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INTRODUCCIÓN: 
 

Mi experiencia, constataciones e inquietudes. 

 
Durante más 30 años he dedicado mi vida a la educación en diferentes etapas educativas y 
ámbitos de animación pedagógica. He sido director de distintos centros educativos por un 
periodo de 15 años. El trato directo con los jóvenes, con su entorno, me ha dado una visión de 
su realidad amplia y sistemática. A lo largo de este tiempo he podido observar cómo los 
jóvenes, poco a poco, han ido perdiendo empuje, frescura y ganas de enfrentar la vida y el 
momento histórico que les ha tocado vivir. No quiero que mis palabras suenen desde el primer 
momento como una declaración negativa sobre la juventud, porque considero que lo que los 
jóvenes son y viven en el momento presente, no es, sino fruto de lo que los adultos hemos 
hecho de ellos. Además, también, existen jóvenes muy centrados que saben lo que quieren y 
luchan y trabajan cada día por conseguirlo. 
 
Por tanto, no pretendo generalizar, pero sí, en base a mi experiencia directa con alumnos de 
primaria, secundaria y universitarios, teniendo presente el contexto familiar y social, las 
tendencias culturales y paradigmáticas del momento, estudiar si el modelo educativo integral 
que estamos implementando en la últimas décadas en los centros La Salle está respondiendo a 
las expectativas de la educación en el siglo XXI. 
 
Para realizar este estudio, parto de la experiencia directa, una experiencia que, durante los 
últimos años, se ha centrado en tres líneas de trabajo perfectamente delimitadas, que me han 
permitido conocer la realidad escolar en los centros La Salle de Andalucía. 
 
Podríamos decir que la primera línea de trabajo ha consistido en liderar un equipo de 
personas, de educadores, preocupados por la didáctica, la metodología, y de forma especial, 
ǇƻǊ ƭƻǎ ά5ŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ ƭƻǎ bƛƷƻǎ ȅ las bƛƷŀǎέ, del bullying y la violencia escolar. Sobre este 
último tema, en el año 2006 este equipo realizó una encuesta a los alumnos y profesores de 
los 20 centros La Salle ς Andalucía para detectar la gravedad del tema, tanto desde la visión de 
los alumnos como desde los profesores. Se observaba un deterioro progresivo en el respeto 
entre compañeros, en la relación alumno profesor y alumno personal de servicios y apoyo, que 
daba lugar incluso a agresiones físicas a los profesores. Esta falta de respeto se extiende al uso 
de los materiales y mobiliario de los centros. En definitiva, era evidente que en nuestras 
escuelas se daba un largo listado de comportamientos antieducativos y antisociales que cada 
vez deterioraban más el panorama educativo y relacional. Posteriormente se creó un 
programa de Mediación entre Iguales y Mediación de Conflictos, que sigue utilizándose en la 
actualidad.  
 
En segundo lugar, y desde mi función como director, me ocupe de la implementación de 
programas de prevención de drogas y alcohol en los centros en los que desarrollaba mi labor 
directiva. Mi experiencia con adolescentes y jóvenes en determinados sectores sociales me ha 
demostrado que existe un  alto consumo de sustancias nocivas, y entre ellas el alcohol, que, si 
bien es jurídicamente  ilegal,  socialmente está omnipresente en nuestra cultura y en los 
ambientes donde se mueve la juventud. En este sentido un dato sorprendente es que durante 
los años 2006 ς 2007, España registró los máximos históricos de consumo de la mayoría de 
sustancias que existen en el mercado, incluyendo el alcohol, según datos de la Asociación 
Proyecto Hombre. 
 
En tercer lugar, la visión de todos los centros, y por ende, de los alumnos de los veinte centros 
educativos y obras socioeducativas del Sector de Andalucía y el conocimiento de la realidad de 
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todos los centros La Salle de España y Portugal, desde la responsabilidad de Director de la Red 
de Centros de La Salle Andalucía. 

 
 
Definición del problema. 
 
De estas experiencias anteriores, surgió en mí la idea de profundizar sobre la juventud actual y 
el papel que les toca juagar en este siglo XXI que hemos comenzado. Me preocupaban 
determinados síntomas que revelaban el vacío de muchos jóvenes, que los lleva al consumo 
desmesurado de todo: alcohol, drogas, tecnologías, ƳǵǎƛŎŀΣ άōƻǘŜƭƭƽƴέΣ ǎŜȄƻΣ ŜǘŎΦ aŜ 
preocupaba la notable falta de autonomía, tal vez producida por el retraso temporal en la 
incorporación al mundo laboral, una dependencia de sus propias familias permaneciendo 
mucho tiempo en el hogar paterno. Una falta de responsabilidad ante su propia formación 
como preparación para el futuro y la toma decisiones. Una relajación en el compromiso 
transformador de la sociedad, roto por algunas voces, pocas, antisistema e indignados del 15 
M. 
 
Desde el conocimiento y la experiencia que me han aportado los trabajos en estos campos, la 
docencia y el trato y la relación con los jóvenes, creo que las generaciones actuales de jóvenes 
son producto de la educación y de la sociedad que los adultos hemos preparado para ellos, es 
decir, lo que los mayores hemos hecho de ellos, para lo bueno y para lo malo. Tienen grandes 
potencialidades, cualidades y unos valores muy positivos. Viven el presente de forma real y no 
con las pretensiones utópicas de los adultos. Dominan el mundo virtual y las nuevas 
tecnologías que están ante ellos sin miedos y sin complejos. Pueden moverse por las redes 
manejando varias fuentes de información a la vez; son capaces de comunicarse a través de 
chats y SMS con gran rapidez y con un seudolenguaje que ellos mismos han creado; tienen 
capacidad de convocatoria utilizando las plataformas interactivas comoΥ ά²hatsApǇέΣ ά¢ǳŜƴǘƛέ 
ƻ άFŀŎŜōƻƻƪέΤ ǎƻƴ ǊłǇƛŘƻǎ ŘŜ ǊŜŦƭŜjos y pueden hacer varias cosas a la vez. 
 
Son jóvenes educados para el ocio y viven su tiempo libre y la noche como la actividad central 
de sus vidas. {ƻƴ ƧƽǾŜƴŜǎ άǇǊŜǎŜƴǘƛǎǘŀǎέΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ǾƛǾŜƴ ƭƻ ƛƴƳŜŘƛŀǘƻΣ Ŝƭ ŀǉǳƝ ȅ ŀƘƻǊŀΣ Ŝƭ 
ƳƻƳŜƴǘƻ άŀ ǘƻǇŜέΣ ǎƻƴ ŘƛǊŜctos, dicen lo que piensan, sin falsos respetos. Hacen amigos 
rápidamente y, ni el tiempo ni el espacio entorpecen sus relaciones. Se abren más 
rápidamente a las relaciones y se dejan subyugar por las modas, los ídolos, los modelos 
efímeros. 
 
Es evidente que la juventud actual, como la de todos los tiempos, presenta elementos 
negativos, pero creo que son hijos de su tiempo, y espero que ellos, llegado el momento y 
planteada la necesidad y la situación, serán capaces de responder, no a las expectativas de los 
mayores, sino a sus propios retos, inquietudes e ilusiones y serán capaces de resituarse ante 
sus propias vidas y ante el mundo, dando respuesta a los interrogantes y problemas que les 
plantee el futuro. 
 
Al hojear un periódico de tirada nacional, encontré una cita del catedrático de didáctica de la 
Universidad de Sevilla D. Julio Cabero Almenara que me llamó la atención y me hizo reflexionar 
sobre la educación de las futuras generaciones. La frase decía así: 
 

ά[ŀ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ ǘƛŜƴŜ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǎ ŘŜƭ ·L·Σ ƳŀŜǎǘǊƻǎ ŘŜƭ ·· ȅ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜƭ ǎƛƎƭƻ ··Lέ 
 

Ciertamente que esta cita encierra una gran verdad desde el punto de vista educativo, 
pedagógico y social, y es que existe un gran desfase entre la realidad de nuestros alumnos y lo 
que en la escuela, y desde los planteamientos pedagógicos de los profesores se entiende como 
educación, y más concretamente por el proceso de enseñanza - aprendizaje. Aquello de que 
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άŜŘǳŎŀƳƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǾƛŘŀέ ǇŀǊŜŎŜ ǉǳŜ ŎŀŘŀ ŘƝŀ Ŝǎǘł Ƴłǎ ƭŜƧƻǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘΦ [ƻǎ ƎǊŀƴŘŜǎ 
cambios que vive nuestro planeta en todos los niveles, hacen que la brecha generacional, 
cultural y tecnológica cada vez sea mayor. Las tecnologías van muy por delante de lo que en la 
escuela se hace.  
 
Todo lo anterior hace que me preocupen seriamente cuestiones como: qué es de la juventud 
en el momento actual, hacia dónde se dirige y cómo la estamos educando para convertirla en 
una ciudadanía responsable y capaz de liderar la sociedad  y el planeta en el siglo XXI. Desde 
aquí surge el problema que plantea mi investigación: ά[ŀǎ características de nuestro mundo 
globalizado, desde una inmersión en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el 
impacto, cada vez mayor, de las nuevas tecnologías, el papel de las familias y el rol que 
desempeña la escuela a nivel curricular y metodológico-didáctico, hacen que nuestros 
alumnos actuales muestren falta de autonomía personal y ante el aprendizaje, una 
responsabilidad cada vez menor ante su formación y su futuro en lo que a decisiones 
respecta, y unos niveles bajos de compromiso sociaƭ ǇŀǊŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǊ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘέΦ 
 
 

Objetivos. 

 
Este mundo de los jóvenes está inmerso en la realidad tecnológica, en la que ellos se 
encuentran como pez en el agua. Esta sociedad de la Información y el Conocimiento está 
generando una forma de ser y de estar, de encarar las relaciones personales y de gestionar el 
proceso de enseñanzaςaprendizaje. 
 
Desde este contexto histórico actual tan especial, global y cambiante, los educadores nos 
debemos preguntar: ¿cómo podemos ayudar a los alumnos a consolidar una madurez 
personal, social e intelectual que les permita actuar de forma responsable y autónoma para 
que puedan prever y resolver problemas mediante un pensamiento crítico y creativo? ¿Cómo 
facilitarles la utilización rigurosa de unas herramientas cognitivas? ¿Cómo acompañarlos en la 
configuración de un proyecto de vida significativo y abierto a los demás? ¿Qué necesitan para 
ser ciudadanos desde una perspectiva global que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa, solidaria y equitativa? ¿Cómo continuar con el desarrollo 
de competencias que les preparen para los estudios superiores y la vida activa en el siglo XXI? 
 
Esta educación que debemos procurar a los jóvenes debe dotarlos de una autonomía seria, 
basada en la reflexión y en la toma de decisiones. La autonomía sustentada de esta forma les 
hará ser más responsables con ellos mismos, su futuro y la sociedad que deben gobernar y 
construir desde el compromiso de sus propias vidas hacia los demás. 
 
El problema que se plantea hoy, es que los jóvenes se mueven entre el deseo de autonomía y 
las nuevas dependencias (modas, drogas, alcohol, móviles, internet, etc.), que los hacen 
heterónomos, o como bien dice Kölberg (1997), este deseo entre la autonomía y la 
dependencia los deja anclados en la fase sociónoma. A muchos de ellos, con el paso del 
tiempo, se les acrecienta el deseo de autonomía, de independencia afectiva y económica, pero 
hoy desconcierta el número elevado de jóvenes que siguen viviendo durante muchos años en 
el seno de sus familias. Normalmente se suelen dar explicaciones como que no hay trabajo, 
que es difícil independizarse por el precio de las viviendas, pero personalmente, y sin poner en 
duda esos motivos, creo que también hay otros motivos como el que ser adulto implica 
responsabilidades, que no están dispuestos a renunciar a las comodidades de la vida en la casa 
familiar.   
 
 



 18 

La familia en esta encrucijada de espacios relacionales juega hoy un papel tan importante 
como en el pasado. Pero el problema estriba en la modelación que ha sufrido la propia familia, 
que de ser transmisora de valores, normas y costumbres sociales, ha delegado sus funciones 
más sagradas a la escuela, produciéndose una brecha educativa que es necesario y urgente 
reparar: la educación de los hijos. 
 
Hay que hacer planteamientos educativos, que partiendo de la realidad de un mundo 
globalizado, contando con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y con el 
concurso imprescindible de la familia y la escuela, preparemos a nuestros alumnos con un 
abanico de competencias personales y sociales que los hagan gestionar su propio aprendizaje 
autónomo con responsabilidad personal y que les permita ser agentes activos de 
transformación social. 
 
Considero que los educadores (padres, maestros y profesores, catequistas y animadores de 
grupos), tenemos la obligación y el deber, ante las nuevas generaciones de adolescentes y 
jóvenes, de marcar pistas, sugerir caminos, orientar su formación y su futuro.  Por eso el 
objetivo que me plateo en este trabajo es el que sigue:  
 
άDemostrar que el modelo que se propone tiene una proyección práctica en el modelo que 
subyace en el Carácter Propio de la Red de Centros La Salle y responde a las necesidades 
educativas que demanda la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el siglo XXI, 
incidiendo especialmente, en tres aspectos fundamentales: la autonomía personal y ante el 
aprendizaje, la responsabilidad en la toma de decisiones personales y de formación y el 
ŎƻƳǇǊƻƳƛǎƻ ǎƻŎƛŀƭ ǇŀǊŀ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀǊ Ŝƭ ƳǳƴŘƻέΦ 
 
Y por tanto me propongo analizar y evaluar el grado de asimilación del modelo pedagógico que 
ofrece el Carácter Propio de la Red de Centros La Salle en distintos contextos sociales, 
ŦŀƳƛƭƛŀǊŜǎ ȅ ŜǎŎƻƭŀǊŜǎ ŘŜƭ {ŜŎǘƻǊ ά[ŀ {ŀƭƭŜ ς !ƴŘŀƭǳŎƝŀέΣ ȅ ŎƽƳƻ ŘŜǎŘŜ ŜǎŜ ƳƻŘŜƭo se está 
dando respuesta a la autonomía personal y al aprendizaje de los alumnos, de modo que se 
conviertan en personas responsables de su formación y de sus vidas, y se proyecten 
socialmente mediante una sensibilización y un compromiso social. 
 
El estudio de campo me permitirá dar respuesta a los siguientes objetivos: 
 

1. Comprobar cuáles son las capacidades, competencias y aptitudes del alumnado hacia 
la autonomía, la responsabilidad y el compromiso social. 

 
2. Analizar si las capacidades, competencias y aptitudes expresadas ante la autonomía, la 

responsabilidad y el compromiso social es distinta en los centros, objeto de la 
investigación, con diferentes niveles socioeconómicos y culturales y de sexo, y 
comprobar si esas diferencias son estadísticamente significativas. 

 
3. Confrontar en qué medida las actividades, buenas prácticas y programas que se ponen 

en funcionamiento en la Red de Centros La Salle, están dando respuesta a la educación 
de la autonomía, la responsabilidad y el compromiso social. 

 
4. Analizar las diferentes causas que puedan influir en la existencia o no de la autonomía 

personal y ante el aprendizaje, la responsabilidad en la toma de decisiones personales 
y de formación y al compromiso social para trasformar el Mundo. 
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Hipótesis. 
 
El Modelo Pedagógico ideal para formar a las nuevas generaciones del siglo XXI es un modelo 
ecléctico que participa de una serie de elementos constitutivos de los que hablaré más 
adelante. Este Modelo que he denominado άIntegral y Holísticoέ da pie al planteamiento de mi 
hipótesis de trabajo:  
 
ά[ŀ ǇǳŜǎǘŀ Ŝƴ ǇǊłŎǘƛŎŀ ŘŜƭ aƻŘŜƭƻ Integral y Holístico subyacente en el Carácter Propio de 
los Centros La Salle, a través de la implementación de programas, actividades y buenas 
prácticas, hace que los alumnos de distintos contextos sociales, familiares y escolares del 
Sector La Salle ς Andalucía, que han permanecido durante la Educación Primaria y 
Secundaria, en dichos centros, se perciban con un alto grado de autonomía personal y ante 
su aprendizaje, sean responsables en la toma de decisiones personales y de formación y 
tengan un compromiso social claro para trasformar el mundo, conscientes, además, de que 
estas tres dimensiones se les han trabajo a lo largo de su periodo de escolarizaciónέΦ 
 
 

Modelo. 
 
La famosa intelectual alemana Arendt (2003), decía que la educación es lo que está entre el 
pasado y el futuro. Pienso que en un mundo que gira cada vez más rápido y con los grandes 
retos que a todos los niveles se nos plantean, existe uno que es quizás, y lo lleva siendo desde 
que el hombre es hombre, el más importante reto de la humanidad, la educación de las nuevas 
generaciones. En esa tarea creo que es necesario, igual que lo ha sido en el pasado, plantear 
un modelo educativo que dé respuestas a esos retos que se nos están presentando en el siglo 
XXI. 
 
Curiosamente se constata que los jóvenes como dice la cita de Arendt, al hablar de la 
educación como un hecho actual, viven el presente como la única realidad verdadera, ya que 
ellos están centrados en lo próximo, en lo actual, en lo cercano, en lo de todos los días, la 
historia como pasado no les llama la atención ni les interesa, sólo es para ellos un conjunto de 
anécdotas, y el futuro es una realidad lejana, a la que no quieren llegar, la perciben con temor 
en el plano personal. Por tanto, si viven el presente son susceptibles de ser educados en el 
aquí y ahora. Esto conlleva educar desde los presupuestos actuales y con las herramientas que 
ellos utilizan. Debemos aprovechar las nuevas tecnologías para encauzar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
La hipótesis de mi trabajo intenta no crear un nuevo modelo que sirva como marco 
pedagógico a la Red de Centros La Salle, pero sí analizar elementos fundamentales que la 
educación del siglo XXI necesita contemplar y poner en práctica. Por tanto, el estudio debe 
partir de las constataciones y características del mundo actual que se dirige al futuro: 
globalización, sociedad de la información y el conocimiento, el concurso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TICs), las características de los jóvenes actuales, del papel 
que debe desempeñar la familia y la escuela en la educación de los niños y jóvenes, los valores 
y capacidades que debemos inculcarles para que sepan gestionar su aprendizaje y la toma de 
decisiones en sus propias vidas. 

 
Necesitamos, por tanto, redefinir un modelo pedagógico-educativo acorde con el Carácter 
Propio de los Centros La Salle que se proyecte hacia el futuro, y por ende, un nuevo estilo de 
educador para el siglo XXI. Un modelo que provea a los alumnos del presente y del futuro de la 
adquisición de unas capacidades y hábitos que les den una autonomía en el plano personal y 
en el aprendizaje, que los haga responsables de su formación y de sus vidas, y los sensibilice y 
los proyecte hacia un compromiso transformador de la sociedad. Decía Aristóteles: άAdquirir 

http://www.marcianos.com/fr/adquirir.html
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desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia 
absolutaέ. (Ayllón, 2011). 
 
Quiero analizar en qué medida el modelo que subyace al Carácter Propio de los centros La  
Salle está dando respuesta a los tres parámetros que me parecen importantes en el presente y 
en el futuro de la educación de nuestros niños y jóvenes: autonomía personal a través del 
autoaprendizaje; lo cual puede ayudar a madurar personalmente a través de las competencias 
transversales con el fin de conseguir la máxima responsabilidad; y con todo ello 
conseguiremos también que los alumnos sean personas comprometidas en lo social y en los 
principios de espiritualidad. 
 
Entiendo que debo dar pistas de ǳƴ άaƻŘŜƭƻ Holísticoέ, partiendo de las demandas educativas 
y sociales de la sociedad de la información y el conocimiento, que configure el nuevo estilo de 
ser profesor y determine un nuevo modelo de desarrollo profesional, con el fin de que el 
alumno alcance una mayor autonomía, a través de la mediación cognitiva y social para ser 
responsable de su vida y de su formación, y llegar a un compromiso ético ς social de todos los 
actores del proceso de enseñanza-ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜέΦ 
 
Veo la necesidad de proponer y reelaborar un modelo pedagógico integrador de la pedagogía, 
los valores y la ética, que dé respuesta a la autonomía personal y al autoaprendizaje de los 
alumnos, a la responsabilidad ante su formación y la toma de decisiones en la vida  y  les haga 
tener un  mayor compromiso social para transformar la realidad, desde la pedagogía lasaliana.  

De una forma más grafica este es el esquema, que resume el trabajo realizado:  

 

 
Figura 1: Esquema ς resumen del planteamiento del trabajo. (Elaboración propia). 

 
 

http://www.marcianos.com/fr/tales.html
http://www.marcianos.com/fr/cuales.html
http://www.marcianos.com/fr/habitos.html
http://www.marcianos.com/fr/tiene.html
http://www.marcianos.com/fr/importancia.html
http://www.marcianos.com/fr/tiene.html
http://www.marcianos.com/fr/importancia.html
http://www.marcianos.com/fr/absoluta.html


 21 

Por eso me ha parecido interesante utilizar como símbolo el dibujo de 
Leonardo Da Vinci: ά9ƭ IƻƳōǊŜ ŘŜ ±ƛǘǊǳǾƛƻέ, que fue realizado 
alrededor del año 1492. Representa una figura masculina desnuda en 
dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en un 
círculo y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del 
cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de 
Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su 
nombre. ¢ŀƳōƛŞƴ ǎŜ ŎƻƴƻŎŜ ŎƻƳƻ Ŝƭ άCanon de las proporciones 
ƘǳƳŀƴŀǎέ. 
 

El άModelo Integral y HolísticoέΣ (Modelo de formación integral del alumnado y Modelo 
pedagógico holístico) también pretende dotar a nuestros alumnos y jóvenes de esas 
proporciones humanas de todas las dimensiones de su personalidad: la cognitiva-intelectual,  
la social-crítica, la ético-moral, la afectivo-emocional. Esto hará de ellos sujetos activos capaces 
de aprender a formarse como personas autónomas, responsables y socialmente 
comprometidas. 
 

Estructura del trabajo. 

 
Estas son las bases de mi estudio, que se distribuye en los siguientes capítulos y apartados: 
 
Comienzo el capítulo primero constatando los grandes cambios y transformaciones 
socioculturales que se han producido en las últimas décadas. Transformaciones sociales como 
el fenómeno de la globalización, revoluciones silenciosas como la de la mujer, aparición de 
fenómenos como el terrorismo a escala planetaria, profundos cambios tecnológicos. Cambios 
y transformaciones han afectado a todos los ámbitos: desde las estructuras políticas y 
económicas, hasta las referidas a las dimensiones ecológica, social, cultural y educativa.  
 
En un segundo momento analizo cómo esos cambios y transformaciones han creado y están 
constituyendo una nueva tipología de jóvenes. Jóvenes que viven un vacío existencial a pesar 
de no carecer prácticamente de nada. Se debaten en una lucha continua entre la libertad y la 
dependencia de sus propias familias y de las modas y modelos efímeros que proponen la 
sociedad actual. Se está dando, de forma creciente, el individualismo y un repliegue, cada vez 
mayor, hacia lo privado, así como una exaltación de la propia subjetividad, ven la verdad 
propia como un absoluto, sin entender el punto de vista de los demás. Lo que cuenta para 
Ŝƭƭƻǎ Ŝǎ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜΣ Ŝƭ άŀǉǳƝ ȅ ŀƘƻǊŀέΦ 
 
Nos encontramos ante una nueva ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ƭƭŀƳŀŘŀ άDŜƴŜǊŀŎƛƽƴ bŜǘέ ƻ άDŜƴŜǊŀŎƛƽƴ 
9ƛƴǎǘŜƛƴέ, que se caracteriza por: el cuestionamiento de la autoridad, por ser prácticos y 
críticos con todo, por experimentar nuevas formas de socialización a través de la red y por ser 
unos consumidores influyentes. 
 
Lo que me hace constatar como una realidad evidente que los jóvenes actuales carecen de 
autonomía hasta el punto de que siguen instalados dentro del marco familiar durante bastante 
tiempo, sus niveles de autoaprendizaje son muy bajos  puesto que, prácticamente, se les da 
todo hecho, muestran escasa responsabilidad ante su formación y la toma de decisiones en sus 
vidasΣ ƭŜǎ ǎǳǇƻƴŜ ǳƴ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜŎƛŘƛǊΣ ŜƭŜƎƛǊΣ ǊŜƴǳƴŎƛŀǊΧ, y por último, evidencian una 
ausencia de compromiso para la transformación social. Sus compromisos son puntuales pero 
no a largo plazo con una causa que llene sus vidas. 
 
Esta realidad me lleva a analizar las variables que delimitan el problema: los cambios políticos, 
culturales, económicos, sociales y de relaciones; el cómo nos afecta vivir inmersos en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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{ƻŎƛŜŘŀŘ ŘŜ ƭŀ LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ƻ ά{ƻŎƛŜŘŀŘ Ŝƴ wŜŘέ ȅ Řirigidos hacia la Sociedad del 
Conocimiento; lŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ άDŜƴŜǊŀŎƛƽƴ bŜǘέ ȅ Ŝƭ ǇŀǇŜƭ ŘŜ ƭŀǎ ŦŀƳƛƭƛŀǎΣ ǇŀǊŀ 
terminar el capítulo haciendo un apunte sobre el rol de la escuela en este nuevo panorama. 
 
El capítulo segundo intenta dar pistas de por dónde debe ir la educación y dónde se deben 
poner los acentos para educar dentro de un paradigma tecnológico, qué competencias y 
habilidades hay que desencadenar en nuestros alumnos y jóvenes para encarar el futuro con 
competencia. 
 
He Intentado profundizar en el papel que debe jugar la escuela para ir pasando de una 
Sociedad de la Información a una Sociedad del Conocimiento. Ya que la primera está creando 
una enorme brecha de desigualdad entre los países con suficiente tecnología y los países 
pobres. Las diferencias ya no son sólo económicas o de falta de alimentos, sino de acceso a la 
información, a la educación y a la tecnología. 
 
Lo anteriormente expuesto me lleva no solo a plantear las competencias cognitivas y digitales 
necesarias para gestionar el futuro, sino a plantear qué tipo de valores debemos transmitir a 
los alumnos para ir pasando, poco a poco, de la información al conocimiento. De ahí que sean 
importantes las competencias transversales. 
 
Educar de esta manera requiere un nuevo rol del profesor, un nuevo estilo de presencia, una 
nueva manera de orientar y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Hay 
ǉǳŜ ƛǊ ŀōŀƴŘƻƴŀƴŘƻ Ŝƭ ŘƛǎŎǳǊǎƻ άŜȄ ŎłǘŜŘǊŀέΣ ǇŀǊŀ ƭŀƴȊŀǊ ǇǊŜƎǳƴǘŀǎΣ ƛƴǘŜǊǊƻƎŀƴǘŜǎ ŀ ƭƻǎ 
alumnos, hacerles pensar, orientar, sugerir caminos de solución a los problemas que se 
plantean a nivel personal y social. Habrá que compartir los conocimientos para que estos se 
mejoren con el concurso de todos, será imprescindible tomarse en serio el aprendizaje 
cooperativo. 
 
En el capítulo tercero analizo, cuáles son los elementos fundamentales de todo modelo 
pedagógico y de formación del alumnado. Por tanto me centro en el alcance que tiene el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la importancia de que todo modelo tenga un tipo de 
relación comunicativa entre los agentes del proceso educativo. Por último, todo modelo debe 
estar contextualizado, enraizado en un lugar, un espacio y un tiempo concretos. Educamos no 
a seres ficticios sino reales, que viven en unas familias y unos contextos sociales concretos. 
 
A continuación, se hace un recorrido breve por los distintos paradigmas educativos que han 
ido surgiendo a lo largo de la historia, desde el Paradigma o Modelo Academicista, pasando 
por el Conductista, el Humanista, y el Cognitivo - Constructivista, hasta llegar al Sociocrítico. 
 
Por último, defino el modelo pedagógico ς didáctico que me parece coherente para dar 
respuesta a la sociedad del siglo XXI. Un modelo que no pretendo que sea original, pero si 
ecléctico en sus elementos constitutivos. Por tanto el modelo que planteo debe ser: integral, 
holístico, constructivista, procesual, axiológico, contextual y creativo.  
 
Desde los elementos constitutivos del modelo que propongo se van dando respuestas y pistas 
de actuación educativa a los tres problemas que constituyen el fundamento y el objetivo de mi 
estudio: la falta de autonomía en lo personal y en autoaprendizaje de los alumnos, la escasa 
responsabilidad en la toma de decisiones personales y de formación, y la ausencia de 
compromiso social para transformar y cambiar este mundo desigual. 

 
El capítulo cuarto ŎƻƳƛŜƴȊŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǎƝƴǘŜǎƛǎ ŘŜ άƳƛ ƳƻŘŜƭƻέΣ ŀƭ ǉǳŜ ŘŜƴƻƳƛƴƻΥ aƻŘŜƭƻ 
άIntegral - HolísticoέΦ Síntesis que pone el acento en las características fundamentales del 
modelo. 
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A continuación expongo las grandes intuiciones pedagógicas que a lo largo de la historia se han 
ido produciendo en la Institución ά[ŀ {ŀƭƭŜέ όIŜǊƳŀƴƻǎ ŘŜ ƭŀ 9ǎŎǳŜƭŀǎ /Ǌƛǎǘƛŀƴŀǎύ ȅ ǉǳŜ Ƙŀƴ ido 
conformando un modelo educativo propio y original. Partimos de una pedagogía paidocéntrica 
y analizamos desde la Guía de las Escuelas, que nace como el primer Plan de Centro que sirvió 
a los primeros Hermanos para concretar su estilo pedagógico en las aulas, hasta la novedad 
que ha representado en las últimas décadas el Carácter Propio de los Centros La Salle, donde 
queda recogido el modelo educativo que subyace en la Institución, incluyendo la 
implementación de muchos programas de innovación educativa. 
 
A continuación se hace un recorrido por ƭŀǎ άōǳŜƴŀǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎέ  ǉǳŜ, Ŝƴ ƭŀ wŜŘ ŘŜ /ŜƴǘǊƻǎ ά[ŀ 
{ŀƭƭŜέ ŘŜ !ƴŘŀƭǳŎƝŀ, vienen trabajando  los distintos elementos constitutivos del modelo que 
yo propongo. Para terminar con algunos apuntes sobre las repercusiones e implicaciones que  
el modelo que propongo debe tener sobre el cambio de actitud de la institución, el currículum, 
la organización de los centros, la metodología, la formación futura de los maestros y 
profesores de los centros y sobre la inmersión en el contexto. 
 
En el capítulo quinto  se desarrolla el trabajo de campo que se ha realizado. Aparecen los 
términos de elección de la muestra y la metodología empleada, así como la descripción de los 
instrumentos de recogida de datos y de procesamiento y tratamiento de los mismos. 
 
Desarrollé mi investigación en centros de La Salle, que se corresponden con  los tres niveles de 
contextos socioculturales alto, medio y bajo. La muestra la seleccioné entre los alumnos de 4º 
de ESO de estos centros que habían permanecido un mínimo de 10 años en centros La Salle y 
miembros de los Equipos Directivos y profesores de cinco centros de distintos contextos 
socioculturales y económicos. 
 
La metodología de investigación empleada ha sido cualitativa y cuantitativa, lo que me 
permitió hacer una triangulación de resultados. En la metodología cuantitativa usé como 
instrumento una batería de ítems de un cuestionario (Escala Likert), destinada a los alumnos. 
Las cuestiones fueron valorativas y de preguntas cerradas, encaminadas a recoger la opinión 
que los alumnos tienen sobre los tópicos estudiados. 
 
En cuanto a la metodología cualitativa, usé ƭŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜ άƎǊǳǇƻ ŦƻŎŀƭέ όƳŜǎŀ ŘŜ ŜȄǇŜǊǘƻǎύΣ a 
los que se les cuestionó sobre el cómo son los jóvenes actuales ante la autonomía, la 
responsabilidad y el compromiso social y qué actividades, buenas prácticas y programas 
trabajan en los centros para educar en esos tres tópicos. 
 
Se realizaron entrevistas grupales con expertos (Director del centro, Jefe de Estudios, 
Orientador y Delegado de Pastoral, profesores de 4º de ESO), con las que se obtuvo 
información sobre las acciones, actividades, buenas prácticas, programas, etc., que el centro 
utiliza para trabajar  la autonomía, la responsabilidad y el compromiso social. 
 
Las entrevistas realizaŘŀǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ άƎǊǳǇƻǎ ŦƻŎŀƭŜǎέ fueron transcritas y analizadas con el 
programa Nvivo - 8. Los datos recogidos en las encuestas se procesaron con el paquete 
estadístico SPSS-21 
 
Los capítulos sexto, séptimo y octavo se dedican por este orden a las conclusiones e 
implicaciones, a la bibliografía y webgrafía, y  a los anexos.  
 
Para dar coherencia y trazabilidad a los capítulos que componían este trabajo se marcaron 
líneas que permitieran hacer un estudio en paralelo entre todos los capítulos hasta llegar a las 
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conclusiones e implicaciones de la tesis. A continuación se presenta dicho esquema en la figura 
2 de trazabilidad del trabajo: 
 
  

 
 

Figura 2: Trazabilidad en el planteamiento del trabajo. (Elaboración propia). 

 

Bibliografía relevante y estudios sobre el tema. 

 
En estos años que llevo trabajando sobre mi tema he consultado una bibliografía abundante, 
pero quiero destacar los autores que han centrado los tópicos o conceptos importantes de mi 
trabajo. 
 
En el análisis de la Sociedad de la Información y el Conocimiento me ha ayudado mucho 
profundizar en los libros de Manuel Castell: ά[ŀ ŜǊŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΥ ƭŀ {ƻŎƛŜŘŀŘ wŜŘέ 
Volumen I, II y III), y el análisis que, juntamente con Pekka Himanen, hace sobre el Modelo 
CƛƴƭŀƴŘŞǎ ŘŜ ά{ƻŎƛŜŘŀŘ Ŝƴ wŜŘέΦ  
 
También la lectura de Ángel I. Pérez Gómez, en su libro: ά[ŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŜǎŎƻƭŀǊ Ŝƴ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ 
ƴŜƻƭƛōŜǊŀƭέ, y el planteamiento que junto a Gimeno Sacristán hacen en: ά/ƻƳǇǊŜƴŘŜǊ ȅ 
ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǊ ƭŀ ŜƴǎŜƷŀƴȊŀέ, me ha dado una visión de por dónde camina hoy la escuela desde 
ese nuevo paradigma de posmodernidad. 
 
Otro parámetro importante de mi trabajo era el analizar las características de la juventud 
ŀŎǘǳŀƭΣ ƭŀ ƭƭŀƳŀŘŀ άDŜƴŜǊŀŎƛƽƴ bŜǘέΦ 9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻ ŎǊŜƻ ǉǳŜ Ŝƭ ǎƻŎƛƽƭƻƎƻ WŀǾƛŜǊ 9ƭȊƻ Ŏƻƴ ǎǳ 
abundante bibliografía me ha aportado bastante luz. 
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Al estudiar los modelos pedagógicos y definir el mío propio he abordado a los clásicos como 
Piaget, Vygostky, Ausubel, Bruner, Feuerstein, etc. También me ha centrado mucho, en mi 
estudio, el material que tiene editado José Mª Martínez Beltrán, gran conocedor de las teorías 
cognitivas y constructivista, especialmente ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǘŜƳŀ ŘŜ ƭŀ άƳŜŘƛŀŎƛƽƴέΦ 
Especial mención hago de su libro: ά[ŀ ƳŜŘƛŀŎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜέ. Para la 
mediación más centrada en el papel que desempeña el profesor, la lectura de Lorenzo Tebar 
Belmonte me ha resultado rica por los matices que expone de la figura del docente mediador. 
 
Por último en el estudio del modelo que subyace en la Institución La Salle, he seguido, 
fundamentalmente, los escritos de Léon Lauraire y Edgard Hengemülle, centrados en la Guía 
de las Escuelas y el conocimiento que tienen de la figura de Juan Bautista de La Salle como 
pedagogo. 
 
La revisión de tesis doctorales que se relacionaban con mi trabajo ha dado como resultado un 
reducido número de ellas. Las más recientes y que he podido consultar han sido las que 
siguen:  
 
Á La Tesis Doctoral de Teresa Lara Moreno, titulada: MODELO EDUCATIVO SEGÚN 

VALORES DE LOS IDEARIOS GRANADINOS, me interesaba el planteamiento axiológico 
que se hace a los centros privados como base para diseñar el tipo de persona que se 
quiere educar. Esta tesis se enmarcaba dentro de la línea de trabajo del Grupo de 
LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ŘŜ DǊŀƴŀŘŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά±ŀƭƻǊŜǎ emergentes y 
educación social" (HUM-580) aprobado por la Junta de Andalucía, coordinado por el 
catedrático, profesor Enrique Gervilla Castillo. Este estudio, al igual que el mío, se 
circunscribió dentro de la selección los idearios de los centros privados de la ciudad de 
Granada con docencia en Enseñanza Obligatoria, Bachillerato LOGSE, durante el curso 
1999-2000. 
 

Á De la Tesis Doctoral de Victoria Amneris Delgadillo Licea, de la Universidad La Salle 
Benjamín Franklin, México.   Me sirvieron los planteamientos de investigación en 
centros con el mismo perfil y de la misma Institución Lasaliana que los que aparecen 
en esta tesis, ya que fue aplicado en centros de primaria y secundaria en 16 escuelas y 
colegios La Salle del Distrito México Sur. El título de la investigación realizada en el año 
2004 fue: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO-PARTICIPATIVA DE LA CONGRUENCIA INTERNA 
DE LAS INSTITUCIONES LASALLISTAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EN EL 
DISTRITO MÉXICO SUR (2001-2003). Al igual que en mi caso, este estudio sirvió para 
promover, impulsar y orientar la mejora a las Instituciones Lasalianas en aspectos 
educativos; mediante la actualización e innovación pedagógica, en las áreas de: 
fundamentación psicopedagógica, didáctica y currículum, planificación didáctica, 
cultura lasaliana (misión y filosofía), administración educativa; así como en las 
actividades culturales que favorecen la formación humanista-cristiana de los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
Á Alfredo Rafael Lucena Toledo, perteneciente Centro de Información y comunicación de 

UPEL ς Barquisimeto, Estado de Lara. Venezuela., planteaba en sus Tesis Doctoral un 
tema que era fundamental en mi tesis ya que estudiaba el modelo holístico aplicado a 
los docentes. Su título era el siguiente: MODELO HOLÍSTICO CREATIVO PARA LA 
GERENCIA DEL CAPITAL HUMANO DOCENTE. 
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I. CONTEXTO DEL TRABAJO: 
 

Nuestra juventud adora el lujo y su ego, está mal 
educada, niegan la autoridad y no tienen el más 
mínimo respeto por alguien maduro. Nuestros 
jóvenes de hoy son verdaderos tiranos. Los 
consejos de sus padres les parecen sencillamente 
ŜǊǊƽƴŜƻǎέΦ (Sócrates, 470 ς 399 a.C.) 

 

1.1. Elementos sociales que intervienen: 

 
Los valores, las creencias, la moda, los estilos de vida y de relaciones, etc., influyen en nuestra 
sociedad y, por lo tanto, en las personas. Dentro de las principales variables sociales podemos 
destacar: 
 

1.1.1. El nuevo ámbito socio-cultural. 

No hay duda de que el mundo ha ido avanzando y cambiando en estos dos últimas décadas, 
hacia logros y estándares cada vez más importantes para la libertad y los derechos ciudadanos, 
pero, como apunta Romero (1998), también ha tenido que ir soportando la realidad 
sistemática y repetitiva de hechos dramáticos como las guerras, los fundamentalismos, los 
desastres ecológicos, la radicalización extrema o el debilitamiento de las ideologías, la victoria 
de la tecnología capitalista, las desigualdades económicas cada vez más drásticas entre Norte y 
Sur, entre ricos y pobres, las hambrunas, la violencia, el terrorismo, el racismo, la xenofobia... 
Estos problemas, que se han asentado en la cultura de la modernidad y se siguen produciendo 
en la posmodernidad, y para los que no se han encontrado respuestas satisfactorias desde esta 
visión de la cultura, han ido abriendo paso a la búsqueda de alternativas, con un discurso nada 
claro, discontinuo de los poderes políticos y con la diversidad y la incertidumbre como señas 
de identidad. Este «cambio de miradas» ha estado marcado tanto desde el cuestionamiento 
de los planteamientos de la modernidad por su pérdida de capacidad explicativa y de fuerza 
legitimadora, como por los atisbos de algunas características que nos sirven para constatar que 
esta época es de cambios bruscos y mutaciones vertiginosas. 
 
Inmersos como estamos, actualmente, en profundas transformaciones del mundo en que 
vivimos, que afectan a todas sus vertientes: desde las estructuras políticas y económicas, hasta 
las referidas a las dimensiones ecológica, social y cultural y educativa, no deja de ser oportuno, 
e incluso necesario, poder abordar el papel que cumple y debe cumplir la juventud en el 
contexto de nuestra sociedad. 
 
La Educación, como la sociedad y la cultura actual, ha entrado en un ámbito que se distingue 
por su complejidad, lo cual significa que hay muchos aspectos que considerar al pronunciar esa 
palabra: educar, educación. Eso sí, sigue siendo un ámbito, es decir un lugar en el que las 
personas pueden conseguir su realización, gracias a su propia vivencia y al acompañamiento 
de los educadores que se hacen mediadores entre el universo cultural y los alumnos, para 
ayudarles a localizar los puntos cardinales que orienten sus vidas hacia un significado lo más 
pleno que se pueda conseguir. 
 
En ese ámbito, lo primero que nos encontramos es la realidad que cada día viene a las aulas: 
niños/as y jóvenes con gran diversidad de disposiciones y actitudes, y el contraste con lo que 
en otro tiempo podíamos entender por esos dos términos: niñez y juventud. Cuando los 
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comparamos con los jóvenes de otras épocas, olvidamos que la sociedad del pasado también 
era distinta. Antaño se pasaba de la infancia directamente al mundo del trabajo, y por tanto la 
adolescencia y la juventud son fenómenos relativamente recientes en el tiempo. Pero, desde 
que hay adolescentes y jóvenes, como categorías sociológicas, su paso por esas etapas se ve 
influenciado por la sociedad concreta en la que crecen. Una sociedad, que como en otros 
tiempos, tiene unos valores dominantes, unas formas familiares concretas, un tipo de 
relaciones y unas estructuras educativas, sociales, políticas y económicas.  
 
Las generaciones que en estos momentos ejercemos de padres y/o profesores hemos querido 
dar lo mejor a los niños y a los jóvenes. Hemos soñado sueños para ellos, les hemos ofrecido lo 
mejor, desde los juguetes, la ropa, las diversiones, hasta las escuelas, colegios e institutos para 
educarlos. Les hemos evitado cualquier tipo de problemas, incluidas las inclemencias del 
tiempo, los hemos llevado al colegio en coche para que no pasaran frío o se mojasen bajo la 
lluvia. Les hemos privado de tener golpes con la bicicleta o los patines, y todo ello para que no 
pasaran por las dificultades por las que habíamos pasado nosotros. 
 
Hemos puesto televisores y ordenadores en las habitaciones de los niños y los jóvenes. Los 
hemos dotados de teléfonos móviles para controlarlos y recogerlos en coche cuando ellos 
terminan el botellón del fin de semana. Les hemos llenado sus vidas de actividades 
ǇǊƻƎǊŀƳŀŘŀǎΣ ƳŀǘǊƛŎǳƭłƴŘƻƭƻǎ Ŝƴ ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ ƛƴƎƭŞǎΣ ƛƴŦƻǊƳłǘƛŎŀΣ ƳǵǎƛŎŀΣΧ [ƻǎ ƘŜƳƻǎ 
ŎƻƴǾŜǊǘƛŘƻ Ŝƴ άƴƛƷƻǎ ς ŀƎŜƴŘŀέΦ tŜǊƻ ƘŜƳƻǎ ƛŘƻ ǇŜǊŘƛŜƴŘƻ Ŝƭ ǾŜǊŘŀŘŜǊƻ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ŜŘǳŎŀǊƭƻǎΣ 
que no es otra cosa que quererlos, escucharlos, darles orientaciones, consejos y normas para 
vivir. 
 
Teníamos buenas intenciones al hacer todo eso, pero nos hemos olvidado de darles una 
infancia como la que tuvimos nosotros, en la que pudieran inventar, correr riesgos y frustrarse, 
tuvimos tiempo para jugar y maravillarnos con todo lo que nos rodeaba. Sin mala intención les 
hemos privado de la creatividad, de la capacidad de ser intrépidos y osados, les hemos 
mermado y disminuido su capacidad para imaginar al ofrecerles horas de televisión, juguetes 
fabricados y juegos por ordenador.  
 
Como dice el psiquiatra Cury (2007, p. 14): άIŜƳƻǎ ŎǊŜŀŘƻ ǳƴ ƳǳƴŘƻ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ȅ 
pagamos un precio carísimo. Hemos provocado serias consecuencias en el terreno de la 
emoción, en el anfiteatro de lƻǎ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻǎ ȅ Ŝƴ Ŝƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀέΦ 
 
Desde mi punto de vista, haciendo un recorrido muy sucinto y somero por las últimas décadas 
podemos ver qué papel social han jugados esos jóvenes en cada momento. Si nos remontamos 
a los años 60, en España supuso el momento del cambio producido por lo externo, las modas, 
la música. En la década de los 70 (que es mi generación adolescente) vivimos los cambios 
políticos que habíamos estado esperando con el fin del franquismo y la entrada de la 
democracia, taƳōƛŞƴ ŦǳŜ Ŝƭ ƳƻƳŜƴǘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜΣ ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜ мфтрΣ ǘŜǊƳƛƴƽ Ŝƭ άōŀōȅ ōƻƻƳέΦ 
[ƻǎ ŀƷƻǎ ул ŦǳŜǊƻƴ ǘƛŜƳǇƻǎ ŎŀǊƎŀŘƻǎ ŘŜ ŜŎƻƭƻƎƛǎƳƻΣ ŦŜƳƛƴƛǎƳƻΣ ƭŀ ŎŀƝŘŀ ŘŜƭ ƳǳǊƻ ŘŜ .ŜǊƭƝƴΣΧΣ 
lo que podríamos llamar las nuevas ideologías, y llegamos a los años 90 y qué les ha quedado a 
los jóvenes, nada, salvo el consumismo y el vacío existencial. En estos años, como señala Javier 
Elzo (2008) Ŝƴ ǎǳ ƭƛōǊƻΥ ά[ŀ ǾƻȊ ŘŜ ƭƻǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜǎέΣ ŎƻƳŜƴȊƽ ŀ ŘŜǎŎŜƴŘŜǊ Ŝƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ 
adolescentes, descendiendo la curva de natalidad hasta la entrada de los inmigrantes en el 
panorama español. 
 
Desde la psicología y la sociología existen rasgos comunes de los jóvenes del mundo entero. El 
modelo económico liberal y consumista, de la globalización, de los cambios en la pareja y la 
familia, de las representaciones y expresiones de la sexualidad, del impacto de la música, de la 
televisión, del cine y de Internet influye y unifica considerablemente la mentalidad juvenil de 
casi todos los países del planeta, al menos de los países desarrollados y en vías de desarrollo. 
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Pero, también, creo que en la actual sociedad tan compleja, es común hablar de los jóvenes 
como de una realidad compleja y diferenciada, donde emerge con cada vez mayor claridad la 
radical individualidad de cada persona. Aun cuando existen rasgos comunes, ya no se habla de 
άǳƴƛǾŜǊǎƻέΣ ǎƛƴƻ ŘŜ άǇƭǳǊƛǾŜǊǎƻέ ƧǳǾŜƴƛƭΣ ǇƻǊǉǳŜ ƭŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ŘŜ 
jóvenes no pueden convertirse en teorías generalizadas. Es preciso reconocer la existencia de 
una pluralidad de mundos juveniles y procurar delimitar las características que resaltan las 
diferencias entre ellos. 
 
La preocupación por el futuro de nuestros alumnos (hijos e hijas) es algo cada vez más 
complejo que va emparejado, a menudo, con la sensación de que nos somos capaces de 
transmitir nuestros valores, aquellos que nos han servido de andamiaje en nuestras vidas. El 
bombardeo de estímulos que nos llegan a través de los medios de comunicación, la 
competitividad del mercado, el desmesurado consumo, que muchas veces no somos capaces 
de controlar y los nuevos modelos de vida, han provocado cambios en nuestras costumbres, 
traducido en un miedo a asumir responsabilidades y una pérdida creciente del sentido 
colectivo de la sociedad. Pero también es cierto que no todo han sido pérdidas y que quedan 
aún algunos reductos juveniles que viven nuevas expresiones de compromiso y solidaridad. 
 
Hoy en día ya no podemos hablar de una sociedad y una cultura únicas, y mucho menos 
homogénea, vivimos momentos de eclecticismo social, un contexto internacional de 
intercambios e interdependencias. Esta cultura social está compuesta de unos valores, 
normas, ideas, instituciones y comportamientos que mueven los intercambios de personas 
dentro de un mercado libre y con la presencia de los medios de comunicación de masas. Nos 
guste o no, vivimos en un mundo globalizado, que comparte no sólo la información, sino la 
ƳŜȊŎƭŀ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŀǎΣ ƳǵǎƛŎŀǎΣ ŎƻǎǘǳƳōǊŜǎΣ ŎƻƳƛŘŀǎΣΧ 
 
Vivimos en un mundo global e interdependiente en el que tras la guerra fría, han cambiado, 
mutado los referentes ideológicos que daban significado a la sociedad en el terreno político, 
social y cultural, el esquema hasta ese momento era muy sencillo: comunismo frente a 
capitalismo. Hoy el significado y la explicación de nuestro planeta es mucho más complicado, 
porque se dan una mezcla de distintos factores extrapolíticos y, para nada, ideológicos, que 
hacen difícil una explicación simple de lo que acontece. Hoy el mundo se mueve en una mezcla 
de mercado libre y generación de capital, apoyados en una trasmisión continua de información 
y comunicación. Un mundo que comparte y mueve sus tentáculos a través de las redes 
informáticas. 
 
Pérez Gómez (1998) ŀƭ ƘŀōƭŀǊ ŘŜ άŎǳƭǘǳǊŀ ǎƻŎƛŀƭέ ǇƭŀƴǘŜŀ ǉǳŜ es la ideología cotidiana que 
corresponde a condiciones económicas, políticas y sociales de la posmodernidad. Es evidente 
que los cambios estructurales de la economía y la política actuales, van cogidos de la mano y 
sufriendo las modificaciones en la estructura social, que en muchas ocasiones, vivimos 
aspectos contradictorios, ya que al lado de la movilidad social, la apertura, la complejidad, 
aparecen la desprotección, el anonimato, el vacío personal y la soledad. 
 
Hemos acostumbrado a nuestros jóvenes a un estado de bienestar y a unos servicios públicos 
gratuitos, como ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴΣ ƭŀ ǎŀƴƛŘŀŘΣ Ŝƭ ŘŜǎŜƳǇƭŜƻΣ ƭŀǎ ǇŜƴǎƛƻƴŜǎΣΧ ǉǳŜ ŀǎǳƳŜƴ ƭŀ 
atención de los ciudadanos y el satisfacer sus necesidades, así como la utilización de unas 
tecnologías que le facilitan la vida y el ocio. Todo esto hace que no sean conscientes de lo que 
cuestan las cosas, si en otras épocas poder tener la música deseada necesitaba de un ahorro 
para su adquisición, hoy sólo se necesita un clic de ratón para bajar esa música o película de 
internet. 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































