la inclusión. Se trata de un 
proceso educativo continuo de conocimientos, habili-
dades y valores positivos, que ayuden a vivir consigo 
mismo y con las demás personas en la no violencia, 
y el compromiso con la paz y la armonía, la justicia, la 
confianza, la libertad y la seguridad.

4. Aprender a ser persona: se basa en que la educación 
tiene como función básica la construcción de conoci-
mientos, habilidades y valores que propicien la liber-
tad de pensamiento, la imaginación y la creatividad 
de todo ser humano, como base para su pleno desa-
rrollo toda su riqueza espiritual, aceptando la varie-
dad y complejidad de sus expresiones individuales, 
familiares y socioculturales. 

Basada en los cuatro “pilares del conocimiento” la edu-
cación en el siglo XXI, se ha erigido como un derecho 
fundamental establecido en diversidad de convenios 
internacionales auspiciados  por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internaciona-
les; en consecuencia, el derecho a la educación ha sido 
insertado en la legislación nacional de  la mayoría de los 
países (Iglesias-Díaz & Romero-Pérez, 2021; y Córdova 
et al., 2022); que han tomado como referente inicial el 
inciso 2, del Artículo 26, de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que (en relación con la educa-
ción), expresa textualmente: “tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos del hombre (humanos) y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los gru-
pos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimien-
to de la paz”. (Esquivel & García, 2018, p. 258).

En este sentido, en Cerdas (2013), se observa coinciden-
cia con Esquivel & García (2018), y Valencia (2021), al de-
finir la educación como un proceso, aunque lo restringe 
al ámbito de “el desarrollo de las personas, el respeto por 
los derechos humanos y la dignidad humana” (p. 191); 
para esta investigadora, la educación “es la mejor herra-
mienta para promover la paz y para que el ser humano la 
asuma en su vida y la reconozca como derecho en su ac-
tuar” (p. 191); pues centra su objetivo en “la búsqueda de 
la transformación de la realidad social injusta y opresora 
que no está acorde con los valores para la construcción 
de una cultura de paz y de respeto en relación con la dig-
nidad de las personas”. (p. 192) 

Después de sostener tales criterios, Cerdas (2013), intro-
duce su definición de educación para la paz como pro-
ceso derivado de la educación “general” se direccionada 
a desarrollar “la personalidad humana, el respeto a los 
derechos humanos, las libertades fundamentales, la com-
prensión, la amistad, la aceptación y la paz” (p. 193), no 
solo limitado al desarrollo económico/material, sino multi-
disciplinario, abarcador de todos los ámbitos de la vida.

También plantea que la educación para la paz, concibe 
la persona como ser consciente de la realidad objetiva; 
además de tener las capacidades de crear y transformar 
esa realidad, por medio del trabajo y la libertad de acción 
basados en valores como la cooperación y  la solidari-
dad, para la convivencia en sociedad, la solución con-
sensuada de los conflictos y la exclusión de anti-valores 
como el egoísmo y el individualismo.

Entonces, cabe preguntarse: 

¿Por qué persisten conflictos en el aula?

¿Qué se puede hacer para gestionarlos?

El presente estudio trata de responder tales interrogantes, 
por medio de una metodología cualitativa no estandariza-
da, con un diseño no experimental longitudinal; se plan-
tea el objetivo de hacer un análisis conceptual descriptivo 
de la influencia de la educación para la paz, los valores, 
los conflictos en la escuela secundaria y el modo en que 
pueden gestionarse; entre otros aspectos epistemológi-
cos y axiológicos,  a fin de comprender cómo una cultura 
de paz basada en la praxis de valores, puede influir posi-
tivamente en el manejo de la violencia escolar.

DESARROLLO

Apoyándose en trabajos de Rodríguez (1995); y Jares 
(1999), en Cerdas (2013), se dice que la educación para 
la paz se entiende como un proceso fundamentado en el 
ideal de la no-violencia1 y su propósito de lograr la tria-
da de la armonía de la persona consigo misma, con los 
demás y con la naturaleza. Aclarando que la no-violencia, 

1 En Cerdas (2013); se aclara que el término no-violencia, se identifica 
como una sola palabra, como antónimo de  violencia y como expresión 
del ideario de Mathama Gandhi.
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no solo se opone a la violencia; sino que traspasa este 
concepto, al proponer una nueva forma de pensar que 
desafía la pasividad y estimula acciones concretas para 
alcanzar la paz y la justicia. 

En este sentido, ratifica que la educación para la 
paz es entendida como “el proceso educativo basado en 
la no-violencia, que pretende alcanzar la triple armonía 
del hombre consigo mismo, con los demás y con la natu-
raleza, en orden, a convivir en una comunidad donde los 
conflictos se regulan por consenso” (Rodríguez, 1995; tal 
como se citó en Cerdas, 2013, p. 191). Significando que 
este proceso educativo, se propone la solución pacífica 
de los conflictos y la armonía a nivel individual, social y 
ambiental.

También considera la educación para la paz el “funda-
mento de todo sistema educativo, que contribuya a ge-
nerar procesos sociales basados en la confianza, la soli-
daridad y el respeto mutuo, facilite la solución pacífica de 
los conflictos y ayude a pensar de una forma nueva las 
relaciones humanas” (p. 192); en tanto, la paz adquiere 
dos significados: 1) como un derecho humano y, 2) como 
un valor; dualidad que se concreta en la práctica social 
por medio de la consciencia individual y colectiva sobre 
la realidad objetiva y la capacidad de crear y transformar 
esa realidad.

En su dualidad de derecho humano y de valor, la paz se 
realiza por medio de la educación para la paz, la cual se 
enfoca en varias dimensiones (Cerdas, 2013):

 - Dimensión pedagógica: como parte de la educación 
“general”, direcciona el proceso educativo desde pers-
pectivas epistemológicas y axiológicas para que los 
estudiantes tomen conciencia sobre todas las manifes-
taciones de violencia contra el ser humano y el ecosis-
tema natural; además de provocar reflexiones acerca 
de transformar la visión y el comportamiento en tres 
niveles: 1) a nivel individual y en las relaciones interper-
sonales, 2) social, enfocado en la paz y justicia social, 
como valores que garantizan la convivencia en la socie-
dad, 3) ambiental, enfocado en las relaciones del ser 
humano y la naturaleza.

 - Dimensión axiológica: la educación no solo se encar-
ga de la construcción de conocimientos académicos y 
habilidades, parte fundamental de ella, es la promoción 
de determinados valores relacionados con la paz y la 
justicia, entre ellos: el respeto, el amor, la solidaridad, la 
cooperación, la tolerancia y la inclusión.

 - Dimensión social: desde la educación se busca trans-
formar los contextos sociales conflictivos y re direccio-
narlos hacia la paz. En este contexto se incluyen las 
instituciones oficiales, las organizaciones sociales, la 
familia, las instituciones escolares, los medios de comu-
nicación de masas, las instituciones religiosas y otros 
espacios sociales y culturales que no promueven la 
paz. Estas transformaciones parten del nivel individual 

y se trasladan al nivel colectivo, tratando de hallar expli-
caciones a las crisis globales y multidimensionales que 
aquejan a las sociedades modernas, las causas por las 
cuales el ser humano se ataca a sí mismo, a los demás 
y, a los ecosistemas naturales, mostrando disimiles for-
mas de violencia.

 - Dimensión política: desde los espacios sociales, busca 
transformar las posiciones de los tomadores de deci-
siones políticas para disminuir la militarización, el arma-
mentismo y los conflictos bélicos, causantes de muer-
tes, lesiones, desplazamientos y destrucción, además 
de concienciar a otras partes e intereses, para disminuir 
la producción y compraventa de armas y destinar los 
presupuestos multimillonarios para la defensa, a ramas 
como la educación, la cultura, la producción, la infraes-
tructura y otros.

La dimensión pedagógica de la educación para la paz, 
parte de perspectivas científicas basadas en la teoría 
constructivista del aprendizaje; que propugna que el 
aprendizaje es significativo, cuando el estudiante cons-
truye su propio conocimiento, partiendo de experiencias 
y saberes adquiridos previamente. Los modelos edu-
cativos y pedagógicos fundamentados en el construc-
tivismo, tienden a potenciar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, por medio de valores como la cooperación, 
el trabajo en equipo, la tolerancia y la inclusión; además 
de desarrollar habilidades socio-afectivas que implican 
el crecimiento autónomo del estudiante como ser social, 
crear capacidades para tomar decisiones adecuadas 
desde el punto de vista ético y, estimular procesos cog-
nitivos conscientes que fortalecen la identidad propia, la 
confianza en sí mismo y en otras personas (padres, pro-
fesores, compañeros de aula, etc.).

También se enlaza con los cuatro pilares de la educa-
ción del siglo XXI (aprender a conocer, aprender a ha-
cer, aprender a vivir juntos y, aprender a ser persona), de 
forma que la educación para la paz se relaciona con el 
aprendizaje autónomo, la autorreflexión y la construcción 
de conocimientos propios, capacidades académicas 
(Esquivel & García, 2018); habilidades socio-afectivas 
que tienden a evitar o minimizar los conflictos, el estrés y 
otros trastornos psicológicos (Gálvez et al., 2020).

La educación para la paz, tiende a transversalizar mode-
los educativos y pedagógicos que sitúan al estudiante en 
el mismo centro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y estimulan la creatividad, la indagación y el interés por 
alcanzar metas y objetivos de manera conjunta, por me-
dio del trabajo en equipo, la cooperación, el consenso 
y el respeto; en lugar de anti-valores como el egoísmo y 
los intereses individualistas; partiendo de tres conceptos 
fundamentales (Esquivel & García, 2018):

1. La paz positiva: significa mejores condiciones de 
vida y la creación de relaciones sociales basadas 
en valores como: la cooperación, el respeto, la soli-
daridad y la confianza mutua. También se refiere al 
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reconocimiento de diferencias étnicas, religiosas o 
culturales y el fomento de valores como: la tolerancia, 
la igualdad, la inclusividad y la justicia.

2. La no-violencia: ideario basado en la búsqueda de 
la armonía en tres dimensiones fundamentales: 1) del 
hombre consigo mismo, 2) del hombre con los demás 
y, 3) del hombre con la naturaleza; que estimula la 
crítica a la injusticia y dar respuestas no violentas a 
los conflictos.

3. El manejo creativo del conflicto: se basa en la ges-
tión de los conflictos por medio del consenso y de 
respuestas no violentas; tomando en cuenta que la 
violencia es una reacción negativa, que alimenta la 
conflictividad y dificulta las relaciones sociales funda-
mentadas en valores como: el respeto, la igualdad, la 
tolerancia y la justicia. 

Estos conceptos fundamentales, vienen a ser el caldo de 
cultivo del que se nutre la cultura de paz, tomada en su 
acepción más universal como conjuntos de conocimien-
tos, dogmas, ideales, paradigmas conductuales y, recur-
sos materiales de una sociedad determinada; al servicio 
de la comunicación entre sus miembros y la satisfacción 
de sus diversas necesidades materiales y espirituales; 
así, el ideario de la cultura de paz también incluye dichos 
elementos, enfatizando en la formación de valores, por 
medio de la educación para la paz (Esquivel & García, 
2018); algo que según estos investigadores es  “un tema 
vigente que debe encontrar un espacio en las escuelas”. 
(p. 257)

En este sentido, Esquivel & García (2018), informan que 
la construcción de una cultura de paz por medio de edu-
cación para la paz, contribuye significativamente sobre el 
clima escolar; definido por Gálvez et al. (2020), como un 
conjunto de factores concurrentes en el entorno de cual-
quier organización escolar, los cuales pueden ser perci-
bidos por profesores y estudiantes, e influir en su com-
portamiento de forma positiva (clima escolar favorable) o 
negativa (clima escolar desfavorable).

Una cultura de paz por medio de educación para la paz, 
resulta determinante para crear un clima escolar favora-
ble; el cual se distingue por su flexibilidad y coherencia, 
caracteres que facilitan la convivencia y las relaciones ar-
mónicas entre actores del proceso de enseñanza-apren-
dizaje; estimulando la comunicación, la cooperación y el 
trabajo en equipo de los estudiantes y, disminuyendo las 
causas de conflictividad (Gálvez et al., 2020).  

Al respecto, Esquivel & García (2018), expresan que para 
la creación de un clima escolar favorable, donde prime 
una cultura de paz, es imprescindible que la educación 
para la paz, atienda los siguientes principios:

 - Parte desde el currículo escolar: significa que la educa-
ción para la paz debe transversalizar los contenidos de 

todas las asignaturas o disciplinas objeto de estudio, e 
incluirse en el diseño metodológico académico y en la 
organización general de la escuela, a fin de operaciona-
lizar estrategias que beneficien este tipo de educación.

 - Es una forma específica de educar en valores: implica 
la construcción consciente de valores y comportamien-
tos que aportan a la paz (como binomio derecho/valor); 
entre ellos, la justicia, la libertad, la cooperación, el res-
peto y la solidaridad. También implica el cuestionamien-
to y la crítica de anti-valores de la paz, entre ellos, la 
discriminación, la intolerancia y la violencia.

 - Es enseñanza y aprendizaje de gestión de conflictos: es 
un proceso de gestión pacífica, no-violenta e inteligente 
que parte de una realidad: los conflictos acompañan 
a las personas y las sociedades a lo largo de su de-
sarrollo, originados por diversas causas e intereses e 
históricamente “resueltos” por medio de la violencia y la 
imposición de posiciones de fuerza.

 - Es un proceso continuo: para asegurar su permanencia 
y sostenibilidad, se debe incluir en estrategias y pro-
yectos educativos; además  de planes y programas 
direccionados a fortalecer procesos de aprendizaje 
que promuevan relaciones fundamentadas en la idea 
de paz positiva entre los alumnos, los profesores, la fa-
milia y otros actores (medios de comunicación masiva, 
administraciones locales, organizaciones no guberna-
mentales, etc.), para gestionar los conflictos escolares 
y sociales por medios pacíficos. 

En la Figura 2, se puede observar gráficamente la educa-
ción para la paz como un proceso continuo.

EDUCACION 
PARA LA PAZ

GESTION DE 
CONFLICTOS

CLIMA 
ESCOLAR 

FAVORABLE

CURRICULO 
ESCOLAR

VALORES

Figura 2. Proceso de la educación para la paz. 

La educación para la paz, enlazada a los cuatro pilares 
de la educación del siglo XXI, parte de conceptos fun-
damentales como la paz positiva, la no-violencia y el 
manejo creativo del conflicto; todos ellos direccionados 
a responder de manera pacífica a los conflictos, sobre la 
base de importantes valores compartidos.
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Educación para la paz y valores 

Para entender los fundamentos mismos de la educación 
para la paz, es imprescindible remitirse a la conceptuali-
zación de los valores, cuestión que según Pérez, Colás, 
Catalá (2023); “resulta difícil, principalmente porque ellos 
se sitúan en un orden abstracto, ideal” (p. 19). Si embar-
go, dicen explican  los valores como una cualidad ideal 
del ser humano visibles en toda persona y toda sociedad 
humana; que orientan la conducta de la persona hacia 
rumbos predeterminados; inspirando su actuación y fijan-
do sus aspiraciones futuras.   

Desde la época en que se publica el trabajo de Cerdas 
(2013); se destaca que la definición de valores incluye 
variados elementos, cada uno de ellos con su propia sig-
nificación, de acuerdo a las perspectivas teóricas que 
tratan este tema (Gutiérrez & Buitrago, 2019; Mendieta et 
al., 2021); del análisis de estos investigadores, es posible 
deducir la presencia de diferentes perspectivas o enfo-
ques que pretenden definir los valores, entre ellas:

 - Perspectiva humanista: los valores consisten en una 
condición básica que diferencia a la persona humana 
de los demás seres vivos, de no practicar los valores la 
persona perdería parte o la totalidad de su condición 
humana. Desde esta perspectiva, se cree que la prácti-
ca de valores mejora la humanidad de la persona.

 - Perspectiva social: los valores consisten en paradigmas 
que orientan el comportamiento de cada persona y sus 
aspiraciones de auto-realización y de evolución social.

 - Perspectiva filosófica: los valores se asimilan por los 
procesos conscientes de la persona, a partir de “el ser” 
y “el debe ser”; los valores son asimilados y obtienen 
significado de manera consciente, aunque son con-
cretados por medio de las experiencias y la práctica 
consecuentes. Desde esta perspectiva, se cree que 
los valores son constructos sociales asimilados por las 
personas. También desde una perspectiva filosófica, en 
Pérez et al. (2023),  se dice que los valores “siempre son 
formulados, enseñados y asumidos dentro de una reali-
dad concreta y no como entes absolutos, representando 
por tanto una opción con bases culturales, ideológicas, 
sociales y religiosas”. (p. 19)

Desde una perspectiva económica o material, Pérez et 
al. (2023), consideran los valores como atributos o carac-
teres objetivos, fácticos o institucionales, que orientan el 
comportamiento de la persona hacia la satisfacción de 
ciertas necesidades. Estas autoras defienden la idea que 
los valores no deben calificarse de “humanos”, debido a 
su carácter de constructo elaborado por la conciencia hu-
mana, como producto de procesos valorativos de la rea-
lidad concreta; aunque reconocen que pueden ser clasi-
ficados en familiares, morales y éticos, sociales, políticos 
o, económicos, según sus necesidades, expectativas e 
ideales. Como ejemplos de esta clasificación se pueden 
mencionar: 

 - Valores familiares: conjunto de paradigmas y creencias 
propias de la familia que, generalmente son transferidas 
de generación en generación. Ejemplo: valores como el 
respeto a los mayores, la unidad familiar y la sinceridad.

 - Valores morales y éticos: conjunto de paradigmas abs-
tractos de base familiar y social, que son adquiridos por 
cada persona y que están enlazadas con sus princi-
pios, creencias e, ideales que aseguran la convivencia 
social y una actuación personal ética. Ejemplo: valores 
que orientan el comportamiento y la vida de cada per-
sona y grupo social, como el amor, la tolerancia y la 
compasión. 

 - Valores políticos: conjunto de creencias e ideas políti-
cas compartidas por la persona o grupos determinados. 
Ejemplo: valores que favorecen la gobernanza política 
y la convivencia social, como la libertad, la igualdad y 
la democracia.

 - Valores sociales: conjunto de paradigmas y creencias 
más propagadas y consentidas por la sociedad, como 
la historia, la cultura y otras manifestaciones compar-
tidas por la gran mayoría de las personas. Ejemplo: 
valores que contribuyen a la convivencia en sociedad, 
como la paz, la justicia, la solidaridad.

 - Valores económicos: conjunto de cualidades o atributos 
concretos que orientan el comportamiento de la perso-
na hacia la satisfacción de ciertas necesidades mate-
riales. Ejemplo: valores que aseguran la subsistencia y 
la satisfacción de necesidades básicas, como el traba-
jo, la educación, la salud. 

En todo caso, se consideran los valores como paradig-
mas, creencias e ideales positivos que guían la conducta 
que cada persona debe seguir dentro del complejo en-
tramado de relaciones sociales (López, 2022); dada su 
aceptación por general consenso de la sociedad donde 
vive y su carácter incuestionable, al hacer parte esencial 
de la conciencia individual, conformada por los padres, 
los profesores, los líderes religiosos y otros actores socia-
les (Mendieta et al., 2021).

Al respecto, Pérez et al. (2023), se encargan de esta-
blecer las diferencias entre los valores, la moral y la ética, 
afirmando que estas últimas “son disciplinas normativas 
que definen el bien y el mal, y que encaminan al individ-
uo hacia los valores” (p. 19); aunque guardan diferencias 
entre ellas; pues la ética, es una rama de la filosofía que 
descansa en la razón; mientras que la moral es un con-
junto de normas aceptadas como buenas por consenso 
social, que descansa en las costumbres.

Por su parte, del estudio de los valores se encarga una 
rama de las ciencias filosóficas llamada Axiología o Teoría 
de los Valores, cuyo objeto es explicar naturaleza y ci-
mientos de los valores, además del proceso de jerarqui-
zación y de valoración o juicio de valor (López, 2022). Del 
mismo investigador se infiere que la Axiologia se relaciona 
con todas las ciencias, pues todas construyen sus bases 
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teóricas a partir de determinados valores; aunque tiene 
mayores puntos de contacto con otras ciencias como la 
sociología, la psicología y la pedagogía. 

En lo referente a la explicación de naturaleza y cimientos 
de los valores, en López (2022), se dice que es un tema 
complejo y multidimensional, que trata de comprender 
las relaciones existentes entre la realidad objetiva y los 
procesos conscientes  de valoración que pasan a ser ele-
mentos de la personalidad, que son expresados por me-
dio de comportamientos y actuaciones, en este sentido 
ofrece la siguiente definicion de los valores: “cualidades 
que caracterizan a una persona, una acción o un objeto 
que se consideran típicamente positivos o de gran impor-
tancia por un grupo social. Son aquellas cualidades que 
se destacan en cada individuo y que, a su vez, le impulsan 
a actuar de una u otra manera porque forman parte de 
sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus 
intereses y sentimientos”. (p. 38).

Básicamente Pérez et al. (2023), parecen coincidir en que 
valores se establecen en la conciencia de la persona, 
como consecuencia de un proceso valorativo; converti-
dos en paradigmas, creencias y aspiraciones positivas. 
En este sentido, resaltan que “todos los valores tienen un 
signo positivo. No puede haber un valor negativo, ya que 
nadie podría tener como ideal lo contrario de sus necesi-
dades más significativas. De ahí que los valores son todos 
positivos y lo que se le opone es un anti-valor”. (p. 20)

En cuanto al juicio de valor o proceso de valoración, par-
te del sentido literal de esta palabra, entendida como la 
acción de valorar, cuyos sinónimos son: evaluar, estimar, 
apreciar. Como objeto de estudio de la Axiología, el pro-
ceso de valoración consiste en una compleja madeja de 
subprocesos conscientes de estimación y valoración de 
la realidad a partir de informaciones de interés; estos se 
manifiestan a nivel intelectual, emocional y afectivo; y se 
exteriorizan por medio de la conducta, el comportamiento, 
la acción y la toma de decisiones (Mendieta et al., 2021).

De manera resumida: se trata de un complejo pro-
ceso subjetivo de evaluación de la realidad objetiva. 
Precisamente por tratarse de un proceso esencialmente 
subjetivo, puede estar condicionado por determinadas 
características del sujeto que valora (edad, sexo, person-
alidad, nivel educativo, experiencia, estatus social, etc.), 
las cuales pueden dar lugar a errores de valoración y a 
modular las preferencias, las elecciones, la formulación 
de objetivos y metas, así como la toma de decisiones.

La paz, definida como un valor (Cerdas, 2013); desde el 
punto de vista epistemológico y axiológico adquiere may-
or relevancia para transformar comportamientos, normas 
de conducta y acciones, direccionadas a la praxis social 
y a una postura crítica de la realidad. Realidad marca-
da por el carácter dual del universo conocido (noche/
día, oscuridad/luz, bien/mal, etc.); ambivalencias que 

anteponen al valor de la paz, anti-valores como la intol-
erancia, la injusticia, la criminalidad, la intimidación, el 
fanatismo, y todas las formas de violencia (Cerdas, 2013; 
(Moya & Moreta, 2022; López, 2022).

Educación para la paz, educación en valores y conflictos 
escolares

En Cerdas (2013), se dice que el propósito de transformar 
los anti-valores de la paz pudiera parecer una utopía, en 
medio de un contexto de crisis globales, que profundi-
za las brechas existentes (Iglesias-Díaz & Romero-Pérez, 
2021); planteando enormes desafíos en el campo de la 
política, la filosofía, la sociología y otros ramas de la cien-
cias, entre las que se destaca la educación (sombrilla 
que cobija la educación para la paz y la educación en 
valo res); la cual le corresponde “contribuir a la mejor con-
vivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto 
por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la 
integridad de la familia y el bienestar social” (Fragoso, 
2015; tal como se citó en López, 2022, p. 33).

Parafraseando a Pérez et al. (2023), por medio de la ed-
ucación se aprehenden tanto conocimientos, como habi-
lidades (cognitivas, emocionales y sociales), además de 
valores; que de manera sinérgica, contribuyen al desar-
rollo integral de los estudiantes y modulan su comporta-
miento durante toda su vida; construyendo y transforman-
do actitudes, normas conductuales y formas de acción, 
a partir de valoraciones críticas de la realidad social 

contemporánea.

Sin embargo, se debe reconocer que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje convencionales, no son cien por 
ciento eficaces (López, 2022); según demuestran estu-
dios realizados en varias instituciones escolares de se-
cundaria (Iglesias-Díaz & Romero-Pérez, 2021; Jiménez et 

al., 2021; Moya & Moreta, 2022); y Córdova et al.,  2022).

En cada una de estas investigaciones se evidencian di-
versos conflictos y manifestaciones de violencia a nivel 
psicológico (bullying o acoso), verbal (expresiones discri-
minatorias o denigrantes), y físico (peleas entre estudian-
tes, agresiones con armas de fuego, etc.), “situación que 
se ha configurado como una de las mayores preocupa-
ciones de especialistas de diferentes disciplinas como la 
Psicología, Sociología y Pedagogía, directivos y docentes 
de las instituciones educativas peleas entre estudiantes”. 
(López, 2022, p. 33)

Todo tipo de conflictos pueden ser frecuentemente obser-
vados, tanto en las aulas como “en todo escenario social, 
educar para la paz es una forma de educar en valores. La 
educación para la paz lleva implícito otros valores como: 
justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, 
respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la 
verdad”. (López, 2022, p. 30)
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Los conflictos pueden revestir las más variadas formas, 
desde las más sutiles y menos evidentes, hasta las más 
burdas y escandalosas, sin embargo, todos ellos obede-
cen a una causa común: la subsistencia de anti-valores 
como la intolerancia, la injusticia, la criminalidad, la intimi-
dación, el fanatismo, la agresividad y la violencia (Cerdas, 
2013; (Moya & Moreta, 2022; López, 2022); el mismo que 
define el conflicto escolar como “situaciones de intoleran-
cia entre grupos de estudiantes que pretenden imponer 
su dominio por encima de otros, y que al sentirse ataca-
dos o vulnerables, responden con violencia”. (López, 
2022, p. 30)

Definición que resulta prácticamente coincidente con los 
planteamientos de Gutiérrez & Buitrago (2019); y Mendieta 
et al. (2021), quienes en sus palabras, consideran que el  
conflicto escolar son situaciones en las que dos o más es-
tudiantes se enfrentan o expresan desacuerdo, al percibir 
como opuestos determinados intereses, necesidades o 
valores; en el conflicto escolar, tiene un lugar especial el 
estado emocional de los estudiantes enfrentados; al pun-
to, que pueden determinar la continuidad, el deterioro o la 
ruptura de las relaciones entre ambos, de lo cual deriva la 
importancia de la gestión o mediación del conflicto.

El proceso de gestión o mediación de conflictos, lógica-
mente debe estar cobijado por los conceptos, principios 
y la praxis de la educación para la paz y la educación en 
valores, atendiendo a que su función principal es mediar 
en conflictos escolares como riñas, discusiones, tergiver-
saciones, irrespeto, acosos y otras manifestaciones con-
flictivas; hasta lograr (en lo posible) la reconciliación entre 
las partes y; definitivamente, evitar la violencia, reconoci-
da como anti-valor de la paz.

En los espacios escolares, la gestión o mediación de 
conflictos, se observa como una opción educativa episte-
mológica y axiológica que propicia la creación de climas 
escolares favorables y la entronización  de la cultura de 
paz (López, 2022); el éxito del proceso de gestión o me-
diación de conflictos, presupone el uso de herramientas 
efectivas para solucionar las diferencias, basadas en los 
cuatro “pilares del conocimiento”, combinados creativa-
mente con los tres conceptos fundamentales (Esquivel & 
García, 2018); de la educación para la paz (la paz positi-
va, la no-violencia y el manejo creativo del conflicto).

La solución efectiva de los conflictos, ha sido reconoci-
da como una necesidad en las escuelas secundarias, en 
particular y, en las instituciones educativas del resto de 
los niveles de enseñanza. En este sentido, Iglesias-Díaz & 
Romero-Pérez (2021), en base a 32 estudios relacionados 
con el clima escolar, el bienestar estudiantil y la inclusión 
para la convivencia entre estudiantes de escuelas se-
cundarias son mucho menos, que los realizados en insti-
tuciones educativas infantiles y de primaria; además, las 

investigadoras realizaron un interesante hallazgo: la cal-
idad del clima escolar tiende a disminuir en las escuelas 
secundaria, respecto a las de educación primaria; debido 
a que en este nivel los maestros son más propensos a 
personalizar su atención y enfocarse en los asuntos psi-
cológicas de sus alumnos; mientras que en la secundaria, 
los profesores se enfocan más en atender expectativas 
académicas del grupo y menos en los asuntos psicológi-
cos de sus estudiantes.

El mencionado hallazgo, también induce a pensar en la 
necesidad de potenciar el valor de la paz en todas las 
dimensiones (pedagógica, axiológica, política y social), 
de la educación para la paz (Cerdas, 2013); aparejada a 
la necesidad de potenciar las competencias de los pro-
fesores de secundaria, en aras de mejorar la efectividad 
de la gestión o mediación de conflictos y crear climas es-
colares favorables en las escuelas secundarias, en dos 
dimensiones fundamentales: 1) clima escolar académico 
(aprender a conocer, aprender a hacer) y 2) clima escolar 
emocional (aprender a vivir juntos, aprender a ser per-
sona), según se infiere de los trabajos de Gálvez et al. 
(2020; e Iglesias-Díaz & Romero-Pérez (2021).

Respecto a la creación y mantenimiento de la dimensión 
emocional del clima escolar en las aulas de secundaria, 
aportaría beneficios a la construcción de culturas escola-
res que gestionan sus propios conflictos esto impactaría 
en mejora del clima escolar, la disminución de la ten-sión 
y la hostilidad, mejora en la competencia social de los 
educandos, el pensamiento crítico, la capacidad reflexi-
va y las habilidades para la solución de problemas, entre 
otros (Iglesias-Díaz & Romero-Pérez, 2021).

La investigación realizada por López (2022), indica la 
necesidad de insertar en los programas y en el diseño 
curricular los fundamentos epistemológicos propios de 
una educación para la paz sustentada en la formación 
de valores; como herramientas eficaces que orienten a 
estudiantes y profesores hacia una cultura de paz para 
prevenir la violencia escolar.

Este investigador insiste en que la educación para la paz, 
basada en la no-violencia y direccionada a estudiantes 
adolescentes, puede parecer difícil; sin embargo, debe 
ser asumida por las instituciones educativas, como una 
imperiosa necesidad, para evitar o al menos disminuir la 
violencia escolar en todas sus manifestaciones; sin dejar 
de considerar que en el contexto social actual, los es-
tudiantes están sometidos a la influencia de los medios 
de comunicación masiva, los medios digitales y las redes 
sociales, los cuales trasmiten incesantes mensajes que 
poco o nada tienen que ver con su cultura autóctona y 
son estimulantes de anti-valores como el espíritu de com-
petencia y el individualismo.
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CONCLUSIONES

La educación en el siglo XXI, se visualiza como un siste-
ma de enseñanza estructurado en cuatro pilares (apren-
der a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y, 
aprender a ser persona), cada uno de igual equivalencia 
y basado en los principios de proveer al ser humano de 
una educación integral, inclusiva, innovadora y de cali-
dad durante toda la vida. 

La educación para la paz, se plantea como un subpro-
ceso de la educación, cuyo objetivo fundamental es el 
desarrollo de la personalidad de los estudiantes y, fomen-
tar el respeto a los derechos y libertades fundamentales, 
además de valores como la cooperación y  la solidaridad, 
para la convivencia en sociedad, la solución consensua-
da de los conflictos y la exclusión de anti-valores como el 
egoísmo y el individualismo, no solo desde la dimensión 
pedagógica, sino también en las dimensiones axiológica, 
política y social.

Los estudiantes de la escuela secundaria están some-
tidos a manifestaciones diversas de violencia escolar, 
fenómeno que entre sus causas fundamentales halla la 
influencia de los medios de comunicación masiva, los 
medios digitales y las redes sociales, que trasmiten ince-
santes mensajes que poco o nada tienen que ver con su 
cultura autóctona y son estimulantes de anti-valores como 
el espíritu de competencia y el individualismo.

Los episodios de violencia escolar, indican la necesidad 
de potenciar el valor de la paz en todas las dimensiones 
(pedagógica, axiológica, política y social), de la edu-
cación para la paz, para lo cual es necesario potenciar las 
competencias de los profesores de secundaria, en aras 
de mejorar la efectividad de la gestión o mediación de 
conflictos y crear climas escolares favorables en las es-
cuelas secundarias, no solo en la  dimensión académica 
(aprender a conocer, aprender a hacer), sino enfatizando 
en la dimensión socio-emocional (aprender a vivir juntos, 
aprender a ser persona). La educación para la paz, basa-
da en la no-violencia, la formación de valores; debe con-
tribuir a crear y robustecer una cultura de paz entre los 
estudiantes adolescentes, a fin de evitar o, al menos dis-
minuir la violencia escolar en todas sus manifestaciones. 
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ABSTRACT 

Corporate environmental values and corporate environmental culture are intrinsically linked, and both are critical to the 
success of sustainability initiatives in an organization. The objective of this research is to analyze the relationship between 
corporate environmental values, corporate environmental culture and corporate sustainability and their influence on the 
conservation and protection of the environment. Methodologically, the research was developed applying a theoretical, 
documentary-type approach, using the inductive method. For its development, content analysis was used as a techni-
que, which made it possible to find the relationships of the categories studied that allowed the theoretical construction to 
be carried out. The results show that values drive environmental culture and environmental culture reinforces values by 
promoting behaviors and decisions consistent with those values. Both categories work together to promote sustainability 
and environmental responsibility within an organization and when managed effectively and mutually reinforcing can have 
a significant positive impact on the environment and the long-term success of the company. It concludes by pointing out 
that to achieve business sustainability, it is important to promote values and develop environmental culture in companies.

Keywords: 

Environmental culture, company, environmental values, sustainability.

RESUMEN

Los valores ambientales empresariales y la cultura ambiental empresarial están intrínsecamente relacionados y ambos 
son fundamentales para el éxito de las iniciativas de sostenibilidad en una organización. El objetivo de esta investigación 
es analizar la relación entre los valores ambientales empresariales, la cultura ambiental empresarial y la sostenibilidad 
empresarial y su influencia para la conservación y protección del ambiente. Metodológicamente la investigación fue de-
sarrollada aplicando un enfoque teórico, de tipo documental, utilizando el método inductivo. Para su desarrollo de utilizó 
como técnica el análisis de contenido, lo que permitió encontrar las relaciones de las categorías estudiadas que permi-
tieron realizar la construcción teórica. Los resultados evidencian que los valores impulsan la cultura ambiental y la cultura 
ambiental refuerza los valores al fomentar comportamientos y decisiones coherentes con esos valores. Ambas categorías 
trabajan juntas para promover la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental dentro de una organización y cuando se 
gestionan de manera efectiva y se refuerzan mutuamente pueden generar un impacto positivo significativo en el ambien-
te y en el éxito a largo plazo de la empresa. Se concluye señalando que para alcanzar la sostenibilidad empresarial es 
importante la promoción de los valores y el desarrollo de la cultura ambiental en las empresas.

Palabras clave: 

Cultura ambiental, empresa, valores ambientales, sostenibilidad.
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INTRODUCTION

Business values are a set of ethical and moral principles 
that guide and orient the behavior and decisions of an 
organization, establishing the standards of conduct and 
corporate culture, and they influence the way the com-
pany interacts with its employees, customers, suppliers, 
and society in general. Business values reflect the com-
pany’s identity and mission and are fundamental to its 
long-term success. Some examples of these corporate 
values are integrity, responsibility, commitment to quality, 
respect, innovation, teamwork, among others.

Within the values assumed by companies, it is important 
to include environmental values, which are constituted by 
the ethical and moral principles that guide and orient the 
decisions and actions of a company in relation to the en-
vironment and reflect the company’s commitment to the 
protection and preservation of the natural environment in 
which it carries out its activities. These values are funda-
mental to understanding how companies can integrate 
environmental responsibility into their organizational cultu-
re and operations to promote sustainability. Environmental 
values need to be integrated into the company’s organi-
zational culture, which implies promoting a pro-environ-
mental culture that encourages sustainable practices at 
all levels of the organization.

In this sense, corporate environmental culture refers to 
the set of values, beliefs, norms and practices related to 
the environment that prevail within an organization, which 
drive actions towards sustainability and create an organi-
zation that values and protects the environment in all its 
operations. The corporate environmental culture is impor-
tant for promoting sustainable and responsible practices 
and for integrating environmental aspects in all areas of 
the company. It is worth highlighting what is mentioned by 
Ovalles Pabón et al. (2018), who state that environmental 
problems cannot be solved solely by means of science or 
technology if a profound change in values and attitudes is 
not added to them.

Both environmental values and environmental culture con-
tribute to the establishment of business sustainability, un-
der the approach of balancing the economic, social and 
environmental aspects of business operations and thus 
contribute significantly to sustainable development and 
the welfare of society and the environment. In the environ-
mental context, sustainability implies the conservation of 
natural resources, the protection of the environment and 
the mitigation of negative impacts on the ecosystem.

This research was developed with the objective of 
analyzing the relationship between corporate environmen-
tal values, corporate environmental culture and corpora-
te sustainability and their influence on the conservation 
and protection of the environment, all under a theoretical 

approach, through the review of bibliographic material re-
lated to these topics.

METHODOLOGY 

The research was developed applying a theoretical 
approach, of documentary type, using the inductive me-
thod. For its development, content analysis was used as a 
technique, which allowed finding the theoretical relations-
hips of the categories studied that allowed carrying out 
the theoretical construction. 

Articles obtained from different databases were consul-
ted, such as: Elsevier, Redalyc, Scielo and DOAJ, using 
as keywords corporate environmental values, corporate 
environmental culture and corporate sustainability. A fil-
tering of articles published during the last five years was 
carried out to search for articles.

DEVELOPMENT

The results obtained from the analysis of the categories 
under study are presented below:

1.- Environmental Values in the company

Environmental values refer to the set of principles that 
promote in people the conservation, protection and sus-
tainability of the environment through the recognition and 
awareness of the interdependence that exists between 
human beings and the natural environment, and the un-
derstanding that the well-being and survival of people 
are closely related to the environmental balance. These 
values include environmental responsibility, respect for 
nature, conservation and protection of the environment, 
environmental collaboration and cooperation, environ-
mental education and awareness, environmental justice, 
sustainability and intergenerational solidarity. 

The development of these values in human beings occurs 
from an early age and is a complex process that is influen-
ced by a variety of factors, among which we can men-
tion education at home, formal education, environmental 
education, culture and traditions, personal experience, 
the media and exposure to environmental information, the 
relationship and emotional connection with nature, partici-
pation in actions in favor of nature, and modeling by im-
portant figures, among others. All these factors interact in 
a complex way to shape people’s attitudes and behaviors 
towards the environment. 

Environmental attitudes refer to the set of thoughts, fee-
lings, affections, and behavioral intentions that a person 
possesses in relation to the environment and that allow 
him/her to respond favorably to environmental activities 
and issues or to actions and behavioral commitments that 
favor conservation, which means that attitudes influen-
ce the way people interact with the environment and the 
decisions they make in relation to its conservation and 
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sustainability. These pro-environmental attitudes predis-
pose people to develop pro-environmental behaviors that 
lead them to take actions that benefit the environment. 

Pro-environmental behavior is that conscious conduct of 
the person who seeks to minimize in his or her actions the 
negative impact on the environment (Flores-Rueda et al., 
2022). These actions can include a wide variety of daily 
behaviors that have a positive effect on the environment, 
such as: recycling, energy saving, use of sustainable 
transportation, reduction of water consumption, respon-
sible purchase of products, nature conservation, educa-
tion and awareness, thus contributing to the protection of 
the environment and promoting a sustainable lifestyle. It 
is relevant to mention that factors such as family, school, 
peers, environmental knowledge, social norms, values, 
context or attitudes can be related to pro-environmental 
behaviors, factors that have been studied through the mo-
del of the theory of planned behavior (Plaza et al., 2011; 
Sánchez, 2014; Torres-Hernández et al., 2015; Páramo, 
2017).

In companies, environmental values can be promoted and 
developed as part of their commitment to society, and the 
same are understood as the set of principles that guide 
business behavior and decisions regarding the protection 
and preservation of the environment. Among the environ-
mental values that companies can adopt are: respect for 
the environment, green innovation or eco-innovations, 
sustainability, environmental education and awareness, 
energy efficiency, proper waste management, transpa-
rency and disclosure of environmental information, and 
commitment to the community for the development of en-
vironmental conservation and environmental protection 
projects. These values reflect the company’s commitment 
to environmental sustainability and responsibility towards 
the environment in which it operates. In this sense, throu-
gh corporate social responsibility initiatives and programs, 
companies can translate their environmental values into 
concrete actions that contribute to the well-being of socie-
ty and the environment.

In the case of eco-efficiency, as pointed out by Esquivel 
& Valencia (2022), it is a business tool that generates 
changes in environmental behavior and sustainable de-
velopment, generating competitive corporate advantages 
and business value in society. By implementing these 
practices, companies can improve their production pro-
cesses and organizational performance and can obtain 
recognition as an eco-friendly company for its contribu-
tion to the environment and to the society that is currently 
adopting more responsible attitudes and actions with its 
environment (Esquivel & Valencia, 2022). In this context, 
Bossa-Benavidez et al. (2023), express that there should 
be management tools in companies that facilitate the in-
ternal control of environmental pollution and determine the 

role of the company in terms of social and environmental 
responsibility and economic development.

Companies that implement their activities based on the 
environmental values outlined above demonstrate their 
corporate social responsibility and their contribution to 
environmental protection; compliance with environmental 
laws, avoiding fines and legal sanctions that could affect 
their reputation and the company’s finances; more efficient 
management of resources by reducing the consumption 
of water, energy and materials and achieving a reduction 
in waste generation, which generates significant savings 
in operating costs; the company achieves an improved 
reputation and brand by generating a positive perception 
on the part of customers, which can be considered a com-
petitive advantage; and finally, it can be mentioned that 
innovation is stimulated in the company by developing 
more sustainable products and services to open the way 
to emerging and environmentally demanding markets, in 
addition to the development of eco-friendly processes 
that contribute to the sustainability and protection of the 
environment.

In this regard, Orozco (2021) states that respect for living 
beings and the integrity of ecosystems give shape to a 
culture of business values that give rise to codes of ethics 
or codes of conduct that are indispensable for operating 
in today’s business world. Orozco (2021) also mentions 
that if the values and ethics of the business are not clear 
or are not considered as the guiding axis of operations, 
social responsibility or sustainability programs may work 
temporarily, and subsequently lose momentum or be dis-
mantled, since they are not based on the values of the 
company, nor are they aligned with the business strategy. 
This means that environmental education, should beco-
me a dimension of the formative process in general within 
corporate social responsibility, which should provide the 
organizational subject with eco-environmental competen-
cies, with the aim of adopting an ethical environmental 
performance to achieve sustainable development (Reyes-
Solorzano, 2018).

The aforementioned highlights the need to promote envi-
ronmental values in companies in order to foster a respon-
sible and sustainable organizational culture. Some strate-
gies that can be implemented in companies to promote 
environmental values include: integrating environmental 
responsibility into the company’s mission and vision sta-
tement; defining environmental objectives; allocating 
resources to environmental actions; developing environ-
mental training and awareness programs for all emplo-
yees, which can include talks, workshops, seminars and 
educational materials that address issues such as resour-
ce conservation, waste management, energy efficiency 
and climate change; defining, developing and commu-
nicating environmental policies and procedures within 
the company that can address areas such as resource 



30

Volumen 2 | Número 2 | Enero- Mayo - 2024

consumption, waste management, energy efficiency and 
responsible purchasing.

Other actions may include: encouraging employee par-
ticipation in environmental initiatives, such as creating 
environmental committees, conducting environmental 
idea contests and implementing environmental sugges-
tions for continuous improvement; awarding recognition 
and rewards to employees who demonstrate exceptional 
commitment to environmental values and sustainability, 
this may include awards, incentives, public recognition, or 
the inclusion of environmental criteria in recognition and 
performance evaluation programs; the integration of the 
environmental component in decision making, including 
the evaluation of the environmental impact of new initia-
tives, projects and investments and the consideration of 
environmental criteria in the selection of suppliers and bu-
siness partners; the promotion of sustainable lifestyles to 
encourage employees to implement environmental prac-
tices such as the use of public transportation, reduction 
of resource consumption in the workplace, at home and 
participation in voluntary activities related to the environ-
ment; and finally, providing transparent reporting on the 
company’s environmental performance and sustainabi-
lity initiatives, including the publication of sustainability 
reports, disclosure of environmental targets and regular 
monitoring of key environmental performance indicators.

As mentioned above, environmental values are important 
principles that companies should incorporate into their 
daily activities as a way of demonstrating their commit-
ment to the environment and as a strategy to promote 
actions that contribute to its protection and care. These 
environmental values can be manifested through poli-
cies, programs and concrete actions and the creation of 
an organizational culture that reflects and promotes the 
company’s commitment to environmental responsibility, 
innovation, commitment to long-term sustainability and 
the search for a balance between economic success and 
environmental protection.

2.- Environmental Culture in the company

The promotion of environmental values contributes to the 
development of an environmental culture in man that leads 
him to increase his awareness and sensitivity towards en-
vironmental problems and a series of actions for the bene-
fit of the environment. In this sense, Miranda (2013), states 
that there is a positive relationship between the level of 
environmental culture of a person and the probability of 
performing environmentally responsible actions. (2021), 
environmental culture has two main components, con-
sisting of awareness (ideas, perspectives, attitudes, and 
strategies) and environmental behavior (individual and 
collective). Environmental culture can be defined as the 
set of attitudes, values, beliefs, and behaviors related to 
the environment that prevail in a society, community, or 

specific group and that influence how people interact with 
their natural environment and how they perceive and res-
pond to environmental challenges. Environmental culture 
plays a fundamental role in promoting a more sustainable 
and resilient society by fostering values, attitudes and be-
haviors that favor the protection and preservation of the 
environment.

At the same time, environmental culture implies environ-
mental awareness of environmental problems and their 
impacts on the quality of life and human well-being, 
promotes respect and appreciation of nature and all its 
elements, including ecosystems, natural resources and 
biodiversity, fosters a sense of individual and collective 
responsibility towards the environment, promotes active 
participation in activities and actions that contribute to the 
protection and preservation of the environment, provides 
knowledge, It fosters innovation and the development of 
sustainable technologies that minimize environmental im-
pact and promote efficiency in the use of natural resour-
ces, and promotes collaboration among individuals, com-
munities, organizations and governments to effectively 
address environmental challenges through the formation 
of alliances, networks and partnerships to work together 
to solve environmental problems.

The above paragraphs reveal that environmental values 
and culture are closely related, have a bidirectional rela-
tionship, and complement each other in the promotion of 
sustainability and care for the environment. On the one 
hand, environmental values influence the formation of a 
society’s environmental culture that makes it adopt en-
vironmental behaviors and practices in its daily life, and 
on the other hand, environmental culture strengthens and 
consolidates environmental values in a society by promo-
ting environmental awareness and action, thus internali-
zing, and reinforcing environmental values and generating 
a strong sense of belonging and community commitment 
to environmental protection.

Likewise, environmental values and culture are interde-
pendent elements that are fundamental for generating a 
healthy and sustainable relationship between human be-
ings and their environment. This relationship can be exp-
lained as follows: by fostering greater awareness, educa-
tion and participation in environmental issues, a positive 
environmental culture can be cultivated that supports 
the adoption of more responsible values and behaviors 
towards the natural environment.

In this context, it is important for companies to increase 
their environmental culture by fostering greater aware-
ness, commitment, and action in relation to environmental 
protection and preservation. To this end, it is necessary 
to implement environmental education and awareness-rai-
sing among employees, encourage leadership and a clear 
commitment on the part of management to the company’s 
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environmental values and objectives, and incorporate 
environmental responsibility as part of the organizational 
culture, establish environmental goals and objectives re-
lated to the company’s environmental performance, en-
courage the active participation of employees in initiatives 
and activities related to environmental culture, recogni-
ze and reward employees who demonstrate exceptional 
commitment to environmental culture and sustainability, 
incorporate environmental considerations into all com-
pany processes and operations, and encourage open 
and transparent communication about the company’s en-
vironmental efforts and achievements.

Thus, companies have the imperative task of developing 
a strong environmental culture that inspires all members 
of the organization to actively contribute to the protection 
and conservation of the environment, helps promote sus-
tainability, contributes to improved efficiency, strengthens 
reputation, and increases competitiveness in an increa-
singly environmentally conscious and demanding world. 
To this effect, Severino-González et al. (2020), state that 
the environment is part of human nature itself, which has 
repercussions on the doctrine of corporate social respon-
sibility, since there can be no company that does not care 
for the environment, which translates into the structuring 
element of corporate social responsibility. This is why it is 
so important to develop an environmentally friendly cultu-
re (Morales et al., 2021).

3.- Corporate Sustainability

Corporate sustainability is generated by the promotion 
of environmental values and the development of en-
vironmental culture in the company. It is defined as the 
ability of a company to maintain its operations and ge-
nerate long-term value without compromising natural, so-
cial and economic resources for future generations. It is 
an approach adopted by organizations to balance their 
long-term economic, social and environmental objectives 
(Valencia & Esquivel, 2022), in order to maximize value 
for the company and its stakeholders and for society in 
general, which implies ensuring growth and sustainable 
development. Corporate sustainability is based on the 
responsible management of natural resources, social res-
ponsibility, the adoption of ethical business practices, in-
novation and green technology, the promotion of people’s 
well-being and the protection of the environment. Social 
responsibility is one of the means and sustainability is the 
end that society wants to achieve (Valencia & Esquivel, 
2022).

Sustainability is a key component of corporate social res-
ponsibility by considering in its implementation environ-
mental and social aspects in the operations of companies, 
so that companies can promote economic, social and 
environmental sustainability both within the organization 
and in the community at large, becoming a responsible 

and sustainable business approach that benefits both 
the company and society as a whole. Sustainability also 
allows companies to take advantage of resources to meet 
present needs without compromising future ones, which 
means reaching business sustainability through appro-
priate mechanisms that are conscious of the common 
good (Ponce & Cevallos, 2024).

To increase sustainability in companies, it is necessary to 
adopt a series of measures and practices that promote 
the responsible management of natural resources, the re-
duction of environmental impact and the contribution to 
social and economic welfare. Some measures are men-
tioned below: establish a clear vision and commitment to 
sustainability; identify and evaluate the environmental im-
pacts of the company’s operations; reduce the consump-
tion of natural resources such as water, energy and mate-
rials through process optimization, energy efficiency and 
the adoption of cleaner and more efficient technologies; 
reduce, reuse and recycle materials and properly dispose 
of hazardous waste; select suppliers that share sustaina-
bility values and prioritize the procurement of sustainable 
and certified products and services; reduce the use of ve-
hicles to reduce greenhouse gas emissions and improve 
air quality; develop innovative technologies that improve 
eco-efficiency and reduce the environmental impact of 
operations; contribute to the sustainable development 
of local communities; measure and monitor key environ-
mental, social and economic performance indicators; and 
promote an organizational culture that values sustainabi-
lity and commitment to the well-being of people and the 
planet. From the above, it can be noted that sustainabili-
ty practices are positively valued by investors and other 
stakeholders, generating a positive effect on corporate 
reputation and a lower cost of capital (Martínez, 2014).

Everything mentioned so far shows that environmental 
values, environmental culture and corporate sustainabili-
ty are closely interrelated and mutually reinforcing. In the 
case of environmental values and organizational culture, 
the relationship is as follows: values influence the way in 
which organizational culture develops within the organi-
zation, i.e. a strong environmental culture is characterized 
by the adoption of values and promotion of pro-environ-
mental values at all levels of the company. In turn, the re-
lationship between environmental culture and corporate 
sustainability can be analyzed as follows: a strong organi-
zational culture is a key component of corporate sustaina-
bility, i.e. a company with a strong environmental culture 
is more likely to adopt practices and policies that promote 
sustainability in all operations, the promotion of pro-en-
vironmental behaviors among employees, the integration 
of environmental criteria in decision making and the im-
plementation of continuous improvement initiatives in sus-
tainability and increase the motivation and commitment 
of employees to the company’s sustainability objectives. 
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Finally, the relationship of environmental values and cor-
porate sustainability can be analyzed as follows: a com-
pany’s environmental values are fundamental to its com-
mitment to corporate sustainability, meaning that when a 
company adopts pro-environmental values, it is laying the 
groundwork for integrating environmental considerations 
into all of its activities.

To conclude, it can be mentioned that environmental va-
lues, environmental culture and corporate sustainability 
are aspects that are closely related and mutually reinfor-
cing, since a company that has as a value the care and 
protection of the environment can develop and promote a 
pro-environmental culture, being more likely to achieve its 
sustainability objectives and generate a positive impact 
on society and the environment. In this sense, Carro et al. 
(2017), evidenced the existence of a relationship between 
organizational culture and the dimensions of sustainable 
development, demonstrating that companies perform ac-
tions focused on corporate sustainability as part of their 
values and beliefs. In the same way, they demonstrated 
in their research that the factors of organizational culture 
do have a significant influence on the sustainable develo-
pment of companies.

CONCLUSIONS

Environmental values play a decisive role in the promo-
tion of corporate sustainability and in the creation of an 
organizational culture that fosters responsible and envi-
ronmentally friendly business practices. That is why envi-
ronmental values are fundamental to guide the company’s 
actions towards the adoption of sustainable practices and 
the minimization of the negative environmental impact ge-
nerated by its activities. The integration of environmental 
values into business decision-making is an ethical and 
socially responsible action that can generate tangible 
benefits in terms of reputation, operational efficiency and 
long-term competitiveness. It is therefore imperative that 
companies recognize the importance of environmental 
values and actively incorporate them into their organiza-
tional culture in order to move towards a more sustainable 
and equitable future.

On the other hand, environmental culture is a vital com-
ponent of successful business sustainability and environ-
mental stewardship. A strong environmental culture within 
an organization involves the adoption and promotion of 
pro-environmental values at all levels, which encourages 
behaviors and decisions that benefit both the company 
and the environment in which it operates. By cultivating 
a positive environmental culture, companies encourage 
their employees to adopt sustainable practices, use re-
sources efficiently, reduce their environmental footprint, 
and contribute to the well-being of the community and the 
planet at large. In addition, a strong environmental culture 
can enhance a company’s reputation, increase employee 

and customer loyalty, and generate innovation and effi-
ciency in business operations that help achieve corporate 
sustainability goals and generate a long-term positive im-
pact on the environment and society.

Corporate sustainability is fundamental to the long-term 
success of organizations and to the preservation and pro-
tection of the environment and the well-being of society. 
This implies adopting responsible business practices that 
balance the economic, social and environmental dimen-
sions and generate value for companies as well as for their 
stakeholders and society in general. In order to achieve 
this business sustainability, it is important to promote va-
lues and develop an environmental culture in companies.
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RESUMEN

El presente documento tiene como propósito exponer una propuesta de un taller para el desarrollo de habilidades so-
cioemocionales en adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 22 años. El fundamento para el diseño del taller se basa en 
la importancia de las Habilidades Socioemocionales (HSE) en el proceso de desarrollo de la identidad y crecimiento 
personal durante la adolescencia y juventud. Estas habilidades son esenciales para comprender, regular y gestionar 
emociones, establecer relaciones saludables, resolver conflictos y tomar decisiones informadas. La propuesta se centra 
en el enfoque de la Inteligencia Emocional (IE) como marco teórico. La IE se enfoca en la importancia de reconocer y 
gestionar las emociones tanto en uno mismo como en los demás, siendo esenciales para el bienestar emocional y el 
éxito en la vida cotidiana. Se basa en el modelo de Salovey y Mayer, que incluye la percepción emocional, facilitación 
emocional, comprensión emocional y gestión emocional. El taller se divide en cuatro dimensiones basadas en el modelo 
de Salovey y Mayer, cada una con objetivos específicos y actividades relacionadas. Cada sesión se diseña para abordar 
aspectos específicos de las habilidades socioemocionales, utilizando herramientas digitales y materiales audiovisuales 
para facilitar la enseñanza.

Palabras clave:

Habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, herramientas digitales, materiales audiovisuales. 

ABSTRACT

The purpose of this document is to present a proposal for a workshop for the development of socio-emotional skills in 
adolescents and young adults from 15 to 22 years old. The basis for the design of the workshop is based on the importan-
ce of Socio-Emotional Skills (HSE) in the process of identity development and personal growth during adolescence and 
youth. These skills are essential for understanding, regulating and managing emotions, establishing healthy relationships, 
resolving conflicts and making informed decisions. The proposal focuses on the Emotional Intelligence (EI) approach 
as a theoretical framework. EI focuses on the importance of recognizing and managing emotions both in oneself and in 
others, being essential for emotional well-being and success in everyday life. It is based on the Salovey and Mayer mo-
del, which includes emotional perception, emotional facilitation, emotional understanding and emotional management. 
The workshop is divided into four dimensions based on the Salovey and Mayer model, each with specific objectives and 
related activities. Each session is designed to address specific aspects of social-emotional skills, using digital tools and 
audiovisual materials to facilitate teaching.

Keywords:

Socio-emotional skills, emotional intelligence, digital tools, audiovisual materials.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia y la juventud son etapas cruciales en 
el desarrollo de la identidad y el crecimiento personal. 
Durante este período, los jóvenes se embarcan en un 
viaje para definir quiénes son y cuál será su papel en la 
sociedad. La autoconciencia emocional y las habilidades 
socioemocionales se presentan como elementos esen-
ciales en este proceso. Erikson (1968) sostiene que esta 
etapa de la vida es un momento de búsqueda y descu-
brimiento, en el que los individuos exploran su identidad 
y buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre sí 
mismos.

Sin embargo, la adolescencia y la juventud también es-
tán marcadas por una serie de desafíos emocionales y 
sociales. A medida que navegan por la transición hacia la 
adultez, los jóvenes se enfrentan a un torrente de emocio-
nes y situaciones que requieren comprensión, regulación 
y gestión adecuada. En este contexto, la adquisición de 
habilidades socioemocionales se convierte en un recurso 
invaluable.

Este texto se enfoca en la importancia de las Habilidades 
Socioemocionales (HSE) en el público objetivo, que abar-
ca a adolescentes y jóvenes adultos. Estas habilidades, 
como la capacidad de reconocer y comprender las pro-
pias emociones, así como las de los demás, son funda-
mentales en su camino hacia la adultez. Las HSE no solo 
les permiten comprender y regular sus emociones, sino 
que también les ayudan a establecer relaciones saluda-
bles, resolver conflictos y tomar decisiones informadas.

Bisquerra (2009) enfatiza la relevancia de estas habili-
dades para tener éxito en la educación, el empleo y la 
vida en sociedad. La base teórica en la que se sustenta 
este texto se encuentra en el enfoque de la Inteligencia 
Emocional (IE), que ha surgido como un sólido marco 
teórico para el desarrollo de programas de educación 
socioemocional. La IE se centra en la importancia de re-
conocer y gestionar las emociones tanto en uno mismo 
como en los demás, reconociendo que estas habilidades 
son esenciales para el bienestar emocional y el éxito en 
la vida cotidiana.

La teoría de la IE, popularizada por Daniel Goleman en su 
libro “Inteligencia Emocional” en 1995, se basa en la idea 
de que las habilidades emocionales son tan cruciales 
como las habilidades cognitivas tradicionales. Además, 
el modelo de Salovey y Mayer sobre la inteligencia emo-
cional, con sus componentes de percepción. 

El desarrollo de la identidad es uno de los aspectos clave 
en la adolescencia y la juventud. Erikson (1968) sostie-
ne que, durante esta etapa, los jóvenes buscan definir 
quiénes son y qué roles desempeñan en la sociedad. Las 
habilidades socioemocionales, como la autoconciencia 
emocional, son esenciales en este proceso. 

Los adolescentes y jóvenes adultos experimentan una se-
rie de desafíos emocionales y sociales a medida que na-
vegan por la transición de la adolescencia a la adultez. La 
adquisición de habilidades socioemocionales es crucial 
en esta etapa de la vida, ya que les ayuda a comprender 
y regular sus emociones, establecer relaciones saluda-
bles, resolver conflictos y tomar decisiones informadas. 
Estas habilidades son fundamentales para tener éxito en 
la educación, el empleo y la vida en sociedad (Bisquerra, 
2009).

DESARROLLO

El enfoque de la Inteligencia Emocional (IE) es un marco 
teórico que se ha convertido en una base sólida para el 
desarrollo de programas de educación socioemocional. 
La IE se centra en la importancia de reconocer y gestio-
nar las emociones tanto en uno mismo como en los de-
más, y se considera esencial para el bienestar emocional 
y el éxito en la vida cotidiana.

La teoría de la IE se basa en la idea de que las habilida-
des emocionales son tan importantes como las habilida-
des cognitivas tradicionales. Daniel Goleman popularizó 
este concepto con su libro “Inteligencia Emocional” en 
1995.

El modelo de Salovey y Mayer sobre la inteligencia emo-
cional es una teoría fundamental en el campo de la edu-
cación socioemocional. Aunque Peter Salovey y John D. 
Mayer son los principales creadores de este modelo, su 
influencia se ha extendido internacionalmente, incluyendo 
autores como Fernández-Berrocal y Extremera (2006) y 
Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera y Pizarro (2006), 
quienes han contribuido a su desarrollo y aplicación en 
el contexto educativo. A continuación, una visión general 
del modelo de Salovey y Mayer.

El modelo de Salovey y Mayer de IE se basa en la idea de 
que la inteligencia emocional implica la habilidad de per-
cibir, comprender, utilizar y gestionar las emociones de 
manera efectiva, tanto en uno mismo como en los demás 
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2006).

Este modelo se compone de cuatro componentes 
principales:

Percepción emocional: La capacidad de percibir y reco-
nocer las emociones en uno mismo y en los demás. Esto 
incluye la habilidad de identificar las señales emocionales 
en expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz.

Facilitación emocional: La habilidad de usar las emocio-
nes para facilitar el pensamiento y la toma de decisiones. 
Esto implica aprovechar las emociones para mejorar el 
rendimiento cognitivo y la resolución de problemas.

Comprensión emocional: La capacidad de comprender 
las emociones y su significado. Esto incluye la capacidad 
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de comprender las complejas relaciones entre diferentes 
emociones y cómo influyen en el comportamiento.

Gestión emocional: La habilidad de regular y gestionar las 
emociones de manera efectiva. Esto implica la capacidad 
de manejar el estrés, controlar las reacciones impulsivas 
y mantener un estado emocional equilibrado.

Como ya se revisó, este modelo proporciona una base 
sólida para el desarrollo de programas de educación so-
cioemocional que pueden ayudar a la formación integral 
de los jóvenes. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la enseñanza de habilidades so-
cioemocionales es un enfoque que ha ganado relevancia 

en la educación actual. Las TIC ofrecen numerosas ven-
tajas para la enseñanza de habilidades socioemocionales 
en estudiantes jóvenes. La interactividad, la accesibilidad 
y la familiaridad con las tecnologías digitales hacen que 
las TIC sean una herramienta efectiva para transmitir 
conceptos y fomentar la práctica de estas habilidades. 
(Álvarez y Torres, 2018).

Ofrecen una amplia gama de aplicaciones y plataformas 
educativas que pueden ser utilizadas para enseñar habi-
lidades socioemocionales. Estas herramientas permiten a 
los educadores crear contenido interactivo y adaptado a 
las necesidades individuales de los estudiantes. En la ta-
bla 1 podemos identificar algunos ejemplos de TIC, usos 
y atributos de las mismas: 

Tabla 1. Ejemplos de TIC, usos y atributos.

Atributo de las 
TIC Usos para fortalecer HSE Ejemplos de Aplicaciones

Interactividad Facilita la participación activa de los usuarios, promoviendo habilidades 
de comunicación, colaboración y resolución de problemas.

Plataformas de aprendizaje en línea 
como Moodle, Google Classroom.

Accesibilidad
Permite el acceso a la información y recursos para personas con dife-
rentes capacidades, fomentando la inclusión y la empatía hacia la diver-
sidad.

Lectores de pantalla como NVDA, 
VoiceOver para dispositivos Apple.

Multimedia
Ayuda a mostrar emociones de una forma real, lo que puede facilitar la 
comprensión y expresión emocional, promoviendo la empatía y la inteli-
gencia emocional.

Aplicaciones de edición de video 
como Adobe Premiere, iMovie.

Comunicación 
en línea

Facilita la comunicación asincrónica y sincrónica, promoviendo habili-
dades de escucha activa, expresión clara y empatía en la comunicación 
interpersonal y grupal.

Plataformas de videoconferencia 
como Zoom, Microsoft Teams.

Realidad Virtual
Permite experiencias de inmersión que pueden ser utilizadas para de-
sarrollar habilidades de empatía al simular situaciones y perspectivas 
de otros.

Aplicaciones de realidad virtual 
como Oculus Rift, Google Card-
board.

Gamificación
Utiliza elementos de juego para motivar la participación y el aprendizaje, 
promoviendo habilidades de colaboración, resiliencia y regulación emo-
cional.

Aplicaciones educativas gamifica-
das como Kahoot, Quizlet.

Además, hay aplicaciones de mindfulness, juegos educativos centrados en la empatía y la resolución de conflictos, y 
el acceso a una gran cantidad de recursos multimedia, como videos, animaciones y presentaciones interactivas, que 
pueden utilizarse para enseñar conceptos relacionados con las habilidades socioemocionales. Estos recursos pueden 
hacer que los temas sean más atractivos y comprensibles para los estudiantes.

La educación a distancia ha aumentado su importancia en los últimos tiempos, y las TIC desempeñan un papel fun-
damental en este enfoque. Las plataformas de aprendizaje en línea permiten a los estudiantes acceder a contenidos 
relacionados con habilidades socioemocionales desde cualquier lugar y en cualquier momento, fomentando la autodi-
rección en el aprendizaje (Álvarez y Torres, 2018).

A pesar de las numerosas facilidades que ofrecen las TIC para la educación, se propone que el taller diseñado para 
el desarrollo de HSE se realice de manera presencial. Esta elección se basa en argumentos respaldados por la inves-
tigación científica. Hay estudios que han destacado la importancia de la interacción social directa en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales. Un taller presencial proporciona un entorno en el que los participantes pueden practi-
car la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos en tiempo real, lo que no es fácilmente replicable 
a través de las TIC (Valdesolo & DeSteno, 2011).

Aunado a esto, la educación socioemocional se beneficia enormemente del aprendizaje experiencial, que implica la 
aplicación práctica de habilidades en situaciones de la vida real. Un taller presencial permite a los participantes en-
frentarse a desafíos emocionales y sociales reales, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo (Durlak 
et al., 2011).
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Sin embargo, el desarrollo de las actividades del taller se realizará haciendo uso de las TIC, para el desarrollo de ma-
teriales de trabajo, presentaciones, videos, entre otros recursos y para desarrollar de forma presencial las sesiones con 
recursos, materiales y estrategias que implementen las TIC. 

Propuesta del Taller

El diseño del taller se propone de forma presencial, con sesiones presenciales y actividades en línea. Se utilizarán 
aplicaciones y recursos digitales diseñados específicamente para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Los 
participantes aprenderán a reconocer y gestionar sus emociones, mejorar su empatía y habilidades de comunicación, 
y desarrollar estrategias para resolver conflictos de manera constructiva.

Este taller se divide en cuatro dimensiones clave del modelo de Salovey y Mayer, cada una con objetivos específicos 
y actividades relacionadas.

Nombre: Desarrolla tu Mundo Interior

Duración: 8 sesiones

Dimensión 1 Percepción emocional 

Objetivo General: Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para desarrollar la capacidad de reconocer y 
comprender las propias emociones y las de los demás.

Sesión 1: Reconocimiento Emocional

Objetivo Específico: Identificar y etiquetar emociones básicas.
Actividad: En esta sesión, utilizaremos la plataforma Edpuzzle para explorar y reconocer diferentes emociones. Te proporcionaré 
un video que presenta una variedad de situaciones emocionales. El video se detendrá en momentos clave para hacer preguntas 
de reconocimiento de emociones.

Instrucciones:
Acceder al enlace proporcionado para el video en Edpuzzle.
Observar atentamente el video y prestar especial atención a las expresiones emocionales de los personajes.
El video se detendrá en momentos específicos para que se puedan responder preguntas sobre las emociones representadas.
Responder a las preguntas con sinceridad y confianza de manera verbal primero, de acuerdo a sus propias percepciones 
emocionales y reflexionar en plenaria acerca de las respuestas, con el objetivo de conservar una respuesta grupal responder el 
Edpuzzle. 
Al finalizar, discutiremos las respuestas y reflexionaremos sobre lo aprendido.

Sesión 2: Expresión Facial y Corporal

Objetivo Específico: Reconocer señales emocionales en expresiones faciales y lenguaje corporal a través del uso del Padlet. 
Actividad: En esta sesión, utilizaremos la plataforma interactiva Padlet para explorar y analizar expresiones faciales y lenguaje 
corporal que reflejan diferentes emociones. Te proporcionaré un enlace a un tablero Padlet organizado con una variedad de imá-
genes y videos.

Instrucciones:
Accede al enlace proporcionado para el tablero Padlet.
Explora las imágenes y videos cuidadosamente.
Agrega tus observaciones sobre las emociones representadas en cada recurso.
Participa activamente, compartiendo tus reflexiones y comentarios en el tablero.
Cerramos en plenaria con una reflexión final. 
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Dimensión 2: Comprensión Emocional

Objetivo General: Desarrollar la capacidad de comprender las complejas relaciones entre las emociones y su influencia en el 
comportamiento.

Sesión 3: Relaciones entre Emociones

Objetivo Específico: Identificar cómo las emociones pueden influirse mutuamente.
Actividad: Análisis de Situaciones Sociales con Ejemplos Audiovisuales
En esta sesión, exploraremos cómo las emociones interactúan en situaciones sociales a través de ejemplos audiovisuales. Los 
participantes observarán escenas de interacciones sociales y reflexionarán sobre cómo una emoción puede influir en la aparición 
de otras emociones.

Instrucciones:
Accede al enlace proporcionado para los ejemplos audiovisuales.
Observa cada escena y reflexiona sobre las emociones involucradas y cómo se influyen mutuamente.
Toma nota de lo observado.
Comparte en plenaria tus observaciones y participa en la discusión grupal.
Esta actividad fomenta la comprensión emocional y permite a los participantes analizar de manera interactiva las complejas rela-
ciones entre las emociones en interacciones sociales a través de ejemplos visuales.

Sesión 4: Empatía

Objetivo Específico: Fomentar la empatía hacia los sentimientos de los demás.
Actividad: Actividad: Podcasts de Empatía
En esta sesión, vamos a utilizar la potencia del podcasting para fomentar la empatía y compartir experiencias de situaciones en 
las que se practicó esta habilidad. Los participantes tendrán la oportunidad de crear y compartir sus propios podcasts narrando 
historias que reflejen su capacidad para entender y resonar con los sentimientos de otras personas.

Instrucciones:
Preparación:
Proporciona a los participantes una guía o recursos sobre cómo crear un podcast simple, incluyendo herramientas y consejos 
para la grabación.
Creación del Podcast:
Invita a los participantes a elegir una situación en la que hayan practicado la empatía hacia los sentimientos de otra persona.
Grabación y Edición:
Los participantes deben grabar su narración en formato de podcast, enfocándose en la experiencia de empatía y cómo esto 
afectó la situación.
Compartir y Escuchar:
Los participantes deben subir sus podcasts a la carpeta designada.
Escucha Activa y Comentarios:
Todos los participantes deben escuchar los podcasts de los demás y proporcionar comentarios constructivos sobre la empatía 
demostrada en cada historia.
Esta actividad proporciona una oportunidad única para que los participantes practiquen la empatía y compartan sus experien-
cias a través de un medio poderoso como es el podcasting. Al fomentar la empatía y la comprensión emocional, se promueve un 
ambiente de aprendizaje enriquecedor.
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Dimensión 3: Facilitación Emocional

Objetivo General: Ayudar a los participantes a utilizar las emociones para facilitar el pensamiento y la toma de decisiones.

Sesión 5: Regulación Emocional
Objetivo Específico: Desarrollar estrategias para gestionar emociones negativas.
Actividad: Técnicas de Relajación y Respiración con Mindfulness
En esta sesión, utilizaremos la aplicación de mindfulness [como “Headspace” o “Calm”] para practicar técnicas de relajación y 
respiración que ayuden a los participantes a gestionar emociones negativas de manera efectiva.

Instrucciones:

Descarga y Acceso a la Aplicación:

Asegúrate de tener instalada la aplicación en tu dispositivo móvil. Si no la tienes, descárgala desde tu tienda de 
aplicaciones.

Exploración de Ejercicios de Regulación Emocional:

Accede a la sección de ejercicios de regulación emocional en la aplicación.

Selección y Práctica:

En grupo se elige un ejercicio de relajación y respiración se practica siguiendo las instrucciones proporcionadas.

Reflexión y Comentarios:

Después de completar el ejercicio, se reflexiona sobre cómo les hizo sentir y cómo creen que podría ayudarles a 
gestionar emociones negativas en situaciones futuras.

Esta actividad tiene como objetivo proporcionar a los participantes herramientas prácticas para regular sus emocio-
nes y promover el bienestar emocional. Al practicar técnicas de relajación y respiración con mindfulness, los partici-
pantes estarán mejor preparados para enfrentar y gestionar emociones negativas de manera efectiva.
Sesión 6: Motivación y Metas

Objetivo Específico: Establecer metas y mantener la motivación.

Actividad: Planificación de Metas Personales con Uso de la Herramienta Digital [“Trello” o “Google Sheets”]

En esta sesión, utilizaremos una herramienta digital [la que sea de su elacción, “Trello” o “Google Sheets”] para ayu-
dar a los participantes a establecer metas emocionales y diseñar un plan concreto para alcanzarlas.

Instrucciones:

Acceso a la Herramienta Digital:
Accede a la plataforma [nombre de la herramienta] proporcionada.
Creación de Tablero o Documento:
Crea un nuevo tablero o documento dedicado a tus metas emocionales.
Establecimiento de Metas:
Identifica y escribe claramente tus metas emocionales. Asegúrate de que sean específicas, medibles y alcanzables.
Desarrollo de Planes de Acción:
Para cada meta, crea una lista de acciones específicas que te ayudarán a alcanzarla. Asigna plazos y prioridades si es necesario.
Seguimiento y Revisión:
Utiliza la herramienta para hacer un seguimiento del progreso hacia tus metas. Actualiza tu plan a medida que avances.
Reflexión y Compartir:
Al finalizar, reflexiona sobre el proceso y comparte tus observaciones o aprendizajes en el grupo.
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Dimensión 4: Gestión Emocional

Objetivo General: Capacitar a los participantes para regular y gestionar sus emociones de manera efectiva.

Sesión 7: Resolución de Conflictos

Objetivo Específico: Desarrollar habilidades para resolver conflictos de manera constructiva.
Actividad: Observación de Materiales Audiovisuales de Escenarios de Conflicto
En esta sesión, utilizaremos materiales audiovisuales para que los participantes observen y analicen diferentes escenarios de 
conflicto. El objetivo es que aprendan a identificar y comprender las emociones involucradas y desarrollen habilidades para re-
solver conflictos de manera constructiva.

Instrucciones:
Presentación de los Materiales:
Muestra a los participantes los videos o clips de audio que representan diferentes situaciones de conflicto.
Observación Activa:
Invita a los participantes a observar atentamente los materiales audiovisuales. Pídeles que presten especial atención a las emo-
ciones y las interacciones entre las partes involucradas.
Análisis y Reflexión:
Después de cada material, se realza una discusión en plenaria sobre las emociones que fueron evidentes y cómo podrían haber 
influido en la situación de conflicto.
Identificación de Estrategias de Resolución:
Pide a los participantes que sugieran posibles estrategias para resolver el conflicto de manera constructiva, basándose en lo que 
observaron en los materiales.
Discusión en Grupo:
Facilita una discusión en grupo sobre las observaciones y reflexiones de los participantes. Anima a compartir ideas y enfoques 
para la resolución de conflictos.

Sesión 8 Tarjetas de experiencias emocionales

Objetivo específico: Capacitar a los participantes para gestionar sus emociones de manera efectiva, identificando estrategias 
para regularlas en situaciones cotidianas.
Actividad: Compartir Experiencias Emocionales con Tarjetas
En esta sesión, utilizaremos tarjetas con nombres de emociones para que los participantes compartan una experiencia reciente 
en la que hayan experimentado esa emoción y cómo la gestionaron. El objetivo es que aprendan estrategias prácticas para regu-
lar sus emociones en situaciones cotidianas.

Instrucciones:
Preparación de Tarjetas de Emociones:
Se usaran tarjetas con nombres de diferentes emociones (por ejemplo: felicidad, tristeza, enojo, etc.) para distribuir a los partici-
pantes.
Distribución de Tarjetas:
Entrega una tarjeta a cada participante. Cada tarjeta representará una emoción específica.
Compartir Experiencias:
Invita a los participantes a compartir una experiencia reciente en la que hayan experimentado la emoción indicada en su tarjeta.
Gestión de Emociones:
Después de compartir la experiencia, pide a cada participante que describa cómo gestionaron esa emoción en esa situación 
particular.
Discusión y Reflexión:
Facilita una discusión sobre las diferentes estrategias utilizadas por los participantes para gestionar sus emociones. Anima a 
compartir consejos y enfoques.

CONCLUSIONES

La propuesta de un taller para el desarrollo de habilidades socioemocionales a través del uso de las TIC en alumnos 
de 15 a 22 años es una estrategia educativa valiosa. La enseñanza práctica de estas habilidades es esencial para el 
éxito y el bienestar de este público objetivo, y las TIC proporcionan una plataforma efectiva para lograr este objetivo. 

La implementación de este taller puede contribuir significativamente al crecimiento personal y a la preparación de los 
jóvenes para enfrentar eficientemente los desafíos personales y profesionales. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Álvarez, L. F., & Torres, R. (2018). Tecnología y educación emocional en la escuela: revisión de experiencias y recursos. 
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21(3), 23-38.



42

Volumen 2 | Número 2 | Enero- Mayo - 2024

Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y com-
petencias básicas para la vida. Revista de Investiga-
ción Educativa, 21(1), 7–43. 

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. 
D., & Schellinger, K. B. (2011). El impacto de mejorar el 
aprendizaje social y emocional de los estudiantes: un 
metaanálisis de intervenciones universales basadas 
en la escuela. Desarrollo infantil, 82, 405-432.

Erikson, EH (1968). Identidad: Juventud y crisis. Editorial 
Paidos 

Fernández-Berrocal, P., & Extremera, N. (2006). Inteligen-
cia emocional: una revisión teórica y empírica de sus 
primeros 15 años de historia. Psicotema, 18(1), 7-12.

Fernández-Berrocal, P., Alcaide, R., Extremera, N., & Pi-
zarro, D. (2006). El papel de la inteligencia emocional. 
Revista Española de Motivación y Emoción, 3, 159-
167. 

Valdesolo, P., & DeSteno, D. (2011). Sincronía y sintonía 
social de la compasión. Emoción, 11(2), 262-266.  



EPISTEME & PRAXIS | Revista Científica Multidisciplinaria | 2960-8341

PARA LA PAZ: APROXIMACIÓN DESDE LA AXIOLOGÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

EDUCATION FOR PEACE: AN APPROACH FROM AXIOLOGY AND HUMAN RIGHTS

Salvador Santiago Villalobos-González1

E-mail: salvador17.villalobos@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8294-8433 
Rolando Bellido-Aguilera2

E-mail: rolandobellidoaguilera@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6394-5974 
1 Universidad de Camagüey. Cuba.
2 Universidad José Martí de Latinoamérica. México.

EDUCACIÓN

05
Cita sugerida (APA, séptima edición)

Villalobos-González, S. S., & Bellido-Aguilera, R. . (2024). Educación para la paz: aproximación desde la axiología y los 
derechos humanos. Revista Episteme & Praxis, 2(2), 43-51. 



Fecha de presentación: enero, 2024          
Fecha de aceptación: marzo, 2024         
Fecha de publicación: mayo, 2024

44

Volumen 2 | Número 2 | Enero- Mayo - 2024

EPISTEME & PRAXIS | Revista Científica Multidisciplinaria | 2960-8341

RESUMEN

Educar para la paz, a las nuevas generaciones, es una condición necesaria para aprender a convivir en cualquier socie-
dad. Esto implica el fomento y formación de valores como justicia, solidaridad, altruismo, y responsabilidad. El sustento 
teórico de la educación para la paz lo constituyen los derechos humanos, la axiología y su interacción en la sociedad. 
Por tal razón, el objetivo de este artículo ha sido profundizar en la categoría educación para la paz y de algunos de sus 
conceptos asociados, desde la epistemología de los derechos humanos y la axiología. Los resultados se obtuvieron me-
diante la utilización de métodos empíricos como la revisión documental y los teóricos de análisis-síntesis, inducción-de-
ducción y análisis de contenido; todo lo cual permitió analizar la paz en su esencia, y argumentar porque constituye un 
valor y un derecho humano inalienable a todo ser humano.

Palabras clave: 

Derechos humanos, educación para la paz, paz.

ABSTRACT 

The notion of peace education implies values, attitudes, human rights and new ways and lifestyles in its actions. Education 
for peace brings with it the promotion and formation of values such as justice, solidarity, altruism, and responsibility. The 
theoretical underpinning of this category is constituted by Human Rights, axiology and its interaction in society. For this 
reason, the aim of this article has been to delve into the category of education for peace and some of its associated 
concepts, from the epistemology of human rights and axiology. The results were obtained through the use of empirical 
methods such as documentary review and theoretical methods of analysis-synthesis, induction-deduction and content 
analysis; all of which made it possible to analyse peace in its essence, and to argue why it constitutes a value and a human 
right inalienable to every human being.

Keywords: 

Peace education, human rights, peace.
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INTRODUCCIÓN

En este artículo se analizan en un primer momento las 
teorías de la paz, en un segundo momento se expone su 
relación con la axiología y por último se realiza un estudio 
epistémico sobre el sustento axiológico y cómo desde los 
derechos humanos se fortalece la educación para la paz. 
El logro social de una educación de paz que incluya va-
lores la justicia, igualdad, solidaridad, democracia, liber-
tad, el respeto a las diferencias étnicas y a la diversidad 
cultural; conlleva al respeto universal de los derechos 
humanos. Tal como afirman Hernández et al. (2017), es-
tudiar la paz desde su entramado axiológico y jurídico, y 
desde diferentes posturas epistémicas, posibilita aportar 
soluciones a la construcción de cultura de paz. 

De forma tal que, este tipo de educación es lo que llama-
mos educación para la paz; una educación cosmopolita 
y transversal, que tenga por finalidad el desarrollo de los 
valores humanos de todos los ciudadanos, transmitién-
doles valores universales y comportamientos, en los cua-
les se basa la cultura de paz, que enseñe a los seres 
humanos a convivir de forma armoniosa (Bahajin, 2018). 
De modo que, la educación constituye un instrumento 
esencial para la paz, pues al decir de Bahajin (2018), es 
una herramienta necesaria para fortalecer el sistema de 
valores sociales, porque la paz implica todo un cambio 
en la perspectiva de la vida, toda vez que en dicha defini-
ción queda implícita la idea de pensar en los demás, ser 
altruistas y así lograr una verdadera convivencia pacífica 
(Esquivel & García, 2018).

La relevancia actual de los Derechos Humamos, desde 
una educación y cultura de paz, estriba en su configura-
ción como aspiraciones de los seres humanos, en todos 
los ámbitos de la vida, conformando así el único código 
mínimo de una ética universalmente aceptada; pues es-
tos constituyen el parámetro clave del desarrollo civiliza-
torio, son una amalgama indisoluble de principios y valo-
res éticos y morales que debidamente materializados se 
convierten en el basamento de cualquier sistema jurídico 
de justicia y derecho. 

En consonancia con el propósito del artículo, se selec-
cionaron investigaciones que en su mayoría correspon-
den al último lustro, con la ayuda del Google académico 
para identificar investigaciones contenidas en artículos 
publicados en revistas científicas indexadas en Redalyc, 
Scopus y SciELO. Se realizó un estudio epistémico, a tra-
vés de métodos empíricos como la revisión documental 
y los teóricos de análisis-síntesis, inducción-deducción y 
análisis de contenido; todo lo cual posibilitó determinar 
la pertinencia y validez metodológica de los artículos y 
cumplir con el objetivo de la revisión propuesto; que es: 
profundizar en la categoría educación para la paz y de 
algunos de sus conceptos asociados, desde la epistemo-
logía de los derechos humanos y la axiología.

DESARROLLO 

En la segunda década del siglo XXI, la paz es un tema 
de que se torna recurrente, sobre el que se está inves-
tigando y publicando, debido al interés que despier-
ta en el contexto social y académico. Sin embargo, se 
precisa revisar y ahondar desde la teoría educacional, 
y sobre las tendencias actuales en el campo educativo 
(Hernández et al., 2017; Bahajin, 2018; Álvarez Maestre 
& Pérez Fuentes, 2019). De igual forma, en el plano de la 
educación para la paz existen disímiles estudios (López, 
2011; Lozano, 2021) y variadas propuestas de solución, 
que han estado aparejados a los contextos históricos, so-
ciales y culturales en los cuales se han desarrollado. 

Por consiguiente, desde la educación formal, informal 
y popular, se han construido innumerables procesos a 
partir de elementos históricos, coyunturales y demandas 
sociales. De modo que, la educación para la paz y los 
derechos humanos continúa siendo una necesidad y un 
imperativo social necesario e incuestionable en el cam-
po educativo, pese a que, dentro de la educación for-
mal, continúe siendo un campo de estudios marginal y 
subsidiario en la selección de contenidos, pero si queda 
claro que se requieren soluciones urgentes que impliquen 
diferentes actores sociales (Lozano, 2021).

La educación para la paz es un tema vigente que debe 
encontrar un espacio en las escuelas. Educar para la paz 
y la convivencia es un objetivo que buscan todos los sec-
tores de la comunidad educativa (Martínez Garza, 2012). 
Implica el desarrollo en las actuales y nuevas generacio-
nes de valores como la justicia, la cooperación, la solida-
ridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de 
decisiones, entre otros; conlleva luchar contra antivalo-
res como la discriminación, la intolerancia, y la indiferen-
cia. Resulta claro para Álvarez Maestre & Pérez Fuentes 
(2019), que la educación para la paz se fundamenta epis-
temológicamente en la crítica del conocimiento y la rea-
lidad del sujeto, ello en aras de concebir un ser humano 
con una visión holística y preparado para transformar su 
realidad de forma reconstructiva y desarrolladora.

Las teorías de la paz y los derechos humanos

Las teorías de la paz han tenido un notable desarrollo 
desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad, lo que 
ha traído como consecuencia que se le den variados en-
foques. En esta línea de pensamiento, López (2011), ha 
observado que en el mundo se pueden identificar dos 
tendencias en los estudios actuales de y para la paz: de 
un lado se encuentran aquellos que relacionan la paz con 
la violencia y sus distintas modalidades, y, de otro, los 
que relacionan la paz con la conflictividad en tanto carac-
terística de la vida. 

En el primer caso, se consideran clásicos los estudios de 
Galtung (2003), acerca de la relación violencia-paz; ellos 
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son fundamentales en la identificación de los supuestos 
estructurales y culturales básicos para trabajar en función 
de una paz positiva. La segunda perspectiva tiene que 
ver con las búsquedas ontológicas y epistémicas que 
convocan a pensar la paz desde la paz, lo cual demanda 
aprender a identificar, convivir y regular de manera cons-
tante los conflictos. Desde la óptica de López (2011), la 
paz imperfecta surge como una apuesta teórica enmar-
cada en una apertura metodológica concebida en térmi-
nos transculturales y transdisciplinares.

En el ámbito de literatura educacional contemporánea, 
diferentes autores (Lederach, 2000; Grewal, 2003; López, 
2011; Galtung, 2016; Gaussens & Ayvar, 2018; Aura, 
2018) han contribuido de manera significativa a los es-
tudios epistémicos en torno a este tema. En consecuen-
cia se han identificado las principales tendencias históri-
co-lógicas en la aprensión del valor paz, dividido en tres 
etapas, siendo las siguientes:

Etapa de 1930-1959: tiene como características que los 
estudios tienen un enfoque violentólogo, se realizan es-
tudios científicos sobre la guerra. La concepción de la 
paz se muestra como ausencia de violencia directa, por 
lo que se hace mención a una paz negativa y surge así 
la polemología, que son los estudios realizados sobre la 
guerra y sus variantes, con sus causas y efectos como 
fenómeno social. 

Etapa de 1959-1990: en esta etapa se crea el Instituto 
para la Paz de Oslo. Surge el concepto de paz positi-
va. Se hace énfasis en la justicia y el desarrollo, teniendo 
en cuenta la satisfacción de necesidades de seguridad, 
bienestar, libertad e identidad. Resulta claro, y como tal 
se ha asumido, que la paz positiva durante 1964 se refe-
ría a la integración de la sociedad humana; y en 1969 se 
equiparaba a la ausencia de violencia estructural y pre-
sencia de justicia social, a partir de la distribución iguali-
taria de poderes y recursos. 

En cambio, autores como Aura (2018), demuestra que los 
estudios de paz se desvelan en una paradoja, a partir 
de los años 60, dado que surgen las definiciones de paz 
positiva y paz imperfecta. La paz positiva es un concepto 
dinámico, expone Aura (2018), persigue la armonía de las 
personas en todos los niveles y dimensiones sociales. No 
obstante, aún existe en esta época “la persistencia de in-
terpretaciones que definen la paz positiva como ausencia 
de violencia estructural”. (p.32) 

En esta misma línea de pensamiento, los estudios de 
Galtung (2003), demostraron la necesidad de ver el con-
cepto paz de forma sistémica e integrado a las dinámicas 
sociales y positivas de la paz y empezando su estudio por 
la paz negativa. Luego Galtung (2003), da a conocer que 
con la paz negativa estructural se contempla eliminar/re-
ducir la violencia estructural en sus tres variedades: polí-
tica, económica y cultural, a lo cual agregamos lo social 

en todos sus matices. Y con la paz negativa desde un 
matiz cultural se contempla eliminar/reducir todos los ras-
gos que implica la violencia cultural, que según Galtung 
(2016), pueden a su vez legitimar o justificar la violencia 
directa y estructural, pero que el autor de esta investiga-
ción expone que sin desligar de los matices sociales y 
globales que alberga la definición de paz.

A juicio de Jiménez (2004), en los años setenta los es-
fuerzos para investigar sobre la paz se evidencian en el 
vínculo que hay entre paz y desarrollo. En esta misma 
línea de pensamiento Galtung (2003), consideraba que 
paz es igual a desarrollo; y afirma Aura (2018), que “hay 
otros autores que asocian la paz con el desarrollo humano 
y social basado en los valores de la justicia”. (p.35)

En esta misma línea de pensamiento (Lederach, 2000; 
Grewal, 2003; Galtung, 2016; Aura, 2018) las investiga-
ciones sobre la paz, demuestran que a partir de los años 
80 la paz positiva se equiparaba a enriquecimiento con 
aspectos cosmológicos y culturales; existían las condicio-
nes favorables al despliegue de la vida; incluso cuando 
se hablaba de paz tanto en la academia como en la praxis 
se referían a la equidad y la armonía social; los conflictos 
eran resueltos, en su mayoría, mediante la cooperación y 
la transformación pacífica.

Etapa de 1990-actualidad: se desarrolla el concepto de 
violencia cultural, se introduce el concepto de cultura de 
paz. Se hace énfasis en la educación y la comunicación 
para la paz. La paz toma una posición central. Se realizan 
nuevas búsquedas epistémicas y metodológicas, que 
traen a colación la definición de paz imperfecta. 

Cuando se habla del término paz imperfecta, resulta obli-
gado mencionar los aportes de Muñoz (2009), investiga-
dor del Instituto de la Paz y los Conflictos-Universidad de 
Granada; para este autor la paz imperfecta es “definir, 
identificar y potenciar los procesos reales, omnipresentes, 
pero inacabados de construcción de paz”. (p. 417) En es-
tudios anteriores de Muñoz (2009), ha quedado demos-
trado el vacío conceptual y epistémico de la paz a favor 
del estudio de la violencia, la guerra, los conflictos. De 
modo, que se hace necesario profundizar el valor epis-
témico y conceprtual del término paz, para así “ampliar 
la posibilidad de pensar la paz desde sus experiencias, 
desde su propia existencia (lo contrario de pensarla des-
de la óptica excluyente de la negación de la violencia)”. 
(p. 419)

Por su parte Aura (2018), resume que pese a la comple-
jidad de este concepto, y su orientación positiva desde 
la educación para la paz, “aún persiste un entendimien-
to de la paz positiva como paz estructural”(p.54). Siendo 
las cosas así es necesario ver la paz desde la axiología 
y como un derecho inalienable a todos ser humano, sin 
distinción alguna. 
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La paz, las generaciones de Derechos Humanos y la edu-
cación

La noción de Derechos Humanos, según Talavera (2006); 
y Zaragoza (2015), tiene su origen en el S XVII, en una 
Europa convulsa por las guerras políticas y religiosas, 
como medio de reclamo de aquellos que no profesaban 
la religión oficial del Estado, aunque sus raíces se remon-
tan a los avatares históricos del Humanismo, fundamen-
tado sobre la afirmación de la dignidad humana y dentro 
de la cual los Derechos Humanos se configuran como las 
exigencias necesarias, y consecuencias ineludibles de la 
libertad y la igualdad y solidaridad de todas las personas, 
donde el término paz era limitado y sustituido por recla-
mos y guerras. 

Es por eso que, a juicio de estos investigadores el térmi-
no paz esta entrelazado con los Derechos Humanos, de-
clarado así en el preámbulo de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (Organización de las Naciones 
Unidas, 1948). Al realizar una análisis exhaustivo del artí-
culo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
notamos de forma tácita la alusión al término paz, cuando 
se hace referencia a que todos los seres humanos “de-
ben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Por lo tanto, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (2002), define los Derechos 
Humanos como las condiciones de la existencia humana 
que permiten al ser humano utilizar a plenitud sus cua-
lidades de inteligencia y de conciencia, en orden a los 
principios y normas universalmente aceptadas que rigen 
los actos de las personas; teniendo por sustento la justi-
cia, el progreso y la paz. Es decir, los derechos humanos 
se constituyen, obligaciones para los Estados en relación 
a su promoción y consecuente protección. 

Pero no es hasta el surgimiento de los Derechos de 
Tercera Generación o derechos de solidaridad, que 
emerge el derecho humano paz. Estos derechos surgen 
a finales del siglo XX, como consecuencia, del aumento 
de las situaciones decadentes en lo económico, político 
y social en la que se vieron inmerso la mayoría de los 
países que pertenecían al llamado campo socialista, a 
raíz del derrumbe de este sistema. Esto trajo como con-
secuencia que sugieran sentimientos de solidaridad y al-
truismo entre las personas de estos países y hacia estos 
países por parte de algunos países desarrollados. Dentro 
de este marco, afloran los valores o derechos de solidari-
dad; aparejado a esto toman fuerza las tradiciones y cul-
tura ancestral de los pueblos excluidos. 

En este orden de ideas, tal y como afirma Zaragoza 
(2015), el concepto de los Derechos Humanos de tercera 
generación ha pasado por una evolución constante que 
aún no ha finalizado, que pudiéramos decir que ha co-
brado fuerza con los reclamos de los pueblos. En un prin-
cipio, el concepto abarcaba cuatro derechos: derecho al 

medio ambiente decente, derecho al agua pura, derecho 
al aire puro y derecho a la paz. Más tarde, en 1977 el ca-
tálogo de derechos de la solidaridad se había ampliado y 
abarcaba los siguientes derechos: derecho al desarrollo, 
derecho a la paz, derecho al medio ambiente, derecho a 
la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad 
y el derecho de comunicarse. 

Con posterioridad, y partir de 1979 el proceso de pro-
moción de los derechos de solidaridad se desarrolla a 
través de seminarios internacionales constantes, promo-
vidos tanto por agentes gubernamentales como no gu-
bernamentales. Por consiguiente, desde la perspectiva 
de Álvarez Conde & Tur (2007), estos son derechos cons-
tituidos sobre dos valores jurídicos, que son asumidos y 
adaptados a esta investigación, es decir la paz y el desa-
rrollo, los que pretenden responder a la insuficiencia y la 
debilidad de la proclamación y puesta en práctica de los 
derechos económicos, sociales y culturales, así como a la 
inestabilidad social y política puestos en función del logro 
de una mayor y mejor calidad de vida.

En línea de pensamiento con Álvarez Conde & Tur (2007), 
y en atención a estos dos valores se asume la clasifica-
ción de los derechos a la paz, compuesta a su vez, por 
los derechos de autodeterminación, independencia políti-
ca, identidad nacional y cultural, la coexistencia pacífica, 
el patrimonio común de la humanidad, el entendimiento y 
la confianza, y por último la asistencia humanitaria. Es loa-
ble reconocer que estos derechos se entrecruzan con los 
valores de altruismo, responsabilidad, solidaridad, frater-
nidad, ayuda al prójimo y puestos en función de fomentar 
la armónica entre todos los seres humanos; toda vez que 
se caracterizan por ser inalienables e intrínsecos a todos 
los seres humanos.

Cabe resaltar, que por primera vez en la historia jurídi-
co-social se comienzan a llevar a vías de hecho valores 
tan imprescindibles como la paz, la que engloba las dos 
primeras generaciones de derechos, pues el ser humano 
se encuentra a plenitud cuando encuentra la plena paz 
interior y social, configurándose así la base para la cons-
titución del Estado Social y Democrático de Derecho. Por 
consiguiente, el derecho humano paz es condición esen-
cial e imprescindible para la consiguiente ejecución del 
resto de los demás derechos; pues en su ejecución se 
condiciona el resto de los derechos humanos.

De hecho, según la Teoría de la Educación para la Paz, 
desde la perspectiva de Cerdas (2013); y Álvarez Maestre 
& Pérez (2019), es un derecho humano por el que hay que 
luchar y velar a diario, pues fácil se puede resquebrajar y 
la educación es la mejor herramienta para promoverlo en 
la sociedad. De esta forma, resulta fundamental el reco-
nocimiento del ser humano como agente transformador 
de su realidad, y ponerla a su servicio, debido a que solo 
a través del reconocimiento crítico de la situación social y 
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desde una perspectiva axiológica y de respeto, se puede 
llegar a convertir el contexto en un lugar seguro, tranqui-
lo, libre de violencia (Álvarez Maestre & Pérez Fuentes, 
2019).

Entre los fundamentos teóricos de la educación para 
la paz está la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948); 
pues, como afirman Álvarez Maestre & Pérez Fuentes 
(2019), en la medida en que los sistemas educativos, se 
enfoquen a formar valores donde el respeto a los dere-
chos humanos, sea prioridad; se contribuye a la solución 
pacífica de conflictos, aumenta la confianza, altruismo, 
solidaridad, armonía, cooperación, equidad y no discrimi-
nación (Castillo & Ramírez, 2020). De modo, que la edu-
cación es una vía, una alternativa, formadora de hombres 
cultos, amantes de la paz, que transformen la realidad y 
la pongan a su servicio, sin daños a terceros.

Desde la perspectiva de Jurado & De Domingo (2019), la 
educación siempre ha sido considerada, por unanimidad 
tanto en la academia científica como en la praxis, una es-
peranza vital para la sociedad; por la marcada influencia 
que la misma despliega sobre la conformación psicoló-
gica, social y axiológica de las personas. Pues en línea 
con Jurado y De Domingo (2019), somos seres abiertos 
al aprendizaje, a la adquisición de nuevas experiencias, 
costumbres, ideales y valores humanos.

Debe señalarse que, la educación para la paz es un eje 
articulador y transversalizador en la construcción del ser 
social, en el que confluyen la satisfacción de amor, segu-
ridad emocional, protección, orden social, la transmisión 
y formación de valores (Urrea et al., 2019). En esta misma 
línea, Cruz & Ardmirola (2022), sostienen que para el lo-
gro de una correcta práctica de paz, es urgente adoptar 
un cuerpo epistemológico y teórico sobre el concepto de 
paz, además que se debe complementar su comprensión 
con estrategias y alternativas útiles, para el desarrollo de 
prácticas para la paz orientadas a la comprensión y ma-
nejo de las emociones y por ende saber inculcar valores 
ético-morales y sociales.

La paz como un valor universal

En la vida cotidiana nos encontramos a diario con dile-
mas y contradicciones de carácter ético, estético, político 
y demás esferas del pensamiento humano que revelan 
una realidad subyacente a todas ellas: la axiología, sien-
do esta una corriente filosófica. En esta misma línea de 
pensamiento, se reconoce que, en cualquier ámbito so-
cial, familiar, político, económico, y otros tantos que se 
puedan dar en la sociedad, es posible encontrar, además 
del sistema objetivo de valores, una diversidad de siste-
mas subjetivos y un sistema socialmente instituido. 

Pero no se trata, afirma Fabelo (2011), que sea una rela-
ción de causalidad unidireccional, dado que los valores 

objetivos, como componentes de la realidad social, sólo 
pueden surgir como resultado de las objetivaciones de 
la subjetividad humana. Los valores argumenta Fabelo 
(2011), reciben no sólo, a través de la praxis, el influjo de 
la objetividad social, sino también, por medio de la educa-
ción y otras vías, entre las cuales podemos citar la familia, 
la escuela, los medios de comunicación digital, puestos 
en función de la educación, y todos aquellas alternativas 
educativas que los docentes sean capaces de emplear. 
Desde la perspectiva de Bonilla & Bastos (2021), en la 
experiencia y actuar diario confluyen tanto el sujeto como 
el objeto, que en este caso es la paz, y por tanto es que 
se puede se elucidar el carácter relacional de los valores, 
así como de todo el quehacer humano.

Tal es así, que autores como Castillo & Ramírez (2020), 
exponen que los sistemas educativos, en su inmensa ma-
yoría, plantean estrategias para minimizar los conflictos 
y la violencia que surgen en las escuelas y colegios, tra-
tando así de resolver graves confrontaciones entre edu-
candos o estudiantes con docentes, siendo considerada 
por estos autores como una generación violenta. Tal es 
así que, la reconstrucción normativa del cuidado, respeto 
y reconocimiento al prójimo, como necesidad para hacer 
las paces nos interpela y nos recuerda que no tenemos 
excusa, tenemos entre otros valores la responsabilidad 
(Comins & París, 2020).

Por consiguiente, desde la axiología es necesario formar 
una conciencia colectiva sobre la necesidad de la paz, 
eliminando injusticias, buscando una distribución más 
equitativa de la riqueza y los recursos, asegurando el de-
recho a la educación en igualdad de condiciones (Castillo 
& Ramírez, 2020). Ante estos cambios se impone hablar 
de una cultura de paz en los centros educacionales.

En este orden de ideas, no se puede descuidar lo ar-
gumentado por Gallego & Guisao (2021), en cuanto a 
la necesidad de una formación integral, pues esta trae 
implícita la integración de conocimientos, habilidades y 
los valores en el acto educativo, lo que conlleva a una 
visión mixta del proceso docente educativo en su dimen-
sión axiológica, toda vez que para los autores de esta 
investigación, la formación de valores es un componente 
transversal para una educación y cultura de paz.

Desde el punto de vista de Ramos (2023), la cultura de 
paz es un tema joven de interés mundial, que tiene por 
sustento valores, actitudes y comportamientos, que re-
chazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de 
solucionar los problemas mediante el diálogo y la nego-
ciación entre las personas y las naciones teniendo por 
soporte los derechos humanos (Rivera, 2023). Tal como 
señalan, Ramos (2023); y también Rivera (2023), la cultu-
ra de paz permite establecer y fortalecer en las personas 
actitudes hacia una convivencia sana, fomentando los va-
lores de tolerancia, amor, igualdad, solidaridad y respeto 
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hacia cada uno de los sujetos que se encuentran en la 
comunidad.

Documentos internacionales para una cultura de paz

La Declaración de la Cultura de Paz de la Organización 
de las Naciones Unidas (1999), establece que la paz no 
solo es la ausencia de conflictos, sino que también re-
quiere un proceso positivo, dinámico y participativo en 
que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos 
en un espíritu de entendimiento, respeto y cooperación 
mutua. La noción de paz implica en el accionar subjeti-
vo y objetivo determinados valores, necesarios a tener en 
cuenta en todas las relaciones que pueden surgir en la 
sociedad.

En la década de los noventa la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (2000), lleva a la práctica el concepto de Cultura 
de Paz, estableciendo en 1992 un “Programa de Acción 
en Cultura de Paz” y proyectos nacionales de Cultura de 
Paz en Centroamérica y África para contribuir a su vigilan-
cia. Siendo así las cosas, en 1999 se norma la Resolución 
No. 53/243 sobre la Declaración y Programa de Acción 
sobre una Cultura de Paz (Organización de las Naciones 
Unidas, 1999). En su artículo 1, se evidencia el progreso 
alcanzado en las teorías sobre la paz; se reconoce que 
la cultura de paz es un conjunto de valores, entrelazados 
con las más genuinas tradiciones y estilos de vida. Que al 
asumirlos y adaptarlos a la presente investigación, pode-
mos argumentar su basamento en:

a. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción 
y la práctica de la no violencia por medio de la edu-
cación, el diálogo y la cooperación entre las naciones;

b. El respeto pleno de los principios de soberanía, integri-
dad territorial e independencia política de los Estados 
y de no injerencia en los asuntos que son esencial-
mente jurisdicción interna de los Estados, de confor-
midad con lo regulado por la Carta de las Naciones 
Unidas y el Derecho Internacional;

c. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, tanto a nivel 
colectivo como individual;

d. El compromiso entre los Estados, sobre la base del 
respeto, de arreglar de forma pacífica los conflictos;

e. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de de-
sarrollo y protección del medio ambiente de las gene-
raciones presente y futuras;

f. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;

g. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres;

h. El respeto y el fomento del derecho de todas las perso-
nas a la libertad de expresión, opinión e información;

i. La adhesión a los principios de libertad, justicia, de-
mocracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, plura-
lismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a 
todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y 
animados por un entorno nacional e internacional que 
favorezca a la paz (p.3).

En todo el articulado de la Resolución No. 53/243 sobre la 
Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de 
Paz (Organización de las Naciones Unidas, 1999), queda 
claro el vínculo indisoluble entre los valores y los dere-
chos humanos para el logro de una cultura y educación 
de paz global, debidamente enfocada al respeto, la to-
lerancia, pues como bien se refrenda que “la educación 
a todos los niveles es uno de los medios fundamentales 
para edificar una cultura de paz. En ese contexto, es de 
particular importancia la educación en la esfera de los de-
rechos humanos”. (p.4)

Ahora bien, para el logro de la paz como concepto se 
requiere la anuencia y el concurso de diferentes acto-
res sociales reconocido así en los artículos 5, 6 y 7 de la 
Resolución No. 53/243 sobre la Declaración y Programa 
de Acción sobre una Cultura de Paz (Organización de las 
Naciones Unidas, 1999); siendo en primera instancia los 
gobiernos, la sociedad civil, mediante “el papel informati-
vo y educativo de los medios de difusión”.

Después de un largo recorrido y varios esfuerzos por di-
fundir la paz como un derecho inalienable a todo ser hu-
mano; el 20 de noviembre de 1997, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó el año 2000, como el 
Año Internacional de la Cultura de la Paz y el 28 de sep-
tiembre de 2001, esta instancia en su quincuagésimo 
quinto período de sesiones dictó la Resolución 55/282, 
declarando el 21 de septiembre como el Día Internacional 
de la Paz (Organización de las Naciones Unidas, 2001).

Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas 
(2001), adopta por el Día Internacional de la Paz como 
una “oportunidad singular para una cesación de la vio-
lencia y de los conflictos en todo el mundo y que por lo 
tanto es importante lograr que se lo conozca y observe lo 
más ampliamente posible en la comunidad mundial”. En 
consecuencia, con esta declaración se pide la anuencia 
y sensibilización de la opinión pública a todos los niveles, 
y a colaborar en la adopción de diferentes medidas edu-
cacionales, sociales y políticas, con las Naciones Unidas 
en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel 
mundial.

A modo de resumen, recordemos lo expuesto por Torres 
(2019), Defensor Público General de Ecuador, en el prólo-
go de la revista Defensoría Pública del Ecuador, en cuan-
to a que “la paz es para muchos un concepto abstracto, 
difícil de definir, para otros es el estado natural en el que 
siempre han vivido y para algunos es un sueño que po-
dría entenderse inalcanzable, pero lo cierto es que la paz 
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en nuestros tiempos va más allá de la ausencia de con-
flictos”. (p.4)

Desde la perspectiva aquí analizada, se reafirman las 
ideas de Moreno (2019), en cuanto a que en la actuali-
dad, hace falta incrementar y desarrollar programas inte-
grales en escuelas y colegios; claro está con el apoyo de 
los suficientes recursos humanos capacitados al efecto y 
los económicos necesarios para reformular las políticas 
actuales y así erradicar la violencia en todas sus formas. 
De igual forma Moreno (2019), sostiene que para lograr 
cambios y tener una sociedad donde prime la paz se re-
quiere de la gestión de todos los actores sociales, políti-
cos, económicos y del propio estado.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que el concepto paz, constituye el ci-
miento para el desarrollo y el progreso de la sociedad 
actual. Por lo que se hace necesario enseñar, formar, 
desarrollar valores desde la primera escuela, es decir la 
familia; y con posterioridad le corresponde a los estable-
cimientos educativos la reafirmación de los valores socia-
les, donde el docente se convierta en un mediador para 
el desarrollo de la cultura para la paz.

De igual forma, queda claro que las definiciones de paz 
y educación, son términos que en su epistemología resul-
tan complejos de analizar e implementar, dado su carác-
ter multidimensional y multifactorial. Formar a las actuales 
y futuras generaciones en la educación para una cultura 
de paz constituye un reto complejo, pues implica edu-
carlos en los valores de justicia, equidad, solidaridad, li-
bertad, autonomía, y en todos aquellos que tengan como 
prioridad esencial el respeto y amor hacia el ser humano. 

Al estar limitada la educación para la paz, se restringe 
el uso y disfrute de los derechos humanos, y se pone en 
peligro el derecho humano fundamental que es la vida. 
Por tanto, al formar valores, se educa también en hacer 
reconocer y respetar los derechos humanos, lo cual im-
plica un proceso de relación de los seres humanos entre 
sí, sin distinción, ni discriminación alguna. Todo lo antes 
expuesto propicia la defensa de la paz como valor intrín-
seco al ser humano, sustentada en el respeto y vigencia 
de los Derechos Humanos.
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ABSTRACT 

The new times, convulsive, characterized by an international crisis and other factors that aggravate social stability and in 
fact equitable and just coexistence for society. They make the human mind evolve and transform in search of well-being 
and quality of life according to the satisfaction of their needs, they need more knowledge to help them survive these ills that 
affect them. It is here that there is a proliferation of studies to increase the knowledge of social justice, equity and values 
because of their impact on the life of man and the importance of his understanding and comprehension. Respect for diver-
sity, equity, the scarcity of resources, the protection of animals, women’s rights, and the need to protect the most vulnerable 
groups call for a deeper understanding of these issues from a scientific perspective and to form a comprehensive culture 
that positions them in better circumstances in defence of their rights. The essential objective of social justice is to achieve 
equal opportunities for all, based on taking into account diversity and needs, both individual and common. The objective 
of this article is to carry out a theoretical and descriptive analysis that shows the different paradigms and conceptions of 
the theories of social justice, equity and values, which society demands so much.

Keywords:

Social justice, equity, diversity, values.

RESUMEN

Los nuevos tiempos, convulsos, caracterizado por una crisis internacional y otros factores que agravan la estabilidad so-
cial y de hecho la convivencia equitativa y justa para la sociedad. Hacen que la mente humana evolucione y se transforme 
en busca de bienestar y calidad de vida acorde a la satisfacción de sus necesidades, los hace necesitar de más conoci-
mientos que les ayude a sobrevivir estos males que le afectan. Es aquí donde proliferan los estudios de intencionar más 
el conocimiento de la justicia social, equidad y valores por su repercusión en la vida del hombre e importancia de su en-
tendimiento y comprensión. El respeto a la diversidad, la equidad, la escasez de recursos, la protección de los animales, 
el derecho de la mujer, la necesidad de protección a los grupos más vulnerables hacen un llamado a que se profundice 
en estos temas desde la ciencia y se logre formar una cultura integral que les posicione en mejores circunstancias en 
defensa de sus derechos. La esencial de la justicia social está en lograr darles igualdad de oportunidades a todos, par-
tiendo de tener presente la diversidad y necesidades tanto individuales como comunes. El objetivo del presente artículo, 
radica en realizar un análisis teórico y descriptivo que muestre los distintos paradigmas y concepciones de las teorías de 
la justicia social, equidad y los valores, que tanto demanda la sociedad. 

Palabras clave: 

Justicia social, equidad, diversidad, valores. 
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INTRODUCTION

The new social scenarios generate a series of questions 
that demand the way in which social justice, equity and 
the values implicit in them are interpreted. This includes 
the deep inequalities that are being generated and that 
are still the essence of the social sciences. It is for them 
that it is recognized that social justice and equality of all 
human beings are not new concepts; rather they are in-
corporated in the constitutions of the countries and throu-
ghout the century’s philosophers, sociologists among 
other specialists of different branches of science, have 
pointed out the need to adopt various measures, actions, 
strategies to ensure equal opportunities for all and gives 
the guidelines that serve as background for its evolution.

In several studies, different authors (Young, 2011; Dubet, 
2012; Fraser, 2015; Jelin, 2021) have made a significant 
effort to choose basic indicators, variables of evaluation of 
the state in which justice is developed according to some 
of the main features that are related to inequity, such as 
sex, ethnicity, social class, race and geographical distri-
bution, beliefs. This makes it possible to measure aspects 
focused on social justice and to fulfill its task of distribu-
ting goods and services essential for a person’s develo-
pment in an equitable manner. In society, such as health, 
education, social or cognitive and affective welfare with its 
axiological dimension. 

According to Rawls (2006), as cited in Sarmiento (2020), 
justice in a social scheme depends on how fundamen-
tal rights and duties are assigned, and on the economic 
opportunities and social conditions in the various sectors 
of society. For his part, Luhmann (2005), proposes the 
concept of justice as a principle that feeds itself, so that 
the contingency formula presents an abstract and gene-
ralist nature. But Barp (2008), relied on the criterion that 
social justice is an important concept, since justice must 
by definition be a habit, not only of the individual, but of 
the collectivity, to achieve the true common good and har-
mony, which is destroyed by individualism.

In the research, Rosales (2021) is analyzed, as he ex-
pands the concept of injustice from two fundamental 
conceptions: the socioeconomic, rooted in the economic 
political structure of society, which produces exploitation 
and/or economic marginalization and/or the deprivation of 
material goods indispensable to lead a dignified life. The 
second way of understanding injustice is cultural, which is 
rooted in social patterns of representation, interpretation 
and communication, examples of which are cultural domi-
nation, non-recognition and disrespect.

Therefore, the author of this research focuses the study 
on the search for an equitable distribution that must begin 
with a demonstration of the existing inequalities, and this 
can only be achieved if the necessary basic knowledge 
and the respective and timely information are available. It 

is not possible to program and implement effective mea-
sures aimed at populations or social groups at greater risk 
without first identifying the socio-affective, economic and 
axiological gaps in the presence of their determinants. 

About values Pinto (2016), refers, the daily unfolding of 
each individual, is impregnated with value actions that he 
shares with other individuals of his own culture, which is 
realized through communicative interaction. Rojas (2019), 
highlights, educating in respect for diversity is a relevant 
topic in these times of social uncertainty and, the ideal 
space to develop respect for diversity is through educa-
tion in values. 

However, it is important to highlight the position that so-
cial justice is synonymous with social equity, terms that 
even with this relationship differ in terms of expressions 
of the search for equality. Since the first implies creating 
and applying laws and norms to achieve its purposes, the 
second contains all types of equality, whether written or 
not, appealing to a more axiological justice, in this case, a 
moral-ethical one. Therefore, in order to contribute to this 
framework of reflection, and to be able to understand to 
some extent the complexity of a concept such as social 
justice, an analysis of its paradigms and conceptions is 
made. 

As it is well expressed, social justice is an essential part of 
the basic structure of society and has a close relationship 
with equity and equality in order to fulfill its purpose. And 
it is clear that where it predominates, it necessarily opens 
spaces for a greater social insertion of its members and 
disadvantaged or vulnerable groups. Its main and most 
significant purpose is to achieve equal opportunities for 
all, taking into account the diversity and needs that in 
fact are also different and therefore reinforces their rights. 
Therefore, the objective of this article is to carry out a theo-
retical and descriptive analysis that shows the different 
paradigms and conceptions of the theories of social jus-
tice, equity and values, which society demands so much.

METHODOLOGY

For the development of the research that gives rise to the 
ideas presented here, a reflexive criterion is assumed 
with respect to the categories worked on, from the crite-
rial analysis of different authors, evidently with a practical 
theoretical value, in terms of meaning, based on a des-
criptive-interpretative approach, and own perceptions, 
contrasted with the pertinent theoretical foundations. 
Consequently, what the researcher considers to be a con-
tribution is shown.

In addition, the bibliographic review, analysis, synthesis 
and generalization are methods that were used, which 
made it possible for the authors to take a position. The 
results obtained indicate the existence of a diversity of 
opinions regarding the conception of social justice and its 
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link with equity and axiology. It should be noted that it is 
a broad topic with many edges to be analyzed and dee-
pened, of interest to the scientific community, but which 
still demands efficient solutions and contributions in the 
positioning of those who follow its study.

DEVELOPMENT

In the current scenario in which our world finds itself, so-
cial problems do not seem to stop increasing, although in 
previous years there were efforts in actions to counteract 
the ills that represented society, these were not enough, 
due to economic, political, epidemiological factors among 
others, which requires a new style of development, which 
is why several researchers of these branches of science, 
intensify their studies in the search for alternatives that pro-
mote equity and provide opportunities for improvement to 
this phenomenon. However, it should be kept in mind that 
to speak of social justice is not merely in the legal term, 
but in its axiological dimension and from sociology itself. 

The epistemic study conducted (Young, 2011; Dubet, 
2012; Fraser, 2015; Jelin, 2021) reflects that the essen-
ce of social justice, in addition to its special relationship 
with equity, is nothing more than the axiological vision that 
transverses it, based on the conception that social values 
are recognized as part of social behavior and that they 
strengthen human relations, thus recognizing the need 
to put into practice respect, friendship, justice, freedom, 
love, tolerance, honesty, beneficence, responsibility, resi-
lience, equality, among others, to procure a better future 
with perspectives, empathy and humanity.

Regarding the emergence of the term social justice, it is 
recognized that theories on social justice were developed 
to describe different approaches, but there is no consen-
sus on when it emerged. However, it can be said that it 
was not until the appearance of John Rawls’ Theory of 
Justice in 1971 that there was a before and after in pu-
blic policies. Social justice, which is but a form of what 
has been classically called distributive justice, began to 
interest the State and public policies which up to that time 
were dominated by a utilitarian spirit (Dierleten, 2012, as 
cited in Rosales, 2021). 

From this point of view Sen (2009), does not ask about the 
degree of satisfaction of people or the number of resour-
ces they have to lead one type of life or another, but about 
what these people are able to do or really be. Therefore, 
this is a point that leads to rethinking justice and distri-
bution schemes, since it establishes relevant differences 
based on the existing demands from a social point of view 
to improve the quality of life of its members. Thus, the 
question is not about the basic needs or the resources a 
person has, but about the capabilities that allow him/her 
to do or to be from the set of knowledge.

For authors such as Young (2011); Dubet (2012); Fraser 
(2015); Jelin (2021), it is insufficient to leave the debate of 
justice in the simple distribution, and they introduce recog-
nition as a fundamental element to rethink justice, it is not 
enough one of the other, as they must complement each 
other, as well as a real equality of opportunities in access 
to power and the possibility that this gives to participate 
both in public spaces and gives access to knowledge.

Hence, let us take a moment to make a brief review of 
the injustices in this process. And to do so, we refer to 
Rosales (2021), who expands the concept of injustice 
from two fundamental conceptions: the socioeconomic, 
on the one hand, rooted in the economic political struc-
ture of society, which produces exploitation and/or eco-
nomic marginalization and/or the deprivation of material 
goods essential to lead a dignified life. The second way 
of understanding injustice is cultural or symbolic, which is 
rooted in social patterns of representation, interpretation 
and communication, examples of which are cultural domi-
nation, non-recognition and disrespect.

In reference to what Rosales (2021) mentions, it is essen-
tial to emphasize that, like injustice, inequalities bring with 
them significant threats that, depending on the social and 
economic development achieved, directly affect the fee-
ling of fulfillment and influence emotions, the level of crime 
and other ills that afflict humanity.

Likewise, dissimilar specialists have developed approa-
ches on distributive justice (Nozick, 1988; Rawls, 1999; 
Mazzola, 2014), so, social justice, refers to the definition 
of distributive justice that has to do with what is fair or 
right with respect to the allocation of goods in a socie-
ty. There are different views on what type of inequality is 
relevant and should be prevented through public action. 
Within this discussion there are different ideas of justice 
that present different visions of equality and its relation to 
public policy. 

In this same line of thought, Walzer (1993), starts from 
the idea that equality is a complex relationship of people 
regulated by the goods that are produced, shared and 
exchanged, and not an identity of possessions; hence, 
social goods have different meanings, and the distributive 
criteria and procedures are intrinsic to the social good. 
When meanings are distinct, distributions must be auto-
nomous. In that sense, every social good or set of goods 
“constitutes a distributive sphere within which only certain 
criteria and dispositions are appropriate.” (Walzer, 1993, 
p. 31)

From Moreira’s (2013) perspective, relations of expecta-
tions compose life in society, insofar as people behave 
and expect others to behave according to a pattern of be-
haviors considered appropriate. As can be extracted from 
the semantics of the word itself, expectations are only se-
lections of behaviors and actions, so that they may end 



56

Volumen 2 | Número 2 | Enero- Mayo - 2024

up being rejected or contrary to what is expected, which 
will determine the degree of insertion of the individual in 
the social system. Society is in charge of determining, ba-
sed on its past experiences, the values that will serve as 
guides for behavior and reciprocal expectations, with the 
purpose of building structures responsible for reducing 
complexity and contingency. 

In relation to this topic, Barp (2008), relied on the criterion 
that social justice is an important concept, since justice 
must be by definition a habit, not only of the individual, but 
of the collectivity, to achieve the true common good and 
harmony, which is destroyed by individualism.

Social justice is defined through the principles of human 
dignity, the common good, solidarity, subsidiarity, the uni-
versal destination of goods and the value of human work, 
and its purpose is to encourage man to create certain 
conditions necessary for his own realization and that of 
others. Similarly, Barp (2008) refers that it can be concei-
ved as the synthesis of the three classic modes of justice 
(general or legal, particular commutative and particular 
distributive) that remain the fertile germs of any universal 
declaration of human rights.

Another contribution of Barp (2008), in his article and 
which is important to take into account in this analysis, 
is the description of universal principles that can lead to 
a genuine definition of social justice. The principle of the 
common good can be defined only with reference to the 
value of the human person, who is social by nature. As 
can be seen, for Barp (2008), the common good suppo-
ses respect for the person; the Principle of solidarity, in 
order to base a genuine definition of social justice, it is 
urgent to feel the needs of others as part of our own being 
and to seek the appropriate means to satisfy them; the 
Principle of subsidiarity, it is necessary to cultivate the vir-
tue of subsidiarity, which complements the virtue of solida-
rity. Subsidiarity protects individuals and particular groups 
from the danger of losing their legitimate autonomy.

Similarly, Barp (2008) also emphasizes the principle of the 
value of human work. It is necessary to revalue human 
work, which is fundamentally performed in three sphe-
res: personal, family and social. In the personal sphere, 
work has as its primary purpose the improvement of all 
the dimensions of the human being. In the family sphe-
re, work promotes integral domestic development. In ad-
dition, for Barp (2008), examples of responsibility in the 
obligation to work contribute to educate family members 
in industriousness. 

In the social sphere, Barp (2008), contributes that the 
work of each individual and of each family is a contribution 
to the common good, understood as the set of economic, 
educational, political and cultural conditions that promote 
the development of individuals and of all social groups. 
For the author of this research, these principles serve as a 

basis for the conception of social justice that one wishes 
to construct from its study, content and depending on the 
context to be worked on. However, there are other signifi-
cant criteria to be evaluated. They have also been taken 
into account in the description and value judgment of the 
main categories worked on in this regard.

In this regard, Luhmann (2005) stated that public offenses 
can only be reacted to immediately. Any delay reduces 
their credibility, or even their legitimacy, and they do not 
want to suffer disappointments. Their attempt to impose 
their expectation a posteriori, or at least for future cases, 
at the same time clearly demonstrates their decision to 
maintain the expectation. This leads to the attempt to de-
fine the concept of the norm by means of the disposition 
to use sanctions in cases of its transgression. In short, for 
Luhmann (2005), everyday life offers a considerable choi-
ce between possible explanations of disappointments 
in the form of reactions. With that, the perspective of its 
persistence is opened to diverse normative projections, 
without assuming beforehand the need for it to be consen-
sual, consistent or free of contradictions.

Therefore, it is assumed, based on Luhmann’s studies 
(2005), that the concept of social justice is linked to the 
essential aspects of axiology with respect to human rights. 
On the basis of this idea, the way in which social justice 
operates is systematically reflected and considered and 
can be considered as the result of a close interrelation 
between society, law and politics. As well, society esta-
blishes expectations of justice, which may or may not be 
explicitly expressed.

From the position of Rawls (2006), as cited in Sarmiento 
(2020), justice in a social scheme depends on how fun-
damental rights and duties are assigned, and on the eco-
nomic opportunities and social conditions in the various 
sectors of society, therefore, a conception of social justice 
must be considered as one that provides, in the first ins-
tance, a guideline with which to evaluate the distributive 
aspects of the basic structure of society. 

With regard to the problem of social justice (conceptually 
linked to the notion of equality), Luhmann (2005) presents 
the concept of justice as a principle that feeds itself, so 
that the formula of contingency presents an abstract and 
generalist nature, as it is expressed that at the same time, 
the legal practice oriented by texts (concepts, dogmas), 
allows a different understanding of the problem of justice. 
Justice can be related, says Luhmann (2005), in a diffe-
rent way to the form of equality: in the form of rules that de-
cide equal cases in an equal way (and therefore; unequal 
cases, in an unequal way). In a compact version: justice 
can be designated as consistency of decision making.

In relation to commutative justice and distributive justice 
(which is parallel to it), for Luhmann (2005), a step of abs-
traction is achieved here that presupposes the existence 
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of a differentiated legal system that constitutes the legal 
cases. The principle of consistency in decision-making, 
which is separated from other value judgments that circu-
late in society, for example, from the question of whether 
the affected parties are rich or poor, whether they have 
an unimpeachable moral conduct, does urgently require 
help. 

As has been implicitly expressed, for the author of this 
research, social justice is an essential part of the basic 
structure of society and has a close relationship with equi-
ty and equality in order to fulfill its purpose. And he makes 
it clear that where it predominates, it necessarily opens 
spaces for a greater social insertion of its members and 
disadvantaged or vulnerable groups. That we must work 
to provide equal opportunities to all, starting from taking 
into account the diversity and needs that in fact are also 
different and therefore reinforces their rights. Therefore, 
through the principle of equity, individual differences are 
valued, that is to say, the existing diversity in the environ-
ment is valued.

Through social justice we will be able to create sustainable 
solutions that help us to achieve full inclusion, thus crea-
ting inclusive environments to be complemented with the 
recognition of the different obstacles to be faced in any 
scenario, helping the development of human beings, their 
social integration, and achieve equality, a human rights 
approach. Which means in its broadest sense, advancing 
as a society as a whole, fighting inequalities, decent work, 
inclusion, social solidarity, social welfare, personal deve-
lopment. According to the Meaning Encyclopedia (2024), 
it is a value that promotes equal respect for the rights and 
obligations of every human being in a given society.

Therefore, from this same source Luhmann (2005), it is 
inferred that social justice is characterized as one of the 
most important social values of society, by ensuring the 
common good and harmonious coexistence. As well as 
the balance between the individual good and the common 
good based on fundamental human values, it therefore 
focuses on the search for equity in the dissimilar social 
issues that still need to be resolved.

In the same line of ideas on values, specifically social va-
lues from the educational dimension, Pinto (2016), refers 
that the daily development of each individual is impregna-
ted with value actions that he shares with other individuals 
of his own culture, which is done through communicative 
interaction, actions and behaviors, therefore, it is essen-
tial the collaboration and communication between parents 
and educators to enable a comprehensive training of the 
child or young person, instilling or promoting in them the 
transmission of values. In this order, Cardenas & Aguilar 
(2015), call attention to the diversity emerges from the 
peace paradigm that is based on the idea of the human 

being with differences and singularities, where interper-
sonal relationships are built in individual differences, in 
diversity. 

The practice of values as a strategy to promote respect for 
diversity, in a globalized environment, is shown as indis-
pensable to teach children from a very early age to know 
the reality of the variety present in the world around them 
and, from a critical awareness, to develop skills and com-
petences to understand that everyone has a personality, 
unique qualities, a different family and therefore, should 
be valued and respected as a condition of their own and 
of others (Quisaguano et al., 2023).

Social justice encompasses much more than the funda-
mentals that characterize it; in this research, those mentio-
ned in the Encyclopaedia Meanings (2024) are assumed 
and adapted to it:

 - Labor social justice, which ensures both healthy rela-
tions between worker and employer, as well as the phy-
sical and psychological conditions necessary for the 
employee to perform his or her duties properly.

 - Economic social justice, by regulating that the distribu-
tion of wealth tends to a state of equity, which is not ac-
cumulated only by some, as it creates as a consequen-
ce, an extreme disparity of social classes, among other 
social injustices.

 - Social health justice, which is nothing more than the 
right to health must be ensured for all human beings 
equally, being a fundamental right that everyone can ac-
cess, ensuring a healthy body and mind.

From the known studies (Cardenas & Aguilar,2015; 
Quisaguano et al., 2023; Encyclopedia Significados, 
2024) this classification gives the measure of the diver-
sity of scenarios in which social justice itself develops. 
The general impact of its consequences on society. As an 
example of social justice, starting from this sociocultural 
variety: there are laws for the protection of women in order 
to fight against gender violence, against femicide and se-
xual violence, being difficult, because it requires a cultural 
change, not only social, to promote education in social 
values of equality. 

Similarly, other examples may be the legislation of equal 
marriages, help with scholarship plans for advantaged 
students with few resources, inclusion policies for the 
disabled, animal protection policies, and environmental 
protection, etc.. All these are examples of evils that afflict 
humanity, affecting coexistence based on peace and res-
pect. They have in common challenges that each group 
must face and that society itself demands solutions. This 
also implies strengthening values, unity among them and 
their inclusion. All this must be seen from the different so-
cioeconomic and professional scenarios.
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Along the same line of thought, Gordon (1995) mentions 
that the particularistic application of the law has serious 
consequences in the face of the profound social inequali-
ties and social heterogeneity that exist in some countries. 
These consequences are expressed, in the best of ca-
ses, in discriminatory behavior by intermediate authorities 
against members of indigenous groups, or in the discri-
mination suffered by illiterate peasants, especially those 
who migrate to urban areas; and in the worst, in abuses 
of authority that leave attacks and dispossessions against 
indigenous people unpunished. 

The scale of human values is a necessary condition for 
coexistence, thus, it is the task of parents to lay these 
foundations and, it is up to the teacher to value the educa-
tional task of parents and to advance in it with assertive-
ness. In this particular Rojas (2019), highlights, educating 
respect for diversity is a relevant topic in these times of 
social uncertainty and, the ideal space to develop respect 
for diversity is through education in values, since, as con-
sidered by Puig & Martín (2015), as cited in Quisaguano 
et al. (2023), such education in values aims to direct the 
gaze towards the present time because human beings 
must take into account their individual life, but also the 
collective way of organizing coexistence.

Based on the analysis of the context of the subject and 
because of the significance it enhances, it is significant 
to highlight the criterion of Blanco (2006), that progress 
towards greater equity in education will only be possible 
if the principle of equal opportunities is ensured; giving 
more to those who need it most and providing each per-
son with what he or she requires, according to his or her 
individual characteristics and needs, in order to be on an 
equal footing to take advantage of educational opportuni-
ties. It is not enough to offer educational opportunities; we 
must create the conditions for everyone to take advantage 
of them.

Equity and respect for diversity is today an indispensable 
competence for the healthy coexistence of all individuals 
in an increasingly heterogeneous and diverse world. 
Consequently, it allows for the development of peaceful, 
fairer and more equitable societies for all, and in this fact, 
the practice of values can help a lot as a strategy to pro-
mote it.

CONCLUSIONS

Although most of the conceptual approaches to social jus-
tice, equity and the values that integrate it converge in this 
article, the debate facing the media in this regard remains 
unresolved, the common benefit must be taken into ac-
count. Social justice should be valued in every action of 
life itself, in every specific activity carried out by human 
beings, so that equal opportunities prevail, since it is an 
intrinsic part of our habitat. It is not possible to achieve 

optimal progress in society, nor to achieve a better world, 
if there are still vulnerable people, deprived of opportuni-
ties, of a pleasant life, or benefits of equality, indispensa-
ble factors for the achievement of this objective.

As a way of solution in the search for justice, equity and 
equality inculcated from transversal values. We can men-
tion communication from the different media as previously 
suggested, since we are in the information era and this 
has and will have a fundamental role in the social proces-
ses that demand solutions to problems of inclusion, res-
pect and claim of equity and equality rights. This allows 
a higher level of disclosure and socialization of society’s 
interests, specifically those of vulnerable groups. At the 
same time, everything implies organization, planning and 
basic and deep knowledge to be treated.

It is here where the values to be achieved, their meanings 
and above all the benefits of carrying them for the com-
mon good are explicit. Where justice transcends, to a pla-
ne of greater equity, of greater knowledge, and greater 
commitment of humanity to themselves and to others. In 
the face of all the diversity of knowledge, it is worth noting 
that if we manage to define in each case the essence of 
the content to transform and work for the achievement of 
social justice. It is essential to always keep in mind that 
everything that is done is aimed at integral individual and 
group development, guaranteeing human rights and con-
tributing to reduce or eliminate inequalities and discrimi-
nation. Therefore, this justice is an essential principle to 
achieve peace and prosperity for the members of society.
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RESUMEN

El contexto sociocultural actual caracterizado por una crisis económica, recrudecida entre otros aspectos debido a una 
pandemia internacional la Covid 19, exige cada vez más ciudadanos comprometidos, con valores fortalecidos y en ello 
no está exenta la mujer latinoamericana, sino que se hace más evidente la necesidad de ser reconocida en una sociedad 
con rasgos de discriminación hacia la mujer. La educación moral de la mujer latinoamericana en los momentos actuales 
hace un llamado a su estudio y profundidad, razón por la que esta investigación pretende describir cuáles son los refe-
rentes teóricos que pueden potenciar la educación moral y axiológica en la mujer latinoamericana. Para ello se utiliza un 
enfoque cualitativo, descriptivo y desde lo inductivo y deductivo. A partir del análisis de las influencias que el propio con-
texto socioeconómico, político y cultural realiza, se destacan las injusticias económicas que impactan otras esferas de la 
vida misma; la poca sensibilidad con la mujer; la violación de sus derechos y la manipulación de su intimidad; la fragili-
dad de las relaciones afectivas; los comportamientos inmaduros; la sexualidad irresponsable, entre otros aspectos que 
afloran en la investigación. Una adecuada educación moral en la mujer latinoamericana la sitúa en una superior posición 
en la sociedad y les permite mejorar en la toma de decisiones, en su integración y en la resolución de conflictos morales. 

Palabras clave: 

Educación moral, conciencia moral, valores, mujer latinoamericana.

ABSTRACT

The current sociocultural context characterized by an economic crisis, worsened among other aspects due to an interna-
tional pandemic, Covid 19, demands more and more committed citizens, with strengthened values, and Latin American 
women are not exempt from this, but the need to be recognized in a society with traits of discrimination against women. 
The moral education of Latin American women at the present time calls for its study and depth, which is why this re-
search aims to describe what are the theoretical references that can enhance the moral and axiological education of Latin 
American women. To do this, a qualitative, descriptive approach and inductive and deductive analysis are used. From the 
analysis of the influences that the socioeconomic, political and cultural context itself carries out, the economic injustices 
that impact other spheres of life itself are highlighted; the lack of sensitivity towards women; the violation of their rights 
and the manipulation of their privacy; the fragility of emotional relationships; Immature behaviors; irresponsible sexuality, 
among other aspects that emerge in the research. An adequate moral education in Latin American women places them in 
a superior position in society and allows them to improve in decision-making, integration and resolution of moral conflicts.

Keywords: 

Moral education, moral conscience, values, Latin American woman.
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INTRODUCCIÓN

La educación moral, y por ende la conciencia moral son 
tópicos que despiertan el interés de los investigadores 
o conocedores al respecto, por su notable actualidad e 
importancia. Indudablemente vivimos tiempo de constan-
tes transformaciones, adelantos técnicos e innovaciones 
que despiertan el interés en el conocimiento cada vez 
mayor de los aspectos que influyen en el comportamiento 
humano, en el despertar de la conciencia, del lugar y el 
papel que juega en la sociedad la mujer. No son pocas 
las mujeres que declaran que no saben lo que está bien 
o no en cuestiones morales, sobre todo respecto a ciertos 
comportamientos importantes o patrones que la misma 
sociedad impone. Usualmente se encuentran con mode-
los a seguir e incluso imprecisos y que no se sabe en 
ocasiones desde los diferentes escenarios cómo educar 
la conciencia moral y aquellos valores que hacen de la 
mujer un ser admirable y consciente de sus actos.

Por consiguiente, en el presente artículo se parte del aná-
lisis de la situación actual y la reflexión sobre los diferen-
tes puntos de vista de lo que se entiende por educación 
moral, y sus diferentes enfoques. Después se hace én-
fasis a su influencia y significado en la mujer latinoame-
ricana, para establecer, a partir de algunas reflexiones y 
apuntes sobre cómo formar hoy día los valores morales 
a partir de esa educación moral que tanto demanda la 
sociedad. Todo ello permitió a la autora del presente artí-
culo hacer valoraciones críticas y arribar a conclusiones 
parciales sobre el estudio.

Diversos son los autores (Sastre, 2000; Bart, 2008; 
Frisancho, 2019; Bermeo, 2023) que hacen aportaciones 
tanto en la teoría como en la práctica en lo referente al 
tema y muchos son los aciertos y desaciertos propues-
tos. En su mayoría los autores mencionados, coinciden en 
que la educación moral se desarrolla en una sociedad en 
constante transformación y diversidad y en que, la educa-
ción moral desarrolla la conciencia moral lo que a la vez 
inciden en los valores. 

Sin embargo, se carece de estudios más profundos hacia 
cómo las instituciones educativas lo conciben en función 
de la mujer y su desarrollo integral. Es la razón por la que 
el contenido fundamental a ser tratado va a cuestiones 
puntuales sobre la educación moral y los aspectos que 
enmarcan a la mujer latinoamericana en este contexto, 
que lo hace cada vez más importante para la sociedad. 
Por su parte, Bermeo (2023), reseña que estamos ante 
serios retos educativos y que la filosofía de la educación 
debe preparar el camino para fortalecer y formar estu-
diantes moralmente aceptables, para una sociedad insa-
ciable por el consumismo, narcisista a más no poder y 
esclava del internet. Pero se precisa de nuevas formas en 
el proceso de enseñanza aprendizaje que puedan tornar 

la moral ya no como una lección teórica más, sino como 
una esencial práctica cotidiana.

Por consiguiente, el tema que nos ocupa, resalta la ne-
cesidad de ahondar en aspectos importantes para en-
tender qué es la educación moral y por qué en la mujer 
latinoamericana adquiere en los momentos actuales un 
valor primordial. De ahí, que el objetivo propuesto sea 
describir y comprender cuáles son los referentes teóricos 
que pueden potenciar la educación moral y axiológica en 
la mujer latinoamericana. Lo que constituye un pequeño 
acercamiento a la situación que viven las mujeres en la 
actualidad, y limita su educación moral en los distintos 
escenarios. 

METODOLOGÍA

El estudio realizado constituye un acercamiento a la situa-
ción que viven las mujeres en la actualidad lo que limita 
su educación moral en los distintos escenarios, dígase 
el profesional, la comunidad y de la familia; Se realiza a 
partir del método descriptivo y del análisis inductivo y 
deductivo. Se apoya en datos cualitativos por su propia 
naturaleza y en investigaciones de autores especialistas 
en el tema y una amplia búsqueda bibliográfica. En el artí-
culo, se define la educación moral, y se profundiza en sus 
principales elementos, así como, explicita que la concien-
cia moral es el fin de toda educación moral. 

Es por eso que, se destaca la participación de la mujer en 
la lucha por conquistar su lugar en los distintos escena-
rios (socioeconómicos, profesionales) y por su inclusión 
social. Se asumen posiciones que contribuyen a la ac-
tualización y entendimiento del problema a investigar. Por 
último, se concluye con la reflexión sobre lo que debe ser 
acentuado en la educación moral y axiológica de la mu-
jer latinoamericana, su lugar en la sociedad y principales 
puntos de vistas. 

DESARROLLO

Del estudio epistémico realizado (Sastre, 2000; Bart, 
2008; Frisancho, 2019; Bermeo, 2023) se conoció que el 
contexto sociocultural actual caracterizado por una cri-
sis económica, recrudecida entre otros aspectos debido 
a una pandemia internacional la Covid 19 y una cultura 
globalizada por el mercado, exige cada vez más ciuda-
danos comprometidos, con valores fortalecidos y en ello 
no está exento la mujer, al contrario, se enfatiza en su in-
clusión social, en la formación de valores morales, éticos 
que signifiquen su valía y lugar en la sociedad. Por tanto, 
una sociedad que genera constantes cambios, demanda 
una mujer con un rol activo en los diferentes escenarios 
en que socializa, pero este rol aún presenta insuficiencia 
en su puesta en práctica. 

En tal sentido, se asume que esta crisis ha llevado a 
una crisis moral (Frisancho, 2019; Bermeo, 2023) que se 
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manifiesta en la falta de sensibilidad hacia los valores, 
confusión sobre lo ético y no ético, incoherencia entre la 
teoría y la práctica, en el comportamiento en sí. Y por su 
parte, Frisancho (2019), demuestra que juegan un papel 
fundamental los distintos medios de comunicación, pues 
nos acercan a hechos, situaciones y opiniones que sin 
ser mayoritarios terminan funcionando como modelos re-
ferenciales por el hecho de ser públicos y presentarse en 
un medio social. Lo que hace que el criterio de lo social-
mente admitido juntamente con lo que espontáneamente 
apetece y lo que nos ayuda a conseguir rápidamente el 
fin propuesto constituyen las pautas de orientación moral. 

La experiencia se vivencia en los diferentes ámbitos de la 
vida personal y social como son: las injusticias económi-
cas que impactan otras esferas de la vida misma; la poca 
sensibilidad con la mujer, la violación de sus derechos y 
la manipulación de su intimidad; la fragilidad de las re-
laciones afectivas; los comportamientos inconscientes 
e inmaduros; la sexualidad irresponsable, entre otros. A 
partir de diferentes estudios (Bart, 2008; Frisancho, 2019; 
Bermeo, 2023) se asume, se adapta a esta investigación 
y se aportan criterios necesarios para clasificar las varia-
bles que afectan la educación moral:

 - El modo de vivir de la mujer y manifestarse en la so-
ciedad está íntimamente relacionada con la moral, no 
cualquier planteamiento moral es válido, y del enfoque 
apropiado que se dé a la educación moral depende, en 
su mayoría, la realización personal y la justicia social 
que se tenga.

 - El desarrollo de la ciencia, la técnica y la innovación 
no pueden plantearse al margen de la moral, ya que 
directa e indirectamente van a revertirse sobre la mujer, 
a partir de su relación de interdependencia. 

 - Lo positivo de una acción moral no siempre obedece a 
la intención, las circunstancias o fines conseguidos. No 
es suficiente que el fin sea bueno, exige que la manera 
que se elija para lograrlo sean morales.

 - El ser humano al ser biopsicosocial en su propia unidad 
integra la moral en su totalidad y se ubican en la misma 
realidad: la persona en sí misma es persona, social, co-
munitaria y global.

No obstante, estos autores (Bart, 2008; Frisancho, 2019; 
Bermeo, 2023) demuestran que se hace necesario reco-
nocer que los seres humanos nacemos con la capacidad 
de llegar a ser personas morales y que esto va a depen-
der de las relaciones, las posibilidades, la comprensión 
y el esfuerzo personal, el aprendizaje y la resolución de 
problemas que impone la vida misma. Otro aspecto a 
tener en cuenta es que la educación moral, ante todo, 
persigue desarrollar una conciencia moral que permita un 
actuar acorde a los principios sociales y a su compor-
tamiento. Pero que, a su vez, la conciencia moral es un 
proceso lento que se va fraguando a lo largo de toda la 
vida permitiendo así una cultura moral.

Sin embargo, vale tener presente que son varios los estu-
dios sobre las tendencias y modelos de educación moral, 
que compiten por posicionarse entre los más importantes 
a la hora de resolver un problema social dado. Así como, 
los aportes desde las ciencias psicológicas, pedagógi-
cas y axiológicas se hacen más evidentes cada día en el 
ámbito de la investigación científica. Donde el abordaje 
de la educación moral tiende a un incremento en la bús-
queda de su mayor inserción social, a una mayor justicia, 
equidad, compromiso, respeto y valoración. Relaciones 
que permiten desarrollar una actitud positiva ante la vida. 

Con el comienzo de la adolescencia empieza la posibili-
dad del desarrollo de la autonomía moral, a condición de 
que sea explícitamente educada; esta etapa se caracteri-
za por el descubrimiento de los valores, la importancia de 
los modelos ideales y la referencia de las normas morales 
a las relaciones personales en verdad, fidelidad, cohe-
rencia y entrega. En este sentido se comprende que la 
voluntad puede ser educable, que la educación moral es 
la vía para formar a un mejor ser humano capaz de solu-
cionar problemas impuestos por una sociedad en cons-
tante cambio y evolución. 

De igual forma, otros autores (Escámez, 2003, como se 
citó en Ortega & Mínguez, 2005), exponen que es con-
veniente acotar la relación entre la educación moral y la 
conciencia moral. La primera busca el desarrollo de la 
segunda, que a su vez la complementa. Y son diversas 
las teorías que abordan el surgimiento de la conciencia 
moral. La conciencia brota de lo más íntimo y profundo 
del ser humano, donde percibe con verdad su vida y 
toma decisiones importantes. En la conciencia moral, se 
implica la persona en su totalidad, es expresión del yo, 
mantiene el sentido de la existencia, percibe los valores 
morales y aplica los principios y normas que aseguran la 
adecuada orientación de sí mismo. 

Como síntesis de todo lo anterior, la autora de esta inves-
tigación, propone que la conciencia califica en qué medi-
da cada persona responde, en situaciones concretas, a lo 
que es y a lo que debe hacer. Cuando se tiene adecuada 
percepción de la situación moral y los diversos elementos 
y dinamismos que funcionan adecuadamente podemos 
hablar de conciencia moral. Ésta se consolida a través 
de dos preguntas unidas entre sí: qué es lo bueno y qué 
tengo que hacer. En su función mediadora, la conciencia 
acerca lo cotidiano de la vida a los principios y valores 
morales; muchas limitaciones impiden a la conciencia ver, 
valorar y decidir adecuadamente; por eso, la importancia 
de la educación moral, siendo el punto de partida, que 
nos corrobora la idea de que la conciencia moral tiene 
necesidad de crecer, de ser formada, de ejercitarse y no 
será posible sin ella. 

En distintas ocasiones en el presente artículo se hace 
referencia a una educación moral en una sociedad en 
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constante transformación y debido a esto se enfatiza en 
la necesidad de una educación accesible al cambio, y 
hace mención a la formación integral de los ciudadanos 
en cuanto a principios éticos y morales que direccionen 
su accionar. Así lo entiende Frisancho (2019), quien men-
ciona además que una ciudadanía carente de ética co-
rre el riesgo de volverse puro activismo sin fundamento. 
En relación con la ética, Escámez (2003), como se citó 
en Ortega & Mínguez (2005), afirma que la persona de 
carácter bueno o ética era aquella que tenía las cualida-
des necesarias para desempeñar un papel en el funcio-
namiento de su ciudad o comunidad política; el ideal de 
persona ética coincidía con el ideal de ciudadano.

Desde la perspectiva de Bart (2008), en cuestión a la mo-
ral expresa que la ley natural moral, en sus primeros prin-
cipios, es universal e inmutable, ya que se fundamenta 
sobre la inmutabilidad y la universalidad de la naturaleza 
humana. Sin embargo, en sus preceptos derivados, la ley 
natural moral es variable y mutable, así que es prudente 
acudir al consejo de los sabios y de los especialistas, que 
nos ayudan a orientar los imperativos particulares hacia 
nuestra realización. 

En su obra Tébar (2017), refiere que “la moral define los 
principios, las normas y los valores de cada persona, gru-
po o generación que llevan a una vida buena y justa. Se 
desarrolla en la vida cotidiana, en las actividades que 
constituyen nuestro modo de ser. Reservamos el término 
moral para responder a la pregunta ¿qué debemos ha-
cer?, mientras que la ética responde al por qué debemos 
hacer lo que hacemos”. (p. 62)

De este modo, sugiere Bart (2008), que el deber (la obli-
gación moral) es la vinculación entre el juicio práctico de 
la conciencia y los principios objetivos universales de 
la ley natural. Esta vinculación consiste en una realidad 
objetiva interior que influye sobre nuestra voluntad, sin 
violentarla. Ahora bien, demuestra Bart (2008), que si la 
voluntad humana se sustrae al dictamen de la conciencia, 
se provoca en nosotros una perturbación del orden de la 
razón y una violación del derecho ajeno. El dictamen de la 
conciencia goza de autoridad verdadera, en cuanto que 
es la aplicación personal de la ley natural moral, la cual 
es la expresión del modelo universal e inmutable de natu-
raleza humana al cual nos vamos ajustando y reajustando 
para alcanzar nuestra propia realización.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(2020), señala, que la situación de pobreza de las mu-
jeres de la región está fuertemente relacionada con su 
participación en el mercado laboral y con las barreras 
que enfrentan para la realización de actividades remune-
radas. Más tarde la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (2021), demostró que la llegada al cie-
rre de 2020 de la pandemia internacional Covid 2019, 
estimuló que, alrededor de 118 millones de mujeres 

latinoamericanas se encontraran en situación de pobre-
za, agravado porque, los niveles de participación laboral 
bajaron drásticamente lo que repercute de manera signi-
ficativa en su autonomía económica.

Por su parte, Bermeo (2023), reseña que, estamos ante 
serios retos educativos y que la filosofía de la educación 
debe preparar el camino para fortalecer esa senda hacia 
la formación de alumnos y alumnas moralmente acepta-
bles para una sociedad insaciable por el consumismo, 
narcisista a más no poder y esclava del internet. Pero 
para ello se precisa de nuevas metodologías en el proce-
so de enseñanza aprendizaje que puedan tornar la moral 
ya no como una lección teórica más, sino como una esen-
cial práctica cotidiana. Metodologías que le deben ante-
ceder análisis y estudios profundos desde la teoría, razón 
por la que se centra esta investigación en los principales 
elementos a tener en cuenta en correspondencia con el 
tema y que suelen ser importantes en la actualidad. 

En esta misma línea de pensamiento, la autora sugiere 
que en medio de este escenario en el que se desenvuel-
ve la mujer latinoamericana, a la que dedicamos esencial 
atención. A partir de que los estudios que le antecedieron 
no le connotaban la merecida importancia a los aspectos 
educativos, ni a su papel en la sociedad, entre otros. En 
los tiempos actuales los avances de la investigación a la 
mujer, su lugar e importancia en la sociedad se hace cada 
vez más evidente. Es por ello, que la mujer latinoamerica-
na lucha por la inclusión, por la no violencia, el derecho a 
la educación, reclama respeto, igualdad de derechos. A 
todo lo antes expuesto, también se le une que las actitu-
des, valores y comportamientos sexualmente estereotipa-
dos de las mujeres son otras temáticas de investigación 
preferidas en estos años.

Por consiguiente, es necesario destacar que el análisis 
y evolución epistemológica (Sastre, 2000; Bart, 2008; 
Frisancho, 2019; Barrientos & Cristóbal, 2022; Bermeo, 
2023; Juca & Mocha, 2023) de la investigación se genera 
a partir del desarrollo y la difusión de los estudios de la 
mujer, especialmente de la latinoamericana, los valores, 
educación moral y su impacto en la sociedad. Y en re-
lación a la problemática expuesta se asume, se adapta 
a esta investigación y se aportan algunos criterios que 
muestran que:

 - Existe una escasa conciencia entre las familias, el sec-
tor educativo, la comunidad acerca de la discriminación 
de la mujer en los ámbitos socioeconómico profesional.

 - En principio, la igualdad de oportunidades entre los gé-
neros ocupa un lugar muy bajo en su lista de priorida-
des de cambio educativo.

 - A pesar de lo intencionado del tema, existen personas 
con conductas estereotipadas y discriminatorias, pero, 
reaccionan positivamente a los programas de desarrollo 
y aprendizaje que intentan transformar pautas sexistas.
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 - Se desarrollan alternativas, acciones que incide en el 
plano de la equidad entre los géneros en los distintos 
escenarios, que mejoran la calidad en todos los sen-
tidos de la vida de la mujer que destacan los valores 
morales.

 - Se intenciona la educación hacia la mujer y con ello la 
educación moral, que les permite la toma de decisiones 
consciente, alzar su voz en aras de la inclusión social, 
de empoderarse la mujer latinoamericana, con resulta-
dos significativos, movimientos sociales a su favor y un 
despertar de la sociedad hacia la valoración de estas. 

 - En el contexto latinoamericano la violencia hacia las 
mujeres son resultados de limitaciones en el mercado 
laboral, pero resultado además de una política neolibe-
ral que se acrecienta en la sociedad.

De ahí que Barrientos & Cristóbal (2022), refieran que, 
el movimiento de mujeres y feministas, junto a las 
Organizaciones Internacionales y Regionales, la Sociedad 
Civil y otros actores sociales, impulsan alternativas autóc-
tonas y emancipadoras contra las crisis civilizatorias que 
el neoliberalismo y el modelo patriarcal imponen, en to-
dos los sectores de la sociedad y en la vida común, en 
especial la educación para las mujeres; cuestión que se 
agudiza con los efectos de la Covid 19; alejándose aún 
más, la instrucción de las mismas por razones políticas, 
socioeconómicas, culturales y epidemiológicas.

Dentro de este orden de ideas, Juca & Mocha (2023), al 
abordar estos problemas y fomentar la igualdad de gé-
nero en el lugar de trabajo específicamente, se hace ne-
cesario adoptar medidas proactivas. Para estos autores 
Juca & Mocha (2023), algunas formas en las que se pue-
de fomentar la igualdad de género en el lugar de trabajo 
incluyen:

 - Políticas de igualdad salarial: asegurar que hombres y 
mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo. 

 - Oportunidades de promoción equitativas: asegurar que 
hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades 
para ascender en la empresa.

 - Flexibilidad laboral: proporcionar opciones como hora-
rios flexibles y teletrabajo para ayudar a las personas a 
equilibrar sus responsabilidades laborales y persona-
les.

 - Sensibilización y capacitación: proporcionar capacita-
ción y sensibilización sobre temas de igualdad de gé-
nero para todos los empleados.

 - Promover un ambiente de trabajo inclusivo: fomentar un 
ambiente de trabajo en el que todos se sientan valora-
dos y respetados, independientemente de su género, 
orientación sexual, raza, etc.

 - Acciones afirmativas: tomar medidas proactivas para 
aumentar la representación de grupos subrepresenta-
dos, como las mujeres en cargos de liderazgo.

 - Denunciar y sancionar acoso y discriminación: tomar 

medidas para prevenir y abordar el acoso y la discrimi-
nación en el lugar de trabajo.

 - Incentivar la diversidad: fomentar una cultura de diver-
sidad e inclusión en la empresa, y promover la contra-
tación y promoción de personas de diferentes géneros, 
orientaciones sexuales, razas, etc.

 - Es importante tener en cuenta que la igualdad de gé-
nero es un tema complejo y multifacético, y pueden ser 
necesarias varias medidas para abordarlo de manera 
efectiva.

De este modo, Juca & Mocha (2023), en sus profundos 
aportes entienden que se hace necesario promover la 
equidad de género y la inclusión dentro de toda organi-
zación, pero que es una tarea multifacética que requiere 
cambios sistémicos y un compromiso continuo de los im-
plicados. Que va más allá de simplemente implementar 
políticas de no discriminación porque además requiere 
cultivar una cultura organizacional que valore la diversi-
dad y fomente un entorno inclusivo. Lo que a opinión de 
los autores Juca & Mocha (2023), se puede lograr pro-
porcionando igualdad de oportunidades para todos sin 
excepción, independientemente del género, fomentando 
una representación diversa en roles de liderazgo, imple-
mentando prácticas de compensación justas e invirtiendo 
en programas de formación que generen y aumenten la 
conciencia especialmente moral sobre los prejuicios in-
conscientes que la mujer enfrenta cada día.

En relación con educar en los criterios de moralidad en la 
mujer, un aspecto importante radica en la fundamentación 
y argumentación de los criterios que llevan a aconsejar o 
desaconsejar un determinado comportamiento, actitud o 
actuación. Siempre partiendo de su rol fundamental en la 
sociedad, que su comportamiento responda a sus pro-
pios reclamos de derechos no solo a la educación, sino 
que realcen el respeto hacia ellas y realcen sus valores, 
actitudes, cualidades que la hacen capaz de desenvol-
verse en una sociedad en desarrollo y convulso.

De acuerdo con Sastre (2000), se trata además de des-
cubrir lo que da sentido a una determinada acción moral, 
y hace que la norma moral a ella requerida se pueda pre-
sentar como la mejor opción para que los valores morales 
sean preservados y evidenciados. En tal sentido, se asu-
me, se adapta a esta investigación y se aportan algunas 
ideas que hace referencia a los siguientes criterios de la 
moralidad:

 - Universalidad, expresando que aquello que se haga se 
pueda presentar a los demás como un comportamiento 
bueno y recomendable. 

 - Coherencia, esta se refiere a un comportamiento moral 
y a la norma que lo sustenta. No es más que la lógica 
interna a tener presentes. Una argumentación racional 
es convincente para uno mismo y para los demás.

 - Relación medio-fin, en si busca los fines que motiva la 
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acción la puesta en práctica de los medios más efica-
ces y la necesidad de que los medios sean moralmente 
aceptables para un fin realmente apropiado.

 - Motivaciones profundas, las cuales dinamizan a la mu-
jer para que la distancia entre lo que se hace y lo que 
se debería hacer, la fragilidad de las fuerzas humanas 
y la influencia de los egoísmos solo se superan con una 
pasión mayor por el bien y la virtud. 

En líneas de pensamiento con Sastre (2000), se considera 
que todas las estrategias empleadas para la educación 
moral y axiológica deben orientarse a ayudar a la mujer 
a ganar control sobre sus propias vidas y a resistir la pre-
sión externa, a partir de las diferentes culturas y manera 
de en ellas concebir el lugar de la mujer en la sociedad. 
Mujeres que ante todo luchan por tener una educación, 
por ganar en su inclusión, capacidad e ímpetu en todos 
los escenarios en que ella se destaca por su valor. 

Por otra parte, la autora de esta investigación es del cri-
terio que hoy en día la mujer latinoamericana ha logrado 
realzar su voz, ha mostrado resultados en la ciencia, has-
ta la mujer indígena es reconocida por sus acciones y 
aunque persisten rasgos en estas comunidades donde la 
mujer es humillada, subvalorada, consideradas solo para 
el trabajo hogareño y juzgada con mucha facilidad, son 
significativos los cambios logrados en el sector de la edu-
cación, de la política y en la sociedad en sí. 

Por consiguiente, a criterio de estos autores (Sastre, 2000; 
Bart, 2008; Frisancho, 2019; Barrientos & Cristóbal, 2022; 
Bermeo, 2023; Juca & Mocha, 2023) los valores morales 
aparecen en las relaciones y se trasmite sobre todo, por 
medio de la comunicación y a través de los hechos, los 
juicios de valor, la toma de postura y los compromisos 
capaces de asumir como suyos y es aquí donde la mujer 
latinoamericana ha destacado sus esfuerzos. Los valores 
se van educando en el entramado por donde discurre lo 
cotidiano y se van desarrollando y les hace necesario, 
educar la estima moral para poder percibir los valores, 
distinguirlos y poder potenciar la expresión creativa y 
configurar sus estilos de vida, es parte del epicentro de 
lucha de la mujer hoy en día. 

En línea de pensamiento con Sastre (2000); Bart (2008); 
Frisancho (2019); Barrientos & Cristóbal (2022); Bermeo 
(2023); Juca & Mocha (2023), no debemos perder del 
prisma valorativo que los valores morales libremente in-
corporados en la vida de la mujer, se transforman en fuer-
zas dinamizadoras de lo que testimonian y de aquello a 
lo que se le dedica tiempo y posibilidades, en definitiva, 
algo es verdadero en nuestras vidas cuando influye en 
lo cotidiano y nos lleva a la creación de la conciencia. 
Razón por la cual desde la perspectiva más general ante 
la necesidad de educar en lo moral a la mujer y sobre 
todo a su formación axiológica a partir de lo expuesto en 
el presente artículo y desde la posición de Sastre (2000), 
se debe poner acento en: 

 - La valoración de la mujer como portadora de trascen-
dencias, cultura e intereses.

 - Prestar mayor interés a su bienestar y a sus deberes y 
derechos ante la sociedad.

 - Atención y especial cuidado a las mujeres más nece-
sitadas.

 - Desarrollar el sentido crítico de la mujer para no ser ma-
nipuladas.

 - Participación en proyectos que les ayuden a repensar 
la vida con unidad y sentido.

 - Desarrollo del pensamiento moral.

 - Reflexionar en la manera de comportarse ante los con-
flictos morales y las normas de este.

 - Potenciar una actitud positiva, sin ello es imposible lle-
gar a comprometerse por la justicia y la igualdad que 
tanto anhelan.

 - Desarrollar el diálogo moral en pequeños grupos, apa-
rece como la mediación más importante para la educa-
ción moral. 

Desde la posición de los autores Sastre (2000); Bart 
(2008); Frisancho (2019); Barrientos & Cristóbal (2022); 
Bermeo (2023); Juca & Mocha (2023), se asume y se 
aportan criterios necesarios por la autora de la investi-
gación respecto a que la mujer en los distintos escena-
rios creados para su inclusión y desarrollo integral social, 
aporta a la igualdad de diferentes maneras, en este caso 
se ponen a disposición de la comunicación y divulgación 
congresos internacionales en el que se realza la voz de la 
mujer y hace escuchar sus intereses y exigencias a la so-
ciedad, la vez que se redactan disposiciones, estrategias 
y vías de solución a los disímiles temas que se trabajan en 
los foros y debates profundos y abarcadores. 

En todo el quehacer de la mujer latinoamericana la auto-
estima juega un papel fundamental para su desarrollo in-
tegral. De ahí, su conducta ante los desafíos que enfrenta 
socialmente, y con ello la necesidad de gestionar su au-
toestima de manera positiva a partir de las herramientas 
que desde las ciencias psicológicas pueden utilizar. En 
correspondencia existen estudios que ayudan a la mujer 
a resolver estos tipos de carencias en su vida. Aspecto 
que influye en su rol como protagonistas del desarrollo 
social de América latina y el Caribe. Hacia el logro de este 
objetivo se fomentan y desarrollan valores de responsa-
bilidad e integralidad, que las posicionan de manera más 
justa en la sociedad.

CONCLUSIONES

Este breve recorrido permite conocer el deambular del 
concepto de moralidad durante varios siglos. Esto supo-
ne una educación moral para lo positivo y desde lo po-
sitivo, pues parte de la confianza existencial de la mujer 
que se sienta incondicionalmente querida y aceptada, 
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que apunta a un estilo de vida autónoma, independiente 
reconocidas socialmente por sus valores en sí y por sus 
luchas de inclusión e igualdad.

Los nuevos tiempos reclaman reflexiones y ac-
ciones que contribuyan a que las nuevas  
prácticas educativas y sociales tengan centrada atención, 
en el aprendizaje y el bienestar de la mujer latinoamerica-
na. Sin embargo, la insostenibilidad de la vida actual en 
las mujeres latinoamericanas nos alerta por, el incremento 
de la pobreza, la limitación al mercado de trabajo y la 
violencia basada en el género. Una adecuada educación 
moral en la mujer latinoamericana la sitúa en una posición 
ventajosa en la sociedad y les permite su mejor inserción, 
destacando sus habilidades, conocimientos y capacida-
des en la toma de decisiones y en la resolución de con-
flictos morales. 

Promover la inserción de la mujer latinoamericana en el 
mundo laboral es un aspecto significativo para la región, 
su papel activo en el liderazgo, la necesidad de superar-
se cada vez más y luchar por la igualdad son desafíos 
que no pueden alejarse del prisma valorativo de la socie-
dad, porque además ellas aportan en gran medida a las 
nuevas tecnologías emergentes, todas son razones por lo 
que proliferan cada vez más estudios sobre la mujer en 
la sociedad.
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ABSTRACT 

The intercultural university model in Mexico was born as a political response that guaranteed access to higher education 
for young people who live in predominantly indigenous areas, under the tutelage of a curricular, linguistic and culturally 
relevant model, removed from Western and hegemonic conceptions. of the urban university. The premise of relevance 
within intercultural universities is currently widely debated. In this sense, this document aims to analyze how the intercul-
tural educational model and the curricular proposal contribute (or not) to the construction of indigenous student identities 
and development. of intercultural competencies of students who do not classify themselves as indigenous but who attend 
these higher education schools, for which the degree in language and culture is taken as a reference. 

Keywords: 

Intercultural university, curricular relevance, educational model.

RESUMEN

El modelo de universidad intercultural en México, nació como una respuesta política que garantizara el acceso a la edu-
cación superior de jóvenes que habitan en zonas preponderantemente indígenas, bajo la tutela de un modelo curricular, 
lingüístico y culturalmente pertinente, apartado de las concepciones occidentales y hegemónicas de la universidad urba-
na. La premisa de pertinencia dentro de las universidades interculturales se debate ampliamente en la actualidad, en este 
sentido, este documento se propone analizar como el modelo educativo intercultural y la propuesta curricular tributan (o 
no) a la construcción de identidades del estudiante indígena y al desarrollo de competencias interculturales de alumnos 
que no se adscriben como indígenas pero que asisten a estas escuelas de educación superior, para ello se toma como 
referencia la licenciatura de lengua y cultura. 

Palabras clave: 

Universidad intercultural, pertinencia curricular, modelo educativo. 
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INTRODUCTION

The political debate triggered by social struggles such as 
the emergence of the Zapatista Army of National Liberation 
in Chiapas in 1994 and the growing demand for a new 
post-indigenist relationship between the Mexican nation-sta-
te and indigenous peoples opened the conversation about 
inclusion in the political agenda, to address the demand for 
educational institutions and the recognition of indigenous au-
tonomy at the local and regional level (Dietz, 2009).

As a result of these struggles, in 2000 “intercultural and 
bilingual education” was officially recognized as a political 
priority, despite the fact that at that time, the right to indi-
genous autonomy was not recognized.

As part of the education policies for the indigenous po-
pulation, intercultural universities were created in 2003 in 
Mexico, public institutions of higher education located in 
various indigenous regions of the country. Many of these 
universities have been sponsored by non-governmental 
actors and state governments through a federal program 
of the General Coordination of Intercultural and Bilingual 
Education (CGEIB), which is responsible for promoting, 
coordinating, advising and evaluating that respect for cul-
tural and linguistic diversity is present in educational poli-
cies and practices for all types, levels, services and edu-
cational modalities (Dietz, Universidades Interculturales 
en México, 2014).

The UIs are institutions that contribute to the search for 
greater equity in the distribution of educational develop-
ment opportunities in Mexico, they are characterized by 
quality and cultural and linguistic relevance. Among their 
primary objectives is to offer “culturally relevant academic 
training to students defined as diverse and differentiated 
in ethnic, linguistic or cultural terms” (Mateos & Dietz, 
2015, p. 13), in addition to opening greater opportunities 
for academic, professional and research development to 
rural populations.

According to the official website of the Mexican govern-
ment, the educational offer is made up of thirty-six bache-
lor’s degrees, six master’s degrees and four doctorates, 
with four work axes: Language and Culture, Disciplinary, 
Community and Sociocultural and Axiological. 

The purpose of this document is to analyze the impact 
and coherence of the educational model and the curri-
cular structure of the intercultural universities in Mexico, 
specifically within the bachelor’s degree in language and 
culture, and how, under this relationship, attention is given 
to cultural and ethnic diversity, from the beginnings of in-
terculturality as a model and curricular structure. 

DEVELOPMENT

For a long time, diversity was seen as a threat, used as 
an argument for intolerance and discrimination (UNESCO, 

2003) without seeing the richness and opportunities it 
offers for the development of all individuals, an approach 
that today is promoted from politics, culture, and educa-
tion, it is worth mentioning that for the purposes of this 
document, emphasis is placed on the latter field.

In this regard, Besalú (2002) states that “educating from 
the other is the new educational paradigm and that open-
ness to the other is a fundamental dimension of every 
free and healthy person” (p. 145). However, we know that 
this position implies several challenges, above all, that of 
“praxis” in its broadest sense, that is, to move from “what” 
to “how”, proposals abound, especially taking up the inter-
cultural approach to educate in and for diversity. 

The terms pluri, multi and interculturality are forms or le-
vels of relationship and recognition of cultural diversity, 
culture understood as a dynamic and multidimensional 
concept that in its most essential elements imply “a way of 
being” (Besalú, 2002, p. 145) or a “group of features and 
characteristics of a community” (UNESCO, 2017) through 
which meaning is given to their realities; we said that both 
pluri, multi and intercultural are forms or levels of interac-
tion with the diverse. 

Interculturality is a level of relationships, negotiations and 
complex exchanges, it is a dynamic and permanent pro-
cess of interaction, communication and learning between 
cultures under the attributes of respect, equality and legi-
timacy; through these exchanges, it seeks to develop a 
new sense of coexistence, which should be conceived as 
a goal to be achieved (Walsh, 2005).

These conceptual notions are transferred to an educatio-
nal model, understood as the “concretion, in pedagogi-
cal terms, of the educational paradigms that an institution 
professes and that serves as a reference for all the func-
tions it fulfills, in order to make its educational project a 
reality” (Tünnermann, 2008, p. 15).

In the case of intercultural universities in Mexico, they take 
interculturality as the axis of their educational model, ba-
sed on a series of philosophical principles that propose to 
modify the ways of approaching and attending to diversi-
ty, conceiving education from the culture and immediate 
context of the students, the intercultural model takes ad-
vantage of the differences to complement the constructed 
knowledge and incorporate new elements that strengthen 
their identity and their link with the community. 

According to Casillas and Santini, (2006) the intercultural 
model seeks to promote the following principles:

 • To recognize ancestral knowledge as a collective ex-
pression of identity. 

 • To transform the vision of hegemonic culture and re-
cognize other ways of constructing knowledge. 
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 • To recognize the diversity of indigenous traditions in 
order to consolidate their right to build a world accor-
ding to their needs, which allows, among other things, 
to build bridges for communication between cultures. 

 • To promote an intercultural dialogue.
Interculturality as an educational model, seeks to prepare 
students to live in a society where cultural diversity is re-
cognized as a common wealth, where the compass points 
to the construction of a society with equal rights and har-
monious relations, for this, it will be necessary for nation 
states to design policies that favor inclusion and citizen 
participation. (UNESCO, 2003).

Every educational model is materialized in the curriculum, 
which is, according to Zabalza, (1987) the set of starting 
assumptions, goals to be achieved and the steps taken to 
reach them; it is the set of knowledge, skills, attitudes that 
are considered important to work on at school, in its most 
specific task is the selection, organization and distribu-
tion of contents according to the classroom reality (Diaz-
Barriga, 2003).

The curriculum from the complex point of view, allows us 
to observe that there are different theoretical perspectives 
of approach, which have responded to social, economic, 
political, and educational needs within a given context. 
Thus, scholars of the subject reveal traditionalist theo-
ries, of a technical and prescriptive nature (Tyler, 1973), 
the empico-conceptual line, of a deliberative and practi-
cal nature (Johonson, 1997) and the reconceptualist line 
(Apple, 2016), the latter is where the efforts of intercultural 
universities are framed in terms of curriculum orientation. 

The curriculum from the reconceptualist perspective see-
ks to transform itself into a critical instrument, capable of 
creating new meanings about the school reality and has 
an ideological and cultural orientation that is linked to 
much more than economic objectives. (Apple, 2016).

The principles of interculturality as an educational 
approach are implicit in this line of curricular research, 
both for its emancipatory character and from where it is 
possible to work with diversity. 

The educational offer of intercultural universities in Mexico 
includes a degree in language and culture, which, among 
its objectives, includes the training of professionals who 
are involved in and research sociocultural and linguistic 
processes that strengthen, revitalize and document the 
life of indigenous peoples, their language and culture, 
which in turn, contribute to the empowerment of their iden-
tity and their link with the community, through methodo-
logies based on interculturality (Intercultural University of 
the State of Mexico, 2022).

It arises from the need to create a relevant educational 
offer, which allows the development of communicative 

competencies for native languages, incorporating scien-
tific and ancestral knowledge, allowing the individual to 
value the diversity of culture. (University of Guadalajara, 
2022).

In order to analyze the components of the curriculum of 
this educational program, the axes of analysis proposed 
by Coll (1991) will be taken as the following: objectives, 
content, methodology and evaluation. 

When we speak of the objectives as a substantial element 
of the curriculum, we are referring to what is going to be 
taught, in this sense, it is possible to say that the language 
and culture degree program seeks to train professionals 
who research and document sociocultural and linguistic 
processes that contribute to the strengthening of their 
identity and community ties. 

The second component of analysis is that of the contents, 
in this sense, we seek to answer two questions, the first 
one aimed at when to teach, and the second one that 
questions the purpose of teaching.

To answer the question of when to teach, we have only the 
theoretical element, i.e., so far we know that there are 8 
semesters and 52 subjects, however, it would be neces-
sary to deepen the information and complement it with 
findings from observation. 

In the case of what it is taught for, we find within the curri-
cular structure that for the degree in language and culture 
there are four lines of specialization: translation and inter-
pretation in native languages, teaching of native langua-
ges, management of cultural projects and linguistics.

The methodology as one of the components of the curri-
culum, questions us about how to teach, in this regard, it 
is possible to say that within the intercultural universities 
there is a transversal axis of work that is the link with the 
community, product of this effort is that the methodolo-
gies used are mainly: problem-based learning (PBL), pro-
ject-based learning, action research, conflict mediation 
through dialogue and debate. (Intercultural University of 
the State of Mexico, 2022).

Finally, evaluation as a component of the curriculum leads 
us to ask ourselves: What, how and when to evaluate? For 
this element two considerations are identified, one is that 
some teaching methodologies have their own forms of 
evaluation, such is the case of problem-based learning 
or the project method, the second consideration refers to 
the fact that being a curriculum theoretically based on the 
reconceptualist line and using flexible methodologies for 
learning, likewise happens with the evaluation, this finds 
multiple ways to demonstrate the knowledge, skills, abili-
ties, skills, attitudes and values acquired during the peda-
gogical effort. 
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CONCLUSIONS

Expanding coverage and creating a new educational mo-
del that would break with the western model of university 
was what moved public policy in higher education to crea-
te the intercultural university model, where access to edu-
cation implies, among other things, leaving their places of 
origin to migrate to the cities where an industrial educa-
tion has been conceived, urbanized and hegemonically 
Castilianized, where cultural and linguistic diversity has 
not taken place, this philosophy justifies that Intercultural 
Universities are located in rural and not urban areas of the 
country, with an educational offer that positively impacts 
the local and regional level, which privileges and main-
tains a strong link with the needs of the community. (Dietz, 
2014). 

When speaking of intercultural universities, as institutions 
designed to meet the educational, linguistic, and cultu-
ral needs in predominantly indigenous regions, it does 
not exclude the population that does not identify itself as 
such, but seeks to accommodate historically excluded 
school populations, then interculturality as an educational 
approach and appreciation for diversity is what justifies its 
name: Intercultural University. Thus, intercultural universi-
ties do not resort to indigenousness as an access criterion 
(Schmelkes, 2011).

Rather than offering conclusions in this paper, the inten-
tion is to formulate questions and reflections that guide the 
construction of an object of study, aimed at analyzing how 
the educational model and the curricular proposal contri-
bute to the construction of indigenous student identities 
and the development of intercultural competencies of stu-
dents who do not ascribe themselves as indigenous but 
who attend these schools of higher education. 
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RESUMEN

El derecho a la tenencia de hijos se refiere al derecho de los padres a tener la custodia y cuidado de sus hijos. En 
Ecuador, este derecho está reconocido y protegido tanto en la Constitución Nacional como en leyes específicas, en don-
de se establece que tanto la madre como el padre tienen los mismos derechos y responsabilidades en relación con sus 
hijos. Además, se reconoce el principio de igualdad entre hombres y mujeres, lo que implica que ambos progenitores 
tienen el mismo derecho. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento legal, persisten desigualdades y estereotipos de 
género. Existen casos en los que se han perpetuado patrones de violencia de género en el contexto de la tenencia de 
hijos, utilizando la custodia como una herramienta de control o como forma de ejercer violencia, generando situaciones 
de desigualdad y vulnerabilidad. Para abordar estas problemáticas, es necesario promover una mayor igualdad de gé-
nero, cambiando roles y estereotipos de género ya establecidos, fomentando la corresponsabilidad en el cuidado de los 
hijos, brindar apoyo y recursos a los padres y madres para ejercer plenamente su derecho a la tenencia, y garantizar la 
protección de las mujeres y los niños frente a la violencia de género. 

Palabras clave: 

Hijos, padres, derecho, responsabilidad, estereotipo, desigualdad.

ABSTRACT 

The right to custody of children refers to the right of parents to have custody and care of their children. In Ecuador, this 
right is recognized and protected both in the National Constitution and in specific laws, where it is established that both 
the mother and the father have the same rights and responsibilities in relation to their children. In addition, the principle of 
equality between men and women is recognized, which implies that both parents have the same right. However, despite 
this legal recognition, gender inequalities and stereotypes persist. There are cases in which patterns of gender violence 
have been perpetuated in the context of child custody, using custody as a tool of control or as a way of exercising violence, 
generating situations of inequality and vulnerability. To address these problems, it is necessary to promote greater gender 
equality, changing established gender roles and stereotypes, promoting co-responsibility in the care of children, providing 
support and resources to fathers and mothers to fully exercise their right to custody, and ensuring the protection of women 
and children from gender-based violence.

Keywords: 

Children, fathers, right, responsibility, stereotype, inequality.
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo, se conoce que tanto hombres como muje-
res mantienen una protección igual frente a las diferentes 
leyes de un estado o país, es decir, se establece que tan-
to los derechos como las libertades deben ser iguales, 
esto para proteger y salvaguardar los derechos humanos 
de cada uno, sin embargo, a pesar de esto, dentro del 
sistema legal del Ecuador, existe una brecha en el mo-
mento de aplicar el principio de igualdad en cuanto a la 
tenencia de los hijos, es decir, a lo largo de la historia se 
ha visto de cierta manera, una inclinación hacia la madre 
para la tenencia de los hijos, a pesar de que en algunos 
casos haya una igualdad de condiciones para ambos 
padres, esto acompañado de los diferentes prejuicios y 
estereotipos que se mantienen en cuanto al género y al 
rol de cada uno de los padres (Briones, 2022). 

El derecho a la tenencia de hijos es un tema fundamental 
en el ámbito legal y social, pues busca garantizar que 
tanto la madre como el padre tengan la posibilidad de 
ejercer la custodia y el cuidado de sus hijos de mane-
ra equitativa. En el contexto del Ecuador, este derecho 
está reconocido y protegido por la Constitución y otras 
leyes pertinentes. A pesar de estas disposiciones legales, 
persisten desigualdades de género que afectan la plena 
realización de este derecho en la sociedad ecuatoriana.

Tales desigualdades se manifiestan en la asignación des-
igual de roles y responsabilidades, así como en casos de 
violencia de género relacionada con la tenencia de hijos. 
En este sentido, es fundamental analizar y abordar estas 
problemáticas para promover la igualdad de género y ga-
rantizar que tanto hombres como mujeres puedan ejercer 
plenamente su derecho a la tenencia de sus hijos en con-
diciones justas y equitativas (Novales, 2022). 

La igualdad de género y los derechos de los padres en 
relación con la tenencia de hijos constituye un tema rele-
vante y objeto de preocupación en la sociedad ecuatoria-
na. El derecho a la tenencia de hijos se refiere al derecho 
de los padres a tener la custodia y cuidado de sus hijos, 
y su reconocimiento y protección son fundamentales para 
garantizar una sociedad justa y equitativa.

En el Ecuador, la Constitución establece principios que 
promueven la igualdad de género y reconocen la respon-
sabilidad compartida de los padres en relación con sus hi-
jos. Sin embargo, a pesar de estas disposiciones legales, 
persisten desigualdades de género en la práctica, lo que 
puede dificultar el pleno ejercicio de este derecho. Los 
estereotipos de género arraigados en la sociedad ecuato-
riana suelen asignar roles específicos a hombres y muje-
res, perpetuando la desigualdad y limitando las opciones 
y oportunidades de ambos géneros. Si bien es cierto que 
el principio de que todos los seres humanos son iguales 
es política, estructural y socialmente dominante, solo que 
cuando se requiere su aplicación en casos específicos 

como la tenencia de un menor, el alcance e implicaciones 
se debilita. (Bermeo & Pauta, 2020). 

Esta desigualdad de género también puede manifestar-
se en situaciones de violencia doméstica y de género. 
Algunos hombres utilizan la custodia de los hijos como 
una herramienta de control o como una forma de ejercer 
violencia hacia las mujeres, lo que genera situaciones de 
vulnerabilidad y desigualdad, no solo para las figuras pa-
ternas, sino también para los hijos, quienes son vulnera-
dos sus derechos y viven en un entorno violento. 

Para abordar estas problemáticas de una manera efec-
tiva, es necesario promover una mayor igualdad de gé-
nero y garantizar el pleno respeto de los derechos de los 
padres en relación con la tenencia de hijos. Esto implica 
desafiar los estereotipos de género, fomentar la corres-
ponsabilidad en el cuidado de los hijos, brindar apoyo y 
recursos a los padres y madres, y tomar medidas efecti-
vas para prevenir y abordar la violencia de género, que 
puede suscitarse frente a un conflicto matrimonial que ge-
nere la solución a un problema jurídico tan sensible como 
es determinar la tenencia de los hijos, máxime si se tiene 
en cuenta el principio insoslayable del interés superior del 
menor. 

La sociedad ecuatoriana ha experimentado importantes 
cambios en las últimas décadas en relación con el con-
cepto de familia y los roles de género. Sin embargo, a 
pesar de los avances legales y sociales, persisten desa-
fíos significativos en cuanto a la igualdad de género y el 
ejercicio pleno del derecho a la tenencia de hijos en el 
Ecuador. El derecho a la tenencia de hijos presupone el 
reconocimiento y protección de los derechos y respon-
sabilidades de los padres en relación con sus hijos En el 
contexto ecuatoriano, este derecho está respaldado por 
la Constitución de la República y las normas internas que 
buscan garantizar la igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres. 

No obstante, la realidad muestra que aun subsisten des-
igualdades de género que dificultan el pleno ejercicio de 
este derecho. Las mujeres continúan asumiendo la mayor 
carga en cuanto al cuidado de los hijos, con lo cual se li-
mita el ejercicio de este derecho por parte de los hombres 
y se abre un abismo de desigualdad. Los roles de género 
estereotipados han contribuido a perpetuar la desigual-
dad en la toma de decisiones y en la distribución de res-
ponsabilidades familiares. En la práctica se han conocido 
casos en que los hombres han utilizado la disputa por la 
custodia de los hijos para ejercer su poder sobre las mu-
jeres, constituyendo estas acciones violencia de género 

En este contexto, es fundamental abordar de manera inte-
gral las desigualdades de género y promover una cultura 
de igualdad en el Ecuador. Esto implica la revisión y modi-
ficación de estereotipos de género arraigados, así como 
la implementación de políticas y medidas que fomenten 
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la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y garanti-
cen la protección de los derechos de todos los miembros 
de la familia.

DESARROLLO

El desarrollo histórico legislativo a nivel mundial ha pro-
pendido regular en la medida de lo posible todas o la 
gran mayoría de asuntos en los que se desenvuelve la 
vida del ser humano. Si bien los historiadores del Derecho 
convergen en que las ramas jurídicas primigenias tenían 
como objeto principal la protección de los patrimonios 
personales y la regulación del comercio, el paso del tiem-
po evidenciaría una inclinación del desarrollo legislativo 
hacia cuestiones extrapatrimoniales encaminadas a la 
protección de la vida y la integridad humana. 

El surgimiento del Derecho de Familia no fue sino una ne-
cesaria consecuencia de proteger a los miembros más 
vulnerables del núcleo familiar contra situaciones que pu-
diesen poner en peligro su integridad. Las diversas ins-
tituciones del Derecho de Familia tienen como objetivo 
establecer el marco de acción referente a los derechos y 
deberes de los padres sobre sus hijos. 

Una de las instituciones primordiales del Derecho de 
Familia es la patria potestad, la cual es una institución 
jurídica que, a breves rasgos, se la puede definir como 
la institucionalización jurídica del deber moral y humano 
de los padres de garantizar el ejercicio de los derechos 
genéricos y específicos de sus hijos, es decir, de aquellos 
derechos que tienen su origen en su condición de perso-
nas y de los otros, que están directamente relacionados al 
desarrollo oportuno e irreversible de su máximo potencial 
(Murillo & Vázquez, 2020). 

Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tie-
nen los mismos derechos y libertades, sin embargo, aún 
existen leyes que se resisten a cambiar, como es el caso 
de la tenencia legal de los hijos menores de doce años, 
que, sin duda alguna, en la gran mayoría de los casos se 
le otorga a la madre, aun incluso cuando ambos padres 
se encuentran en igualdad de condiciones frente a las 
necesidades de los niños, demostrando así preferencia 
materna. Son muchos los padres que se encuentran en 
esta situación. 

Saben, que de no llegar a un mutuo acuerdo en casos de 
separación, presentarse ante un juez supone, por regla 
general a los padres, perder siempre la tenencia de los 
hijos, incluso en casos en que los niños y niñas menores 
de 12 años manifiestan su deseo de vivir con el padre. 
Los padres están sujetos a recibir un cruel y mezquino 
régimen de visitas, lo que deja a los niños prácticamente 
semi huérfanos, imposibilitando de una u otra forma invo-
lucrarse directamente con su progenitor, en lo que, a su 
crianza, educación, salud, tienen que ver (Cabascango, 
2017). 

Es común y frecuente que después de terminar una re-
lación matrimonial, se desencadene inconvenientes por 
la separación de los padres de hijos menores de edad, 
teniendo una preferencia habitual la madre quien se en-
carga del cuidado, posterior a una ruptura con la pareja. 
Es la mujer quien permanece en el hogar con mayor fre-
cuencia y se encarga, además del cuidado de los hijos en 
otras actividades como las domésticas, relacionadas con 
la educación y en casos específicos de niños de 0-3 años 
de cuidados biológicos propios de la edad. 

El principio del que todos los seres humanos son igua-
les es política, estructural y socialmente dominante, pero 
cuando se requiere aplicarlo en casos específicos como 
la tenencia de un menor el alcance e implicaciones se 
debilita. Al analizar las conceptualizaciones que surgen 
de caracterizar dos corrientes, la una vinculada a la igual-
dad jurídica cercana al pensamiento liberal, que se torna 
insuficiente frente a situaciones estructurales de discri-
minación, y la segunda relacionada a la igualdad formal 
consiste en la igualdad ante la ley, que todas las perso-
nas pertenecen a una misma categoría y por ende deben 
ser tratados de semejante forma (Bermeo & Pauta, 2020). 

Varias son las instituciones jurídicas que se entrelazan en 
las regulaciones referidas a la tenencia de los hijos en 
correspondencia con los principios que informan el de-
recho civil y de familia, las cuales es preciso considerar 
desde la doctrina, la norma constitucional e infraconsti-
tucional y el derecho internacional, porque presuponen 
causa y consecuencia en el pleno ejercicio del derecho a 
la igualdad en la custodia de los menores, por lo que es 
relevante abordarlas.

Es importante mencionar al matrimonio para establecer la 
importancia que tiene dentro de la sociedad como punto 
de partida de varios actos jurídicos posteriores y su di-
mensión en cuanto a la tenencia y patria potestad de los 
hijos. El matrimonio es la unión voluntaria legal celebrada 
entre dos personas, con plenitud e igualdad de derechos, 
que se comprometen a ayudarse mutuamente, por lo mis-
mo viene hacer un acto solemne que tiene varios objeti-
vos como son procrear y auxiliarse. El matrimonio unitario 
e indisoluble crea el clima más propio para el equilibrio 
moral de los individuos, fomenta la paz entre las personas 
y las familias, asegura la buena educación de los hijos 
(Paz, 2020). 

La patria potestad, es una figura jurídica que se encuen-
tra regulada y consagrada dentro del ordenamiento jurídi-
co ecuatoriano, y de manera bastante general se refiere 
a la representación y a la administración integral de los 
hijos menores de edad por el simple hecho de ser el pa-
dre o la madre, sin embargo cabe recalcar que esta patria 
potestad no necesariamente puede estar en manos de 
los dos padres ya que si se presentara el caso, y con-
curriendo los requisitos legales establecidos dentro de 
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nuestra legislación esta puede ser suspendida o retirada 
de manera definitiva.

El régimen de visitas es otra figura jurídica que debe ser 
estudiada y conceptualizada ya que este es un requisito 
que se fija posterior a la tenencia para de esta manera 
precautelar los derechos del menor y mantener los víncu-
los entre los padres e hijos; según el tratadista Guillermo 
Cabanellas, el régimen de visitas puede ser entendido 
como acto de ir a ver a alguien es su casa, o en lugar 
donde permanece o se encuentra por razón de trabajo u 
otra causa (Silva & Márquez, 2022).

La ley Suprema de la República de Ecuador en sus pre-
ceptos ofrece garantías y mandatos respecto a la igual-
dad a la familia y a los derechos de niños niñas y adoles-
centes considerando respecto a la familia, en el artículo 
67 que se constituirán por vínculos jurídicos basados en 
la igualdad de derechos y oportunidades de sus integran-
tes y en los artículos 44 y 45 de la propia Ley, en cuanto 
a la obligación del Estado la sociedad y la familia de ga-
rantizar el goce de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, así como a tener familia y disfrutarla (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

En especial la tenencia que es la institución que se evalúa 
se encuentra regulada de la normativa específica sobre 
los menores de edad y en tal sentido en su Artículo 118, 
establece los elementos de la procedencia de su aplica-
ción. Expresa que cuando el Juez estime más conveniente 
para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar 
su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar 
el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su 
tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. También 
podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más 
de los derechos y obligaciones comprendidos en la pa-
tria potestad, teniendo siempre en cuenta la conveniencia 
para el menor, dispuesto así en el Código de la Niñez y 
Adolescencia (Ecuador. Asamblea Nacional, 2003). 

En este acápite, se exploran las formas de tenencia exis-
tentes en la doctrina y se busca cuál de ellas se ajusta 
al ordenamiento jurídico ecuatoriano, así como cuál mo-
dalidad se ajusta a la visión de no discriminación y ga-
rantía de los derechos del niño. Se tiene en cuenta que 
en Ecuador concretamente en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, se regula una única forma de tenencia, por 
tanto, no hay una alternativa para la aplicación en bene-
ficio de los progenitores y en defensa del derecho de los 
niños involucrados en el proceso. Se presentan diferentes 
clases de tenencia que se abordan en los diversos orde-
namientos y en la doctrina que ameritan su definición 

“Conforme a ella, el niño reside con uno de sus padres, 
otorgándole el cuidado directo que dicha convivencia exi-
ge” (Lathrop, 2008) ; ello implica la atribución de la custo-
dia a uno de los padres y un régimen de visitas a favor del 

otro, el cual habitualmente contribuirá al mantenimiento 
de los hijos con una pensión de alimentos.

Esta modalidad de tenencia está normada en Ecuador, y 
de lo estudiado hasta el momento se distingue que podría 
afectar el ejercicio de la igualdad entre los padres. Su 
problema radica en las reglas que sirven de base para 
la toma de decisiones del juzgador, establecidas en el 
artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, que 
pudiera considerarse en cierto sentido contradictorio con 
el artículo 118 de esta misma norma, en tanto este último 
se refiere a la patria potestad que siempre será ejerci-
da por ambos padres salvo que uno haya sido privado 
de la misma por las causales que dispone la propia ley 
(Ecuador. Asambla Nacional, 2022). 

En atención a lo manifestado, sería recomendable modi-
ficar la visión del legislador y motivar la creación de una 
norma clara y ajustada con lo dispuesto en la Constitución 
de la República del Ecuador para encontrar la forma de 
no discriminar a ninguno de los progenitores, eliminando 
estereotipos y, sobre todo, buscando el interés superior 
de los niños involucrados en el proceso de separación y 
tenencia que enfrentan sus padres.

La tenencia repartida o alterna es la que permite a cada 
uno de los progenitores tener a los hijos durante un pe-
riodo del año, durante el cual ejerce plenos derechos de 
custodia, teniendo un régimen de visitas en el periodo 
restante. Esta modalidad de tenencia expuesta es una 
alternativa menos discriminatoria que de cierta forma ga-
rantiza el respeto al interés superior del niño, y disminuye 
el impacto psicológico que se suscitaría en uno de los 
progenitores en el caso de perder su participación en la 
crianza del hijo hija.

La tenencia compartida o conjunta es un derecho en el 
que ambos padres tienen la tenencia física y legal de 
sus hijos, comparten derechos y responsabilidades en la 
educación, formación, manutención y toda actividad rela-
cionada con la crianza de los hijos, de tal manera que go-
zan, por resolución judicial, en igualdad de condiciones 
en todas las decisiones y acciones relativas a los hijos. 

Esta institución se ha dado en llamar por la doctrina como 
custodia compartida o coparentalidad y es ejercida de 
varias formas a saber. Según Latroph (2008), puede ejer-
cerse de tres formas: la primera a través de dos residen-
cias en las que existe una principal, con quien el hijo con-
vive la mayor parte del tiempo; la segunda estableciendo 
previamente lapsos de alternancia más o menos equita-
tivos durante los cuales el hijo debe trasladarse al domi-
cilio de cada uno de sus padres; y, la tercera escogiendo 
una residencia permanente para el niño, niña o adoles-
cente donde los padres deberán trasladarse en periodos 
equitativos; es decir en esta última modalidad existen tres 
casas: una para el hijo y una para cada uno de los proge-
nitores lo que se conoce como modelo de anidación. De 
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esta manera, ambos progenitores participarían de mane-
ra activa y equitativa en el cuidado personal de sus hijos, 
pudiendo, en lo que a la residencia se refiere, vivir con 
cada uno de ellos durante lapsos sucesivos más o menos 
predeterminados

La custodia en coparentalidad sería la más idónea ya que 
padre y madre se encuentran en igualdad de condiciones 
y a la vez el niño lo disfruta como si el vínculo matrimo-
nial no hubiere fenecido. Así se fortalece el desarrollo del 
niño y se evita desgaste en su vida dentro de los entornos 
sociales, culturales, educativos, recreativos, entre otros 
(Sigüencia, 2019).

Ahora bien, es necesario diferenciar la corresponsabi-
lidad parental de la tenencia compartida o coparentali-
dad, pues lo primero presupone la “articulación de tareas 
productivas y reproductivas desde una perspectiva que 
armonice los espacios de familia y el trabajo de una for-
ma más equitativa entre hombres y mujeres” (Gómez & 
Jiménez, 2015), y lo segundo se refiere a cuando se ejer-
ce la custodia por ambos padres de manera compartida. 
Desde esta perspectiva, se observa al padre y a la madre 
como socios parentales Esto significa que la correspon-
sabilidad debe ser un elemento de la coparentalidad y 
que debe existir en cualquier modo de custodia respecto 
a los menores, dejando claro que la responsabilidad de 
los padres, es común, no cambia por el hecho de divor-
ciarse o vivir separados y tampoco se altera por el régi-
men de cuidado personal de los hijos que se acuerde o 
establezca.

Al decir de Acuña (2013), “cuando los padres viven juntos 
esa responsabilidad se da en el ámbito de sus acuerdos 
implícitos; cuando se separan puede modificarse la forma 
de ejercer ciertos derechos, deberes o facultades, pero 
siguen siendo igual y conjuntamente responsables”.

Bajo este contexto la tenencia de hijos menores en 
Ecuador es compartida desde el 2021, por tanto, se pro-
duce una especie de pugna paternal, donde el Juez es el 
único con la decisión en las manos. Tanto el padre como 
la madre ahora son aptos y legalmente capaces en de-
recho a tomar la posta de la tenencia para sus hijos no 
emancipados, por tanto, será distribuido todo tipo de res-
ponsabilidad según la personalidad que esté acorde al 
padre o a la madre es decir poder participar de cualquier 
actividad de índole educativa, cotidiana del menor, con la 
caracterización que los padres del menor ya se encuen-
tran separados

Bajo el concepto de separación paternal, los menores no 
se sienten seguros del entorno que sus padres le han im-
puesto. Ante ello, el Juez preverá que el menor reciba 
asistencia psicológica, por el daño psicológico ante la 
disputa de sus padres, para ver quién va a hacerse cargo 
del menor, que dentro de la tenencia precisa el régimen 
de visitas que el progenitor deberá aceptar, esto ayuda 

a combatir los problemas psicológicos a que ha sido ex-
puesto el menor (Rodríguez et al., 2021). 

A lo largo de la historia, la igualdad de género ha sido un 
tema que ha evolucionado de una manera intensa, pues 
a pesar de los tabúes que se presentan, ha tomado una 
importancia favorable para el género y más aún para la 
sociedad, el género se ve expuesto a una serie de este-
reotipos y prejuicios que surgen desde la edad más tem-
prana en adelante, esto se refleja desde detalles tan pe-
queños como colores, juguetes y roles que desde niños 
van asumiendo dentro de los diferentes ambientes en los 
que se desarrollan. 

La igualdad de género se basa en obtener la igualdad le-
gal, social, financiera y de vida entre mujeres y hombres, 
ya que desea que puedan acceder sin discriminación en 
relación de los recursos y bienes de tipo valiosos dentro 
de una sociedad. Por lo que recae en la indagación en 
que los ciudadanos gocen semejantes derechos y debe-
res dentro del Estado, de manera conjunta. 

Creando una relación con el feminismo, al referirse al mis-
mo este desarrolla una acepción del género y su igual-
dad, en base a traer acotación el entendimiento de que 
las mujeres como un grupo humano en el trascurso de la 
evolución histórica, atacadas, oprimidas, discriminadas, 
concluyendo en el deseo de erradicación en cuanto la ex-
plotación de varios tipos en base a la justicia en lo social 
(Prendes et al., 2020). 

Es necesario indicar que el género y su igualdad no solo 
cuentan con la búsqueda del trato igualitario para todos, 
sino de igual manera busca la erradicación de normas 
supuestamente vulneradoras pueden encontrase en mu-
chas leyes que conforman los organismos sociales, de 
ello proviene los prejuicios rodeando al hombre y la mujer. 

Estos prejuicios son opiniones aceptadas por la tradición 
o por dictámenes emitidos por autoridades, convirtiéndo-
lo en un elemento de importancia social, que son peligro-
sos por que se transforman en prejuicios colectivos que 
llegan a ser discriminatorios (Herrera, 2020), y en el caso 
que estos no sean limitados de manera correcta, pueden 
afectar directamente a los individuos con su propia per-
cepción y la manera en la que este se puede desenvolver 
en los diferentes ambientes laborales, sociales, colecti-
vos, familiares y personales, violentando directamente 
sus propios derechos. 

La palabra sexo se refiere a la diferencia biológica entre 
hombres y mujeres, mientras que el término género alu-
de a la construcción social que se ha hecho para cada 
uno de ellos desde la división originaria del trabajo hasta 
nuestros días. El concepto género, por su carácter re-
lacional, tiene como objeto de estudio las relaciones de 
desigualdad entre mujeres y hombres.
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Mientras que el sexo se refiere a características biológi-
cas que son comunes a todas las sociedades y contex-
tos, el género aborda particularidades que se han ido 
acuñando durante todo el entramado de la vida social a 
través de los tiempos (Orcasita et al., 2022). 

Si bien las diferencias biológicas son ciertas e indiscu-
tibles, lo que sucede en la vida real es que los papeles 
que desempeñan mujeres y hombres en la sociedad tras-
cienden tales diferencias biológicas para asentarse en 
conceptos construidos socialmente que se convierten en 
percepciones acerca del papel que les corresponden a 
tales mujeres y hombres. 

Tales percepciones tienen manifestaciones diferentes en 
distintos contextos ; por tanto, el género no es una ca-
racterística biológica sino el sistema de dogmas, valores, 
conductas, procederes, puntos de vistas, rasgos perso-
nales, actitudes, sentimientos, valores, y representacio-
nes que se han construido socialmente para diferenciar 
hombres y mujeres, esto implica que las desigualdades 
que se originan en tal soporte pueden ser modificadas 
(Llerena et al., 2019). 

La Custodia puede ser ejercida por uno de los proge-
nitores o por ambos, esta última se ha dado en llamar 
custodia compartida o coparentalidad. En algunas oca-
siones, pudiera existir una pequeña confusión respecto 
a conceptos que de alguna manera se encuentran en-
trelazados, debido a la similitud de sus acciones. Tal es 
el caso de los conceptos de patria potestad y custodia 
compartida. Es importante hacer la distinción entre cada 
una de ellas, donde la Patria potestad sería el conjunto de 
deberes, derechos y poderes que tienen los padres, de 
manera legal, sobre los hijos (as) menores. Su objetivo es 
la protección del menor y es ejercida por ambos padres, 
salvo sentencia en contrario debidamente fundamentada 
por las causales establecidas en la ley y ejecutoriada.

La Constitución de la Republica del Ecuador en su nume-
ral 11 inciso 2 se plantea que el Estado adoptará medidas 
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad.

Para entender esta situación el punto de partida es la 
comprensión del principio de igualdad. que hace referen-
cia a la necesidad de considerar en igualdad de oportu-
nidades a los grupos históricamente vulnerables en con-
dición de desigualdad en el cual se ubican sin lugar a 
dudas las mujeres. Comprender la igualdad formal y la 
igualdad material, equivale a un análisis de la discrimi-
nación y al estudio de las denominadas categorías con-
cretamente sospechosas de sexo, género y orientación 
sexual (Andrade et al., 2022).

La igualdad viene a colación con el tema de la tenen-
cia de los hijos, pues tal como ha sido expuesto en la 

jurisprudencia vinculante de Ecuador (Corte Constitucional 
del Ecuador, 2021), “una de las manifestaciones discrimi-
natorias es que las mujeres ejercen más el rol de cuidado 
que los hombres, y esto significa que tienen menos po-
sibilidades de ejercer roles significativos para sus vidas 
en el ámbito público, entonces hay que alterar esta rea-
lidad. Cómo alterar esa realidad es cuando se presentan 
divergencias entre las varias perspectivas feministas que 
existen”. 

La propia sentencia en la cual se debate la inconstitu-
cionalidad de la Ley cuando dispone la custodia a falta 
de acuerdo que se otorgue en preferencia a la madre, 
Avila Santamaría argumenta con varias sentencias consti-
tucionales que constituyen jurisprudencia vinculante, este 
arraigo de la brecha de género que afecta la igualdad en 
la custodia de los hijos. En una sentencia en la que se 
desarrolló el derecho al cuidado, constató con cifras la 
discriminación que sufre la mujer; (Corte Constitucional, 
Sentencia No. 3-19-JP y otros, párrafos 46 al 53), también 
determinó “que la brecha de género constituye un sínto-
ma de una profunda y estructural sociedad patriarcal y de 
la discriminación sexual imperante. Los estereotipos de 
mujer cuidadora y hombre proveedor siguen existiendo”. 

La misma sentencia en el párrafo 131) dispuso que el 
Estado, mediante todos los medios que sean posibles y 
necesarios, debe universalizar el ejercicio del derecho y 
de la obligación de cuidar para que lo ejerzan, en igual-
dad de condiciones, tanto los hombres como las muje-
res”, y en su párrafo 139 ordenó como una medida para 
equilibrar las responsabilidades de cuidado frente a los 
hijos e hijas, que se fortalezca la licencia de paternidad 
“para que los padres que trabajan compartan las respon-
sabilidades de cuidado con las mujeres”. Estos pronun-
ciamientos jurisprudenciales muestran los pasos dados 
por la más alta corte ecuatoriana en la dirección de alterar 
los roles tradicionales de género.

La transformación de la norma en cuanto a la preferencia 
materna, busca que los roles del hombre y la mujer se 
establezcan en condiciones de igualdad lo que constitu-
ye un gran desafío, pues puede ocurrir que se utilice el 
cuidado como una forma para presionar a la madre para 
que acepte una pensión menor de alimentos; o que el ám-
bito de la violencia se traslade a la batalla judicial como 
un nuevo espacio de disputa de la pareja; que la mujer 
tenga que asumir nuevos costos. Pero como arguye Avila 
Santa María en su voto concurrente de la sentencia 28-
15-IN/21, son necesarios los cambios formales para des-
terrar el dualismo contencioso entre hombres y mujeres y 
que la mujer abandone el rol perpetuo de cuidadora y el 
hombre el de proveedor, pues solo así se podrá lograr el 
desarrollo de la mujer en el ámbito público y la capacidad 
del hombre para asumir responsabilidades el mundo pri-
vado del cuidado.
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Ello demuestra que una sociedad en condiciones de 
igualdad y sin discriminación es un asunto de todos. Esta 
sentencia sobre la tenencia de los hijos en el ordenamien-
to ecuatoriano, “apuesta a promover que hombres y muje-
res puedan tomar decisiones sin las limitaciones que im-
pone el estereotipo de madre, el rol de cuidado fijado en 
la mujer y el prejuicio de que el hombre no sabe ni debe 
cuidar; y espera que se pueda alterar y transformar el rol 
femenino y masculino tradicional”: (Corte Constitucional 
del Ecuador, 2021).

El problema de las disputas de la tenencia no es cues-
tión de determinar quién tienen derechos sobre los hijos 
o hijas, sino de determinar quién puede ejercer de mejor 
manera el rol de cuidado, en aras de promover el interés 
superior del niño o niña, principio que es una garantía 
constitucional irrenunciable.

Principio de interés superior del niño y el derecho a la 
custodia 

Este principio es la base para el desarrollo y crecimien-
to de las niñas y los niños, ya que recoge una serie de 
acciones que garantizan el desarrollo integral y una vida 
plena, además de contar con un conjunto de condiciones 
tanto afectivas como económicas, aspectos importantes 
para tener una vida digna, es una garantía para asegurar 
el bienestar mediante el efectivo ejercicio de los derechos 
de los niños antes de que se decida sobre un aspecto 
que los implique. Es así que, los juzgadores deben tomar 
como prioridad los derechos del niño, cuando se encuen-
tren en una contraposición de valores, asegurar el bien-
estar de los niños niñas y adolescentes claro está, de una 
manera justa (Vargas, 2020). 

 El principio de interés superior más allá de solo definir 
qué derechos y garantías, así como intereses de niños 
niñas y adolescentes prevalecen por sobre el interés de 
los demás, así como también las normas que los amparan 
son de preferente aplicación versus los que no los reco-
nocen, define la jerarquía qué va a tener tanto la norma 
como la administración de justicia en relación a los niños, 
niñas y adolescentes qué prevalezca a la hora de resolver 
y juzgar (Robles, 2022). 

El derecho a la tenencia de hijos y la desigualdad de gé-
nero en Ecuador son temas complejos que requieren un 
análisis detallado, que no llevará a conclusiones definiti-
vas pero sí a algunas reflexiones relevantes sobre estos 
temas.

En Ecuador, el derecho a la tenencia de hijos se basa 
en el principio del interés superior del niño, que busca 
garantizar el bienestar y desarrollo adecuado de los me-
nores. Históricamente, existía una tendencia en favor de 
otorgar la tenencia exclusiva de los hijos a las madres, lo 
cual reflejaba estereotipos de género arraigados en la so-
ciedad. Sin embargo, en los últimos años se ha buscado 

promover la corresponsabilidad parental y el derecho 
de los padres a mantener una relación significativa con 
sus hijos, reconociendo que ambos progenitores pue-
den y deben desempeñar un papel activo en la crianza 
(Coloma, 2022). Tal como se ha explicado en el análisis 
de los argumentos de la sentencia constitucional referi-
da en epígrafe que precede, la transformación normativa 
acaece pero la efectiva aplicación del derecho requiere 
seguimiento.

En términos de desigualdad de género, Ecuador ha rea-
lizado avances significativos en la promoción de la igual-
dad entre hombres y mujeres. La Constitución de 2008 
establece la igualdad de derechos y oportunidades para 
todas las personas, sin distinción de género. Además, se 
han promulgado leyes y políticas para combatir la discri-
minación y la violencia de género, y se han implementado 
programas para empoderar a las mujeres y promover su 
participación en la vida pública y política.

A pesar de estos avances, persisten desafíos en la erra-
dicación de la desigualdad de género en Ecuador. La 
violencia de género sigue siendo un problema grave, y 
existen brechas persistentes en el acceso a la educación, 
el empleo y la participación política. En el ámbito de la te-
nencia de hijos, aunque se ha avanzado hacia una mayor 
corresponsabilidad, aún se puede encontrar cierta pre-
ferencia hacia las madres en los casos de separación o 
divorcio, lo cual puede perpetuar estereotipos de género.

Al producirse la violencia especialmente en el ámbito fa-
miliar que suele ser común, se debe considerar que se 
expone al menor a vivir en un ambiente violento, donde se 
vulneran cada uno de los derechos que posee el niño a 
nivel legal y de garantía constitucional, que además pro-
ducen consecuencias emocionales, afectando la estabi-
lidad de los menores en el orden psicológico, educativo, 
social y personal.

Se entiende que uno de los derechos que otorga la cons-
titución a los niños, niñas y adolescentes, es a una convi-
vencia sana, acompañada de las diferentes figuras pater-
nas que puede tener a lo largo de la vida, principalmente 
en los primeros años de vida, al tener en cuenta esto, se 
debe priorizar el bienestar y la integridad del menor para 
la convivencia sana y adecuada con uno de los padres 
el que realmente presente las condiciones idóneas para 
sus cuidados sin supeditar la custodia a los prejuicios 
sociales y a los estereotipos de género. La decisión de 
un juez debe sustentarse en las necesidades del menor 
garantizando el interés superior del niño como principio, 
siempre bajo las garantías de igualdad que enarbola la 
Constitución. 

CONCLUSIONES

Hoy en día, los diferentes temas que se relacionan direc-
tamente con la relación y vínculo afectivo entre padres 
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e hijos y la dinámica que puede existir entre ambos, es 
primordial para el desarrollo de la sociedad y el propio 
desarrollo de cada uno de los derechos que se otorga al 
ser humano mediante la constitución legal de un estado o 
país, mismos que a la vez, son garantizados y priorizados 
por diferentes instituciones y organizaciones tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Ecuador ha realizado esfuerzos importantes para ga-
rantizar el derecho a la tenencia de hijos y promover la 
igualdad de género, sin embargo, aún queda trabajo por 
hacer para abordar la discriminación de género en todas 
sus formas y promover una verdadera igualdad de opor-
tunidades para hombres y mujeres. Esto requiere un en-
foque integral que involucre cambios culturales, educa-
tivos, legales y políticos para transformar las estructuras 
sociales y eliminar los estereotipos de género arraigados.

En términos legales, el derecho a la tenencia de hi-
jos se basa en el principio de interés superior del niño, 
que busca garantizar su bienestar y desarrollo integral. 
En Ecuador, la Constitución y el Código de la Niñez y 
Adolescencia establecen que los padres tienen derechos 
y responsabilidades compartidas con respecto a la crian-
za y educación de sus hijos, sin importar su estado civil. 
Sin embargo, en la práctica, persisten desafíos relaciona-
dos con la igualdad de género.

La desigualdad de género en Ecuador se manifiesta en 
diversas formas, como la brecha salarial, la segregación 
ocupacional y los estereotipos de género arraigados en 
la sociedad. Estos factores pueden afectar la toma de 
decisiones relacionadas con la tenencia de hijos, ya que 
históricamente se ha asignado a las mujeres un papel 
principal en el cuidado de los hijos, mientras que los hom-
bres han sido considerados principalmente proveedores 
económicos.

Dicho esto, se debe considerar los diferentes prejuicios y 
estereotipos que se vinculan directamente con el rol que 
posee la mujer y el hombre, mismos que son tomados 
en cuenta desde la historia, en donde, se vincula ge-
neralmente a la mujer con un rol mucho más delicado y 
casero, mientras que el rol del hombre, es enfocado en 
la fuerza y proveer económicamente en el hogar, dicho 
esto, es importante recalcar, que estas sugerencia son 
influenciadas directamente por la sociedad y la manera 
en cómo esta puede afectar en el rol y percepción del ser 
humanos dentro de la sociedad, el hogar, la pareja y su 
área personal y laboral. 

A pesar de los avances legislativos en igualdad de gé-
nero, aún existen desafíos persistentes. Las mujeres a 
menudo enfrentan obstáculos en el ejercicio pleno de 
sus derechos parentales debido a prejuicios arraigados 
y prácticas discriminatorias. Esto puede manifestarse en 
decisiones judiciales que tienden a otorgar la tenencia a 

la madre de forma automática, sin considerar adecuada-
mente las capacidades y circunstancias individuales de 
los padres.

Es fundamental abordar la desigualdad de género en el 
contexto de la tenencia de hijos a través de acciones mul-
tidimensionales. Esto incluye promover la sensibilización 
y educación sobre la importancia de la corresponsabili-
dad en la crianza, desafiar los estereotipos de género y 
garantizar que las decisiones judiciales se basen en la 
evaluación objetiva de las capacidades parentales, inde-
pendientemente del género.

Además, es necesario fortalecer los mecanismos legales 
y judiciales para garantizar una aplicación efectiva de los 
derechos parentales, así como brindar recursos y apoyo 
adecuados para que los padres, independientemente de 
su género, puedan cumplir con sus responsabilidades 
parentales de manera equitativa. 

Así mismo, diferentes instituciones y organizaciones, se 
enfocan directamente en fortalecer dichos mecanismos 
a través de la educación y el conocimiento de la ciuda-
danía, esto para que todo individuo pueda conocer no 
solamente de sus derechos individuales como ser huma-
no, sino también, sus derechos y responsabilidad den-
tro del matrimonio y para con sus hijos e hijas, de esta 
manera, se garantiza, que tanto padres, madres e hijos 
puedan disfrutar de una convivencia armónica y de un 
ambiente libre de violencia, discriminación y desigualdad 
de género, impulsando a tener una sociedad más justa y 
equitativa. 

Con el punto de la educación, se debe vincular los cono-
cimientos propios del ser humano en cuanto a los dife-
rentes prejuicios y estereotipos de pueden generarse a lo 
largo de la historia, pues e el momento en el que el niño 
se ve expuesto a tener una convivencia en el campo de 
la sociedad, se expone directamente a verse influenciado 
de dichos prejuicios, impulsando y promulgando al menor 
a tener un rol distinto uno del otro, es decir, la sociedad 
menciona que el rol de la mujer es muy diferentes la rol 
del hombre, puesto a que se puede diferenciar aquellas 
actividades, conductas y objetivos que mantiene en los 
diferentes campos personales, sociales y laborales. 
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RESUMEN

En el complejo mundo actual, adquiere una renovada importancia la justicia social y los valores dignidad humana, igual-
dad, libertad. Ninguna sociedad está ajena a la problemática de la injusticia y a la contribución a las soluciones, ya sea 
porque la experimenta o por no poder evadir responsabilidades globales. Las familias, por su propia naturaleza y funcio-
nes, es un espacio particularmente sensible cuando se trata de la justicia. En este trabajo se tiene como objetivo realizar 
un análisis de la justicia social, los valores y la familia, que incluye la identificación de sus significados y algunos de los 
retos en la consecución de la justica. Para ello se utiliza el método de análisis y crítica de fuentes bibliográficas, concre-
tados a través de las operaciones lógicas de análisis-síntesis, inducción-deducción, que garantizó una base aceptable 
de informaciones, desde las cuales se logra articular un análisis aproximativo sobre el tema presentado en este artículo 
de reflexión. 

Palabras clave:

Familia, justicia social, valores.

ABSTRACT

In today’s complex world, social justice and the values of human dignity, equality, and freedom acquire renewed impor-
tance. No society is immune to the problem of injustice and to contributing to solutions, either because it experiences it 
or because it cannot evade global responsibilities. Families, by their very nature and functions, are a particularly sensitive 
space when it comes to justice. The objective of this work is to carry out an analysis of social justice, values and family, 
which includes the identification of their meanings and some of the challenges in the pursuit of justice. For this purpose, 
the method of analysis and criticism of bibliographic sources is used, concretized through the logical operations of analy-
sis-synthesis, induction-deduction, which guaranteed an acceptable base of information, from which an approximate 
analysis of the topic can be articulated, presented in this reflection article.

Keywords:

Family, social justice, values.
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INTRODUCCIÓN

Desde la culminación de la segunda guerra mundial, 
hasta la actualidad, crece la preocupación global por la 
justicia social, muestra de ello es la fundación de organi-
zaciones, instituciones e instrumentos internacionales en 
cuyos marcos se refrendan y promueven derechos, valo-
res y acciones, que de realizarse conllevan relaciones hu-
manas más justas. También, da a conocer Pérez (2019), 
que actualmente, alrededor de 80 países refrendan cons-
titucionalmente que la justicia social es un principio fun-
dacional, un valor y una aspiración.

Al mismo tiempo se revitaliza el interés de los investiga-
dores por el tema de la justicia social. En tal sentido, dife-
rentes autores (Osorio, 2010; Pedraza, 2018; Pérez, 2019; 
Méndez & Bárcena, 2021) dan cuenta de las condiciones 
y de algunos de los pensadores que influyen en la es-
tructuración, a lo largo del tiempo, del significado actual-
mente compartido sobre justicia social, inseparable de 
la dignidad humana, Estado social de derecho y el igual 
acceso a las oportunidades. 

En el mundo actual, la justicia social y los valores relacio-
nados como dignidad humana, libertad, igualdad, equi-
dad e inclusión social, se reconocen como valores huma-
nos universales, y son múltiples los instrumentos jurídicos 
internacionales y nacionales que los refrendan como prin-
cipio y valor (Pérez, 2019). No obstante, de acuerdo al 
enfoque complejo de los valores, propuesto por Fabelo 
(2011), es posible asumir la importancia de la apropiación 
de dichos valores para actuar a favor de la justicia social, 
pero también comprender los posibles desfases entre el 
deber ser respecto a la justicia social y el ser en la vida 
real, a cualquier nivel y escala de la vida social.

Una de los instituciones y grupos sociales más relevan-
tes, en la formación del valor justicia social, es la familia. 
Ello se relaciona con las significativas funciones relacio-
nales, formativas, económicas; funciones que las familias 
cumplen, ligadas a otras influencias formales e informa-
les, desde las cuales se adquiere la condición humana, la 
identidad política y cierta capacidad de actuar (Moreno 
et al., 2021), y también se forma un grado de compromiso 
individual, comunitario y social con los procesos de cam-
bio y la justicia social (Fascioli, 2017). 

Pese al compromiso global con la justicia social, e incluso 
los avances que en tal sentido han experimentado algu-
nas naciones, son muchos los retos de la justicia social 
en varios ámbitos de la sociedad, relacionados con la ca-
pacidad y las formas de los Estados de proveer recursos 
mínimos a los sujetos más vulnerables, la superación de 
la pobreza, el acceso real a las oportunidades, el funcio-
namiento de aquellas instituciones que se consideran bá-
sicas en las formación de un sentido de justicia social, la 
compleja estructuración de los valores de justicia social 

en las relaciones individuo, grupos, institución, sociedad, 
entre otros aspectos (Rodríguez et al., 2020).

En el presente trabajo se tiene como finalidad realizar un 
análisis de la justicia social, los valores y la familia, entre 
los significados y los retos. Para ello se utilizan informa-
ciones obtenidas a través del análisis y crítica de fuentes 
bibliográficas, concretados a través de métodos del pen-
samiento teórico. El análisis presentado en este artículo 
de reflexión no tiene pretensiones de exhaustividad, sino 
más bien contribuir, con un conjunto de reflexiones fun-
damentadas, al debate y concientización de un tema que 
por su relevancia interesa a todos en la sociedad global. 

METODOLOGÍA

En cuanto a los métodos se acudió al análisis y crítica de 
fuentes, concretado a través de las operaciones lógicas 
de análisis-síntesis, inducción-deducción. El proceso de 
selección, recopilación e interpretación de las fuentes se 
guía por los conceptos justicia social, familia, valores, que 
son claves en el tema escogido. La bibliografía consulta-
da incluye una muestra de artículos académicos, en su 
inmensa mayoría escritos en los últimos cinco años. 

El análisis de la literatura no se guía por el criterio de sa-
turación o redundancia, sino más bien por el logro de una 
base aceptable de conocimiento a partir de informacio-
nes especializadas, que luego de trianguladas permitie-
ran articular el análisis presentado en este artículo. 

DESARROLLO

El término justicia social y sus significados evolucionan 
a través de la historia (Alarcón et al., 2018). En los pen-
sadores de la antigüedad se destaca Aristóteles, el cual 
refiere que la justicia universal abarca todas las virtudes, 
y la justica particular (correctiva y distributiva) incluye a 
las decisiones políticas y jurídicas, sin que proponga la 
superación de la situación de desventajas socioeconómi-
cas. En la sociedad, la justicia correctiva se encargaría, 
sin que importe el mérito de la persona, de suprimir los 
beneficios y pérdidas producidos por desigualdades en 
interacciones humanas. La justicia distributiva garantiza-
ría que los cargos públicos y la propiedad se repartieran 
según el mérito (excelencia respecto a lo que se distri-
buye), siendo injusto tratar como a iguales, y darle los 
mismos bienes, a personas desiguales en mérito (Pérez, 
2019). 

En correspondencia con último autor referenciado, cuan-
do se hace referencia a la justica, por muchos siglos, se 
le da un significado legal. Es en la Europa del siglo XVIII, 
donde se abre paso el uso del término justicia social, to-
davía permeada del sentido aristotélico de justicia dis-
tributiva. Todo ello condicionado por multidimensionales 
transformaciones, la expansión de las ideas de la ilus-
tración y el sentido que en este movimiento adquiere el 
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término, y por la influencia de teólogos católicos. Desde 
finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, se expande el 
término condicionado por los efectos de las revoluciones 
burguesas y la Revolución Industrial, la preocupación por 
las cuestiones sociales, los reclamos de igualdad, liber-
tad y derechos, así como el papel del Estado en el orde-
namiento justo de la sociedad.

Precisamente, según Amartya Sen, en su obra La idea 
de la justicia (como se citó en Hernández, 2015), el de-
bate moderno en torno a la justicia social se configura 
de los siglos XVIII al XIX. En ese periodo se definen dos 
corrientes de pensamiento, el contractualismo y el com-
parativismo, cuyos fundamentos teóricos, diversos, deli-
nean el significado que cada una de ellas considera que 
debería atribuírsele al concepto justicia social. Los pri-
meros, representados por Thomas Hobbes, John Locke, 
Jean Jaques Rousseau e Immanuel Kant, buscan identi-
ficar el ideal de las instituciones justas; mientas que los 
segundos, -entre ellos Adam Smith, Condorcet, Jeremy 
Bentham, Wollsronecraft, y Stuart Mill-, se ocupan de las 
comparaciones del comportamiento real de las institucio-
nes y sus resultados (Hernández, 2015).

Por supuesto, al interior del contractualismo se encuen-
tran autores que difieren en múltiples aspectos teóricos. 
No obstante, es posible identificar algunas de las cues-
tiones compartidas. Todos ellos adoptan una concepción 
filosófica ahistoricista sobre el origen y evolución de la 
sociedad y las instituciones políticas, en cuyo núcleo se 
encuentra la idea de que en un pasado remoto los hom-
bres se encuentran en un estado natural, imperfecto, no 
civilizado, en el cual la justicia no existía o era deficiente. 
Ese estado de vida natural debía ser superado por otro 
ideal, y la solución eficaz fue el contrato entre individuos, 
en igual capacidad de raciocinio, derechos innatos y bajo 
condiciones de libertad, que hizo posible la fundación de 
una sociedad ordenada, del Estado como poder legítimo, 
racional, respetuoso de los derechos naturales, garante 
del orden en la vida social y de la justicia (Pedraza, 2018; 
Méndez & Bárcena, 2021).

Respecto al comparativismo, según Sen (2021), pese a 
las diferencias en las propuestas teóricas de los autores 
que pueden ubicarse en ese enfoque, lo que estas tienen 
en común es que, en líneas generales, en vez de ocupar-
se de la identificación de las instituciones ideales justas, 
se concentran en el análisis comparado historicista del 
comportamiento real de las sociedades y de los resulta-
dos en cuanto a avances y retrocesos de la justicia en el 
marco de la acción de las instituciones existentes, con 
el objetivo de contribuir a eliminar las injusticias sociales 
manifiestas (Hernández, 2015). 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, diversas fuen-
tes dan cuenta de las condicionantes y manifestaciones 
de la consolidación, a nivel internacional, del significado 

de justicia social que integra las ideas dignidad humana y 
un Estado social de derecho, que preserve las libertades, 
valores y derechos liberales, y unos recursos mínimos 
para que las personas vivan con dignidad. Después de la 
segunda guerra mundial y hasta la actualidad, se amplía 
y refuerza el significado de justica social no solo como 
un deber, principalmente, del Estado social de derecho, 
sino también como equidad, como el derecho de todos, y 
específicamente de los más vulnerables y marginados, a 
la dignidad humana, a la igualdad de acceso y disfrute de 
las libertades y oportunidades (Pérez, 2019). 

Ese significado de justicia social, que se afianza en la úl-
tima etapa, es comprensible en un contexto internacional 
globalizado, en el que se fundan organizaciones interna-
cionales; hay una mayor regulación de las relaciones de 
trabajo; se aprueban y entran en vigor normativas jurídi-
cas internacionales sobre los derechos políticos, econó-
micos, sociales y culturales; se amplía el debate sobre la 
igualdad de oportunidades y los problemas de acceso a 
estas de los grupos históricamente más vulnerables; se 
promueven acciones afirmativas, y muchas constitucio-
nes incorporan la justicia social como principio o valor 
(Hernández, 2015; Pérez, 2019), además del ascenso 
movimientos y proyectos de cambio focalizados en rever-
tir las situaciones de desventajas sociales persistentes. 

No es casual que uno de los pensadores más conocidos 
e influyentes, desde la segunda mitad del siglo XX, sea 
John Rawls (1921-2002), filósofo norteamericano, expo-
nente del neocontractualismo en la contemporaneidad, 
que revitaliza el tema de la Justicia Social. Rawls (2002, 
como se citó en Osorio, 2010), refiere que toma por objeto 
el modo en que instituciones sociales más importantes, la 
Constitución política y las principales disposiciones eco-
nómicas y sociales, distribuyen los derechos y deberes 
fundamentales y los beneficios y cargas de la vida coo-
perativa. Reconoce que la sociedad, tal y como funciona, 
no ha sido justa, existen desigualdades profundas e inte-
reses y expectativas sectoriales en la estructura básica 
de la sociedad, pero considera que es posible buscar la 
justicia social (Osorio, 2010; Bolívar, 2012; Pedraza, 2018; 
Pérez, 2019).

Según estos autores, Rawls (2002, como se citó en 
Osorio, 2010) considera que la sociedad es un sistema 
de cooperación donde las personas, mayoritariamente, 
son capaces de reconocer la existencia de reglas y ac-
tuar conforme a ellas. No menos importante es que los 
sujetos son racionales y razonables, o sea, son capaces 
de elegir el rumbo de sus acciones, tanto guiándose tanto 
por sus propios intereses, e ideas individuales del bien, 
como por una concepción intuitiva de justicia compartida 
que implica reconocer como justas ciertas formas de la 
cooperación humana, en comparación con otras.
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De manera que, siguiendo esta línea de pensamiento, es 
posible una larga deliberación racional y razonable entre 
personas libres e iguales, que comienza con el esclareci-
miento de las condiciones de posibilidad, desde la cual 
en la sociedad se acuerden la elección y aplicabilidad de 
los principios de justicia social. Luego, se deberá mos-
trar que los principios seleccionados y sus fundamentos 
están en correspondencia con la concepción intuitiva de 
justicia compartida por los miembros de la sociedad.

A juicio de Rawls (2002, como se citó en Osorio, 2010), 
los principios de justicia social, que deben regular la se-
lección de una constitución política y los elementos prin-
cipales del sistema económico y social, se deben aplicar, 
en primer lugar, a las desigualdades presentes en la es-
tructura social, e implicarían tratar a las personas como 
fines, fundamentalmente, y no meramente como medios 
para otros. El tratamiento social a las personas como fi-
nes, reivindica la necesidad del respeto y la salvaguarda 
de la dignidad humana, en lo cual se ancla la propuesta 
de Rawls (2002, como se citó en Osorio, 2010) de la justi-
cia social distributiva y como equidad. 

Desde el estudio epistémico realizado, el primer principio 
de justicia social expuesto por Rawls (2002, como se citó 
en Osorio, 2010), es el derecho igual de todas y de cada 
una de las personas al más amplio sistema de libertades 
básicas (libertades políticas, libertad de movimiento, li-
bertad de acceso a amplias alternativas de oportunida-
des de empleos, cargos y responsabilidades; así como 
de acceso y disfrute de renta y riqueza). Como norma, la 
libertad es prioritaria, una libertad solo puede restringirse 
para reforzar el sistema total de libertades compartido so-
cialmente, y siempre que no perjudique a los sujetos que 
tienen una libertad menor. 

El segundo principio refiere que las desigualdades eco-
nómicas y sociales deben ser estructuradas de manera 
que beneficie a los menos aventajados, a partir de un 
principio de ahorro justo, la asequibilidad de todos a 
cargos y funciones en condiciones de justa igualdad de 
oportunidades. Como norma, la justicia es prioritaria res-
pecto a la maximización de las ventajas; y la igualdad de 
oportunidades es anterior al principio de la diferencia. La 
existencia, o el aumento, de la desigualdad de oportu-
nidades, deben aumentar las oportunidades de los que 
tengan menos en la sociedad 

Así, pues, desde la teoría de Rawls (2002, como se citó en 
Osorio, 2010), el significado de la justicia social se define 
a partir del contenido y función reguladora de los mencio-
nados principios. Por consiguiente, alcanzar la justicia so-
cial implica, necesariamente, una sociedad ordenada, o 
sea, una sociedad democrática que haga posible no solo 
la elección razonable de esos principios y criterios de jus-
ticia, sino, también, su aplicabilidad practica en el mar-
co de determinada Constitución política y disposiciones 

económicas y sociales, que teniendo en cuenta las con-
diciones de posibilidad, asignen los derechos y deberes 
de todas personas, y se distribuyan correctamente, lo 
más justo posible, las ventajas y desventajas de la coo-
peración entre sus miembros (Osorio, 2010; Bolívar, 2012; 
Pedraza, 2018; Pérez, 2019).

Otro de los autores que sobresale dentro del debate ac-
tual en torno a la justicia social es Amartya Sen (2021), 
Premio Nobel en Economía en 1998 e influyente perso-
nalidad a nivel global, recibe la influencia tanto del pen-
samiento occidental, como de numerosos pensadores 
orientales, principalmente de la India (Osorio, 2010). Una 
lectura detenida de la obra de Sen, La idea de la justicia 
(2021), permite constatar que comparte con Rawls (2002, 
como se citó en Osorio, 2010) la idea de la necesidad del 
papel del Estado en el logro de un mínimo de justicia, y 
el uso de la razón para identificar y tratar de solucionar 
las situaciones de justicia e injusticias. Pero Sen (2021), 
va más allá y se preocupa por el problema de la justicia 
no en un solo país, sino a nivel global, en las relaciones 
entre naciones. 

La preocupación principal de Sen (2021), según se apre-
cia en la obra mencionada, no es la identificación de las 
perfectas instituciones justas, sino las enormes injusticias 
manifiestas que afectan a los seres humanos en el mun-
do. Defiende que todos tienen obligaciones con los más 
necesitados, los individuos, las familias, las comunida-
des, el Estado a través de políticas sociales y acciones 
concretas, y las organizaciones globales. Coherente con 
la defensa del papel del Estado, una de las principales 
contribuciones de Sen (2021), es su propuesta de indica-
dores que permiten evaluar una sociedad y los grados de 
justicia o injusticias. 

Esos indicadores van más allá de la medición del pro-
ducto nacional bruto o producto interno bruto, e incluyen 
índices que reflejan la calidad de vida, el bienestar y las 
libertades humanas, desde el enfoque que mide las ca-
pacidades, o las oportunidades reales de las personas 
para vivir. Se asume que los sistemas democráticos son 
más eficaces para la justicia social. La ampliación de los 
derechos humanos, con los derechos económicos y so-
ciales, como el derecho a la subsistencia, a la salud, la 
educación, al trabajo y a una justa retribución, protección 
frente al desempleo y la pobreza, entre otros, marcan un 
avance sustancial en la cuestión del reconocimiento de 
derechos más difíciles de lograr, y al ser refrendados por 
instrumentos internacionales manifiesta el compromiso la 
comunidad global (Sen, 2021). 

Llegado a este punto es importante referir que no obs-
tante las dificultades para encontrar en la literatura una 
definición de Justicia social, se asume que el significado 
actual de justicia social se estructura en torno a tres ele-
mentos, a saber, el Estado social de derecho, dignidad 
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humana e igualdad de oportunidades (Pérez, 2019). El 
contenido de esos tres conceptos es lo suficientemente 
amplio, de manera que permiten adoptar una concepción 
sobre el tema desde la cual se reivindique la libertad, la 
igualdad, la equidad y la inclusión social como conteni-
dos de la justiciam demostrado así por Bolívar (2012), así 
como la importancia de la justicia restaurativa, la justicia 
redistributiva y justicia como reconocimiento (Cifuentes & 
Vallejo, 2018).

En el mundo actual, la justicia social se reconoce como 
uno de los valores humanos universales, y no son pocos 
los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales 
que lo refrendan como principio y valor (Pérez, 2019), lo 
cual es extensible a la dignidad humana, libertad, igual-
dad, equidad e inclusión social. En cada acción a nivel 
global o de estado nacional, sean económicas, políticas, 
ambientales o sociales-, y en las acciones de los indivi-
duos y grupos en la cotidianidad, que toquen los conte-
nidos de la justicia social se ponen en juego la solidez de 
esos valores refrendados, y la correspondencia entre los 
propios valores y los que la comunidad global reconoce 
como relevantes.

Siguiendo el enfoque complejo de los valores, propuesto 
por Fabelo (2011), se considera que es comprensible que 
los valores declarados e instituidos por las organizacio-
nes internacionales y los estados nacionales, que apa-
recen reflejados en la ideología oficial, la política interna 
y externa, las normas jurídicas, el derecho, la legislación 
laboral, entre otros, de alguna manera estén en corres-
pondencia con los que la comunidad global reconoce. No 
obstante, la mera declaración de los valores de justicia 
social no garantiza automáticamente un actuar coheren-
te con los valores declarados. Puede producirse, en la 
práctica, a cualquier nivel y escala de la vida social, un 
desfase entre el deber ser respecto a la justicia social y el 
ser en la vida real.

Se admite, además, que lo más deseable es la autorre-
gulación de la propia conducta, a partir de la apropiación 
activa de los valores humanos universales (Fabelo, 2011). 
Para que ello ocurra es importante que los sujetos estén 
informados y adquieran conocimientos acerca de los 
contenidos de la justicia social y los valores relacionados, 
y que ese conocimiento produzca vivencias, emociones, 
sentimientos y actitudes favorables hacia la dirección que 
esos valores marcan en el comportamiento. No obstante, 
en vida real, la justicia social adquiere un significado so-
cialmente positivo, o no, en dependencia de, o más bien 
cruzado por, las necesidades, intereses y sentimientos de 
los sujetos, que se forman y aprenden a estimar las cosas 
y a actuar bajo la influencia de las más variadas relacio-
nes e interacciones sociales 

Una de los instituciones y grupos sociales más relevan-
tes en la formación del valor justicia social, y todos los 

valores relacionados, es la familia. En tal sentido, a decir 
de Moreno et al. (2021), muchos los investigadores coin-
ciden en que la familia tiene funciones relacionadas con 
la protección, cuidado, formación y humanización de sus 
miembros. Ello conlleva que, desde las funciones y prác-
ticas cotidianas en las familias, no desligadas de otras 
influencias formales y no formales, en contextos determi-
nados, se adquiere la condición humana, de ser racio-
nal, social, con una cierta identidad política, poseedor de 
cualidades cívicas y una capacidad de actuación política.

En consecuencia, las familias son relevantes en la con-
formación del compromiso individual, comunitario y so-
cial con los procesos de cambio y la justicia social. Al 
respecto, Honneth (2007), según Fascioli (2017), reivin-
dica la significación de la combinación de regulaciones 
legales que garanticen los derechos y libertades de todos 
en las familias, con la configuración de relaciones justas 
en el cumplimiento de roles y prácticas familiares. Existen 
evidencias de que, pese al avance en las regulaciones 
legales, persisten y se reproducen relaciones injustas en 
muchas familias, y en las relaciones familia-sociedad, así, 
por ejemplo, perdura la sobrecarga en la mujeres de las 
labores domésticas y diversas formas de violencia fa-
miliar, que afectan la integración social justa de los más 
afectados y la formación en justica social.

Por último, aunque no menos importante, es que a razón 
de los fuertes lazos de afecto al interior de las familias de 
procedencia y de las familias de pertenencia o formadas 
por los sujetos en curso del ciclo vital, además de las res-
ponsabilidades que se tienen respecto a la protección de 
la vida y la satisfacción de necesidades de los parientes, 
algunas codificadas legalmente; si hay un ámbito donde 
se experimentan con mayor fuerza las situaciones de jus-
ticia e injusticia social es el ámbito familiar. 

Llegado a este punto se puede reflexionar respecto a los 
retos de la justicia social en varios ámbitos de la sociedad, 
sin pretensiones de agotar un tema que por su amplitud, 
complejidad y posibles desarrollos actuales y futuros, re-
queriría de aproximaciones sucesivas de múltiples inves-
tigadores que desde diversas disciplinas y con un enfo-
que transdisciplinario den cuenta de los retos existentes 
en la consecución de mayores grados de igualdad, en 
diferentes sociedades y momentos de su evolución. 

En esta aproximación a los retos identificados, se asume 
que dado el deber del Estado de garantizar al menos un 
mínimo de justicia social para los más vulnerables, lo a 
que su vez depende de cuan amplios o limitados sean los 
recursos económicos y presupuestales según Hernández 
(2015), uno de los retos, principalmente en los países me-
nos aventajados, es como distribuir recursos escasos, sin 
que se comprometa el desarrollo económico y humano 
de la sociedad, ni se reproduzcan y perpetúen situacio-
nes de injusticia social.
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De acuerdo con Carpizo (2013); Pérez (2019); y Oviedo 
(2022), cuando se estudia la sociedad real, puede encon-
trarse que, por un lado, la Constitución del país refrenda 
los derechos de justicia social y, por otro lado, la realidad 
indica que a millones de personas no llegan los benefi-
cios de la justicia social. Expresión de ello es la situación 
de la desigualdad social, en cuyo extremo más perverso 
se encuentra la pobreza multidimensional, agravada en 
periodos de crisis económicas.

En consecuencia, se asume, siguiendo a Rodríguez et 
al. (2020), el enorme reto que implica superar las con-
diciones de injusticia social, y especialmente la pobreza 
como una de sus manifestaciones más significativas, so-
bre todo porque ésta es una problemática multicausal y 
muldimensional, en cuya superación entran en juego la 
estructuración de tipos particulares de modelos económi-
cos, políticos y sociales, la voluntad política, los intereses 
sectoriales de aquellos que están, o influyen, en las es-
tructuras políticas, las relaciones con la comunidad glo-
bal, e incluso el cambio de factores histórico culturales 
que actúan como reproductores de la pobreza.

Por supuesto, de acuerdo con dicho autor, para enfren-
tar el reto de la superación de la pobreza es importante 
impulsar políticas públicas y acciones medibles y alcan-
zables orientadas a disminuir las brechas sociales e pro-
mover la justicia social, así como garantizar que las es-
tructuras de oportunidad, de integración social y ascenso 
en la vida social realmente estén al alcance y puedan ser 
aprovechadas por aquellos grupos que históricamente 
muestran desventajas persistentes. 

Con todo, es en sí mismo un reto garantizar que las es-
tructuras de oportunidad realmente estén al alcance y 
puedan ser aprovechadas por aquellos grupos que histó-
ricamente muestran desventajas persistentes. Al respec-
to, varios autores han constatado algunos factores que 
limitan el igual acceso a las oportunidades educativas, 
entre ellos, acceso diferente de pobres y no pobres al 
sistema educativo; tratamiento diferente, desigual, que 
privilegia a los sujetos de mejores ingresos; escasos con-
tenidos y procesos educativos dirigidos a promover la 
igualdad. Para contribuir, desde la escuela a enfrentar di-
cho reto, es posible guiarse por un liderazgo para la justi-
cia social, mejorar los procesos educativos, construir una 
cultura de inclusión y equidad, y proveer a los estudiantes 
una educación de calidad (Rodríguez et al., 2020).

En este orden de análisis, se asume la importancia de 
las relaciones escuela- familia en los procesos formati-
vos. Además de que la calidad de la educación recibida 
y el rendimiento en los aprendizajes son vías de acceso 
a las oportunidades Reyes (2020), pero hay retos a estas 
vías, además de las ya mencionadas, que tienen que ver 
con la disponibilidad de tiempo real de muchas familias 
para implicarse, desde el vínculo con la escuela, en los 

procesos educativos, la carencia de formación e incluso 
de motivación de muchas de ellas para participar en los 
procesos de las instituciones escolares (Balbas, 2021).

Coherente con la aceptación del análisis de Fascioli 
(2017), otro de los retos identificados es la democrati-
zación real de las relaciones familiares, lo cual conlleva 
revertir no solo condiciones socioeconómicas y políticas 
que favorecen la injusticia en las familias, sino también 
superar patrones, estereotipos y prácticas de larga data 
que se reproducen de generación en generación y ali-
mentan las injusticias en la vida familiar y en las relacio-
nes familia- sociedad. 

De acuerdo con el enfoque complejo de los valores, de 
Fabelo (2011), no menos importante es el reto de que los 
valores de justicia social instituidos internacionalmente y 
guíen la acción, en beneficio de los más vulnerables, de 
la participación real y de mayores grados de justica, so-
bre todo en sociedades y grupos que muestran poco res-
peto por la justicia social, los mecanismos democráticos 
y la dignidad humana. 

Finalmente se considera que los valores de justicia social 
y sus avances prácticos, requiere de la formación de ciu-
dadanos críticos y propositivos, de la participación activa 
en la construcción de una sociedad lo más justa posible, 
afirmado así por Cifuentes y Vallejo (2018), lo cual no deja 
de ser un reto en condiciones de crecimiento del indivi-
dualismo, la apatía, y en no pocas ocasiones del desfase 
entre lo que cada sociedad declara oficialmente y lo que 
hace en la vida real de los hechos. 

CONCLUSIONES 

La justicia social, la familia y los valores han sido estudia-
dos por múltiples autores, desde diferentes perspectivas 
teóricas. El análisis de una muestra de los estudios pre-
cedentes permitió realizar una aproximación al tema, que 
integra la aclaración de los significados de los términos 
claves y la identificación de algunos de los más impor-
tantes retos en la búsqueda de la justicia social. Dada la 
importancia de este complejo tema para la comunidad 
global, las sociedades particulares, los individuos y las 
familias, se considera que la temática requiere de una 
más amplia investigación por parte de los investigadores 
que pueden contribuir al conocimiento y solución de las 
problemáticas relacionadas con las injusticias sociales.

La justicia social es inseparable de la dignidad humana, 
del derecho inalienable que todos tienen a una vida dig-
na. De manera que, los serios retos a la búsqueda de ma-
yores grados de justicia social, ninguna sociedad debería 
renunciar a la eliminación de las condiciones y factores 
que influyen en la reproducción de las injusticias sociales. 
Esta es una ardua tarea que, evidentemente, solo puede 
enfrentarse con el concurso mancomunado de todos los 
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sujetos, individuales y grupales, y con el concurso de la 
comunidad global. 
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ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS

Los artículos enviados a la revista tendrán la siguiente 
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• Extensión entre 15 y 20 páginas.

• Título en español e inglés (15 palabras como máximo).

• Nombre (completo) y apellidos de cada uno de los au-
tores. Se sugiere a los autores que en el nombre científico 
se eliminen los caracteres especiales del español y otras 
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los parámetros de la lengua franca (inglés) y ser indexa-
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les. En caso que los autores cuenten con dos apellidos 
deben unirse por medio de un guión.

• Correo electrónico, identificador ORCID e Institución. 
Los autores que carezcan de ORCID deben registrarse 
en https://orcid.org/register

• Resumen en español y en inglés (no excederá las 250 
palabras) y palabras clave (de tres a diez en español e 
inglés).

• Introducción; Materiales y métodos; Resultados y dis-
cusión (para artículos de investigación). El resto de las 
contribuciones tendrá en vez de estos dos apartados 
anteriores: Metodología, Desarrollo. Todos los artícu-
los contarán con: Conclusiones, nunca numeradas; y 
Referencias bibliográficas. Los Anexos, si los tiene, se 
incluirán al final del documento.

OTROS ASPECTOS FORMALES

• Las páginas se enumerarán en la esquina inferior 
derecha.

• Las tablas serán enumeradas según su orden de cita-
ción y su título se colocará en la parte superior (Ej, Tabla 
1. Nombre).

• Las figuras no excederán los 100 Kb, ni tendrán un an-
cho superior a los 10 cm. Serán entregadas aparte en 
formato de imagen: .jpg o .png. En el texto deberán ser 
numeradas, según su orden y su nombre se colocará en 
la parte inferior (Ej. Figura 1. Nombre).

• Las abreviaturas acompañarán al texto que la define la 
primera vez, entre paréntesis.
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meradas con números arábigos. Tendrán una extensión 
de hasta 60 palabras.

• Los anexos serán mencionados en el texto de la mane-
ra: ver anexo 1 ó (anexo 1).

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las citas y referencias bibliográficas se ajustarán al esti-
lo de la Asociación Americana de Psicología (APA), 7ma 
edición, 2019. Se deben utilizar como mínimo 25 fuen-
tes que se encuentren en el rango de los últimos cinco a 
diez años. En el caso de fuentes que sean artículos cien-
tíficos se deben utilizar, preferentemente, aquellas que 
provengan de revistas científicas indexadas en Scopus y 
SciELO. En las referencias se mencionarán solo las cita-
das en el texto, ordenadas alfabéticamente con sangría 
francesa.
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