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I N T R o D u e e I o N 

A lo larqo de la historia Ce la 9edaqoqía han surqido -

diversas corrientes educativas a través de las cuales se han 

buscado nuevas definiciones y caminos, con el fi~ de que la 

educación res~onda a las necesidades de la éooca que se vive. 

Dichas corrientes han sido el resultado del cambio de ideol~ 

qías que han existido en los diferentesm~mentos. 

Es así como encontramos, que de orinci~ios a mediados -

del siqlo XIX, ~e concedió a la educación un carácter marca

damente intelectualista. caracterizado oor el formalismo, la 

memorización, la competencia y el autoritarismo. 

Posteriormente, al final del siglo ~asado y principios 

del presente, surqió en Eurooa el movimiento de renovación -

pedagÓqica, el cual tuvo una influencia considerable en toüo 

el mundo y obedeció entre otras causas al desarrollo del hu

manismo, del naturalismo, del comercio y de la 9roducción i.!l 

dustrial. 

Todos estos cambios repercutieron en qran medida en la 

educación. Se buscó que ésta no se díriqiera únicamente al 

as~ecto intelectual. sino que atendiera las diversas áreas -

de desarrollo del ser humano. 
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Este movimiento de renovaci6n pedagógica dio lugar a la 

creaci6n de gran número de escuelas activas, mismas que en -

la actualidad han cobrado fuerza, debido a que a través de -

sus principios y planteamientos han enriquecido la educaci6n. 

La corriente activa tiene cano objetivos primordiales,

desarrollar plenamente a los educandos en todos los &rdenes 

humanos, así cano acrecentar sus capacidades y prepararlos -

para que participen activa y conscientemente en la vida so-

cial. 

Dentro de esta corriente se encuentra la pedagogía Frei 

net, la cual a través de sus fundamentos pedag6gicos, psico-

16gicos, filosóficos y sociales, así como mediante sus técni 

cas, establece los lineamientos y medios necesarios para que 

los educandos alcancen un desarrollo integral. 

Desde que inicié mi pr¡fotica cano docente, me interesé 

en gran medida por encontrar un tipo d" educaci6n capaz de -

lograr el pleno desarrollo de los educandos y en el que se -

consideraran los cambios sociales que forman la vida actual. 

Posteriormente, tuve la oportunidad de tomar un curso -

sobre técnicas Freinet en el Instituto Freinet de México, en 

donde laboré por varios aüos, y fue así como tuve conocimien 
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to de eeta pedagogía, en la cuál visualicé la educación que 

buscaba. A partir de entonces. me interesé por conocer· lo -

más posible de dicha pedagogía. 

Años después, y al estudiar el segundo semestre de la -

carrera, realicé un trabajo sobre la pedagogía citada: el -

cuál se basó fundamentalmente en la información recopilada a 

partir de las observaciones que hice en la Eacuela Manuel 

Bartolomé Cossío, en donde tuve la oportunidad de conocer al 

maestro José de Tapia Bujalance, fundador y director admini~ 

trativo de dicha institución. Desde entonces consideré que 

la realización del presente trabajo podía ser de gran utili

dad, lo que me decidió a hacerlo. 

Al finalizar la carrera, hablé nuevamente con el maes

tro Tapia, y le hice saber que deseaba realizar mi tesis, -

basándome en la pedagogía Freinet y que sería mu;• valioso -

ampliar la información con datos obtenidos a partir de ob-

aervaciones que hiciera en su escuela, 9ara poder saber si 

ésta proporcionaba a sus alumnos una formación integral. 

El maestro se interesó en este proyecto, puesto que en nue~ 

tro país se conocen basicamente las técnicas Freinet, pero 

se sabe poco sobre su fundamentación pedagógica. La idea óe 

3. 



r~alizar un estudio de campo le entusiasm6 tar1to a 61 como al 

profesor Ramón Costa Jou, fundador y asesor pedagógico de la 

Escuela Ermilo Abreu Gómez, ambos manifestaron su interés en 

que hubiera un escrito en el cual se contemplaran sus expe--

rienciae educativas, básicamente por haber sido colegas de e~ 

lestín Freinet, y porque se describiera el surgimiento y des~ 

rrollo de la pedagogía de esta célebre maestro. 

En la primera parte del presente trabajo, se describe el 

surgimiento y desarrollo de la pedagogía Freinet, tanto en 

Francia como en Bspana, países en los que ha cobrado gran --~ 

fuerzai asimismo, se explica cómo se inició en México, para -

lo cual se presenta una brev" descripción de las escuelas que 

trabajan de acuerdo con este tipo de educación. 

La pedagogía Freinet, ha tenido repercusión en el ámbito 

educativo no unicamente en los países mencionados anteriorme.!l 

te, sino en ·otros_, tanto europeos cCJmo del tercer mundo, 

En la segunda parte se plantea su fundamentación téórico 

práctica y se describen sus antecedentes, principios y bases 

pedagógicas, psicolósicas, filosóficas y sociales. 

En la tercera parte se describe cómo Ee aplica la pedagQ 

gía Freinet en la Escuela Manuel Bartolomé Cossío, 

Finalmente, en el cuarto capítulo ee presentan los resul 

tados obtenido• del estudio de campo realizado en la escuela 

citada, determinándose si ésta proporciona a sus edu--------
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candes una formaci6n integral, con base en los planteamien-

tos de la pedagogía Freinet. Seleccion& la Escuela Manuel -

:aartolQm& Cossío, debido al apoyo que recibí por parte del -

maestro Tapia y de las profesoras Graciela Gon~lez de Tapia 

y Teresa Vidal Rosas, fundadoras de dicha escuela, y porque 

me pareci6 la m&s conveniente, dado que fue la primera instj. 

tuci6n educativa en el Distrito Federal que trabaj6 de acuq 

do con esta forma de educaci6n por lo que puede decirse que 

su experiencia es en verdad amplia y valiosa. 

Con este trabajo se pretende que un mayor nlÍmero de pe¡;, 

sonas conoi:can la pedagogía Freinet, y que sepan que '8ta no 

consiste tan solo en la aplicaci6n de t&:nicas y materiales, 

sino que requiere de transformaciones en la base de la educª' 

ci6n, las cuales redundan en beneficio para todos los miem-

bros de la COl!lunl.dad escolar. 

Por otro lado, se desea ofrecer a los maestros y a los 

padres que lean este trabajo, ciertas orientaciones y princi 

pios que les permitan guiar positivamente el comportamiento 

de los niftos y que sean conscientes de la gran responsabili

dad que cano educadores tenemos, ya que nuestra labor ejerce 

una influencia definitiva en los nifios, tanto en su vida pr~ 

sente cano futura. 
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1, SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE L.~ PEDAGOGIA Fl!EINET 

1.l ~Pedagogía~~: Francia,~ _y México.

l.l.l Francia.-

Celestín Freinet, nació en Gers. Francia, el 15 de Oc-

tubre de 1896 y murió en yendée el 8 de Octubre de ]966, 

Sus ~adres fueron campesinos que trabajaron como tejedores. 

Su madre, a pesar de no saber leer, siempre mostró qran int~ 

rés en que su hijo estudiara y Se superara. Gracias a su -

afán cursó la carrera de maqisterio. 

'' En la guerra europea de l 916, resultó qravernente heri

do en los pulmones debido a la explosión de un obús en la bA 

talla de Verdún. " (1) 

Posteriorm~nte, durante cuatro anos, fue de hospital en 

hospital para ser curado. En 1920 tras su convalecencia, 

deeeó volver a la vida activa por lo que solicitó una plaza 

como maestro. 

En 1924, fue nombrado maestro de un pequeno pueblo al -

sur de Francia, llamado Bar-Sur-Loup, en donde se dio cuenta 

de dos hechos al enfrentarse a la clase: por un lado •• 

el tipo de enseñanza para·el que prepara la Escuela Nor

mal no interesa a los alumnos y por el otro, tampoco puede -

(l) J .ALCOBE, 11 Freinet, un federador de hombres .. 

~de Pedagogía, n 54, p 4 

En f..\!A 
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realizar la clase como cualquier maestro (2) ya que se 

encontraba aún e~deble a causa de la herida sufrida en los -

pulmones y únicamente podía hablar ~ar períodos corto~ porque 

se fatiqaba con facilidad. 

El recuerCo ~iempre presente de la guerra, de los heri

dos y de los muertos despertó en Celestín Freinet un fuerte 

sentimiento pacifi.sta. Esta circusntancia además de la bús

queda permanente de una nueva forma de trabajo en la escue-

la, que se adaptara a la necesidad de reducir el peso de su 

trabajo en clase, lo condujeron a estudiar los planteamien-

tos y realizaciones de la Escuela Nueva. 

Buscó una forma diferente de orientar las clases, comen 

zó por hablar menos, cediendo la palabra a los niftos; de es

ta forma dio paso a una metodoloqía de la práctica escolar -

completamente distinta al sistema tradicional. 

11 En la escuela de Bar-Sur-Loup promovió la formación -

de cooperativae escolares que funcionaban mediante asambleas 

y consejos. 11 (3) Estoe niños fueron los primeros en escri. 

bir textos libres y en realizar actividades extraescolares, 

paseando, visitando, observando e investigando continuamente. 

Para dar constancia a la expresión de los alumnos y a -

(2) Idem 

(J) Ibídem, p 14 

7.-



los trab;:ljos rPal izado!:: a oartir de l?~ c1 a~~!= O.:\~e0, id'2Ó

l¡i construcción Oe una imprenta, que los nif'os cudicran mang 

jar ?Or sí mism~s con los tipos y com~onedoreF adecu~dos. -

La recolección de páqinas impresas constituyó 11 fil ~ dP. 

Vida ", el cual permitió que se plasmaran los i;:>ensamientos, 

impre~iones y experiencias óe los alumnos ~ero lo· fundamen-

tal fue que se introdujo la vida en la escuela, es decir, se 

logró que la escuela formara parte de la vida de los niños -

de la comunidad. 

En una ocasión el Libro de Vida de Bar-Sur-Loup, lleqó 

a una escuela de St. Filibert de Tréqunc. Los niBos de Tré

qunc se maravillaron con los textos: fue como si ellos mis-

mas hubieran realizado un viaje a proviricia. Posteriormen-

te, la escuela de Tréqunc compró una imprenta y diariamente 

los pequeños hacían impresos que intercambiaban con tos alum 

nos de Bar-Sur-Loup, iniciándose así el intercambio escolar. 

Mediante la revista " El Educador Proletario ", que edJ:. 

taran Freinet y suF colegas, se fueron extendiendo las ideas 

y prácticas de lo que venía denominándose Escuela Moderna, -

que tenía entre sus bases el ~cdernizar las técnicas escota• 

res, concebidas éstas 11 
••• no como meros instt"um.entos diriqi. 

dos a determinados fines exteriores, sino como··t~cnicas de -
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vida con un siqnificado muy distinto al meramente instru~en-

tal. " (4) 

Freinet, de ideología muy de izquierda, comprendió que 

la mejor forma de trabajo era la coooerativa. Esta fue una 

norma que mantuvo y aplicó durante toda su vida~ ayudó a los 

campesinos de su zona a crear coo?erativas agrícolas y esti

muló a los maestros a servirse de ·1a co~);"J.rticipación en. cla-

Fundó La Cooperativa Ce la Ensefianza Laica (CEL), con -

el fin de producir nuevos útiles de trabajo escolar, libros, 

fqlletos y revistas y darlos a conocer. Actualmente. dicha 

cooperativa se encuentra en Cannes, y constituye la estruct~ 

ra de so9orte de la Pedaqoqía Freinet. 

En 1928 abandonó Bar-Sur-Loup, al ser dP.stinado a Saint 

Paul, donde luchó por que los niftos humildes oudieran asis-

tir a la escuela. Allí siquió trabajando con el mismo ritmo 

intenso de siempre: textos libres, conferencias. imprenta. 

correspondencia etc., pero su áctuación no complació a todos. 

fundamentalmente a qt:i.•.!nes no ! levaban a sus hijos a escue-

las públicae. Se orqanizó una dura campaña de des~restiaio 

~entra Freinet y su manera de concebir la escuela. Se suce-

(4) A. ?ETTIX'I, " El ?e!lsamiento y la práctica de CelestÍ!l 

Freinet. 0 ~n Cuadernos de Pedaqoqía, --

n 54, [) l 3 
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dieron los e~critos. !ae JifamacioneF y ur.a serie de obst~c~ 

los con el pro9ósito de que los ~adrp~ dejaran de llevar a -

~us hijos a la escuela Ce Frei~et, provoc~ndoFe serios inci

dentes. Finalmente, esa ?resión ocasionó que fuera ~rívado 

del derecho dP. ejercer en Saint Paul. 

Sin embarqo. Frcinet no aceptó la derrota y se re~uqió 

en la enseñanza orivada ya que éste fue el único medio de -

educar de acuerdo con sus ideales. 

Cerca de Vendée adquirió una cas~ rodeada por un bosque 

y levantó a ~esar de las dificultades económicas, una escue

la con la ayuda de albañiles y campesinos. El plantel era -

diferente a cualquier centro escolar tradicional: las pare

des y todos los rincones fueron decorados con murales elabo

rados por los alumnos. La escuela contaba con pequenas au-

las, una alberca. un .huerto y animales de corral. 

Las clases se inciaron en Octubre de 1935 y en Diciem-

bre de 1936 contaba ya con veinte pequef'i.or. 

F"reinet no trabajó únicamente por el r,i :'to y por la es-

cuela. también militó en sindicatos. cooperativas y en el --

oartido comuniFta francéE. 

Poco tiem90 deF~ués de estall~r la sequnda quP.rra mun--
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dial~ el 20 de Marzo de 1940, fue detenido y permaneció ene~ 

rrado hasta 1941. Durante este período leyó a lo~ arandes -

marxistas y comorendió el alcance del materialismo diRlécti

co, r.i.iemo en que se basó :::ara susten~ar FUs ~Jlanteamientos -

educativos. Posteriormente., se incorporó a la gucrrilli'! an

tifascista y lleaó a ser diriqente de la resistencia en la -

reqión de Briancon hasta el ano de 1944. 

En 1947 freinet ~b~ió nuevamente la escuela de Ve~dée -

y con su esposa Elise, quien siempre lo acom9aPó animándolo 

y ayudándolo, reemprendió la publicación de artículos y li-

bros de educación. 

F'reinet nunca trabajó sol<?., contó siempre con compai":c-

ros que lo apoyaron y con quienes formó una verdadera frateL 

nidad: frecuentemente se reunían con el fin de estar al tan-

to de los avances educativos, ofrecían cursos, conferen---

cias y seminarios, procurando en todo ~omento ~Ejorar la es

cuela en bcnef icio de los alumnos y de la sociedad en qene-

ral. 

" A partir de sus cance~ciones y planteamientos educa-

tivos se han creado diversos orqanismos tales como: la Coo

perativa de la Ensenanza Laica (CEL), la Federación lntern3-
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.::.:.:.1.·,.i: i~:~ ::..1vimiento de EPcuela Mnderna (FIME!-l) y el InFti, 

tute Cooperativo de la Escuela Moder~a (ICEM), quq reu~en a 

educadores de todo el mundo. ( 5) 

Escribió aran r.úmero dP. libros tales co:nos Psicoto--

qía Sensitiva 11 y " La Educación por el Trabajo ", ambas ~on 

obras teóricas comolementarias':' el te:-:to práctico es " Por -

una Escuela del Pueblo. La obra 11 Psicoloqía Sensitiva ", 

es la primera en que se plantea la psicoloqía empírica. Por 

vez ~rimera Freinet rompió con la psicoloqía intelectualis-

ta de Piaqet y de Wallon. El autor no habló ya de inteliqen 

cia, memoria y demás entióade~ intelectuales, sino del desa

rrollo afectivo y pEicolÓaico del ser humano. Otras ae sus 

obras son: " Modero izar la Escuela ", " Las Invariantes Pe

da~óqicas ", 11 La Formación de la Infancia y de la Juven---

tud ", 11 La Educación Moral y Cívica ", "Las Enfermedades -

Escolares '', '' La Enseftanza del Cálculo '' '1 La Salud Mental 

de los Niños La Enseñanza de las Ciencias ", " Los. Pla

n e~ de Trabajo '', 11 La Lectura Sn La Escuela Por Medio de la 

Imprenta ", " Consejos ;,, los Maestros Jr5venes ", " El Diario 

Escolar ", 11 Las Técnicas Audiovisuales " Et Método ~Jatu-

ral de la Lectura '1 , '' T~cnicas Freinet en la Escuela Moder-

(5) ;.¡. BARRE, " La continuidad " En Cuadernos de ~--

~, n 54. p )0 
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na y '' Parábola~ 9ara una Pedaqo7Ía Po~ular ~ 

A '?esar de su muerte, su pensarnil?'nto, que es- actualme:--.

te uno de los 9ilares sobre los que Fe íundame~tan las co--

rrientes oedaqóqicas activas, su inmensa obra práctica y su 

ejemplo personal continúan vivos~ el uso de sus técnicas, -

las prácticas de tipo cooperativo y el em9leo óel tanteo ex-

perimental así lo demuestran. sus métodos han revolu--

cionado los planteamientos de la enseñanza, sentando las ba

ses de una nueva concepción educativa que Freinet entroncó 

con las tesis políticas y sociolóqicas proqresivas. " ( 6) 

11 El pedaqoqo, el federador de hombres, el incansable lucha

dor está presente en cada uno de los ma.estros que se inspi-

ran en su legado. " (7) 

l.l.2 Espalla.-

En 1930.las ideas de Celestín Freinet fuero~ conocidas 

por un grupo de maestros de Lérida. Jesús Sanz, profesor de 

la Normal de Lérida conoció en el Instituto J.J. Rousseau de 

Ginebra, la pedagoqía F'reinet y le habló de ésta a Herminio 

Almendros, destacado inspector de enseñanza primaria y a al

qunos de sus discípulos. Almendros,escribió a Freinet y de 

eEta forma se i~ció un amplio campo de renovación pedaqóqi--

ca. 

(6) J. ALCOBE, o.e. p JO 

(7) F. ZURRIAGA, 11 El movimiento Frei:-iet en España 11
• En -

Cuadernos de Pedaaoqía, n 54, p 20 
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" La instauración de la República tras el triunfo elec

toral de l93J, ofreció un medio propicio para poner en prác-

tica la pedagogía F:reinet " (8), ya que había nacido un 

fuerte clima de interés por las cuestiones escolares y la a~ 

piración de hacer triunfar nuevos criterios pedaqÓqico~. 

El grupo de maestros de " g Imorenta .!!:!. La Escuela 11 

que se encontraba en condiciones óptimas en aquel ambiente -

renovador, ofreció no malas normas y consejos teóricos, sino 

materiales experimentados apropiados hasta oara las más hu-

mildes escuelas. Estos maestrosJ herederos de las tradicio

·nea 9roqresistas de la Institución Libre de Ensefianza de Ma

drid y de la Escuela Moderna de Barcelona promovieron la -

educación de las nuevas generaciones sobre la base de loqrar 

" ••• un ti?o de hombre nuevo, con una formación independien

te capaz de pensar por cuenta propia, con amplios conoci--

mientos sobre los fundamentos de las ciencias, dotado de un 

profundo sentido de solidaridad, de comprensión y de amist3d 

entre los hombres. " (9) 

En 1932 se publicó " .&!. Imprenta fill il ~~· .&!. Téc 

.DJs¡t Freinet • de Herminio.Almendros. Maestros de.toda Es

pafia leyeron el libro, pidieron informes y de esta forma se 

(J3) F. ZURRIAGA, .2...s.... f' 21) 

(9) R. COSTA JOU, Patricio Redondo y la técnica Freinet. --

p 16 
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pusieron en contacto con ta coo~erativa es!)ai'!ola. r;erminio 

Almendros funqió como asesor pedagógico de la cooperativa. 

por sus conocimiP~tos 1 experiencia y ~reparación~ fue una au

toridad de primer orden que lo situaba entre los ~edaqoqos -

más destacados de las generaciones republicanas. La direc-

ción de la cooperativa estuvo a cargo de José de Taoia; Ra-

món Costa Jau se encargó de la tarea divulgadora y Patricio 

Redondo destacó en sus e~erimentaciones ceda1ógicas con --~ 

creaciones originales para lograr que los alumnos rindieran 

al máximo de sus posibilidades; asim~smo luchó 9or que la -

técnica Freinet se adaptara a las características del nino -

espai'lol. 

Estos tres maestros formaron el grupo" Batee 11
, cuyo -

significado ee: latido. pulsación, vibració espiritual. 

Sus integrantes actuaron en favor de la~ masas pueblerinas -

para atraerlas hacia la escuela y vincularlas con las corrien. 

tes pedaqóqicas modernas. Los profesores se reunían los da:

minqos de cada semana, a fin de discutir los loqros de la -

cooperativa y ofrecer conferencia públicas sobre los más im

preriosos problemas educativos de Lérida, su localidad. En 

estas conferencias se planteaban discusiones acerca de las -
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tc:treas educativas, de sus dificultades y se ofrecían E'Olt:-

ciones concretas. 

En 193~ ~n qrupo de la coo?erativa asistió a un con~re

so sobre pedaqoqía Freinet celebrado en Mol(pell ier. Al añ".J 

siguiente, Freinet, ofreció unas conferencias en la Escuela 

de Estudios de Barcelona y un curso de sue técnicas en la 

Escuela de Estudios de la Generalitat en Cataluña con lo 

que se impulsó en España la pedaqoqía Freinet. 

Más tarde, se oubl icé la revista " Colaboración " CU}'O 

~ubtítulo fue 11 La Imorenta .fil!. il ~ ". 

Las ideas de Freinet se e~tendieron a Cataluña Mallor

ca, Valencia, Araqón, Castilla, Andalucía y Extremadurá. 

" Los maestros Luis Bover, Ana Gavían, Varqas. Omella, Con-

sel! y Alcobé entre otros, fueron quienes iniciaron con su - . 
acción cooper::itiva el camino hacia una nueva escuela popular. 

{10} Estos maestros romoieron el aislamiento de la escuela 

con la comunidad, ~· de los educadores entre sí, ya aue fue-

ron conscientes de la necesidad de colaboración para defen-

der y conseguir una auténtica e~cuela del 9ueblo: de aquí, -

la creación de la coo~erativa y el com~romiso político de 

los rnaP.stros que formaron. Fueron educadores de espíritu 

(JO) J. DE rAPI;.. Ill"JALAXCE, " El mo•:imiento Freinet ". En 

Rumbos, n 2 vol r. o 12 
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auténticamente revolucionario que establecieron una relación 

viva con la comunidad, entablaron contacto con panaderos. al 

fareros, labradores etc. viendo en el trabajo un nuevo siqno 

de ciudadanía. 

Con los textos libres, el lenquaje Ce los alumnos recg 

bró para aquellos maestros, cuyos pueblos tenían una lengua 

distinta a la oficial del Estado español, todo un sentido de 

expresión libre y creación. La experiencia de los niños fue 

manifestada y escuchada~ se sintió participante y al mismo -

tiempo solidaria de los demás. 

lt La defensa de las técnicas Freinet en Francia y en E.,!! 

pafia se desarrolló en dos frentes a la vez: el eEcolar y el 

pedaqóqico por un lado, en el que había que mostrarse más 

creadores que nunca porque el porvenir inmediato obliqaba a 

ello, y por otro, el frente político y social 9ara defender 

vigorosamente las libertades democráticas y proletarias, --

siendo indispensable estar simultáneamente en ambos fren---

tes. " (ll) 

En Julio de 1936,estaba proqramado celebrar un Conqreso 

de la Cooperativa en Manresa. Los temas a tratar eran: la 

composición libre, la correspondercia escolar, la enseftanza 

(ll) F. ZURRIAGA, Q...s_._? 21 
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de la lectura por ~cdio de la im?renta v las técnicas de --

ilustración: si~ embarqo, el Conqreso no se cel~bró debido a 

que estalló la querra en Est=>afi.a. 

Al finalizar ésta, muchos maestros del grupo Freinet, -

fueron fusilado~: alqunos encarcelados. expulsados de sus eA 

cuelas y otros salieron al exilio donde continuaron su la-

bor pedaqÓqica como fueron. Herminio Almendros en Cuba, Pa-

tricio Redondo y José de Ta~ia en México. 

l.l.2.l fil Jl!.!!EQ ~~la dictadura.-

Durante los primeros anos de la postquerra nadie habló 

de Freinet ni de la Institución Libre de P.nsenanza ni de la 

Escuela Nueva. En Julio de 1962,.. el maestro Ferr;:i'n Zurrfaqa 

9articipó en un campo de trabajo del Servicio Civil Interna

cional en Francia, donde conoció a una maestra del Charente

Marítimo, quien le habló de Freinet y de los educadores que 

trabajaban coo~erativamente y en qeneral de su experiencia -

como maestra de la pedaqoqía Freinet, de esta forma el maes

tro Zurriaqa se interesó nuevamente por aplicar los princi-

pios educativos de Celestín Freinet. 

En l 965, el maestro Zurriaga participó en un " staqe 11 
-

(~eríodo de práctica) en Santa Julia l~ Loriá en Andorra. --
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donde conoció a alqunos sequidores de Freinet, como fu~ron 

Salvat. Ribot, Vigo y Delbasty quienes. ~osteriormente, Cesde 

Francia colaboraron con el qrupo·es?aPol Frein~t. 

Mientras tanto, en Valencia los españoles crearon la -

Sección de Pedagogía de Lo-Rat-Penat y publicaron la circu-

lar 11 Escala 11 en la que manifestaron el ideario del qrui;a.-

En 1966 algunos maestros españoles participaron en el -

Congreso de la Escuela Moderna en Perpinyá, donde encentra-

ron un ambiente favorable y un espíritu que animó su trabajo 

en Valencia. A partir de entonces se restablecieron los con 

tactos entre los antiguos maestros de la cooperativa y las -

nuevas generaciones. 

• En 1969 se organizó en Santander el Primer Congreso -

Peninsular de las Técnicas Freinet. Con base en él sé crea

ron los primeros cimientos de la cooperación ••• 11 (12) 

Con el tiempo fueron apareciendo diferentes grupos de -

trabajo que eran coordinados desde Valencia. 

En 1970 se celebró el Segundo Congreso Peninsular en V~ 

lencia. El tema central fue la obra educativa y las impli-

cacion~s sociales de la actividad misma Ce los enser.antes. 

:::-i 197] tuvo lugar en Oviedo, el Tercer Con1reso Pe:i.in-

(12) Iccm 
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~·.!lar. En él s-~ dls-cutió la ?roblemática educativa J'el mo-

rnento y se habló sobre e¡ ~utoritarismo escolar, la escuela 

como institución social y la libertad en la enseñanza. 

En 1972,se celebró en Madrid un staqe en el que maes--

tros del Movimiento de Cooperación Educativa (HCE) presenta

ron un trabajo sabre investigación del ambiente y otro acer

ca de capacidades lóqicas creativas en el niño. A partir de 

este trabajo surqió una línea de proqrama común para los qry 

pos peninsulares: se buscó desarrollar la perce9ción y la CA 

?acidad lógica y creativa de los niños de escuelae ~Úblicas, 

que era donde trabajaban la mayoría de los maestros de los -

grupos Freinet. 

En 1972 se iniciaron los trámites para el reconocimien

to oficial de la Asociación Española 9ara la Correspondencia 

y la Imprenta Escolar. Después de vencer ciertas dificulta

des. los maestros españoles consiguieron autorización para -

que funcionara la asociación que denominaron ACIES. 

l.1.2.2 ACIES: 1;!. legalidad.-

En Enero de 1975, para adecuar las estructuras de los -

gru9os terrioriales que solicitaron su alta en la aeociación 

ACIES se reunieron en Valencia los miembros de la rnisma con 

20.-



el fin de redactar el método de trabaio y los objetivos a l.Q 

gr ar; eftos fueron: 11 Trabajar por la consecución de u!'la en 

señanza democrática a través de la inserción de la escuela -

en su entorno social, desarrollar una labor de sensibiliza-

ción y extensión hacia los educadores de la escuela estatal 

y la Formación activa de los enser.antes. 0 (13) 

En Julio de 1976 se celebró en Salamanca el Cuarto Con

gre~o Peninsular. En él se vici la necesidad de crear un --

órgano que permitiera llevar a cabo el intercambio y la di-

fusión de los resultados del trabajo cooperativo, motivo por 

el cual fue creada la revista ColaboraciÓ!'l, cuyo nombre es -

un recuerdo a los iniciadores de la cooperativa de l93l. 

Posteriormente, se creó el Proyecto de Educación Popu-

lar, con el cual se buscÓ sistematizar las alternativas pe

dagógicas Freinet. El proyecto fue resultado del diario 

trabajo escolar de los maestros españoles: se abocó a la li

bre expre~ión de los alumnos, al autoqobierno de la claEc ~ 

diante la asamblea y a la unión del trabajo manual e intele.s: 

tual a través de los talleres. 

En Enero de 1977 se reunió en Valencia la Asamblea Ge-

neral. El movimiento de maestros se encontraba en plena ---

(13) Idem 
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3cción, muchos de ellos se vieron absorbidoE" uor la nu~'-'ª a.s_ 

tividad y ante la d~?licidod de los camoos de acción ~indi-

cal y educativa tuvieron que aclarar su posición: de aquí1 -

la redacción del siguiente comunicado: 11 ACIES es un movi-

miento· de base de enseñantes que lucha por una escuela ryopu

lar, a?ortando una visión específica y trabajando cooperati

vamente. Es un lugar de encuentro de muchas inquietudes reJ! 

les de los maestros... Presenta las siguientes caracterí~tl 

cas: 

Realismo: Partiendo de la realidad y trabajo cotidiano1 

Compromiso: Entrega a un trabajo cooperativo: 

Aoertura: Los maestros que d~seen, pueden integrarse á la -

asociaci6n. " (14) 

~n Julio de 197~ ACIES celebró en Granada un Conqre-

so. Para aquel entonces el grupo territorial se encontraba 

más dinámico y mejor orqanizado. En él se acordó ~edificar 

el nombre de ACIES por el de Movimiento Cooperativo de Escu~ 

la Po?ular (MCEP), dado que este nombre representaba· mejor -

los objetivos de los maestros espaíloles. Los principios pe

dagó:¡icos del mo'limiento siguieron si~ndo los mismos. 

Los qru~os de trabajo que funcionaron en el Conqreso 

{14) lbíde:n, o 22 
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fueron: Proyectos de educación :.iopular, Investiqación del -

medio ambiente, los ~rogramas de la escuela rural, La~ cien

cias sociales, Educación especial, La expresión corporal y -

la Rel?ción escuela pueblo y ecología. 

En 1978 el Conqreso tuvo lugar en Santiago de Compo•te

la, en él se creó una comisión que analizó las posibilidades 

de existencia del MCEP, planteando propuestas para el avance 

del trabajo cooperativo. 

En 1979 el Conqreso se celebró en Murcia. Alqunos de -

los temas analizados fueron: Papel sociopolítico de la es-

cuela, objetivos, métodos y posibilidades del MCEP, Relación 

de MCEP con los distintos movimientos pedagógicos y sindica

les y diferencias y características sindicales. 

De 1979 a la fecha, se han organizado cada año Conqre-

sos en diversas ciudades españolas. Asimismo, se siquen pu

blicando regularmente revistas, libros, folletos y boletines 

a través de los cuales se exponen los principios de la peda

gogía Freinet y los logros obtenidos con la misma. Cada vez 

son más los sequidores del espíritu Freinet, lo que se mani

fiesta en la asistencia y participación a congresos. semina

rios y mesas redondas. 
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Actualmente el )1CEP asume una estructura en la oue los 

grupos territoriales están federados entre sí y oozan de to

tal autonomía. 

l. l .3 México.-

1. l .3 .l El exilio espa~ol en México.-

A continuación ee presenta, una breve descripción del -

exilio espaftol en nuestro país, destacando la importancia -

que dicho.movimiento tuvo no únicamente en el terreno educa

tivo, sino en todas las ramas del saber humano. 

La República espa~ola surgió en 1931 y cayó en 1939. A 

consecuencia de la derrota se inició el desgajamiento, ya 

que los españoles tuvieron que abandonar su ~atria para' exi

liarse en diversos países. Inqlaterra y Francia se mostra-

ron renuentes a recibirlos y tan solo acogieron a un reduci

do número de vascos: sin embarqo, en América Latina fueron -

bien recibidos. México fue el país gue les brindó más apoyo 

puesto que no únicamente les dió alberque sino también digni 

dad y libertad. Se les brindó un refuqio, donde no se pre-

guntó a nadie cuáles eran sus ideas Políticas y sus creen--

cias religiosas. 

Los exiliados, procedentes de todas las regiones y de -
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diversas cla~~s sociales, lleqaron a M~xica durante el qo--

bierno del presidente Lázaro C~rdenas, quien lcchó ?ar ofre

cerles a9oyo moral y qarantías jurídicas oue 1es oermitieran 

rehacer su vida laboral. El orimer qru~o de exiliados que -

lleqó a nuestro puís fue constituido 9or nir.os huérfanos, -

víctimas de lu miseria y de la soledad. 

Lázaro Cárdenas fue consciente de que al acoqerlos cum

~lía con un deber universal de d~rles hospitHlidad pero 

vio en los republicanoe una aportación óe fuerza humana 

y de raz3 a fín con la nuestra en es?Íritu y sanqre que, con 

sus conocimientos, cultura y esfuerzo haría mucho en favor -

de la naci6n. " (15) 

Por otro lado, Mé~ico requería de la energía que podían 

dar los españoles, ya que se inciaba el despeque económico, 

íntimamente ligado a la nacionalización del petróleo y al rQ 

bustecimiento de la industria, habiendo en esta rama una ca

rencia de qente preparada, básicamente porque en lo~ mexica

nos con ca?acidad económica para impulsarla prevalecía. la -

mentalidad comercial. Asimismo, el mercado se expandía por 

el incremento del consumo interno. 

El movimiento es?añol fue también necesario durante el 

(15} l·. ~.A.:Tl'I:-:::::;, " :_;;;:,1ro Cá=.:..cnas [~ P.l exilio esoa-

i'!ol en México. p 15 
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Héxico cardeni.sta, dado que el reparto aqrario, el impulso a 

la industria, las grandes cruz~das en favor de la culturiza

ción y la alfabetización fueron transformaciones como las 

que habían sido ?Uestas en práctica ?or los re~ublicano~. 

quienes encontraron identificación con los mexicanos por el 

común empeño en una tarea histórica que conllevaba 9aralela

mente la reivindicación de los valores y las fuerzas de cada 

pueblo para ?royectarlas hacia un futuro en el que españoles 

y mexicanos se inteqraban con ~lenitud a la vida mexicana. 

Pasaron los años y los españoles en su mayar parte na-

cional izndos mexicanos se incorporaron totalmente a la vida 

de nuestro país. Hubo aportaciones en todas las ramas del -

saber humano. Otra parte de la inmigración impulsó la in--

dustria y el comercio. 

1.1.3.2 Logros educativos del exilio espa~ol.-

En materia educativa, los exiliados espa~olc~ crearon -

diversas instituciones tales como " La Casa de Espa~a 11
, fu.!2 

dada en 1938 que fue un centro de impartieron cátedras a ni~ 

vel superior. La im9ortancia de dicha institución consistió 

en que se convirtió en un sitio de encuentro entre pensado-

res españoles y mexicanos, que permitió intercambiar ideolo-

26.-



;ías y actualizarse sobre diversas corriei1te~ y tendencias -

educativas. A finales de )940. La Casa de España. ca:nbió ~u 

nombre por el de 11 Colegio de México. " Este representó la 

cristali~ación de un ideal del exilio intelectual 11 
••• la de 

contar con un centro que apoyara el trabajo científico y es

timulara la cooperación entre personas abocadas a esta rama. 

(16) 

Establecieron los siquientes colegios: 

" Grupo ~ Cervantes ~ ~ 11
, que inció sus !abo-

res en 1940 y que actualmente cuenta con jardín de niftos. -

primaria, secundaria y bachillerato. 

" Instituto Cervantes ~ Tampico 11
, el cual se s~que distin

guiendo por su elevado aprovechamiento escolar. 

11 Coleqio Cervantes de Torreón ", fundado por el profesor --

1\ntonio Viqata. En un principio contó con dos secciones co

rrespondientes a primaria y ense~anza comercial, posterior-

mente ofreció enseñanza secundaria. 

11 Academia Hispano-~ 1
', que desde su establecimicmto 

en ]940 se fijó un dobl~ propósito: acoqer a los niños de -

inmigrantes españoles y servir de la mejor manera a la pa--

tria de adopción. En la Academia Ee organizaban visitas a -

(16) T. M.IOJA, " Creación de orqanismos, mutualidad y cen-

tros de reunión e instituciones académica~. 

En U~ e,ca?ol fil!. México, p 101 
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diversos centros de interés tales como museos, fábricñs y -

planteles educativos. Se ofrecían conferencias, cursos y S.!i, 

minarios. 

" Instituto Luis _Vives ", que se caracterizó 9or ser una es

cuela centrada en los intereses de los alumnos y por brindar 

una formación inteqral: lo cual fue sumamente novedoso, pue.! 

to que la educación en aquel entonces se concretaba al área 

cognoscitiva. 

• Colegio Madrid • cuyo objetivo fundamental fue similar al 

de la Academia; brindar atención a lo~ hijos de los refugia

dos y dar oportunidad a los padres de inteqrarse a la vida -

mexicana. 

Coleqios similares a los anteriores fueron establecidos 

por los espaftoles en toda la República, 

El movimiento espaftol ayudó también al país en lo que -

respecta a educación especial. En 1945, la maestra Floren-

tina González Ciprés, comenzó a trabajar como profesora esp~ 

cializada en el Instituto Médico Pedaqáqico, con nifios defi

cientes mentales. Ante su deseo de ayudarlos, creó el Pri-

mer Centro de Capacitación Para el Trabajo de Deficientes 

Mentales. Fue consciente de que la ca9acitación no sería la 
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solución completa al problema, por lo que estableció las In

dustrias Proteqidas, que han dado qrandes resultados y han -

permitido a los alumnos trabajar vendiendo sus productos con 

lo que les es posible incrementar su economía. 

Con base en lo anterior, es comprensible que la crea--

ción de diversas instituciones educativas tuvo una qran im-

portancia en nuestro país, 1ª que se conoció una concepción 

educativa imbuida de los principios pedagógicos propuestos -

por los pensadores modernos que la República había alentado. 

1.1.3.3 Introductores~ continuadores~~ pedagogía~

.!llll. .fill México.-

Los introductores de la pedagogía Freinet en Espafta y -

en México son los maestros: Patricio Redondo, José de Tapia 

Bujalance, y posteriormente se ~umó a ellos el profesor Ra-

mñn Costa Jou. ToCos ellos han sid~ personas con gran vi--

sión educativa que se han consagrado plenamente a la educa-

ción. 

A pesar de la muerte del maestro Patricio Redondo, la -

escuela • Experimental Freinet " de San Andrés, Tuxtla Vera

cruz, actualmente a carqo del profesor Euloqio Chigo conti-

núa con los principios y lineamientos de este qran educador. 
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El maestro José de Tapia, diriqe junto con su esposa la 

profesora Graciela González la escuela 11 Manuel Bartolomé 

Cossío. " 

El maestro Ramón Costa Jau es fundador y asesor pedaqó

gico de la escuela 11 Ermilio Abreu Gómez " y su esposa, la -

profesora Amira Ayube es directora de la misma. 

Es important~ destacar que estos maestros lleqados a 

nuestro país habían luchado por manteneF a lo largo de su 

práctica pedaqóqica, la libertad en el quehac~r educativo: -

de aquí su interés por basar la educación en principios li-

bertarios. Estos maestros, aun cuando parten de las concep

ciones educativas planteadas por Celestín Freinet, han apor

tado a sus respectivas escuelas sus propias ideas y visiones 

educativas: puesto que no hay que perder de vista que el vei: 

dadero educador no debe concretarse a sequir un determinado 

sistema, método, técnica o filosofía, sino debe transformar

los en su práctica y reflexión de acuerdo con las necesida-

des, intereses, motivaciones y características de los educan 

dos con los que trabaja. Sin embarqo, todos ellos se han --

9reocupado por brindar a sus alumnos una formación inteqral. 

Por lo tanto, los alumnos de estas escuelas no se desarro---
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l lan únicomente en t?l ;:)rea .::ognoscítiva sino tti.mbién ~!1 la -

afectiv~, socinl, moral y artística. 

A continuación se hará referencia a cada uno de estos -

maestros en particular. 

l.l.J.3.l Patricio Redondo: Escuela Ex~erimental ~ • 

.§-ª11 Andrés ~. Veracruz .. -

Patricio Redondo realizó una labor pedagógica muy fecun 

da en España, en donde puso en ~ráctica la educación Frei--

net. En nuestro país dio a conocer dicha educación, a la -

que imprimió un sello muy personal, mismo que reconoció Ce-

lestín Freinet en una de eus cartas diriqidas al citado mae~ 

tro. 

Nació en Espafta, en la 9rovincia de Guadalajara en 

lBB9. Estudió en la Escuela Superior de Madrid, ejerció la 

docencia en pequenas aldeas da España. Siendo enemiqo de ta 

caduca educación tr.adicional se incorporó al movimiento ---

Freinet. A mediados de 1940, a consecuencia de la querra el 

vil espa~ola tuvo que huir de su ~atria y fue así como lleqÓ 

a Coatzacoalcos, Veracruz junto con un grupo de refugiados. 

Posteriormente, se transladó a San Andrés Tuxtla, ciudad en

donde puso en práctica loe planteamiento~ educativos de Ce--
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!~~tí~ Frei~et y e~ la ~u~) ~~nifeEt6 su na~i~~ ~nr \0s !:i-

ftoE y por la educ~cid~. su s~ber y su volunt~d ~ toda oru~-

b2. " Patrie io Redondo fue un ~n:nbre C'JP se ir.s·. iró .tdemore 

en sólidos princioios c0mo ciudadano y coMo ~duc~dnr. La --

función educativa 13 consideraba dP. tal maqnitud OUP. no es -

?11.sible s~~arn:rla de su conduct3:. 11 (17) Sab{a que el hom

bre es ~reducto d-= tas circunstancins en que vive }' no olvi

d~ba qup ~~tas se modifican y transform~n oor la actitud dP. 

los s~reR humanos. Por estus r~zones, su tarea de educador 

tr~spasab~ los límites de los salones de clase y las hor~s -

fijadas a su actuación docente. Su influencia se extendió a 

los adulto~ y su ejem~lo sirvió a los mayores en ~l ámbito -

laboral y en sus relaciones ~rofesionales. 

Sin tener conexión alguna emoezó a impartir clases a -

niños que no habían lo~rado ser admitidos en los planteles -

oficiales. Co~enzó enseñando ~ ~ecar de no contar con nin--

1ún ?lantel educativo. Las clase~ se llevnban a cabo al --

aire libre, debajo de un árbol, o bien do~Ce conviniera más 

de ~cuerdo con el tóoico que se estuviera estudiando. La e.n. 

sef'\anza partía de los intereses reale!,i ci..,_ ln~ ·.1.1:":1nos: los -

temas a tratar eran elegid~~ por ellos mismos y con baEe en 
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éstos, el maestro derivaba con ayuda de los chicos una qran 

cantidad de conocimientos. 

Con el tiempo, las personas fueron captando que la for

ma de trabajo del maeEtro Redondo era positiva puesto que, -

los alumnos acudían con verdadero entusiasmo a recibir cla-

ses y habían adquirido' de forma placentera una qran variedad 

de conocimientos, no únicamente de carácter teórico sino --

práctico, vinculados a la vida misma. Su confianza en el -

hombre rleterminaba que las posibilidades materiales, que --

eran limitadas se ampliaran mediante el esfuerzo cooperador 

para satisfacer las necesidades de los educandos. 

La Secretaría de Educación Pública y la Comisión Papa-

loapan, al tener conocimiento de su labor, le brindaron apo

yo y de esta manera loqró fundar la escuela " E~perimental -

f'reinet ", que desde sus inicios contó con un edificio esco

lar con todas las características de una escuela Freinet. 

" El Plantel se sostuvo no solo en función de los principios 

educativos de CeleEtÍn Freinet, sino también con base en la 

recia personalidad de Redondo 11
• (18) quien siempre se em-

9eñó en demostrar de un modo práctico los valores positivos 

que representa la pedaqoqía Freinet, en la orientación de --

(18) Idem 
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las actividades escolares y en la vida misma de los niras. 

" Redondo, consideraba la labor de la escuela como un -

verdadero reencuentro de sí mismo, de su !'ersonal idad y de -

su esencia como hombre y maestro. " (19) 

A los setenta a~os de edad se inscribió en la Facultad 

de Pedaqoqía de la Universidad de Veracruz, para doctorarse 

como educador. Su tesis fue impresa en la imprenta de la e~ 

cuela por sus propios alumnos. 

El maestro Patricio Redondo murió el 31 de marzo de ---

1967 en San Andrés Tuxtla. A pesar de su muerte, la Escuela 

Experimental Freinet, actualmente incorporada a la federa--

ción y a cargo de Euloqio Chigo, exalumno suyo continúa con 

los mismos principios educativos. 

En marzo de 1981, al cumplirse el catorceavo aniversa-

rio de su fallecimiento, se le rindió un homenaje el cual 

fue seguido de un acto en el que participaron los alunmos de 

la escuela. Se presentó también una mesa redonda sobre " La 

protección y difusión de la pedaqogía Freinet. " 

La labor educativa que el maestro Patricio Redondo 9re

qonó durante treinta y cinco anos, ha cobrado auge en lae -

reformas educativas de nuestro país. Postulados como el te~ 

(19) R. COSTA JOU, ~ p 20 
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to libre. el dibujo espontáneo, la libre expresión y el in-

tercambio escolar se están conociendo cada vez más. 

Quiénc~ han sequido su ~ensamiento. saben que ~ara lle

qar a la verdadera motivación del niño y al éxito en la la-

bar docente no hay otro camino que el que ~e apoya en dos p_! 

lares• ••• el respeto a la libertad del educando en todas 

sus fases y el amor a su trabajo que el maestro debe impri-

mir. • (20) 

l.l.3.3.2 José de Tapia Bujalance: ~Manuel Bartolo

mé Cossío, México ~· .-

El maestro Tapia y el maestro Redondo tuvieron siempre 

mucho en común: ambos fueron educadores en luqares cercanos, 

e iniciadores al mismo tiempo de la experiencia Freinet. 

Los dos crearon la Cooperativa Es9aftola de la Imprenta en la 

Escuela y de la revista Colaboración. Ambos fueron qrandcs 

amiqos que combatieron contra el fascismo y las injusticias 

sociales y lucharon ?Or la libertad en la enseñanza y la ed.!!. 

cación de las clases populares. 

El maestro José de Tapia nació en Córdoba Espa~a en 

1896, se graduó de maestro en la Escuela Normal de Córdoba. 

Trabajó en una escuela de Peftarroya en 1914, donde manifestó 

(20) J .J. REYES, o.e. p 21 
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una clara visión educativa y una qran responsabilidad. In-

gresó en la Escuela Estatal de Montemayor y posteriormente -

se transladó como maestro a Cataluña. 

Durante la querra civil. fungió como director de un qr~ 

po escolar en Barcelona. Más tarde. pasó a los campos fran

ceses de concentración en Arqeles, San Ciprián y Bacarés. 

Luchó con sus hijos mayores en la resistencia francesa con-

tra los alem3nes. 

Lleg-Ó a México en l 948. Colaboró con la editorial 

UTEHA en la sección de qeoqrafía, posteriormente t.rabajó en 

el Instituto Nacional lndiqenista. 

El 26 de Febrero de 1983, se rindió al profesor Táoia -

un homenaje ~ara conmemorar su octagésimo séptimo aniversa-

rio y sus setenta a~os como maestro. A él asistieron padres 

de familia, profesores, alu!llllos y exalumnos de la Escuela -

Manuel Bartolomé Cossío~ así como personas relacionadas con 

el ámbito educativo. En el homenaje el maestro Tapia habló 

entre otras cosas de la importancia de la educación y de la 

gran responsabilidad que los educadores tienen para con los 

educandos y con la sociedad en qeneral. 

En el tercer capítulo se describe la historia de la Es-
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cuela :.tanuel Sartolomé Cossío: por el momento se plantean 

ciertae qeneralidaóes. 

La escuela se creó en 1964. después de v;irios ensayos -

hechos en escuelas oficiales por parte del maestro Tapia, su 

eEposa la maestra Graciela González y la ryrofesora Teresa 

Vid al. 

Dicho Plantel se encuentra ubicado en la calle de Coaoa 

.# 90 Colonia Tlalpan. Cuenta con doscientos noventa y dos -

alumnos ochenta y cinco de los cuules son de nivel pre-ese~ 

lar y doscientos siete corres9onden a primaria. 

Desde sus inicios ha funcionado.como un verdadero equi

po en el que tanto maestros comó padres de familia y alumnos 

participan en el quehacer educativo. Se caracteriza ~or con 

tar con una estructura armoniosa que se mueve como un todo -

hacia un mismo fin que es el educando. 

Actualmente. son tres lo~ copropietarios: el maestro -

Tapia su esposa y la profesora Vidal. Es norma de la escug 

la que lo~ copropietarios sean miembros activos de la misma. 

Dentro del Manuel Bartolomé s~ sique la forma de traba

jo ?lanteada por el maestro Celestín F~einet. sin excluir -

a9ortaciones de otros autores, como son los centros de inte-
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rés- iniciados cor Ovidio Decroly y el :;rincioia de a1:to~e!'1-

tió~ olanteado por Michel L~brot. y desde luego Fe deja el -

cam;>o abierto a la iniciativa de los educadores que dc:1tro -

de él laboran. 

En la escuela, los alumnos desde ?equeños actúan como -

forjadores de su propia educació:1, 1..:on~t::'uyéndola a través 

de sus ideas, intervenciones textos libreE, conferencias -

etc •• Los maestros los quían y encausan, respetando siem--

pre su personalidad y evolución natural. Los niño~ viven -

su escuela, lA sienten ~lenamente suya y disfrutan su educa

ción porque está libre de formalismos y les permite el pleno 

desarrollo de sus facultades en un ambiente aqradable.' 

La ensenanza ~e aboca a brindar una formación inteqral 

a los alumnos, ~or lo que en ella se atiende el área coqnos

citiva, afectiva, social, moral y artística. En cuanto al -

campo coqnoscitivo, se des9ierta la criticidad en los niños 

y se les enseñan conocimientos útiles y prácticos. Con re-

ferencia al aspecto afectivo, se ~ermite a los educandos ex

presar=.e con ?lena libcrtaó, manifestando no solo ~us ale--

q~ías sir.o ta~bién sus inquiecudes, trist~zas, inconformida

des, temores y dudas. En el ámbito social, los niños a9ren-

JB.-



den ~ desenvolvcrs~ y a p~rticipar r-~ socied~d. Con rcf~rA~ 

cin al campo moral, =tprendcn a cum-pl ir con sus r.:ibliqaci.::m·~s 

y a exiqir sus derechos. En cu?nto al t~rr~no ñrtístico, s~ 

fomenta la ~rcatividad e imaqinñció~ y se 9roporcionan los -

~lementos necesarios para que los alumnos descubran y desa-

rrollen s~s aptitudes y habilidades. 

Como es comprensible, llevar a la práctica este tipo de 

educación exiqe una qran entreqa, dedicación y preparación.

Los maeFtros consicentes de su vocñción, se capacitan y Eup~ 

ran constantemente mediante seminarios, pl?.ticaF. ex9erien-

cia y básicamente a través del Consejo Técnico de la escue-

la. * 

En la Escuela Manuel Bartolomé Cossío se por;r. de mani-

fiesto que la pedaqo~ía Freinet es aplicable obteniéndose 

con ella arandes resultados. 

l.l.3.3.3 Ramón Costa Jou: Escueta Ermilio ~ Gómez, 

México D.F .• -

El maestro CoEta nació en los Pirineos catalanes el 4 

de Marzo de 1911. Realizó suE-" estudios primarios er. Barcel.Q 

na, se qraduó en la Normal su~erior de la Generalit~t de Ca

taluf.a y cursó estudios de postqrado en el seminario pedaqó-

El Consejo Técnico se encuentra constituido tJor l·JS maeE

tros de la escuela~ quiénes se reúnen el Último viernes de -

cada me~ co~ el fin de discutir sus dificultades y loaras -

educa ti vos. 
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aico de l~ Fac~ltad de Filosofía ~· Letr~E de Barcelona. 

Al finalizar la qucrra civil csp~Bol~ p~só a un camno -

de concentración fr?tnccfr. Ll eqó a :1éxico en ) 9·~ 5, en donde 

trabajó como j'?fe de ;>Ublicidad de la radiodifusor.1 XEX. 

PosteriormenteJ colaboró en cuestiones educativas en la Se-

cretaría de Educación Públicn y como director de ~edaqoqÍa -

del Centro Psicopedagóqico de Orientación. en donde puso en 

;>ráctica una ensei'\anza vinculada a la vida. En dicho ceri--

tro se cultivaron parcelas, se hicieron insemin~ciones arti

ficiales y se realizaron visitas a diversos luqareE. 

De 1962 a 1969 residió en Cuba invitado por Fidel Cas

tro. En este país ocuoó la jefatura de Pedaqoqía de.la Uni

versidad de la Habana, donde entabló relación con los maes-

tros revolucionario~, contacto que le confirmó la neCesidad 

de luchar contra la ~nseñanza memorística y libresca. 

A su reqreso a México trabajó en la Unión Tiooqráfica -

Editorial Hispano Americana UTElil\. En Octubre de l973, fundó 

la eFCUela Ermilo Abreu Gómez que ~ctualmente se encuentra -

en Cuauhtémoc # 443 Tepenan, Xochimilco. La escuela cuenta 

con do~cientos s:etenta alumnos y brind;:t ensePanza oree~co--

l~r y 9rimaria. En ella se siqu~ una educación semejante al 
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de la~ eEcuelas Experi~ental Freinet y M~nu~l Bartolo~~ ---

Cossío. 

tos pcquefos de ambientación trabnjan de acuerdo con -

centro~ de interé~. 

Los ni~oF oroponen un tema :i tratar durante l<'I semana y 

realizan un trabajo relativo al tema, la maestra, con base en 

los trabajos elaborados orienta a los nifos ~ara que elija~ 

el tema a estudiar durante la semana. 

En primaria se sigue este si~tema de ense~anza oero se 

cubren también las asiqnaturas 9ropias de toda escuela primA 

ria; la diferencia consiste en que los conocimiento~ ~e pr~

sent.1n de unn forma alobalizada ~or !::i i:ue todas lae- 5rcas 

del conocimiento Ee interrelacionan. 

Los niftos trabajan la imprenta laE parcelas escolares, 

presentan textos libres, conferencias y partici9an en la --

asamblea semanal en la que felicitan y critican ~ ~u~ maes-

tros y compaíleros y manifiestan sus inquietudes, inconformi

dades y deseos con res9ecto al trabajo escolar. 

La escuelA cuenta con un muEeo e~colar en el que hay -

i;>lantas_, animal1S?s,, !=liedraf?,, fós.iles y en qeneral todo aquello 

que atrae la atención de lo~ niftos y ?or consiguiente consi-
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deríln diqno de formi"lr ~~rte del muEco. 

En el ~es de febrero de l9S21 los ~lumnos de yrimi"lria 

ayudado~ por ~uf mae!':tro~ ::-re:entaron una .:;oxpoE ición d'? ~us 

trabi"ljOf. 

Les ni~os de segundo hablaron sobre las ?lantas acuáti

cas y las ~lq~~. de las qua dieron a conocer los diferentes 

ticoe que existen y su utilidad. Los chicos de tercero y -

cuarto hablaron sobre las diversas reqiones naturales como -

son la tundra y la ~elva. Describieron las nlant~s y los -

animales tíoicos de cada rcqión y sus caractúrÍ~ticas de 

iqual manera de la reqión ártica. Apoyaron FUS trabajos con 

carteles y dibujos. Los alumnos de sexto ano oresentaron un 

mural de los bosques: a nartir de él dieron a conocer su im

portancia, sus características y su aorovechamiento. Abor-

daron también el tema del bosque deRde el punto de vista es

tético y manifestaron que diversos autores Ee han inspirado 

en él oara esCribir historias y cuento~ infantiles. 

Con base en lo anterior, es c~mprensible que la escuela 

Ermita Abreu GÓ~ez fundamenta su educación en los intere~es 

reales de los alumnos y se aboca a atender las diversa áreas 

de desarrollo del ~er humano. 
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l .1 .3 .3 .4 !lscuela Freinet en la lteyública .•lexicana. 

Además de laE eFcualar antcriorm~nte 41e:icionadaE el --

único plantel en el Distrito Federal que se a~eqa al s-i~te~a 

de ensefanza Freinet es la 11 EFcuela Teceltican u, diriqida 

oor la maestra María Antonieta Navarrete quien durante doce 

años trabajó en la escuela Manuel Brtrtolorné Coss-ío. 

La escuela comenzó a funcionar en Septiembre de 1982 y 

desde sus iniCios- ha tenido excelente~ rescltados. Se encueQ 

tra ubicada en Forestal # 26 Ejidos de Huipulco, Tlal~an. 

En la República los Plantele~ que Piquen la oed~gogía -

Freinet Eon laE escuelas: 11 Experimental Freinet ", en San 

Andrés Tuxtla Veracruz, " Tlamacaztl i 11 en Ensenada, Baja -

California y el " Colegio Freinet 11
, en Tuxtla Gutiérrez, --

Chiapas. 

En todo el ~aís exiEten únicamente seis planteles edu

cativos que trabajan de acuerdo con la peda~oqía Freinet 

~esar de que reporta qrandes beneficios. A mi juicio, esta 

educación no se ha expandido m~s entre otras ra1ones porque 

una escuela de esta clase exiqe cor ?arte de los educadoreE 

mucha preparación. dedicación, esfuer?.o, trabajo y lo más im 

portante una qran vocación. Por otro lado estas escuelas -

no persiquen fines lucrativos. definitivamente no son un ne-
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~Jcio puesto que para que funcionen como una comunidad esca-

lar integrada se requiere qua asistan a ellas un número 1ec!u

cido de alumnos ya qce como máximo clan cabida a trescientos 

educandos, p~es tan eolo hay un grupo por cada nivel escolar. 
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2. FUNDAMENTOS TEORlCO PRACTICOS DE LA PEDAGOGIA FRElNET 

2.1 Antecedentes del oensamiento oedagóaico filosófico de -

.!-ª. educación ~--

El movimiento de renovación pedaqóqica nació y se desa

rrolló a finales del siglo XIX y comienzos del presente; sin 

embargo, siempre ha habido exponentes destacados en la preo

cupación por el hombre y su destina. 

En el Renacimiento, el humanismo se situó en el centro 

de toda reflexión y quehacer de las hambres en búsqueda de 

un mundo en el que el individuo fuera sujeto y objeta de co

nocimiento. 

Los descubrimientos qeográficos, los viajes de explora

ción, América y la Conquista, el culto a los hombres de ne-

qocios, el poder triunfante sobre el dominio feudal, las in

venciones múltiples, entre ellas la imprenta, la evolución -

de las actividades productivas y el comercio, exiqían una -

fuerza de trabajo más calificada y en mayar cantidad: ello -

dio luqar a que en la educación se plantearan nuevos objeti

vos y fines. 

En el siglo XIX, el humanismo y el naturalismo cobraron 

gran fuerza; ambos fueron unidos en la lucha contra la con--
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cepción metafísica reliqiosa del mundo. El naturalismo par

tió de la observación científica de los procesos que aconte

cían dentro de la naturaleza y en el hombre. De acuerdo con 

el·naturalismo se debían respetar siempre las leyes de la -

evolución humana, por lo tanto el individuo debía crecer li

bre e inmutable, ya que estaba ~roteqido por las leyes natu

rales, las cuales qarantizaban el orden social. 

El humanismo se interpretó como el fundamento de una -

audaz libertad de pensamiento y de acción que debía conducir 

al hombre a tener fé en sí mismo. 

Algunos de los representantes de la Educación Nueva de 

los siglos XllI a XVIII son; 

Victorino de Feltre, quien orqanizó en Padua, Italia, -

la escuela La Casa Giocosa, que simbolizó una reacción en -

contra del autoritarismo. Fue una escuela placentera, ale-

qre y libre de temores en la que los educandos podían mani-

festarse con toda espontaneidad. 

Erasmo de Rotterdam, concedió qran importancia a la se

lección de maestros, demandó una lengua universal, una cul-

tura uniforme y la paz perpetua entre todos los hombres. 

Luis Vives, fue uno de los primeros en destacar la nec~ 

46.-



sidad de conocer el alma infantil para orientar con eficacia 

las tareas educativas. 

Miguel de Montaigne, proclamó " cabezas bien hechas an-

tes que bien llenas " como crítica a la instrucción libres-

ca, inservible en una época en la que era indispensable sa-

ber por experiencia propia. Fundamentó la educación en la -

observación directa con la naturaleza y en la actividad es-

pontánea de los niffos; asimismo preconizó una educación li-

bre y con gran atención al cuerpo. 

Juan Amos Comenio,elaboró su Didáctica Magna que consi~ 

tió en un Sistema de bases para garantizar la rapidez de la 

enseHanza con ahorro de tiempo y fatiga. 

Juan Jacobo RousseauJconcedió gran importancia a la li

bertad en la educación, pues pensaba que con ella los educan 

dos podían desarrollarse obedeciendo a su naturaleza. Su IT@ 

yor preocupación fue la lucha contra el intelectualismo y la 

vuelta a la naturaleza de una manera radical. 

Consideró que " ••• la formación del individuo debía res 

!izarse bajo el influjo de las fuerzas internas autónomas, -

manifestadas a través de sus intereses, deseos, capacidades 

y talento, por lo que al niHo se le debía estudiar tal cual 
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es, viendo en él el centro y el fin de la educación. 11 (21) 

A partir de Rousseau, los qrandes educadores olantearon 

que únicamente la pedagogía basada en principios humanísti-

cos y naturalistas era eficaz, por lo que se tendió a formar 

hombres libres de cualquier servidumbre y emancipados de to

da exigencia de la eternidad o de la historia. Huqo interés 

por la formación de individuos vivientes de su propio prese.u 

te, por lo que la educación abolió las viejas normas y pre-

ceptos escolásticos autoritarios y estimuló las necesidades 

y deseos del hombre para potenciar su capacidad vital. 

Para Juan Enrique Pestalozzi,la ensenanza debía basar-

se en las vivencias intuitivas y en la formación de capaci-

dades de los educandos. Consideró que el trabajo manual era 

de vital importancia, ya que mediante él se capacitaba a los 

alumnos para que posteriormente pudieran intcqrarse a su me

dio. 

Concibió la escuela como una verdadera sociedad de la 

que había que servirse para educar a los alumnos. 

Juan Federico Herbart,se pronunció al igual gue 

Rousseau y Pestalozzi por la enseñanza directa de las cien-

cias naturales. Constituyó el primer sistema de pedagogía -

(21) SALVAT EDITORES, " La educación nueva ". En La~ 

pedagogía, n 67, p 46 
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con propósitos definidos y concretos. 

Augusto Froebel,concedió gran importancia a la activi-

dad sensomotora y al juego, considerándolos como elementos -

fundamentales de la educación infantil. 

La pedaqo9íaJpese a su carácter indivualista no renun-

ció a enfrentar las obligaciones sociales de la educación d~ 

bido a su fé en la armonía de las finalidades individuales y 

colectivas, En el siglo XIX estas normas fueron desarrolla

das más ampliamente por la pedagogía, gracias a la evolución 

de las ciencias naturales y muy especialmente de la biología 

y la psicología, disciplinas que advertían no adelantarse al 

tiempo en las fases de la educación por cuanto el tiempo es 

en sí un factor de evolución. 

Bajo las exigencias de la época, en el siglo XIX se em

pezó a concentrar a los trabajadores en un mismo local y a -

transformar los rudimentarios medios de trabajo por otros -

más complejos, lo cual aceleró el progreso. Apareció la di

visión de trabajo y la especialización y con ellas la produ_s 

ción industrial. Esta serie de cambios repecutieron en la 

educación: por consiguiente se buscó que ésta fuera más útil 

y práctica con el fin de que respondiera a las necesidades -
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de la época. Se consideró que la vida era importante como -

proceso evolutivo pero no como tendencia finalista. Partie~ 

do de estas premisas los pedagogos se negaron a concebir un 

desarrollo gradual y a preparar a los hombres para el futu-

ro, por el contrario, su atención se centró en los valores -

de su tiempo. 

Con los progresos alcanzados por las fuerzas producti-

vas tU\'Íeron lugar avances muy importantes en el terreno ed.!:!. 

cativo. 

2.2 fil movimiento de l.!!. escuela~.!!!! 12.!! siglos~~ 

.ig.-

A finales del siglo pasado y principios del presente -

surgió en Europa el movimiento pedagógico de Escuelas Acti-

vas, con el fin de poner en práctica el desarrollo alcanzado 

por las ciencias en una era de grandes avances en el desarr.Q 

llo industrial. 

Los objetivos de estas escuelas fueron " ••. preparar a 

los educandos para el triunfo del espíritu sobre la materia, 

desarrollar su personalidad y formar su carácter (22) 

La primera institución de este tipo fue la de Abbotshol 

me. creada por Cecil Reddie. en Inglaterra: posteriormente -

(22) R. GAL. En Jesús Palacios, 11 La cuestión escolar 11
, 

p 29 
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J. H. Badl ey fundó Bedal s School. 

En Francia, Emilio Demolins estableció L 1'ecole des Ro-

ches y en Alemania, Hermann Lietz fundó varios colegios actj 

vos en el campo. Rabindranath Tagore bajo una concepción -

filosófica, humanista, poética y religiosa creó en Bengala -

la escuela Shantiniketan, cuyo significado es Morada de Paz. 

En todos estos planteles hubo una confianza absoluta en 

la naturaleza de los educandos. Jorge Kerschensteiner, popu

larizó en Munich,Alemania la Escuela del Trabajo, organizada 

sobre la base de comunidades en las que los alumnos se ayud,l! 

ban mutuamente en la realización de tareas prácticas deriva

das de los conocimientos teóricos. En esta escuela el prin

cipio de colaboración surgió como una necesidad para robust~ 

cer los esfuerzos individuales y se preparó a los educandos 

para su integración en la vida social. 

Siguiendo las orientaciones de Kerschensteiner, Paul -

Oestreich creó la Escuela Productiva. Oestreich concibió la 

institución escolar como un complejo económico: su escuela -

contaba con campos de cultivo, ganado y talleres en los que 

los alumnos se responsabilizaban de tareas concr~tas. El -

trab~jo productivo fue el centro del sistema de ensenanza. 
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John Dcwey, uno de los más destacados iniciadores de la 

escuela activa, fundó una escuela laboratorio adscrita a la 

Universidad de Chicago y posteriormente, en la Universidad -

de Columbia, organizó la Escuela Experimental Horacio Mano.

en donde la enseílanza se centró en los intereses y necesida

des de cada edad y brindó una educación intelectual y una -

formación moral para la autonomía y la democracia. Para --

Dewey, la finalidad de la educación consistía en orientar al 

educando para que por él mismo solucionara sus problemas, 

derivados éstos del contacto con el medio ambiente físico y 

social. 

William H. Kilpatrick, seguidor de Dewey ideó el Método 

de Proyectos, en el cual las diversas asignaturas se encon-

traban interrelacionadas. En este método los alumnos se CO.!!! 

prometían a realizar tareas significativas fuera de la escu~ 

la tales como siembras, cultivos, cría de animales e investi 

gaciones; actividades que suponían un plan elaborado y requ~ 

rían del empleo de diversos elementos. La tarea escolar se 

encontró vinculada a la marcha del proyecto. 

Francisco Ferrer Guardia,estableció la Escuela Moderna 

de Barcelona gue se extendió por toda Espafta y Europa. El -
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~lnntel se caracterizó por su curácter libertario, en él los 

planes y programas educativos eran elaborados por los pro--

pios educandos de acuerdo con sus intereses e inquietcdes. 

Para él, la verdadera educación consistía en" .•. dejar 

al propio alumno la dirección de su esfuerza •.• siendo fundA 

mental secundarlo en sus manifestaciones. 11 
( 23) 

Ferrer Guardia,puso en marcha la Liga Internacional pa

ra la Educación Racional de la Infancia, que defendió la li

bertad de la ense~anza racionalista. De acuerdo con los 

principios de la Liga, la educad ón debía reunir las siguie.n 

tes características: " Apoyarse en una base científica y rg 

cional, excluyendo toda mística y religiosidad. Preocuparse 

no solo de la inteligencia, sino también del carácter, volu.n 

tad, desarrollo físico y moral y ajustarse a las posibilida

des de cada educando. La educación moral debía ser práctica 

y fundamentarse en el ej.,mplo y en la solidaridad. " (24) 

Estos fueron los principios bajo los cuales Ferrer Gua~ 

día orientó su labor educativa. 

La Doctora María Montessori,tuvo una influencia consid~ 

rable dentro de la corriente activa. Su sistema tiene como 

objetivo principal el desarrollo de las sensaciones: perce,e 

(23) F. FERRER. En Jesús Palacios, ~ p 161 

(24) Ibídem, p 162 
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ciones visuales, auditiv.:is y táctiles, por medio de un abun-

dante material acorde con la evolución del educando. 

Para María Montessori la libertad en el ambiente esco--

lar era fundamental, pues de esta forma 11 se alienta y e_§ 

timula la espontaneidad de los alumnos. (25) Consideró 

que los intereses y necesidades intelC?ctuales de los educan-

dos surgen libremente. 

Simultáneamente en Bélgica, Ovidio Decroly,estableció -

la escuela de Ermitage. Su proPósito fundamental fue cen---

trar la educación en las necesidades e intereses esenciales 

de los educandos. Alimentarse, protegerse de la intemperie 

y defenderse de los peligros exteriores. Organizó los Cen-

tras de Interés, a través de los cuales los alumnos se rela-

clonan con la familia, la escuela, el medio vegetal y ani---

mal, el mundo geográfico y el universo. 

Consideró esencial que el trabajo escolar estimulara --

el desarrollo de la capacidad de observación directa sobre -

los hechos y fenómenos de la realidad. 

La maestra Elena Parkhust,influída por María Montessori 

y John Dewey.creó el Plan Dalton, mismo que estableció en --

' una escuela laboratorio en Massachussetts. En este plan se 

(25) R. COSTA JOU, ]:,_ orooósito de l.i!. ~ activa p. 28 



organizan diversas aulas tales como: la de lenguaje, matemi 

ticas, geografía e historia. En cada una de ellas se reunen 

distintos materiales de enseñanza, con el fin de hacer vivo 

el aprendizaje. El educador es una especialista que orienta 

a los alumnos, elabora contratos y establece asignaturas: -

por medio de un sistema de tarjetas se dan las indicaciones 

necesarias. Con los cuadros de control se prueban los resul 

tados y se evalúa a cada alumno. Los educandos trabajan a -

un ritmo propio y progresan de acuerdo con sus posibilida--

des. 

En 1899,por iniciativa de Adolfo Ferriere,se fundó en -

Ginebra el Buró Internacional de Escuelas Activas, las cua-

les tenían como objetivo w ••• preparar a los educandos no SQ 

lo para el futuro ciudadano, sino hacerlos capaces de cum--

plir con sus deberes para con la patria y con la humanidad. 11 

(26) 

Para Ferriere,el fin esencial de la educación consistía 

en propiciar la actividad de los educandos, la cual parte de 

la voluntad y de la inteligencia personal para desembocar en 

en un enrique.cimiento intelectual, moral y espiritual del S.Y. 

jeto. 

(26) A. FERRIERE. En Jesús Palacios, ~ p 61 
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Ferriere planteó dos leyes en el campo educativo: la -

del progreso y la.biogenéticape acuerdo con la primera, el -

alumno progresa encaminándose a una diferenciación y a una 

concentración que acrecientan y complementan sus facultades 

y energías. Según la ley biogenética, el ser humano en su -

medio natural se mueve por intereses que evolucionan con la 

edad y son reflejo de la evolución de la humanidad. Estos -

intereses son el motor de su actividad. 

Alexander s. Neill,creó la escuela Summerhill, autoqes

tionada por los propios alumnos. Lo esencial dentro de ella 

era la libertad. Un clima de libertad, afecto y aprobación 

de acuerdo con Neill era suficientes para que los educaÓdos 

superaran sus pertubaciones emocionales. 

La escuela Summerhill se apoyó en la asamblea de los -

alumnos, quienes juzgaban y criticaban a sus maestros y com

paBeros cuando infringían el reglamento escolar que ellos -

mismos habían elaborado. En materia de educación sexual co11 

sideró que " ••• toda indecisión y temor a los compromisos t~ 

nía su origen en las represiol'\e& . sexuales y en el miedo 

que el individuo siente de afrontar seriamente el orden so--

cial. " (27) 

( 27! SALVAT EDITORES, o.e. p 89 
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Para ~eill era fundamental la libertad, pues de acuerdo 

con él, gracias a ella los !:ombrcs ejerceri el trti.!:>ajo que h-ª. 

yan verdadcr~mente elegido y conservan durante toda EU vida 

la libertad interior en la que han sido formados. 

En 1919, Pedro Bovet difundió el concepto de escuela as 

tiva, considerando la educación como 11 
••• el arte de desarrQ 

llar las fuerzas sanas del nií'lo ••• ", (28) en conformidad 

con las leyes biológicas del proceso de diferenciación y con 

centración de sus facultades y de su fuerza volitiva, con el 

fin de preparar al educando para llegar a ser un individuo -

fuerte y noble, tanto en su vida personal como en su comuni

dad. 

Celestín Freinet,es otro representante fundamental den

tro de la corriente activa. A él se debe la integración de 

una pedagogía natural que rompe con toda clase de esquemas -

rígidos y de dogmatismos tradicionales. 

De finales del siglo pasado a principios del actual su.;: 

gieron en todo el mundo muchos otros sistemas, métodos, téc

nicas y planes educativos; cada uno, bajo diferente doctrina 

de carácter filosófico y basados en una corriente educativa 

específica. Todos ellos atendieron los aspectos metodológi-

(28) R. COSTA JOU, o.e. A propósito de ••• p 22 
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COE de la enseñanza por medio de innovaciones didácticas y -

obe..lecieron al interés de los ~duc~ndores en formar hombres -

preparados para vivir en las condiciones que plantea la vida 

social en constante cambio. En todos ellos se encuentran -

los principios que sefialan el libre desarrollo del educando 

de acuerdo con sus potencialidades. 

2.3 Antecedentes directos~ !s. corriente ~ ~ México. 

En México la corriente activa se relaciona con la obra 

de Gabino Barreda, quien asistió a los cursos dominicales de 

Auqusto Camte en París. De él recibió gran número de ense-

ftanzas, mismas que puso enpráctica en la Escuela Nacional -

Preparatoria, así como en la Ley de Instrucción Pública~de -

1867. En estas actividades como también en sus obras se ma

nifestó partidario de la experiencia viva, positiva y cread.Q 

ra a la que consideró como el único medio para el conocirnie11 

to científico de la realidad. 

En 1885 ~nrique Rébsamen, educador suizo que vino a Mé

xico atraído por la juventud del paísJ Ilevó a cabo un cur

so especial en Orizaba, dirigido a maestros de ensenanza prl 

maria, en él reflejó sus ideas educativas basadas en la par

ticipación dinámica del educando y ~n el papel del educador 
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como rector de la actividad docente. En la Escuela Normal -

Veracruzana y en la Dirección de la Enseftanza Normal en Méxi 

ca dejó las huellas de su personalidad como maestro. 

Muy ligado a la obra de Enr.ique Rébsamen se encuentra -

Carlos Carrillo, profesor de la Escuela Normal de Jalapa y -

fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios PedagÓqicos, -

institución cuyo objetivo principal fue divulgar los conoci

mientos más adecuados para una organización eficiente de la 

escuela elemental. 

Enrique Laubscher_, fue otro pedagogo mexicano destacado 

que aplicó en Alvarado y en Orizaba los principios derivados 

del cuerpo de doctrina basado en las ensenanzas de Pesta---

lozzi y continuadas por Froebel. SU finalidad básica fue -

promover el interés de los educandos en la tarea de su forrn.lJ. 

ción~ 

Luis A. Beauregard,impulsó el movimiento de Escuelas M,2 

delo en Veracruz a finales del siglo pasado, que con el ---

transcurso del tiempo se extendieron a Campeche, Yucatán y -

Tabasco. 

En la época de la Revolución,la labor educativa tomó -

los impulsos que le correspondían al ritmo transformador de 

59.-



la vida y de la sociedad: si bien con las mismas limitacio-

nes que la Revolución tuvo. Es de destacar la figura de Ra

fael Ramírez Castaneda, cuyos esfuerzos en dar impulso a la 

escuela rural mexicana, con arreglo a los postulados de la -

corriente activa transpasaron las fronteras del país y se -

extendieron a diversas regiones de América. 

E:i doctor Leopoldo Salazar Viniegr'!, destacó también en 

el terreno educativo. Se esforzó siempre porque fructific11 

ran en el Centro Psicopedagógico de Orientación los planteA 

mientas y concepciones educativas de Rousseau, Tolstoi y -

Rabindranath Tagore. 

5alazar Viniegra.impulsÓ esta institución manifestando 

en ella la eficacia de la educación activa. 

Desde que se creó la Secretaría de Educación Pública, -

cuyo primer titular fue Justo Sierra, las orientaciones que 

se han venido dando por esta dependencia se han inspirAdo en 

los principios de la corriente activa. 

2.4 Fundamentación pedaaógica de la corriente~.-

La corriente activa se refiere al contenido general de 

las posiciones pedagógicas que han surgido frente a los prin 

cios y méto<los autoritarios tradicionales: al memorismo, al 
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doqmatismo. al verbalismo y al mecanicismo en la ense~anza. 

La corriente activa supone el planteamiento de cambios siq-

nificativos en la educación, para lograr con ellos el desen

volvimiento de la personalidad de los alumnas. Estos cam--

bios implican una visión educativa diferente a la tradicio

nal en lo referente a conceptualización de la educación, pa

pel de la escuela, relación educador-educando, formación in

telectual y principios tales como actividad, trabajo, disci

plina y orden. rodas estos cambios se logran mediante un -

ejercicio coordinado entre teoría y práctica, con el análi-

sis de los hechos y la experiencia constante. 

2.4.1 Conceptualización de !!. educación.-

Dentro de la corriente activa se considera a la educa-

ción como el proceso a través del cual el hontbre se desarro

lla en todo su ser, informándose, creando y transformándose 

a sí mismo - ••• nO solo de acuerdo a los estímulos exterio-

res que actúan en su vida, sino obedeciendo también sus fue.!_ 

zas íntimas, determinando en su esencia un hombre caracterí~ 

tico con una personalidad particular. " (29) 

Mediante la educación se fomenta en los educandos la -

iniciativa, la imaqinación, la actividad, el poder creador, 

(29) R. COSfA JOU, " Casos difíciles " 

vol. I, p 15-16 

En Rumbos, n 7, 
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la criticidad, la responsabilidad y el espíritu de colabora

ción. Se debe respetar siempre la personalidad de los al ·Jm

nos y proporcionarles los medios para que actúen libremente, 

sin temores, sin sujeción a esquemas inalterables, pero con 

arreglo a propósitos definidos. Mediante la educación se d~ 

sarrollan cualidades latentes en los educandos y se facilita 

y estimula la expansión de sus tendencias positivas, de igllal 

maner'a, se les prepara para que sepan actuar de acuerdo a la 

dinámica de la vida. 

La educación es un proceso de interacción, de influen-

cia mutua entre educador y educando, de intercambio de expe

riencias, de estudio crítico y de análisis objetivo de la -

realidad: ésta varía en el tiempo y en el espacio de acuerdo 

con las nuevas formas de vida y con loLavances científicos 

y tecnológicos: por consiguiente, dentro de la corriente ac

tiva es fundamental que la educación participe de estos cam

bios y que los educandos asimilen de manera directa e inme-

diata aquello que les rodea, sin imposiciones ni mediaciones 

propias de los adultos. 

2.4 .. 2 La escuela activa.-

La corriente activa implica la modernización de la es--
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cuela, lo cual no supone tan solo la utilización de nuevos -

materiales tendientes a fomentar la participación de los --

alumnos; tampoco se refiere únicamente a poner en práctica -

ciertas técnicas educativas. De la misma manera, no es ~ufi 

ciente que las clases se caractericen 90r movimiento, que -

puede ser indisciplinado y sin ninquna coherencia. Para que 

la modernización se lleve a cabo es indis~ensable el empleo 

de nuevos materiales para utilizarlos con diversas técnicas 

y procedimientos modernos, posibilitadores de un trabajo --

creador, pero fundamentalmente se requiere de transformacio

nes en la base del sistema educativo: por consiquiente, es -

necesario la creación de planes y programas flexibles que se 

fundamenten en las necesidades e intereses reales de los ed_y, 

candas, que les permitan avanzar de acuerdo con sus posibili 

dades y que den oportunidad a que la experiencia personal -

sea la base de la educación moral e intelectual. 

La modernización se loqra, además con la práctica y ex

perimentación cotiñianu para que ~aulatinamente se llegue a 

su dominio. Sin duda, ello trae consigo éxitos y fracasos, 

que en su conjunto son los que conducen a una comprensión 

clara de los fundamentos de la escuela acti\'a. 
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La escuela penetrada de una vida nueva .•• debP. adap

tar no únicamente sus locales, programas y horarios, sino -

también sus útiles de trabajo y sus técnicas a las conquis-

tas esenciales del proqreso de nuestra época. 11 {30) Por -

ccnsiquiente, la escuela debe ir al encuentro con la vida, -

pero no de la vida escolática y formal, sino de la vida au-

téntica, de la vida íntima de los educandos. Es preciso que 

la escuela permita a esta vida expresarse, ensancharse y rei! 

!izarse al máximo. 

Dentro de la corriente activa el salón de clases es --

aula, taller, luqar para el estudio y para la realización de 

diversas actividades en las que se combina el esfuerzo inte

lectual con trabajos que reclaman el esfuerzo físico y el -

desarrollo de habilidades manuales que atraiqan y entusias-

men a los alumnos. 

Para una práctica docente eficazJlas escuelas activas -

cuentan con bibliotecas informativas, en las que los educan

dos pueden consultar en todo momento la información que re-

quieran. 

La escuela activa es formadora de hábitos de trabajo y 

normas de conducta que llevan en su esencia la promesa de 

(30) !.. SALAZAR, " Ideas pedaqóqicas de Celestín Freinet 

En Rumbos, n 7, vol. 1, ? 8 

64.-



u~a J!tJ calidad en la ~reoaracidn ?ar~ la vida ul~eria del 

hombre y para el loqro de u~u humanióad m~s ~u~ta. EE un lg 

qar de verdadero a~rendi~Rje de la democraci~. Sel dQ~envol

vimiento de la pereonalidad de cada ~ducando, un 1~1ar de 

cultura. de investiqación y de auténtica educación, donde ~e 

orientan y desarro1lan bajo un ambiente creador, dinámico y 

naturut, el deseo y la necesidad de los alumnos r-~r expresa.!: 

se, manifestarse y comprender el mundo en que viven. '' Es -

la eecuela del aprender haciendo y mantiene un íntimo co~tas 

to con el medio natural y social •.• " (3l) los alu:nno~ la 

9erciben como parte de su ambiente natural y de e~ta forma -

se van oreoarando ?ara resolver problemas aue afloran como 

consecuencia de la vida misma. 

2.4.3 Relación educador-educando.-

.El educador en la escuela activa es un orientador, un 

guía~.un transformador, que con~tantemente abre vías con el 

fin de desarrollar al máximo el potencial de los educ~ndos. 

Los decisivo para alcanzar resultados satiSfactorios -

son su actividad, su capacidad para comprender a los educan

dos, su sentido de responsabilidad, su cultura y ~u 9re~ara

ción: por consiguiente desempefta un oapel fundamental, ya --

(31) R. C05rA JOU, .2..:..!l..:.. Patricio Redondo y ... o 32 
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que'' ..• es el eslab6n entre el Eistema y los ~lumnos, oor -

lo que cuando el eslabón falla se derrumban los princi?ios -

de la e•cuela activa. " (32) 

En él recae la responEabilidad de ?reparar a los educa

dos para ser hombres de bien, por lo tanto está obligado a -

contrlbuir ?ara el logro de una mejor sociedad. 

Del educador depende que la acción educativa sea renov~ 

dora y que los principios y métodos de ense~anza sean efica

ces, por lo que debe estar plenamente identificado con los -

fundamentos de la escuela activa, tanto en su organización -

como en las formas de trabajo. Asimismo debe estar convenci 

do del valor de los métodos que ~mplea y de su capacidad pa

ra llevarlos a la práctica. 

El maestro dentro de la escuela activa debe reunir cie~ 

tas características en lo referente a personalidad, forma--

ción profesional y cultura general. 

Entre los rasqos de personalidad que debe reunir se en

cuentran: madurez emocional, seguridad interior. desarrollo 

de su capacidad de relación, dinamismo, flexibilidad, sensi

bilidad y creatividad. 

Debe esforzarse 9or lograr un conocimiento profundo de 

(32} M. VACCA.NI, 11 Imaqen de la escuela activa 11 En .!.!]_ 

Congreso Nacional de Escuelas ~, 
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sí mismo y aceptar sus limitaciones y capacidades, para sa-

ber autoevaluarse y recibir críticas. 

Uno de los aspectos más importantes es que tenga verda

dera vocación, que se sienta estimulado continuamente para -

comprender a los educandos. La identificación con su traba

jo es fundamental, ya que de nada le servirá una buena prep~ 

ración cultural y pedagóqica, si se encuentra a disgusto con 

los alumnos o si aceptara la profesión de ensenar como una -

pesada obligación. 

En cuanto a su formación profesional está obliqado a -

buscar, experimentar, perfeccionar y poner en 9ráctica técni 

cas y recursos didácticos que enriquezcan su labor educativa. 

Debe interesarse por superarse constantemente. La es-

cuela en la gue trabaje está obligada a ayudar a que esta s~ 

peración se lleve a cabo, facilitándole su participación en 

cursos, conferencias, seminarios u otro tipo de actividades 

culturalesª Mediante esta superación el maestro adquiere mA 

yor preparación que le permite realizar con mayor eficiencia 

su labor y renovarse de acuerdo con el ritmo de la sociedad. 

Por otro lado, 11 Su cultura general debe ser suficientemente 

amplia para asegurar la respuesta adecuada a un problema, a 
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una situación y múltiples circc.nstancias dei.lvadas del a:n--

biente escolar. " (33) De aquí que no sea suficiente tan -

solo que domint"l loe programas ei!ucativos e:1 el plano estric

tamente académico, ni que posea un gran ca~dal de conocimien 

tos: es indispensable que sea capaz de lograr que sua alum-

nos se interesen en loe temas tratados y que adquieran una 

verdadera aprehensión del conocimiento. 

Necesita asimilar los conocimientos que determinan el -

desarrollo social en sus aspectos más generales para que pUJ:. 

da hacer de la escuela una institución estrechamente vincul.a 

d& a la comunidad. 

El educador debe tener conocimientos sobre pedagogía, -

filosofía y sociología entre otros, así como considerar las 

experiencias de los maestros que han promovido nuevas formas 

de enfocar la actividad escolar. 

El maestro se sitúa al mismo nivel de los alumnos, lo -

que incrementa la comunicación y entendimiento. Entre él y 

sus discípulos existen tan solo las diferencias que corres-

panden a funciones diferentes, las cuales se encuentran per

fectamer.te delimitadas. Existen variantes en cuanto a edad, 

cultura y preparación, pero no tas hay en lo referente a coii 

(33) R. COSTA JOU, ~ A propósito de ••• p 46 
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sideración humana; en cuanto a ello, ambos son iguales, por 

lo que los alumnos hablan al maestro como a un igual y cuen

tan con la posibilidad de criticarlo, con fundamento cuando 

a su juicio incurre en un error. Es necesario que el maes-

tro penetre en la vida infantil, que viva los problemas ese~ 

lares y que estudie y observe a sus alumnos. Es básico que 

de prioridad al desarrollo de cualidades humanas, por lo que 

ensenar a sus alumnos a reconocer el valor que como seres -

humanos tienen, de manera que aprovechen al máximo sus poten 

cialidades. Igualmente, debe enseftarles mediante su ejemplo 

y creando un ambiente de aceptación y respeto a valorarse y 

respetarse a sí mismos, a conservar sus derechos a cumplir -

con sus obligaciones: puesto que este es el primer pasa para 

que aprendan a respetar a los demás. De acuerdo con Neill -

N••• la que forma e instruye a los niños no es lo que el --

maestro dice, sino lo que es. • (34) 

Dentro de la corriente activa el papel del educador es 

esencialmente antiautoritario, su esfuerzo tiende a sus----

traer a los alumnos del dogmatismo y del autoritarismq_discj 

plinario. Es indispensable que tenga autoridad, pero ésta -

debe surgir espontáneamente, de un modo natural por el rece-

(34) A.S. NEILL, En Jesús Palacios, ~ p 33 
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nacimiento de sus cualidades, de su deber y saber hacer. 

Es de vital importancia que el maestro planifique y 

oriente las actividades escolares obedecienCo a los intere-

aprovechar los ~lementos apórtados por éstos y ofrecer suqe~ 

tienes múltiole~ y conjuntos variados Ce actividades 9ara -

que los educandos selecciona~ la dirección a seguir dentro 

del olan adootado. 

Debe propiciar el desarrollo de la creatividadJ dado -

que 11 
••• el individuo creativo ?_)osee la caoacidad necesaria 

oara enfrentarse a situaciones nuevas y está.prepárado ~ara 

utilizar sus ~ropios recursos a fin de encontrar soluciÓnes 

positivas. • (35) Es también esencial que estimule y culti 

ve los canales de expresión y comunicación en virtud de los 

cuales los educandos manifiestan los conocimientos asimila-

dos y discriminados, sus vivencias, sus emociones e interpr~ 

tac iones. 

Debe fo~entar la participación activa de sus alumnos. -

res?~tando sus intereses y ayudándolo~ a realizarlos compa.!:_ 

tirlos y ?rofundizarlos, ~ travé5 del diátoqo y del interca.m 

bio de ideas y opiniones. De iqual manera, debe encaminar a 

(35) R. COSTA JO~, ~ Patricio Redondo y ? 72 

70.-



los educandos a desarrollar un juicio crítico y autocrítico 

constructivo, a tener oriqinalidad. independencia, sentido -

de organización y guiarlos para que sepan aplicar conceptos 

de principios a las experiencias cotidianas y al entendimien 

to de la vida y a sus problemas. 

En este ambiente de confianza, aceptación y amistad en

t·re educadores y educandos se establecen relaciones humanas 

cordiales gracias a las cuales se·qenera la comprensión y @l 

respeto. 

Dentro de la corriente activa el educando es concebido 

no como una inteligencia a la que se debe llenar, sino como 

un ser dúctil, maleable, franco, comunicativo y emotivo, con 

un enorme sentido de justicia que debe ser preparado para la 

vida. • En él se tiene el elemento indispensable, único y -

real para la elaboración del futuro de la sociedad que se e.!! 

cuentra en conflicto ••• " 136) 

Se considera y estudia al nino tal como es, en su verdA 

dera naturaleza física, en su esencia íntima y en sus reac-

ciones y evolución natural en todas las facetas de la vida. 

11 Se le respeta como ser humano que se desarrolla, que forma 

su conciencia y su personalidad sobre la base de las influen 

()fil J. PALACIOS .Q.,.S_,_ p 139 
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cias que recibe. " (37 J 

Al educando se le brindan facilidades para su diario v1 

vir ~osibilitando su desarrollo integral, ya que se conside

ra que necesita salir de la escuela para ampliar suE horizon 

tes. Asimismo, se le ofrece u~ medio, un raaterial y una té~ 

nica E'Usceptibles de ayudar a su formación. 

El niílo vive actualmente momentos históricos que lo emo 

cionan y sorprenden, goza de los beneficios de las ciencias 

médicas, del aprovechamiento de los recursos naturales y de 

los adelantos tecnolóqicos, pero vive también en una sacie-

dad en crisis en la que se ha perdido en gran medida la ima

gen humana: lo cual es considerado en la escuela activa·, por 

lo tanto se hace conciencia en el alumno de· esta realidad, -

para que, una vez conociendo y comprendiendo los conflictos 

y cambios socioculturales sea capaz de colaborar con su es-

fuerzo y trabajo en la construcción de una sociedad más arm.Q 

niosa y equilibrada, para lo cual se desarrolla en el educan 

do la capacidad de juicio y se le orienta para que conozca -

y considere al ser humano en sus dimensiones: afectiva, psic.Q 

lógica, social, moral y cognoscitiva. Una vez conociendo y 

compiendiendo al hombre en estas dimensiones hará conciencia 

{37') R. COsrA JOU, El lenguaje .i!. través de los textos li--

~. p 130 
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de su existencia, en un principio como inciividuo y posterioL 

mente como participa.nte de un qru;>0. 

El alumno es liberado de los obstáculos que suponen las 

concepciones educativas hechas a la medida de los adultos, -

ya que se considera que las reacciones y conductas de los nl 

fios no son arbitrarias, sino que sus respuestas dependen de 

su potencial vital y de los obstáculos y facilidades presen

tadas en su deearrollo. Por lo cual es indispensable que -

cuente con la posibilidad de seleccionar libremente el cami

no por el cual debe ir y supere con ayuda de los maestros -

las dificultades que se le presenten. 

El educando se sitúa como centro de la educación y 9ar~ 

ticipa activamente en ella y adquiere un aprendizaje viven-

cial que le servirá toda la vida. A través de su~ conoci--

mientos, intervenciones, aclaraciones y dudas, aporta el mat~ 

rial para estudio y observación, conquistando el saber y del!, 

cubriendo por sí mismo la verdad. 

" Al alumno se le permite desarrollarse con arreglo a -

sus pos~bilidades ingénitas, a su dinamismo y a las viven--

cias y e•periencias que se le presentan en la dinámica de la 

vida ••• " ( ·3,8, con el fin de que se vaya formando un espír.i 

(38) Ibídem, p 119 
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tu objetivo que le permita enjuiciar los fenómenos y los he

chos de la vida nn su verdadera realidad. 

Se le ensefta a estimar su propio comportamiento, lo 

cual es importante pues le permite conocerse más a fondo y -

le da oportunidad de juzgar y enriquecer su sentido de res-

ponsabil idad y su calidad hu~ana. 

2.4.4 Princieio de actividad.-

El principio de actividad constituye el fundamento so-

bre el cual se levanta la estructura de la escuela activa. 

El nifto es una fuente de actividad, por lo tanto neces;! 

ta estar en constante movimiento y acción. Por medio de la 

actividad se estimulan las funciones psíquicas, se satisface 

el interés y se realiza el aprendizaje de un modo natural. 

La actividad debe ser creativa y la vida de la escuela 

debe organizarse con la participación de todos los educan--

dos, considerando sus iniciativas y estimulando sus aporta-

cienes individuales, .. La actividad debe estar orientada ha -

cia un objetivo específico, relacionarse con contenidos cul

turales y sociales, así como ?artir de las aspiraciones, 

ideales y necesidades reales de los alumnos; el educador de

be orientarla no imponerla y conducir a la formación de ~or-
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mas de conducta de manera autónoma. 

En la escuela activa los educandos orientan su activi-

dad en colaboración con su maestro hacia perspectivas de tr~ 

bajo y entre ambos organizan los contenidos del aprendizaje. 

Las actividades físicas e intelectuales deben estar --

siempre unidas y ~esarrollarse en un ambiente aqradable en -

el que todos los sentidos participen ampliamente. 

2.4.5 Principio de disciplina.-

La disciplina es la actividad mental y física de quien 

desea aprender y que por consiguiente presenta una conducta 

adecuada para lograrlo. • Es la expresión natural resultan

te de la organización funcional de la actividad, del trabajo 

y de la vida de la comunidad escolar. " _(39) 

En la escuela activa existe disciplina, ya que cualquier 

trabajo en su correcta realización requiere de ella, pero -

ésta no es impuesta, sino se trata de una disciplina interna 

de carácter consciente que parte del interés vivo de los edJ:!. 

candas hacia las actividades escolares. 

El educador debe estudiar en cada caso la mejor manera 

de lograr que" ••. la disciplina y el orden se produzcan co

mo resultado del trabajo bien organizado, en el que cada 

(39) L. SALAZAR, ~ p 9 
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alumno sienta la responsabilidad de la tarea encomendad~ y -

en el que se conjunten los intereses individuales con las n~ 

cesidades colectivas. " (40) Esto es difícil de conseguir 

puesto que el maestro estando a carqo de un qrupo encuentra 

qeneralmente dificultades para mantener la disciplina, sin -

embarqo, no se debe caer en la intimidación constante del -

llamado al orden, equivalente a una-disciplina militar: sino 

por el contrario, debe buscar que sus alumnos sean quienes -

determinen sus propias normas y hábitos de disciplina y ar-

den, para lo cual necesita orientarlos y dialoqar constante

mente con ellos. 

2.4.6 Princioio de libertad.-

La libertad no se da espontáneamente, se conqu-ista, se 

construye y se alcanza con preparación y esfuerzo. 

Esta reside en la posibilidad de expresarsede eleqir y 

sobre todas las cosas,. en el derecho a deearrollarse sin im-

posición alguna. Debe considerarse como fin en sí misma y -

como medio para el mejoramiento personal y de la sociedad en 

que se vive. 

" Educar en libertad es dejar crecer la sinqularidad y 

creatividad de cada educando, para que pueda satisfacer sus 

(40) R. COSTA JOU; o.e. A ?ropósito de ••• p 16 
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necesidades y desarrollarse en todos los órdenes. " ( 41) 

La libertad en la educación se ~ncuentra relaciona2a di 

rectamente con los sigui@ntec elementos: 

- Conocimientos: El nit.1J,, a medida que ciene más cono

cimientos, cuenta con mayores perspectivas z posibilidades -

de elección y de Jecisión, por lo tanto es más libre. 

OrsanizaciÓn• Ofrece las posibilidades más aüecuaóas 

cuanto más eficiente sea. 

Di.sciplii~aa I~pecto ese.~cial i:;,.: Áa orga:aizaciór. 'si:.~ 

demanda un orden regul.ar para actuar con lib.ertail. 

- Autoridad eficiente del educador: La cual hace posi

ble la orientación adecuada sobre los caminos a seguir. 

- Educación moral: Formación que induce al individuo a 

actuar debidamente, tanto en lo persc...1al, como en lo social. 

- ~ ~· Rerrnite ver las situaciones de un modo 

objetivo, equilibrado y armónico. 

En la escuela activa se requiere de libertad en los dos 

aspectos, en la organización escolar, en la aplicación dr. -

las técnicas pedagógicas, en la selección diaria de las 

tareas que sean más eficientes para promover el interés de -

los educandos, en la exposic16n de temas, en la expresión de 

( 41) n. SOTO FALCON, " La libertad en la educac i6n " !!J. 

Escu<>la Activa, p 13 
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ideas, conocimientos e inquietudes, y en la comunicación 

le~l y sincera de los alumnos con su maestro. 

Vivir en un ambiente de libertad siqnifica poder actuar 

sin temores, ni miedo, ni re9reEiones. Esto no quiere decir 

qu~ automáticamente se eliminen los incidentes desaqradables 

puesto que éstos forman parte del medio escolar como elemen

tos neqativos que deben merecer la atención necesaria. Con2 

ciendo tales particularidades, sin restarles la importancia 

que tienen y ofreciendo a los alumnos un ambiente de comple

ta libertad en el que tenqan confianza en sus maestros y co~ 

pañeros, es la manera cómo se neutralizan las dificultades. 

Los educandos que ~sisten a escuelas activas saben que 

cuer.tan con el máximo respeto a su persona, con la con

sideración debida y que se les acepta en el conjunto escolar 

como miembros valiosos, en igualdad de condiciones que los -

demás. " (42) 

En un ambiente de P.sta naturaleza se sienten libres, p~ 

ro saben que la libertad se une al respeto y ~or tal no pue

den atentar contra el propio bienestar, ni contra la liber-

tad de los demás. Con el tiempo captan qué en cada momento 

hay un quehacer que exige disciplina, orden y libertad, en -

(42) R. COSTA JOU, ~Patricio Redondo y ••• p 60 
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ESTA 
SAUR 

TESIS NO DEBE 
DE LA BlBUOTECA 

-función de las actividades que ellos mismos ha~ contribuí--

do a planificar, suqerir u orqanizar. Saben también que su 

propia libertad se encuentra relacionada con la de los demás 

y que tan solo con un orden regular en la colectividad es P.Q 

sible alcanzar los objetivos propuestos. 

2.4.7 Formación intelectual: Aprehensión~ conocimiento. 

En el campo coqnoscitivo al iqual que en las demás ----

áreas dentro de la escuela activa, se considera al educando -

tal como es y se parte de sus necesidades e intereses más --

auténticos para poner a su disposición las técnicas e instrJ! 

mentas más apropiados para lograr la aprehenEión del conocí-

miento. 

Los alumnos aprenden a conocer,innovar, producir, contr.Q 

lar, verificar, experimentar y a encontrar por sí mismos la 

respueeta a los problemas que se les presentan. 

Se ensefta a los educandos a que su inteligencia traba--

je, sin que los conocimientos sean impuestos, sino dándo~e--

los en el momento apropiado. permitiéndoles poner en prácti-

ca su curiosidad y ejercitar actividudes que les motiven pa-

ra que a través de ellas adquieran la mayor cantidad posible 

de experiencias originales tan variadas y abundantes como --
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sean posible. 

La escuela activa señala la necesidad de aprehender co

nocimientos, pero más importante que retener de memoria di-

versos datos, es entender y asimilar los conocimientos y po

der poner en práctica la información aprendida, así como co

nocer los medios para encontrarla, ya sea en mapas, diccions 

rios, textos etc •• Conocer el !)ro,ceso para lleqar al resul

tado es más importante q.ue el resultado mismo. 

Para que se dé un aprendizaje siqnificativo, es decir 

que los conocimientos sean incluídos dentro del baqaje cog-

nosciti\'O del educando junto con los conocimientos que ya -

tiene y maneja y que por consiquient~ puede emplear para ª.!!! 

~liar su aprendizaje, la escuela activa forma hábitos de 

trabajo y ensena a los alumnos a practicar técnicas que co.n 

ducen al descubrimiento, a la investigación, y al estudio, 

?reparándolos de esta manera para la auto-educación. 

La finalidad de la escuela activa es que el educando al 

canee todo aquello que es capaz de loqrar, que asimile todo 

lo que pueda, que conozca y que transforme, en un principio 

con ayuda del educador, ?ara lleqar paulatinamente a sus pr~ 

pias determinaciones. 
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De todo lo anterior se desprende oue en la escuela acti 

va hay inter~s cor desarrollar una inteliqencia arm&1ica y -

global, que penetre en los problemas para encontrar solucio

nes adecuadas a la totalidad del contexto humano al que debe 

servir. Unicamcnte si se tiene esta capacidad de adecuarse 

a la realidad, la inteligencia podrá ser instrumento revolu

cionario de análisis, de proyección y de lucha. 

2,5 La oedaqogía Freinet.-

La pedagogía Freinet surqió comooposición a los siste-

mas tradicionales de ensenanza y por la necesidad de modern.! 

zar la escuela mediante un ajuste de ésta a la realidad del 

tiempo vivido. Celestín Freinet al crear esta peí!ilqoqí~··bul!_ 

có romper con elemento~ neqativos tdles como el formalismo, 

el alejamiento de la vida, la incomprensión del espíritu y -

de las necesidades e intereses de los educandos. 

La pedagogía citada se sitúa dentro de la corriente ac

tiva, por cosnsiguiente sigue los principios descritos ante

riormente. La aceptación y éxito de ésta radica en que ofr~ 

ce, a través de sus técnicas educativas, los elementos nece

sarios para lograr la transformación profunda de la escuela 

y por consiguiente permite incluir dentro de la enseñanza. -
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aspectos de vital importancia como son la vinculación escuela 

vida y la educación centrada en las inquietudes de los alum-

nos. Asimismo, rrediante sus fundamentos pedagógicos, psico

lógicos, sociales y filosóficos, es posible dicha transforma

ción. 

Ea necesario destacar que el valor de esta pedagogía no 

radica exclusivamente en aus técnicas; si bién éstas son im-

portantes, lo fundamental es vivir plenamente la educación -

f reinet, participar y comprender au espíritu. 

Otro de los aspectos que han propiciado que esta pedago

gía tenga gran número de seguidores, es que su fundamentación 

encierra un alto valor pedagógico porque ofrece loa lineamieu 

tos necesarios para cumplir con una meta fundamental de la -

educación activa que es la formación integral de los educan-

dos. La pedagogía Freinet " ••. tiende al desarrollo progres1 

vo y bien equilibrado de los alumnos, sin lagunas ni mutilaci.g 

nea, sin descuidar ningÚn aspecto de su naturaleza ••• •, (43) 

sino considerándolos como hombres multifacéticos que requie-

ren que se les provea de los medios necesarios para que pue-

dan acrecentar sus recursos, capacidades y po.tencialidades ycon 

ello les sea posible desarrollarse plenamente en cada una de 

(43) J. PALACIOS, ~ p 357 
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las áreas que conforman su esencia. 

Mediante la pedagoqía Freinet se crea la escuela nueva 

con todas las implicaciones que ella supone, precisamente -

porque esta educación no es teórica, sino práctica teórica -

y porque senala los lineamientos a seg~ir y éstos son aplic_g 

bles, no ideales, 

Esta forma de educación es aplicable ya que se fundamen 

ta en procesos y comportamientos de sentido común, lo cual -

no quiere decir que su aplicación sea sencilla y que por con 

siguiente basta con llevar a la práctica ciertas técnicas o 

aplicar determinados principios. Por el contrario, exiq~ 

por parte de los educadores, como se expuso en el primer ca

pítulo, qran dedicación y vocación. Por otro lado, se re--

quieren instrumentos y materiales para lograr la transforma

ción de la escuela lo cual es posible cuando cxi~te verdade

ro interés por la educación, por los educandos y por todo lo 

que se relaciona con ellos. 

Dentro de la pedagogía Freinct tanto la teoría como la 

práctica son necesarias para depurar los errores y mejorar -

los aciertos. La teoría tiene importancia como generaliza-

ción de las experiencias captadas y la práctica y la refle--
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xión inmediata sobre ésta, a un nivel teórico permite que la 

educación Freinet sea una praxis, es decir una conEtante re

lación dialéctica entre pr6ctica y teoría que deEemboca en -

una acción pedagógica. De aquí que ésta no se limite a ser 

una técnica, un método o un sistema, sino una pedaqoqía con

cebida como una ciencia social que rompe con toda clase de -

esquemas rígidos, construcciones preconcebidas y doqmatismos 

tradicionales, puesto que en ella se considera el impulso vJ: 

tal de los educandos, su energía y su interés para orientar 

la educación. 

Los fundamentos teórico pr~cticos de esta pedagogía --

constituyen un todo,cuyas partes se encuentran dialéctiéamen 

te relacionadas. 

Para una mayor claridad en la exposición se ha dividido 

la fundamentación de la pedaqoqía Freinet en bases: pedaqo

qicas1 psicológicas, filosóficas y sociales. Habiendo entre 

todas ellas una estrecha interrelación: lo que en ocasiones 

se manifiesta en la dificultad de describir ciertos princi-

pios separados de otros. 

2.5.1 ~ pedagógicas.-

Entre las bases pedagógicas de la educación Freinet se 
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encuentran la vinculación escuela vida, el tanteo experimen

tal y el trabajo. 

2.5.1.l Vinculación escuela vida.-

Uno de los propósitos fundamentales de la pedaqoqía --

Freinet es el introducir la vida en la escuela. Por lo que 

la comunidad escolar y la vida constituyen una unidad, lo -

cual permite que la enseñanza no sea ajena a la realidad en 

la que el alumno crece y se desarrolla y que los conocimien

tos no sean una entidad aislada de dicha realidad. Existe -

gran interés por que el alumno aprenda a vivir a plenitud tg 

do aquello que le rodea, lo com?renda y participe de ello. 

En la escuela activa se orienta a los alumnos para que 

las ideas y conceptos que adquieren correspondan a su reali

dad. Conocer el mundo, la vida y la sociedad implica tener 

sobre ellos una idea coherente, una representación ntental -

adecuada a la realidad y amplia información, esto requiere: 

- Guiar al educando para que comprenda el valor de los --

conocimientos basados en la observación, experimentación, -

análisis y comprobación de resultados. 

- Promover una actitud mental objetiva ante los hechos 

y los fenómenos de la realidad, penetrando en su esencia y -
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asimilando las leyes y orinci9ios que los ri~cn. 

Interpretar de un modo racional aquellos conce?tos -

que se basan en especulaciones fantásticas como son las le-

yendas. los cuentos y los mitos. 

- Despertar el afán por el saber. 

Para poder cumplir con estos propósitos es fundamental 

la introducción de la vida en la escuela. 

Los alumnos que Ee benefician de una educación basada -

en la vida tienen un qran afán de superación y esto es por-

que el potencial de la vida del ser humano se caracteriza 

por que º •.• la marcha hacia adelante, lejos de gastar al 

individuo le brinda la oportunidad de exaltar su fuerza.' N 

(44) 

La pedaqoqía Freinet busca formar hombres capaces de en 

frentarse a la problemática que se les ~resenta y vivir en -

sociedad, para que esto sea posible y con ello el poder lo-

qrar que los educandos se conviertan en sujetos de cambio, -

es imprescindible que vivan la realidad y que sean conscien

tes de ella. 

2.5.J.2 El tanteo exoerimental: Método natural ~1tl. 

aorendizaje.-

El tanteo experimental es el proceso individual y cole~ 

(44) c. FREINET, P•icoloqía sensitiva, p 23 
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tivo de adquisición de habilidades y conocimientos, es la -

vía fundamental para el aprendizaje, así como el procE~o qe

neral y univer~al del des~rrollo y prn;reso. 

El tanteo experimental surqe de la vida real y conti--

diana y se arraiga en ella¡ exiqe de una atmósfera de con--

fianza y camaradería, de libertad y disciplina, aeí como de 

un gran sentido de responsabilidad. Parte de la tendencia 

natural del ni~o a la acción, a la creación, expresarse y -

exteriorizarse y sobre esta base se establece el andamiaje -

de la adquisición de conocimientos. 

La ley del tanteo es parte fundamental de toda evolu--

ción y aprendizaje, no únicamente escolar sino a todos nive

les, por consiguiente, así como el ni~o aprende a caminar a 

base de tanteos, vacilaciones, primeras caídas y esfuerzos -

continuados para asegurar el equilibrio y finalmente alean-

zar el dominio del cuerpo, de la misma forma aprende a ha--

blar, escribir y realizar tareas, hablando, escribiendo y -

trabajandor en un principio con tanteos indispensables y po~ 

teriormente con paso firme. 

De acuerdo con Freinet el recién nacido cuenta con tres 

armas para· enfrentarse a la vida~ éstas son, el instinto, la 
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permeabilidad ~, la experiencia. El instinto es transmitido 

a través de generaciones y ln permeñbilidad y la ex~eriencia 

hacen posible el nacimiento y desarrollo de la inteliqencia. 

Las modificaciones y exiqencias del medio obligan al ni 

no a reaccionar modificando la huella del pasado con nuevas 

experiencias. Si el instinto fracasa, se cierra el camino -

y el niao no vuelve a repetir la experiencia por esa vía, al 

contrario si tiene éxito, la huella se profundiza y tiene 

tendencia a adoptarse en ensayos posteriores. Cuando la ex

periencia ha dejado un trazo endeble, el individuo pasa a -

otra nueva etapa de adquisición y entonces el acto Ee con--

vierte en mecánico, sirve de base para adquisiciones ulteriQ 

res y se constituye en norma de vida. 

Cuando surge un obstáculo que estorba la realización de 

una tarea, el niño realiza tanteos exploratorios hasta que -

encuentra una brecha que le permite continuar. De aauí la -

importancia de permitir al educando desarrollarse y aorender 

obedeciendo al método natural del tanteo experimantal, ya -

que a través de él, el individuo adquiere una mentalidad cien_ 

tífica, ejercita la memoria y se nutre de ex9eriencias con -

sólidas adquisiciones. 

99.-



La ra?idez y la seguridad con la que los individuos ---

aprovechan los resultados de sus tanteos exploratorios de9en 

de de ~u capacidad y madurez intelectual. 

El tantP.o ~upone una desviación total de la tradición -

pedagógica e implica ajustarse a los ~étodos naturales y ?Or 

lo tanto supone desartificializar los ?recesos de adquisi---

ción y.organización de las activit3ades y ensayos experimen--

tales del individuo en un medio rico y facilitador. 

11 Los métodos naturales significan un cambio radical de 

atmósfera, pues no son ni de esfuerzos, ni de ejercicios me-

todolóqicos, ni de orden y disciplina, sino que preparan los 

ejercicios que consolidan los éxitos, el orden y la discipli 

na que se convierten en un elemento esencial de la conquista 

de la vida. " (45) 

La comprensión de los procesos que constituyen la meto-

doloqía natural del aprendizaje conlleva una práctica peda-

qógica que se encuentra en la base d~~la educación Freinet. 

El fundamento de estos procesos es cuestión de acción y de -

formas vitales favorables a la exploración del medio. 

De l!cuerdo con Freinet 11 
••• la adquisici6n no se hace -

nunca mediante la explicación intelectual, por el retorno a 

(45) c. FREINET, Los métodos naturales, tomo I paq. 65 
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las reglas y a las leyes, sino mediante el t3nteo experimen

tal. '' (46) C¡\a vez que el individuo ha asimilado la reali 

dad y adquirido hábitos de resouesta frente a sus contingen

cias se encuentra en condiciones de empezar el análisis de -

las reglas y de las leyes. 

freinet considera que en muchas ocasiones se hipertro-

fia la inteliqencia de los ni~os 9ues se concede qran impor

tancia a la ense~anza intelectual. De acuerdo con Paulo --

Freire~en muchas ocasiones esta enseñanza se limita a ser 

una mera " in~trucción bancaria 11
, puesto que los alumnos 

se ven obliqados a acumular información, que para ellos re-

sulta ?Oca significativa y que no tiene una utilidad prácti

ca, por lo que los conocimientos son tan solo memorizados. 

La pedagogía Freinet concede importancia a diversas fo~ 

mas de inteliqencia, tales como la inteliqencia de las manos 

que procede de las virtudes con que se actúa sobre el medio 

para transformarlo y dominarlo, la inteligencia artística, -

la inteligencia sensible que desarrolla el buen juicio, la -

inteligencia especulativa que constituye el genio de los in

vestiqadores científicos y de los comerciantes e industria-

les, la inteligencia política y social que forma a los hom--

( 46) Ibídem, ¡> 70 
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bres de acción y a las conductores de multitudes. El tanteo 

experimental se encuentra en la base de todas estae formas -

de inteligencia. 

2·. 5.1.3 Educación ~ tl trabajo.-

El trabajo es para Freinet una de las piedras anqulares 

de su constr1Jcción pedagógica. Es el principio y el motor -

esencial de progreso, diqnidad y filosof Ía de la que se des-

prenden todas las adquisiciones. 

Deo acuerdo con Freinet el trabajo es 11 
••• esa actividad 

que se siente tan íntimamente liqada al ser, que se vuelve -

una especie de función, cuyo ejercicio tiene por sí mismo su 

propia satisfacción ••• " (47.) 

El trabajo forma la voluntad, despierta iniciativas, eA 

timula la tenacidad y favorece tanto los sentimientos de di~ 

nidad como la confianza en !ns propias fuerzas. Desarrolla 

el sentido del deber y orienta las ideas. así mismo libera y 

canaliza la energín :isiolóqica y el potencial psíquico, -

predispone al equilibrio y a la armonía y asegura al indivi-

duo el ejercicio de su dinamismo vital. según las formas que 

responden mejor a sus necesidades. 

Algunas de las finalidades de la educación por el trabA 

jo son las aiguientest 

(47) c. FREI~'ET, Educación .EQJ:" jtJ_ trabajo, 137 
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- Despertar interés hacia las tareas necesarias en la -

vida en común, poniendo en juego la imaginación creadora y -

la fantasía. 

- Dar oportunidad a que ~e manifiesten libremente las -

aptitudes, tendencias e inclinaciones de los educandos. 

- Com9render la importancia del estudio de las leyes de 

la naturaleza y acumular experiencias. 

- Apreciar el valor del trabajo y amarlo. 

- Entender el esfuerzo colectivo de las tareas, cuando 

son varios los alumnos que en ellas intervienen. 

Una de las tareas esenciales de la educación activa con 

siste en crear una atmósfera de trabajo y elaborar, experi-

mentar y difundir las técnicas que transformando profundamen 

te la enseffanza permitan a los alumnos compenetrarse con su 

trabajo. A los educandos se les hace comprender que todo -

aquello que existe en la sociedad, tal como las creaciones -

de los hombres, los medios 9ara satisfacer sus necesidades, 

los objetos y los valores materiales de cualquier naturaleza 

que el individuo utiliza, son resultado de su trabajo: así -

como también lo es su vida, su cultura y su formación y pen

samiento. 
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Dentro de la pedaqoqía Freinet los alumnos comprenden -

la im?ortancia y trascendencia del trabajo y partici?an de -

una educación basada en éste, poniendo en ~ovimiento sus ca

pacidades y e~ergías naturales. 

Mediante el trabajo se loqra salvaquardar el sentimien

to de poder, es decir el deseo permanente de superarse y qa

nar victorias. Para ello en la pedagoqía Freinet se intensi 

fican los trabajos manuales, y el juego, el cual " ••• es un 

verdadero trabajo por el ejercicio a que da lugar, por el -

fin que marca a la actividad, por los medios que pone en --

acción y por la disciplina que hace surgir. ". (48) 

El trabajo debe tener siempre una utilidad social, por 

consiquiente debe encontrarse al servicio.de la comunidad y 

formar parte de la vida para que se adentre en el mecanismo 

social. 

La educación Freinet se basa en el trabajo individual y 

colectivo, éste último pone en jueqo el espíritu de solidari 

dad y representa la colectividad primaria de la escuela. 

El tacto pedagógico del educador asegura la composición 

de equipos bien integrados, orientados y coordinados, en los 

que se incluyen alumnos de características diferentes y com-

('48) A. FERRIERE, En Jesús _Palacios, .9.&... p 64 
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plementarias, con la finalidad de que las influencias recí-

procas sean positivas y que todos los educandos alcancen los 

objetivos propuestos, pue~to que de esta forma se incrementa 

el aprovechamiento personal 'y" se enriquece la enseñanza. 

El trabajo en equipo tiene una gran siqnificación no sg 

lo porque el esfuerzo en común aumenta la productividad y el! 

tablece relaciones de colaboración y ayuda mutua, sino tam-

bien porque en la vida social y en qe~eral en todas las es-

feras de las relaciones humanas empezando por la familia, el 

hombre vive siempre en relación con los demás, en una inter

dependencia en la que se conjunta el esfuerzo individual y -

la labor de conjunto. • La vida de la sociedad demanda· col~ 

boración, comprender este hecho siqnifica fortalecer la uni

dad interna del equipo y aumentar el espíritu de trabajo. " 

(49) 

2.5.2 Bases psicológicas.-

Dentro de la pedagoqía Freinet la psicología a·11ume un -

papel dinámico~ es una psicología del movimiento, de la ac-

ción, es una psicoloqía dialéctic~ del hombre con su sacie-

dad y con su entorno. Con su ayuda se busca tener conoci--

miento de todo lo aue conviene a la personalidad de los edu

candos. 

(49) ldem 
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En esta educación existe una estrecha relación entre -

pedaqoqía y psicoloqía, puesto que las tareas educativas se 

encuentran íntimamente relacionadas con los fenómenos psí~ol.ogi. 

ces. Esta vinculación es fundamental porque la construcción 

del pensamiento y la educación de la atención y de la imagi

nación se incrementan con la aplicación de medidas pedaqóqi

cas adecuadas. La p~icología sirve a las necesidades de la 

pedagogía, pues indica las vías a seguir para que las alum-

nos alcancen un desarrollo integral. De iqual manera, la -

psicología proporciona las herramientas necesarias para po-

der vence~ dificultades escolares. En síntesis, la pedago

gía plantea problemas gue la psicología analiza y ofrece so

luciones que permiten llevar a cabo exitosamente las tareas 

educativas. 

En el libro 0 Psicología Sensitiva •, Freinet expone -

los múltiples problemas que en el complejo individual y so--. 

cial conducen al conocimiento del ni~o. Describe también -

una serie de leyes psicopedagógicas con las que se construye 

una pedaqoqía experimental y humana. Tanto en esta obra co

mo en 11 La Educación por el Trabajo 11
, Freinet manifiesta -

una pedaqoqía experimental y humana. Tanto en esta obra co-
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mo en "Ln Educación ?Or el Trabajo 11
, Freinet manifie!:ta -

una confianza definitiva en la naturaleza y en la vida. Se

~ala que se debe dejar al niño actuar de acuerdo con su na-

turaleza, respetando su personalidad y sus necesidades físi

cas y pait;o16gfoasS:onsidera que cada individuo presenta ca-

racterísticas diferentes y que se encuentra sujeto a sus pr.Q 

pias leyes de evolución, por lo que cada ser es sustancial-

mente diferente a los demás. 

En ambas obras seHala la importancia de conocer la psi

coloqía del nino, ya que de esta forma es posible conocer -

cómo estructura su pensamiento que es una función vital para 

todas las adquisiciones, tanto en la escuela como fuera de -

ella. Para Freinet este conocimiento tiene como objetivo -

servir ra.jar a los intereses educativos de los alumnos, sien

do necesario observar y analizar sus reacciones y su compor

tamiento escolar, tanto en el aula como en los juegos. Es -

importante también obtener datos de sus actividades en el h.Q 

qar y en qeneral en los diversos medios en que se desenvuel

ve. 

~eyes psicopedagóqicas.-

Las siquientes leyes son contempladas en EU libro psic.Q 
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logia sensitiva, Todas ellas son aportación suya y van se-

guidas de consecuencias pedagógicas y aplicaciones prácti--

eas. 

La primera ley hace referencia a la importancia de con

siderar la vica dentro de la educación. De acuerdo con es-

ta ley el hombre lleva en s!, desde ~u origen, un potencial 

de vida que lo impulsa hacia la realizaci6n de au destino. 

Freinet afir•a • ••• el tener confianza y seguridad en 

la vida da lugar a que el individuo ascienda •••• desde las 

actividades b'•icaa, haata la instrucción, la cultura la --

ciencia y el arte, para llegar finalmente a conquiatar la 

espiritualidad: senal eminente de la superioridad humana. 

(SO) 

La sesunda ley ea la del sentido din.mico de la vida, -

El autor toma la vida en su 111<>vimiento y considera al nino 

en plena mutabilidad, fara él la vida no ea un estado, sino 

un tranacurso y éete debe influir y orientar la nueva poda92 

g~. 

En materia educativa considera vital partir de la base 

de las capacidades de la vida y de la acción del ni~o. pues

to que a través de la educación ae suscitan loa más altos -

valores, capaces de desarrollar la personalidad del indivi--

----------------
(50) C, FRBINET, ~ ~aicolog!a ••• p 21 
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cluo. 

De la tercera a la quinta ley hace referencia al insti.!l 

to del hombre hacia la educación. freinet define el instin

to coeo la huella tran&lllitida al hombre a través de genera-

cionea. La educación eg la adaptación que resulta cuando el 

individuo se ve obligado a modificar dichas huellas, por ex

periencias nuevaa debido a la• variacione• del 111edio. 

lle la ..ixta a la octava ley, el autor describe ~l prin

cipio del tanteo experimental, el cual va del tanteo mecá--

nico, al inteligente. in eataa leyea habla también aobre la 

imitación. Considera que ésta ee un proceso natural por el 

cual una vivencia se entrelaza en la cadena de la experien-

cia del hOlllbre: ésta •olo puede unirse ai la cade~a se en--

cuentra aún en el curso de foriu.ción y si ae integra en re-

gla de vida. Be neceaario también que el eslabón exterior -

responda a las necesidades del individuo y que pueda ajusta!: 

se a la cadena de la experiencia. 

De estas consideraciones Freinet deduce la novena regla del 

comportamiento, que es el ejemplo, éste, al igual que la ex 

periencia per -
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sonal, tiende a fijarse en un automatismo que suscita una -

tendencia que difícilmente 9uede desarraiqarse. 

Si el ejemplo no se inteqra en la serie experimental 

del comportamiento, ~ola queda aqreqado, ~uede ser imitado, 

pero los actos a que da lugar, no forman parte de la cadena 

de comportamiento. De lo anterior se deducen las consecuen

cias y aplicaciones prácticas sequidas en la pedaqoqía ----

Freinet. 

El autor señala que uno de los grandes errores de los -

9adres y de los maestros es el no tener presente que la imi

tación jueqa un papel determinante en la educación, y que su 

ejemplo tiene primacía sobre la explicación o la ju~tifica-

ción racional: la palabra solo tiene peso decisivo si se en

cuentra en armonía con el ejemplo. 

De la décima a la décimo tercer ley, Freinet expone la 

ley del choque o de rechazo, que da lugar a la ley de la de~ 

viación. Afirma que, cuando un obstáculo no es vencido a -

tiempo o bien cuando el poder para dominarlo es insuficien-

teJ el individuo organiza su vida de acuerdo con esta deeviA 

ción. Existe sublimación cuando la desviación orienta al 

individuo en el sentido de un destino benéfico, 9or medio de 
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una adaptación relativamente inqeniosa de la inflexión que -

las leyes superiores del destino humano ha sufrido. El au-

t·or transtada estas leyes a la pedaqoqía. al hablar del cas

tigo y del peligro de desviación que éste puede acarrear. 

Recmnienda no recurrir a nin'}Una forma de castiqo, para él 

lo conveniente es crear una corriente de actividad que com-

pense las tendencias que el niño dominará, tanto en la esCU,!! 

la como en la familia. Considera vital orientar al educando 

hacia un trabajo social que lo motive hacia actividades esc.Q 

lares en las que pueda comprometer todo su ser. 

Su décimo cuarta ley la denomina, una escalera de huma

nidad. En ella señala que la educación debe encontrarse 

psicolÓqica y automáticamente asentada en la permanencia de 

las necesidades del nino. La unión entre la vida vegetativa 

y el ideal entrevisto es reEUltado del espíritu creador, cu

yos instrumentos son el medio y la expresión. A través de -

los instrumentos el hombre se eleva por encima de la vida -

veqetativa. 

El conocimiento es para Freinet un accesorio, ya que PA 

ra él lo que cuenta por encima de todo es la sólida construs 

ción de l9s individuos y ésta se enriquece con el trabajo --
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servido por útile~ 11 instrumentos adaptados al servicio .J,. -

la personalidad. 

Por medio de la acció~ sobre las tendencias Ce!. .d-

duo, frutos de su tanteo experimental, es posible orie•.-ur -

adecuadamente la formación del ser. las t~ndencias nacen en 

la primera infancia y una ve2 convertidas en normas de vida 

difícilmente son reversibles, éstas pueden emplearse social

mente con fines benéficos. 

El subconsciente es la recl com~leja de inflexiones, al

qunas de las cuales se exteriorizan, pero en su mayoría son 

difícilmente perceptibles a causa de los rechazos y de las -

múltiples desviaciones que han sufrido: el consciente es el 

afloramiento de estas tendencias múltiples. 

A partir de su décimo sexta ley, Freinet sitúa al hom-

bre en su medio social. Al referirse a la ley de los recur

sos barreras~ afirma que el individuo en sus tanteos mide y 

ejerce no únicamente sus propias posibilidades, sino tarn---

bien se aferra al medio ambiente a través de recursos eusce~ 

tibles para reforzar su potencial de poderío. La familia e~ 

mo la sociedad puede ser recurso ayuda, en cuyo caso se ~er-

. mite al individuo aprovechar su torrente de vida. Ambos --

pueden ser también recurso-barrera, en este caso se ayuda al 
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sujeto a adquirir. conservar y exaltar su ?otencial de ?Ode

río. pero la familia y la sociedad lo hace~ pensando más en 

sí mismas que en el individuo. Pueden ejercer ta~bién el o~ 

pel de rechazo de recurso-barrera: cuando esto sucede ~e ni~ 

gan a ªY'~dar al sujeto en cualquier tipo ce dificultad. 

las reacciones del individuo con res9ecto a los recur-

sos barrera pueden ser de abandono. ineatifacción o refuqio. 

Freinet considera esencial ensar.char el horizonte de la 

escuela ?ara integrar su propi~ proceso en el de la natural~ 

za y en el de la vida social, para lograr equilibrar la edu

cación y darle un máximo de eficiencia que la justifique. 

La Última ley es la del torrente de vida. Para él, el 

hombre debe hacer lo imposible por afrontar la compiejidad 

del caudal de vida. Debe orientar sus actividades situándo

se en el torrente complejo y dinámico. La función esencial 

de la educación consiste en orientar e influenciar el compo_r 

tamiento del torrente de vida. 

2.5.3 Bases filosóficas.-

Dentro de la pedagoqía Freinet se considera esencial la 

formación ~oral y cívica de los educandos. Ambas caminan Pi! 

ralelamente, F-Uesto que un inóivid·..io no pue¿e ser re.al!i'.en":.o:? 
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r:ioral si r •. .., e:: a.1 rnie:mo tit.:~?~ un ciuda::lano y por otra oar-

te, el miembro consciente de un~ comunidad social es neceEa

riamente moral. 

La educación moral y cívica comprende la totalidad de -

los aspectos que intervienen en la formación del hombre, es 

necesario considerar esta educación ligada a la actividad 

que desarrollan los alumnos en el medio en el que viven. 

Moral y civismo se relacionan con la educación en su 

conjunto y una parte muy importante comprende la formación -

de sentimientos y convicciones. 

Esta educación como parte del desarrollo multifacético 

de la personalidad, se propone que el educando actúe con arr~ 

glo a las normas de convivencia humana y a los ?rincipios -

elaborados como resultado de la experiencia social, que fa-

cilitan el entendimiento y relación entre laE 9ersonas. Es 

necesario que tales principios y normas formen parte del in

dividuo como elementos de la esencia humana y que se sientan 

como contenidos inherentes a su personalidad. Es decir, gue 

el nino diqa la verdad porque no sabe mentir, porque en su -

educación ha recibido influencias que lo conducen a ex~resar 

su pensamiento de acuerdo con la realidad de las cosas, sin 
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necesidad de atender ?recepto ulquno que le ordene no mentir 

o evitar el engaño. Lo mismo sucede con la honestidad, la -

sinceridad, el sentido de respecto etc •• 

La conducta del hombre debe responder a EUs princioios 

sin necesidad de peosar en ellos, por lo que debe producirse 

la unidad de pensamiento y acción. Esta es la tarea educat1 

va por excelencia. " Unicamente se hace posible y efectiva

la democracia si se cultiva en los educandos las cualidades 

morales y cívicas que hacen a los hombres diqnos y valero---

sos. " (5i) 

2.5.3.l Asoectos más destacados~~ 1A formación .mg-

l:Al :t. cívica.-

Patriotismo: El amor a la patria debe surgir a través 

del conocimiento del país, de su qeoqrafía, de su historia, 

de los recursos naturales y humanos que contiene, de las --

creaciones de los habitantes, de las luchas por el proqreso 

social y de los valores alcanzados en función de una vida h~ 

mana superior, así como también de los aspectos neqativos 

que entorpecen el avance, entre los que se encuentran, las -

diferencias sociales, la discriminación y otros que deforman 

el conce?tO de ?atria y el valor de los sentimientos ?atrió-

(51) c. FREI~ET, La educación ~~cívica, ~ 71 
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t ic:os. 

Humanisn~: El ?rincipio rector del h~manismo ~s el in

terés por el hort1bre, por su viCa físicrt y es?iritual ~{ ;>or -

su desarrollo com?leto. 

Es u~a actitud que se ins~ira e~ sentimie~tos de solid~ 

ridad, ayuda mutua, sim?atía y adhesión al esfuerzo humano. 

Es la consideración del hombre corno ser Fu~erior, ~reductor 

de los bienes 11ecesarios para la vida de la Fociedad, capaz 

de conocer las cosas y de transformar la naturaleza para el 

bien co:nún. 

Desarrollo de cualidacie~ humanas: Alqunas cualidades -

~ue est~n relacionadas con la función docente son la honra-

dez, la sinceridad, la confianza, el amor a la verdad, la 

pureza moral, el altruismo, la fidelidad a los principios y 

1 a genero~idad. Es muy importante oriP.ntar la c:1~1Ju>.!t,. J;~ 

los educandos con arreglo a estas cualidades, de manera que 

se inteqren de un modo natural, 9ara que puedan reflejarse -

con espontaneidad. 

2.5.~.2. ~ejemplo SQElQ ~lemento educativo fundamental.-

La moral y el civismo no se enseñan con normas, manda-

tos, ?rece~tos o re~lamentoE meticulosamente elaborados. La 
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moral y el civismo se viven, se practican. El sentido de -

res~t~ al comc;iañero, al maestro, a 106 adultos y en g~neral 

tocio el con.junto Ce cualidades humanas que constitU}-'t'.!r. la -

e~encig., ~el iJtCi\.'iduo, tiC i:--1tcgr;:. .:! la ;,aturale::a infantil -

coaio res1,,¡ltado de la pro_;;.ia vida, er. un medio !:i::o en e~tÍrnJ:. 

los que los favore.:::can, bajo el ejemple de los demás y en -

ft.:nción del arnbier.te e;¡ c¡uc viven. Hediante 13 imitación, -

el nif!.o comienza a asimilar las normas de conducta y a for-

raar hábitos. En contacto con lo$ adultos forma ideas y re-

presentacioneE, de aquí la importancia del m~elo a imitar, 

en la cas°"* ~r. la escuela y en la viCa social. 

El niño imita lo positivo y lo negativo, la hipocrec!a, 

~l engaílo, la mentira, la agresividad y en fin el ejeraplo n~ 

gativo :¡ue encuentra a su alrededor o que se le transmite b~ 

jo la influencia del medio social; ejerciendo una influen--

cia determinante ~l cine, la televieión y las historietas. 

La única actitud recome~dable 9ara contrarrestar las influen. 

cias :iegativas es la de someter el ejemplo que bii n dan los 

adultos a un análisis crítico, considera~do los diversos fa.s, 

toree que intervienen en la conducta hurnar.a. Esto obliga a 
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9enetrar en el conocimie~to del hombre y del medio en que vl. 

ve, en su historia, en las relaciones sociales y en los moti 

vos que determinan su conducta. 

Para eliminar los efectos negativos es necesario tam--

bién crear un ambiente de vida interesante, rico en estímu-

los que despierten la atencl6n y que permita al ni~o vivir -

de acuerdo con los más altos valores humanos. 

El ~iílo se comporta con arreglo a las normas de conduc

ta de los mayores, es sincero, veraz, amable y afectivo en -

la medida en que estas particularidades se vayan inteqrando 

a su ser, por el hecho de que son elementos del medio en que 

vive. Por consiquiente, es fundamental que reciba de sus IDA 

yores el ejemplo de una conducta generosa y respetuosa. 

La formación de la conciencia es de vital importanciar 

en la construcción de ésta son esenciales las relaciones edy 

cador-educanUo, todas las orientaciones que aquel pueda ofr~ 

cer solamente tendrán significación en los alumnos cuando -

lae vean plenamente confirmadas en la práct~ca diaria. 

Es fundamental que las palabras se encuentren en confo_r 

midad con los hechos. Es insuficiente el conocimiento y --

ace?tación de las normas, reqlas y principios moraleE, cual-
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quiera que éstos sean, es funda:aental que todos ellos se in

corporen a la esencia del ser. 

2.5.l.3 Teleo1og!a.-

A travéa de la educación moral y cívica ee debe hacer -

conciencia en loa educandos de eu papel de hOl!lbres y de ciu

dadanos y prepararlos para que incien la lucha por un mundo 

nuevo. 

Entre loa fines de la educaci6n moral y cívica se en--

cuentran 1 

- Por-r hombrea• ••• capacea de oponerae con valentía 

y energía a toda intervención autoritaria que atentara con

tra au dignidad, auaceptibles de reclalllilr hasta el final el 

reapeto a aus derechos, en un marco de cooperación y juati-

cia. • (52 ) 

~ermitir a loa niftoa aaumir aua responsabilidades, obe

deciendo a aua tendencias individuales y a· las necesidades -

de la comunidad de la que forman parte. 

- Lograr que la moral y el cívi8111o evolucionen hacia la 

ayuda mutua y la cooperación. 
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- Enseftar a loa educandos a conducirse a aí mismos, tras 

un período de aprendizaje. 

(52} Ibídem, p 69 



- Dado que la pedaqoqía Freinet se fundamenta en la prA 

xis educativa, los valores y los fines de realizan a través 

de las siquientes actividades escolares: 

- Organización correcta del trabajo, dado que una buena 

organización ejerce influencias positivas en el carácter y -

conducta de los alumnos. 

- Edición de revistas escolares que inician a los alum

nos en los procesos de edición de periódicos. 

- Intercambios esc~lares que amplían el horizonte de 

los ninos y les hacen comprender lo que son y lo que debe 

ser la solidaridad y la fraternidad. 

- Conferencias y periódicos murales que los impulsan a 

asimilar la importancia de la cultura. 

- Organización y funcionamiento de la cooperativa, a -

partir de la cual aprenden la importancia de la asociación, 

en beneficio colectivo. 

- Organización de asambleas semanales, mediante las CU.i! 

les se logra fomentar en los educandos una formación moral -

y cívica, que los capacita para participar conscientemente en 

·1a vida social. 

No existe mejor preparación para el papel de ciudadano 
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que una práctica efectiva de libertad, cooperación y democr~ 

cia que se facilita a travé~ de las actividades anteriormen

te descritas. 

2.5.4 Bases sociales.-

La pedaqoqía Freinet liqa al educando con el medio so-

cial, con los problemas que le atanen a·él y a su entorno. 

No es poeible separar la educación del medio social puesto 

que " .•. el individuo es esencialmente social y lo es no a -

consecuencia de continqencias exteriores, sino de una nece-

aidad íntima. " 1.(!B) 

La educación en sociedad permite formar sujetos que l!la.!l 

tengan un espíritu de solidaridad, comprensión y ayuda, Pr.Q 

mueve y facilita los contactos de los educandos con el medio 

que lea rodea, ligando las actividades escolares con las ne

cesidades sociales. Esto se loqra primordialmente mediante 

los encuentros con el medio, a partir de los cuales los alum 

nos adquieren contacto directo con la realidad. 

Es importante que la educación desarrolle en los ninos 

la necesidad de una participación cultural activa y que se -

les capacite para que aprovechen consciente y sistemáticame!! 

te las posibilidades que están a su alcance. Es fundamental 

'( 53) J. PALACIOS,. Q.,,S p 129 

no.-



también que los alumnos sean quiados hacia la ca?tación y -

asimilación del patrimonio cultural de la sociedad, pues so

lo así el hombre y su mundo estarán en armonía. 

2.5.4.l Valor~ .!A cooperación ~ de .!A colectividad rui. .!A 

@ducación.-

En la pedaqogía Freinet se fomenta la cooperación por -

que en ella aparece el aspecto social del individuo, pero no 

por ello la individualidad de cada educando es ignorada, és

ta es considerada como una unidad propia llena de capacida-

des que es nP.cesario aprovechar. Se fomenta la cooperación 

porque ella da lugar a la autonomía en la reciprocidad, a la 

madurez social y al intercambio, constituyéndose así una mo

ral de convivencia. 

La vida social al penetrar en la clase, por la colaborJ!. 

ción efectiva de los alumnos y la disciplina autónoma, perm.! 

te que la cooperación sea la moral en acción. 

Se educa al alumno en la colectividad, ya que cuando éA 

ta es fuerte, constituye uno de los factores más importantes 

entre otras razones porque favorece el sentido de solidaridad 

que se desarrolla a través de la participación de experien-

cias comunes realizadas en la vida cotidiana. 
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Los aspectos concretos de la vida escolar se favorecen 

en qran medida cuando existe una situación de res~onsabili-

dad colectiva que se preocu~a por los problemas que se 9re-

sentan en la escuela. 

2.5.4.2 Consideraciones generales sobre 1ª. educación social. 

Las consideraciones que Freinet plantea con referencia 

a la educación social son: 

- Hacer de cada individuo un miembro activo de su épo-

ca, que ~e convierta en constructor y fortalecedor de su so

ciedad. 

- Inculcar en los educandos un profundo sentimiento del 

deber y de la res9onsabilidad, el cual debe nacer no del te

mor al castigo, sino de la insatisfacción que se experimenta 

al realizar un acto que atente contra la moral social. 

- Fomentar en los alumnos un es~íritu de col~boración, 

solidaridad y camaradería. 

- Formar hombres plenamente conscientes de sus derechos 

y obliqaciones que se sitúen por encima del conformismo. 

- Brindar una sólida formación social, ya que sin ésta 

no se pueden obtener resultados ~ositivos. 

-Capacitar a los educandos para el trabajo organizado y 
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cooperativo dotado de significación política y social, dando 

luqar a que éste se convierta en- fuente y :notar del desarro

llo psíquico y espiritual de los alumnos. 

De acuerdo con Freinet cada sociedad, cada escuela y cE_ 

da maestro deben aportar su esfuerzo en función de sus pro-

blemas y posibilidades, ~ara consequir que la educación sea 

un proceso enriquecedor y facilitador del desarrollo perso-

nal y social por lo que es indispensable una relación dial~,g 

tica entre la escuela y la sociedad. 

2.5.S Técnicas~--

Celestín Freinet fue el creador de una técnica nueva, -

de un emocionante ensayo escolar tendiente a hacer de los 

educandos, seres con mayor capacidad de adaptación y auto 

realización. 

Los primeros planteamientos de Freinet frente a la es-

cuela, la cual encontró desfasada en el tiempo y aislada de 

la realidad circundante, lo condujeron a-buscar los instru-

mentos que le posibilitaron crear la escuela que había in--

tuído y 9ercibido a través de las realizaciones que le prec~ 

dieron y de las ideas pedaqóqicaF que en aquel entonces ---

iban cobrando fuerza, y fue así como surqieron las primeras 
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técnicas, entre ellas el texto libre y la imprenta escolar. 

De éstas se derivan el libro de vida, la corresoondencia es

colar y trabajos de investigaci6n; paulatinamente fue creando 

nuevas técnicas, tales como el peri6dico mural, la asamblea -

semanal, las narcelas y el diario escolar, que fueron resul-

tado de su tr».bajo realizado de 1923 a 1939. 

Conociendo las técnicas Freinet es posible constatar que 

éstas no son instn.tmentos para la realizaci6n de valores sep~ 

radas o enfrentados, sino '' 

concreta reali ZP-ci6n. " ( 54 \ 

son los pronios valores en su 

La té~nica en la pedagogía Freinet se convierte en téc-

nica de vida, siendo el niffo el actor principal del proceso 

educativo. De manera que ésta asume un si~nificado distinto al 

meramente instrumental. 

Las técnicas Preinet suponen una reconsideraci6n de la 

psicología tradiciomü, que en determine.dos casos limita las 

facultades creativas de los niños, y coarta su capacidad de -

improvisnci6n y de expresi6n libre al imponérseles estereoti-

cas promueven el trabajo libre de los educandos, pues permiten 

improvisa~, .crear, exneri:nentar e ima~inRr mRnifes-- · 

( 5~ \ A. PETTL;I·, " La cooperaci6n como oeda.gog!a ", m l1llll::

krn..M Pedagogía, n 54 p 15 



tanda su personalidad. 

Respecto a estas técnicas conviene mencionar que la --

cooperación tiene una base esencial. 

En primer término se requiere de una cooperación a ni-

vel de adultos;"la CEL, el ICEN y la FIY.EM son organismos 

cooperativos mediante los cuales los educadores comparten 

experiencias, discuten y modifican sus propias estructuras -

cooperativas, haciendo avanzar sus ideas y renovando las --

técnicas según las nuevas necesidades. 

cuando desaparece la cooperación, el espíritu ped.!! 

q~ico se pierde, se cae en una práctica rutinaria de insa-

tisfacéión, se desvirtúan las técnicas y la escuela deja de 

tener un impulso actualizado. • (55.) 

Por lo citado anteriormente las técnicas Freinet serán 

siempre aplicables y nunca estarán atrasadas en relación a -

la técnica, prueba de ello es que cuando los americanos in-

tradujeron la ensenanza programada, Freinet había ya lanzado 

pequeftos temas programados e ilustrados y había creado las -

cin.tas de enseftanza. 

Otro de los lllOtivos por el cual tendrán siempre vigen-

cia • ••• es porque surgieron en la práctica y de la práctica 

(~Si J. ALCOBE, " Una pedagogía para el futuro • 

~ M pedagogía, n 54 p 16 

• Siglas definidas en las hojas 11, 12 

En Cua-
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han sido y son la concreción de experiencias positivas con-

trastadas exitosamente con el quehacer escolar. " ('55) 

• Las técnicas Freinet se basan en fundamentos estable

cidos en una profunda reflexión ante la realidad y a partir 

de ideas renovadoras aur~e una práctiea eac:olar que va estA 

bleciendo los caminos a sequir para quienee deseen una ea-

cuela diferente que marche a la par de la vida y del proqr,1t 

so material y cultural. • (56) 

Las técnicas freinet continuadas por sus aequidorea, -

han ido recoqiendo una experiencia incesante_ y enriquecién~

doee constantemente con numerosas aportacionea que actuali~

zan su práctica. 

(55) ldem 

(5t¡) ldem 
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3. u. PEDAGOOIA FREOlE'l' EN IA ESCUELA NANUEL r.ARTOLQ>JE cossro 

3.l. Historia .11!!. la escuela.-

El maestro José de Tapia conocido por alwnnos, maestros 

y padres de familia como Pepe, fue invitado en 1960 por la -

maesb:a Luz Mar.ta Frutos, directora en aquel entonces de la

cuarta Direcci6n de la Secretaría de Educaci6n Púl>lica a tr;i. 

bajar en Wlil escuela secundaria pUblica ubicada en santa ca

tarina Yecauizotl, pequeilo poblado situado en el Kil6metro -

23 de la carretera México Puebla. 

La maestra Frutos partidaria de la educaci6n activa, se 

interesó mucho por este tipo de ensellan.za y al conocer al 

maestro Tapia, supo que 61 podla colaborar, mejor que nadie, 

con la Escuela Rafael Ralnhez de Santa Catarina. Sab!a de -

anteJlliUlo que el maestro se enfrent:aria con diversoa proble-

mas, el principal de ellos, la resistencia de alumnos, maes

tros y padres de familia al cambiar el sistana tradicional -

de ensefianza establecido, por otro diferente y desconocido. 

A pesar de las dificultades que pudieran presentarse, el maq 

tro Tapia aceptó, ya que siempre le interes6 la enseñanza -

rural. Por consiguiente, en 1961 empez6 su labor en esa es

cuela. 

La parte histórica de la Escuela Manuel Bartolomé Cossío está 

basada en una narración viva de sus fundadores, por lo que en 13 

redacci6n se ha mantenido ese carácter ce ezposici6n oral de ex-

per±encias vividas. 
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Tal como lo hab!a considerado la maestra Frutos, su tr!!. 

bajo no fue fácil. Ante todo tuvo que vencer la desconfian

za que el pueblo ten!a hacia un nuevo sistema de enseñanza -

y la duda y recelo que los padres sentían hacia los maestros 

en general, puesto que los habitantes de Santa cat.arina se -

les hab!an hecho muchas pranesas de brindarles rnejor!as en -

el terreno educativo, sin allbargo, dada la lejan!a del pue-

blo y sobre toda la dificultad para llegar a él, los maes--

tros no acudían a tiempo a clases y salían temprano, para -

evitar dificultades en su regreso. Por otro lado, la situa

c16n se agravaba por la alta deserción de maestros. 

Ante este hecho, el maestro Pepe decidi6 que lo más con 

veniente ser!a que viviera en el pueblo y compartiera con -

loe habitantes sus probl-s e inquietudeti, para ganarse pa.i¡ 

J.atinamente su confianr.a y as! lo hizo. Orient6 a alumnos y 

padres, apoy6 a los campesinos y luch6 por que tuvieran agua 

y luz. 

Al lllilestxo lo acaupallaron su esposa, la maestra Gracie

la González y la maestra Teresa Vidal. Ambas son también -

personas muy inquietas en cuanto a la educaci6n Freinet, que 

al igual que Pepe se entusiasmaron por trabajar en la escue-
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la. Además de ellos, colaboraron otros maestros enviados por 

la Secretar!a de Educaci6n PÚblica. 

El maestro, fue consciente de que para ganarse la con-

fianza de los habitantes de Santa Catarina era necesario por

parte de los maestros una gran responsabilidad y entre<Ja, pa

ra lo cual ante todo deber!an ser puntuales. con la finali-

dad de que llegaran a tiempo a la escuela, el maestro establg 

ci6 Wl sencillo y práctico transporte f onoado por una pequeiia 

carreta tirada por wi burro. Si los profesores no taDaban a

tiempo la carreta tenían que ingeniárselas para llegar a la -

escuela. 

El pueblo al ver la dedicaci6n de los maestros fue res-

pendiendo positivamente y entendiendo que lo que se hac!a era 

en beneficio no solo de los alumnos, sino de la ccsnunidad en

general. 

El maestro Pepe, con ayuda de su equipo de profesores -

sent6 las bases para que la escuela siguiera su curso y los -

habitantes de santa catarina continuaran adelante con los lo

gros obtenidos. 

Posteriormente, al maestro Pepe se le propuso trabajar -

en el Distrito Federal, para que, cano lo hizo en santa cata-
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rina, diera a conocer y aplicara la pedagogía Freinet. Se le 

di6 la oportunidad de seleccionar a su equipo de profesores y 

de desarrollar su labor cano él creyera más conveniente y fue 

as! cómo empez6. a trabajar en una escuela oficial en la Colo

nia Retoño, en la que se obtuvieron :Ouenos resultados, ya que 

los alwnnos aprendieron a participar activamente y se logr6 -

un alto rendimiento escolar. Debido a diversas circunstan""-

cias la labór. de los maestros en esa escuela, dur6 tan solo -

un año. 

El maestio Pepe canenz6 entonces, a ~abajar en el Inst,i 

tuto Indigenista y la maestra Gonzá:lez fue a Francia y se ca¡: 

te6 rcgularr.cnte con la profesora Vidal, pues ambas t~n.el 

firme prop6sito de crear una escuela fundada en un siste!Qa de 

trabajo acorde con los intereses infantiles. A trav&i de sus 

cartas se diet:on a conocer sus planes con respecto a tal ·es-

cucJ.a -.x· al J.J.e:sar la maestra Graciela a México convoc6, con -

ayntl<" c:n la profesora Vidal una junta, en la que manifestaron 

su i.ntcrós 0°1r error una escuela Freinet. La respuesta a --

a~ccJ l~ junta ~~e ?Ositiva puesto que muchas personas se int~ 

rE'lna1·on cm el proyc~to, por lo que en Febrero de 1954 se 

creó l~ :::scucla Ma:mcl Bartolané Coss!o, Sus iniciadores la 
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dieron a conocer en diversos centros de reuni6n, tales cano -

parques, mercados e iglesias, con el fin de que asistieran -

alumnos de distintos niveles socio-econ6aicos, dado que nWl-

ca se plante6 que fuera una escuela elitista. Lo que sucedi6 

fue que quienes se interesaron mayormente fueron intelectuales 

( entendido este concepto cano W1 conjunto de profesionistas

con un alto nivel acad€mico ), que encontraron en esta escue

la la educaci6n que buscaban para sus hijos. 

En un principio cC111enz6 a funcionar en una casa habita-

ci6n acondicionada ubicada en Adolfo Prieto, Colonia del va-

lle en el Distrito Federal; se contó con aportaciones muy mo

destas para el mobiliario, material did4ctico y a demi'ts gas-

tos, pero lo importante fue que los maestros hab!an logrado -

crear una escuel.a propia, acorde con WJa metodología que res

pond!a a sus espectativas de educadores, siendo su meta prin

cipal atender, al desarrollo integral de sus educandos. 
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Se iniciaron labores con una matrícula de veintiocho 

alumnos, distribuidos en tres grupos y fin11liz6 el afio lectivo 

con cincuenta alumnos a»roximadamente. Durante el primer año 

escolar los maestros no percibieron sueldo, par lo que se vi,g 

ron precisados a trabajar en escuelas oficiales vespertinas y 



atender tOdo tipo de necesidades, desde la direcci6n y la ad

ministraci6n, pasando por el trabajo docente, hasta la porte

r!a y el servicio de limpie2<1. 

I'osteriormente la escuela se estableci6 en R&bsamen ---

# 908, en la misma colonia. Hasta el tercer afio de trabajo,

los :fundadores pudieron dedicar su tiempo cc:apleto a las lab2 

res que la escuela requer!a. J::l no haber percibida sueldo d,ll 

rante el primer afio y uno muy modesto en el segundo, dio lu-

gar a que el equipo escolar se ampliara atendiendo a las nue

vas necesidildes. ta asociaci6n de padres de familia apoy6 

ampliamente a la escuela en cuanto a la canpra de material qi,. 

d'ctico, a fin de perm.itir que los planes propuestos en· cuan

to a m6todo no se alteraran debido a la carencia de material. 

Durante el primer afio que la escuela estuvo en R&aamen. 

el número de los alumnos fue de ciento cincuenta y para el 

tercero, se cont6 con una xnatr!c:ula de doscientos cuarenta 

educandos. 

Al quinto afio de funcionamiento se requiri6 de un local

más' amplio, por lo que la escuela se estableci6 en Emilio ca

rranza # 436. El plantel tuvo un crecimiento acelerado, por

lo que se presentaron problemas disciplinarios y de nivel es

colar, ya que a ella asistieron nifios de diversas escuelas y-

122.-



con diferentes niveles acad~micos. No obstante que los logros 

no fueron extraordinarios en cuanto a nivel de instrucci6n, -

e incluso en determinados casos se tuvo que echar llliUcha 

atrás, aplicando reprimendas tradicionales, los n.illos se fue

ron adaptando paulatinamente a la educaci6n Freinet y por lo 

tanto se les fueron concediendo más libertades e intrOducien

do cada vez más esta forma de trabajo. 

Posteriormente, la escuela se cambi6 a c6ndor # 303 Col.Q. 

nía Las Aguilas. Para entonces los problEIJla& disciplinarios 

habían disminuido considerablemente y el aprovechamiento esc.Q. 

lar era mayor 1 puesto que la escuela se encontraba ~e inte-

grada y los maestros hab!an adquirido la experiencia néceea-

ria para orientar y encauzar positivamente a los almnnoe. La 

escuela era ya conocida por su rendimiento eii''í.as úa diver-

sas esferas de la vida intelectual de la ciudad y s~ pedía a 

los profesores que participaran en conferencias, seminarios y 

mesas redondas. 

con el fin de que los maestros y los al\llllllos contaran con 

un edificio escolar construido exprofesoi en 1975 se estable

ci6 la escuela en coapa # 90, Colonia Tlalpan; en donde ac--

tualrncnte estiÍ ubicada. cuenta con doscientos noventa y dos 

all!!Qllos, supli6ndose de inmediato cualquier baja. 

123.-



El personal docente se encuentra integrado por veintid6s 

maestros, nueve de los cuales son titulares de grupo. La ma-

estra Graciela Gonz&lez, directora tknica es quien asesora y 

orienta al personal docente. El 111aestro Josoli de Tapia direc-

tor administrativo lleva la contal>ilidad de la escuela e im--

parte las asignaturas de c-iencias naturales y gecnetr!a. Los 

talleres se eiicuentran a cargo de siete profesores, cada uno 

de ellos es responsable de un taller espec!f ico y las clasés 

especiales correspondientes a Inglolis, Educaci6n Fisica y Mú-

sica son impartidas por un maestro en particular. 

En la escuela laboran también una secretaria, un bihli,g 

tecario, un conserje y cuatro personas encargadas de la lim-

pieza. 

El plan de estudios cubre las materias propias de toda

escuela primaria, la diferencia estriba en que olistas ~e pre-

sentan en forma correlacionad& -. 

sus instalaciones son amplias y bien acondicionadas, en 

ellas hay buena ventilaci6n e ilwninaci6n. cada sal6n tiené· 

material didá'.ctico, una illlpr<>nta o mimoliografo escolar y una 

biblioteca que afio· con a.lle increnenta su acervo con donacio-

nes de los niños. 
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Cuenta ademá'.a con seis parcelas, un jardín, un patio, W1ll 

cooperativa, un museo y W1ll amplia aula, en la que se llevan 

a cabo las asambleas semanales, las jWltas con los padres y -

diversos eventos tales cano proyecciones y conferencias. 

En la parte superior de la escuela se encuentran la di-

recci6n, la recepci6n, la biblioteca general, la oficina del 

maestro Pepe y un cuarto en el que se guarda el material di-

difctico y los instrumentos musicales. 

La escuela se encuentra incorporada a la Secretaría de -

Educaci6n Pdblica, que le ha dado reconocimiento oficial, de

bido a que ha podido constatarse que los alwnnos alcanzan un 

alto rendimiento escolar. Prueba de ello es que inician sus 

estuaios secundarios sin problema alguno, además de cubrirse 

los programas oficiales. 

Bn la Escuela Manuel Bartolané Cossío se trabaja de --

acuerdo con la fundamentaci6n pedag6gica de la corriente ac

tiva y conforme a las bases pedag6gicas, psicol6gicas, filo

s6ficas y sociales de la peda909ía. Freinet. 

La conceptualizaci6n de la educaci6n, la relaci6n educ!!_ 

dor-educando, los principios de actividad, disciplina y libe!: 

tad, así cano la formaci6n intelectual que supone esta ense-
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ña.nza, han sico expuestos en el seglll"ldo capítulo. 

3.2 Técnicas educativas.-

Las técnicas que dentro de la escuela se siguen son: 

los te;,."tos libres, la imprenta, las asambleas semana.les, la -

cooperativa, las conferencias, el diario escolar, el peri6di

co mural, los encuentros con el medio ambiente, la correspon

dencia e intercambio escolar, las parcelas y las revistas es

colares. 

En el presente capítulo se describen estas tfcnicaa y -

las actividades realizadas en los clubes y en las clases de -

música. 

A través de esta forma de trabajo se ponen a dispoáici6n 

de los educandos los medioa e instrumentos necesarioa para f.i!, 

vorecer au formaci6n integral. 

3,2.l Textos libres.-

Los textos libres son la exposición voluntaria de ideas 

sobre cualquier tema; en ellos la creatividad personal se ma

nifiesta libremente para plasmar un trabajo con un alto valor 

pedag6gico, artístico y se conjuga lo oral, el dibujo y la l~ 

tra impresa. 

Los textos son reflejo de la vida de los nifioa, o bien -
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son el resultado del estudio, de la observaci6n y de la inve~ 

tigaci6n. En ellos, los alumnos describen acontecimientos que 

se suscitan en su vidas, ideas, proyectos, sentimientos, pa-

seos etc. que al exponerlos significa que tales hechos han t"ª

nido repercusión en sus vidas y merecen ser descritos. 

Los textos libres son aut6nticamente libres, es decir 

son escritos cuando los alumnos experimentan la necesidad de 

expresarse. Son verdaderos centros de interés en los que la 

expresi6n se lleva a cabo de una manera sencilla y natural. 

En la escuela los alwnnos empiezan a trabajar en el tex

to libre a partir de los seis alias de edad, cuando están en -

tercero de ambientaci6n. Este es un período importante para 

introducir esta t&:nica, ya que los niftos está'.n acostumbrados 

a la libre expresi6n familiar. A esta edad los pequefios no -

manejan la expresi6n escrita, por lo que en la mayoría de los 

casos recurren a sus padres para que los ayuden a escribir el 

texto que ellos les dictan. 

[)eSarrollo.-

Cuando los nifios escriben algún texto, el maestro lo lee 

al grupo. Esta lectura es importante porque los alumnos 

aprenden a leer correctamente y a corregir vicios en la die--
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ci6n y en la sintaxis. Posteriormente, los autores leen al -

grupo su texto. Esta lectura es una excelente práctica, ejer-

cita la atenci6n y canprensi6n. 

una vez que los textos han sido leídos se procede a ele-

gir aquellos que formará:n el " Cuaderno ~ la Vida ", en el -

que se reúnen los trabajos más representativos de la labor --

realizada durante el curso. 

En ambientaci6n la mayoría de los textos son selecciona-

dos, ya que para los pequeños es muy importante que su texto-

forme parte del Cuaderno de la Vida, aunque si hay gran núme-

ro de textos, se realiza una elecci6n de los mismos, en la que 

los alumnos exponen el por qué de su inclinaci6n sobre deter-

minado texto. 

En cuanto a las elecciones, los maestros consideran las-

susceptibilidades de todos los alumnos y animan a aquellos --

cuyo texto no fue elegido, haci6ndoles ver que es necesario -

que se esfuercen más en ocasiones posteriores. De igual man~ 

ra, tienen cuidado en que no sean siempre los textos de los -

mismos chicos los que son elegidos. 

Las primeras elecciones de los pequeños son pri'lcticamente 

sL11b6licas, sin embargo, con el tiempo van siendo más capaces 

La descripci6n de las técnicas está basada fundamentalmente en 
el trabajo de campo realizado en la Escuela Manuel Bartolomé -
Cossío, de Octubre de 1982 a ~:ayo de 1983. 
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de hacer elecciones democráticas. 

El texto seleccionado es copiado en el pizarr6n por su -

autor tal y cano él mismo lo oscribi6, sin importar que haya

errores. El niño lo lee nuevamente y el maestro propone al -

resto del grupo que localice fallas. Los alumnos analizan el 

texto y Wla vez que tienen la seguridad, de haber descubierto 

algún error, lo subrayan y exponen el por qué del mismo. Es

te momento es aprovechado por los maestros para explicar re-

glas ortográficas y de sintaxis. Frecuentemente se recurre -

al diccionario, dando oportunidad a que los niños lo manejen

con habilidad. 

A continuaci6n, se lleva a cabo la correcci6n de estilo

entre tOdos los alumnos. El contenido del texto es siempre -

respetado. 

Posteriormente, cada nifio copia en su cuaderno el texto

y elabora un dibujo relativo al mismo y entre todos se elige

el que mejor lo ilustre. 

El estudio del texto puede durar semanas o puede termina;i;: 

se en unos cuantos días, todo depende de las posibilidades -

que presente. 

Los textos seleccionados pasan a la imprenta. A conti--
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nuaci6n, los alumnos compaginan y engrapan las hojas para fof._ 

mar los Cuadernos de la Vida, en los que se refleja la autén

tica expresi6n libre. Cada uno de estos cuadernos constituye 

una obra completa escrita por los niños y dirigida a ellos. 

Estos cuadernos poseen un gran valor artístico, porque los di 

bujos que acompañan a los textos son verdaderas obras de ar~e 

en las que los alumnos dan rienda suelta a sus iniciativas in 

telectuales, afectivas y manuales. 

En la Escuela Manuel Bartolaué Cossío, el dibujo es uti

lizado cano un importante medio de expresi6n. No se presiona 

a los niflos para que manifiesten sus ideas y su pensamiento -

en una determinada forma, sino por el contrario, sus dibujos

son libres, espontáneos y originales. " El dibujo es testim.Q 

nio de las grandes posibilidades intrínsecas infantiles. 

Mantiene los valores de la sensibilidad y de la imaginaci6n -

que dan acceso a un mundo fabuloso. " (57) 

Alcances.-

En cuanto al perfeccionamiento del lenguaje, los tel<tos

libres constituyen el punto de partida para el estudio y con.Q 

cimiento del mismo, ya que a través de éstos, los alumnos ad

quieren vocabulario, reglas ortográficas, de sintaxis y apren 

( 57) E. ZAVAIA ORTEGA, " El dibujo en la educaci6n " 

~. n 4, ·vol. I, p 12 

En --
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den a construir, leer· y escribir correctamente. 

Por lo que forman la base de una enseñanza canplcta y mJ!l 

todológica del idiana. 

Desarrollan la expresión oral y escrita en forma espont4_ 

nea. Con ellos, se logra que ambas formas de e"-presi6n no -

sean utilizadas simplemente para realizar canentarios, sino -

empleadas cuando el niño siente la. necesidad y el gusto de "'!. 

nifestarse. 

Asiini.Bltlo ofrecen material para la enseílanza, porque pro

muever.el estudio de distintos temas y la investigación. 

Además, permiten a los maestros a conocer más a sus alum 

nos y &.tos entre a!, puesto que en sus escritos manifiestan

su sentir genw:al. Ayudan a los niños a conformar una perso

nalidad más segura, doUndolos de un lenguaje personal y cr~ 

tivo. 

El texto libre es importante cano elemento iniciador en

el despliegue hacia una nueva forma de concebir la educación. 

Es innegable su valor pedagógico, art!stico e incluso terap~J! 

tico. 

3.2.2 !<!!. I!nprenta.-

Es un recurso motivador y creador de iniciativas por sus 

131.-



amplias posibilidades. Al concretar la creación Ce cada te~ 

to permite dejar testimonio del pensamiento y sentir infantil 

y de la labor realizada durante el curso escolar. 

En la escuela se trabaja con la imprenta en tercero ñe 

ambientación, primero, segundo y tercero de primaria. Los -

grupoa de cuarto, quinto y sexto utilizan el miméografo, pues 

su impreaión es mas rápida y es el medio más cercano a la im 

prenta. limbos se encuentran fijados a una mesa destinada ex 

clusivamente a la labor de impresión, en la que están tam--

bién la caja de tipos, loa rodillos y material complementa-

rio. 

Duarrollo.-

Una vez que se ha terminado el estudio del texto libre, 

el e11erito ea llevado a la imprenta para ser impreao. Cada 

maeatro realiza esta actividad de manera diferente. In loa 

grupos de primero y quinto, los autores de loa textoa son -

quienes, con la colaboración de loa compa~eroe que ellos --

eligen, realizan el trabajo de impresión. Mientras que en -

loa otros grados loa autores, con ayuda de los encargado• de 

imprenta, que generalmente aon dos o tres alumnos, son quie

nes llevan a cabo dicha actividad. Estos cargos tienen ca-

rácter rotatorio. 

La impresión se realiza como sigue: se organiza el equ! 
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po de trabajo a fin de delegar responsabilidades; generallnen

te esta funci6n le corresponce al autor del texto. 

Antes de iniciar la tirada de las hojas,·los ni.fios revi

san que todo se encuentre en orden, posteriormente se lleva a 

cabo la canposici6n tipográfica que consiste en llenar los -

canponedores (molduras) con loa tipos, para formar ·1as l!neas 

del texto. 

El maestro hace una revisi6n final antes de que la can-

posici6n sea puesta en la platina de la prensa, para asegurar 

que todas las fallas hayan sido corregidas. Una vez que el -

texto no tenga errores, se ajustan los canponedores en la pl!! 

tina para formar la página. La maestra de aml:>ientaci6n ayuda 

a los pequeños, en esta etapa de impresi6n, pues se les difi

culta colocar los tipos de derecha a izquierda. 

A continuaci6n, se entintan las letras y la plancha de -

una manera uniforme y ésta se cierra. Se saca una prueba de 

página y si no hubo errores se imprimen los textos las veces 

que sea necesario. 

Finalmente, el equipo de trabajo se encarga de limpiar -

el material; de redistribuir los tipos en la caja y de guardar 

los instrumentos de impresi6n, los textos y los grabados en -
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sus lugares correspondientes. 

Al concluir el tiraje, los maestros y alumnos analizan -

la labor realizada, determinando aciertos y errores, con la -

finalidad de que cada vez se haga un trabajo mejor. 

Alcances.-

La imprenta es un medio importante para despertar, desa

rrollar y mantener el interés de los alumnos por las labores 

escolares. Los nilios se emocionan al ver en las pá:ginas im-

presas, en las ilustraciones y en la aprobaci6n de sus mayo-

res, el resultado de su esfuerzo y trabajo. 

Incrementa la motricidad, ya que los alumnos aprenden a 

control.ar sus movimientos al realizar diversas actividaaes -

como son la selecci6n de las letras, el ent.intado y la pre-

si6n de la plancha. 

El trabajo de imptesi6n crea la necesidad de comunica-

ci6n, cooperaci6n y ayuda mutua. En el proceso de manipula

ci6n de los instrwnentos surge la necesidad del equipo de tra 

bajo, en el que cada uno de los integrantes desempefia funcio

nes determinadas. 

Los alumnos adqui_eren ~hitos de trabajo y valores forJt1!! 

tivos puesto que se desarrollan cualidades cano la tenacidad, 
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la constancia. la iniciativ~ y la meticulosid~d. 

3.2.J. Asambleas escolares.-

Constituyen el eje alrededor del cual qira la vida e&C.Q 

lar. En la Escuela Manuel Bartoiomé Cosa{o las sesiones de 

asamblea se llevan a cabo los viernes de cada se~ana.. A --

ellas asisten loa ~lumnos de primaria, loa maestros y lo• -

padrea de familia, as{ como cersonae intereeadas en la P91"90 

11!s rreinet. 

En las a•amble3s, maestro• y alumnos en ioualdad de COJ! 

diciones ~nalizan y di•cuten todo aquéilo qua tiene importa.n 

cia par3 la c01llllnidad e•colar, como eon, incidentes y difi-

cultade• que surqen de la convivencia diaria, de donde'par-

ten críticas y autocríticas. &e llevan a cabo felicitacio-

nea, su9erenciaa, acuerdoe, etc •• Con el análi•i•, crítica 

e intercambio de cpin!onea ee ti&r.de. a majorar leo relacic-

nee entre loa alumno• y entre é•to• y mu• 111ae•troa, a•{ como 

conocer las inquietudes y deeeoa de loa ni~o•. 

Por lo rs<JUlar, en cada sesión le corresponde a un qru-

90 determinado ex~oner l~ vi~it? TP~liz~d! a alnún centr~ dp 

interés. IUqunaa de las exooeiciones dadas entre c>c:tubre de 

1982 y Mayo de 1983 fueron1 la visita hecha por loa alumnoe 
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de ?rimer a~o al Templo Mayor. Hablaron de la histori• de -

nue~tro país, de la ~riQera Universidad, de la Casa de la M.,2 

neda y de la primera Imprenta, 

Loa alumnos de quinto ano, describieron la visita real.! 

zada a Productos llarinela. Trataron intin1dad de aspectos, 

tales como el proceso de fabricación de loE diferenteE ~ro-

duetos y laP condiciones de trabajo de los empleados. 

La mesa directiva de la asamblea se encuentra integrada 

por un presidente, quien diriqe laa sesiones. Eate car0o ea 

aiellore dese111pe&do ?Qr un alumno de sexto ano. Un secreta

rio, que ae encarqa de. redactar el acta de loa acuerdos a -

loa que lleqaron los alumnos y los maestrea y de leerla en -

la aiquiente aeai6n, con el fin de recordar a loa asistentes 

las nuevas diapooicionea. 

D2ntr.> de l3 =e•a ~iroctiva se encuentra ta~b!én, ~~ t.s 

aorero; cuatro vocal@a. un vocal aee!or y un suplente a~e--

sor. El teoorero, ea quien recibe el producto de la venta -

diaria de la cooperativa y se encaros de asentar laa oanan-

cl~8 en el reai~tr~ de control. 

Loe vocales auxilian al te•orero en lo que se requiera. 

La labor del vocal aseacr consiste en ayudar al presidente -
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onra que en la aE~mblea haya crden y di~ci~lina. Su inter--

vención es muy importante, ya qt e en oc~~ic;¡~z: ~P óis ·•.:'.:en -

ci~rta inquietud. Por coneiquiente, E~ nece~ita de su intei: 

vención moderadora. El vocal ~uplente desempeña la tuncióu 

del vocal asesor en caso necesario. 

Los cargos tienen duración de un ano. Los niftos nom--

bran sus candidatos y hacen publicidad dentro del ámbito ~s

colar dando a conocer en cartelones. dibujos, textos y revi~ 

tae escolares las caracteríeticas de los alumnos que desean 

que elijan. 

Al iniciarse el ano escolar en la primera aeamblea se -

pro~ede a la votación de los candidatos, las elecciones no -

se basan en simpatías, sino en la_ capad. dad y habilidad de -

las personas. En la primera asamblea se eliqen también a -

loa alumnos que inteqrarán los comités de viqilancia y de 

cultura y propaqanda. 

El comité de viqilancia tiene como función verificar y 

registrar la ?Untualidad de todos los miembros de la escuela 

y de vigilar que ésta, se encuentre limpia y en buen estado, 

El c~mité de cultura y propaganda hace publicidad para 
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que Ee CU'.i'.?la tndo aauel lo C.:? 111 (!ue se encar::.i el camitt5 de 

vi7ilancia. 

Otro de los c'Jmités e~ el de coo~srat..i~!a. que Ee encuc.!l 

tra inteqrado µar el teForero y FOr lo~ cuatro vac~les. Es

te comité ~e res9ons2biliza del manejo de la coo~erativa. 

Desarrollo.-

El presidente abre la se~ión. el SP.cretario lee el acta 

de acuerdos de la sesión anterior. El presidente ?requnta a 

los aEi~tentes Ei tienen alguna modificación que hacer a los 

acuerdos¡ si la hay concede la palabra a quienes deseen ha-

cer alquna aclarrición y prequnta Ri ásta es aceptnda. En. ca 

so de ~ue lo exouesto Fe~ aprobado por la mayoría. ee modif.! 

ca ese punto para que el acta sea aceptada en su totalidad. 

Posteriormente, alquno de loe inteqranteE de la mesa d.! 

rectiva da lectura a las críticas y felicitaciones que dura.n 

te la Femana fueron escritas y deoositadas libremente por -

mae~tros y alumnos en una oeaue~a caja de madera Pituada en 

la parte EUperior derecha del periódico mural, conocida por 

todos los miembros de la escuela como 11 Cajita MisterinF.:t ": 

ésta conEtituye el medio a través del cual 1.os ni¡i,os mani--

fiestan sus inconformidades. sus deseoe y en aeneral todo --
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aquello que ~ar su importancia amerita ser tratadn e~ ln -

asamblea .. 

En ocasiones, son motivos intrascendentes los que se mJ! 

nifiestan, pero todos los escritos son tratados cuando es--

tán bien fundamentados, porque para lns niños es esencial -

que se consideren sus inquietudes y ~arque de todo se deriva 

una enEefianza .. 

Tanto laE felicitaciones como las críticas llevan siem

pre el nombre de auien las escribió, para que tenqan un cará~ 

ter formal.. Alqunos ejem~los de felicitaciones y críticas -

son los siquientes: 

-• Felicito a Gaby Sayona por su excelente conferencia 

sobre los anfibios, porque aprendí mt.Cho y su material fue -

muy bueno .. 

Lourdes Yumbe 

- Todo cuarto año felicita a Blanca ?ar su maqnífico -

diario, ya que su contenido fue muy bueno y también ln forma 

en que lo ilustró y leyó. 

- Felicito a Claudia por el texto tan lindo que hizo s~ 

bre la orimavera, me gustó mucho. 

Valentina 

* Críticas y felicitaciones ~resentadae durante Marzo y --

Abril de 1983. 
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Critico a· Huqo Solís de 9rim01ro ~or molestar a los n,! 

tios: de ambientación y por meter-Ee en su 9atio. 

Fdqar 

- Criticamos a la maestra Ma. Carmen por dejar que los 

niños de quinto se metieran a cuarto. porque daf.aron !os li

bros de.la biblioteca del Ealón. 

Rafael Zamarrón. Alejandro Ibarra, Alajandro Márquez. 

- Critico a Mauricio, ~ar peqarme con la reata y por p_! 

carme con eT ÍÍlpiz. Silvia. 

Quienes critican y los criticados, así como los felici

tados y auienes felicitan. se ~onen de ?Íe y exponen su caso 

y defienden su punto de vista. En ocasiones intervienen te_g 

tigos y el dirigente responsable del debate funge como árbi

tro. 

La crítica se realiza colectivamente para lteqar al re

conocimiento de la falta. haciéndose siempre un análisis ob

jetivo de la situación que ayude a mejorar las conductas ne

gativas y las relaciones humanas. Las críticas s~n elemen-

tos importantes aue aprovechan los maestros para educar a -

los niños. Los hacen reflexionar sobre las aplicaciones de 

su conducta para que ellos mismos examinen su actitud y se -
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suo1?ren. 

Los enfrentamientos ~unca cruedan ~in resolver~e. cuan

do se trata Ce ca~os difíciles los ranestrnP tratan directa-

mente el ~roblema con los ni~os y ~i es necesario con sus ºd 

dres. 

Una vez que los criticantes y los criticados hiln ex---

puesto ~u caso, el presidente prequnta a l.os asistentes si -

están de acuerdo co~ lü crtic~. que es aceptadn solo por ma

yoría. 

A continuación, el secretario da lectura a los otros -

!)Untos a trat~r Curante la sesión. Alqunos de lo~ asunto.s -

considerados en el tiem~o en que fue realizado el trabajo de 

camC?O fueron los s-iquientes: 

- Em~leo del servicio sanitario; con referencia a este 

ounto el rnaes-tro Pene expuso a los alumnos crue éste debía--. 

ser utiljzado cuando fuera necesario, ya que alqunos alumnos 

acostumbran ir :il bai'lo en qrupo, con 1 o que entor9~cían el -

em~leo de los sanitarios y perdían tiemoo de clasesª 

- * ReviEión y actualización del reqlamento de la escu~ 

1a. Alqunos puntos ae é~te fueron modificYdos durante va--

rias sesiones de asamblea y redactados 9or una comisión int~ 

* Consultar en anexo el reglamento de la escuela. 
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qrad3 oor alumnos de cuarto, quinto y ~exto a~o, b3jo la ~u

pervisión de la directQra. 

En asambleas sucesivas. los comisi·")nndos leyer".)n l.::!s :ri_Q 

dificaciones y maestr:>s y ülumnos ~xpusieron sus o-;iniones. 

En Octubre de 1982 se terminó la revisión y actualización -

del reqlamento escolar. 

En las sesiones, los integrante~ de los comités dan a -

conocer los aspectos ~ositivos y negativos que hubo durante 

la semana. 

Un miembro del comité de viqilancia lee los retardos -

que tuvo cada uno de los qruµos y el departamento adminis--

trativo, integrado por los directores, la secretaria y el b1 

bliotecorio. Quien haya tenido menos retardos recibe como -

reconocimiento " fil. Guarditn 11
, que consiste en un mufiequito 

de peluche ~ue permanece en el salón qanador por una semana, 

al cabo de la cual, es entregado a algún integrante del corni, 

té de vigilancia para que en la siquiente asamblea sea dado 

al grupo máR puntual. Cuando hay más de cinco retardos, el 

comité de Yiqilancia conserva el guardián, cuesto que nadie 

lo ha merecido. 

El comité cie cultura y ~rooaqanda expone sus observaci~ 
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nes sobre la lim~ieza y el orden de la escuela. Cua~do ~s -

necesario da recomcnd~ciones para que se mejorQn ciertoE as-

9ectos o bien felicita a maestros y alu!Tinos y los estimula -

para ~ue sigan cum~liendo con sus obliqaciones. 

Los inteqrantes del comité de cooperativa inf~rman so

bre el manejo de la misma. Dan a conocer los aciertos y 

errores aue hubo. como es el hecho de que los niños deseen -

comprar fuera de las horas estipuladas y que no respeten a -

los vendedores. 

Una vez que se han analizado y di~cutido los diversos -

puntos a tratar durante la asamblea, el presidente levñnta 

la sesión. 

Alcances.-

Las asambleas forman y fortalecen el es~íritu cívico y 

moral de los alumnos, quienes, mediante esta educación apre!J. 

den desde pequefios a exiqir sus derechos, a res~onder por -

sus actos y a cumplir con sus obliqaciones~ 

Al hablar ante sus compañeros, maestLQS y 9~Cres, !os -

alum..'1~1~ ~e hncen ca;H1CEZ de ma:iifcstar ?Úblicamcnt·! ~us tem_Q 

res, sus deseos y conocimiento~, lo ~ue promueve el interés 

de los niPos, dado que tienen oportunidad de carticioar li--
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bremente y ademá~ de intervenir en las tare~s qenerales de -

la escuela, 9orque en ella~ se escucha y atiende todo aque-

llo que para ellos es importante. 

Se enriquece la comunicación entre maestros y alumnos 

y entre alumnos de diferentes grados. Este acercamiento y -

conocimiento permite que ninquno de los miembros de la esCUQ 

la sea ajeno a los oroblemas de la misma y que las relacio-

nes sean máH afectivas y cordiales. 

A través de las asambleas, los maestros conocen más a -

sus alumnos, ya que ~erciben sus actitudes, intereses, pro-

blemas y su nivel de maduración. Conoce también lae espect11 

tivas que los niBos y los demás maestros tienen respecto a -

ellos, lo cual es muy importante en su desemoefto orofesio~-

nal. 

3.2.4 1.g Cooperativa Escolar.-

" La cooperativa escolar es una oequeña sociedad de alu.!!! 

no~, orqanizada y manejada ?Or ellos mismos, bajo la supervi 

sión de sus maestros. " (58) Entre sus finalidade!! se en-

cuentran el ?rep3rar a los niños en la orqanización y manejo 

de cooperativas, nrestar un servicio social a los miembros -

de la escuela y hacer de ésta, un réqirnen de trabajo y convd 

(58) Idem. 
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vencia. 

A ~u carqo ~e encuentra. un tes~r~ro res~onsabilizado -

del aspecto económico y cuatro vocales, a quienes tes corre~ 

conde, preparar las charolas de ~ercancía, ?ar~ ~ue las ven

dan en forma rotatoria los alumnos óe nrimero a sexto año· -

a~í misma. se encarqan de hacer cuentas a los vendedores y -

de entregar al tesorero el producto de la venta dieria. 

Para que la cooperativa cuente con medios ~ara funcio-~ 

nar, a princioio de ano se pide a cada alumno una aportación 

de cinco pesos. Al finalizar éste se realiza el reparto de 

utilid .. des. 

Alcances.-

La cooperativa favorece la formación moral y cívica.de 

los alumnos porque aprenden a respetar a sus compañeros y a 

responsabilizarse de su trabajo. 

Incrementa la iniciativa, el sentido de organización, -

la participación acta y la socialización. 

A partir de ella, los:.niños practican el cálcul-o, ~acen 

sumaE, restas, multiplicaciones y divisiones, sacan ?Orc~~t~ 

jes y resuelven situaciones 9roblemñtic~s de diverso qrad~ -. 

de corn9lejidad, con lo que ejercitan y refuerzan conocimien-
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':os arit-:!éti.c-.1s. 

3.2.5 Conferencias.-

La conferencia " ••• es la exnosición oral y crráfica de 

un tem~. ?re?arad~ y dado oor un olumno o nor un eauic0 de 

alumnos a sus compa~eros. (59) 

Los trabajos se com?lementan con diversos materiales C.Q 

~o son láminas, maquet~s, trans9arencias y 9elículas. 

A lo larqo del curso y de acuerdo con sus qustos e int~ 

re.se~, los niño~ a 9~rtir de ambientación seleccionan un te

ma de ex!'osición; éstoR son muy heteroqéneos, en ocasiones -

son sopr~ndentes las causas o situaciones aue motivan a los 

alui!tilos r: elta'Ír el tema de sus conferez~ci?.s" estos parten -

Ce visitas, lecturns, viajes, noticias, programas, etc .. 

LOE peaucños de ambientación, muchas veces no saben con 

exactitud aué temas son los ~ue les interesan, onr lo oue -

las maestras dialoqan con ellos, con el fin de descubri:r :.o 

que motiva a sus ni~os y así allos ou~dan ex~resar lo gue d~ 

sean comunicar. 

La~ conferencias de ln~ ~equeño5 consisten básicamente 

en dibujes, recortes acomoar.ados de breve información. 

Los 9adres colaboran con sus hijoS en la oreoaración de 

( 59) .¡. SLE:1, 11 La conferencia en la escuela acti,:a ". En 

IV Congre~o,Nacional de Escuelas Activas, 

? 1 
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~as conferencias y en ocasiones loe acampanan a las exposi-

ciones, auxiliándolos en lo que sea necesario. 

Una v"z que lo• niftos han eelec:cionado el tema que van 

a preeentar, lo hacen aab"r a su· profesor, quién fija la fe

ch8 de pre•entac:i6n. Algunos maeetroe acoatumbran poner en 

el salón un calendario que indica laa fecha• de laa confere.!!. 

cia• con la finalidad de que loa expositora• no olviden cua.!!. 

do lea toca eu presentaci6n y que el reeto del grupo invest,i 

gue temas que ee van a preeentar. Por eu parte, el rnaeatro 

prepara la info .... ci6n propia y complementaria del tema en -

cueeti6n, para estar en posibilidad de responder laa dudaa -

que no puedan aer aclaradas por el conferenciata y da a111---

pl iar aquellas cuestiones que no puedan aer dilucidadas por 

el grupo. Le corresponde ta!lbién eati11111lar a lo• nifto• para 

que ee interesen en preeentar conferenciaa y augerirlea fue.o. 

tee de informaci6n. 

Algunoe ejemplo• de conferencias preaentados de Enero a 

Febrero de 1993 aon loe eiguienteaa 

- SebaEtián, de cuarto ano habló eobre la heráldica. 

Auxiliándoae de láminas, explicó como eran loa escudoa rea--
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les y lo oue representabpn. El tena despertó mucho ir.terés 

en el qru~o. Se glantearon ~reguntas en torno a la época ~~ 

dieval, cales como, las armas utilizadas, la orqanización S.Q. 

cial y lü forma dP. vida. 

Con 1 a conferencia, los niftos se enteraron de. alqunas d.! 

ferencias entre esa época y la actual. Acrovechando el int,!! 

rés suscitado, la· maestra pidió al qrupo que investiqara más 

sobre semejanzas y diferencias entre estas dos épocas histó

ricas. 

- Valentina, de sequndo afio presentó una conferencia s_g 

bre fibras textiles. AP?YÓ su conferencia con láminas ilus

trativas y muestras de telas de diferentes fibras. Ex~licó 

que alqunas fibras son de oriqen animal y otras de origen V_!! 

qetal, dijo cómo se obtienen y qué empleo se les da. A los 

ninos les llamó mucho la atención saber aue la lana se obte

nía de los borreqos y que la seda de los qusanos de soda. 

Lo que dio ~ la maestra base oara temas posteriores. 

- Lourdes. de cuarto ano habló acerca del cerebro y sus 

funciones. El tema :noth.-6 e inquietó en qra:"t ~r.eCid;i. Cll rtru

po. Se suscit~ron prequntas sobre el poder mental, las pre

~moniciones, las suenos y la maqia. En varias ocasiones in--
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tervino 1 a :naestra !='Uesto :ruc s'..lrqieron temas dt?licados y :..._ 

Lourdes no pudo resolver algunas dcdas. 

EstaE tres conferencias se caracterizaron por la clari

daC en la exposición, el orden en la ex9resión, la nronicdad 

y correcéión del léxico empleadc. 

Desarrollo.-

Cuando el conferencista expon~ su tema, los alumnos de

jan sus mes~s de trabajo completamente libres oara que no -

haya ningún elemento que los distraiqa. Durante la conferen 

cia no toman notas, escuchan la exposición con toda atención 

tampoco intervienen para hacer prequntas o acli\raciones, és

tas se llevan a cabo una vez que el alumno ha terminado de -

presentar su conferencia. 

Una vez que el conferencista ha finalizado su exposi--

ción, da acceso a las dudas y a las aclaraciones, funqiendo 

él mismo como monitor. Todas las indicaciones se realizan -

en absoluto orden, cada alumno espera su turno pnra interve

nir. 

El maestro concede libertad absoluta al conferencista -

para contestar las dudas del qro90~ únicamente interviene -

cuando hay errores en la información o en la interpretación 
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de la misma, oarJ lo cual recurre a c~emolos, can el fin dp 

clarificar el tema. Interviene también cuando la expoEición 

es confu3a y e~ los casos en que l~ información ns insuf i--

ciente de acuerdo al nivel de ca9tación y maduración del qrQ 

po y cuando el expositor memoriza palabras, hechoF o conocí-

mientes qu~ no cntic~je. Fl maest¡~ hace est~s ~::~raci~11~s 

Ce una mdnera amable, para que el nif.o na se sienta mal, si

no oue se supere en exposiciones posteriores. 

En determinados casos, el conferencista plantea a sus -

com?añeros alqunas prequntas oara asequrarse de que su expo

sición ha sido comorendida en su totalidad: en este momento 

se crea un ambiente crítico de un alto valor educativo. 

Cuando se han terminado las dudas y las aclaraciones, -

tienen lugar las críticas y las felicitaciones, que son pro

piamente la evaluación de la conferencia. Alumnos y maes--

tros, consideran el contenido de la información gráfica y 

oral, el esfuer~o que el exoositor puso en la preoaración 

del tema y su actitud ante el qrupo. 

En alaunas ocaPiones los conferencistaE eval~an a sus -

compañeros, para lo cual toman en cuenta la actitud del qru

po, su interés, atención, cooneración y el gracb de compren-
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sión. 

Posteriormente, se ?rocede a una votación Cemocr&tic~ -

ac la confer~ncia, evaluándose co~o excelente, muy buena, 

buena y reqularª Cuando el ~ae~tro y los ~lumno~ Cecidcn 

que la conferencia ~a sido excelente, el conferencista es fQ 

licitado en l~ asamblea y él mismo escoqe 1 los alumnos que 

firmarán la felicitación. 

Parn. finñlizar, les niños con ayuda del ex~rJsitor eser_! 

ben un resumen de los aspectos más relevantes del tema. En 

determinados casos, ya sea el conferencista o el maestro, ñ 

?artir de las in~uietudes del qrupo se~ala algún trabajo de 

investigación. 

Alcancef-.-

Las conferencias permiten a los alumnos ejercitar el -

lenquaje en todos sus niveles, ya que ponen en práctica la -

lecturo en silencio, el lenguaje escrito, la descripción e -

inter9retación <lel ~aterial gráfico y la exoosición oral de 

!.a información. 

Desarrollan el poder de obser•1ación, dado que los nif.os 

observan co~ detalle para ~oder particioar. Pstimulan el P.Q 

dcr retentivo de la mente e incrementan la capacidad de aná-
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ltsi~ y~':! ~-ínb=!sis y la habilidad ~ara ;in=.se:"'ltar qráfic~me.n. 

te un tema. 

Los alumnos a9r~nden a escuchar, ñ rcs~etar a cooperar 

con su com9añeros, r. discutir, a ser críticos y au~ocríti--

cos. 

Promueven la consulta a textos clásicos, diccionarios, 

enciclo9edias, etc. A partir de ellas ~urgen infinidad de 

actividades creadoras que los maestros aprovechan para quiar 

el aprendizaje. 

Favorcen la participación activa de los educandos y de.§. 

piertan en qran medióa su interés porque los temas parten de 

sus inquietudes y motivaciones: asimismo, estimulan la crea

tividad y el sentido de superación, puesto que los alumnos 

se empeMan por mejorar la calidad de sus conferencias y se -

esfuerzan 9or que éstas sean interesantes y novedosas. 

Esta técnica educativa desarrolla y afirma la seguridad 

y la confianza de los niftos en sí mismos, pues perciben que 

su trabajo es reconocido y que son capaces de hablar y de d~ 

senvolverse en ?Úblico. 

2.3.6 El Diario~.-

Cada día le corresponde a un alumno de cada grupo de --
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primaria elaborar el diario, el cual describe las activida-

des escolares diarias, como son los juegos a la entrada y al 

recreo, el trabajo ralizado, los acontecimientos de impor--

tancia, los incidentes, el desarrollo de la asamblea y au -

propia interpretación de las actividades. En ocasiones, los 

educandos complementan sue impresiones con lo ocurrido en el 

hogar. 

pesarrollo.-

Al iniciarse el ano escolar, los maeatroa hacen saber a 

los alumnos los días que lea corresponde elaborar el diario. 

Anualmente cada nino realiza esta labor aproximadamente de -

cinco a seis veces. 

Al día siguiente de que al alumno escribió el diario, -

lo lee a sus companeroa, quienes escuchan con toda atención 

para poder indentificar fallas en la construcción y en el -

contenido. Cuando el chico ha terminado la lectura, tienen 

lugar las aclaraciones: en este momento, se le indican sus -

errores y posteriormente el maestro revisa el diario subrayan 

do las faltas ortográficas y de sintaxis y pide al alumno 

que escriba en el pizarrón los errores que tuvo y que los C.Q. 

rrija. Bl autor del diario hace las correcciones necesarias 

y explica a sua campaneros en que consistieron sus fallas. 
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Más tarde, cada ni~o anota en su cuaderno los errores de FU 

com9aHero y escribe correctamente las palabras. 

Para finalizar, el alumno muestra su diario al grupo. -

quien lo evalúa de acuerdo con los siguientes as~ectos: co.!l 

tenido, redacción, lectura, ortografía y presentación. Cua11 

do el diario se evalúa como excelente oor la mayoría, el au

tor es felicitado en la asamblea. 

AJ.canse•.-

El diario escolar es de gran utilidad para el maestro, 

pues le permite conocer más a fondo a su alumnos y se entera 

si de acuerdo con los niHos, el trabajo de cada día fue pro

ductivo e interesante, lo cual es importante porque lé es P.Q 

sible conocar sus aciertos y errores y así poder mejorar su 

desempeHo profesional. 

A oarti~ ael diari0, lo~ alumnos ~e conocen má~ entre -

sí, saben cuáles son sus prefer.encias, sus inclinaciones, -

aquello que les aqrada y molesta, con lo que se favorece la 

comunicación y las relaciones entre los educandos. 

Al iqual que el texto libre y las conferencias. consti

tuye una excelente técnica en el perfeccionamiento del len-

guaje. porque los alumnos aprenden a redactar, a saber con--
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cretar, a mejorar el estilo y a perfeccionarse en aspectos -

ortográficos y de lectura. 

Despierta la criticidad ya que los alumnos deben análi-

2ar y evaluar el trabajo de sus campaneros. 

3.2.7 !l. peric)dico ~--

El periódico mural es uno de los recursos didácticos -

que permite a loa padrea, a los maestros y a loa alumnos en

terarse de las actividades realizadas en la escuela. 

J;)esarrollo.-

Cada semana le correaponde a un grupo de toda la escue

la elaborar el pericSdico mural. Una vez que los alumnos han 

aeleccionado el te11111 de exposición, los maestros sugieren al 

irupo ideas y fuentes de información pero respetan siempre 

la iniciativa de loa ninoa con el fin de que el periÓdico -

conHtituya una auténtica y fiel expresión infantil. 

Una comisión de cada'grupo se encarga de colocar lo• -

trabajos y materiales en el peri6dico, aunque todo el grupo 

participa en su elaboración. 

Los temas son muy variados, entre ellos se encuentran a 

contecimientos de actualidad, logros científicos, informa---

ción sobre visitas realizadas y narraciones gráficas de expe

riencias personales. 
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En la t;repnr::!ción del ¡-eriódico se utilizan diven:;os !'!'@. 

teriales como son: qises, crayolas, plumones, recorteF de -

1?Ublicaciones, plantas, insectos, fotoqrafías y en qeneral -

todo cuñnto sirva 9ara enriquecer la ex?osición del te~a. 

Una vez trascurrida la semana que dura la exposición 

del periódico, el grup0 que lo ~laboró se queda con el mate

rial, el cual le sirve como fuente de consulta. 

Alcances.-

Mediante el :;>eriódico mural, los alumnos afirman '\l ampli. 

an sus conocimientos, incrementan su captación, retención, -

expresión e imaqinación. 

Motiva la actividad y el trabajo en equipo. Forma hábi. 

tos de orden, aseo y disciplina y 1?Crmite conjugar la total.! 

dad de las cap3cidadcs (Ion las que cuentan los ninos, como -

son: el razonamiento, la creatividad, la criticidad y el -

pensamiento. 

Con~tituye un im!)ortante medio de comunicación tanto a 

nivel escolar como extra-escolar. 

3.2.B Encuentros SQ!l ,g,! ~ ambiente.-

Consisten en visitas realizadas por alumnos, los maes-

tros y alqunos padres de familia a diversos centros de inte-
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tcrés, cou10 soni museos, fábricas, lugares públicos e indu.§_ 

trlales. Ocasionalmente, se realizan excursiones de varios 

días como complemento del trabajo escolar. 

Esta técnica se lleva en la escuela a partir de primero 

de ambientación. 

Desarrollo.-

Al. iniciarse el ano escolar cada maestro planea las vi

sitas, que de acuerdo con los temas tratados durante el ano 

resulten más convenientes y da a conocer a los alumnos las -

fechas en que ae realizarán, para que inviten a sus papás. 

Las visitas parten también de los intereses e inquietudes de 

los ninos, por lo que si la mayoría del grupo propone visi-

tar algún lugar y expone los motivos por los que desea hace~ 

lo, el maestro considera su propuesta y de ser posible, esta 

se lleva a cabo. 

Las actividades a realizar se planean adecuada y cuidado 

samente con el fin de establecer bases firmes que conduzcan 

a resultados positivos. 

Previamente a la visita, los maestros platican con los 

niños acerca de los aspectos más relevantes que verán, para 

que la aprovechen al máximo. 

Durante la visita los alumnos de•empenan un papel acti-
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vo, ya que observan, analizan, juzgan y preguntan infinidad 

de cosas. 

Una vez realizad~ ésta. los alumnos en clase intercam-

bian sus opinion~s e impr~siones sobre lo que vieron y apre11 

dieron. Este diálogo es muy ~nriquecedor pues permite acla

rar dudas, ampliar y reforzar conocimientos. 

Loa alumnos. 73 s~~ individu~1l:nente o en equir.:io, reali

zan un re;mrte sobre li:t visita o bien investiq;:in ñlqÚn ~spe_s 

to aue les h~y3 intere~~ao. 

Si el m~estro y los alumnos consideran que todos los -

miembros de la escuela deben estar enterados de la visita, -

elaboran conjuntamente un informe con base en los diversos -

reportes ~ue escribieron y lo presentan en la asamblea. 

Alcrunoa de les lugares visitados son: el Museo Hacio-

nal de AntropologÍ2 e ilistoria, .,1 Planetario Luis Enrique 

Herro, las embotelladoras Jarritas y Pepsi Cola, la Cámara -

de Di9utados y el Centr~ de Investiaaciones Bio~édicas. Fu~ 

ra del Di~trito Federal hr.n visitado: el Inaenio de Huacal

co, la Fábrica de Cartón Paxa en Mor~los y la com9afiía Dina 

de Ciudad Saha~ún. 

!1lcances.-

Los encuentros con el medio permiten a los alumnos con12 



cer su entorno, es decir, la realidad científica, humanísti

ca y tecnológica que los roce~. Con lo que adquieren canoci 

mientas de una manera vivencial y les es posible comprender 

formas sociales de convivencia que e~ m:ra maneri' l~s resul

tarían lejanas y carentes de significado. Azimismo aprenden 

a enfrentar nuevas situaciones y distintas vivencias. 

A portir de las visitas surqen nuevos temas y ~ctiviC~

des que favorecen l~ intearación del qru9~. Se intensifican 

las relaciones entre alumnos, moestros y oadres, oor~ue tie

nen 09ortunidad de conocerse y tratarse. 

Las visitas estimulan el interés de los alumnos de toda 

la escuela, quienes con los informes de sus compañeroR, ~s-

tán al tanto de las ~ctividades realizad~s extra clase y se 

enteran de aspectos de su entorno. 

3.2.9 Corresoondencia ~intercambio~--

En l~ escuela lo~ niños se carte~n con los alumnos de -

lit e~cuela Experimencal Freinet de San /\ndri5s Tuxtlc:!, Vr::-ra-

cruz. A los alumnos les gu~ta mucho esta activid¡~d, YA que 

a través de sus cartas dan ñ conocer a sus corres~onsales -

sus vivencias, ex~eriencias, pensamientos y 3Epectos im?or-

t~ntes de su país, o región~ de iqual manera tienen la 09or-

159.-



tunióad de conocer a sus amigos. 

Las cartas qeneralmente van acompaftadas de dibujos, fo

tografías y de reqalos, como son: canicas, dulces, plumas, 

objetos propios de la reqión y trabajos hechos por los niftos 

en los talleres. 

Después de la satisfacción individual que los chicos e,l!. 

perimentan al recibir noticias de su corresoonsal, tiene lu

gar el entusiasmo colectivo, ya que los niftos leen a sus Ce>.!!! 

pafteros au carta y lee 111Uectran los objetos recibidos. Si -

algún nifto no desea leer la carta que recibió o escribió, se 

le re~peta, puesto ~ue la corres9ondencia es pereonal e in--

· violable. 

Los maestros hacen comprender a loa ni~o• la necesidad 

de escribir correctall!f!nte, de manera que el lenquaje escrito 

se convierta en un verdadero medio de comunicación. 

Los alumnos utilizan el diccionario para co110~.,.- el sig 

nificado de las palabras que no comprenden, qeneralme11Le 9i

den a sus corresponsalee que les expliquen lo que no han. co.m 

prendido. 

Los ninos se cartean ccn sus corresponsales a o?.rtir de 

ambientación, en esta etapa lo hacen a través a dibujos, pe-

160.-



ro no se con~cen sino haFti sex~o ~~0. Para los c~icos, ~s 

una experiencia inolvid~ble conoc~r ñ su ami~o a~ t~nto tiem 

POj ~hora tien~n ya 09ortu~idad de convivir con él, dado que 

lo~ alumnos de San Andrés 9asan quince días con su correspon 

s~l de México. En ese tiem~o asisten a l~ escuela, conocen 

cómo se trabaja y conviven con todos los alumnos y ma~stros. 

Al cabo de los quince días, los niF.os Ccl Manuel van a Sun -

AndrP.s, y ahora es a ellos a quienes les toca conocer la fo~ 

ma de vida y de trabajo de sus amiqos. 

Alcances.-

A partir de la corresoondencia e intercnmbio eEcolar los 

ninos establecen lazos de amistad, de ayuda y de cooperación. 

Se despiertan diversos intereses en los alumnos, tanto 

en el asoecto colectivo como en el individual. En el ámbito 

colectivo surqe la práctica de la lectura oral, el estudio -

de la reqión, de las costumbres y tradiciones de donde proc~ 

den las cartas y se fomenta el coleccionismo. 

Cada carta constituye una fuente de estudio que da mar

qen a que se investiguen y analicen una qran varidr:id de te-

mas, lo cual hace vivO el aprendizaje en todñs las áreas de 

trabajo. En el aspecto individual, se encuentra el trabajo 
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re3liZRdo alre~ee~= de la carca de rPE~u~~ta cu~ 2~ luq~r ~ 

que los niños se superen e:'l el !-:~n".'.fuaje escrito. 

3.2.lO !i!..! :Jarcelas.-

La et:cuela cuenta con un.'3 oarcela de 7 ;>or 5 metros, 

destinada a los pequeft0s de ambientación, y seis· parcelas de 

4 oor 4 metr.os n~ra cada qruoo Je crimari~. 

Los niños se resoonsabil iz;in junto con d~n Simón, (eneal: 

qado de la oarcelas) del cuidado de las mismas. Ellos lim-

pian la tierra je basura~, l~ roturan y fortalecen con abo-

nos químicos o eEti~rcoleE y siembran sus semillas. Los --

~lumnos han cosechado frijoles, habas, papas, r~banos, pere

jil y cilantro y llevan ' caEil el producto de su trabajó. 

Los niflos se expresan da las parcelas de la siquiente -

forma: 

Valentina: " Loe- maÍC'es son al in1ento muy bueno cara C.Q 

mer. Los rábanos son muy ricos y las acelqas también. " 

( 60) 

Sergio; 11 Tenemos que ser buenos con las plantas, pues 

la naturaleza no~ oertenec~ y nn tenemo~ derecho a nortarnos 

mal cnn ellas. " (."61) 

Carlos: 11 El aj::> es muy fri'cil de ?lantar, n~da más se 

(60) ::.. GERSON, "Las parcelas f!scolaree". En J! Con5re&o Nacio 

.!!.ll ~ Bscuelas ~t:ivas, p 9 

(61.) Idem 
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hn-.:1::: ur. hoyo t..•.'1 l;:i tierra y SP. meten .::ientit'Js de .;ijo en '51 

y en unos día~ nace la olanta. '' (62) 

A ~artir de l~s ~nrcelas, los niños han ~orendidn que 

no en cualquier clase de tierra 9uede sembarse, ~u~ hay ncc.f. 

sidad de aflojarla, abonarla y rcqarla, permitiendo que cada 

semilla reciba suficiente espacio, humedad, aire y luz para 

su desarrollo. 

Saben que hay semillas .come~tibles y no comestibleE y -

que las raíces de alqunas ~!antas se comen: que de otras se 

aprovechan las hojas, de alqunas el fruto y de otras solame.n 

te la semilla. 

Conocen las funciones de las raíces, de los tallos, de 

las hojas y de las flores. A~renden sobre las plantas que -

elaboran su propio alimento, las parásitas, las que sirven 

como condimento, l~s olaqas, clorofila, la 9olinización, 

etc .• 

Alcances.-

Los ni~os aorenden a querer y res?etar las plantas, ñ -

comprender. su medio ::i.mbiente y a vRl•.Jrar el esfuerzo y la l.!! 

cha del cam~esino. 

Las parcelas, nromueven el sentido de observación y de 

{ 6 2 ) •oÍdem, p. l O 
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res9ons3bilid~C. Para los ~l~~nos la~ olantas son realmente 

~yas y las cuidan con qran empeB.o, muestra de ello son ~lq~ 

nas críticas Cadas en las ~sambleas: 

" Las ratas han cauFado daño a las 9.:ircelas. " " Hay -

alumnos gue se meten a las parcelas y las maltratan. " • Es 

necesario combatir las plagas oorque están acabando con las 

plantas. " 

Despiertan el interés de los niftos porque .ven el produs 

to de su esfuerzo y trabajo. A oartir de ellas los ~lumnos 

adquieren una gran v~riedad de conocimientos. 

3.2.ll 

Las revistas son escritas, editadas y vendidas oor'los 

alumnos de primaria. Los niflo~ oarticipan libremente en es

ta actividad. Ellos mismos se orqanizan, eligen los temas -

que se publicarán, escoqen el formato de la revista etc •• 

Una vez que deciden escribir una revista y Ee encuentran ya 

orqanizados, lo hacen saber a la Directora, con quien discu

ten el contenido, finalidad y orecio de la revista~ si ella 

óa su aprobación. ésta se edita. 

Las revistas contienen temas muy diversos, entre los -

que se encuentran mensajes de interés qeneral, información -
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de las activid~des cscolareE, jucqos, chistes y adivi~anz~s. 

En la asamblea se oresentan los alumnos que intervjnie

ron en la realización de la revista, quienes dan a conocer -

su contenido, finalidad y periodicidad para que los maestros 

y los alumnos se enteren de la revista, se inter1;:sen en ella 

y la compren. 

Alcances.-

Las revistas escolares fomentan el interés de los niros, 

ya que en ellas manifiestan lo que les importa, aqrada e in

quieta. A oartir de ellas, los alumnos mejor3n en el lenqu-ª 

je escrito, aprenden a ordenar sus pensamientos y a trabajar 

en equipo. 

Despie·rtan la imaginación y creatividad de los nil\os, -

quienes se p~eocupan pOrque sus revistas sean oriqinales e -

interesantes. 

Constituyen un importante medio de acercamiento entre -

maestros y alum.~os. 

3.2.12 ~ ~ (talleresl.-

Los clubes se imoarten los martes y jueves, de las ----

2:00 a las 4:00 ?.m •• La asistencia a ellos no es obliqato

ria, pero una vez· que los alumnos están inscrito~ sí tienen 
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obliqación de ~sist\r u lqt cla~es. La durnci0~ riP- cad~ ---

club es de tres meses, al cabo de los cuales los ~iros ~ue-

den inscribirse en otra actividad o bien permanecer en la -

misma. 

Las clases que se imparten son~ carpintería, mímica, -

pintura, telares, batik, fotoqrafía y barro. Los maestros -

de cada una de estas activiü~des dan a los ninos la oportun,! 

dad de diser.ar y crear lo que deseen~únicamente le proporci.Q 

nan los materiales e indicaciones técnicas necesarias para -

que realicen sus trabajos. 

A fin de ano se presenta una exoosición de los traba--

j os, la cual oermite a los alumnos tener una idea más c1ara 

de las actividades llevadas a cabo en cada club, con lo que 

les es posible eleqir en el próximo trimestre, aquél que máa 

se adecúe a sus intereses y habilidades. 

Alcances.-

Los clubes permiten a los alumnos expresarse libre~en-

te, manifestar sus aptitudes y habilidades, desarrollar su -

creatividad, percepción, oriqinalidad, inqcnio e imaqina---

ci6n; con lo que le~ es posible a los maestros " ••• cantar -

la ~ersonalidad infantil, los factores ambientales de la vi-
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da de los niros, su capacidad de obsr-rvación de la reGliCaC, 

-.:~ !:1..S illumnr1s. 11 
( 63) 

Los nifios ad~1i.;ieren Ce~treza manual y coorCinación mo--

triz y encuentran un medio ~ropicio por el cual canalizar la· 

·enerqía que poseen. Asimismo les es ~asible reflejar sus Í.!! 

tereses, estados de ánimo, temores e inquietudes. 

Las actividades artísticas brindan a los alumnos sequr.! 

dad y confianza y permiten mayor acercamiento y conviven--

cía entre ellos, sus maestros y sus padres. 

Las clases de los pequeflos de ambientación se basan en 

canciones, improvisaciones, diversos ejercicios qUe favore--

cen su desarrollo psicomotriz, tales como la caminata, el --

baile y la marcha y en jueqos de control corooral y de orden 

tación esp·a:ial. 

Las canciones son el centro de la actividad musicíll de 

los pequenos, alqunas son creadas por ellos mismos, otras --

son pooulares. Con el tiempo, van ~prendiendo canciones que 

los preparan para la práctica instrumental. Entre los ins--

trumentos oue aorenCcn a tocar se encuentran:el xilófono, --
----------~----~-------------------------------------------
'( 63) E. l'IILLIALIS, Educaci6n musica1 p. 4 



los ~etal6fonos, el tambor, loF c~~c~bPlos l' ~l D!!~d~ro. 

En ocasiones, los r.iño~ escuch~n fraqmentos de determi

nadas canciones y reconocen qué instrumentos oyeron. Poste

riormente, reMliz~n dibujos ~obre lo que escucharon. 

Los alumnos de orimDria reciben también esta clase, en 

el que se advierten seis momentos: 

~ ~ relnj3miento.- Se crea una situación cor~oral 

favorable oara el encuentro con la música. En ocaEiones, d.!!, 

rante este oeríoCo se efectúan breves ejercicios de valora-

ción del silencio o de reconocimiento de los sonidos exter-

nos a la clase. 

Ejercicios ~ ~.- El maestro pro9one códiqos ~ítmi 

cos por medio de ~alabras que los nifios repiten. 

Canciones.- Generalmente las canciones son creadas por 

lo~ alu:-;inos, f'~ ~C(I indivi.dual:ner.te O en ~qui.pe~. 

Juego~ corooral.- En la mayoría de los casos son juegos 

inventad~s oor ~lqunos de los ni~os, los cuales s~n imitados 

9or el resto del qru90. 

Utilización~ instrumentos.- Los chicos aprenden a to

car diversos instrumentos de percusión y la flauta dulce. 

g desoedido.- Se introducen juegos muy sencillos que -
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recibe:i '.)tra c;ue e!: Carnole~ent;iria. En est:. t::.;::-.hiéri i•no::ro\•i, 

teóricos como son: lei:s notas, lo:; co:-uonces, los silencie!:: y 

G~neral~ente, ~n esta clase se r~a1izan ejercicios Ce -

cantoF y ?almadas, cuya finaliG3d es aesarrollar ~a me~or~a 

y el Oído musical. E:i un princi9io todo el grupo nalmc~ las 

líneas escritas en el ~izarrón: posteriormente, éste se divi 

de en doF:: nartes, a cada una de las cur:i.les le corres"Oonde 

palmear una de las líneas. A continu~ción, una oart~ del 

qrupo µalmea mientras la otra canta y viceversa. Finalmen-

tc, los alumnos de acuerdo con lo escrito en el pentaqrama, 

tocan un instrumento específico. 

Los objetivos de ambas clases son 11 
••• loqrar que los -

niftos se9an jugar con las canciones, que sepan eleqir y amar 

la '!IÚsica y aprendan a tocar un instrumento. " (64) 

A fin ae ar.o, como ~uestra del trabajo realizad~, loE -

chicos ofrecen una audición. 

(64) Ibídem o 36 
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Alca::.ccs.-

Mediante l~s diversas actividadeE m~sic~les: c~ntos, -

jueqos, bailes 1 im9ravisacior.es y "!lanejo de inst.rument05", -

!o~ ninos ~prenden a ex?resar~e libremente y a re11iz~r con 

entusiasmo ln oráctica :nusical, vocal e instrumental • 

.l\orende:l conocimientos tt?óricos de una manera viven----

cial, yo que los ~racticnn y ellos_ ~ismos crean música y ñ -

travé~ de diversos ejercicios y jueqos ~usicales adquieren -

cordinación corooral. 

Se incrementa su creatividad, i~aqinación y sus aptitu

des rítmicas, así como 11 
••• su desarrollo auditivo, el cual 

co~pranCe la educ~ción de la sensorialidad, de la sensibili

dad y de la emotividaé: .•• " (65.) 

Los ninos encuentran en ta música un medio nropicio oor 

el cual liberar su enerqía, sus anqustias y sus temores. 

(65.) r. WILLEMS, Educaci:5n musicñl o lJ 
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4, .illE!!Q fil; ~ ESCUELA ~ BARTOLO:-IE ~ 

4,l Planteamiento !!f.!. problema.-

La vida ea muy polifacética, básica111ente en la actuali-

dae, cuando son tantos y tan variadas lati influencias que r!t 

cibe el ser h~mano, y es de vital importancia que la educa--

ción se encuen'tre en consonar.cia con el tiempo que ae vive y 

que responda a laa exigencias sociales, puesto que de esta -

forma es posible preparar al nir.o para que participe cona---

ciente y activamente en la sociedad de la cual forma parte. 

Ea indiapenaable que la eacuela reencuentre la vida y -

que en la educaci6n ae consideren tanto las neceaidades so--

ciales como las de los alumnos, a quienes de les debe formar 

integral111ente, dado que de esta manera es posible preparar--

loa para que desarrollen su capacidad de adaptaci6n de mane-

ra que busquen por a! mismos la aolución a diversos proble-

maa y oituaciones, que cada vez serán más numerosos y pror~~ 

dos conforrr~ evolucione la sociedad • 

. .Mediante esta adaptación, el nir.o aprende a tomar con--

ciencia de las exigencias sociales que debe dominar para po-

der triunfar en la vida. 



Todo ello, como se hn manifestP.do a lo lareo del pre se!: 

te trabajo, suoone que la educaci6n se transforme contínua-

mente y que en ella se consideren las experiencias y loe lo

gros alcanzados nor diversas corrientes educativas. 

La pedagogía Preinet, a trav6s de sus t6cnicas, princi

pios y concepciones educativas establece los lineamientos -

que conducen a lograr una formaci6n integral • En el presen

te capítulo se determina~ si la Escuela Manuel Bartolom6 -

Cossío proporciona a sus educandos una formaci6n integral, 

obedeciendo a los postulados propuestos por Preinet. 

4 .2 Hipótesis !. variables.-

La hipótesis plantada a lo largo del trabajo fue: 

- Los maestros de la Escuela Manuel Bartolom6 Cossío 

aplican los fundamentos· de la pedagogía Preinet y por -

consiguiente proporcionan a sus educandos una formación 

integml. 

Rn el presente trabajo se emplearon la hip6tesis nula -

H0 y la hin6tesis altenis.tiva Hs • 

Las variables con las que se verificó la hipótesis fueron: 

- La asimilnci6n de la pedRgogía Preinet por parte de -

los alumnos. 

- 81 conocimiento de dicha pedagogía por parte de los -

maestros. 
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4.3 IndicadoreF.-

4.3.l Definición Ce 5reas ~conductas.-

Para 9oder'determinar si los maestros pro~orcionaban 

una educación integral a lo~ alumnosJ lo cual implica ~ue é~ 

tos contaran con la posibilióad de desarrollarse en .los á:nbi 

tos:: afectivo, ·coqnoscitivo, social, moral y artístico, de -

acuerdo con la fuOOamentación de la peCa1oqía Freinet, se ds_ 

finieron estas áreas y en cada una .de ellas F.e incluyeron 

los principios y los fundamentos mediante los cuales ve lo-

qra dicha formación inteqral. Estos principios y fundamen-

tos fueron concretados como indicadores de conducta y definj 

dos operacionalmente, lo que posibilitó su medición. 

A continuación se definen estas áreas y conductas. 

I.~ AFECTIVA 

Supone abrir y cultivar los canal~s dd expresión y co-

m~~icación, p~ra lo cual se r~~uiere ?en~trar en la vida in

fantil y compartir con los educandos sus inquietudes, deseos, 

experiencias y conocimientos: creando un clima de confianza, 

aceptación y amistad oue dinamice y enriquezca la acción ed_y 

cativa. 

La definici6n de las áreas y de las conductas se fcndamenta 

en el Marco teórico presentado en loe capítulos anteriores. 
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C '"DUCTAS 

El educando: 

- SE ENFRENTA A SUS PROPIOS PROBLE:1AS 

Busca por sí mismo la manera de solucionar EUs difi--

cultadee. 

- SE EXPRESA CON LIBERTAD * 

Tiene oportunióad de manifestar sus conocimientos, in 

cruietudes, deseos, necesidades y exµeriencias. 

- ~:AllTIEll!: UNh CONUNICACION FUNCIONAL CON SUS MJ\ESTROS 

Existe un intercu~bio de idea! y opiniones, un verda

Cero diálogo que conduce a un mayor conocimiento y enriquec.i 

miento mutuo. 

- MANTIENE UNA COMUNICACION FUNCIONAL CON SUS COMPJ\ilE--

ROS 

Existe un intercambio de ideas y opiniones.,un verdñd~ 

ro diálogo que conduce a una mayor conocimiento y enriqueci

miento mutuo. 

II A P E A COGNOSC T I V A 

Sn virtud de ella se asimilan y aprehenden los conoci-

mientos, florecen las facultades mentales y se forman capac.! 

dades cognoscitivas*, que impulsan al educando hacia un ~ro-

~ Cons~ltar en an~xc II el ql0sario, en donde se amolía es

te término. 
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ceso de auto educación. 

COKDUCTAS 

El e<lucando: 

- PARTICIPA ACTIVAMENTE EN Sl' EDUCACI:¡¡; 

Se sitúa en el centro de la misma y la construye me-

diante sus intervenciones, ya sean éstas dudas o aportacio--

nes. 

- PONE EN PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS 

Ejercita lo que ha aprendido, ejemplificando, inveEti

gando, descubriendo y creando. 

- TRABAJA INDIVIDUALMENTE 

Hace uso de su -iniciativa y responsabilidad indivi--

dual en un marco general de disciplina y res~onsabilidad. 

- TRABAJA EN EQUIPO 

Participa en las actividades grupalesJ aportando, co

laborando y respetando las ideas y opiniones de sus compañe

ros, con lo cual forma hábitos de trabajo, fortalece el espi 

ritu de solidaridad y establece relaciones óe colaboración y 

ayuda mutua. 

- AV!illZA A LN RITWl PROPI'.l 

Realiza su trabaje de acuerdo con sus capaciOades,ap-
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titudes y habilidades~ el mnt3¿:tr' orient:a l<:s <JctivL:i:'.cl~~ e¿ 

colare~, máe no le im?one u~ ritmr:i de trabajo. 

- RAZONA LOS CONOCIMIE~TOS 

Piensa críticamente, lo cue le ?err.lite asimilar los -

conocimientos de un r:tado racional. 

- SE U~IFICA EL .\.'!BITO ?:S:::OLAR Y EXTRAESCOLAR 

La enseñanz~ no es ajena a la realidad en le aue el -

alumno crece y se desnrrolla~ por lo que se introduce la vi

da en la eecuela. 

La medición tanto de esta conducta como de la anterior 

se realizó observ~ndo a los maestros. 

III _'\ R E A SOCIAL 

Supone l~ adcuisición y práctica de principios sociales 

que riqen las relaciones entre los hombres. Dichos princi-

pios ?asan a formar parte de la escencia del individuo por -

imitación, identificación, re?etición y por le ~ráctic~ del 

ejemplo. 

e K D u e T A s 

F.l ~duc?.ntio: 

- RE~IZA ELECCIJ~\ES DE~:Jcrv;TICAS 

Ba~aC~s en los m~ritos y cu~lidades tanto de las per-
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sanas como óe los trabajos realizados por ellas. 

- SE INTERESA EN PP.J:;LE~!AS SOC:ll\LES 

Se inquieta tanto l~ problemática sccial de su ?ais, 

como del ~undo en qeneral. 

- PARTICIPA Etl LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Se interesa en los problemas de esta comunidad, se -

responsabiliza de su trabajo y cumple can sus obliqaciones. 

IV A R E A M O R A L 

Comprende el conjunto de reqlas, normas y principios 

po~ los que se rige la conducta humana, así como la forma--

ción de sentimientos y convicciónes. Tales principios, nor

mas y conviccion~s se adquieren a través de la imitación, --

identificación, repetición y esencialmente mediante el ejemplo 

y se incorporan de manera vivencia!. 

e o N D u e T A s 

El educando: 

- RESPETA A SUS MAESTROS 

Los escucha y muestra interés en lo que ex~resan, los 

critica constructivamente. 

- REEPETA A SUS COMPAilEROS 

Los escucha y muestra interés en lo que expresan, los 
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critica co~structivamente. 

- EXIGE SUS DERECHOS 

Los demanda de manera cordial, llegando a resultados 

benéficos para quienes se encuentre:. involucrados. 

- CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES 

Las realiza por convicción propia, sabiendo que con. -

ello logra beneficios para sí mismo y para la comunidad ese~ 

lar en qeneral. 

Los derechos y las obligaciones tanto de los maestros -

como de los alumnos se establecen en el reql~mento escolar. 

- ES CRI'rICO 

Cuestiona y evalúa ~u propia actitud y trabajo, así 

como el de sus compar.eros y maestros a>n el fin de enrique-

cer el aprendizaje. 

- ADQUIERE UN SENTIDO DE JUSTICIA 

Mediante el ejemplo del comportamiento de sus maee--

tros, aprende a respetar a sus semejantes y a darles lo que 

les corresponde de una manera y espontánea. 

V A R E A ARTIST'ICA 

Consiste en despetar interés por la captación y produc

c1ón de lo bella, por apreciarlo en forma y contenido, así -
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como en desarrollar c~?acidade~ cre~~0raE y ~~bilidadcs ar-

tísticas. 

c o N D u c T A s 

El educando: 

- DESARROLLA SU PERCEPCION 

Entendida ésta co~o la adquisición de habilidades sen 

seriales y ?sicomotrices para lleqar al conocimiento del ob

jeto*. 

- DESARROLLA SU IMAGl~ACION 

Ejercita e incrementa su facultad de representación -

de imáqenes, ya sean éstas reales o ideales y plasma dichas 

representaciones en un trabajo concreto. 

- DESARROLLA SU CREATIVIDAD 

Ejercita e incrementa su ca~acidad de observación y -

de expresión libre y busca dar solución a los problemas oue 

se le pre sen tan. 

- PLASMA EL DESARR0LLO DE LA PERCEPCION, IMAGINACION Y 

CREATIVIDAD EN UN PRODUCTO CONCRETO 

Traducido éste en un trabajo pictórico, foto·1ráfico, 

artesanal, teatral o musical. 

En las áreas no se incluye la
0

formación física*, ya que 

• Consultar anexo II. 
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.~sta es fundamentalmente labor Ce la familia y .Jado que los 

alumnos pertenecen a un medio en el que los paQ1es son con~ 

cientes Ue la importancia del bienestar físico de sus hi--

jos, cumplen con dicha formación,· la ctnl, se refuerza en -

la escuela con las clases de educación tísica. 

4.3.2 Instrumentos de recolección ~ ~.-

Con el fin de determinar si lot: Maestros Ce la Escuela 

Bartolo=é Cossío proporcionaba a sus educa~dos una formación 

inte9ral y cor. ello cotn¡;robar la 'hipótesis planteada en el 

presente estudio: se elaboraron instrumentos diri9idos tanto 

a los alumr.os, como a loa maestroE titulares de cAda grupo -

de primaria. 

En cuanto a los alumnos, se obtuvo información mediante 

fa técnica de observación y con refer@ncia a los maestro•, ae 

aFlicó la ~•cnica ee la encuesta. 

Con base en la definición de áreas e indicadores de con 

ducta, Cescritos anteriormente, se elaboró una escala de ob

servaci5n, en la cual se registraron las conductas presenta

das por los alurr~os en las diversas áreas, de acuerdo con -

los siguientes parámetros de frecuencia; siempre - 4, fre-

cue .... temente - 3, en ocasione:;-2, casi nunca - l y nur.ca - O. 

l so. -



P~ra ?~der .~~t~r~in~r l~ !recuenciP Ce las conduct~.e y 

asiqna!:'les: un valor,, se elaboró U!1 registro. La observa---

ción de cada conducta consistió de 30 registros, con interv.a 

los de 10 seguñdos cada uno; esto eE, cado!! observnció:i tt:".':'l 

una duración de 5 minutos. 

Poste!:'iorm~nte. ~e consideró el ?Orcentaje contra 30 -

ocurrencias postivas. Si la conducta ocurría 25 Ó más veces 

se consióeró como siempre, si ésta se presentnba entre 10 y 

24 veces, se calificó como frecuentemente, si se daba entre 

3 y 9 veces se le consideró como en ocasiones, mientras que 

si se presentaba entre· una y ~os veces, se calificó como ca

si nunca y el 9arámetro de nunca, s~ empleó cuanóo la conOus 

ta no Ee presentaba. 

El análisis de las observaciones se fundamentó en ln -

prueba de una muestra de Kolmo9orov - Smironov, cue es una -

prueba de la bondad del rtjUste. 

A continuación se t-iresentan los instrumant.':,¡s utiliza---

do~. 
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r s e A t A E.._E ;) B s r: R V A e I o X .2......: L l\ ~ : a ~= D i] e T l\ s 

CLASE: _____ _ 

A R :: A 

1. AFECTIV!\ 

1.1 Se enfrenta a sus prQ 
blemas. 

1.2 Se expresa con liber
tad. 

J.3 Comunicación funcio-
nal entre el alunno y 
sus :naestros. 

1.4 Comunicación funcio-
nal entre el alumno y 
sus com::af.ero~. 

2. COGKOSCITIVA 
2.1 Partici~3. activamen~ 

te en :~ educación. 
2.2 Practica los conoci-

:nientos.. 
2.3 Trabaja individual~en 

te. 
2.4 Trabaja en equipo. 
2.5 Avanza ~ un ritmo pr..Q 

pie. 
2.é Razona lo~ conocimie.a 

to~. 

2.7 Se unifica el ámbito 
e~colar y extraesco-
lar. 

2.3 La enseñanza ~s ~lob_2 
liza.Ca. 

Ko. de ob~ervación 

l!SCJILA: O NUNCA 

:> 

1 CASI !IUNCA 

GP.t;P,J '~------

i!'.JRA: _____ _ 

3 4 A R ::: A 

3. SOCIAL 
3.1 Realiza elecciones de

mocrática~. 
2.2 Se interesa en proble

ma~ social.es-. 
3.3 Particioa en la comun.i 

ó::id eEcolar .. 

4. ~ 
4.1 Res~eta a EUS maestros. 
4.2 ReF?eta a EUE com~a~e-

ros. 
4.3 Exiqe ~us derechos. 
4.~ Cumple con <:us obliga

ciones. 
4 .. S Es crítico. 
4.6 Adquiere un Fentido de 

jus-ticia. 

s. I.?TISTICA 
S.l Desarrolla su ~erce:;--

ción .. 
S.? DeEarrolla FU ima~i~a-

ció:i. 
5.~ Deearr~lla ~u creativ.i 

c'.ad. 
5.4 Pl3s~a el ~e~urro~lo -

C·::? la 'Jerce;ción. ima
-:rinaciór; y creatividad 
en un ~roducto concre
to. 

2 ll!N OCASIONBS 

4 SIEMPRE 
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FECSA: ____ _ 

No. de obEervacion 2 3 4 

3 FJUIJCtlEBftl(ENTB 
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ti\·o d2terminar su qraó::i .::e co!1ocimi~!1co tanto rJe las téc!1i

ca~ Frein'1t, como de la ~ec<nqoqía e~ s!: así como ta:ilbién C.Q 

nocet lo forma en que t'lFientaban la actividad escol :~:..; infol: 

mación que se amplió con las observaciones realizaóas. 

Co~v ?rimer intent~ ?ara la realizació~ del cuestiona

ri~ ~e !levó a cabo un deEqlose de la~ ?requntaE de QCUerdo 

ca~ los a~~ectos con~iderados en.la ?UÍa de observación de -

l~~ ca~10ucta~ de los alumnos: previéndo~e reactivos crue ?b~.r 

caran las: ~iversas áreas cue conforr.rnn una educación inte---

gral. 

Cor: base en esto, ~e ll~vó a cabo e 1• 9rir.icr esbozo' del 

cuestionnri·J. Po.sterior;,;ente, se revisé P.l C•)ntettiCo, la e.§. 

trtctura, l~ red2cción y el orden de las prequntas y se hi-

cieron las correcciones necesarias. 

:le esta for;nu, quedó estructurado el cuestionario, en -

el ~ce se plantean ;~ reactivos formul~dos con ~recisión y -

cl~ridaC ?ar2 ~vitar falsas interpretaciones. Las dos ?rim~ 

ras ?req~ntas so~ de elección múltiple y ?ar consiquiente --

las res?t>~stas eEtá!"'. ya ;.ilantee:iCas, ~o:: lo c::ue los maestros 

t\.:.<:ieron ~e eleqir de entre: los siguientes ~:i~.rámetros de --
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frecuencia: siempre, casi siempre, en ocasiones y nunca. 

El resto fueron abiertos lo que permitió a los maestros res

ponder con plena libertad. 

Para poder codificar tanto los 2 pri...,ros reactivos co

llO los reatantss 18, ee realizó un análisia de laa respueataa 

y mediante el procedimiento de promedios y porcentajes se o!? 

tuvieron promedios Po" cada área. 

A continuación ae preaenta el cuestionario utilizado. 



e r E s r I o E A R I D 

El siguiente cueEtionurio tiene cor.io objetivo conocer -

m~E 3 fondo el ti~o de enseñanza im?artida. ?ara ~ue a trn-

vés C:e :ni tesis. un mayo: nú:nem de personaE estén enterudaE 

del trabajo que der.tro de la escuela se realiza. 

l.- ¿ Hacen preguntas tus :iiños en clase 

- sobre el tema que se está tratando. 

siem;>re casi siem9re ( ) en ocasiones ( ) nunca ( ) 

- sobre un tema oue no se está tratando pero que quarda rel,a 

ción con lo que se está vie~do. 

siempre ( ) casi siempre ( ) en ocasiones ( ) nunca ( ) 

- cue les intere~an pero no guardan relación con el tema trs 

tado. 

siempre ( ) casi siempre ( ) .en ocasiones ( ) nunca ( ) 

- cuando no entienden. 

siempre ( ) casi siempre ( ) en ocasiones ( ) nunca ( ) 

2.- ¿ Cómo evalúas el trabajo de tus niños 

- a?licando pruebas iguales para todos. 

siempre ( ) casi siem9re { ) en ocasiones- { l nunca ( ) 

- observando su trabajo diario. 

siempre ( ) casi siempre ( ) en ocasiones ( ) nunca ( ) 
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- por el resultado del trabajo en equipo. 

siempre ( ) casi siempre ( ) en ocasiones ( ) nunca ( ) 

- por su participación espontánea en clase 

siempre ( J casi siempre () en ocasiones () ·nunca ( J 

3.- ¿ Despiertas el razonamiento de tus alu11nos ? t c6aio lo 

logras? 

4.- & Derivas un conocimiento nuevo a partir del anterior ? 

t cómo lo haces ? 

5.- ¿ Daa oportunidad a tus alulftlloe de enfrentarse a aua pr.2 

ble1!18• ? t cómo lo haces ? 

6.- & Gr•n parte de lo que enaenas guarda relación con hechos 

da la vida diaria ? ¿ por qué ? 

7.- t Tu• ninos se expreaan sin temor ? ¿ en qué lo notas ? 

e.- ¿ Hay comunicación entre tus alumnos y tú ? t en qué lo 

nota• ? 



9 .• - ¿ Qué h?.ccs ;;:ara enri~uecer dic:1a ~.., ... ,:.;::iic.::~·iór. 

10.- C')n!"iCerd~ :'i'.!r· ! ~ ensi;?.;in~:::. ~cqt:i':!a en la escce!.a pe~ 

mite a los alumnos Cescu~rir sus intereses y desarro

llarse según éstos ? ¿ por qué 

11.- ¿ En la escuela se fomenta la socialización entre alu~

nos tanto del mismo grado como de diferentes nive---

les ? ¿ de qué manera ? 

12.- ¿ Interesas a tus niños en la 9roblemátic~ social del -

país ? ¿ cómo lo logras 

13.- ¿ Tus niños aprenden a hacer elecciones democráticas ? 

¿ cómo ? 

14.- ¿ Enseñas a tus niños a emplear correctamente su liber

tad ? ¿ cómo lo logras ? 

15.- Tus alumnos respetan a sus compafie1·os y maestros ? 

¿ en qué lo notas ? 
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16.- ¿ Inculcas en ellos diversos valores morales 

qué fari:la '? 

¿ de --

17.- ¿Piensa~ cue la escuela ~ermite 3 los ~i~os adquirir -

una consciencia r.toral f ¿ ~:'.lr qué ? 

18.- ¿ Las actividades escolaras despiertan la creatividad e 

imaginación de loe niños ? ¿ cuáles son lae que ~a-

yormente lo logran ? ¿ º"" qué ? 

19.- ¿ La escuela permite a los alumnos descubrir y desarro

llar sus aptitudes y habilidades ? ¿ por qué ? 

20.- ¿ Se desarrolla en los niños el sentido estético ? 

¿ por qué ? 

Ha. Tere~a Gviedo López. 
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4.3.1 Control ..2..f \'3ri~b~e.;:;.-

Fara controlar ~a varia~l• r~ferente a la asimilación -

de la pedagogía Freinet por pa~te de lo~ educandos ~e rP.ali

zÚ ~1 análisiE d~ la prue~a de una mueBtra de Kolmogorov - -

S.~irnov, la ~ual, se interesa en relacionar la distribución 

de un conjunto de valores de la muestra con alguna distribu

ción teórica específica. 

Esta prueba determir.a si puede pensarse que los punta-

jea en la muestra provengan d~ una población que t~n9a esa -

distribución teórica. 

La prueba lleva consi90 la especificación de la distri

!:.t:cLfo. CA !reC"t~cncia :i.cu:nulativa que ocurriría bajo la l.iis-

tribución teórica y .eu co1:ipareciÓ:1 cein la distribución de -

frecuencia acumulativa observada. La dhtrlbuci6n te6rica -

representa . lo esperado canfor- a H0 , qUe ee la hip6teda 

nula. 

La prueba permite determinar el punto en el que la di•

tribución teórica y la esperada muestran 11Ayor divergencia. 

La distribución 111Uestral indica que una divergencia de 

la magnitud observada, probablemente ocurriría ei la• obee!'_ 

vaciones fueran realmente una muestra aleatoria de la die--
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tribución teórica. 

El comportamiento t.f?Órico eEperado de las obse:-vacio;ieE 

realizada• a loR alumnos es el si~uiente: 

OCL"RRENCIAS 

Siempre 

Frecuentemente 

En ocasione• 

Casi nunca 

::u.nea 

PROBA!llL IDAli 

72.5% 

22.5% 

3 % 

l.5"..: 

o.:;:-: 

Eata distribución de probabilidad surge porque los edu

cando• no reciben el 100.% de au tiempo.la peda~ogfa Freinet, 

la manera en que la asimilen puede verse afectada por facto

res tale• comos la interacción con personas que desconozcan 

la pedagogía Freinat y por consiguiente no coadyuven al dea~ 

rrollo integral de loa ni"ºª y la influencia ~e los medios -

masivos de.comunicación. lf1 análisis de eatos factores queda 

fuera del alcance de eate trabajo. 

Para realizar el análisis de Kolmogorov - Smirnov es n~ 

cesarlo seguir los siguientes pa1oss 

1.- Se especifica la función acumulativa teórica, es decir -

la distribución acumulativa esperada conforme con n0 dondo -

!fo expresa qua no exiate diferencia entre la frecuencia esp~ 
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obf"er•Jaóas son :r.er.:i.mcnte ca"Stzales es?cradaf' en '..lna :nuestr<' -

alc~toria de ~na población; 9or lo tanto. la hi?Ótesi~ alte.r. 

nativa n1 expre~a que las diferenciaE cbE~rvadas son al~o --

más que casualeE. 

2.- En la di~tribución acumulativa se·Cis?onen laE frecuen--

cias observadas, comparando cada intervalo de la diEtribu---

ción es?erada con el correspond.iente a la distribución obse_{, 

vada. 

3.- En cada ·9elda!50 de las distribuciones acumulativas se --

sustrae el valor esperado del valor obtenido. 

~.- Usando la fórmula; 

D= Máximo [ve•?· - Vob•] se obtiene el valor D. 

valor es9erado valor observado 

5.- F.n una tabla de valores críticos de O, en la prueba de -

una mueEtra Ce Kolmoqorov - Smirnov, se encuentra la probab,! 

lidad asociada con la ocurrencia conforme con H0 de valores 

~an qrandes como el valor observado de c. Si esa o. tiene -

un valor = O ::-,enor que el nivel OeoC, se rechaza H0 • 

El nivel de siqnificación utilizado en el 9resente tra-

bajo fueo(.=0.01 y N equivale al !lÚmero de observacionee rea-
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l .!.:.:::aCas. 

El control de la variable relaclonada con el conocimien. 

to de la pedagogía Freinet por parte üe los educadores, se -

realizó a través de un análisis de promedios y porcentajes. 

4.4 Descripción Ce .!!. población.-

Cuando se trata de universos poco extensos. es preferi

ble considerar a éstos en su total.idad. ya que los resulta-

dos obteni~os tienen mayor validez: de aquí, que en el pre-

eente trabajo se considerará a la población total de alutn."'los 

de prima>ia uel afio lectivo 1982 - J9a:. 

La población e•tudiantll estuvo constituida por 207 ed.JI. 

candoe, ha~iendo en cada grupo entre 34 y 35. 

Ea cuanto al personal docente. fueron 6 las maestras ñ 

quienes se aplicó el cuestionario, cada una de la~ cuales 

tenía a su cargo un grupo. 

~l 95% de los alumnos inició su educación pr~escolar en 

ta Escuela Manuel Bartolomé Coss!o, por lo que un porcentaje 

elevado trabajó desde temprana edad de acuerdo con los prin

cipios y fun~amentos frcinet. 

Su nivel socio económico ~· medio y medio atto y perte

necen a un ambiente cultural en el que sus padres ao inte--
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:esan por su e~ucaci5n y bienestar físico: por lo tanto, la 

mayoría mantiene una comunicación constante con la escuela, 

a fin de cooperar en la formación de sus hijos y de dar la 

mejor solución a los problemas ?resentados. 

La población :u~ mixta, inclinánCose un poco más hacia 

el sexo masculino, el cual correspondió al 60% y el femenino 

al 4m;: sus edaCes oscilaban e:itre los 6 y 12 afias. 

Las maestras a quienes se aplicó la encuesta tenían en 

promedio 45 años y trabajando e~ la escuela 7 anos. Todas 

cursaron los estudioe correspondientes a normal e impartían 

laE asi~naturas:....equivaler:tes a toda escuela primaria. 

4.5 Procedimiento.-

A partir de la aprobación de los mae•tros José de Tapia 

y Graciela ~onzález para realizar las observaciones y de que 

se finalizó la elaboración del marco teórico empleado para 

fundamentar el presente trabajo se elaboró una serie de indi 

cadores de conducta Ce acuerdo con las diversas áreas a ob-

r.ervar, así como el cuestionario diriyido a los maestros. 

Ambos instrumentos se presentaron a la mae~tra Graciela Gon

zál t!Z, con el fin de que los revisara y en caso de requerir-

se alguna modificaciór., ésta se hiciera. La profes.11 



ra los revisó y e~tuvo de acuerdo con loF ineicaCores ~e con 

ducta únicamente fué nece~ario concr~tar más los c.:>rrespon-

dientes al área afectiva. 

Postericrment~ me presentó ca~ los maestros y leE expl1 

có el motivo de mi visitci. Oesc?e i.:n pri:icip.i0 se cor1tó c..·or! 

el apoyo ?Or parte Ce ello~. 

:>e reali•Ó el trabajo de campo de Octubre de 1982 a Ma

yo de 1983, de laE S;CO a la• 13•00 hrs •• Los marteF y lot 

jueves de las 2:30 a las 4s20 hrs.~ Se observaron además -

las clase• impartidas en los talleres. Estas clases y las -

de música posibilitaron el resistro Ce las conductas re!~ren 

tee al área artística. Las tesiones de asa:nblea posibilita

ron la medición de las áreas tocial y moral, y el resto de 

las clases proporcionaron básicamente la información corre.§. 

pendiente al área co9nosci th•a y afectiva, au!lque también -

dentro de ellas se registraron C:onductas relativas a las el~ 

más éÍreaa. __ 

En total, Be llevaron a c~bo 8169 observacio~es, a efe~ 

to de reducir posibles deeviaciones causadas por cambios en 

el entorno, que pudieran alt~rar los datos. Con referencia 

a los cuestionarios se explicó a los maestros la finalidad 

del mismo, haciéndoles ver que no era nece~ario que cscribi~ 
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ran su nombre i" que con él no se deter:ninarín:i erroref: o --

aciartos en cuanto a su labor sino ~ue sus r~spuestas serían 

ele gran utilidad para la realización del preser.tn trabajo. 

Los maestros contestaron el cuestionario durante el re

creo y no tuvieron dificultad en responder a las pre9untas. 

Una vez que se obtuvo '!.a infor•:HtL'ÍÓn neceearla en cuan

to a las observaciones y a los cue~tionarios Ee procedió a -

contabilizar las observaciones, a realizar la prueba de Kol

mogorov smirnov y a analizar las respuestas de los maestros 

para obtener promedios por áreas. 
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!' ~ .. o: ·- " ~ _, 
e,,,,:_ --· 

Are:i!' ~t:r.c::l ~:une?.. '1~?_¿i"!."1€'S F-:-.:ct:...;:· ':::.-~?:-?:::: r~,,,.-..."::-..: '!'-".'·~=--· 

L'".fectiva e :- J7 71 ~-::- :;;.::c. 

·"J"JT1.:l~Ci"ti\•LJ l 5 21 12é :! ~ 6 ..; =:: 

S-Jcial o e e ~6 7-'- 1() 

Moral ~ o o :?'3 )52 ~ ::::::-

~tÍf:'tica o 3 4 ~4 39 ! :;:: 

1'otri:!. lS 10 t2 :6~ 77'! ] ~ ~ ~ 

Fraccidft ).0135 O.CC'JO O.C:072 c. 2337 c.-co9 1. ~ 

Acumcledo b. Cl "" C. C?25 0.06C3 C. 299C 1.C: ~. G 

s E (l ¡; !i D o !\ .t: () 

Are a~ Nunca Sunca •)casiones Frecuente:nent.e Siew~r Total 

i\fcctiva o 2 g 59 :-:'?? 361 

~O"'T!'lOECitiva g ? ?l 203 476 7'2C 

cocial o o o 2? ]04 1 :'6 

!oral o o 69 19' ?$2 

~tística o e e e l 63 )68 

ll'<>tnl 9 4 "9 353 ] :'18 J 6~7 

lfracción C.0049 C.0025 0.0240 o. :l 70 0.7~3~ ) .o 

~~c¡;mul ?."10 · G. ('(1.:1 r'J.C074 r.. 0.1 1.; ~. -~3·l ~.e l .. 2 

Con b3SC en la codificació~ ~e Cato~, :~~ conductaE Ee distribu

yen de ln~~i~cicnte mar.e1a. 



DISTl2fBUCIOO POIK[ílTUAL DE LAS OBSEQVACIOílES. '•·· 
PrllMEl2 Año 

11t/11CR. 

D o- 4 5 , .3 !) ·.1. 

CQsl lfUl1CI/. 

iB ..f- .to - o.90Yo 

Elf 0C//INOl1ES . 

• 2- 42 - 3. 78•/. 

F/lEe:llEllTENEllTE rn ,-zos - 2a.a7y., 

SIEllJ)fl.f. 
~:!.i(íl 4-778 - 70.09y. 

Sf,GUNDO Año. 
111/llCR. 

CJ o- a - o.49y. 
Cl/SI llV/ICI/. 

R A- a - 0.JBY. 

EA OCllSiOhES . 

• i- 39 - 2.391. 

/PlWElfíEJUllfE. 
lill'J 6 - 858 - 2f.7 ll º/o 

SiENpll.E. 
t:E:] 4-~23 - 75.2.t y. 



Afectiva o e :3 )14 ": .:4 

o,,noscitiva 4 7.0 ".JO J65 .:..::.J 

Social o 0 o ~:? ~:- 5~ 

o o 42 45 g: 

1Art!stic<1 o o o 69 7? 

trota~ 4 24 J ~3 <J<l l€27 

lFracción o. 0046 0.066? o. 370 0 .. 2?24 0.€638 -·' 

;;cu'.:lulado o. 00116 O .. JOS o 47q 0.330? 1 o J e 

e ¡; !\ ll T ') A ¡: J 

Area~ Nuni:n Nunca Oca1=ione~ Frecuentemente Siem~re Totol 

i\fectiva o o o 23 l 69 192 

o~nm=citiva 2C 69 286 334 

Social o o o ]2 60 72 

·toral e o 22 ] 2] J.;4 

irtrt!stica () o ]9 75 95 

rot.ai ~ 6 21 !~5 "7)) a21 

: rrlcción c.:~~5 r,; .:.r6s c ......... ::-: C·. i b~S 0.8CJ i.: , . e 

IAcuin::lilCo o. 00~5 :. (;) l '"! 0.0:~9 0.]984 l.c. l. J 

Con :>a~e •.!n la coóificació:i ce d3tO~ la• conductat Ee di str ibc.yen 

de la ~inuient~ manera. 



JE12Cfll ARO. 
QU/1Cll. 

r::::::l o- ~ º·-'o y. 

Cl/Si dV!k:IJ. 
• ,_ 4 - 0.C52º/. 

E/1 Ot:ll6iOftES. 

m 2- 2" - o.8r·~ 
f2ECIJl/117Mlhfl 

c:zi a-,88 - ~.20~ 

S1111per 
fJ~4·:~ 4-4a .f - 00.9 7 v. 

CUAT!TO .AñQ 
llVllCI/. 

c::J o- 4 - º·"6º/. 

C/ISÍ llfl/ICIJ . 
.. ,_ 7 - 0.70'l. 

,//1 OC.QS'Nlh.t'S. 

~ 2- 2..4 - 2..8C5 '/. 

l1!/'CllE11/EtN11TE. 
r!m a-.f4'5 - Jo.~2·.1. 

:JiEJ!,DDE. 
(:füil 4-7,' - 80.06~ 
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Ar:~,. 

1 ' 9:· ~.;; 

Co:mo~citi\•;-i 27 1~ ,, , 69 4 ~ .¡ ;e~ 

:; ? :y¡ 1 e:; 

o ú6 15:1 2~ o: 

1 J o ?~ ] 21 J 59 

1 
27 

1 J 
6 

1 ª" 36S '! 0.:,3 13:6 

J.CS3.; 0.2796 c. 67 ):) l.'J 

e. o:;~~ ,:.. ~?Jo , , . o l.C I0.1761 ·:.C•l041 
C.17 t:; .:. 02'3l:• 

s !: X T A ¡: '.) 

c-.~i F.n 
Xunca !:unen UcaEione~ 1:recuente:-:1ente Sie:':l:::re Teta! 

~fect iv:i ( 23 140 359 S;>S 

45 Jl l 6 .:o:t 681 1056 

Socia: o o 7i? Ji::? J go 

e 

1 

'} ~25 ;n "60 

íl 227 "~º 
1 .• - i:; o ¡;;oq l 6'0 ?261 

i :,,;:9~1 :'.1'C6'. ~- 01 7 ~ ·:. ~57'.:· G, 6~~q J .o 

1- ··rlc · · . ;. C4?. ! :: •• 7C!1 J .e ' • . ·~ • ..1: - • \l.' ~~ '., 

rot3:. 

F racc i;;-, 



2u1nro Año. 
/7(//!Cll. 

Do- 27 ~.76 °/. 

C'l/Si ltV/1(;/), 
B A-JO - ~.o4•!. 

En OCIJ.flO/rES. 
~ 2- a2 - 5.~a "/. 

¡;fECV.Ell{F!fEl't[~ 
[~>;•;;.¡ 8-368 - 2.a.9s •/. 

SiEMPU. 

h8:~1 4-4049 - t:>1.90 y. 

SEXTO Año. 
lfU/tcn. o o- 45 

Cllsi /ft/lfcn. 

A.90 'l. 

~ ' - ~ 5" o.ea ·/. 
El/ OCQ.SiOdES. 

~ ~- 42 - ~.77-;. 
íl?~WEITíEllEdTE 

1: •• ,., .3 -6~ z - 'Z 5:88 ';!. 

SiEJI /)RE. 

!:,:.:.:.:_q 4-~050 - 69.79 y. 
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T '.) T "' L G L o B "' L 

1 1 

Areas 1 l>:unca / Nunca :>ca sienes Frecuentemente Sierncre l'otal 
! 

1 
¡ 

Afectiva 
1 

o 1 ll 60 414 1329 1814 

~ognoscitiva l 102 38 179 965 2348 363:! 

Social o o o 109 521 630 

~ral o 
1 

o 
1 

7 362 873 1242 

i 
1 

Ar.t!st ica o 6 4 73 765 851 

Tohl 1 102 55 250 1923 .58J9 8169 

Fracción ¡0.0125 0.00671 0.0306 o. 2354 0.7148 1.0 

"-"umulado 0.0115 o. 01921 0.0498 0.2852 1.0 l. o 

Con base en la codificación de datos las conductas se dietribu-

yen de la sigu~ente manera. 



POBLAC IÓíl \OT.AL . . •·-==-~---.._-....,.,,,.J.,.;,,.:~;;;;,;.,.,,.,. 

c:r 0-)01. 

• fl- 55 

~1 Z-250 

1::.:.18-/.926 

h°;;:] 4-oBBQ 

A.'24 •/. 

0.07 •f. 

B.05 •/. 

2.8.46 'lo 

7 A.4 5 •/o 
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~:aestros l 

No. 

1 1 

:-!a estro 
Pre l 2 3 4 5 6 TOTAL 
gun 
ta Area l 

l.l Coa. t t , , , 1 "' l 2 Coo. o 1 n n n n 1 

l.3 Co"• 1 n 1 n 1 1 "' l.4 Co"• t 1 1 n 1 n A 

b.1.S,Qg_. l o n 1 n n ? 

.2.2 Coa. 1 1 " ...J._ - 1 1 " 2.3 Coa. l , n 1 1 1 ~ 

2.4 Cna 1 1 o , 1 1 " 3 Coa , , t , 1 1 " 4 Coa. 1 l 1 n o 1 " 5 Afee 1 n , , 1 1 ~ 

6 Coa. , o , n 1 1 A 

7 Afee 1 o 1 , n l .. 
a Afee. l l l l l l 6 
9 l~fec. l l l l l l 6 

10 Artis o l o l o 1 3 
ll Soc. 1 l l l l 1 6 
12 Soc. 1 l l l l 1 6 
13 Soc. 1 1 l l o l - 5 
14 Nor. 1 l l l l l 6 
15 i•tor 1 l 1 1 1 1 6 
16 Z•Ior 1 1 1 l l l 6 
17 Nor. o o o 1 o o 1 
18 Artis. 1 o o l 1 1 4 
19 Artis. o 1 1 1 l 1 s 
20 k:tis. 1 o l 1 o 1 4 

De acuerdo con los resultados obtenidcz !' partir de las 0)2 

servaciones y con el cuestionario se presenta lo siguiente. 



POl2CfNfAJf DE COMPT2ENS1011 Df LOS fUrtDAlr1ENTOS Df 
U PEDA40qlA fl2f1NE f POt1. pAj¿Tf Uf LOS flll\tSTQOS. 
~cc·1. 

875º/. 
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ll 12.f/'JS. 
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4.6.2 Tratamiento estadístico. 

~~: 

~ival de sisnificación: K=0.01 R=lllO 

Función Qg Distribución Esperada 

Nunca Casi Nunca En Ocasione& Frecue11t..,ente Siempre 

Fracción 0.005 0.015 o. 03 0.225 o. 72.5 

Func1ó~ Ar.:umt.:lati\•a Esperada F (X) 

Sunca Casi Nunca En CcaEiones Frecuentemente Sie~pre 

Acumulada o. 005 0.02 o.os o. 275 

H0 • P(X) = S{X) 

Done~ &(X) es la función acumulada observada. 

Hp F{X) = S(Xt 
En 

llun.,a Caei Wunca Ocasiones Frecuentetnente Siempre 

Frec.ac.eep. 0.005 0.02 o.os o. 275 1.0 

Frec.~c.obs. 0.01~5 0.0225 o. 0603 0.2990 1.0 

P(X)-S(X) o.coas O.C025 O.Cl03 o 

O=Max \!(X) -S (XÜ = O. Ol 03 

~>35 y K=O.Ol ~e e~plea la formula para obtener el 

P= l. 63 
.,-V--

valor crítico en la prueba de Kolmo--

gor0v- S:nir1nv. 

P= ].f]= 0.04139 
-nin 

H0 = P.>D ~0= 0.048'1>0.0103 
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runción !?,g Cistribuci6~ EsoeraCa 

Xu:".ca Casi l\unca En Ocasio:ies Frecuentemente tier::.pre 

fracció:i O.DOS O,OlS 0.0: 0.725 

Función Acumulativa Esoer3da f {X) 

l\unca Casi Nunca En Ocasiones Frecuente:nente S'iem~re 

;;cumulada O.OGS 0.02 0.05 o. 275 1.0 

!!
0

: f (X)= S(X) 

D:>nde S{X) estla funéiÓ!'l acur:iulada observada. 

Hl: f(X)= S(X) 
En 

Nunca Casi :\unca ()casiones Frecuente::;ente Siern;ire 

Frec.ac.eep. D.005 0.02 e.os 0.275 l.O 

Frec.ac.obs. 0.0049 o. 0074 o. 3] ~ o. 24 84 l.O 

f (X)-S(X) 0.0001 0.0126 0,0186 O,C266 o 

o:;.lax(KCxl-sCxD = 0.0266 

Cuando X~35 y DC=O.Ol se emplea la formula pnra obtener ~l 

valer crítico e:i la prueba de: KJlmo-

gorov- Smirnov. 
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Ter ;:J..· Afo; 

t-~~;::.:..·~fo Q!! üistri.!:ución E~oer::id~ 

~racció:-: O.C05 0.015 '.). 2?5 o. 725 

Función .:\cumulC'ttiva E~oerada 

~unca Cati ~~nea En 0caEioneE Frecuentemente Siempre 

Acumulado O. 005 0.02 o.os o.ns 1.0 

!!
0

: f (X)= S(X) 

Don=e ~(X) es la tunció~ ac~~ulada obEerv~Ca 

H¡: f(X)= S(X) 

Casi Xunca :cas:ioneE Frecu~Dtemente S:iem?re 

Frec.ac.~Eo. O.C05 o.es o. 275 l. o 

Free. ac. obs. ·:. :046 C.CJC'< C.C~7 1 o. 3302 l. o 

;¡;;)-S(X) o. oc.;: :: .0552 o 

lor .::rítico e-:1 la ?:"Ueb~ de :..\olmo..,orov 

f::irn'.'l'!. 



,, l.5 :;_ 0.0640 
[G48 

" =O. OG40>0. 0552 

Por consiguiente, en el tercer año, no hay razones para 

pensar que no se da Wla forrnaci6n integral, 

Cuarto Afio: 

Nivel de significaci6n: K=0.01 !1=887 

Funci6n llil Distribuci6n Esperada 

:.sunca Casi ~·:;J:;.ca i.~1 .... -ca.;io:~C.J Frecuentemente Siem!?re 

Fracci6n 0.005 0,015 0.03 0.225 o. 725 

Nunca casi Nunca En Ccasiones Frecuentemente Siempre 

Acwnulada o. 005 0.02 o.os 0.275 l,0 

Ha: F (X);= S (X) 

Donde S(X) es la funci6n acumulada observada 

li¡: F (X)= S (X) 
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l~unca Casi Nunca Ocasiones Frecuentemente Siempre 

Frec.ac,esp. 0.005 0.02 o.os 0.275 l.O 

Frec.ac,obs, 0.0045 0.0113 0.0349 0,1384 1.0 

F (X)-5 (X) 0.0005 0.0087 0.0151 0,0766 o 

0=¡.¡ax J!<xJ-s(X)J =0,076ó 

- cuando N::>JS y K. =O. Ol se e.'tlplea la formula para obtener el 
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:~ crítico en la !.'ruc::,a ele i\ol::10']"orov-Sr.lirnov. 
{ir 

?-
1 •63= 0.0547 ill= i'<D :·:1= 0.0547<0.07óó 

\/1887 
Por consiguiente, en el Cuarto a5o, hay razones para pensar que 

no se da una forr.laci6n int.egral. 

Quinto Año: 

Nivel de significación: l(=0.01 H=l536 

Funci6n De Distribuci6n Esnerada 

Nunca Casi t;unca En Ccasiones l-'recuentemente Sianpre 

Fracci6n o. 005 0.015 0.03 0.225 o. 725 

~unción Acwnulativa Esperada 

i:;unca casi Nunca En Ocasiones Frecuentemm te ~ieinpre 

Acu.~ulada 0.005 0.02 o.os 0.275 1.0 

Ho: F (X)= S (X) 

Donde S(X) es la funci6n acumulada observada. 

H1: ?(X)= S(X) 

Casi Nunca Ocasiones Frecuentemente Siempre 

Frec.ac.esp. 0.005 o. 02 0.05 0.275 1.0 

Frec.ac.obs. 0.0176 o. 0200 0.0814 0.3210 1.0 

F (X)-S (X) 0.126 º·ººªº 0.0314 0.0460 o 
D=Ha:..: ~ (:.:)-5 (i:i] = 0.0460 



Cuant~O N>3:5 y l(=O. Ol se emplea la formula para obtener el -

valor crítico en la prue~ de i\clmogo-

rov-Srnirnov. 

p-l.63=0.0416 1~P(D H~= 0.0416(0.0460 
'1i53ó 

Por consiguiente. en el quinto año, hay razones para pen-

sar que no se da lL~a forraación integral. 

Sexto Ailo: 

Nivel de si~nificaci6n: K=O.Ol K=23úl 

FWlción ~ Distribución Espl?rnCa 

Nunca casi Nunca En Ocasiones Frecuentemente Siempre 

Fracci6n o.oos 0.015 0.03 o.22s 0.725 

Funci6n Acwnulativa Esperada F(X) 

;;unca Casi llunca En Ccasiones Frecuentemente Siempre 

Acu.-nulacia O. 005 0.02 o.os 0.27S 1.0 

Ho: F (X)= S (X) 

Donde s (X) es la funci6n acumulada observada. 

H1 : F (X)= S (X) 

~·~ ...... -

Nunca casi ~junca Ocasiones Frecuentemente Sier:ipre 

Frec.ac.esp. 0.005 0.02 o.os 0.275 1.0 

Frec.ac.esp. 0.0191 0.0254 0.0432 0.3011 LO 

F (Xi -S (;,:) O. 0141 O.OOS4 0.0068 0.0261 o 



D=: :.:t:< F (,.:) -s (;¡) = O. 0231 

cuanGo :.; 35 y :~=O. 01 se e.-a9lea la forr.mla para obtener el --

valor crítico en la ?rueba de I~olmogo--

rov-smii_.nmr • 

.?..h.§.;¡o.c335 a
0

= l!?D H0=o.oJ3S)o.0231 

J23Gl 
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Ppr consiguiente, en el se:d:o afio, no hay razones para.pcn 

3ar que no se da Wla forr.iaci6n integral. 



:!!,1 .... 

1 ' 
nESPUES?l.S ¡, R 3 ¡._ (:MAL! 

...... 

~·r::"··1 1 

;.zectivu. Co~noscitiva Scc.ial --
!Total rná'.::-:i 
p:¡io de res-

1 puestas C.Q 2~, 6G l.; 156 
rrectas eB, 
¡peraeas. 
Total de -
!respuesta::; 21 46 17 19 16 119 
corre~tas 

-

?orcentaje .97_5 ó9. 7 94.44 79.l, 66.67 ?ú.48 

Con base en lo anterior, se pue¿e observar que los rnaes-

tras conocen los fundamentos afectivos, sociales y morale~ Ce 

la pedagogía Freinet, sin emhargo, presentan deficiencias en -

cuanto al conocimiento de las á'.reas cognoscitiva y artística. 

Por otro lado, <le acuerdo con los resultados obtenidos con los 

alumnos y co:ao se puede observar en la grff~ca en la cual ~e -

compara la respuesta de los alumnos ante esta forma de educa--

ción con el convcir11iento de los profesores de la misma, es po-

sible asev€~ar que los maestros conocen las téanicas Preinet, 

las cuales son asimilaaas por los educandos en un ;m~centaje -

elevado. 



tesis, p.::-v en loE Cer:iás c:¡~·a::as !;! se confirr....a ~:>o:.- cJnsiguie.r:. 

te es posib"..F.! as~·.;erar :::uc en tÓ!"'.'i"iÍ!'ll'):i :)eilernlc!", los r::ae~-

tr\Js .-~e !il Escvcla !-!ar".~.1el Bartolo:..é Cosid~o pr'l:,,.,rc-i~r.a:i a ·

su~ ed~candos ~~a for~ación i~t~~ral. 

Es pvstble que en cuarto a~o ~o se cumpla por completo 

con esta formación, debido a qce la ~ae~tra titular ~el ~ru

po ;¡o conocía por c~;!ipleto la fu~damentación Freinet, dado -

que era su primer a~n de. trabajo Centro dp la ~scuela •. Po?

otr~ lad), las dcElciencias Fresentadas en quinto uno, ?O--

drían obedecPr .1 que la maestra, por pro~lcmas de salud fal

tó muc~a~ veces a clases, lo que ocasi~nó descontrol en los 

~l~mnos, puesto que la for~a y ritmo de trabajo se vieron -

altP.rados. Cua:ido la m~et:tra '."l.') asi!"tÍa, la directora se h1!, 

era cargo rlel grupo, Fero ~n \.ºOrí.as ocasionP.c; SP. pref;ei"lta:han 

ir:i¡:re•;istos ,;;1Je 1 e im?~d{ar. ;ttendar al ~?"u90, y por 1 o t<tntn 

Er; mi c;:.i!"'!ién, 1.:is situaciones presc:1taeas con cuarto y 

115. 



quinto aflo, son perfectamente entcndibles ~,. Ce hecr..o en toda 

escuela surgen ir.lprevistos que alteran la acei6n educativa. -

Pienso, que ser!a ben~fico que l~ escuela contara con algunos 

maestros, quienes conociendo la forr.ia Ce trabajo de la misma, 

pUdieran suplir a los profesores que por diversos motivos no 

asistieran a la escuela. Asimill!llO, es de.vital L'llpOrtancia -

que antes de que cualquier maestro se integre a la escuela, -

reciba la capacitaci6n necesaria que le permita cumplir ade-

cuadamente con su labor, Dicha capacitaci6n debe ser consta!!. 

te con la finalidad de lograr que la acci6n educativa sea re

novadora y que los principios y forma de trabajo sean ef ica-

ces. 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados se constata 

que s! bien los 11aestros conocen las t~cnicas Freinet, en ge

neral presentan ciertas deficiencias en cuanto al conociaien

to de la pedagogía en s!, b&sicamente en las &reas cognosci

tiva y artística. El conociJlliento que tienen ha permitido -

que los alwanos reapondan adecuadamente a este tipo de educa

ci6n, mSs sin elllbargo, es de esperarse que s! los maestros -

conocieran m&s a fondo la pedagogía Freinet, los alll!llnos res

ponderían mejor. 
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En cuanto al 'rea artística, en la cual presentan ntA 

yores deficiencias, conocen el manejo de las t6cnicas ~

diante las cuales se desarrolla la L~aginaci6n, la per--

cepci6n, las capacidades creadoras y las habilidades ar-

t!sticas, pero no saben con exactitud los alcances de las 

t6cnicas que manejan, 

Es bisico que, una vez que los maestros conozcan a -

fondo loa postulados y principios Frein~t, experimenten,

eesarrollen .y perfeccionen nuevas formas de orientar la -

educaci6n. Pienso que, a trav4s del consejo t4cnico en -

el que lo• profesores dClft a conoce~ y analissn loa logros, 

aciertos y fallas educativas presentados durante la st!llla

na, ser!a conveniente que recibieran una mayor orienta--

ci6n en cuanto a la pedagogía Preinet, lo cual sería benÍ 

fico para todos los miembros de la comunidad escolar. 
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Co~c1~sione~ Gener~les.-

- Es fund?.me!'lta l ::iue 1 :>: edt.1cñc ión no <:e limite ,; 1 ·1 si.!!! 

nle transmisión de conocimi~ntcs, i:r::t .. H .J~::.en f:!'.=l' el. ~:"iJ,1t.:. -

de o~ttid~ de tod~ un~ serie de a~cciacionP.~, Ce tomas de 

co!1.tncto y de reflexiones quP. deben ticse-nbocar ·en un plan 

más 1ener~1 de formación ~urnan3. 

- r..os educadores deben tornar en cu"!nt?. que Fi bien, pa

ra cada situación educativa es posible encontrar unr:t solu--

ción partiendo de las diversas corrientes 9edaqÓqicas exis-

tentes, lo más importantP. es cue su l~bor sen innov~dora y -

creaóora, dado que par~ los ?roblemas ¿ducativos !lo existen 

Roluciones absolut~s. 

- La escuela no 9uede enclauFtr~rFe en un salón de el ·1-

ses. tiene que ir al encuentro cnn la vida y c~pacit~r a los 

educandos para que canformPn una socied~d más just~ y racio

nal. 

- La educación debe ser un esfuerzo conet~nte de ~da~ti!, 

ción al mundo mod~rno, a las diverszis necesid:ides Eociales y 

A l~s n~evas 9oeibilid~des a~ los ninos. Asimismo, debe oo

tenciar ~1 míximo el inter~E de los educ~ndos por conocer el 

t:l.Undo que tes rodc;... Todo el lc"J su;>one conocer l<· t:creonali-



dad de los alu~io~, así comQ"estatleccr juicios de valor Sd

gÚ!1 sus posiblh~ades intrínsecas ¡· a:-. .:ilizar su pro'ireso en -

fu:1ción ~el esl.uer~o per ... o.,al, e:i •m ambiente a~ra<lable, de 

colabozación y de confianza, toJo lo cual es posible alean--

zar ;neoiai1te la pedagosía Freinet. 

- :s Ce vital impo1·tailcia que los maestros ma:-,teni;c!:• 

'.Jí1;i C();'!l'..:.O•ÍCaciÓn co.-;.s~anJ:.;. l.!Oft !OS padre!. de. .l"amilla, Cü:1 el 

-...:: ~t orientar ~~ la rnejor ma.!'lera a 1os niñoti. ¡;e~tio .;e 

do& no únicarr.ente ~el desenvolvimiento esco-:.ar ¿e sus hijos, 

sino se iaquiere tarabién qun conozca~ este tipo e~ ~~ucació~ 

~ue comprendo.n r-1J ft.;i1dame:;~ación, implicacio:-.12.s ~· aleant:9s, -

puesto que así ::.a!.Jra:i i:::ncauzar a st1s hijos 'i 9u:üDilitar su 

üesar~oll~ int~~ral. 

- Co:isidero que uno de Jos ~randes va!or~s de la pedag_g 

gía Frei~et consi~t~ en que ~o es una ?eCa909Íb teórica, si-

o.() qut: partlendo ,;t? proceso.~ y cvmport.:imier.toF de eentic!o C..Q 

111-:'1 aticme un caráct~:r. teó::ico prácti,10 que da lu~ar a q1;,e no 

sea tan solo ;;na téc.:icd, un m$to~v o ur. sistema eCucativo, 

:ino una peda-:J•-'':JÍ.:I guc =011pt1 ca:i toda clase de eaquemaE: r.íCJ.! 

doE y de dogmatismo!' tra.di.ci:')i",ales. Es esC!:icial que los edl! 



cndorps tome~ e!t~ en cuenta ~nr;u~ d~ lo crntrarin 'e a~F-

virtu?.rí~ et verd~~ero ~~?Íritu Freinet~ 

- Dado que la educ2cíón no es cbr~ de un maestro, ni Ce 

varios maeetros aisl~Oas, sino es 0br~ de col~boració~J ~e-

ría benéfico que en nuestro paíe hubier~~ ~ivereos orqanis-

mo~ que apoyaran la labor eóucativa de los mi'!l?Etros. Actual. 

mente, los profesores, b~sicamente les que l~horan en escue

la~ ~ctivas, se informan de diferentes técnicae, corrientes 

y métodos pedaqóqicos, a través de conqre~os y seminarios, -

que los auxilian y orientan, sin embar90, considero de vital 

importancia que los maestros de diversos niveles educativos 

y que labor~n en escuel~s en las que se sique cualquier co-

rriente educativa. contaran con la ñsesoría y apoyo de orqa

nismos pedaqóqicos, en los cuales se discutieran y analiza-

ran periódicamente orientaciones y problemas educfltivos. 

- Estos orqanismos deberían también ofrecer 2 los mñcs

tros una c~pacit:icién constante, que les permitiera su:;·erar

se día con día. Dicha ca?acifación debería ser impartida -

por un qrupo de 9ed~goqos, en colaboración con diversos ?ro

fesionistas relacionados con la éducacióñ. 

- Como se expuso a lo largo del trabajo, la pedñaoqía -
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de la co~unidad e~colar comn par3 la socied~d ~n aeneral, 

?Or lo que sería muy conveniente qup en nuestro país, ésta t.Y. 

vier3 uno mnyor ai:usión y que :ncis escuel;is siquieran la edJ¿ 

cación Freinet. 
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REGLAMENTO DE LA ESCúELA 

MANlJEL BARTOLOME COSSIO 



REGLl\ME!iTO DE LA ESCUELA MANUEL BARTOI.OME COSSIO 

Este realamento Fe divide en VII ca~ítulas.,cad~ uno -

consta, a su ve2, de dos aspecto~ y en él se indican loF de

rechos y las obJiaaciones a que cada alumno está comprometi

do. 

CAPITULO I 

DEL RESPETO 

Los ni~DB de la Escuela -Manuel Bartolomé Cosaío tenemos 

el derecho de participar activamente en nuestra oroota educ~ 

ción, lae clases que se nos impartan sur7ir~n de nuestro~ -

orooios interei;es y nartici--;oaremos libremente, dando ooinio

nee en el trabajo escolar. 

Esta o~ortunid~d de participación nos obliga, a reFoon

der con una actitud de resoeto y de trabajo en todos los ór

denes de la vida escolar. 

Perechoa. 

Los ni~oe de la eEcuelas 

- Tenemos libertad para juqar, car~ hablar, 9ara ex~re

Parnoe y para eF.tudiar. 

- Debemos Fer com~a~eros y tenemos el derecho de corre

qirnos entre nosotros, no imoorta que Feamos qrandes o nequ~ 
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~os. 

- Tenemos derecho de usar la libertad haEta su límite, 

es decir, Eiemore y cu~ndo no motestemo~ ni el tr~bajo,ni -

ninqún otro derecho que tenaan los demás. Debemos hacer -

u~o de nueEtra libP.rtad, ~ero qo abusar de ella •. 

Obligaciones. 

Los ni~os de la escuela debemos respetar a los com~a~e

roe y a los mayores, v también a los maestro~ en qencral. 

Hay que e~licar que las clases no Ee deben interrumryir. D~ 

bemos hacer saber a nueEtros ~adres que no Pe debe interrum

pir a nuestro maestro durante su clase. 

cuando a un comi;>arero le ceden la nalr1bra. tiepe dere-

cho a hablar sin •er interrumoido "ºr los demás. Todos ten!\ 

mos la obliqación de no alterar el desarrollo de la cla•e. 

I-os niroe debemos respetar tanto nuestraF coeae como -

laF ajenas, sin ensuciarlas ni romnerlaE ni dejarlas tiradas 

en cualquier sitio. 

CAPITULO lI 

DEI, HORARIO DF. CLASE Y DE LA PUNTUALIDAD 

La escuela esti sujeta a tos PiquienteF calendario~ y -



horarios: 

Calendario escolar.- La escuela está incorporada y por 

lo tanto Pe ajust~ ~l calendario de la Secretaría de Educa-

ción Pública. 

Horario de cla~es.- Jardín y ambientación, de 9120 a 

''100 hrs. 

Primero y sequndo, de 8s20 a 

13100 hrs. 

Tercero, cuarto. quinto y ~e>rto. de 

8170 a 14100 hr~. 

El recreo es de 11100 ~ 11130 Hrs. 

Horario de clubess- Todos los clubes son de J4s 7 0 a 

J61~0 hrs. los martes y jueves. 

Derechos. 

Todoe los ni~os tenemos derecho a recibir puntualmente 

nueEtra clase. sea por nuestro oropio maestro o cor un suplen 

te en ausencia de aquél. 

Los alumnos recibimoe claEes todos los días hábiles y -

los que se ouedan aorovechar de los díat considerados f esti

vos o a conmemorar. 



ObliaC\ciones. 

Todos los que inteqramos la Escuela Manuel Bartolomé 

CoEsÍo, tenemos obliañción de lleqar con puntuñlidad, cor lo 

menee diez minutoF antes de que em~iecen laE clases. 

Se debe ser puntual para reqresar a las clases desp~és 

de recreo y de las clases es~eciales. 

Debemos re:uetar el horario de Ealida de tod~e l~F act! 

vidadee de la escuela. 

CAPITUT,O II I 

DET, TRABAJO EN CLASE 

El trabajo Pe realiz~ fundamentando las claFes, el mét.Q 

do de trabajo es activo, desterrando del mi~mo, hast~ donde 

tea posible, los ejercicios de tipo rutfnario como copias o 

re\)etición de línea~. 

Derecho:. 

Los ~lumnos tenemos derecho as 

- Participar en claEes. 

- Expresar nuestraE ideas. 

Estudiar y tener buena~ enseran?.as ~ara mejorar. 

- Salir a tiempo " recreo, si hdlll.'lS cum9l ido con el trabajo. 

Los m<1estros deben volver a explicar a loa ni~os cuando 
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~sto~ te~aa~ una dud~ F~~r~ \? cxnti~aci6r d~d~. 

Obl ioaciruies. 

To::: '' lurinoF estñ:nos obl iqados :i: 

- Trabaiar en sil~ncio ryara oue los otros alumno~, tan

to de nuestro qruco como de los demás arados ouedan traba--

:br. 

- r.evantar la m.1rio cuardo ~l maestro ..,requnte ?. otro ni 

fóo, r,,1T"t;"Ur-- P.l r-:l\;le a nuién y cor aué 1 a ore'1urta. 

- 1'1VeE"-:.iqar oor r.uestra -roP)ia cuent<" y Ce cum-:1 ir cor, 

trabaio f•1'?ret de clase:::. cuando el c:,so lo amerite. 

- 2~c~char la_cla~e con tod? ~terción. 

- Nin~ún alumno debe comer en clase, ni ma:::car chicle. 

CAPITlT!.O IV 

DEL USO DEL F.DIFICIO 

EF~e caoítulo ~e divid~ en cuatro ~oartados corr~s~o~--

A) ros ~a1 on~s 

!l) !.O!-': ':'ntior 

e) 1 Of' Fari+:::irio!:' 

D) OtroF. 

'~ ~Fcueta Manuel Rartolom~ Cc!:FÍo esti in~talada en \1 
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.:1) :0E SALo:>::s 

DerechoE. 

TodoF loe ~lumnos tenemoF derecho a tr~ba¿or en ur. En-

lón lim~io y a aozar dP. un luq~r ~ro~io. 

Obliaaciones. 

Los alumnos estamoE obliqado~ a manten~r nuestroF úti-

les Qn orden. dentrn de nue!"tr.;,:s meE~E'. I·a~ meFil:F nn dP.bP-a 

ser rayada~ ni rnaltrat;o:i:daE. Cuando lof' niri:oF Falqan eF n~c.,g 

sario ~ue ~rrealen sus EillaE y sus mes~F. 

~O deben tirar papeles, ni dejar naC~ EObre la~ ~eEaF a 

la hora de la ~alida. 

B) !.OS PATIOS 

tos patios se dividen ens 

Patio de loF chiquitoe. 

Patio qrande, con zona de correr y zona de caminar. 

Patio de lo., 2o. y 3o •. 

Patio de fombra. 

Patio de entrada. 

Parcela~. 
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DPrechoF. 

TodoE loE alumnoE tenemo~ derecho 3 eEtar e~ lns ryatins 

y juq~r sin Fer mo1eEtadoE ~ar 1oE demáE y nodemos utili?ar 

el oatio oara realizar 1a clnse de Educación Físic~. 

Ohligaciones. 

Los alumnoE eetamoE obliqados a no juaar jueaoE rudos -

y a no molestar a nadie. 

El patio debe conservarse limoio. ya que eEtamoE obliC@ 

dos a no tirar na~eleE y a reconer los ryue estén reqados, no 

importa qui5n los haya tirado y debemos respetar a los vend2 

dores en el ~atio y hacer cola oara comorar. 

A l~ hora de Ealida no Fe debe hacer recreo en el catio, 

sim?lemente debemos esperar a que venqan a recooernos. 

Los alumnos nos ~betendremog de ;uqar con ~etot-as a la 

hora de recreo y de la Ealida. 

Tenemos obliqación de resoetar las o~rc~la!' y no u~ar-

las como 7.ona de jue~a o para tomar el luch. 

T.oF alumnos chiquitos deben juqar en ~u oatio y los ma

yores no deben iuqar en el ~atio de jueqos de oeque~os. 

I.os alumnos de 1 o. y 2o. no .,.,ueden juaar en el ?a tia 

arande ni en el de 10., 2o. y ~o., desde q:ue !'a len a las ---
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1.,iOO hre. ha:ta laF 14:0C hrF. ~.:ue E"E la F'<lliii.:; cic 1o: :7"1:?'/~ 

res debercín 1_::-errr,anec!!r en 1 o~ natioE .;!e Eor.lbrñ v de l.?. ~ntr!!_ 

da. 

r OE alumnos de , o. y ?o., c¡ue E(.? quedan a club.,,_.s ~'!ben 

comt"r en el trtllf!r y los que nó. ·:ieben salir i\l patio de EO]l 

bra. Cuando hayan terminado de comer los del taller deben -

ir al patio de sombra hasta que sean 1as 14:00 hrF., ~ar~ nn 

interru~~ir a loE aru~oF de 30. 1 4o •. So. y Go .• 

LoF alum~o~ c~e está~ eEoerando a quP. venqan ~or elloF 

no pueden FalirEe de la escuela ?or nin~ún motivo. ni oara 

comprar oaletas. 

Es necesario hacer uso correcto de los bebederos,'sin 

iuaar con ellos ni des9erdiciar el aaua. También Fe deben -

res~etar lo~ batee de basura y s~F tapas, ya que no Fon ;u-

auetes, Únicamente Pe deben usar ~ara depositar ba~ura en -

el lo!". 

C) LOS SA~ITARIOS 

Derechos. 

Todos los alumnos tenemos derecho de :rncer uso de los -

~anitarios. cuando realmente lo nece.sitemog y oodrePmn~ sa-

lir de clase, incluso sin nedir nermiso, cero sin abusar de 
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este derecho. 

Obligaciones. 

l.os sanitarios deben usarse individualmente y es impor

tante que lo!= bafios Ec conserven limpios y se usen correcta

mente. 

Necesitamon usar, normalmente el papel hiqiénico y las 

toallas, es decir. sin desoerdiciarlos. 

No debernos hü.ccr de lo~ eanita=ios prolongación cJel f?.J

tio de jueqo, ni saltarnos por la barda, ni subirnos a los -

bancos para observar lo que sucede adentro. 

D) OTROS 

Derechos. 

Todos les alumnos tenem~s derecho de hacer uso de la bl 

blioteca, del museo escolar y del salón de actos. Sólo tie

nen acceso al local de la cooperativa los alumnos del Conse

jo Administrativo. 

Obligaciones. 

Los aluni....'1os entraremos a la dirección únicamente para -

tratar con la secretaria o con los directores, asuntos ndmi

nistrativos y haremos uso del teléfo:io en caeos dr. emerqen-

cia. 
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Los niños tenemos acce~o al cuarto de material did3cti

~o únicamente cuando nos lo pide nuestro ~aestro. 

Podemos ir libremente a la biblioteca ~~ra pedir libros 

crestados para nuestra casa o para leerlos ahí mismo con la 

obligación de cuidarlos, leerlos y entregarlos a tiempo y en 

buen estado. 

Cuando visitemos el museo estamos obligados a respetar 

el horario y a cuidar las pieza~ que ,:;~ e>thibP.n. Podremos -

tocarlos sólo con la condición de no maltratarlos y colocar

las nuevamente en su lugar. 

Tenemos la obligación de portarnos bien en el salón de 

actos. es decir, no brincar en las qradas ni meternos abajo 

de las mismas, ni juqar con las sillas u otros materiales -

que están ahí. 

CAPITULO V 

Por la di\•ersidad de materiales, este capítulo se divi

de en do~ apartados: 

A) De los materiales colectivos~ 

B) Del material individuñl. 

A) DE LOS MATERIALES COLECTIVOS. 

La Escuela Manuel Bartolomé Cossío está ~rovi~ta de di-
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ve~~os ~ateriales didícticos con el fin de enriquecer la P~ 

seranz~. LOE rn~teriales de los cuales dis~one son los si--

quientc3: mesas, sil]~~. pizarrones, imorentas. librns rn~

~as y qlobo~ t~r~~oueos. microscopios, tocadiscos, ?royecto

ree de transparencias, balanza, qrabadoras ó tocacintas, mo

delos an-tómicos: instrumentos musicales: equipo para educa

ción Física consistente en colchones, ~elatas de basouetbol 

y de volibot, uniqoles, obstñculo~ para c~rreras~ herramien

tas para talleres· juegos de ajedrez, etc •• 

Derecho~. 

Todos los ni~os tenemos derecho a beneficiarnos con el 

Lso de eetos materiales didácticos en el desarrollo de las -

clases y a hacer uso de las imprentas, siempre y cuando las 

cuidemos. 

Obligaciones. 

Todos tenemos obliqación de respetar el material, coi-

darlo y dev~lverlo al cuarto Ce matcrialeE Ces9ués de haber

lo utiliz~do. En caso Ce pérdida o Uestrucción estnmos ohll 

qados a paJar o rc~oner el material da~ado. 

!l) DEL MATERil\L n"DIVIDGAL 

res materiales de trabajo individual son aquellos que -
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no pertenecen a la escuela sino que nosotros comoramos para 

poder trabajar a diario. Estos son: cuadernos, lápices, -

plumas, colores, estuche a~ qeometría, alqunos libros de --

texto, etc •• 

Derechos. 

Todos loa·ninos tenemos derecho a tener todos los úti-

les que necesitamos para trabajar bien, insistiendo en nues

tra casa para que nos los consigan. 

Obligaciones. 

Debemos tener y traer nuestros útiles com9letos todos -

los días,debemos cuidarlos, no maltratarlos, no perderlos, -

quardarlos en un sitio adecuado y usarlos para lo que son. 

Cuando se nos termine un cuaderno de trabajo tenemos 

obligación de llevarlo a casa para que nuestros padres lo 

lean y debemos quardarlo para exponerlo a fin de an~. Los -

alumnos de quinto y sexto ano quedan obligados a cuidar sus 

cuadernos y traerlos a la escuela a fin de ano. 

Debemos tener listo un cuaderno limpio de re9uesto --

cuando calculemos que el que estd en uso ya se va a terminar. 

CAPITULO VI 

DEL UNIFORME 

En la 9!?cuela se 11.c;a ~1 rdquiPnt.e uniformE? de educación 
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.física: bluea blanca, short blanco, tenis y calcetinef: blan. 

cos. Este uniforme no debe tener rayitas ni adornos de co-

lor. 

Derechos. 

Todos los ni~os tenemos derecho de provistos por nues

tros padres del uniforme completo y a tien1po. 

Obl iaac io:ie s. 

Ln~ rtl umi1os tf!n~ml>S la obl iyaci6i1 de: 

- Asistir a la escuela con nuestro uniforme completo -

y en buen estado de aseo. los días que tenemos clase de edu

cación Física. 

Cuidar nuestras propias ropas, la escuela no puede ni 

debe hacerse responsable de nuestras prendas de vestir: 

·~1arcar nuestros unifortr.es, sueteres y demás: ?rendas de 

vestir con nuestro no!lbre para su fácil identificación. 

CAPITllLO VII 

DE LA COOPERATIVA 

La cooperativa de nuestra escuela está organizada de -

acuerdo con los reglamentos del departamento de Cooperativas 

de la Dirección General de Acción Social de la Secretarín de 

Educación Pública. 



La coo?erativa ~urte a los ni~oF de la escuela dP qolo

sinas y útiles de trabajo. 

DerPchos. 

Los alumnos tenPmos derecho a: 

- Ser pocios de la cooperativa y beneficiarnos de los 

artículos que manejJ. 

- Particip3r, ócsdc los siete años, en las elecciones y 

votaciones para cualquier carqo. 

- Eleqir los materiales que ~e compren con el dinero -

del fondo social, siempre y cuando EP.a en beneficio de todos 

los alumnos de la escuela. 

- Recibir anualmente nuestros excedente8, por partes 

iCJUale~. 

- Retirar nuestra aportación inicial a la cooperativa 

cuando salq~rnos de la escuela. 

Obligaciones. 

Estamos obliqados a: 

- Paqar la aportación convenida para ser socios de la -

coooexativa. 

- Obedecer a los nif,os que tenqan alqún carqo. cuando -

nos haqan alguna observación. 
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ANEXO II.-

G L O S A R I O 



..Libertad.- Consiste en situar al educando en condiciones -

tales que pueda stisfacer sus necesidades de desarrollo en tg 

dos los órdenes, sabiendo que su libertad termina cuando obs

taculiza o se opone a la libertad de los dem4s. 

caparidades cognoscitivas.- Son facultades mediante las cua

les se constituye y desarrolla la inteligencia y el pensamie.!!, 

to cr!tico. 

Conocimiento E.21 ~.- Supone desarrollar en el educando 

la capacidad de observar, experimentar y reflexionar a cerca 

de la naturaleza y aqs fen6menoa, a trav's del conocimiento -

del hombre, del producto de su trabajo, ·~· y del me-

dio ambiente físico, para llegar finalmente a plasmarlóa en -

·un dibujo, en una figura de barro, en una repreaentaci6n tea

tral etc •• 

Por¡uacitn ~.- Se refiere al mantenimiento de la salud, 

a la armonía biol6gica a la prevenci6n de enfermedades y a la 

posibilidad de desarrollo del organismo al m&ximo de au pote.!!, 

cial gen,tico. S~pone el asegurar la plenitud de la vida fís.! 

ca como fundamento para una vida espiritual completa. 

La definici6n de estos términos ¡:arte de la reviai6n biblio

gr4fica realizada. 
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