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¿Pérdida o cambio de valores?
Un psicólogo universitario
aborda esta cuestión para
explicar los hechos de
violencia que alteran la
convivencia social

Texto: RAFAEL LÓPEZ
—rl o p e z g @ u n a m.m x

A
nte los hechos de violen-
cia que alteran la convi-
vencia social, ha surgido
una corriente de opinión
que considera que tie-
nen su origen en la pér-

dida de valores éticos. ¿Cómo ex-
plicar este fenómeno? ¿Es exclu-
sivo del contexto mexicano?

Basado en una investigación
sobre las premisas históricas, psi-
cosociales y culturales del país
para entender la personalidad de
los mexicanos, realizada en 1959,
1970 y 1994 por el psicólogo Ro-
gelio Díaz-Guerrero, y en encues-
tas aplicadas a jóvenes en 2010 y
2012 por el Instituto Mexicano de
la Juventud, la Secretaría de Edu-
cación Pública y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, Alfredo Guerrero Tapia,
académico de la Facultad de Psi-
cología de esta casa de estudios,
concluyó que no hay una pérdi-
da, sino un cambio de valores.

“Lo supuesta pérdida de valo-
res es en realidad un cambio de
valores. Ninguna sociedad vive
sin valores. Son importantes por-
que le dan sentido al comporta-
miento de las personas y condu-
cen sus acciones.”

De acuerdo con el académico,
las investigaciones interdiscipli-
narias permiten dar cuenta de los
cambios, si bien hay dos visiones
sobre el cambio de valores: la de
quienes sostienen que algunos
no cambian y se mantienen a lo
largo del tiempo; y la de los que
piensan que van cambiando se-
gún las circunstancias (económi-
cas, políticas y sociales) de cada
sociedad y cada época.

Algunos valores son universa-
les, pero otros son propios de ca-
da cultura. Un valor universal es
el respeto a la vida del otro. Un
valor local mexicano es el respeto
a las personas mayores, a la fami-
lia, pero también al machismo,
que hoy está cuestionado.

En cuanto al concepto de la
otredad, en el contexto social,
Guerrero Tapia cree que es de su-
ma importancia porque las opi-
niones acerca de los valores se
sostienen en visiones universa-
listas sobre un ser humano uni-
versal que no existe.

“De modo que cuando situa-
mos a las personas en el tiempo
y en un lugar determinado, la
cuestión empieza a despejarse.
¿De quienes hablamos? ¿Quié-
nes han cambiado? Los jóvenes,
sin duda, y hablamos de varias
generacione s” indica Guerrero
Ta p i a .

Los sociólogos y demógrafos
inventaron diversos conceptos
que, aunque arbitrarios y contro-
versiales, son útiles para identi-
ficar a las distintas generaciones
y entender quiénes son los suje-
tos que rompen con el universa-
lismo y exhiben los cambios. Así,
se habla de la generación X, de la
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de los Millennials y de la de los
C entennials.

La generación X mexicana, por
ejemplo, se sitúa en un lapso
(1984-2018) en que se dio un viraje
en el modelo económico, pasan-
do de una economía mixta con
un Estado social a una economía
de mercado bajo los postulados
neoliberales. En esos 35 años na-
cieron dos generaciones en las
que se aprecian cambios asocia-
dos a los valores.

“En términos generales se pa-
só de valores que incluían prác-
ticas de comunidad o sociabili-
dad a valores individualistas,
centrados en la persona. Esto tie-
ne una clara relación con la ideo-
logía del neoliberalismo, cuyos
valores se basan en el individua-
lismo, la competencia, el consu-
mo ilimitado, la excelencia como
un atributo personal o privado, el
prestigio personal y el dinero.”

Este desplazamiento al indivi-
dualismo ha hecho que predomi-
nen la emergencia del yo (con-
cepto evaluado con instrumen-
tos de medición) y lo que se de-
nomina el desbordamiento del
narcisismo. No obstante esto no
significa que se hayan perdido los
otros valores.

Antes de cambiar al modelo
económico apoyado en las teo-
rías neoliberales, las instancias
que generaban los valores eran la
familia, la escuela, las Iglesias y la
te l e v i s i ó n .

“Los valores asociados a la fa-
milia han cambiado en la gene-
ración de los Millennials p orque,
en primer lugar, la composición
social ha experimentado modifi-
caciones sustanciales. Hoy en
día, 30% de las familias son mo-
noparentales y otros porcentajes
representan a otros tipos de fami-
lias diferentes de la familia tradi-
cional. También, las redes socio-
digitales se han convertido en
una de las principales fuentes ge-
neradoras y reproductoras de va-
lore s”, apunta el académico de la
Universidad Nacional.

E n c u esta s
Con respecto a las encuestas apli-
cadas en 2010 y 2012, el académi-
co destaca que, para la mayoría
de los jóvenes encuestados, la
educación continuaba siendo en
esos años un valor primordial.

“Y siguen considerándola
necesaria. Es un valor que per-
manece y se contrapone. En las
encuestas se observa que quie-
nes valoraban la educación
pensaban que con ese atributo
conseguirían un mejor trabajo y
un mejor ingreso, lo cual entra-
ba en contradicción con la rea-
lidad. Pero ese valor todavía es-
tá presente.”

Según Guerrero Tapia, antes se
realzaba el respeto a la familia y
la obediencia a la autoridad. Des-
pués de 1968 hubo una ruptura
con esos valores, pero en el pe-
riodo marcado por el neolibera-
lismo, casi la mitad de los encues-
tados no vio a la familia como un
ente de respeto.

Por lo que se refiere a la polí-
tica, más de 80% de los encues-
tados en 2010 y 2012 no creía ni
sentía interés en ella porque ase-
guraban que los políticos eran
deshonestos y corruptos.

“Si los jóvenes aún no ven en la
política una fórmula de convi-
vencia ni de solución de los pro-
blemas, ¿qué les queda? El sujeto
directo, aquél que se percibe co-

mo fuente de agresión. De ahí
que pueda concluirse que la agre-
sión surge en razón de que la me-
diación (la política) se redujo a su
mínima expresión. En buena
medida, la violencia es generada
por la falta de mediadores insti-
tucionales. Por otro lado, si la
convivencialidad (objetivo de la
política) se da a partir de media-
ciones institucionales sostenidas
en valores, y éstas se diluyen y
los valores se transforman, la
convivencialidad se pone en ries-
g o”, asegura.

Vivimos en un periodo de in-
certidumbre que hace que los va-
lores no se interioricen. Esto se
observa en el movimiento de las
mujere s.

“Algunos estudiosos opinan
que no es un movimiento, sino
un punto de inflexión en la his-
toria de México. Ahora bien, está
documentado que la violencia
más intensa es la intrafamiliar.
Puede adelantarse como hipóte-
sis de trabajo que la imposición
del neoliberalismo en México ge-
neró relaciones muy violentas y
autoritarias que cosificaron y
anularon a las mujeres, lo mismo
que a los jóvenes y los viejos.”

En cuanto a la convivencia so-
cial, lo que se trastocó es el valor
del otro. En un régimen de com-
petencia, el otro no es un amigo,
sino un adversario, un ente com-
petitivo, sobre el cual hay que pa-
sar por encima para obtener un
lugar. Al revisar los valores que
privaban en la sociedad de los
años 60 y 70 del siglo XX, no apa-
rece esa condición exacerbada de
violencia.

“Resalta el valor de la familia,
de cierta igualdad en un sistema
de ascenso social mediante la
educación. Eso se rompió justa-
mente en 1984, cuando se impu-
so la ideología del neoliberalis-
mo. De manera sutil, la industria
cultural rompió con esos códi-
gos de valoración del otro como
p ers ona”, finaliza el académico
universitario. b

ALFREDO GUERRERO TAPIA
Académico de la Facultad de
Psicología de la UNAM

“Se ha visto que si los
trabajadores de ambos
sexos son sometidos a
regímenes de opresión
violentos, se desquitan
con los más débiles:
niños o mujeres”

EL DATO

3 0% de las fa-
milias son ac-
tualmente mo-
noparentale s.

Todo se vende y, por lo tanto, tiene un precio.

Uno de los
valores del
n eo l i b e ra l i s m o
es el consumo
i l i m itado.

Tráfico, consumo y sobreexplotación
de especies en México
::::: Para Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología
de la UNAM, el tráfico, consumo y sobreexplotación
de especies en México es tan grande que nos ha lle-
vado a la aniquilación biológica y a la pérdida de
beneficios del buen funcionamiento de la naturale-
za. “Nuestra calidad de vida depende de la combi-
nación correcta de los gases de la atmósfera, y de
plantas, animales y ecosistemas silvestres”, dijo.
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equilibrada, para estar
sa l u d a b l e
::::: De acuerdo con Carlos Labastida
Villegas, coordinador del Programa
Universitario de Alimentos de la
UNAM, los cambios de alimentación
y la distorsión en el consumo de
ciertos productos acentúan proble-
mas como sobrepeso, diabetes e
hip er tensión.
“Es necesario incluir en la alimenta-
ción cereales y tubérculos, verduras
y frutas, así como leguminosas y ali-
mentos de origen animal. El objetivo
es combinar elementos de estos tres
grandes grupos en la dieta diaria, la
cual deber ser variada, completa y
equilibrada, con la finalidad de que
el organismo pueda estar saludable”,
indicó el coordinador del Programa
Universitario de Alimentos.
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durante la pandemia
::::: Según Silvia Solís San Vicente, de la Escuela
Nacional de Trabajo Social de la UNAM, antes
de la pandemia, el empleo femenino en México
tenía una participación de 45.9%; sin embargo,
de enero a abril de 2020 se redujo a 36.4%. “Es -
ta situación se vuelve más compleja porque las
mexicanas tienen un trabajo informal, inestable
y vulnerable”, agregó.
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