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INTRODUCCIOH 

En ou concepción y en su práctica, dos grandes torrentes han con 
fo.rendo la Pedagogía. Ambos tionen adlidos representantes y fuerza en 
cuanto a su concepción; sin embargo, a lo largo del ejercicio pedagó
gico, y oin lugar a dudas, uno de estos dos ha prevalecido sobre el ~ 
tro. El más poderoso, el que ha estado caoi siempre presente en la 
práética pedagógica cotidiana, se proyecta y concreta en lo que habi
tualmente se denomina Educación Trndicional, a la que, nos referire
mos en este eutudio con los términos "hecho educativo". La llamars
moo de esta forma porque sus componentes, caracteres y dinimica son 
loe que se han manifestado como acto cocán, monolítico 7 consumado dy 

rante casi toda ~onvivencia educativn. 
El otro, en la experiencia diaria de la educación, no ha contado 

con una presencia tan conotante y eficaz coco la del primero. Sus in
tentos do desnrrollo son valiosos, pero escasos y dieperoos. ~egdn el 
lugar y el t1e~po, n ou labor oo le conocn -entre otroo nombres- como 
Eocuela Nueva. Escuela para In Democracia, Escuela Activa o Eduencft5n 
nnrn ~ Autonom!n. Nosotros aludiremos a ella con loe términoo "~oei
bilidad educativa". La llwm.rocoa not: porque !JU concepto y ou prácti
ca implican una oportunidad de aejora educativa que podría ocurrir en 
loo planos físico, afectivo, social, intelectivo y moral de educandos 
y educadores. 

Fundnmentnlmento, y a lo lar60 de la historia de la humanidad, 
la práctica de la educación tradicional se ha violo caracterizada 
11or: 

a) Un grupo de individuos -a veces llamados "maciotros"- en ol 
quo se dopooi ta un saber absoluto, i'a tarea de enoeftarlo y una autorl 
dad totalitaria. 

b} Un grupo de individuos --a ·.veces llamados ''nlu1t.nos"-, 13cnera¡ 
mente más joven y_ numProso que-el;11:nt.erior, y a-quien se obli¡r.a a a

plicarse a loe dictadoe d81 m~·~·stro Y ·á·_" re~~oduCtr el s~ber que se lo 
transmite. 

o} Un saber que se 1mvone:.com0 ~~d_el~ -~l qU8 deben arlic'lrAe lns 
conductas de los alumnos '".! deben rÓprnduét·r:: sus meinorias, y q\i.e 'no tS?, 

I 



lera -sino muy excepcionalmente- recreacidn o crítica alguna. 
La educactdn para la autono111!a eotd integrada tnmbi~n por mnes

troo, alucnoe l' saberes, ein c:obargo, la rolacidn entre ellos dt1'1ere 
a ltL que oo vive en ltL educacidn t.radicional. Pr1111ero, la educacidn 
para la autonoc!a no persigue en el alumno la roproduccidn mecánica 
do soberos ni la aplicacidn obligada y pasiva a 111odeloe de conducta, 
por.el contrarlo, reconoce en el alucno la capacidad para recrear y 
Juzgnr el enber que aprende y, oobre todo, reconoce eu derecho a OJl
tnr por loe modelos de conducta quo mejor considere. Por otra parto, 
no otorga al conocimiento un carácter de soberbia ni lo comunica con 
actitud autoritaria, sino considera que tanto loe adelantos de la 
ciencia como las proposiciones de valor son limitadao interpretacio
nes de la realidad que nos pueden acercar o no a su mejor cocpreneidn. 
Aeimie~o, la relactdn entre el maestro y el alumno no oe contempla c~ 
mo la do quien dicta y quien ea dictado. quien programa ~ quien ea 
programado, quien diociplina y quien eo disciplinado, quien obliga y 
quien os obligado, sino que oe la mira como una relaoidn entre eerea 
hu::ianoo que tienen la capacidad y ol derecho mutuo de partioJpar tan
to en la recre~ción del conocimiento como en la oreani~ación del go

bierno que ordena esta rolacidn. Finalmente, la educación para la au
tono~ía ve en el maestro no a un individuo poaeedor de dogmna ni de
tentador de un pod~r abooluto. sino a un sujeto que participa de un 
conocimiento al que sugiere y propone cot10 alternativa do 1'0?111ac:ft'ln, 
~ a una persona que participa del gobierno que regula la convivencia 
recíproca entro educadores y educ~ndoe. 

Zl objetivo de este estudio ee la realización do una exDoriencia 
de oducacidn para la autonomía que, por una parte, sirva como reclamo 
tanto do la participación principal que tiene el educando en la comu
nicación y recreactdn del conocimiento, como de su libertad para dis
cernir por el modelo do conducta que mejor considere -buscando en el 
deearrollo de ambas acciones el per1'eccionamiento de ou naturaleza 02 
mo oor hU.1!1.ano-, y, por otra, coco apoyo que permita euntentar y doren 
der loe principioo de la poolbilidad educativa. El eotudio oe organi
za de la siguiente manera. 

En el primer capítulo, se ronli2a una deocripcidn bdoicn do loo 
compo~entes y 1indmica quo carncterf7an a ln oducacidn tradicional o, 



como la preferimos llamar aquí, al heoho educativo. Para ese efecto, 
no se ha tomado a m'l..~era de ocdelo ningdn ejemplo particular sucedido 
~ lo largo dol tiempo, sino que se han disttnpiido loe caracteres rua 
damentalee que homogenizan al hecho educativo, tanto on el Egipto fa

raónico, la Inglaterra victoriana, o el Y.áxico actual. Basados en una 

bibliografía que lo describe e intorprota, hemos optado por esta mans 
ra de proceder porque pernite elaborar la visión do la estructura eg 

cial monol{ttcn que, cant en cunlquier tiempo y lugnr, ha imPltcndo 

su práctica. En el segundo capítulo, se realiza un análieio de lau 
cualidades que pueden permitir al educando -durante au proceso de fo,!: 
ir.ación-, no quedar preso por el modelo cul t.ural. que le haya tocado a

elailar y que, adeads, lo posibilitan para trascenderlo. En este mis
mo apa~tndo se analizan los rnsgoo que caracterizan la rolaoi6n que 
ae vive entre educ~ndos ~ educadores en un eopacio do posibilidad ed~ 
cativa. Para esto fin, nos hemos apoyado en la experiencia de pedago
gos y educadoree quo han int"luído enOnDOQente a su desarrollo. Wo so 
pretende levantar a ninguno como paradigma. ni realizar un estudio 
particular do las aportaciones podag6gtcas do Vittorino dn Feltre, 
Montnigno, Comento, Rousocau, Poetnlozzi, Ferr1ere, Freire. J~r~en
een o Piaget -entro otros-, sino que nos hemos valido de su revisión 
parn entresacar las bases y loo llnenmientoe generales de una pedngo
g!a que protonda intentarla. 

El tercero y último cn~!tulo resulta el más icnortnnto para noeg 
troe, puoe se describe el intento práctico que ee rcali~6 por vivir 
~a experiencia do la posibilidad educativa en un marco donde lo que 
habitualmente ee ejerce ee el hecho educativo. Encnrnmoo la experien
cia apoyados en el esquema de acción educativa propuesto por Hender
eon en eu obra Educación pnrn ~ Entendimionto Hundial, (Bases para ~ 
na Educación Cooperativa). El aut.or reconiil'r.da al educador ~n conoci
miento previo dol terreno -el hecho- donde va n actuar. 5URiere comen 
zar por lno condiciones generales -en materia de educación- que tmpli 
ca una sociedad, continuar con lno cnractcr{eticao particulareo de ln 
instttuci6n en que oe trabajará, y terminar con los raogoe diAtinti

voe de loe educnndoo con quienes pnrtici~nrá. A parttr de esto, ~~la~ 
de y desea éxito !l. ]"1 creatividad que tengn el ed•1cndor para valorno 
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de eeae condiciones y emplearlas como rocureoe. 
Deede su inicio, eeta investigación ha eido alentada no oólo por 

la inten~i6n de cuestionar loe esquemas pedagógicos actuales con mi
ras a su-mejora. sino tambi~n por la de deoper'tar la inquietud de pa._ 
dree, maestros y autoridades reepocto a la trascendencia de su papel 
como educadores que, sin duda alguna. interviene como factor fundlllllen 
tal en la estructuración del pensamiento, del sentir y del actuar de 
loe futuros ciudadanos de la Nación. 
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Cap!tulo ~ 

EL HECHO EDUCATIVO 

" ••• los testimonios mds antiguos 
sobr~ la condición del niBo reVA 
lan; a ~eenr de ous diferencina 
y de todos sus matices, que en 
conjunto éste es· prisionero de 
loe prejuicios y costumbres y 
que pocas veCes alcanzo. una au t,2 
nomfo. verdadera." 

Jean Drumel. 
Mnrcel. Voioin. 

11 ••• De puede n1Jegurnr que una e
ducación como la que predomina 
en la actualidad, repetitiva y 
superficial, sin entrar de hecho 
en ln capacidad do pensar y 
crear, es un buen camino ~ara for 
mar hombreo inermes ante lns con
diciones y exigencias de la soc1~ 
dnd que está viniendo." 

Víctor García Hor. 

1.1 LA INSUFICIENCIA DEL LEGADO GENETICO. 

No hay certidumbre respecto al momento en que el oer hucano, 
por ln v!a del desarrollo fil.ogenético, llegó al escenario de la Ti2 
rra; sin ecbargo, sabemos que -teniendo en cuenta 4 600 millones do 
riftoo, edad aproximada de nuestro planeta- "el hombre no ha interveni 
do hasta hace muy poco." (1) La llegada del ser humano a la Tierra 
eo la más rica, la más nutrida, la mán condimentada; trne consigo un 
equipaje voluminos!eimo de información Fenética. Con el1a ha podido 
construir el sistema de comunlc~ci6n más sorDrendente: su nistemn ne~ 
vioso. Éste lo ha lan~ndo n nsiree de loe coloree, los nromas, lns 
texturas, loe sabores y sonidos, que en conju~to tntegrnn el fenómeno 

·cósmico que se aparece a su alrededor v en su interior. Adem~s. lo ha 

(1) ECCLES, J./Z.l:::It;;fi, H., El Cerobro v ln Mente , p. 66., 
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ecpujado a renli~ar movic~~ntoe, n renccionnr frente a ose ambiente 
que lo circunda y lo rota, desarrollando un ejercicio cotriz fuerte, 
preciso y bello. El cnudal de "snbldurín" genáticn del l'>ombre trae 
planes aceren de c~co formar eistemas internos de defensa, lleva es
critos los rasos que deben scguirne para reno,,arlo colularmento, tie
ne registrados procedimientos comploj!simos respecto al aprovecha
miento y ta transformación de las materias nutrientes, rosponsabili-
7ándose do la cronometría do su crecimiento. 

Esta sabiduría -muchas veces inadvertida- lo mismo producirá 
unas que repondr~ denticionoe, y oerá la responsable de regular una 
química -tan básica- que si no fuese por ella, el hombre no rodría i
niciar las pnutao de conducta noceoariao para su reproducción, le re
sultaría imposible actuar con ra~idez y tino en situaciones de peligro, 
la hembra consciente no sabría cómo producir leche para dar de mamar 
a la cría ••• En fin, ln exiotencia humana soría ic~osible y, ~or si a
caso todo eoto no resultara aorprendente, ln corte~a cerebral -estru~ 
tura más reciente del desarrollo filoeenético- constitu:1e la pooibil1. 
dad humana de comprender el univeroo y do comprenderse olla mioma. T~ 
do esto, no obstante, es insuficiente. 

Cuando un ni~o nnce, en la práctica lo único que poseo para su 
supervivencia es un ndcero de patrones de conducta muy reducido: sus 
cionnr, deglutir, nsir, defecar, gemir, orinar, estornudar, patear, 
reapirar. Resulta como si el bebé hw:iano naciera antes de tiempo; eo 
más, -"en términoo científicos nomos neotenoa; es docir,_ provenimos 
dol dtero lodnv!e. como embriones." (2) 

1.2 NECESIDAD DE ASISTEllCIA SOCIAL. 

Dende que sale del vientre de la madre, el ser humano d_ebe "comen
zar un largo y complicado proceso de "tener que hacerse". Frente a es
te carácter do inacabado emerge como necesario el hecho educativo: es 
inidispensable para la sobrevivienoia y desarrollo del hombre, un~ in
fluencia que lo complemente, una accidn que lo asista en ese momento 
de carencia· radical en que vive aua primeros anos. 

(2) BRONOWSY.I, J., El Ascenso del Horabre , pp. 424-425. 
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El proceso de desarrollo humano so apoya en el legado gen6tico, 
pero exige la noietencia de otros de su especie ya adultos, o bastan 
to mds formados; de aquí parte un rosco que co eisnificntivo oonnlar: 
DiCha noiatencin no tondría ninc~n valor, ninsuna repercusión en el 
deoenvolvimionto del bebé humano si éote no nnciéoo con disposición 
natural para aprender, con capacidad poro aprovcchnrao de ou entorno 
y lograr la consecución de ou rropio crcci=iento y deonrrollo. El ca
so es que "no sor.ios computodorno que sigan rutin:io cntablocidao a 
nueatro crocicionto. Si sooon nlgunn especie de máquina, somos una 
"máquina do aprender"-" (3) Aní oe establece una paradojo., quizás la 
mdo feliz de todos: oomoa ln eotructurn ann.Lócico-fisiológico mdo com 
plica.da que se haya visto en 6pocn cunlquiora sobre la Tiorra, y oieJ! 
pro en un principio, oocoa ta~bién el ser vivo cdo indefenso, imposi
bilitado, donondtonto; sin embarco, y r.racine a nuestra poderoaíeima 
cnpncidnd parn aprender, nocos criaturas con oportunidad do estructu
rar una sn.tin de com~ortn.mtcntoa diveren, indefinido, no determinada, 
lo que· noe rermtte actuar sobre nuestro medio y sobre noeootroe mie
mos como ntngdn otro viviente lo ha hecho nntes. Cnrl Sngan eeflala 
que "hemos concertado un pacto con ln naturalo:o:a nociln el cual el di
fícil proceso de madurnción del nifio viene compensado por su capaci
dad de aprondi~aje." (4) 

Cualquier ser humRno, trae hnber sido parido, inicia, hnota el 
rtltimo d{a de eu vida,·un largo proceso de hacerse, do constituirse, 
de elaborarse, en una palabra: de educnree. El hecho es tan relevan
te que, para. acto.vi F'ullat., "aer hombro es tener que educarse. El en 
te humnno es conotitutiv'1mente nnimal educando." (5) Do pronto, en 
tonces, ee non presenta la educacidn como un hecho que imrlicn una 
influencia -de cnrdctor físico i, princi~almonte, social- sobre la 
estructura orgánica y rico legado genético del bebé humnno, una in
fluencia que aprovechará dtchon rccureco para llevar al infante a 
apropiarse, a ccnetiLuirsc do lo que ella ofre?.ca e indique. 

(3) IbÍd-, p. 416 .. 
(4) SACAN, c., ~gones del Edén t p. 16 •. 
(5) FULLAT, o., Ftloaof!~e do la Educación , p. 73 .. 
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~agamon un alto en este acto de apropiación mejor llamado apren
dizaje: aprender procede del latín npnrerendere que quiero decir~

?!!!!l:t ~' cocer, !!AiJ:_. Durante el aprendizaje, la estructura ana
tómioo-fioioló¡;ica de un educando supera sus limitaciones de acción 
frente al ambiente, pues so ve sometida a una intervención que la lle
va a dar "acogida" a un conjunto de ele1:1ontoe inicialmente ajenos, lo.a 
cuales progreaivacente le sirven para constituirse en una materia bio
lógica con patronee de conduela más diversos que loe concedidos mera
mente por la naturaleEa. Cuando nifto, fronte a esta intervención, el 

hombre se ha hallado inerme, sobre todo, fronte a la intervención de 
la generación social que le precedu. Acoplará como suya la interpreta

ción que no le presenta respecto a cualquier fenómeno, tomará el ali
mento que so lo ofrezca. Lo mismo asimilará una peculiar manera de ca
minar que una fe en el Sol como dios. ¿Por quá ocurre de esta manera? 
Ante todo, porque en principio se vivo un carácter de carencia rndi
cal, no ae eat! en condicionoe de dar oatiafacción caai a ningUna neo~ 
aidad y, por lo cinco, el estado de dennrrollo no permite evaluar el 
cardcter do lnB nfircncionoe o codeloa de conducta quo se imronen; ne
ccsnriacente se tiene que acogerlos ei se denca sobrevivir y mantener

se unido a ln circunstancia que da euetento y sentido .. Además, porque 
el oeno donde tiene lugnr ln experiencia extrn-uterinn os unn entidad 
oocial, un ambiente donde nl llegnr el nifto so encuentra con un univo~ 
so do rcepueetns dndna, definidas y, lo que eo mdo, la mavor{a de las 
vecen consideradas ~nicne y nboolulno. ¿Reopueatao n quó? A todo lo 
que atrae la curiooidnd del hombro o promueve su inquietud. 

Desde el momento en que la presencia humana tuvo lugar, hizo crun 

ción un volcán de preguntas y cnoi al mismo tiempo sobrevino un esta
llido do respuestas, explicaciones e interpretaciones a todo lo que se 
veía: ¿quó oo oso que da calor, laetima n loe ojos y por la~ tardeo d~ 
eapareco?, ¿por quá de pronto comienza a caer agua?, ¿qu6 hay mdo alld 
del mar?, ¿cómo se llena y recorta el disco blanco de la noche?, ¿a 
dónde vamoe cuando morimos?, ¿cómo so protege uno de lao fieras?, 
¿quá es el fuego?, ¿c6mo ~accr para no tenor qun ir a buscar alimento 
de un lugar a otro?, ¿por qué hay ópocns con floreo y otras ain ollas?, 

¿qué está rori:litido?, ¿quá no? Inicialmente, el hombre progreeó de su 
contacto con la naturnl~za, la palpó, la miró, la vivid de manera sdlo 
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empírica pues en su comienzo no oran otros ouo recursoa para compren
derla que sus sentidos y, do oote modo, construyó una nproxt=nción al 
entendimiento de las cosao, muy limitada, bannda de magia y de mitos 
que, si bien pro~orcionnba calca n su incortidumbro 1 tombién frenó el 
deoenvolvimiento de nuovao y mdo atinadas respuestas. Al avance evol~ 
tivo biológico, siguió con mucha dificultad lo que Bronowski_ha dado 
en llamar "el ascenso del hombre'' (6), eo docir 1 "uno. clase do evolu
ción diferente,. no biológica oino cultural." (7) 

Siguiendo a Adolphe FerriOre plnntoa:noo la posibilidad de que la 
teoría ~iológicn de la "recapitulación", propuoota por Ernst Haeckol, 
pu"edD. nplici:i.rse paralelamente a la evolución cultural del hombro. Bn 
términos generales dicha teoría sostiene que durante su desarrollo ea 
briológico un animal tiende a repetir o "recapitular" la secuencia o
volutiva do suo anteconoroo. _Si el foto hur:111no, durante ou vida in--
trnuterina, pnsn por distintas fnoeo evolutlvao muy oomejnntos a lns 
de.loa pocos, reptiles.Y mam(feroe no primateo nnteo de desarrollar 
aquellos rasgos fisiológicos quo acrediten su condición do hombre, 
do la misma manera se puede concebir al dosnrrollo culturnl de la oo
pecie hw:inna como efecto de un proceso de transformación histórico-~ 
volutlvo; la teoría de la recapitulación "parece cumplirse tn.mbión on 
la doble evolución social do la ra::a y de la infancia .. " (8} En ol Di 

glo XX podemos con bastante eficacia nduenarnos de la realidad median 
te un complicado manejo conceptual de ésta; eote logro nos ha tomado 
al menos dos millones do aftoo. ForriCre asienta que nueotros antepaon 
doo permanecieron durante ~uchos mileo de anos en un cotodio cosniti
vo semejante n1: que -puede vivir un ni~o hoy durante loo períodoo son 

oorio-motrlz y de operactonee concretas. El hombre otntió el aguo oo
bro su piel, corrió trao loe nniMalee que le proporcionaban alimento, 
padeció frío y enfermedades, murió al comer alimentos venenosos, foe
tejó el arribo do la ~rimavera, ointi6 desfallecer ante ln invasión 
de loe hielos, se hizo seftor del fuego, decoró cavernas, talló pie
dras, hi?.o preguntas, creó resriuentae, mi tos, le\•endns, diosos; comen 
zó a tranoformnr e intort1ret.nr el ranornma que lo rodonba. Cado cono-

( 6) BRONOiiSKI, J., op. cit., P• 20. 
(7} ldeCI. 
(B) FERRIERE, A. 1 La Escuela Activa·, p. 45. 
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cimiento que adquiría ora producto do una larga y constante experien
cia con la naturaleza. La investlgncldn de Pingot confirma quo los. e~ 
noelmientos hucanos y el desarrollo de su intollgoncia oon efecto de 
una evolucidn en aua esquemas de conocimiento que, necesariamente, 
partid de su manipulncidn de los objetos del medio. (9) 

Poco a poco, generación tras cenernción. esta primera y larga in 
rluencia de la naturalo~a sobre nuestra eotructura orgánica se vio a
compaftada dol desarrollo do una segunda realidad in1'1uyente~ la in
fluencia so~inl. Loa loeroo culturales do la humanidad comenzaron a 
entretejer un espacio de "sagrada" naturaleza manifestada en loo hábi 
too, coatumbreo, conocimientoo y creenciao que, actuando como modela
dor de la curiosidad peraonal so comunicaba a las nuevas generaciones. 
Su eficacia resultaba muy tmrortante pues proporcionaba un otatu quo 
regulador de la con•1ivencia dentro de una comunidad. garantizaba la 

supervivencia, daba sentido n la exintencia y reooondía al inherente 
impulso del hombre por preguntar. Durkhctm dof!nió eoa oogundn reali
dad como "la acci6n ejercida por las generaciones ndultna sobro lns 
que to~avía no están maduras para la vida aocin1" (lo), y an.rm6 que 
su finalidad es "suscitar y desarrollar en el nifio cierto ndmerD de 
entados f{sicoo, intelectuales y coralco, que CXl6en de él la socie
dad política en en conjunto y ol medio espacial, al que eotá partica 
larmente destinado." (11) De cote modo, ol ser hum.ano se conotituye 
como "el resultado del encuentro antro herencia individual y mundos 
!laico y social." (12) Eo as{ como oe describe el hecho educativo. 

Durkheim observa tanto peoo de lo social en cote encuentro que 
io hace soatener: "eren en el hombre un ser nuevo." (13) Fullnt ne 
expresa de manera oemejante al contemplar que "así como a la lenta 2 
volucidn bio16gio~ lo sobreviene ln rápida evolución cultural dando 
un resultado distinto de los doo procesos anterioreo, no{ también al 
códiso sonáltco de cada quion se le ouma el contorno culturnl lográn 
doee un precipitado nuevo quo en la individunlidad de cada cual." (M) 

La constitución do ese nuevo ser que el legado senético dnicnmente 
posibilita, queda entonces determinada nor ln intervención que oobre 

(9) Cfr., PIAGET, J., Psfcoloefa y Pedagogía , p. 56. 
(10) OURKHEIM, E., Edupnc1ón y SgctoJoda , p .. 70. 
(11) Idea. 
(12) FULLAT, O., op. cit., p. 118. 
(13) DUHKHEIM, E., op. cit., P• 72. 
{14) Ibíd., pp. 70-71. • 



la eotructura ors4nica ofectde la sociedad. La educación conoioto en 
una eociali2aci6n metódica do la generación joven, ndn c4s, "o ingre
samos en sociedad, a través siempre de ln educación, o no traopaoaJ:los 
iao posibilidades del bruto. Educar es socializar." (15) 

Dronowoki ofrece un ejemplo sencillo que ilustra el hecho: •a 
trav~e do caoi toda la hiotorin ee ha podido a loo menores que adop
ten la imagen del adulto. Hemos viajado con loe baktiaritno de Porsia 
durante au emigraci6n de primavera. So encuentran tan corcanoo a las 
costumbres nómndas de hace diez mil nnos como cualquier otro pueblo 
sobreviviente que est~ pnra extinguiroe. Esto ee puede observar en 
cualquier aspecto do su arcaica forma do vida: la imncen del adulto 
resplandece en loe ojoe del nino. Lno nir.ao oon ~adreo pequonao en 
formaci6n. Loo niftoo son pastores en pequeno. Incluoo no conducen co
mo lo hacen suo padres." (16) Loo elementoo dol hecho educativo que
dan rcfortdos en esto cundroi una nueva ccneración con la necesidad 
de ser educada, un grupo de adultoo con la capacidad de educar~' un 
conjunto do modelos conductunles que sirven coco alimento para el 
proceso de educaci&n. 

1.3 LOS MIEMDROS EDUCANDOS: ALUMNOS. 

En la práctica del hecho educativo, loe miembroo educandos do u
na comunidad, ce decir, ln nueva eonoración, son conoiderndoo como in 
dividuos a quienes hay que alimentar, n quienca hay que incorporar nl 
contenido de los modelos profoendoe por la comunidad. Los educandos 
son nluc~npa, ~. en latín esto ~e refiere a sujetos que se ali
mentan; sin embargo, hay que hacer notar que en el hecbo educativo no 
se lea contempla como a ortgtnnleo comenenlen con cn~ncidnd para die!l 
rir de una canora peroonnl loo contenidos culturales que se ofrecen, 
eino que oe loe mtro como dóciloa ostudtnntes cuyo ~apel on el ~rece
so do la educación ce moraman te roproduci r el modelo de cul t.nra que 
se propone .. 

Casi todo lo asimilado por el educando eo alimento diepuoat.o 
por su comunidad: ln ~nnorn de vestir, el idioma, loe hábitos, las 
creencias religiosas, loe oficios, lna actitudes pol!ticao, las aprc-

ll5) FULLAT, o., op. cit .. , P• 135. 
(16) BROJIOWSKI, J., op. cit., pp .. 425-426 .. 
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ciacionea astéticns, loo eepoctativas, los tabdoo, loe temores, loa 
concepciones de bondad y de maldad, loe mitos, .la ciencin. El nifto e.n 
ouentra preparada la mayor parte del coomoe, ee mínima la oportunidad 
de participar personalmente en la estructuracidn de la cultura o, de 
ejercer la interrogncidn respecto a cualquier coso, pues los respues
ta~ ost4n dadas. Tiene que hacerse de ellas, eetá Corzado a aprender
lao porque la cultura no se transmite cenáticamente, porque necesita 

el favor de la aoiotencia social para oobrevivir y satisfacer eua ca
rencias, porque la comunidad poooe experiencia e historia y él ningu
na. porque interesa a un orden económico y político eotablecido que 
las incorporo como euyao. 

La originalidad orgánica de la nueva criatura es alterada y uni
formada por una particular y concreta manera de ver el mundo: ¿cdmo 
se relacione con sus eemejentee?, ¿quá respeto reconozca a la natura-· 
loza?, ¿cw11 son su actitud frente al oexo?, ¿de qu6 manera ocupe uu 
tiempo?, ¿en qué dioo eren?, ¿qu6 obligaciones oo atribuya?, ¿qu6 
considere inmoral? Entao preguntas y muchas más son determinadas oe
gd.n lo fija un espacio y tiempo dados, ol contenido de sus modelos 
da una inclinación nl educando en cuanto a oua patronea de conducta y 

aua esquemas do conocimiento. 

1.4 EL MIEMl3RO EDUCADOR: MAESTRO. 

La contrnparto del alumno es el maoRtro. En ln práctica del he
cho educativo el maestro se presenta con carácter de euperioridad, ea 
te eo el can1cter que la mioma etimología del tármino quiere indicar: 
Maestro nace de la p~labrn latina mngteter y 6sta n su vez procede 
del vocablo mne1Jl que quiero decir J!!!iJi. "Maestro, desde ta1 peropect! 
va, eo el quo más sabe, el que más pooee, el que eo máe, el que más 
puede. El poderío fíoico, moral y cultural del maentro ha ~Undndo la 
concepción educntivo-eneeílanto que ha prevalecido durante sieloe.~ (11) 

Pro5reoivamente, en todo tiempo y luear, para el niffo la socie
dad entera eo mneotro; la comunided 9 la familia, la escuela, el ej6z 

cito, la ielesia, el partido político, el olndicato 9 la asocincidn r~ 
creativa, el medio mnoivo de comunicncidn. Todos loo grupos parciales 

(17) FULLAT, o.9 op. cit., p. 25. 
s. 



que conformiln la entidad social juegan ol papel de mnootro:- ensenan, 
instruyen, .censuran, aprueban, examinan, vigilan; -~_lloe son ·loo depo
sitarios de un orden alcan%ado y de la coecovisi6n que garantiza una 
permanencia social. 

La influencia de lo social ee una realidad con tonto poder oobre 
el alumno que, para Ernnt Krieok, "la comunidad es .la condici6n enen
cial y necesaria originaritu:lento para la vida de loa individuoo", y, 

además apunta quo, "éstos proceden niocpre do comunidndoa y s6lo pue
den desarrollaroe dentro do ollao; s6lo con la cocunidad adquieren el 
sentido de la vida y el cumplimiento de su destino." (18) 

En la cottdianotdad del hecho educativo lo que cuenta os la con
eervnci6n y autoridad de los =odelos que la sociedad ensena, la educn 
ci6n os un ~rocoso completamente deterDinado por la cocunidnd ensenan 
te, "es la aoi~ilnc16n típica de loa miembros a las normas y ordena
ciones do lo. co111unido.d-" {19) Así, durante lo.reo tiempo al. hacho oe 

ha preaontndo abrucador: la originalidad de la persona no tiene gran 
valor nlsuno, ou participnci6n queda reducida a una mecánica incorpo
raci6n do com?ortacientos y a la reproducción do una particular mane
Tn de concebir el cundo. 

l .. 5 LO QUE SE TRANSMITE: EL MODELO. 

El ~ es el medio por el que se '1inculan el pnpel del maes
tro y el rol dol alucno. En realidad, la columna vertebral del hecho 
educativo os ol modelo. Ente puede ser uno. roopuesta dadn a una pre
gunta, una interpretnoi6n que ne hace de algdn fen6mono o, una costum 
bre que oe trnnomite. Se expresa en los bionens culturales de una co
munidnd: literatura, arquitectura, pinturn, código mornl, mttolog!o., 
ciencia. Toma cuerpo en una obra, una fo, un cétodo, un onber, un co~ 
portamicnto o, un personaje de la historia. Se le venero., se pro=uevo 
hacia él unn nctitud do respeto y subordinaci6n; representa al que a4 
be y no sólo eso, eino adomáo caai siempre eo le ha mirado como la 
verdad encarnada, absoluto., indiscutible. Si nleuion ho. de educarse 
eo indispensable su con\•i vencia con el codclo. 

(18) KRIECK, E., Bosquejo de la Ciencia de la Educeci6n, p. 22. 
(19) lb!d., pp. 28-2Q. 
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El pedagogo franc6s, Coorgee Snydora, no eatd a favor do una 
práctica educativa como la que so deriva do loa caractereo cotidia
nos del hecho en su ejerciciot por ello, en su PndRpgcfa Proerep1n
.t.!!. hace un reconocimiento do lo que el modelo y su acción represen
tan, original y conceptualmente, para el hacer de la educación·tra
dicional. Nos vnldrcmoo do dicho reconocicionto -que a continuación 
se expone- para contrastar con más claridad loe rasgos efectivos que 
su acción muestra en la cotidianeidad. Snyder~ hace notar que la edn 
cación tradicional ha considerado que: 

Educar ea proponer modelost eocogor modoloo confiriándoleo una 
pureza, una perfección; dicho brevemente: un estilo que la roa 
lidad habitual no puede alcanzar. 
El modelo no os lo contrario de la originalidad, de la indivi
dualidad ~ro~iaa do cado niílo, sino la primera condición para 
que 6etao puedan desarrollarse. 
El niílo se convierte en un sor inádi to y capn:: do exprenarsB 
de un modo inddito en lo medida on que el contncto aeiduo con 
las grandes obras logre oacnrle de la trlvialidndt de la di&
persión. 
Esta confrontación del niílo con las grandes obras, con los mo
delan; esto "careo" del alucino con Pi tágoras o con Víctor Hugo 
produce alogríot y es eotn nlegr!a de comprender y de emocio
narse, este tipo eopecífico de alegría la que constitu~·c el 
punto clavo do toda la educación tradicional. 
El maestro es mediador entre el alumno y loe modelos; lo pre
senta los modelos; hace vitnl, tangible, seductora, la presen
cia de los modelos; lo nyudn n realizar en sí mimno lns condi
ciones favornblen para el encuentro. 
El eofuerzo es pnrte integrante de esta educación, porque se 
lo propono al nifto la tnren más dura: aituarse en ol plano do 
los modcloe, entnblar diálogo con los mde Rrnndcs creadores. 
Hay ciertamente uno discontinuidnd entre el nivel de la vida 
cotidiana y la meta a alcan2ar. 
El maeolro es de nlg\S.n modot el repreoentnnto de loe "erandee 
hombres" n los que sirve de introductor. (20) 

Trao estos enunciados podría concluirse que: 
Los modelos conducen nl educando de la ignorancia eu~ina hacia 
el conocimiento cnbnl y científico. 
El hecho educativo eotá advertido do la evolución cultural de 
que es efecto. 

(20) Cfr., SNYDERS, c., PednP.o6'fa Progresista, pp. 17-37. 
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El hecho educntivo llova n loe educandos hncin un comporta
miento caracterizado por la autonomía porque: 

Colabora con ellos en el doaarrollo de un juicio personal re.§. 
pecto nl ambiente que loe rodea. 

Promueve au nctitud críticn frente a las obras o proposicio
nes que presenta. 

Coopera con olloo reconociendo suo inquisiciones y respetando 
sus aportacionca. 
Lea ofrece modeloa con la intención de que actden sobre ellos 
con discernimiento y que de esta acción vivan el pro1'undo go
zo que tmPlicn educnroe. 

Sin embargo, la historia y el ~resente manifiestan que el hecho 
educativo ha sido practicado durante oiglos mostrando que: 

El alumno es limitado a reproducir los modelos. 
El maestro es un vigilante del ejercicio dincente de reprodug, 
ci6n. 
El alucino no expresa lo "inédito" do ou persona porque os re
duce n repetir el modelo do conducta y los contenidos de conJ? 
cimiento que so le imponen. 
El nlu:::ino no entnbln un didloc;o con loe mds "grandeo hombrea" 
porque no se le ha permitido hnblnr ni eocuchnr a la cayor!a 
de caos grnndeo hombreo. 
En la relación educador-educando no se hn mirado con igual. 
respeto la participación do a~bos. 

En clase, la palnllrn ha Dido pri•·ado 1:1onólogo del maestro. 
No existe la confrontación del nlumno con lne grandes obrao 
porque so censura la actitud crítica de éote. 
Loe modelos se imFonen y se obltcn a aceptarlos como absolu
tos. 
Ln enser.nn':"a no ea unn in"t•itación al contacto con la dtveroi
dnd de modelos, sino un ejercicio do 1:1nnipulnci6n hornosénea. 
El proceso de eooe~an~n-nprendi2nje so vive como una experlen 
cia que implica fastidio, vtr.olencin y pesadumbre. 
Loe pocos educ'lndos que 'han contribuido al ascenso del hombro 
ee han rebelado frente a esta práctica del hecho oducnttvo. 

Ln historia revela que estos han sido loa rasgos prevalecientes 
en Pl e1ercicto de ln educación tradicional, deode lns comunidades 

primitivas hasta lll.o oncuolno de ho.v d{a, la relación l'!noef'!anza-apren 
di2nje ha sido totalitaria, dependiente do una orFnnización económi
ca, social y política, ro~roductorn de unos modcloo do conocimfento 
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y de conducto. despreocupada de ln pnrticipnci6n personal y original. 
del educando. Y sin embargo. antes de abordor la dindl:Jica Y continui

dtt.d del hecho ee partinonto nubrn.•rnr olgunao oboervacionen nl respec
to. En primer lugnr. es necennrlo advertir quo cuando so plo.ntea la 
descrlpci6n del hecho educativo so hace, sobre todo, una referencia 

al modo como hn sido practicado y n loe cnractoreo que preoentn como 
constante y com~n denomir.ndor, modo y constantes que ya se aer.alaron; 
coa esto no quiere decir que el hecho educntivo, a lo largo de siglos 
do hiotorin, no ponen elementos y ro.egos a los que hoyn que aplaudir. 
En esto sentido, ha.v que con3idcrar que, si no fuera por lo rolnci6n 
de enoennn%n-n~rendi%Bje que ne establece entre ln peroonn del ir:nee
tro y la poroono del alumno, entro la seneroci6n precedente y la nuo
vn, la riquo~o cultural ongendrndo por los puebloa no o6lo oo perde
ría sino quo edecán oer!o i~~oaible ou enoonchacionto y perfocci6n; a 
demás, la participnci6n de los rnodnlon do cultura so ho realizado en 

nlgunao ocasiones como acicate porc. nucvoo lo~roo y doocubrimientoo. 
Ee claro que si no fuero por el previo conocimiento de los modelos 
que loo pueblen hnn !.do estructurando, la mn,•or J)nrte do 1110 genera
ciones jamii.s hnbrfa podido avnr.%ar ni nportnr interpretaciones de co
nocimiento cadn vez mio ricos y ncnb~dos. En segundo lugar, es necosa 
rio observar que cuando so hnbln de cducaci6n trndtcional o hecho edg 
cntivo, oe suele nsocinr a coto conccpci6n o los grnndco maestros del 
mundo griego y latino tiocicndo pensar, de cota canora, que cuando so 
oei\nlnn loo rc.ogoo co:r.unco do ~ nr/{ct.icn dol hecho os eotá aludiendo 
impl!citamonto a ellos. Nado. i:!io equi .... ocado. Si alguien ha estado fu!. 
ra do dicha práctica han nido ~roctenmento los cl1oicoo griegos y la
tinos. ¿No ncaoo Sócrntoo promo~~ó ln re!loxi6n del alumno plnnteánd2 
le preguntas e invitándolo a pla~teároclno?, ¿no ncoso Plot6n inmorta 
11%6 a su mneotro y al mto~o tiempo lovant6 ou propio penoru:iiento?, 
¿no fungi6 ln Academia co~o centro de cnoeílanzn donde máe que impar

tir conocimientos ll~itndoo se buocnron loo principioo de1 conocimien 
to?, ¿no resulta Artst6teleo 1 nlumno do P1at6n, prueba fehaciente de 
lo que puedo nacer dnda una reloci6n en ln que el maestro invito al n 
lumno a ~articinar del modolo con mirao a eu~erarlo?, ¿acaoo fue el 
Liceo r6~lico fiel de ~o Academia?, y, siglos máo tardo, ¿no fuo Sto. 
Tomáo de Aquirio quien rotom6 al do Eetn(;ira para eotructurnr uno de 
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loe sistemno filosóficos mio comoleto y con mnvor equilibrio? No, de 

ninguna manera. cuando nqu! se oeflnln la prácticn cotidinnn del he
cho educativo no se refiere ni a l~ uersonn ni n In obrn de estos i
lustres mneetros, oino a loo que sin oriGinnltdnd y con nrrogti.ncia 

hicieron de loe clásicos ~larde de petulnncia y formnliomo vacío. n 

los que co~o en otroo tiempos de la historia y en otros eepnctoe del 
mundo, tomaron un modelo de cultura para im~onerlo con carácter totn 
litario y desconocer el pnpel principal del alumno en su recreación. 

Por otra parte, eo noccoarto dejar claro quo oi bien existe al
guna oposición entre el hecho educativo y la pootbilidu.d educntivn, 
opoatción que n veces ce expresa en tdrmiooe do "viejo" y "jovl'.'n", 
de "tradicional" y "nuevo", el considerar eota oposición no debe 
plantearse como un esquema en el que se exprese u.n rccha~o total y 

ciego por lo pasado y una aceptación incondicional y mecánica por lo 
nuevo. De nlgttn codo, ln educación ne contecpln &n ou globfilidnd y 
on su historia como un proceso en permanont.e estado de entibio y de 

renovación, procese que sn ccnsecuoncia y en nllJUnn medida ha contri 
buido n la transformación culturnl de lns comuntdndoo rumnnns, pero, 
respecto n este cont.tnuum del proccoo cducntivo Víctor Gnrc!a Hoz 
bien seflnln que "cnda nueva educación no rechaza neccnnrinmente loe 
elementos de lns nnteriores. El nuee de ln razón de la pnfdein r.rfe
ga no acabó con los elementos rcccpti"os y relte;iooos do las civt.11-

znciones anteriores; el cristianismo no acabó con el influjo de la 
razón; el caballero y el monje no destruyeron al hombre; el pol!tieo 
y el técnico sicuen pretendiendo hacer ~eliceo n loo aeros humnnosft 
(21) 1 de esta manera, asienta que "los cambios de ln oociednd no son 
mutaciones totales. En loo hombres, en la vida y en la realidad, al
go eotá cambiando constantemente, pero nleo permanece." {22) 

Sin embargo, G'lrcfa H07. o~nervn que, nctunlrnente y de m_anera e

rrónea, ln evolución técnicn y la evolución intelectual precentee, 
factores amboo ~ue inciden dtrectnmente en el devenir de ln educn
cidn, ''tienen en co11:tln un cenooprccto de le viejo ••• El nvnnce técni 
co ec tan rápido, que los progreaoe n!cnr.•adoe an ln nuevn fnetrumen 
tnción de la actividad humnnn eon rápidn~ente sobrepneadoo por otroo 

(21) GARCIA HOZ, Víctor., 
p. 15. 

(22) Idem. 

Pedar.o~!n vtoible y Educación fnvieible , 
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que van h11ciondo indtiles los anteriores; lo "viejo" se nb11ndona POI. 

que se tinn desc:tbiert.o nuo•·os métodon de nct.ividnd. En el cnmt10 del 

FCno11miento tncbién en cst.n nueva nociednd se d~n cu=bios rápidos; 

lo viejo se cenos~recia, no ~arque una nueva idea ha~a venido a per

feccionar 111 -'lnt.crtor, sino porque viene a o-ponerse a olla." (23) 

En el ámbito educativo, 111 oposición por la cera o~osición, ln 

oposición no e~uilibrada por el sustento de la ref'lexión cabal y ho

nesta.. sólo ha llevado a unn "nct.it.ud gencrnliznda de desconcierto y 

desánimo" (24) 1 -por consi¡;uicnte, eo claro que todo intento de estr~ 

tocia y modelo educativos hn de connidernr con tino 111 riqueza de la. 

exreriencia que le precedo, advirtiendo lno fallas poro reconociendo 

también loe aciertos, modi fiC!\ndo sí lo erróneo pero conserva.ndo tn:e. 

bién lo vnliooo. El educando do hov "nnce en un entorno técnico muv 

distinto del do hace unos cuantos siglos; pero nace ignorante y des

nudo, ie;ua.l que el nncido ha.ce t.reo mil nffos; en medio de ou desnu

dee, tnmbiltn col!IO el nir.o de ha.ce tres milenios, tiene ca.-pncidad de 

conocer y acnr y ha de utili~arlno pnrn construir ou vidn. Coneido:rn 

dos el conocicicnto y el ncor coco dieroeiciones. f~cultndeo o poten 

cine interiores. conotitu~on elecentoe pcrcnnent.os en la vida. y en 

el ser tumnno. Vistos en su relnción con loo objetos a que oe refie

ren, pa.rtici~nn de la vnrlnbilidnd do lns cosa.e." (25) De cote ~o

do, ln lnbor de la nuovn educación o pooibilidnd educativa. que se o

riento. hncia la apertura, la reflexión, la creatividad y ln alegrta 

(26), ha de npo~arse en esao doe cunlidndee hU111anaa permanentes que 

son la cn-pacidad do conocimiento y la capacidad de autonomía para la 
acción, teniendo en cuentn que, el desnrrollo·y ejercicio do cotas 

dos ha de promoverse con m\rae a la mejora y perfección del educan

do. viviendo -de cstn manera- un proceso educntivo que se define co

co la ayuda que oe le brinda a un ser hucano "con el fin de que dcsn 

rrolle su inteligencin para descubrir el bien y su voluntnd rara ren 

lizarlo." (27) Hechn esta imnortante consideración. ahora a{, abor
demos la dindmtca y continuidad de la práctica com~n del hec~o educ~ 

t.tvo .. 

(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

lbtd., P• '.54. 
tb!d., P• 41. 
lb{d. t P• 20. 
Cfr., ibíd.,. pp. 
lh{d., p .. 97. 

14 



1.6 DlNAMlCA Y COHTIHDIDAD DEL HECHO. 

Se ha mencionndo qua a la larga ovoluci6n biológica dol hombre s! 
guió la evoluol6n cultural. El hombro librando eocolJos, doovelando a 
la naturalo:a sus mlsterioo y creando mitos fue reuniendo, poco á poco. 
un conjunto do saboree y cootut1bres que carncteriznron a ca.da unn do 
suo comunidndes on un momento y eo~acio dados. 

Estos saberes y costumbres fUeron, durante mucho tiempo, imitados 

11or lns nue,•ns generaciones que se iban sucediendo. La r.iateria. cultu
ral pasaba así de unas =nnoo a otras. "En loe ~ueblos primitivos, po
see la educación ou eotructura mio simple; lo que oe explica ontiafas 
torlamente debido a que la vida no ~reocntn la riqueY.n de institucio
nes de lns culturas ovnnzndao. Loo uooo Y.loo costumbres, las idea.u 
religiosas y loo ritos de los primitivoo son noimilados por las gene
raciones jóvenes oin un mecaniooo com~licado. Ln forca de vida de las 
eoneracionoe ndultno se tranocite a los niíloo y n loo jóveneo por ~e
ra imitación: es un rutinario ndaptaroe a loo necesidades materiales 

y religiosas de lo. comunidad en que vive." (26} 
La interpretación del cosmos elaborada por lno comunidades prom! 

tivas eo comunicada a loo nuevos miembros por el grupo entero; no BXi§ 
to adn una instttuctón particular que se dedique a la educación, sin 
embnrgo, ou €cencin es la mtooa do todos los ~icmpos: se realiza una 
acción que cobra un efecto sobro la ori;anicidad del cducqndo, se so
cializa. Como resultado de esta acción el niHo incorpora lengua, coe
tumbroo, conocimientos, tácnicno, moral, croenciao. Los niílos deben ~ 
prender deten:iinndas tareas si quieren subsistir y, por otra parte, !\ 

similar loa mitos y creencias que su grupo leo presenta. 
Ln comunidad primitiva m~.ra el ejercicio educativo como una nct! 

vidad orientada a ou beneficio general. La transmisión de conductas y 
conocimientos tiene una intención no del todo advertido: conservar la 
continuidad do lo cultura. Todoo loo miembros participan en esta la
bor; padres, ~ndreo, cazadores, recolectores, arteoanos, todos se o

rientan a un mismo fin: dejar en el joven la im~ronta de la comuni
dad. A este respecto, An{bal Ponce seílaln que, "la educación no osta-

(28) LARROYO, F., Historia Genoral de la PedE>:og!n. , 'P• 62. 
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ba confindn a r.ndio en especial, oino n la vigilnncia difusa del am
biente• y, que la dinria convivencin del joven con el ndulto "le in
troducía en las croencins y lno prácticaa que su medio social tenía 
por t:1ejoroo." (29) Do 1:1odo ael!lejante, Rocer Gal hnce notar que, "la 
educación nuncn !ue tiás RCtiva que en eono oociodades prfmitivns dOJl 

de el niílo ern incoroorado lo cáe tempranamente posible n las ocupa
ciones de euo ?adrce o loe r.dultoe do eu clan o tribu. donde apren
día sin saberlo n vivir au vida de hombro, siguiendo e imitando n DU 

padre o a ou mndro, eegdn fuera eu sexo. en la enza, en lns ocuraci.!2. 
nee doméeticna o agrícolas, incorporado desdo muy temprano al traba
jo." (30) Se obeervn quo ol hecho educativo era practicado de una 

manera homogénea, ce decir, la continuidad y trnnemioión del bien 
cultural era roeponenbilidnd y tarea do todos, lae diforoncino entre 
loe mtembroe estaban dadas tan sólo por el eexo y ln edad, no exis
tían dietincionoe debidao al ejercicio foroel de un poder. En una 02 
ciednd "como la comunid~d priciitivn, loo finos do la educación deri
van de la estructura hocogánon del ambiente social, oo identifican 
con loe intoreHen comuneo al grupo y se realizan igualitariomonte en 
todoD eue cil ombroe do mnnora oe;iontánea e int . .ogral: espontánea en 
cuanto no exiate ninguna institución destinada a inculcarlos; inte
gral en cu~nto cndn ciombro so incorpora m:io o meneo bien todo lo 
que en dicha comunidad oo noaible recibir y elaborar." (31) Si 
bien, por ese entonces loe modeloo no so transmiten de una manera 

coercitiva ni ae imponen en una torca brutal, e! oe pretondo aunque 
son eepontdneomente que formen parto oubotnncial de In existencia de 
todos loe miembros. 

El proceso educativo fue adquiriendo caracteroo cada voz mAs 02 
breeolientoe. todn vez que su renli~aci6n P.ra ln garantía para la 
permanencia de la estructura y jerarquía sociales que oc iban conao

·lidando. Lao comunidndee nroepornron, aumentaron loe cnmooe de la
bran?.a y granjas, los canales y depósitos do riego• la población, 

loe ganados; ias aldeas paulntinar:iente tor.iaron eiat.ices de ciudad, se 
hi7-0 cada ve?. mds necesaria la presencia do ciertos indivlduoo que 
oe.ocu~aeen do tarens talos como: la distribución de lo producido, 

(29) PONCE,. A., Educación y Lucha de Clnaeo, p. 27. 
(30) GAL, R., Riotoria de la Educación , p. 12 • 

. (31) ~ONCE, A., op. cit., pp. 30-31. 



ln inspección del résimen de riego, ln solución de controveroias. E~ 
to tipo de faenno "exigieron poco n poco ciertno formao de trabnjo 
social algo diferentes del trabajo propiamente material .. " {32) Du
rante algdn tiempo, loo individuos o quienes se encomendó ceo tipo 
dif~rente de laboree renli?..aron sus tareas oin una influencia que m2 
dificara la orgnnizaci6n báaicn de la comunidad, poro, progreeivamon 
te, au papel en ella fue adquiriendo rnagos de "dignidad". Con ol 
tiempo no a6lo dirigían las actividades propino del trabajo material 
y administraban loo intereoeo de la comunidad, o1no que también ao 

fueron convirtiendo en pooeedoroo particularee de ciertos conocimien 
toa, principalmente, astronómicos, que aprovechaban en la direcc16n 

de lna faenae agrícolas. Ln exclusividad do dichos saberes trajo con 
sigo una distinción radical; ya no todoo podían acceder a la totnli
dad de la cultura desarrollada, ao debía tonor la ouerte de nacer 
vástago do nlguno do osos pooeodoroo pnrticularos para tener dominio 
de aquellos conocimientos que hacían n unoo mdo que a otros; de este 
codo, loo funcionoo de organización que desompeftabnn loo que oe ocu
paban del trabajo social "ao volvieron t:oreditariaa y la propiedad 
comdn de la tribu -tterrno y gnnadon- pas6 a oer propiedad privada 

de las familioo que la administraban y defendían. Duoílaa de loe pro
ductos a partir de ese.moconto, las familiao dirigentes so encontra

ron al cismo tiei:roo, duefl:aa do loa hombrea." (33) 

La educación continda oiendo una oociali?.ación, poro ahora ad
quiere una intención mdol oo constituye como factor del ejercicio de 

poder do unos ho~bree sobro otros. Ponco observa que, "con la deoap~ 
r1ci6n do loo "intereses comunes a todoa los miecbroo ic,unloo de un 
grupo y ou oubstituci6n por intereoeo diotintoa, poco n poco antag6-
nicos, el proceso educativo hno\a entoncoa dnico ae oocindi6; la de
oigualdad econ61:1tca entre loa "organi 1:adoros" -cada voz más e:xplo ta
dorea- y loe "ojecutoroa'' -cada voz nido o:xplotadoo- trajo neceonria
mente la desigualdad en sus educaciones reopoctivae- Lno familias di 
rectoras que ore,nnizaban la producción social y tenían en nue mnnos 

·1a distribución y defensa, organi ... nron y diotribuvoron también, eegdn 

(32) Ibíd., p. 32. 
(33) Ibíd., p. 36. 
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sus intoreoeo, no oólo loe productos, sino 100 ritos, las creencias y 

las técnicas que los miembros de la tribu debían recibir." (34) A 

partir de entonceo la org11nt%nci6n social aparece compueota por dos 
clases fund!l.t:1ent.n1es: "una ea la clase mdo numerooa, ln 1:111011, que se 
preocupa ooencialmente de producir económicr..mente, con una técnica y 

una habilidad en algunos realment.e inooopecbadao. La otra es la clase 
de los privilociadoo, de loe dominndoree, a la que so concode una vi
da material =do c6mo~n y mdo refinada y en la que so va desarrolla~ 
do lentamente una cultura superior." (35) Esto sucede con variodnd 
de tonos y maticos en Egipto, en la India, en Grecia, durante la Edad 
Media, el Renacimiento y hasta nueotroe díne. 

Como consecuencia de esta estructura social el hecho educativo 
se manifiesta con todo su "es'l'lendor": eo indispensable que las nue
vao generaciones asimilen loe modelos que convienen a la uermanencia 

del orden económico y político quo se ha alcanzado; se pretenderá. 
inclusive con ejercicio de violencia, que el educnndo se aplique a 

actuar como reDroductor de loe patrones de conducta y loe esquemas 
de conocimiento impuestos ror la organización de la comunidad. Si a
caso en aleunos miembros de l~s claneo domi~antea se tolerar& el e
jercicio do la interrognción e interpretación personales que hagan 

desarrollar el acervo cultural, en la mayoría de loo caooe una acti
tud tal es reprobada y castigada, por el contrario, la conducta que 

reproduce fielmente loo modelos es aplaudida y encomiada como suce
día. por ejemplo, en el caso de China don~e "no eran conoideradoe 
los mejores loe que dcmootrnbnn una relevante peroonalidad, etno a
quellos que habían asimilado cejar que loe otros la lengua y la li
teratura del pasado." (36) Los modelos quo ofrece una socied~d o, 
mejor dicho. el grupo de ~oder en dicha oociednd, adquieren frente 
al educando un carácter demoledor de la propia personalidad pues r~ 
aultn imperativo mantener el privilegio que el orden nlcan~ado pro
porciona a algunos; "una ve% conetitu{dae las cl~ses socialos se 

vuelve un do~a nodog6gico su conservnción, :,• cuanto mó.e la cducn
c16n conserva lo establecido mil.e ne la jul':ga adecuada." {37) 

'Loe modelos representan un valor oat;rado y, quienes loa ''ªn 
conformando y onsofiando ee tornan en seres eepocinles, inclusive di 

(35) HORAJIDO, D., Pedagogía , P• 24. 
(36) lb(d., p. 27. 
(37) l'Ot:CE, A., op. cit., p.,. '9-40. 18 



vinos, ellos son los que saben, loe que conocen loe "misterios" de 

la naturaleza; su palabra y suo órdeneo so deben acatar, la comuni
dad en general depende de la vida de estos mneietrndos que con el 
tiempo, combinadas su sabiduría y la ignorancia del pueblo, eo van 
tranoformando en sacerdotes, magos, hijoo de loe diooee o en loe diQ 
sea mismos. En el Egipto milenario, por ojomplo, "el faro.ón ora en

carnación de loe dioses y alma del Estado. Se le debía atribuir la 
crecida y la mengua del Nilo, la producción do loo campos, la bonan

za del comercio, la ouerto de lno armn..s y ol mantenimiento de la p~z. 
Era propietario de lne tierras, encauzaba lne energías del pueblo y 

dictaba la ley." (36) zC6mo podía convencer a la gran mayoría del 
pueblo de que él fuera renpononble de todo ello? De una manera sen
cilla: uniendo las onoenanzns y enbidur!n a las pretensiones de la 
clase dominante. Ponco ofrece un ejemplo al respecto cuando sena.la 
que: "en Egipto, un dispositivo, admirable para la ópoca, lllllllndo n.1, 
l6motro, per111itía conocer con bastante exactitud el crecimiento de 

lao eguas del río y pronosticar el volumen do la futura cosecha. De 
acuerdo a eeoe informes, eantenidos en e~creto, loe encordotee acon
sejaban a los labradoreo. L~s clanes inferiores recib!nn naí un oer
vicio extraordinnrio que la propia ienoro.ncia en .que vi,•ínn, det.r.rt!l1 
nndn por un trabo.jo sin doacaneo, hubiera sido incapaz de realizar. 
Pero aquel ni16metro servía ndemáa a lao claaeo dirlgentr.o, de dos 
maneras que convergían a lo miomo. ?or un lndo, cuanto m~a abundante 

se anunciaba. la cooechn tanto más la autoridad redoblaba loo i~pueo
toe. ?or otro lado, aquelloo ind1cacionoo ~recisas sobro la inminen
cia del crecimiento de lo.e aguae -que sólo la autoridad eetnbn en 

condiciones de nosoer- prestaban al soberano el aecendtento do las 
divinidades: en ol comento OPO!tuno el :faraón arrojaba nl. Nilo sue 
órdenes eacritae, y entonces -¡oh1, entonces- lno nguae obedientes 

empezaban a subir ••• " (39) 
Durante varios sialoe, el mneotro os protn~oniota consciente y 

privilegiado de la oervtdW11bre que el hecho educativo presta al man-

(38} CASSON, L., Egipto AnttpUo , Amstordnm, TIME-LIFE, 
1974. p. 93. 

(39) ?ONCE, A., op. cit., PP• 44-45. 
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tenimiento de una o~tructura económica y política. Loe aacordotee, 

magos, mandarines, brujos, oacribns y preceptores, antiguos maes
tros, estuvieron muy corca de faraones, revea, dictadores, ~araj!a 

e incoo; actuar como cócplicoe do1 poder que óstoa ejercían y port~ 
necer a familias aristócratas, loe convierte en guardianoo coloe!si
moo do la oosmoviei6n impuesta como verdad do la vida. Su enseffnnza 
conlleva la ob1igación de eer reconocida co~o la explicación acabada 
de todo lo que ocurre, ou voz convence, conduce a lao grandes masae 

a creer y peroundiroe de la legitimidad de ou situación menos privi-
1ogiada. En Mesopotamia, se observa o1 caso de loo eu:erios que "co11 

vencidos de que hablan sido creados para ocr coclavoe v siervos de 
los dioses, aceptaban de :nnera manea y su~isa las decisiones divi
nas, incluso lno innxplicnbles y aparentemonto juotificodaa." (40) 

En la India, la in.mutabilidad de la estructura do cantas ostá funda
montalmente apoyada por una justificación metafísica que loe brnh&ITll!. 

nos no dudaban en enoeflnri el sudra o paria, basamento dltimo do la 
jerarquía social, orn exclu{do do todo derecho y predestinado nl BOL 

vicio de lna cluoea superiores, porque nacía en eoa cnetn "~nrn ex
piar las faltan cometidas en una exietencin anterior y oólo ~adía rs 
dimir eeta maldición oirviendo humildemente a sus superiores." (41} 

E1 carácter de oo~etimiento y la reproducción mecánica do mode
los eon aspectos que, en la práctica del hecho, cooi siempre se en~ 

cuentran - desde luego- ta~bión referidos a las claoeo eocialmente 
más privilegiadas. Crncino n la vnlioon información que han propor
cionado los hnllnr.goo arqueológicoo -reali~adoo en Meoopotnmia-, co

nocemos nlgunoo de loo procedimientos escolares que quedaron regis
trados en oigr,oo cunoiformeo. En la eocuela meoopot&mica -la~. 
el joven asptrnnto a escriba debía subordin~roe completamente a las 
indicaciones de su maestro. "El. escriba en embrión asistía ~ la eo
cuoln desde la primera ~dolescencia hastn que comenzRba a ner hom

bre, un dfn tras otro, mes tran mes, afta trae nffo. Tenía oein dfae 
libres por meo, tres d!ns nantos y otros tres de asueto; los rostan-

(40) 

(41) 

KRAMER, s., 'Lo Cnna de la Civili7'!ación , Amaterdam, TIME
LlFE, 1974, pn. io4-ió5. 
CAL, R., op. cit., p. 22. 
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tee'd{~e de escuela oran ~como'oboorv6 un antiguÓ graduado- "largos 
d!aa en verdad11 • La ensef'lanza era monótona, ln d'iociplinn rigurosa. 
Otro anterior estudiante escribió de un o6lo d{a en que recibió de 
vBrazos por lo cenos nuevo veces, y nus dolitoo comprondioron desde 
hablar sin permiso hasta perder el tiempo en la callo. Su renof'la de 
caetigoe termina con una nota que no puede dociroo que ooa triunfal: 
El sujeto encargado del aumerio dijes 
"¿Por quá no hablaete sw:ierto?" Me dio de varazos. 
Mi maestro dijoi 
"Tu escrito (a mano) es inoatiofactorto." Me dio de varnzos. 
Yo comencé a odiar el arte del oocriba ••• " (42) 

Se equivoca Snyders cuando picnoa que ol modelo oo preoenta pa
ra que el educando no conotruya a o{ mioma de forma original e "iné
dita". El modelo no ee oportunidad parn valorar, por una parte, la 
cultura heredada, tampoco, por otra, la ocast6n pnra promover contri 
bucionoe peroonelee a lao respucetno ofrecidas. El modelo ticno como 
prop6otto fUndn~ental, corrompor on el niílo ou diopooición notural 
para aprender, nniquilnr au poder de nroguntar y abortnr "ol talento 
para contemplar viejos hochoo segd.n nucvoo enfoquen". (43) El papel 
del educando radica no en hacerse "acñor" de loo conocimientoo que oe 
le ofrecen, Dino en conduciros cbmo ou "siervo". Un neñor domina so
bro sus tierras, lao nosee, loe toma, las aprehende, no oe siente li
mi tadc por sus accidenten o caprichos, al contrario, va cü. encuentro 
de lo que ofrecen pnra aprovecharse de ello; inyecta a ouo suelos un 
vigor nuevo, cooocha granos más grandes y ricos, raro vez se aiente ~ 
medrentado por-la hostilidad do la naturaleza sobro la que ocñorea, 
cada nuevo cultivo reproncnt.a una nventurn, un renovado 1nbr'lr cu:vo 
propósito os engrandecer ln rigllrn del ooñor que aprehende ou tierra. 
En la práctica común del hecho educativo, el alumno, pasado ~ presen
te, de Jap6n a Máxico, se com~orta como la fteurn contraria al señor. 
Se acepta dábil, ou intención no eo señorear los saboree comunicados, 
6otos son "latifUndios" completamente ourcadoe; no oc concibo que 61 · 
pueda aportarles riqueza ninguna, ea rnás, n~ es el alumno quien •apren 
de" los modelos, son éstos quienes "aprehenden" al alumno, lo poseen, 

(42) KRAMER, s., op. cit., pp. 12}-124. 
(43) SACAN, c., El C1>rebro do Broca, México, Grijalbo, 1984, p. 37. 
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dominan, modelan. En Esparta, se conforma como mecánico peón de un .o

j~rci to celebrado por terrateniflntes; en Atenas, el "alumno" S6cratea 
ee condenado n muerte por disentir de la tradición; en Roma, se subo.J: 
dina incondicionalmente a la autoridad del padre; durante el medievo 

eecolástico, oo devoto reproductor de la "loctio" y fervoroso meroli
co de "dioputationes". Los siglos se suceden, y casi oiempro, ee ob

oervn una eocuela homogeneiznnte y tendenciosament.n acrítica, qa:e só
lo aspira n procurar un oaber va hecho y, que so funda, en textos u 

hombres a los que se mira como modeloe eagrados y on la receptividad 
cecánicn del alumno. Todo ello hace afirmar a Dronowski: "ciertamente 
~ue la historia no se mantuvo entátioa entre loe nómadae ~ el Renaci
~iento. El aecenso del hombre jamáo se ha detenido. Mas el ascnnao de 
loe j6venee, el aecenoo de los talentosos, el nacenoo de los imaginn
ti vos so ha detenido prolonsndnmente en mdltiplee ocasiones. Por ou
puaeto que han existido grandes civilizacionos. ¿Quién sor yo para mi 
nimizar las civilizaciones de Egipto, de China, do la India, e inclu
so de la Europa modie~al? Y, sin ecbargo, todas ollas fallaron e~ una 
prueba: restringieron la libertad de imnginnci6n do loe jóvenes." (44 

Cabría pensar ~uo durante el Renacimiento, la práctica educntlvn co

i:dn vivo un "oaoio" de recroaci6n e indopendoncia y, no obstante, "es 
en vano que la aetronoaín, la modicinn, lno matemáticno, la física hft 

~1nn realizado inmenooe 11rocresos con Calileo, Kepler, Harvev, Vf'oa

lio, Descnrteo. Pnocal. Torricelll, Mariotto, etc., y que se comtenco 
a elaborar el mátodo experiaentnl qua cnabtará nuestra capacidad de 

~emprender el mundo :1 de actuar sobre 61. La educación• detenida en 
su movtaionto de creación o con la mirada pueota en el pasado se limi 
ta obstinadnme'1te al horizonte latino y nl eopírtt.u antiguo, cuyo VOL 

d~dero valor residió en ~or un movimiento inicial poro no definiti
vo." (45) 

Con 01 tiempo la sociedad ovoluciona y una consecuencia de ollo 
es el fortalecimiento del Estado, del grupo que ejerce el poder en di 
oha sociedad; cntoncea, loe maestros y sue cátedras no llegan a ser 

eino "alfilee" de la. política del "príncipe". El Est.ndo ha. trnbajndo 
11au1atina e incesnnteoente por "meter en cintura todaa las modalida-

{44) BROHOWSKI, J., op. cit., pp. 426-427. 
( 45) CAL, R., op. cit., l'• 82. 
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deo de la onoenan?.a". (46) A la par do eetn evolución, los cnoa
troe, a ejemplo de eus senoroo, se declnrnrán ln guerra entre elloe, 
pueo, ¿qui6n hn de ejercer el poder sobro Europa? ¿El Pnpn y loe Ho

yes de la Ig1esin Cntólicn o Lutero y los Príncipes Ccn:iánicoa? ¿A 

qu6 •deben• aplicaroe los maestros? ¡;A lon R('glamr.ntoo Escolares de 
Molancbton o n ln !!!!!!.2 Studiontm do Acqunviva? 

¿Qu6 maestros corrompan en Francia, al alumno de principios del 

oiglo XIX? ¿Loa de las •Eecuelno Centrales" de Condorcot y Lnknnal o 
loe do loa "Liceos Cláoicoo" do ~apole6n? En ose mismo siglo, ¿cuál
lee asumen el "bien" de México? ;;Loo del partido coneorvndor, o lon 
del partido liberal? ¿Loe que prorconn una cducac16n religioon, o 
loe que demnndnn unn educaci6n laica? ¿Qué reproducen loe =neetroe 

en el siglo XX? ¿La doctrina del nlhrcr. o la doctrina de Stalin? 
¿La revoluci6n cultural do Mao o la doctrina del Apartheid? 

Dado el lugar y el tiempo dando nacen les maeatroo, unos. enao
flan la "verda.dern" moral aogdn Cnlvino y, otros, la. "verdadera" mo
rnl negdn ln Snnta Inquisición; unos, trabajan por una Repdblicn, y 
otroo, dan su vida por un Imperio; unen, llaman a un príncipe euro
peo y, otroe, combaten hasta expulsarlo; unos, rozan por lo aupervt
vencia del Tercer Roich y, otroo, oran por su liquidación definiti
va; unoo, reclaman el derecho civil del negro y, otros, imponen la 
"eupcriorldnd" del blanco .. Así que, el maestro no co un amable y ~e!!. 

til introductor a las "grnndco obrno"; tampoco actda cotio facilita

dor de la aleBrfa del niño al antrar en contncto con el modelo .. La 
ma~·orín do las vocea ni niquicra. él t1ia1:10 ha diefrutndo del goco que 
implica conocer una :n.~tcria .. El maestro oe un vigilante, un "poli
cía" del ~rocoso ~e rcproducció~ que ca ol hecho educativo: cuando 
joven hn debido dtociplinarec durtl.ntc un larc:o ritual que lo norma. 
lo sofoca, lo priva de la capacidad que tiene para recrear loa mode
los, interrogarlos, oopeonrlos, cvnlunrloa .. Lno rcapucatoo que cn
cuantro ya olaborndno, las intcrpretncionf?s hechas, loo "proi:;rnmns", 

0 

lou dog::ins. 11on objeto merecido do "culto", él se encarga ónicn:11cnte 
de pronunciarlos, no hnce fnl tn que loa "dtgiera", que los analice 

on sus olomcntoo, dlacierna o trnte de nutrirlos con la ref'lex16n 
peroonal. pues ca innoceoarlo y en todo cnao reoultaría herético pa-

(46) FtJLtAT, o., Verdades y Traopno de la Pedagog{n, P• 89 .. 



rn la crtodo:ii::in del hecho. !.ce que hnn de "alimentnr,. a lee dieccntee 
oc conformnn como oervtdumbre de una macintcn trndict6n y no ooftorean 

sobre la p11rte cultural de que son ~nrdianee, por ello nu nct.uac16n 
se puede compl\rar con la. reacct6n ootomncnl de tener que volver un 

conglomerado de bocndoo en el mismo eetndo en que oe loa doclut.16: sin 
aprovechar, sin di¡:;erlr, ain aprender. Estn mlsmn reacción practico.da 
durn.nte "ou cátedra." la exir:irñn despuéo al educando: "el examen es, 
oimplemente, un vómito intelectual." (47) 

El hecho educativo se vive como una cXperiencia muy poco agrado.

ble, la "nle¡:;r{o." que nos refiero Snydore co:no ro.ego principal del en 
cuontro del alumno con el modelo prooontndo, no deja do ner un caso 
excepcional y lao más do las veces, un dooeo incumplido. Su práctica 
ha esto.do toi'.idf\ de untt violuncia com11n oobro el educando, pues dote 
os visto como mero ien,ornnte que no.da nnbe acerca do lo que conviene 
que aprenda. él no tiene ninguna exnericncin. no cuenta con nincuna 
riqueza que ofrecer; su dep~ndencia lo hace oubordinarse y tener que 

obedecer a lo que so ~ande, de no cum~lirlo con diliGencia, loe col
pes y lno onncloneo no fnl tarin. A un orden social importa que loo o
ducnndoe aoiollon eoe orden. no preocupa oi para tnl fin tenga que 
convorttrne el proceso educntivo on ln actividad de mn~:or fastidio y 
avoroi6n pnrn loo educnndoB, de esto modo non ro.ros los nlur:inoe a 
quionee podeMoe o{r r.nblnr con slncoro placer do eu experiencia educa 
tiva. y i::tis concretn'1lentc, de la ''ivida en la escuele.. Quizás ahora 
no oe o~pleon tanto loe tormentos f!oicos, sin B!!'.bo.rgo, ln 111ayor eie
tecatizaci6n dol hecho no ha querido conferirlo o la acción de apren

der el logítlmo diofruto que conlleva. Lo principal sicue eiendo quo 
el alumno so ha¡;n dol modelo. que oe "llene" de 61, que lo reprodu:r.

cn. El maestro s6lo ne cerciora do que loo diocentos repitan con fid~ 
lidnd lo "programado"~ :F'undn:nentalmonte, el proceso de enseflan~n-apre.n 
dizaje continda reviotiendo! para el oducnndo, carnctoroe de nometi
miento, dependencia y alienación; para el docente, rasr:on de docmat.in 
mo, autoridad imperoonnl y servidumbre. 

Desde luego que hoy, len factores implicados en ln manipulación 
do los modeloo de conducta y loe esquemas do conocimiento que condi

cionan a un individuo, integran unn red extraordinariamente máe com-

(47) DE OLIVEIRA LIMA, L., Educnci6n por ln lnteliP.encln p. 30 .. 
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pleja, no{ tambián lo advierte Morondo cuando ooílala que incluso en 
nuootro siglo "ln instrucción dadn en las oocuelne, desde los grados 
olementnleo n ln Univerotdad, o bien explotando los más ~odornos re

cursos do ln t6cnicn {pronon, cine, rodio), no tiene otro fin que el 

do propognr los ideos del Jefe y do hacer llegar a todoe un conoci
ci ento oiompro mde perfecto do lo que oon ouo "rovolncionos"." (48) 
Un ejemplo cldoico del funcionnmiento moderno del hecho educativo, 
oo el que en Ruremberg, Albert Spoer -arquitecto oficial de Hitler-, 
expresó respecto a la manero en que Jooof Coebbelo -ministro do in~ 

trucción popular y propnRnndn del :nlhror- logró lo tan homogénea 
conformación del pueblo alemán durante loe anos del nazismo. Lo di~ 
todura do l!i tler, declaró Specr, "fue ln pricora do la 6poco nctua1. 
de desarrollo técnico moderno, una dictadura que hechó mnno de todoo 
loo odolnntoo tocnolór;icoo pnra dominar n au prolliO pueblo. Median

. te artefactos técnicoo coco la rudio y loo nltnvoceo, 80 000 000 do 

peroonno fueron privnd~o do auo ideos pcrsonnlco. Ao{ fue ~osible 02 

meterlo.a a la volunt.o.d do un sólo hombre". (49) 
Durante toda ou hietoria, el ser hUZRno llego al mundo con lo 

ncceeidad de tenor que formnroe. Su com~lcjo constitución í!oicn viA 
l~bra un deonrrollo insoopechado, pero al principio eo cuy pequeno; 
cuando nace oua recurooe para actuar oe encuentran en condiciones 

cuy licitadno. Esta circunstancia lo obligo o vivir una eituaci6n de 
dependencia por varice nBoe, en la que el mundo, lo cubre con loa mg 

delco que lo toquen en turno; lo mds comán es que, durante esto lnp
no de tiempo, la autonomía posible y origi.nal de su conducta quede ft 

clipoadn. ¿Ea vordnd, ontoncee, que la educación no eo otra cooa que 
el oero acto por el que ee oociali~a a un individuo? ¿La acción por 
la quo hnblard un idioma "X"? ¿Ei ~receso por el que se aumnrá n un 
partido "Z"? ¿El hecho nor el que crea en Cristo y no en Huit%ilo
pochtli? ¿La r<:1.'l':Ón ~or la que Ol)ino que lo vida no ce más que trabu.
j3r, tener hijos y beber? ¿El motivo ~or el que defiendn ln esclnvi
tud? En resumen: ¿el rroccso dotcr~inBnte de gu conductn toda? 

¿Y qu6 hay de loe oorce humanos que rocpieron e1 rito? ¿Qué de
cir de oquélloa quienes han aportado luces nuevna a la visión del 

(49) CRUHFELD. F., E1 Archivo de Hitler , México, ftovnro. 1975, 
p. 165. 
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mundo, 1~s ronovsdoroo, los que se lanzaron n evaluar loe dogmas do 
su tiempo, los que "lnbrnron" cienciao y artes prohibidns, los que 

afirmaron la.libortad do e{ miomas? Aquí no podemos decir nada de 
ellos porque tl-atamoe el hecho educntivo, y su nctunción máo bien 
pertenece u. la pOsibilidnd educu.tiva. A olla. noo referiremos en el 

siguiente capítulo. 
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CÍlp!tUlo II 

LA POSIBILIDAD EDUCATIVA 

11 ••• nntnfio decfnn: ln vordnd está defi 
nidn, onsc~ndla; nosotros docimoo: la 
verdad se vn definiendo, buoondl11." 

Ju.ato Storrn. 
"Lo que se persigue no es la voluntad 
de creer, sino el deseo de deocubrir, 
que es exnctamen to lo opuesto". 

Dertrsnd Russell. 
".Es casi milagroso que loo ml!todos de 
instruccidn no hayan conseguido nhognr 
por completo la santa curiosidnd de ln 
invostignci6n, pueo ln principal nocesi 
dad do tan delicndA plnnta, aparte el 
estímulo inicial, es la libertad". 

Albert Einstein. 

Se hn renlizAdo lo observncidn de que para el hecho educativo, el 
dioconte en o! mismo no representa ntng¡Sn ~apel princtpnl en el ~rocooo 
do deonrrollo, pues tan sdlo so conforma como cero resultado de la tnte~ 
venctdn que una comunidad ejerce sobre su estructura nnatdcico-ftsiol681 
ca. El pnnora~n histórico muestro que ln educacidn hn sido prncttcnda ca 
oi en todo tiempo y lugar como una acción por la que el educando es lle
vado a convertiroe en mecánico reproductor de cierta interpretncidn del 
cosmos y do ln extatencin. Y la verdad es que frente n este hecho que u-· 

ntformn el comporta~tento de cndn diecente, sobreviene una senonción de 
pesadumbre, do angustia, pero, ta~bién de inqutetud por reconstdernr si 
acaso no sen otro el valor que repreoentn un educando en eoto procnao. 

Ln pooibllid~d educatlvR sostiene que e!, y nruntn hacia un pleno 
desarrollo do ln pereon~lidnd humana on el que el papel del que se educa 
exige un dtscernimtonto peroon~l de los elementos que hnn do nprovechar
oo para la conatituctdn do su propio deanrrollo. Pidneese que ei bien el 

hecho educnttvo ae ~ueatrn de manorn abrum~dor<t, por otro pnrto, en ~1611 

nos caeos de l~ mioma htatortn, han podido mantfeel~roe algunas nctuncta 
neo principnloa del educ~ndo, crentivns e independientes, pues, et no, 
¿do qué otro manera se oxnltcn In fecunda ~nunquo penosn- evoluctdn de 
las nrtes y lno ciencias? Co~encemos este capítulo hnotendo unn rereren-
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cia b!laicn 11 nlgunoa de loa intC>ntoo oduc11tivoa que han bregt1.do por la 
participacidn -genuina y autdnomo-·dol educando en el proceso de deaarrA 
llo .. 

z .. l ANTECEDENTES. 

Una pedogosCo. que se ha:,.·a inquietado por el papel del educando on 
su proceso do formacidn, y que haya reolamndo por su participoci6n y eu 
valor fronto o un modelo do cultura, se encuentrn ya do una manera mani
fieatn, aunque todavía muy .titubeante y cargo.da de.eisloe do trsdicidn 
venerada, o ~artir dol Qvnttroc"nto .. Durante eoe oialo, pedagogos como 
Pablo Vorgorto, tJB acercan a la "nntisUedad" -Cicordn y Quintiliano, es
pecialmente- pero no con ~era actitud eumiaa, sino con un interés verda
dero por el mundo y su naturaleza; Maffoo Vcglo, en el ~ oducatione !! 
~ clnriaguo eorum ~orJbue , demuestro por lo educncidn fecicnina un 
"eecandnlooo" sentido liber:i.l; Eneas Silvia Piccolociini, primero obJepo 
y luego Pnpa -bajo el noobre de Pío Ir-, censura en el De lfbororum ody 
~ , el exceso de dialéctica. ;r gcociotrí.11. porque apnrtan al niflo de 
la vida real; Pico dolln Htrandoln, enaef'ln a Juan de MédJcia -fu taro 

León X-, que "lo 11nico grnnde en la Tierra. es el hombre", -¿aor4 por oe
to que Lo6n X no baja la ~irnda frente o ningún codelo, y vialumbrn en 
Miguel Ansel y Rafnel, nrquilocturn, oeculturn y pintura jnmde pennadaa?
Guarino de Verana, levanta una escuela on Mnntun, nll!, no quiere formar 
aruditoo re~otidorea, quiere favorecer en loe niíloo una vida activa y com 
petitiva on el mundo de loa hocbros y loa nogocioo1 y, desdo luego, el . 
~onaiderndo "campeón" del Ounttrocento, Vittorino dn Feltre, en Ferrara, 
trabajará por una escuela donde alumnos y mnestroo vivan una "Casn Fe
liz". Ahí, se "aprer.do deleitando", ln mecánica repetición de la ldgica 
decadente ea auetitu!dn por ln nlegr{a do la.libre interpretncidn do loo 
cldeicoe; por la maflnna ae nnda y va do enza, y por ln tarde· se ncudo al 
tribunal de ln ctud11d n d1scer"1tr ln defensa o llCUee que el abogado l.ace 
do algiln pnrroquJano. 

En el 8. XVI, Rnbolnio, pone on guardia contra In instrucción librea 
oa, "adorno pero no fundnDento del espíritu", y deooepern, porque eu gi

gante Gargnntda ha recibido unn educación pura.mento mnecid,.icn .Y verbal. 
que lo con\•ierte en un "inepto m~marrneho modio imbécil"; y, Montaigno, 

nl proceptor que tiene "ln cnboza bien hecha máe que bien llena", aconee-
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jn que no hnble siecpro ál solo, sino quo escuche tambián nl discípulo. 
Mda adcle.nte, con ln publicación do la Dtdácticn ~ de Juan A

t16s Co:nenio, allá por el afio 1627 1 se vivirá de una me.nora "oficial" ln 
condena a cuerte do con educación purnconte dictado, dogmática, memor1a
tn1 vcrborrátcn, repetitiv~ e indtil, poco o nodn forjadora.do actitudes 
y pcnanmientoo nutdnticos. -¡Qué lástima! ¡Sólo fue condena, no funernl!
Por eso, unn p~ginn de Cocenio puedo ser todnvín, cnai en cualquier parte 
del mundo, "considerada como revolución pedn,c;ógicn, profundncento poligr,a 
en en cuanto eo unn innovncidn de pode.gosoo inconsecuentes ••• Comento jn

mdo imostn6 que sorín subversivo en diddcticn 345.nnos después de haber 
publicado su opern prion" ( l }1 y lo dnico que hizo esta !'oiudadano del 
cundo" -como Leibniz lo lla::::i6- fue apelar al valor de la experiencia eon
oiblo en el proccoo de conocimiento. 

Durante ol s. XVII y parte del XVIII, en Paraguay se vivirá uno de 
loe intentos más brillantes -y quizdo hasta heróico- de pooibilidnd educ~ 
tiva. Ahí, la Cocpnílía de Joodo, orden religiosa católica, edificará lne 
"cisiones" en que dará ojecplo, a la ciocn lgleoin y tncbién n los heter~ 
doxoo, de una convivencia educativa donde educador y oducnndo oc recono
cen coco oujotoe do valor, dond~ el uno repreoonta una riqueza de nprcndi 
zaje pora el otro -y viceversa-, donde ninguno impone su idtocn como dni
co, donde el conocimiento es rocrención de ambas parteo y el r,obierno do 
1a convivencia eo acuerdo coc:lin. Ahí, ?licolás Ynpaguay, indio, "escribid 
dos libreo en una época en que la mavor porto de loo eopaíloleo oran toda
vía analfabetos; otro publicd unn Historia.do Yapeyll; un tareero cocpueo 
un drac:n oobrc ol peen.do original" (z_), y, ahí también, cun.ndo la autor.1 
dad déopotn portó coronas o empu~ó cruces para ahogar la libertad de loe. 
puobloo, algunoo jeou{tae comprendieron el absurdo de unn obedtencin cie
go, y, entoncoo, no dudaron en blandir sus eopadri.s por la obra do tnntoa 
aroo. 

A finales del s. XVIII, y del otro lado del mundo, una revolucido 
cimbrará las bases de ln trnditio , no noo referimos n la "francesa", o,1 

no o la "coperntcnna" que levantó Rouosenu. EJ. Emilio se erguirá cot10 y 

no de loo reclamos 1::1d3 resonantes por el reconocimiento del valor del ed;u, 

( 1 ) DE OLIVEIRA LIMA. L •• op. cit •• P- 82, 
( 2} FERGUSOH, J.. Lri.e Rotidblicri.e del Río do la Plat:'.l 

co, 1~71, p. 49-
TIME-LIFE, Méx.1. 
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cnndo, su autor domnndnrá: "comonznd por estudiar mojor a vuestros alum
nos pues con seguridad no los conocdis", y con genial discernimiento con
cluirá que lnn mejores renliznciones son aquellos de las que el ni~o es 
nutor, loe conocimientos mejores y m~a durables aquellos que dl mismo e
labora; del mneetro dopondo ln sugere~cia do situaciones que alimenten su 
curiosidad, su atención, su esfuer7.0. 

Ar.os desou6s, Juan Enrique Pestnlo?.7.i, no sólo intentnrd la ~ráctica 
del ~ , sino que desdo Neuhof hasta Iverdon, desbordnrá al gran gi

nebrino. Estnblece lns bnses de ln modornn Escuela Elemental, y con gran 
imnginnci6n intuyo en el educando su pnpol en la "roin\•ención" del conoc.1 
miento; se vnldrá do le experiencia sensible, o!, pero, tambi6n adelanta
rán su tiempo el reconocer esn acción en el educando que.estructura y 
transforma las cosas y loe conceptos del entorno. Postnlozzi mira en le 
oscuoln une rosponoabilidnd social, y del gentilhombre, selecto y egoísta, 
ln llevará al puoblo fraterno y trabajador. Uno de eue alumnos mde bri
llantes luchará.por la oducnci6n do ln primorn infancia, y venciendo se
rios obstáculos, concretará su idon en los fnmoeos "kindergarten". Poder~ 
co Prijebel insistirá en ol valor dol juego: "loe juegos ~e la infancia 
aon algo ne! como germen de le vida toda que va a seguir, pues el hombre 
entero BA desarrolla y se manifiesta on ello; en ello revela sus más her
aoone aptitudes Y.lo cáo ~rofundo de su oer." 

En el s. XIX, y desou6s de la guerra de Crimen, el Conde León Tola
toi dejar~ de coc~ndnr lno milicias rusas contra los oj6rcitoe turcos y 
franceses, para pasar n comnndnr una guorrn sin tregua contra le ignoran
cia, le pobre%n. y el fanat.ismo. Convencido do que la escuela do eu tiecpo 
~como le do cualquier otro- "no educa pastoree pnrn rebnílos, sino rebnffos 
para peetores", funda la Escuele de Ynennia Polinnn; eh!, junto con niffoe 
campesinos labrará él mieoo la tierra, y emprenderá, además, un intento 
por cultivar la libertad. 

Trns concluir le Primera Guerra Mundial, Adolfo FerriO~e, impresiona 
do por lo absurdo do le tragedia, y advertido de quo la educación tradi
cional es reorononblo -en gran medidn- de ose com~ortamionto tiránico, i
rrespetuoso, ofensivo e irracional que las naciones del mundo han mostra
do entre s!, declara: "entro las cnusao profundne de la guerra y ln confa 
sión actuales hay una cuya importancia no se ha.subrayado bastante. En tA 
dos loe p~!oee do Europa Ja escuela se ha esforzado ~or adiestrar al nifio 

'º 



en la obediencia pasiva. Rada ha hecho por desarrollar el espíritu críti
co. Nunca ha intentado favorecer la ayuda autua. Ee fácil ver ahora loe 
resultados de este sistema paciente y continuo. Loa pueblos no aprendie
ron a rebelarse contra lae 6rdonoe equivoc~dae de sus gobernantes y jefes 

militares. Ro supieron resistir lae repeticiones cotidianas del~ prensa. 
Ko pudieron adoptar medidas do solidaridad y cooperación capacee, con.mu
cha frecuencia, de salvarles de la aiseria y el hat1bro." ( ') En 1921, FJt 
rriére tunda la Liga Internacional para la Educación Hueva, eu intenctónt 
Promover el reconocimiento do un educando que participa en ln recreación 
del conocimiento, y que colabora en el acuerdo do ln norma aocinl que re
gula toda convivencin humana; ademdo, ao persigue la formación de respeto 
n la autonomía de loe pueblos y la fundaaontaci6n de la paz y eolid.'lridad 
internacionales. 

Solamente.15 aíloe deapuée, Hitler invade Polonia y so la reparte con 
Stalin; ln "bota" del coloso bocho educativo es una realidad brutnl en el 
S. XX, y no obstante, loe intontoe.quo so arman pnrn enfrentnrlo de nfnr.ll 
nn cnnern deefnl1econ:,on Alc~nnin, estará Kerochenotoiner; en Italia, 
I-tonteeeori; en Bélgica, Dei;!roly; en Eotndoe Unidos, Dewey; on lnglnterr11, 
hoill y Huesoll; en ~spaffa, Luzuringa; on Francia, Couoinet y Preinot;.en 
Dincu:iarcn, Grundtuig, Hanoon y Jenoon; en Noruocn, J"drgonoen; en Sui~a, 
Claparéde y Pinget: on Mdxlco, Dorlnnga y Torree Quintero; en Brasil, Tei· 
xeirn, de Oliveira Lion y Fraire. 

Kerochonstoinor afirma la escuela como el áablto donde el alumno ro~ 
labora loe bteneo de cultura; Monteeoori, abolirá el banco oocolar y la 
tnriaa magiotral pues la pooibilidad educativa requiero do otro ambiente; 
Hoill, realizará una tentativa do democracia con loo ninoo do Summer
hill; Hueaell, insiste on que "los nlíloo oonn gotivndos a pensar y sentir 
por sí mtomoo, no a reopondor paoivnmente n loo pensamientos y eentimion
tos de otroo" y, advierte quo "en nuestroo dfns la tiranía de vnotns orlm 
nfzacionee como maquinaria, gobernadas deode arriba por hoabreo quo oaben 
y so preocupan poco do las vidas do loo que controlan, está matando la in 
dividualidad V la libertad del enp{ritu y forzando a los hombreo cada voz 
cáo a contormnrBe segdn un modelo uniforma"; Luzuriaga, eaprendo une cru
~adn por Hiopnnoacértca en favor de la pooibllidnd; Haneen y Je~Ben, de
oean qua el cducnndo cobre conciencia do ou vqlor en ln escuela, au !!
~ ~ 1!21.!!. .escnndalf~a v ospanta a loo ortodO%OS del hocho; Torree 

( j) FERBIEHE, A., op .. cit.,, p. 119. :n 



Quintero, doctora que un maestro no.es tomador ni dndor de 1occiones sino 
promotor d' experienctos; J"drgenson, ncepta 1n invitación de doe n1umnos 
de ense~nnzo ~edia do ln Escuela de ln Catedral de Celo, Jan llaneen y 
Knut,Ki8lltuld, para participnr en la edificnci6n do un inotituto democrá
tico, allí, se vive uno de los intentos por lo nutonom!n cocolnr más im

portantes de la segunda mitad del siglo; en 1964, Preire vive meaos do en 
carcelatlionto por hobor oido conolderndn eubvoroivn ou acción pedng6sicn, 
e1 "gorila" del hecho so muestro do nuevo, Paulo lo "dnico" que reclt1.111n 
es •reflexión y acción del hombre sobro el mundo para trnneformnr10•. 

Dentro de todo este esfuerzo -nt1.n muy lejos do oer ouficicnto- debo 

hacerse mención eopocinl de Jenn Pingot. En cierta ocnot6n, Pinget mnni
feot6 que ou interés pOr ln Pedosoc!n había surgido fronte al hecho do mi 
raree convertido en padre; ¡onhornbuonn!, puoa aorá él quion -trns inton
so y ~ecundn tnvestignci6n- ostnblezca y, no{ logro ofrecer -finnlmonte-
1ns busos ciont!fic~o nccosnrino n ln certidumbre do todo nqucl que mirn 

on e1 educnl;ldo oleo ello que un coro reproductor do :iodcloo. Su invootiga
cidn cocionzo on el Inotituto J. J. Rouoacnu -rundndo por ClopnrOdo on 

1912- y culmino con la croncidn dol Centro Intcrnnclonnl do Epistecologín 
Con~ticn en la Univoreidnd de Ginebra. Con PinGct tiene ol :iovimionto de 
la pooibilidnd oducsttva el fundnoonto científico que tonto fnltnbn; de 
hecho, una d~ lns críticos que continunco~to oc le hicieron -hnetn hace y 
nas décndno-, ero la cnroncia de coto baso. So puede oftrmnr -desdo lue
go- que el nutor de El No.cimiento de la Intcltecnctn fil!. fil l!!..!l2. .no la 
ha cubierto dol todo -oiompre quodnn intorrocnntco por contootnr-, Din CQ 

bsrgo, la nftrmncidn do que on ol proceoo cducotivo, el conocimiento ge
nuino ao eatruc·turn y recreo como producto do la mnnipulnci6n que el edu
cando ejerce sobre loo objetos y los conceptee que co~ponen la renlidnd, 
eo nlgo que definltiv~monto hn qÜcdado contrastado. 

Durnnto los soscntnn y setentas oe h~n hecho olgunno críticos justi
ficados n "onricaturRe• que de la oncueJer. ~ oe prncttcnn en eotR oo
gunda mitad del siglo. Una de ollns, bnotnnte en6rgicn y oortn, os In QUe 
el profesor Lucien Morin do ln Univorsidod de Queboc en Troie-BiviOree, 

prosonta."en .!!g.§1 Chnrlnt'l.!"los E!!. l.!!. !!Bm Padnpori'n { 4). Morin tiene i;om 
plota rnzdn cunndo denuncia a eeo ti~o de =ncotro ~orezoao e ignornnte, 
que onnrbolnndo el eatnninrto de ln nutonomfn escolar y practtcnndo -sn 

( 4 ) MORlll, L.• Loa ChRrlRt:1nos de ln lluovn Pode.goe{n • 



gl.ln él- la dinámico de grupos y la participacidn oapontánen del disconte, 
deja n oue kLumnos en el vocío de ponoomiento y en la anarquía aooi~l; sin 
ecbargo, hoy, Morin de ninguna canora puede sostener que la Escuelo Nueva 
carezca de una bnse científica (5 ), y si lo hace, quiere decir que deoc~ 
noce lns in\•cstisaciones que sobre ol proceso do conoci1:1ionto y el desa
rrollo intelectual hn efectuado Piagot, o que el ha intentado antorarse 
de ellas -lnccntablecente- no ha cooprendido un ápice. 

Por otra pnrte, uno do loo dltimos cep~cios en que se ha intentado 
desarrollar la posibilid~d educativa, ea el del entendimiento mundial. 
El riesgo de una tercer guerra que comprohonda la totnlid~d del globo ea 
evidente; loe pueblos contindnn manifestando entre sí un cocportamiento i. 
rrncionnl y con Anicoo de docinio. Las coneocuencioo políticas y aocioleo 
del hecho educativo son una presencia permanente. La "0rgnni%aci6n de lno 
Nociones Onidns pnra lo Educnct6n, la Ciencia y lo Cultura" (UNESCO), 
conotituídn en Londres en 1946, no ha logrado adn -en el marco de ln con
vivencia internncionnl- loe rcoultadoo copcrndoa. Sin emb~rgo, loe educa
dores quo apuntnn.hncin ln libertnd responeablo del hocbre, no desespe
ran. Uno de el loe, el profenor Ja:nes Hondcr::ion del Ineti tu to de Educación 
do la Universidad de Londres, en su lihro Educl'tclón ll~ra el Entondimfen
.t..2. Hundinl , sugiero un conjunto de bnees que pueden nprovecrnroo como CA 
quema para cualquier intento que oe haca en el cundo por la pooibilid~d, 
allí, eeílaln quo un mneotro "terrestre" -o ne~, un maestro que reconoce, 
respeta y promueve In orlginnlidnd y autonomía de todo educando- hn de t~ 

ner un conocimiento preciso del ~odio donde lnborn, pero, sobre todo, ha 
do ser "una persono con sentido de lns poelbilidndee" ( 6 ). 

FinnlDento, sdlo hny que decir, que si bion, es verdad la continua 
presencia cegadora del "hecho" frente a loo titilantes ensayos de la "po
sibilidad~, también lo es, que data no aparece por vez primera con el Qua 

ttrocento, sino que. naco, con lo imnetnnci6n e inteligencia del hombro. 
¿O acaoo, no ne ve por allí n Sócrates preguntnndo? 

( 5 ) Ibíd., PP~ 50-5J. 
(6 ) HENDEHSON, J., Educación y11.ra el Entendimiento Mundial , p. 74. 
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unidad f!sico-qu{micn con funciones y reacción propine que le permitían 
reepondor n lon cambios de enl'1r~{a dol cedlo, y conser•.oaree a sf mismn. 
Hoy d!a, ne puedo conocer el func1ona~icnto o conducta de ee~on price
ros seres vivos mediante ln o~eorvacidn do oreanismos unicelulares, 

puco datos corresponden a lna estructuras vivas ~~o a~ncillne de la evQ 
lución bioldgicn. 

Un orBanieco unicnlulnr nctunl -piónllcne en un pnrnmecio. por o
jeaplo-, regula ln aerie completa de funciones vitales -digeet.idn. re§ 
piraci6n, metabolismo, excreci6r., l~comoct6n, reproducción- con base en 
dos procesos que non de carácter fundamental y general para toda unidad 
vivt~nte. sencilla o co~pleja. El proceao más primitivo consiste en la 
capacidad del orgnnismo para apoderarse de los elo~entos del medio y n

provechnrloe coco recuroo para ontisfacer oue propino ncceeidndos; esto 
procoeo implicn unn influencia que el aQbtente ejerce eo~re la unidad 

vivn, puco dependiendo do cierta nrconía que el entorno coneerve en sus 
elementos la unidad podrá o no nubaiotir, ya que cualquier cambio en a
quél altera el equilibrio interno de éotn. Un cjemnlo do P.ote proceso 
eon loe patrones r:le nl1ticntacidn que ronl17.n toda cr!at.ura viva. El nl! 
mento ropreeenta la energía indtorenanble que ee requiere nnrn llovnr n 
cabo cualquier función de mantenimiento vital. El parnmecio no ~odr!a 
trasladarse de un lugar a otro. ni modificar químicamente los elementos 
del oodio o reproducirse, oi nntoo no fuera capa:i: do adquirir nl1mento 
e ir.corpor11.rlo sin mavor dtf:lcultn.d n au estructura proptn. Pero, ¿qué 
nucode cuando alg\ln factor ajeno a ta unidad viva pone en peligro su e

quilibrio? Dada coa condición, ce que funciona el segundo proceso; 6ote 
consiste en la capacidad del orgnntsno para transfor~ar eu eotructura y 
olabornr nuevos patroneo do acción que lo permitan así acomodarse a ln 

circunstancia diversa; eoto proceso tcnltcn la tnflunncia que la unidad 
vivn renlizll oobro el !lledio, pues supera el denequilibrio del entorno y 
lo modificn. En el cneo dol orcnnin~o untcelulnr, ~nto tuvo quo ronli
:i:ar transformaciones -ror ~jemplo- en su área motora. cunndo los ol"men 
LOO nut.rient.es de eu ~nt.orno -por 'llgunn razón f!nico-quh:icn- comon7!!. 

ron a '!'ac.o.eea.r, v fue ontoncoe "leceoario un sist.e~a locomotor miis rát'i
do que ~ermtt1or~ corepettr por el elemento con mnyor eflcnctn. 

Sin embargo, os nrecieo eofl'alnr que la modificación de l'ls eot.ruc
turas functonn.les, no ee da sólo como efecto de cambios en el 1r.edio, e! 
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no tnmbián, como producto de vnrincioneo fortuita8 en el ordenamiento de 
lna cioléculna re.oponsablea de ln reproducción del organio1:10, o oon en el 
ordeno.tdento de lno 1:1oléculna de AD!l, o -lo 1:1d.o traaconc'lente- como pr,g. 
dueto del uoo que loa oorea vJvoa ~~cen de au estructura. Todn célula 
porta mo] éculao de AD!I que en conjunto consti tu~1cn los genoo de la uni

dad viviente. Loa genes actúan como reoponsnbleo del proceso de rerrod~~ 
ción de la unidnd. Cndn gen detcr1:1lnn lo composición de una molóculn oo
pec!ficn de proteína. Lna colécul~o do proteína hncen.pooiblea detercin~ 
daa propiedndeo y eotrjcturno que, en loo aerco vivos, implican la divex 
eidnd de loe patronos de conducta con que oc enfrontan al cedio. Loa pa
troneo de reacción son no! deter~1nndoa por los Renes y oelcccionndoo 
por el ~edio; ain ecborso. lo gen~ticn moderna hn domootrado que ln. 
transformación de ln.o ootructurno y patronea conduct.Uftleo os también re
sultado del cocportnmlonto propio del orsnniomo. Dn ojomplo cldeico que 
muestro.esta relación entre comriort.ru:iionto y cambioo eotructural y con
ductual, eo el renli:-ndo en la Universidad do Californio on Berkeley por 

Mnrk Rooonzweig y colaborndoreo. E:t experimento conaiotid en eatudinr 
cuáles eran lno conaecuencino do colocar a dos colonina de rotas en si
tuncioneo que icpllcar~n cocrortocientoo diferentes. A ln edad del des
tete, una do lns colonias oe ubicó en un mPdio rico en estículoo qae p~ 

oibilitnbo. unn vnriedad mu:{ amplin on la e-nmn de comJlort.amientos: oubir, 
bnjnr, rodar, abrir, empujar, oocuchnr, oonttr, correr, onltnr. La otra 
colonia fue diapuostn en un ~odio oilencioeo, monót.ono y eaca.onmonte i

luminado. Ambas colonina, oin embnrno,. tuvieron un acceoo ilimitado n 

la misma clase de alimentos. Pues bien, el primer grupo mostró, al lle
ga.r al ootndo adulto, una cnpncidnd superior p11rn re.ool"er problo:nns n
a! como numento en.la mnan del cerebro y cambios efectivos en ou quími
ca. Por otro parte, ol elemento fundnmentol do la moderna vioidn genéti 

ca del proceso evolutivo oa la noción de que no sdlo el ento.rno innuye 
en loe ca~bioo de e9tructurn y conducta del organismo, sino que éste tam 
bién "puedo elegir y modificar au modio ambiente .. " {7 } 

Loe dos procooos bdstcoa regulan lo relncidn que el orgnniseo tie
ne con su modio, y, como reoultado de la recíproco.interacción que cons
tituyen, la cotertn viva ho logrnrto, por una porte, la· conservación de 

{ 7} ECCLES, J./ZEIER, H. 0 op. cit., p. 23 .. 
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un equilibrio frente nl entorno, y por otra, el deearrollo de formas vi
vientes cada vez más cQm~lejae on su eotruoturn y comportamiento. "De 
ah! que ThPodosius Dobzhansky definiera ln evolucidn coco "la respuesta 
creativa do ln maLeria viva a las oportunidades ofrecidas por el me
dio"." {8) 

Este constante intercambio de materia y onerefa que os la rclacidn 
del organisoo con el medio, ha sido coneiderndo oomo.un.sistema abieri~ 
y din,mico de ccmunicación por Ludwig von Bertnlnnffy en 1949, y m~s rA 
cientemente por Ilya Prigogine. { g) Ambos coinciden en quo la relación 
ne! establecida por loe dos procesos nnterioros, ha implicado ol desa
rrollo progresivo do las formas vivientes. A lo largo dol desarrollo fL 
logenético, el sistema oiempro ha funcionado con base on los dos proce
sos deocritoe: ns{, por una parte, ha promovido la.especialización-en_~ 
la capacidad para asimilar loe estímuloo dol modio, y por otra, ha genn 
rado patronos de comporta~iento o~s complejos que operan sobre aquél. A 
partir de los celentóreos, eeto proceso de comun1ca~16n entre el orsn
ninmo y eu entorno ha eido regulado por un sistema. nervioso coordinador. 
Desde entonces, oste sistemn ha ido evoluclon~ndo, paulatinamente, has
ta llegnr a su eetndo m~o deanrrollndo que es el sistema nervioso del 
ho=bre con su extraordinario cerebro. Ae! como el fUncionamiento del 
sistema guarda unn semejon%o universal en.todos loe organismos vivien
tes, del mismo modo su estructura iaplicn una unidad funcional bdsica 
llamada neurona~ La neurona es una célula compuoota, fundamentalmente, 
por tres partos: un cuerpo central, una v!a de comunicación llamada 
ax6n, y una aerio de terminales comunicantes denominndao dendritas. Un 
Orsaniemo capta, por medio de las neuronas, lns manifestaciones de e
nergía-del ambiente -ondas de 1uz y de sonido, varincionee de tompera
tUra, presión y posición en el eepncio, olteracicnes qu{micne olfativ~s 
o gUotatives-; le neurona transmite al organismo estos 03t{mu100. Loe 
ost!muloo pnoan a través de loo axonee en formo de impulsos eléctricos, 
pero, al llegar a loe dendritas, la transmieión del eot!~ulo entre una 
neurona y otra so reali~n en forma humoral, es decir, por medio de sub§ 
tanciao qu!micne. Al espacio que existo entre las dendritas de una neu
rona y otra se le llar.in sinapsis. Paralelamente a eet,a capncld11d pnrn 

( 8) tbíd., p. 24. 
( '9 ) Ctr., i b{d., PP• 3!)-39. 



captar eet!muloo, la neurona posee otra para ronccionnr fronte a elloo. 
Mediante el mismo mecanismo do conducción del ootímulo, ln.oólula norvi2 
ea transmite a áreao motoras la roeruoota que se ha de dar, y que conei4 
te en la contracción o dilatación de nlgiln mósculo, o en el ectivnmionto 
do alguna glándu~a del cuerpo pnra que secrete dotormin~da honnona. 

Estos proceooe nournies de conducción ·y tranemioión de eet{ciuloe 
y reepuestno presentan ou mayor adelanto y complejidad en el sistema neL 
vioso del hombre, y sobre todo, on su cerebro. En ol fUncionnmionto y 04 

tructura del ststom~ humnno se evidencia con claridad el principio gene
ral de la evolución, eogdn el cunl, loe sistemas ya e:ir::ist.entes eig\len u
tilizándose integrados en otros ouperioreo. En efecto, por un lndo, la 

conducción y trnnomioión neuraleo e~ reali~nn cedinnt.e impuloos e16c-
tricoo que p~ean por loe nxonos, pero, cuando el mcnsnje ha de atravesar 
lo.e sinapoio 1 aqu611ae se efectdan emnledndooe un ciecnnioao m.io antiguo, 
la trnnomiei6n hucoral. Por otro 1Rdo 1 ln cotructurn del oietema humano, 
presenta unn orBani%nci6n tal, que porciite tanto rnotroar el pnsndo evo
lutivo del mieco como conjeturar acoren de su futuro. Fnul McLean, direa 
tor del laboratorio de evolución cerebral y conducta del Instituto Naci~ 
nnl do Salud Pilblica do loe E.U.A., ha propuesto ol codelo m~o destacado 
respecto a la os true tura dol sis temo.. De acuerdo con el modelo. do Jo1cLean, 

la parte mdn primitiva del sistema comprendo la médula enpinnl, la médu
la oblongada, el puente de Vnrolio v ol cerebelo; estns ootructuras -a 
partir del área superior do ln oóduln espinal- integren ol cerebro post~ 
rior, sobre éste se loco.liza el cerebro medio. McLean llama "armn26n n~y 
ral" al conjunto. integrado por ln médula espinal, el cerebro noeterior:.Y 
01 cerebro ~odio, loe cuales nlbergnn los mocnniemoe nouraleo b~nicoe de 

la reproducción y la nutoconoervnción talos como reeulnción dol ritmo 

card!nco, respiración y circulno16n. En un_~eZ o un anfibio éete es c~si 

todo el cerebro que existe. McLean diotingue treo cl~scA de.elementos m~ 
trices del armn7.6n neurnl. El de formación ~do antigua envuelve nl cere
bro m~dio, lo comparten con ol hombro los reotnnteo mnmí!eroo y loo rep
tiles, y se le conoce como "cooplejo rept(lico" o "complejo R*. Rodeánd2 
lo se halla el ateto~~ licbico, deno~inndo as! porque linda y comunic~ 

con la capa máo evolucionada del eioteoa, es decir, ln corte~a cerebral 
o neocórtox. Recatando, se encuentra el neocórtox, ein duda la incorporn 

ción evolutiva m~o moderna. 



McLonn hn demontrndo que el complejo R dencmpeftn un papel importnnto on 
la conductn agresiva, ln territorinlidad, loe netos rituales y el eata
blocimionto de jernrquína nocinleo. -¿No oon éatoa, cnractorea que ao 
hnynn tmplícitoe en ol ejercicio del hecho educativo?- Ea unn pena que 
el hombre Be eduque n~n como reptil. "Entre loa consojoa do Mnquiavelo 
nl príncipe oot.á el de "nctunr n anbiendna como las alimnftna"." (10) El 
sistema límbico regula loo ecocioneo intenaaa o singulnr~ente vívidas, 
controla ln hilnridnd, el sobrocogimicnto, ln nnoiednd, el plncor, el 
i:iiedo; cuando en ál oxtste alguna ineficiencia se or:I ginan irri t.aciones, 
miedo o emotividad intensa sin causa aparente. 

El neocdrtox o corteza cerebral es el resultado dlttmo, m~a comple
jo y extraordinario, de la evolución do ln materia viva. Lo integran, 
10 000 millones do neuronas, do las que cndn una -en promedio- realiza. 
60 000 interconexiones con otras, llognndo nlsunao al cuarto do millón. 
Su funcionamiento también se apoya en los dos procosoo bdeicoo del dOSA 
rrollo filogenético: por una parto. es la eotructura viva máo os~octal~ 
zada en cuanto n Is captación do estímulos; miles de millonoo de nouro
nno viajan de todns pnrtos del cuerpo humano, llevando ln información 
do lo que ocurro dentro y fuera de ál. Toda la información llogn a un~ 

norco área de ln corteza denomina.da "área aonsittvnn. Lne implicacionoo 
olcctroquímicns de eotn área han oído estudindao -entre otros- por Wil
dor Penfield y, Rnlph Gornrd; por otrn parte, os tacbién la estructura 
cáo rica en cuanto n la gama de comportamientos que so puede efectuar 
como roo~ueotn n 1os estímu1os del modio~ Esto oe debe a dos razones bá 
oicamontet 

Una, loa miles de mlllonoo de neuronas que salen do otra área do 
la corteza, llamada n.área motaran, y que establecen cocuntcaci6n dtroc
tn con loo pn.rteo motrices m-~s ebpeotnli:!!o.das del cuerpo -manos, labios. 
lengua, boca, piernas y cuello-, y, dos. el 11 áren do nooctación" -oxcly 
siva del ser humnno- que le percite operar conexiones oimultáneao entre 
vnrioo estímulos, conservar un inmenso cdmulo do infort!lncidn 0 producir 
un eistomn de o{mboloa -llamado lenguaje- que lo posibilita parn.elnbo
rar -mediante simoles imdscnos- complic'ldaa _tentativas do acción, y no 
sólo oso, sino también trnnarormar osas tmdgenes en dioeffos de cosas 
nueva.o adn no plentaodno ~nr la naturaleza poro quo la mano creativa del 

(10) SACAN, c., op. cit., P• 81. 



hombre se ha encarg3do do eoculplr. LR memoria, inteligencia o imaginA 

c16n que de eotn áren so dcriv3n, constituyen los pilarea de la ovo1u

ci6n culturnl que ha co~enzndo hace nlgunos millones de n~os, que el 

hecho educativo frenn cotidtnnnmente, y n la que Dronowski hn dado en 

llamar el ".-isconoo del t:o:nbre". 

De osto modo, oe observa quo la pooibtlidnd educativa tiene su n
eiento bioló&ico en los ctair.oa doo procoooo básicos del desarrollo fi

logenótico, pues yn se ve que desdo el cáo inoignificnnte protozoario, 

éste no ha quedado a merced absoluta de su entorno, sino que ha sido 

capaz de responder a él e influirlo; sin embargo, con las cualidades 

do la corteza cerebral, la posibilidad educativa queda garantizada. H~ 

cor Sporry, rtel Instituto Tecnológico de Californin, ha descubierto 

que el heciafrrto izquierdo del cerebro os el rooponsable principal 

del conocimiento obJctivo del hocbro, ea decir, es el lugar donde se 

procesn In información que ~reviene de experiencias directas con el m~ 

dio, nh!, so la ir.tcrprotn forcalmento pnrn diocornir -dada unn ni tu~ 
ción- la conductn o juicio cejoreo a ecitir, edecán, ae deoonvuelvo la 

concionctn vcrbnl y annl!tica, y ne coordin11n loo lenguajes oral, ro

crito :; onteciático. Snerry {11) ta::tbién hn logrado cootrnr cómo el he

mioferlo derecho ns el responaable principal en la comprensión de for

cao ?lást.lcns, relacionen geométricnc; y pcrici.'.l. en lrn hnbilidadee ma

nualea, pero, lo r.áa icportante, en que en cata parte del cerebro tie

ne lugar la recombinación y transfor~nción de la realidad conocida en 

proyectoo todavía no t~ag!n~doa. El heciisfcrio !7.quierdo ~rocosa la tn 
forcnción do codo secuenctol mientras que el ~omleferio derecho lo ha

ce oicultánenmente, conect~ndo con divcrsao fuente de ir.form~ción n la 

vez .. 

Do esta manera, loa netos creativos son en buena ~cdidn rcnultndo 
de los compon&ntea del ~c~inferto derecho, poro 103 rnzonacientos so~re 
la validez del resultado son, prlcordinl~ente, functonco dol ~emioferio 
izquierdo. Aoí, oe considera: al ~e1:1tnfcr10 izquierdo, co~o el resulta
do final del pri!'llor proceoo bdatco de la e'lc.lucidn, puen l:lOdiante él, 
el llofllbre dispone do la cnpacirtad para npro.,ecJ•ar~o de loo ele1:1entoe 
que conformnn nu entorno, o como oer.nla Pisget, la cn~actdnd para astmi 
lnrlo, y, al h~cisferio dorecho, cor.10 el rcsultad9 fJnal del segundo 
proceno. pueo mediante él, on que el ho~hre clnbora disc"ºª nuevos para 
superar al ~odio, o como aeftala Pt~get, unra operar con nutonomfa tran~ 

(11) crr.r ECCLES J./ZEIER, H., op. cit., pp. 146-155. 
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formaciones sobre 61. 

¿Cóco oe comunicnn amboo hemioferfoo? Lo hncen medinnte un grnn 
haz de fibras nervioeae -llnmndo cuerro ~-. indiorcnonblo rara 
su relación, el cual oc locnliY-n entre los dos. 

De este modo, t.oniendo en cucntn l=i.s npt.i t.udee derivndno de lo. 

estructura del cerebro humano, pero, sin olvidar el tiempo que so rg 
quiere para su madurez -cio do quince aílos deopu6o del nacimiento-, 
se comprende que la biología mis~n del ho~bre ooa, oi111ultáne11r11onte, 
la rn~ón do la circunstancia dependiente en que éote oc debato durnn 
te lno primeras etapas de su vidn, y as! el motivo por ol que ou po

eibl e o incipiente nutonom!a reoulto lamentablemente enajenada, pero, 
tamb16n y con fortuna, ooa el factor medular ~or el que se pueda er
guir como un ser creativo, independiente, autónomo e inteligente. 

Bion podría dcciroo -nfirmn Sagan- que la cult.urn humana eo la 

función por oxcoloncia del cuerpo cnlloso; parnfraeeándolo, bien po
dría dociroe que la posibilidad educativa on labor, en principio, 
del cuerpo calloso. 

Y oin embargo, todno eetas conoiderncionco hechas respecto n 
nuestro cerebro, rooultun inouficientos pnrn o~licar el car4ctor l! 
bre de la conducta humana, oo decir, del neto que se realiza como r~ 
oultado de conoci=iento y decisión pereonnles. La pooibilidad educa
tiva oostiono, sobre todo, la capacidad que ttone el educando, el 
oer humano, para participar por s! mie~o en la eotructurnción del c2 
nocimiento y, para dirigir -t.nmbi6n, por o! mismo- el propio compor
tamiento. Para la posibilidad sólo hny genuina educación, cuando oc 
cultiva en el hombre la "capacidad y libertad paro. comprender, deci
dir, y orientar loe noten do ou vidn" (12); capacidad y libertad to.
lee que no puedon oer reducidas 'a oimploo efectos do la física y qu! 
mica cerobrnlea, pueo do pretonderse no! oo cnor!n en el abourdo del 

determintomo- El nourofioiólogo y premio Nobel, John Ecclee, hace u

na reflexión oimilnr cunndo advierte que, ei el carácter nutoco~e
ciento do la nnturnleio:a humnnn "no fuera sino ln lectura en voz nlt.n 
de ln actividad cerebral sujeta a nnut,n onpncfotemporales, loa pen

samientos máe recónditos v ln.s dccfsioneo :l'án sut.iles se reducirfan 

(12) CJ..RCJA HOZ, v •• op. cit •• p. 113. 
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e-.·ent.u1.1.lmi;nto u loe ¡n·oc,,sos !"'?rnbrnlcB rte loo q•1e ee deri..-'l.ron, con 
lo q~o se i~?ondría el paralelto~o ~oicofisiolór.\eo. 09 note modo el 
ouj~to est.ar!a coor-1r.tn:o:<?r,ta riPt.<?r~ por los nroc'fco.a cerobr!l.
les." ~lJ) A coto rl":1pccto, eacrit>e el filóoofo inr,léo Knr1 Pop¡er: 

"De acuerdo con el detero1nis~o, si alguien oos~lenn un~ teoría, 
~oncnr.oo {lor C'l.130 el ytro'Pio determiniomo, lo !1ace a c.:i.usn de cierta 
entructurn físico., i-r.'?. vez do au cer~bro. Por cor.oicuiente, non ene!! 
i'!amC1s 11 nocotroD mtuc.oD (y estamos p:-erleetinadoc por nuestra. nntructg 
ra !{oicb a tal nutoengafto) cuando creernos que existen coeae tales c2 
mo nrgu~cntoe o razones que noo hacen aceptar el determiniomo. Dicho 
do otro aodo, el dotcr~iniooo f!oico ea una toorfa que, cnso de sor 
verc!adorn, no es rfofend:lble con 'lrgu1:u:•nt.oo, JIUe:sto que obliga a expl!. 
car tod,o r.ueetrno rcnccionos, incluso ln.s cond!ciones que creemoA 
f'!lr.-!.~dnn en n.rP,U~t>n!.oe, coa::i debidu.s a condiciones l'Ur!lncn~e f!sicn.s. 
Son .~11t.as condictonr.s pura::mnte fíuicas, Jncluido ~ur.stro ent.orno f!
.:11.co, lita que noo ~acen dcc1 r o accotnr lo que decill'.os o 'lCopt'i
m'.)s." (14) 

Tales ref\exion'ln, y do.da ln existencia 1e loo aotoo creativos, 
intoligont'le :r llbreo del ser humano, hacen necesario considerar que 
en relación al concepto antrorológtco, la posibilidad educativa reco
nocP en el hombro la participación de un carácter do naturaleza dis

tinta a la material, o, nejor dicho, inmaterial, que lo posibilita PA 
rn traecender los l!cites del mecanicieco dentro de los que so confi

na aqu6lla. 
Por otra parto, Ecclee tambi6n eel'inla que "bnntn ahora ha sido 

tmpcDible desarrollar una teor!a nourofioiológtcn que exnliqu~ cómo l! 

na diversid'ld de proecsoo cerebrales llega a ser otnteti~ada de tal 
forma que el resultado es una oxporiencia conociente unitaria do ca
rácter clobal o pueat~ltico. Loe diversos procesos cernbralea conoer
vnn ou disparidad, dndo que, An esencia, no non oino el result~~o de 

lao s.ccionl}S tnrtividu1tlcn de fncont11blPs neuronri.e que. diopt:{'flta!l en 
ctrcuttoD comule,::oo, p:irttcit1nn en los nsq11e:nne do nctivi_d.'ld -:>epacio
fec:porales. 'h.:.eetra hlpót.eai!I 11.ctual cor.a~dera la ll!aqufnarlc. neuronal 
co~o u?'la co?:1binnci6n rto eet.ructurns (m~dulon) rtt.fusorne v rt·ce?torno 
de icpulons. },a untd'lil rte !n ex .. eriencta 112 2.!! .!!l. l:fil!ll~ de!!.!!.!!:. 
RÍl'lt"'fltg n'l'•1!"'of1etol6e!.s!l• Rfno .9.!:!2 T1rl'lvlen_!! fil cnrdct.er ~i!U: 

22.!l ntr!hutmrHf !l !!!:. !!!!!!1!..2 aut'.lCC'!"t1Ci<Jr.~e." (15) 

(l3) 
(14} 

(15) 

ECCLES, J., /~EIER, H., or. cit., p. 
POl'i'ER, K., COT'IOCiCle~t.o Ot-.1<J•.ivo. 
do por Jde:n. 
ECr.LES, J •• /ZETER, H., or. cit •• p. 

136. 
Tecnoo, r.adrid, 1982, ctta 
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Do ente modo, la posibilidad educativa -ol tgunl quo otrns neur2 
loses , fiotótogoe como el in6lóo Charleo Sherrineton y el canadlanse 
Wtlder PenfJcld (16), amboo tn~tión premios Nobel-, conLempla en ol 
ser hU?l'l1u10 a unn. realidad int.ottrndl\ por un componente oxterno, ma.te
rial, cuy~ ~ixtma exrruntón ea el cerebro y, uno interno o eopiri
tunl ~ue se manifioeta on la intoli~oncia y voluntad humanae. Pen
fleld eacrihi6 poco n:i.toe do ou :;-,unrte: "la b!loO física do la mento 
es la nctividad del curebro que en c-idn individuo ncon:pana a la acti
dad de 1:1u espíritu; poro el oop{rltu co libro y c<1.pn:r. de ciort.o gro.do 
do lniclatlva." (11) 

Concluyamoe eete vunto con ln.o palabra.o oiguienteo de García 
HoY., pedo.gogo1 

"Es en el interior del hombre donde se ordena ~ cobra sonlido la 
experiencia, donde se forman loa conceptos, donde se formulan loo jui 
cios valornttvos, donde se descubren las razonen parn vivir, donde ee 
ceutan lao decioionoo. Vaciar el interior del hombre eo quttaroe su 
cn1·ácter do 'Persona." (18) 

2.2.2 LA INTELIGENCIA PARTICIPATIVA. 

La relución quo oe ootableco entre un organismo vivo y su medin, 
alcn.n:o su mayor arado do com~lojid~d con la relnci6n que oe instaura 
nntre el ho~brn y ou mundo. La relación implica -oobre todo- la cuali 
dad del or&aniomo para reaccionar a loe cambios y presencia del medio, 
mnnifeotnndo nsí el hecho de qun lo advierte, lo nota. En loe organis
mos primitivos, oote "advertirlo" se da por estructuroe de noi~ilac16n 
y l'n.t.ronefJ dn conducta extremadamente eenelllos comparados con lo com
plejidad estructural :~ funcionnl del sor humano. Este vínculo 't)or el 
que el or~nts~o -a lo lurgo do ~a evoluctón- ha ido mrjor y propreoi 
vu:rtente advirtiendo y est.ruct.urnndo su modio, o:xpresn un proceso bási
co llamado -tra~icio~o.lmente- "conoctmlt:!nto". El rr.iceoo de conoctmien 
to no eo otro que el :niemo rroccso do cvoluci6n, puno áste y aquél im
plican la capacLd!ld del orgar.iemo riara nstructurar el entorno •1 nct".Jnr 
sobre los olementoo quo se a•lvierten como nprovcchnbleo al deonrrollo, 
logrando esta capacidad su punto máo elevado con el proceso de c~noc!-

1 miento humnno. 
(16) 
(17) 

(lA) 

Cfr., ibíd., P• 135 .V PP• 174-176. 
PENFIELD, 'J. 1 El Mtstorlo de la. Mant.e 
et tndo por tb{d., p. 1·15. 
CARCIJ.. HOZ, v •• op. cit .• , p. 175. 

, M~drid, Pirdmlde, 1977 1 



El proceso de conoctml&~to gu~rdn so! un nnrnlcliemo con el procs 
ao de evolución. ¿Qud tmnortnncin t.lene oeto p!lra ln poefbilid'ld? Si 
el proceso de conocimiento huc3no t~rlic'l, por unn n3rtc, que el edu
cando -a través de ln nccidn do sus sentidos y de la mnnipulnctón de 
lon objetos- elabore y ndqutern una proeresivn representnción del ce
dio y, por otra, que pueda recrear forc!!.lcente loa elementos do osn rs 
pres.entncidn pnra proyectar el dioeflo de inotrumontos e ideas nuevas 

que lo hasnn trascender los c•1rnctcres y loo lícitos del cedio, se pu,: 

de ~firmnr que sostener ln p~sibilidnd educativo tiene ser.ttdo~ Un pr2 
ceso de conocimiento coco éutc, no mir3 nl educando coco mero receptor 
y repetidor de fórculne, dofintcio~eo, principtoe y cnndamientos verb~ 
leo que le son ncotlUnicndoo" por un maestro que a su V07. los reproduce 
por cnndnto de unn tradición, un texto o un i"rogramn; sino que, recon~ 

ce on el educando n un aujeto que p~r~ lograr conoci~iento exige la m~ 
nipulnción sensorial y forcm.l del hecho n conocer, su redescubrimiento 
por él y, oobre todo, su cnpncfd;t.d J'Bl"a recrearlo o ju,.Bnrlo. A lo laz 
go del hecho educativo, so hn cre{do QUO el educando conoce nor el mo
ro neto do encuc~nr pnlnbrao, registrnrlns en la comorin y reproducir
los, sin ombnreo, una brillante y nuntual renroducción del teoromn de 
Pitágoras no garantiza su cabal c-o::iprensi6n~ Do cote modo• so BtBUo 

que el problema central de ln Ped~gog(a, o más bien, el problema cen
tral de unn Pedagogía que otro n ln roalízación de la posfbilidlld edu
cativa, oc encuentro -como oboerva Pingot- "ligado al problema epiate
mol6gico í\.indnment~l de la nnturalc7.a de loe conocimtontoo: ¿constitu
yen 6stoo copins de la rcaltdnd o nsimilacioneo de lo real o ostructu

rao de traneformncionco?" (19) 
Depondtondo de ln ree¡oueotn que oe dd a esto pregunta, so podr4 o 

no conslderar nl educando como agente princip11l del ~rocoso educativo, 
se ~odr4 o no nensnr el ~nrendi~nje co~o una acttvtdad -bdsicnmente
tmpulsada por el interds dol alu~no que desea radescubrir p~ra él ~or 
qué se nroduce un Arco-Iris o por qud si 1a Tierra ee muevo ou movf
ciient.o no oo oionte, pero, sobre lodo, se .. edrá o no coneidero.r la in
teligencia co~o una can~ctd11d que se desnrrolla y m~dura, que para DU 

desarrollo exige los dos procesos b4slcos de evolución -la netmllact6n 

(19) PIAGET, J., op. cit., p. 56. 
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de elemontos del en+.orno, y la opernci6n sobre eBtoe elementos-, y que 
esto "iroe confor:rrnndo" implicn que el educando cuando nnce no Viene 
con unn inteliBencin constltu{dn que le nermite de cntrnda acceder n 
loe t6rmlnoe y conco~tos con que los adultos mnnipulnn ln realid~d, e1 
no que ha de conetituirln -a lo larso del creci~icnto y prosreeivnmon 
te- conforme entra en relnci6n con el mundo. 

A cstn preguntn, ol hecho educativo -trndicionnlmente- ha cor.oid~ 
rado que el alumno oí naco con una inteligencia ya constitu!dn, que 

desde nl~o es capaz de acceder n los términos y conceptos con que el a 
dul to manejo. el ent.orno, y quo por t1J.nto, el maestro sólo debe "a.mue
bl'lr" -como bien dice Cl<:ipnr~de- con dichos conceptos el penonmiento 
del diecente. Do ser esto correcto, ln mec:\nica de la ed•.icaci6n tradi
cional tiene sentido: el ma.ootro dnica~onte ha de re~roducir de manera 
verbal frente ~l alumno un contenido cognitivo, que está reproducido 

en un~ tradición, un dog=n, un texto o un vroBrnma, quo el alumno debe 
a su ve?. renroducir del mnt!atro, primero, fon~tica y gri\fic11t1ent.e, o 
sea, encuchar y rogintrnr en npuntea, negundo, a partir del nrunte re
producir en ln mct1orin, j!a.rn, fir.nlmente, a partir de lo memori~ndo 
realt~nr unn dltion re~roducción durn~te el aucoao hintórico llamado 
"examen~, ele~~ connisto e~ la comparación que el docente hace de la 
reproducción gráfica o verbal del d~ncente con la reproducción ante
rior que 61 hizo tambián grifica y verb~lmcnte. Eetn mecánico de proc~ 
der en educación im~ltcn, primero, y ~centúa deeQuóa: la nutoridnd ab
soluta del maentro sobre el nlumno, la aubordlnnctón y obediencia meci 
nicna del nlumno hnctn la palabra y nl deseo del maentro, el dogmatie
iÍlo de lo que se aprende -ea decir, el nlumno acepta .V reproduce mecz\n! 
camente como "erdndero un contenido cognitivo rorque ln 1tutoridnd del 
maestro ns! lo ~firm~-, la ausencia comnlntn de formación en el educnn 
do de un criterio ¡::;i>nuino ~· ucrsol'l~l que intert1retc y ev'llóe. el medio, 

la anlicnctón n detert11r.~dos modon de con1uctn aeumidon ~or obl!g-icfón 
y fuer%n, el deav{o de la ate~ción dlacentc de un p~roonnl Y eoYoeo Q

prender hacia el logro del "nl'lcet" 1occnte -ndmoro o lotrn- que decl!l 
re la "fide1id~d" en ln roproducción do con~P-ni~os. F.n aumn: la. brutnl 

heteronor.i!n que nndece el oduc'lndo tanto en el nla.nn d!ll intelecto co-
11:0 en el ~lano cornl. L-i escuelo. trndlclo:'l~l impone al alumno au trnb!!, 
jo: ''lo hnce trnb:\j:>.r". !'\SÍ, "ln nctivtdnd intP-1.Pctu·ll v morul del ~-
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lumno permnncce heterónomn al cotnr ligada a la n.utorid~d continua del 
mnestro". (20) 

Hco.v d{n, lo posibilidad educat.i·1a cuanta. con una obra de inveeti
soci6n cient{ficn que lo ~ermite oponerno y desmentir a loe su~ueetoo 
y mecánicno do la educación tradicionnl; dicha inventignci6n está pre
sidida por loe trabajos y conclusiones del maestro ouil".:O Jean Piaget 
quien con baoe en: sus estudios sobre el co~rortami.ento nnimnl -Piaget 

so doctora con una testo oobrc loo moluocoo de Vals.to-, ln observación 
metoiol6gica del dooarrollo del prccoso cognitivo en sus tres hijos 

-Lorenzo. Jncquelinc y Luciann-, y au lrabnjo ex~eriment~l con decenae 
de nir.os .V ndoleBccnles -abocndo nl proceno do conocimtent,o y !il deoa 
t'TOllo intelectual- renli~ndo, progresivamente, en el Inetituto J. J. 
Rousoeau, en l'Office do l'Educntion, organismo 1nternacion3l li[;"\do a 

la uui:.:sco, en la Univeroidll.d do Gincbrn. y, oobrc todo, en el Centro In. 
ternncionnl de Epietcmolog!a Gonóticn -que 61 fundn en Ginebra, y don
de reúno poic6logoo, m~to~~ttcoo, físicos, bi6loeoe, podngcgoo, Qu!ml
coo y ospecinli.olns en cibern6ticn-; demuestra y concluye, por una 'P'l.! 

te, que ln inteligencia no es una. capncidnd dndn y formndn al momento 

del nacimiento, sino, que so dosnrrolln -conformo el nino crece- en c
tnpns que implican una eotructurnción y co~pronoi6n del mund~ extr~or
dir.nriecente diversa do la del ndulto, que reclama para su .formación 
-desde luego- a.lr;o cucho m1.o :-i ca :1 COt:lf'le jo que mero.a tórmt nos y monA 
tona.o ro~roduccionoo vcr~nloo, y -sobre todo- que imrlica un ejercicio 

do cotructurnción y trn.nsfcrmnci6n que el individuo h~ de reclizar do 
too objetos y propied~dee del mundo; y, ror otrn, qua ol proceso de CQ 

nocimionto humano exige -para que efoctivnmente se dd- el inter~s per
sonal del educnndu por lo que vn a a~rc~dor, la manipulnción física y 

fon:ial del hecho a conocer. el redencubrimiento de las propiedndea y 

relnciones que implica to.1 hecl:o y, la recreación f!oicn o C'.oncoptnal 
de ellas. Hoy "la poicolog{a m~s experimental reconoce la existencia 

de una inteligencia que ost& por encima de lno asocincicnes y le atri
bu~:c unn vordndera actividad y no excluaivomente la fn.cultnd de sa

ber." {21) 

(20) Pl~GET, J., op. cit~. ~· 192. 
(~1) lb{d., p. 1~9. 



PiaBet hn observado quo el p~ocoso de conneimiento y el deonrro11o 
de la inteli~oncin ee dn en el aer humnno -des~e el nacimiento- con bn 
so en loo dos ~rocosos fUndn~entnlo3 do evolución. An!, tnlctn1monte7 

un niflo om~rende su 1nr6(l nventuYa de doonrrollo npoydndose en la en
tructura orgán~cn -todnvln muy prim~ri~- que es ou cuor~o y en los míni 
moo pntrones de conducta que aplica nl modio p~r horencin gen6ticn. Con 
aidera a loo patrones heredados -oucc16n, nprohor.otón, pataleo, deg)uci 
ón, gemido- co~o loa ~rimoroB conjuntoe do acción orgnniznda que a,rov~ 
cbn el bob6 ~ara hncoroe de loe elomonton del modio- A todo conjunto de 
ncoión orwintr:adn h11cla. un rtn lo llruna. noaguetm." y. al proceoo do ha.

oorne do loa olccontos lo deno~inn "~~f~i1ne1dn". Durnnte ln na1~1la
ción tiene lugttr un ordonncionto y ur.n 1nterpretnc1dn de loe eom~onen
tao que 1ntagrnn ol ~odio, que llova ~t bebó u estructurar on olgunn m~ 
dld~ el caon quo ~~ra él rerrosentan lna manifoatncionoo del entorno. 
Por otro lndo, ol mismo t1o~po quo ln cri~tura naimiln au ambiente y m~ 
duro orsánienmontc, sus coqucm~n do ontruoturactón evolucionnn hnein ea 
tndoo do conducta y com~rens16n m1s coDrlejoo. A oota evolución de loe 
ooqucoas cognitivos la llama »acomodación" .. Entre l& naim1lnctón y la~ 
comodnción se eatablcce un v(nculo de equilibrio que aT111onL2a nl orga
nismo con el modio y vteovcran. Este equilibrio ne seílnla con el t6rm1-
no "ndat1tnc1ón" .. A l'nrt.ir do eotoo moennit;mos, Piaget doscrlba un proc!t 
so inteloctunl que im~licn. primero, la tendencia. nntuntl del hombre 
~or "npoderarne" de au·medio, hncerso con 61. pero, o.demás, sena.lo que 
su vínculo con el Rmblente no oignificn logrnr una reproducción mecdni
cn o renli2'ar unri "co.vtn" cor.n1tivtt de ~l, oino quo axlge una 11rogroai
va ostru.ctur~ci6n de loo comllonentea quo lo integran, de oodo t~l 7 que 
De lo trnnoformn y orgnntv.a hacia una diferenciaci6n cu.da ve~ mnvor cn
t.re ol orgu.nion:io y su en'.orno. "La adnpto.ción o.o un equilibrio -equlli 
brio cuya conquiato. dura toda lo. infancin y 10. ndoloecencin y dofine la 
estructuro.ci6n propin de eat.os períodoa do oxlstencia- entre dau meoa
niGmos 1ndioooi~blee: la ani=ilnci6n y la aaomodnci6n. Se dice, por e
jemplo, que un org~ninmo eat~ adanto.do cunndo vuodP coneervnr .ou estru~ 
tura aQimllando los nliment.on c~naeeuidns en ~1 medio exteri~r y al aiA 
mo tie1!!J'O nco:oda.r cata ost:-ucturn n. lBB divernas ttart.icu.lartdnrles de !. 

se mudto: la t\d11:pt11cl6n bio16gicrt., f'OT t"nto, es un equf1ibrto entre la 
1u1t:allaci6n del ir.edio nl orsanlamo '!<" de éat.o a aquél. lmio.11!lcrta "p.Uede 
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decirse que el ponenmtento esUI. ndnptado n unn renltdnd particul'l.r cun.n 
do hn coneoguido naimilar n sus propios mnrcon ostn rcnlid,d ncomodánd~ 
se a lno circunstnnct~a nuevne preaentndna ~or ella: ln ~dnptaci6n tnt~ 

lectual oe, por tnnto, unn posic16n de equtlitrio nntre ln nolmtl11ci6n 
de la experiencia a tao estructurnn deducttv~s y la acomodación de es_ 

tas estructur.10 a loe dntoo de ln experionctn. En términos gC1'HJralen, 
la adaotactdn ounono unn tntor11cC'i6n entro el sujeto •,;el objeto de fo.z: 

an tal que el priaero nuede h"ceroe con el segundo t.eniondo en cuenta 
sus parttculnridndne~ y ln adn~tación aord tanto m~n precian cunnto mis 
difcrcnciad'lB y conirlemcnt.nrlan nenn la natmtlnct6n y la nco:i:odncidn. 

En conoecuenciu, lo propio de ln infancia conotete precisamente en 
tener que encontrar ente equilibrio :ncdt~nte unn a~rte de ejercicioo o 
conduct1to sui seneris, T.edtnnte un'\ ~cttvidnd t>ntructuradorn continua, 

partiendo do un eotndo de indiferenc1nci6n cn6ticn entre sujeto y obje
to." (22) El proceso do conoci=icnto del hoobro planten as! un desarro

llo intolectU'll que, confor:no el ntílo crtice y tindura preser.tn unn serte 
de etapas cot; ... ittvno, 11J.n CUIJ.lcn oc dtferencinn entro s!. !'Undamental
mente, por el modo do actuar cobre el medio v ~or el erndo ~ayor que el 
educando nlc'ln~a en cuanto ~l reconocimtonto que de los objetos y las 
personas hace como e~tid<tdes ajenii.s !l ~l con cnr<tcteree v le.ves pro
pine. Piaget llama "oncrnctón" nl modo de actuar sobre el medto, y oR 
serva que -b~Bicnmonte- existen doo tt~os: la o~er1J.ct6n ffafcn y la~ 

ración form'll. Ambas tmplicnn una experiencia eocnltiv11 ejercida nor el 
educando10\ira su ~edto, pero se diferencian en que la operación f!etca 
precede a la formal dur,nte el deoarrollo, siendo nn! el modo cognitivo 
~or excelencia do loa primeros doce ar.ca de vida, que se distingue en 
cuanto que exige la manipulación Ben~orinl de lao coono que se conoce 
y, adem1a, reclama el deocubrirniento personal, primero, de caractnree 

:f!etcoo básicos de los cuerpeo co:no la permanencia, el peso •. 111. lonst
tud, ln densidad, el movtir.iento, el volur.:iPn, el eatndo y el z:odo de ma

nifeetact6n fanom6nica -lu~. olor, sonido, tecneratura, dolor, presidn
y, segundo, el deecubri~lent.o de Jno relaciones entre loe mtomoe. Por ~ 
tro lado. la. oucracf6n for:nal eo la ncci6n que oe 1Jjerce a pnrt..ir de 

loo 11-12 ar.ca -va no sohre loe objetos miemoa-, Rino sobro las reurn
sentacionea en penonm!ento quo de loe objetos ea const.ru•te con base en 

(22) Ib!d., pp. 194-195. 
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ln experiencia sensorio-motriz previa, y que conforae se dennrrolln 

permite un mnnojo cada vez mds simbólica o for~~l del modio. En este 
codo de actuación cognitiva, ln tnteli6encia tnobtén conototo -observa 
Piaget- en ejecutar y coordinar ~cciones, aunque en cote caoo sen en 
forca interiorizada y reflexiva. 

Básicnmente, .!!J. desarrollo tnteloctunl proor.ntn .!!E~ pro~re

~ ~~: !E oonoorfo-:::otl"i2, !.!!, preoperncion-,.1, ~ ~ lns Jl. 
per'lciones concretno v la~ l.!!!' onornctonoo formnlea. 

l!,!. ~~ E..2.!l ~ nncir:itonto z conclu.,e hncin ill l...~ 
de edad¡ pro11ontn. !!..!:! donnrrollo cornttivo 9.!:!..!!.~ donde lne hnbilidndes 

~~ reflo;fos ~' ~~habilidad de ronreoontnroe inter 
na.monte (t11iiu•in'l.r) riot"Orct.oe del n!':lhirnt.e. Se inte{\'ra por sola fases o 

subperfodoo, durante ou curso ln intelteencia en -oiempre con baos en 
loo procesos de aot~ilnctón y nco~odnción- un puro ejercicio de loe 
nentidoo v unn nnltcnción de r.i~vtoientos f{sicoo por los quo el bebé 
loern un incipiente reccnocicJento de su indivtdunltdnd como cuerpo 
pnrticulnr frente a loo objetos de ou entorno y de lns proniod,dee que 
éstos ict'lltcnn. El nunto de parl.tdn do tns oriern.cion"o intelectu .. les 
tiene lugnr en este "prir.ier período del dcsnrrollo, cnrncterizndo pur 
lRn ncctoneo y ln inteligencia oon~omotor~. Aun no utilizando como in~ 
trumonton m1o que lno percepciones y loo movlmtentoo, nin eotnr todn
v!a cnpnct t'ld'.l pnrn la reprcocntacidn o el penanmtento, c!lta intelige.n 
cin totalcente nrácticn nteottsu~ ya, en el curso do los primeros n.fios 
de la exiotenctn, un esfuerzo de comprensión de las situacion~o; en e
fecto, esta tntelisencin conduce n la conotrucci'dn de eaquemao do ac
ción que servirán de nubeotructur.'ls n lno oetructurne operntorins y n.s¡ 
cionnl es ul tert oros." (23) 

Es no! que durante el primer mee de vida, 01 neonnto se halla li

ml tado nl ejercicio de sus rP.flejos. Pinget ne hn referido n re11.ejos 
tales cor.io la succión, lR t'll'"ansión, el pntaloo y la visión como a "eo
quemns inn'ltos", norque en todos ostoo cosos so trntn de conduct~s or
ganiz~d~s que oo tornan c~e co~"lejas n medtdn que tr~nscurre el ttem
po y se a~lican Jos nrocosoo do nstmtlnctón-~comodacidn. En ~oc~s l!lllA 
brao, so soatione que In dnicn di~9rencl~ irnrortante entre entos re11.~ 

(23) Ibíd., p. 58. 
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j08 y loa eoquem~s cognitivos aprendidos posteriores resido on que 108 
primeros son innntoa. Los primeros signos clnroo do ndnptabilidnd o a

prendiznje aparecen en la segunda fase do la infancia (1 - 4 meses). A

s! ocurre, por ej~mplo, con la succidn del pulgar: durante este período 
ol inCnnte advierte la diferencia extstente entro ln euccidn del pU18llr 
y la del nezdn, mientras que en la fase nnterior no lo hace. Otro ejem
plo ea el desarrollo de ln visión. Durante su primer mee el infante fi
jnrd sus ojos on un objet.o estflble, pero durnnte el período que va de 1 

a 4 Doses, ndquiore ln hnbiltdnd de mirar un objeto. Esto es, en lugar 
de ln fijación de la viotn en un punto, se producen poquePos movimien
tos oculnreo que circunocriben el objeto. En suma, durante esto ~er~C::
do, ciertos oaque~no innatos tnles como el do la oucctdn y el de la vi
stdn panan por un proceso ~enernl de adantacidn. Deepuda, durante ol si 
guiente subper{odo cronoldgico (do 4 a 8 cosos) ol proceso general de a 
daptacidn se torna mio deliberado o intencional. y por ello Pisget des
cribe a eato tercer subper!odo 'lfirmnndo que se cnractori~a por uno "a
daptación intencion'll" de los esquer.ins. A lo largo de los 2 aflos que d,!! 
ra la etapa sensorio-motriz el nino cumple tres formas de progreso cog
nitivo sucesivas y bastante goncrnloe. En primer lugar comienza inte
grando diferentes enquo:!lna tnnnton, por ejemplo, erectda un trabajo máo 
eficaz sost.enicndo nu btberdn nl afamo t1e:!lno que lo chupa. Al lndo de 
esto tipo do integracidn npnroco tnmbidn la habilidad de coordinnr los 
eot!muloo que provienen de diferentes r.iodnlidndes sensoriales: los osti 
mulos auditivos y visuales se convierten on claves estrechamente lign
daa a ciertos ncontecir.itontos fnmtlinres. Ln segunda forma Importante 
de progreso conaiate en la habilidad del infante do percibir su ambien
te f!aico como est'lble. "Ya a este nivel se observa, ~or ejemplo, la 
construcctdn de un esquema fundamcntnl do conoervncidn como es el de la 
pen:1anencta de los objetoo odlidoo. buscados deodo los 9 - 1.0 111eses 
(dospuás do fnaoe esencialmente negativ~s a este re8recto), detrás de 
las pantallas qu9 los 3ernra:i de todo C!UDt>o perceptivo presente." (24) 

Finalmente, entre los 18 y 24 meses do edad se m~ntfiesta ya -aunque de. 
modo muy incip!ente- una cnn~cidad en ol ntr.o para P.mplear ooque~ne ro
~recentativoo, es decir. para indic~r una cosa por medio.do otra.coco 

(24) ldem. 



~uanJc ocurre con el juego sl~bdlico o la 1m1tacf6n diferida. 
H~cia loe 2 nñoa co~ien7.n la etann prcopcrac!on'J.l que dura hasta 

loe 7 u B nílo~ de edad y "cu.,.-a npar!cldn en acr.~1la por ln formación de 
la función etmb6Jica y eemf6ticn; éetn per~ito repreunntar objetos o a
co11teclmientoe no !lclualmente ~crcet"t.i bles evocá:-.do1on ;oror r.ied'io de efm 
beles o atenea diferenciados: ol jut>go si.t1b6lioo, la !l!:it.nci6n difc:-i
d!l., l'J. im•1~en :Ct:"lt'll• el C1.rujo, y, sobre todo, el lenguaje." (25) Se 
le llamn preopr:-ncional ~arque su :codo de comorensi6n n? preocnta ndn 
loo caract.erca de "interfor1,.ac16n", "deoe!!nt.rali7.&ci6n", "roverefbill
~" y "tra.noi ti vi dnd" propios de l ne operaci onoo cognl ti vas :i:ás compl.!?, 
j~o do las otnpns pootcrlor~e. 

La int~ri<•r! ~acfl.in ee e! -proceso por el que el educando estructure 
unn repro~entnci6n simbólica cndn vez mrta formal del mundo en ~uo vive, 
net', mientrao que ol cundo del bebé ee nnte todo un mundo de acciones v 
percepciones pnsnjeras. el niílo mover aprende más y mde a representar 
nu modio nomlóticnmonto, por ~odio do los recuerdos, las i~ngeneo, el 
ju~go o loo diversoo tipoo do leng'.Jaje -escrito v matemdttco, sobro ts 
do-, hastn que, en ln adolescencia, el ponan~iento puedo tener lup,nr, 
coc~letnmonte, en la i~ngtnación, sin recurrir a lao acciones externas-

Ln de<>"ert,rnlil'!ncf6n ce el proceso !'ºr el que el educando estructy 
rn ol reconocimiento de su individualidad como cuerpo particular frente 
o los objotoo del mundo y do las propiedndoo que datos im~lic~n- "Ya dy 
rante loe dos pri~eros a~os de deonrrollo (etapa eonsomotor~) el nir.o 
os ve oblieado n realizar unn especie do revolución copernlcann en pe
quefio: miontrna que en un principio atrae todo hncia si y hacia su pro
pio cuerpo, ncaba por construir un universo espacio-temporal y o~uoal 
tal que su cuor~o no es considerado v~ c1o que como un objeto entre o

troo en una inmensa red de ret~cionon que lo superan. En ol plano de 
lao reconstrucctones dol pensnctcntC' ocurre lo oismo, pero ~n mayor es
cala y con unn dificultad oda: ae trata de situarse en relación al con
junto do lno cosns, pero también en relación ol conjunto de lno Doroo
nao, lo que sU't'one unn doecontralizaci6n relncic-nal y social a. la vez, 
~. por •ante, ~n rnoo del egocentrismo o lao dos formBo do coor1fnocJdn 
que son el origen de la reversibilidad opern!oria Cinvr.rsionoo y reci-

(25) I~t'd-, .P• 5g. 
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procidndea)." (26) 
Ln rcvcroihilid~d os el procooo por ol que el educando ootructurn 

ol reconoc!.míont.o de que unn propie'.'dnd puede prCsentcr un valor "X" re!!. 
pecto a unn eltuacidn y ol valor contrnrlo -o son "-X"- reopocto no
tra .. As!, cuando o.l nif'!o de entro 4 .Y 6 nr:os so le tircguntn cuiíl ce el 
cdo posado do treo boteo de nopccto idéntJco de loo cuales ol rrimero 
eo cds·ligoro que el segundo y m1s penado que el tercero, razona co~o 

sigue: ot loo dos nricoroa son ligeroo, el nr1mero y el tercero son po
sados: por tnnto, ol tercero eo el oda pGs~do y el oegundo el máo lige
ro .. "Para el nif'!o proopor11cionnl las cunlidndoo de "llearo" o "pesado" 
oon todnv(a atributos ~boo!utoo y no términos relativos." (27) 

Por otro lado, "el r:16todo operativo involucra In posibilidad de~ 
lncfonns trnnsittvao: oi A<B y B<C, lucno A<C. Esta coordinación lógica 
fur.damental todnv!n no nlcnnza n sor cnotndn por ol niffo on edad prees
colar. Por ejemplo, se llama a ln atención del niílo que A<B (fuera de 
la configuración General do la serio) y luego, os cubre A. A ccntinu~
cidn, se llama a la atención del niffo que D<C. Finalmente. so lo pr~aun 
ta si A (cubierto) co :áe poquoflo. m1o grondo o igual a c. Por lo gene
ral. el niilo de 4 a 6 ai'!os contestará: "no od, tengo que iionerloe uno 
al lado del otro pora Stlber". En cambio, o loo 6 1/2 6 7 afioe, nl nii'!'o 
le reoulta obvio que A<C .V explicará por qué, mtentrae annrte a una t1r~ 
gunta tan sencilla." (2B) 

De cote modo, no habiendo -en ol niffo preoperaclonal-, por un lodo, 
sino una muy incipiente interiorización y deocontralizocidn, y por o
tro, no siendo capaz do reverolbilidnd nr trannitlvid~d, se comprendo 
que Uno de los-rangos caracLor!oticos durante cota etapa sea su "egocen 
~"· Así, loo nif'!oo son incnpacno do comprender o de imD.ginar i:iun
tos de vista que no se~n loo ouybs. En muchos sentidos, ocurre como ei 

sola~ente oua propios productos do penoru:iionto -sus ~rediccionoa, eus 
percnpclonee y sus concluoioneo- fueran reales pnra el nif'!o preoporoci~ 
nal. Al nt\•nl de la ld11ic~, eoto olgnlfica que cuando el nif'!o f'orr.u.lll 
nlguno oecuencin c~us~l y suo pro~enitoroo le aefinlnn que no nuodo cu~
plirao debido ~ una contr~dtccfdn interna do la aocue~cia. el nf~o no 
lo co~prendcrd. Al nivol de l~o normao moraloe, ~1 agocentrfemo otgntfi 

(26) Ibfd., pp0 50-60. 
(27) PIAGET, J., et al., Loe Affoo Pootnr~odoa , p. 57. 
( 2B) Idem .. 52 



ca que CU'lndo loo progoni toros reprenden "' su hijo '¡'ara que :so last,ime 
n otro niffo, nrsumontándole que: "¿ncaeo te gustaría que nll{lln otro te 
hicleuo lo mts~o?", el nino no co~rrenderá porque no puedo ponoroo en 
ol lugnr de otro~ Y al nivel de ln percepción, Piaget y otros han efes 
tundo experi~entoe quo muestran que ol niflo preo~eracional no puede 
desplazar ou peropoctiva. Esto es, oi un niffo ve el modelo de un ouo
blo donde el llorto, no puede lma¡:¡tnarse co:oo lo vor!a otra persona que 
lo mirase desde el Sur. El pensador o¡:¡ocdntrtco asimila lao experien
cias del mundo en eeneral a loo eoquom'l3 derivados de su prorio mundo 
inmediato y lo ve todo on relación conoigo mismo. Por conoiCUiente, n
tribu;¡e vida. y aontiaientos n todou loo objetos, l!Unque más tarde sólo 
lo hace con nquellos que se mueven; cree que las cosas naturales son 
hechno por el hocbre y que ~ueden ser influ{d'l.B a ln diotnncin por suo 
deseos o suo o.ctoo. "No ve a1 mundo co::io form.'ldo do objetos naturales 
que están relacionadoo entre oí, ni a sí misco coco un objeto indepen
diente dentro de ese mundo. En una palabrn. ou concepción del ~undo es 
semejante a la del hom?lre en ::uchao uoc!odade:i prlci.tivas .. 11 (29) Es 
muy conveniente hnccr notnr -co::io Rnppopo!'t indica- que cuch'lc do lno 
cnrnctor!stic~o del peno1U:1iento preoporacior.~1. que Pie¡:¡et ha revela
do, oe han considerado. tradicion~lcente, coco ovider.cias do una natu
raleza "obotin11oda" y ''perversa" del niflo, y quo eoas evidencia.e se ho.n 
citado y con frecuencia en apoyo de todo tipo de prdoticao ntroccs cu
yo propdoi to deolar'l.do hn sido el de corregir n.quolla supuesta "tnal
dadn., 

Pinsot conotdora que los patronos de comprensión del niflo proope
i-acional son una de los fuontee de información más r11velo.dorae 1·<Japec
to a cómo la inteli~oncin implicn un proceso de desarrollo y do estni~ 
turación progresiva que el educando realiza sobre el medio. Tras oxul~ 
rar loe ~rocesoo cogn1~ivos que utiliz~ el niflo para lle,,r ft suo res
pueotao, a Pinget. le l\traen de :ia.nera entiecil\l sus roopueotnn norra
dasn que -n ou julcio- son loo indic~dorQO cds pr~CiAOB de cdmo evo1u
ciona su eotr1cturn coenittvn. Por ejemplo• si, cunndo el ni~o ha.ce 
dos flla3 ve~ttcaleo 1,;unlos ie cuentn~. se mueve un" hactn arriba o 
ha.cio. abnjo, T'ienso. que el nll!'!ero do cuent1uJ no ea Y" fgunl; no ~uode 

(2Y} ~~~RD, R., Palcolog{n Evolutivo. de Pi'lgP.t • p. 20. 



considerar a la ve: nl ndr.icro de cuentas ~· el lnr¡;o de la fila .. Del mi.a. 
mo modo, eupone que ln cnntid~d do n¡;un varía al pacar de un vaeo bajo 
y ancho a otro nlto y delcado, puoe si bien puedo describir loe vasos, 
no puede comprender cómo ee comoenann }qe dimensiones. Así, tambi6n, 

"si so tom~ unn bola de pasta de modelar y se la convierte en una eal
chich~ o pnnqueque o se la parte en trolos, ol nir.o en edad preeecolar 
aftrm~r1 que ha variado la cantidad de arcilla (la salchicha contiene 
m!is arcilla que la bola t1or;ue ~e 1:1!10 larga.)." (30} 

Hacia loe 7 u 8 nr.oo cocton~a la otaun de las opnraciones concre-
1!..!! que concluyo hncin loe ll 6 12 ar.os. Duranlg cata fase del deanrro
llo cognitivo loe proble~~e de ln etapa anterior ~ r.iuchoo otros "son fA 
cilmonte resueltos ror las intertortzacionee, coordinaciones v deeccn
trali~acionos crectentee quo conducen a la for::ia general de equilibrio 
quo constituyen ln ro,•ore\bllldad operatorln (in"r.relonoe y reciprocid!l 
des}: rcuntonoe ,.. dieociO\clonoo de clases, origen do la claeificaoi6n; 
onoadenaciento de relacionen A B c .... , origen do la seriación; corre4 
pondnncina, etc.; o{nteeis de las incluolonea do claoos y del orden oo
rial! lo que da lug~r ft loo n~meros: eeparacionea espaciales y despln7.~ 

mientas ordenados, de donde surge ou oíntoois que os la cedida, etc. 
Sin e~b3rso, estBo múltlnles operaciones nactontos 0610.cubren n\ln un 
campo doblecente limitado. Por una parto, cólo se refieren n objetos y 

no a hipótesis enuncindne verbalcente bajo la forma do propoo\cionee 

(do aquí la lnutilidnd de loe dtecursos en l~s ~rimaras clases de la on 
eeftnnza primaria y la necesidad de una ensennn~a cor.creta)., Por otra. 
parto, todavía proceden poco a t'oco, en oposición a 10\B rutur'o o~ers
Cionee cocbln"ltorios cuytJ. ~ovilif;l-<t.d es muv eut"erlor." (31) De oeto mo
do, el nir.o entre loo 7 y loo 12 aneo revela unn lógica que no se refiS 
re n loe onuncl:idos \'Orbrt.loe, sino l1nicrt.:nente" objet.oe 111nnipul~do8: 1.6, 

gica de )03 clnoee (al ni"o ~uede recordnr loe objetOe en conjuntos o 

en clases). 16P,iCa de lne relncionse (que le pormtte combtnnr los obje
tos), lóe:icn de los nlimcros (puedo enumerar ma.t1Jrinlr.1ent.c loo objeten 
ol manipu!orloa}. Pero no ce tr~to tod~ví~ de uno ló~iea d~ laa propoe1 
clones, estructurado Bólo alrededor de loo 
incapq% do renolver un uro~Jor.10 como ~ete: 

{30) p¡,\GE1'• J., et. ttl., op. cit., p. 60. 
(31) PIAGET, J., op. cit., pu. 60-61. 

12 oros. Ar.toe, el nifto es 
Sofía es m~s dglg~dn quo Mn-
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riana; eo má3 obcos que Jimonn; ¿cu41 eo la =ás obesa de las tres?. p~ea 

to qua oste probleca requiero una serie verbal. lo que es muy distinto 
a una operación concreto. Efectivamente, observa Pta~et en otro l!ldo, 
"todo conocimiento !:lUt1one una intervención de la experiencia y parece 
innegnblo que, sin Un'\. manipulación de loa objetos, el nii'lo no ller,•1rín 

n constituir las correopondonclns de uno ror uno que le sirven para oln 
borar el ndmcro entero ni a descubrir que la ouma de unos cuantos objo
tos es siempre la cie~a, cualquiera que nea su orden de cnumcraci6n, 
etc .. Incluso una verdnd co::io 2+2:4 y sobre todo la o,,erc.ición in"{'rsa 
4-2=2 exige ochar ~ano de la experiencia; v esto os ta~btón válido nara 
lo. tr!lnstt.ivtdnd ló~ic!l clc:::ien~~l A= B, B= C, por tnnto A= C, que no ae 
im~one en abooluto de cnncr!l ncccsnrta antes de loa 6 ó 7 anos en el ca 
eo de lo.o longitudHo, ni •nmpoco antes de loo 9 en el enea dr. loe po
sos. Se observa n ::ienudo oujetoi: de 8 y 9 ar:oe que admitían, por eje:i
p!o, quP. una barra de latón A tiene exactamente ol mismo rººº quff unn 

barra do latón B do lno mifi~~o dtmcnoionoo; luoco rcconor.{nn, nl poner
las en la balanza, y n pcon.r de ou previsión contraria, que ln barrn B 

tione el mis:::io pooo que una hola de plomo e, y finalmente, r.uando ae 
t.rntabl\ de n~\"'ocr oi la barra A l'r.oabn lo nter:o que ln. 't-ola C -en.'c:iend~ 

yn. lnsinto E>n el1o, quo A::::B y D:C, reel!ondfnn trnnq•:tlnmonte: "no, 

eota voz rcnnr.i. r.ido el pleca riorquo norC?'lln:onte en r.iáo }'Ot.o!ldo". (32) 
En eucn., el nii'lo nnteo do loo l! - 12 anos ootá muy t'OCo c~~ncit!ldo pn
ra el ra.,.onair.tento for::!ll 1 n1. rnro. cot:1t'lronder la nn:urnle"!l hi.,..otót.ico
doductiva del ro.zono.r:t1Jnto Mnt.011ultico:: respecto n este punto -o.firma 

rtaget- hay que oorprenderoe do que lo. educación tradicional im~on~a a 
loa eecolar~o contenidos de conocimiP-nto que los griegos eotnicturqron 
en una gr~n lucha doa~ués de sigloo de aritmético y de geometría empíri. 

cao. 
Por dlti~o, entre loe 12 y loo 15 anos do edad, ea pootble quo_d6 

conien:o:o la ~ de las opernl:lionoo formnlee .. El ser t.umano so hace_ ca 
pnz de manejar hipóto:Jio, de proccoar el conoc1111ient,o sltuáni!one on el 
l'Unto do viotn do sU:J ee~ejantc:J, rf'ro, 11.•lcr.ule, lo realiza ::tin cor.ipn.r

f.ir -neco::inria:::iente- loe lJUntoo d!l vista oo'c:re los cunles se rn'!ona;. C,!!

paz de rnar.ejar enunciados vorbnlee 7 proporcionq]es de una manera ·hino

tAtico - deductiv~. 

('Zl PIACST, J., Pnicolo~fa v Epi::ttemolo~fa•, E1. Arlel, Barcelona, 
lc:?71, flP• ... 1-4:. 55 



As!, lou "111u.terinlca" sobre los que nctunrán ln noicilnctón v acomoda
ción del proceso cognitivo del ndolesccnte, serán no a~lo loa conteni
dos de tiro matecd.tlco, sino, sobre todo, las divoress interpretacio
n~o o modoloo ftlos~ficoo, potcoló~~coo, sociol6efcoo, éticos, económi
cos y políticos, que el hoctire ha dleeflado sohrc su nronln existencia y 

comr~rtamlcnto. El educnndo con base en el ejercicio de las operaciones 
for:rialoo mo.ntpulnrd. lon ccir.'lctereo do cada poo'.urn, los comparnrá, opo!l 
drá, diatingUird. coinc1dcnclas, ~or ef cierno los reeatructur~rá y, en
toncoo, dtecornlrá loo elementos que de cndn cual considere mejoren. 

De donde resulta, finalmente, quo en todas las etapas del deearro
llo, "la intcltecncla ce una naimilaci6n do lo dado n estructuras de 
tranoformncionoo, de estructuras de acciones elementales a ostructur~o 
oreratorino auperiorco, y que cot:la ostructurao imnlicnn organizar lo 
real• en neto o en pensn~l~r.to, ~no stmplecento en copiarlo." (33) Por 
conoigutente, toda ln evolución nntural del rroceoo cognitivo, d~ode la 

ir.teli~encia sP.nsorlo-cotriz hnotn ln inteliBonc1a formal -porque e~ige 
unn necoDnria y procrostvu entrue1urnci6n nrltnonnl de la ronlidnd por 

parte del cduc~ndo ~qra lograr el conoctmtcnto, y no la ~ocántcn repro
ducción do contenidoo ni el "ni::uobll\r.iiento" co'lCO!ltU'l.l do una aupueata 

inteligencia yn conctitu{dn nl r.iocento d~l nnei~ionto- tiende a la afi~ 
maci6n de la nutono~(n intelectual y mornl del cducnndo, prop6s1too fun 
da=entnlco de la ~ooibili~ad educativa. 

Do esta manera, el proceoo hui::~no de conoctmi~nto v eu desarrollo 
intelectual -que oe apoyan en la estructura y rtsiolog!n del corcbro
traDlUcen: una disposición natural y espontinen pnrn aprender, una in
C11naci6n propia hacia la intorrog'1ci6n sobre lo que causa asombro, un 
ansia personal ror responder a la pregunta que se formula, una necesi
d'ld de cultura que alimente la ~oaibtlidad de desarrollo y, sobre todo, 
el papel princip'll del educando en ln estructuración dl?l con_oclmionto 
y su recreación. 

2.2.3 LA DISPOSIC¡QN :PARA APREHDER. 

Ln empresa más faocin'lnte que un ser humano puedn tener frent.e a 
o! eo ln empresa de t.ener que educarne. Un ni~o ee lnnll!ado -nor su cere
bro hncin la exploración de un mundo lleno do sor_preu11u y de enc.lnto. 
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No existe mayor placer que el producido ~ar ln nventurn de conocer 
loe objetos que intocran ol coemoo; el bebá no podrá decirlo con palA 
br3e pero bastnrd ~irRrle n lon ojos. pqrn cn~tnr los sienas de nd~i
rnci6n con que coounic~ ese co~o CiUO lo ha cnuondo 01 descubrir un rs 
flojo do lu3 on un jUBUOte. Deodo su nncimfento, y más conforme vn 
creciendo, el hombre vivo unn nctitud do ndmtraci6n hAcin loo fenóme
nos que componen ln nnturnle~n. Se asombra do los natros, de su cuer
po, del arco iris, de loo rayos y truenos, de loe nnimnleo, loo tem
blores, loe volcnnoe, loe mares, los hielos; oxperlmontn unn,sensacidn 
do querer ser pro\•ectndo hncia todo nquello que no muevo, quo doepren 
de aromas, brilla do coloreo, e;unrda saboreo delicioooo, produce una 
chispa de sonidos o reoervn texturas ini~ncinnbles. Piénsese on la d~ 
voci6n y el tnterás que los animnloo cnuonron on el Animo de los pri
meros hombres, ¿no se ve oobradno veces revivir ooto misma experien
ota.en loa ni"ºª do hoy?, y no oolomonte loa onimnloa; ln curiosidnd 
y lo ir.quietud hu:nnqo son despertadas también por la flnmo de uno VA 
la, los pompns de jabón. lo sangre en unn herida, las burbuj'l!I de gns 
Oscnpondo do un rorrosco, loe cnmpnnas de un reloj, lo contc~plnci6n 
do un cráneo o do la ~ropln sombr~. El hombre es sJempre al comien7.o 
de su existencia una nnturnlo~n noombrndn; ou od~fración hacia el COA 
moa es pieza fundamental por~ la posibilidad educativa. El educando 
cuando ha tenido el privile~io de nlimentor ente estado do sorpresa 
franca y natural, se hallará de tal manero nbsorbido por ol oscnrnbn
jo que encuentro, o por loo cacbios en la figuro de ln luna que mirn 
o los secretos que guardan en sus eigniftcndos los letras, que en o( 
mioma bullirá el ·deseo de descubrir el por qué de las antenas del co
leóptero, lo raz6n del ocultamiento y apnrici6n dnl satélite terres
tre o quiera, sencillamente, convertirse en lector. 

El nsombro de cnra al fonó~eno y ln tneatisfncci6n que trae el 
no explicáret>lo, el no poder cot1prendorlo, mueve la diopootc.i6n más 
leg{timn d11 qu11 '¡IUed'!L je.eta.reo ln r1.11turaleza. hU!!!'lnit.: ln. disposición 
parn nprendor. Cu'lndo no ha stdo corrom;tdo por le. influoncin degra
dante del hecho ed11cattvo, e.prender os ol impulso ririr.ilgenio que ex
plico ln ciencia y ol nrte hume.nos. Páglne.s ntráe so h~bló del origen 
de lo ualnbra ~p~ • Dábnso ol t~rmino ·~sir co~o una do le.o 
traducciones n ou rnfz apprehend~ro • ta pe.lobrn aetr ea o~ortuna p~ 
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ra oxpreanr lo quo aprender alcnlricn para la posibilidad educativa. 
Desde su etlmolog!a, aoir co~unica un dominio dol hombre sobre ou ce
dio; nsir no ea pnlobra -quo coco nprender- procedn del latín; su orl
son eo germánico, nnco de ln vo?. .aa.::i.D.D. que quiere decir "apoderarse". 
Y ea precisamente este ímpetu do a~oderarne, do nutrirse, de consti

tuirse en ªª"ºr de 1a naturnlozn v do el mioma lo que, por un lado, 
puede tornar al hombro de una situación, rrtcero, dependiente y limitn 
dn, a una ctrounstnncin, pootorlor, au~ónoca y creativa, y, por otro, 
puede levantnrlo como esa dntca crl~turn sobre la Tierra cuyo proceso 
do formación v enriquectmlento no conoce fronteras. 

Bl hombre -aaocbrndo- aprehondid lno piedras, los animales, la 
flora, loa fenómenos celestes, y ta:bi~n n~rondld de ellos~ sus manco 
y sobro todo la lonsitud mayor do su dedo pulgnr coaparada con la del 
dedo oponitle de sua antoceooreo, le permitid manipular las cosas da 
manera más fina y precisa. No to~6 unn piedra y oe hizo sin mis con e
lla, sino que lo airó detonldn::icnt.e, sintió nl peso entro SUD t13.noo, y 
tras alimontarne de euo c~rnctoros f!oicoa, tras apoderaras de suo mis 
otcploo proutedade3 no la dojd co~o ln oncontrd, sino que la transfor
mó, le. recreó, 1 e incor.Pord clor.mntos que la declaraban como la "pie
dra del hotibre". Ya no oor!n ur. minPrnl comtin con bordos difusos dibu
jados por la eroatdn del medio, ahora DO ~reoentabn coco una piedra 
que no tenfn pnrnlelo en el cundo, una piedra tallada por el hombre, 
limada con fuer7.a, rro\"oclando imágenes 'POlifocdticns, vl1rticee de án
gulos dlversoo con filo ~ punta que anunciaban su inteligencia y llOV!l 
ban -quiz~s- la muerte. Si eonforme oe croco se van nlcnn?.~ndo estrn
toa dtrorcntes en la for~n do netunr e interpretar el mundo es porque 
ne puede ~prender, porque se puodo tom~r entre los monos o por medio 
de cualquier ntro sentido el fenómeno que eon, aprovecharlo como ali
canto, nnriquecerno de dl y de nlgunn m~nern cnnferirle ur.n mod!ficn
ci6n, quo durnnle el mielllo 'Proceso, trnnsforcn, educ1t. Es ns( que "la 
importancia del nprendi~~je en la comprnroidn de la conductq humnnn eA 
de r.norme m'lgni lud, mucho n:nvor rle lo que AO aupono ordin"lrinmentP.." f}4l 
T.n evolución bfológte'l. !'Vl tenido r.u motor ~n enr.-.bios nrovoc'l.doo por 
]no mutaclo"os g~néttC'le, por la selección na•ur"ll y por la nulicac!dn 

(34) ARDILA, R., Poieolngfn d~l Aprcndl7~je , p. 15. 



de l<tB eot.ructur'tB Anatdoic'ln. La evoluctdn cuJturril hn podido :.ucodez: 

so o!rrncirJa 11 loo cn:'lbioo ron Ja Jnternretncldr. <ie::. ho::ibre frente 'll co11 

moa t>rovocndoo nC'lr su cnr'lcid'ld pnra nprondor. "1H'lgijn ser hu::i<i.no sc

r{n can~?. do conntrulr nnd~ ao no haber rirrendido en su n1íle% a ou~er

;•oner lt1drtlloa. 'l'!ll eo el nrtnci;tio del P11rten6n .v del ':"!lj Miihal: del 

domo del Sult11.ni\•Oh y de las Torres do Wat~.e; de Mnchu Ptcchu v del 

Pentágono." (35) 
Al hnlilar do ln diopostción p'lra n!'render como factor de la rosi

bilid~d ~ducnttvn, no ne conoidern que lo i~portnnto sea describir un 

:iprer.di~nje por condicion,,:nionto cl:'iaico o uno por condiciono.miento o• 

pernnto, t.aapoco so cons1dorn que consista en hncer unn distinción en

tre estímulos perctbidon ~· no percibidos. entro rocuerdo y cnntid'\d 

do olvido, o -:¡uo ent6 en aef.nlnr los.dotalJes do lllO clanificncionos 

hechas renrecto 'l lu que ne e~tiende por 11prendi2njo vtscer11l, nprendl 

~aje glnndul11r, qprendi~nje de diocri:ninnción o genorali~actdn del es

tímulo. De ninguna o~nern oe Bubestionn lns aportaciones de Povlov. 

Wntoon, S~inn~r, Millar o Bower, a ln cooprenst6n do olr,unos rnseoo 

que cot:por.en el proceso de onrendi~nje: sin eobnrgo. trntándooe de IR 
poatbilidnd lo que m1o cabe reonltn.r sobre la diot-011icldn p:ira at-ren

der, os la oportunld11d que roprr.n~ntn n11ra todo sor hu~nno de poder 

crecer y dom1rrollarse oin careen e:w:istent.o -mientrns vi•11\- con biise 

en loo ele:nontos que disciernri co::io l:'.ejoroo y cd11 adecundos. 

Ya se z::tcncton6 que "el dennrrollo r.1or!'ol6glco .lel cor<?bro rr::rr.i
ti6 la aparición de e!ertao cn~ncld11dr~ que so de&f P,nan comdn~rnte con 

loe concopton de lntellfrncia y concirncin." {36) Pues bi~n, ol apren

der es ln dlsposictón natural ~ur. nos eopuja a 1uer~rnos ~~rderiir de 

loo fcndr.1enoe para cor.'tpren~r.rlos y forjrirr.on, la inteli~~ncla ~o la e~ 
paeJd,::.d por 111. que logramos r!ur11nte P.e9 rroceno do nntropo~nenie lll'

g11r a netu'lr como ~llrtfcfpes rrinctp~lP.n en el dJoenn de nuestra rro

pta coooovisidn. Pin6of ha aido uno de :on f"veott~n~oreo que con ma
yor f1..1er?a ha c{'nl.r!h1(doi n nflr::i"lr P.l pnpol "crellti"o" dol educando. 

un pu.pol cro>:1.tlvo en !a nventura c!e la vldn: In nvru:!.ura de te~nr que 

educarse. El ""entro nui~o o~serva y dei:uestra que J!I intelfl"o"ctn Jm-

(35) BROHOWSKI, J., op. cJt., p. 416. 
('!:6) ECCI,Ea. J./ZEIER, H •• ci;i. r.f t. t p. eo. 

59 



plicn un'l cnpricidad conotructivn y engendradora, por ello sostiene que 
lno funci('lnes osencinleo do ésta "conototen en co::irrendE'r e invcnt.nr. 
Dicho de otra manera: en conotruir 'lot.ruct.urri.:i, OJstruct.urnndo !o 

·real .. 11 (37) Eo ne{ quo cuando un ser lium'\no 'lprcndo ocurren procesos 
-aetciilaoión - ricomod'\ción- que c:it1binn su corporeid'ld, que re~st.::-uct.y 

ran ol fenó~cno a~ror.dido y que ge~ornn de este 1todo una transforma
ción recíproca. Efecto i~~ortnnte que trae nprender. os establecer una 
relación entro el ho::ibre y un fenómeno, al suceder c~to oe promuevo u
na consecuencia il"':lortantf!: la "feno:r.eni2aci6n" del hombre por unn P'll: 

te, y ln "humnni'Z:ición" del fe!!.Ó:ceno nor otra. Dur!lnt.e mucho t.iP.!l:J'O e.a 
t.e suceso !-.a sido interrretndo !llU\• <?n conuonancia con el hecho educat!. 

vo. "Conocer" no ha sido mrto que ~JEO ns( como imprimir uns re~ltd•d, 

reproducirla, regiatrarla, copiarla. La inter\•ención del eduorindo se 
ha limitado a reproducir el ~odolo, rep~ttrlo~ Hoy. gracias al trabajo 
de inveotignci6n roalil!ndo ror PiaBOt y otros tn•Jcotigadores, se afir
ma que para ln roalizncidn efectivn de un conoci'l".tento, os nocoeario 
que el educando ouere -do ~odo aen~orto y formal- oobro el hecho a co
nocer; no b ... stn una. r1Jproducct6?1 puntual del teorema de Pitdgoras, se 
exiee su reestt'tlcturacidn y deocubrimionto por pnrte del que se educa 
para comtirAr.dorlo. "Conocer un obj*"to eo, roor trinto, o~orar sobre él 
y transformarlo" .. (38) 

Este reestructurar y doocubrir las relo.cfoneo de lno coeao repre
senta paro. 91 hombre una situnct6n do equilibrio fronte a la tn~luen
cia del mundo, roro, nde1:1áo, le ofrece la oport.unidnd para act.uar co1:10 
O.Rente de ou entorno y de o! mts~o. Ser humano tmulicn no tener quo 
Comport~rse ~cnt'lndo mecdnicn ~ euhordinndnmente ln influencia que del 
medio llega. Eso eor!a 'l.ctuar como cualquier otro viviente que no ten
ga los c~rncterco que lo ~'leen ourerlor en ln escaln evolutiva, s!n em 
bargo, coto no quiere decir ;ue no OP valoro ln rorceencia de_l uni,•(>rso 
quo rodnn al hombre. La dtepootclón pnra a~rendor fndicn un movfmtento 
eepont!lnco nor nduefl11.rno2' de 111. rt qtJezn de lon fenómenos que nns cir
cundan; la lnlelt~o~cin t~~lfea la cnpactdnd para cott:nr Jo nutritivo 
do su inrlujo, ~oimilnrlo, digerirlo, mns tnobidn co~ccdo 91 podor do 
contcaulnrlo con nuda~ irrev9rcr.cin, de !nterrol'"'trlo V modificnrlo; ea 

(37) PIAC~T, J •• op. cit., p. 55 .. 
(38) lhíd., P• 56. 



ta.bleciéndooo co1:10 rosultAdo de cote iPCÍ~roco encuentro el ejercicio 
do un ~~l,nco en ln relncl6n del r.omtro con su entorno. 

Pnulo Fraire ~n C·Jr.sic!or,do el proceso PdUcntivo er. una perspecti
va aemcjnnte: p,rn él el hncPree del r.o~Cre es posible sólo c7!lndo como 
efecto do cae procooo el individuo pnon de un eot'ldO "objeto" a un ent,;i 
do "sujeto"• es decir, cu'l.ndo dP.jn de constituir su T'roccder un moro r,2 

nultndo dO\'lendiento del que él no puede nombrftrse como rirt!ftco r.rinci
pal, sino tnn solo co~o el "r~clplcnte" do:ide ti.ene lug'l.r. El hombre 011 

jeto so percnt, de ln influcrci, del ccdio v l~ nsumo como recuroo p•r, 
au desarrollo l"erson,J, no cst.~ nubordinr.do !\ella -'11 contr:irto- ou PS. 
sicidn ea de dominio. de oeror!o, nl nprc~endcrln no tiene ln inlenci6n 
de convertirse on su fiel reproductor, ~ero tampoco do ignorarla y no 
reconocer sus cunlidndcs. A este equilibrio dP lo relnci6n del hocbre 
con su ac~iente, del hombre con ln inrlucncin f!sicn. pero. sobre todo, 
social, Fretre lo 1111.cn tnterrnejdn~ "Ln intP.gractdn result~ do lo cap~ 
ctdod do ~justnrse 11 ln rcoltd,d m4s ln de trnnsfor~,rln, que ee unn 3 
lo c:ipacid1d do optar, cu·:a not"\ fundn~ent!il co ln cr!ticn. En ln medi
da quo ol hocbre pierdo la cnpncid,d de o~tnr y se aomete a rrescripcl2 

nos ~jenas que lo minimt2nn, sus docisionoo yn no non propias, porque 
resultnn de 1:111ndntos oxtrnroil, yn. no se intef\'rn. So nco:nodn. flff "'junta. 
El hocbre intP.grndo en el hontre sujeto. La ndaptnci6n e~ no! un caneen 
to p!loivo, 111. integrnci6n o co:mni6n eo un concepto activo. Eet.c RB)'ec
to pneivo oe revcln en el hec~o do que el hombre no eo cnp~z de nlterar 
la renlid~d; ~or el contrario. se nlter11 as! mismo pnrn ndnptnree.*13~1 

La adaptncidn. entendida en los términos de Freira. V't do lo mnno 
con el hecho educativo, sin e~b11rgo. la tntegrncidn comtna nl lado de 
la poolbilidad oducnttva. La nd~ptl\ctdn lt\lnrda un culto C'lDi místico al 
~odclo que debo reproducir, roro, In integracl6n oe aproxima nl modelo 
con curiosidad o irrever~nci~, no lo rcpr~duce, lo trnnsrorma. La ndap
taci6n dei:innda para O'll,•.i.guard11 del i:iodelo un nparato inquitiitori1.1.l que 
cuotodie su pormaner.cin. ror el contr~rio. la 1ntegrnci6n funge como e~ 
puela do la. ovoluct6n cul t•Jr11l del ~o~i~rP. La ndoptaci6n ejorcP. unrt he
toronom!n., l:l'lS• la ir.~~ernc16n ~ro~uove ln autono~!i.. La ~doptncidn 11~ 
vn n.l educl\ndo n una. ir:conscloncln do 3u v11lor, no ohstonte, ll\ int.eFr!l 
ci6n desorro11a en el P.dUC'lndo lti. conct.oncin de au '!loi:l:or. La adopt..'lci6n 

("39) FREIRE, P., Ln Educnctdn como Pr1'ctlcn de ln LibPrtad , P• Jl. 
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implica oometimlento~ la int.ecrncidn representa libertad. 
Doonfortunndnmonte, pnrn la posibilidnd, desde quo el hecho educa

tivo se ccnformó ccr.i~ el mecaniomo m~o oficn?. p~rn rtaegur~r un orden, 

un ncdor, unrt c:1truct.urn econóclcn v nol!tic!!, no ao 'llir.ionta el desen
volvimluntc nrttur-.l de ln diapoalclón p•r~ apre~dcr, sino muv ~l contrn 
rio, eo genern en el Ánimo del cducnn~c un deotntoréa ~cr hacerlo C'lSi 
completo y profundo. Ln t1ecin1cn trndlcior.'ll de enoe~nn?.a que con ver~2 
rroa mngietral, for::i<tlla:rio didictico y nutorit'lris:i::o ropt.!lico imtione 
echre el nlut1no -•letnre·•do por hor-.s de aooor!feros discursos- etgnoa, 
t.éroinoe, definiciones, reglrta y noroaa, que óatc hn de reproducir pura
tunloente -!!unque, desde luego, no comprenda nadn- ai q~iero, por un la 
do, evi tnr humillantl?D snncioneJJ, y por otro, r,nnar el aplnuao hueco de 
quien en vida no ha conocido aiquiern el GO~O de mirnr un onpo, no brin 

dn por ningún lado la oportunida.d de roeotnicturnción v recreación de 
lao coons que exi&e el proceso de conocimiento y el deoarrollo de la in 
telleenclo, y, contradice y corrocipe brutnlciente la frnnca dioposic16n 
para aprender. Sin embarco, para los Eatndoo déorotna y dictntorinles 
que gobiernlln como el Rey Sol "por grncin divinn" -y que n11.r11 deoe;racia 

do In po3ibilidad, con v'l.ricdl\d de ciattcea, Don t.odnv!n 11:nyor!a- convig, 
no dicha 1:1ec~nica, puco Di el educnndo tu•,icr!l o;iortunidad tnnto de del! 
cubrir lns relaciones que i~plicnn loa objetos y estructurar pl?rsonnl
r.iente su cocnrenoión dl?l t'lundo f!nico ~: cecial coco do ti'lrtlcipar en l'l 

elaboraci6n de lne rcBl~o quo ordennn l~ convivencia humana, se tondr!
en que enfrentar e ln realid3d de ciudndnnos que se conducir!nn con au
tonoc!a intelectual y moral y que difícilmente se eubordinnr!nn n la v2 
luntad do un Estado totalitario. 

Ya oo advirtió que -por lo aoneral- el educando no nprondo en rea
lidad, sino que ea aprehendido por loo contenidos de ln influencia so
cial que en el Rmbicnte académico de la cocuela lo unifcr=en ~ un pn
t.r6n de conducta oreeet!l.blecido. Al ¡,echo educativo no int<?resa que el 

alumno anrenda do mnnern frnncn, le5ítima, personal; ello es un rie3RO 
para la estruct.ura que so quiero r.:oneervflr. R"!ra voz oo buacn que nl A!. 

tudinr, el oujeto oe mnnifloste como alguien que eval~~.v ejerce diecor 
nimtento delnnto del hecho n n~r~~der. Por el contr~ric, ~rrender es Di 
ndnimo de reproducir, ~eor edn, de volver un fllim~ntc que nuncn ao dtR!, 
rid sino sencill~~ente se deR1ut16 con {n1mc de ~odcr evit~r l~ connuro 



fror:d tic!l. del Cl!l.C:Jtro. El educando jn :1Ue;itro tiom;io coco el de nyor, 
pormnnoco en las n~las escolares r.o porque ést~e r~eulten la v!a p~ra 
dos"lrrollnr ln cnp~cidad tle disfruto, la c~pacid"ld do goce que implic~ 
el conocimiento de ootn viand/\ llnmad11 vid11 1 sino porque ol cn::iino del 
sioteca escolar prooctc unn mejor~ do ponici6n, no obstante que con e
llo se ten~n que pngnr cn DUbordinac16n y soootimionto. 

John llolt, pcdngogo cotndunidenao, co::ientn al resrecto: "nadie C.sl 
mlonzn ou vidn siendo un estú?ido. S6lo tienes que observar a los bc
báe y a los ntr.oe y pencar neria~entc sobro todo lo que hacen v apren
den, pnrn dnrto cuenta que, con cxccyción de los seriamente retard~dos, 

ciuestran Un!l. forma de vida y una habilidad V doooo de ."\flrcndor q.: e bien 
podr!nmoa llaciar goninl en una pernon~ mayor. Dif!cilmonte un adulto. 
entre tiil o diez 11:11, pojr{n en tres nf'los de su vida nvrender t 0 .nto y 
desarrollar ln co:nrcnaión del mundo n su nlrododor, co::ie lo ~~ce cun¡ 
quier niflo en loo priceroa tres nf'los de su vl:ia. Pero, ¿qué es lo que 
pasa con eotn exlrnordtnnrtn capncidaj do nprendiznjo v cocpronsión in 
teloctual cuando vacos creciendo? Lo que paan co que coto ae destruyo, 

más que nndn debido al proceso ~al lln~ndo educación, que ee doenrro
lla en ln ma.vorln de loo hOB'ares -:..• laa cacuolae .. Uosotron, :?.os adultos, 
dc3truicoa la cavar p~rte de la cnpncid~d intelectual y crcntivn de 
los nif'loo por lna coann que lea haccreoo y lea oblieamoe a ~ncer." (40) 

En lto.s condicioneo del !'lec~o educativo ¿por qué "n~rer.do" un l".ti
f'lo?, ¿por qu6 un ~doleocente sale do la eecundnria o do la encuela pr~ 
parat.oria, t.onlendo unn icnucn ~nn mezquina. do lo que i::inliCn cduc"lr
so?, ¿c61110 no conduce al alumno?, ¿qu6 ouc~rte durnnte la.a herns de cln 
Se?. ¿c6:no 3e trabnjn la educación? Holt responde: "deatrutmos el n
mor deeintcreendo (no qu1ero decir folto de interés) por nrrendnr on 
los nif'loo. el cu11l ea f.nn rucr~e cuando son pequeíloa. entuaiaamd.n<iolos 
a trabaj"lr n c11.!T.bio do t1ro~ios nin ll:l\•ort.:ir.cia -con e3trcllao doradn~· 
o por :JUS trn.l::'ljo.a mnrcadoo con un lC'IO 'Y pcP,ndos 'l ln 'Pared,· o con MEa 
en ous c:illficncionos1 o con eu :io:nbrrt on ln list.11 dOJ honor- en suma,. 
por la innoble s~tisfacc16n de .acnttrse quo son ~ejoros que los de:uáo. 
Loo nni~nmos a sentir que el princip11.l objeto de todo lo que hagan en 
la escuela es nada cilis conseguir una buena calificne!6n en un examen; o 

(40) HOLT. J., How Cliildr'ln Fail • P!tman Publisl1!ng Co. 1 1965; tol!lndo 
de FUE.NTES, 0. 9 Crft.1cn !l la Escuela (l\ntolog!a), p .. 45. 
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impresionar a ~!guion con lo que ellos aparentan saber. No sola.mente m~ 
tacos su curiosidad sino el oentimiento do que es una cosa buena y edm~ 

roblo el ser curioso, p~rn que así, a la edad do diez anos, la cavaría 
do ollas no hagan preguntas y muestren desdén hacia loe pocos que s! 
las hacen.u (41) 

A pesar de ello, eota sed natural de aprender, de investigar, de 

actuar, nunca ha podido ser frenada del todo, y los es~acios en ol tia~ 

po donde algunos hombreo se han lanzado al riesgo de descubrir -aunque 
escasos- mantienen viva la pooibilidad educativa, pues solamente hnee 
falta una oportunid>'ld por la que el niflo nutra su desarr.ollo intelec
tual para que Leon~rdo estudie el e~bridn hu:nano, Verdi comnonga el "N~ 
buco", Edison dioefle el fonógrafo, Rolland escriba por la paz, Einot.eln 
co:nprenda lJJ. relatividad, Picasso pinte el "Guernioa" o Freira eduque 
en la autonomía. 

2.2.4 EL PODER DE PREGDNTAR. 

La admiracldn de cada quien -observa Eu.l.lnt- constituyo la catapu,l. 
ta que dispara el dlscuroo interrogativo y creador. Pues bien, si la 
diopooicidn natural para aprender os el impulso primigenio del desarro
llo educativo, la onvin que lo aviva y lo renueva os el poder de precun 
tar. Es indispensable que un nino se entere del naber que lo precede, 
de los losros clent!ficos do su coounided, de la fori::iu en que ah! oo. 
oo:lcibe ln vida, os a:1s, ól :c:i smo lo recla~ard.,. pero, t.tempo dOBJ'Ués, 
trae haberlo estructurado de manera intellgente,lo Cüeottonar4, so pre
guntará el aquello que se nfircn podría eer de otro modo y, escéptico, 
hará el intento por descubrir -con baso on la manipulncidn de las cosas 
y de los juicios ~·a Jiochoo- reapueatas que porrni tan una comprenut dn ma

yor del mundo en que se vi ve. 
Esta nccidn es indiapen~able para no casr vfcttoa del ~ocho educa

tl vo. Quien cultiva el poder de pregunt~r, enbo que las coeao se orde
nan e interpretan segdn Qodelos humana~ente dinef!ndos, propueetos; rec2 
naco en ellos un valor, una aportncidn para entender el cosmos y confe
rirle cierto equilibrio a la existencia del hombre. Sabe, también, que 
éste desde sus inicios se hi~o preguntao pues todo a su alrededor las 

(41) Ibfd., pp. 46-47. 
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provocabn, y que su si tuaoión pnreoorin n la del niffo que da ous prime
ros p&sos por entro una habitación: quiero sabor por qué, hacia dónde, 

qud hav, 06~0 sucede, con quién- Adem4a, Rdviorto que las rosruestas dA 

das han caabiado proBresiva.conte n lo largo do ln historio, o que en un 
mismo tiempo se hnn emitido tesla div~~sas respecto de unn misma cues
tión- La inlorrogaci6n os básica rinra la for':lnción de t.odo educ!lndo, 
pueu si óste dnlcamenle so limita a reproducir el modelo ofrecido, ad~ 
jarse abarcar ~or 61 sin conn1derar sus elementos, su procedencia, su 
fundn::iento, la situación so t.er,st,.eraa, el aluir"lo p~sa a ser réplica 
del modelo, y no óste el resultado de lo inteligencia de aquél, do su 
ca~acidad para inquirir al cosmos y olnbor~r las interpretaciones qua 

lo acerquen a su co::irirensi6n-
Frent.o a ln posibilidnd educativa no existen revelaciones definit~ 

vas, del cis!llo r::odo co!T.o no axioten los educn.ndos termin'ldos- Ni en la. 
ciencia, ni en el arto, ni en los tipoo de convivencia hu~ann so hn es
crito la ~ltima palabra- La historia muestra ln continua renovación de 
eetnu osferne, y oi esto ha sido pooiblc, es porque no obotunte los DO

noli too culturnlos en que caoi eie~pre se r.an constituído las comunida
des, ha tenido lugar la presencia de nl~ien que se ha cuestionado res
pecto a ln validez de lo ah! sostenido, pensado, acootucbrado, trnnemi-, 
tido- La inteligencia nunca se canifieeta sin ln coc~nílí~ de la.crítica, 
del ejercicio do discernir y evaluar. Cada conocimiento reclama, por un 
lado, algo do respeto, pero t31:1bién de irreverencia, e, implica, por o
tro, algo que nproxica al ontendimien~o de un fenómeno, y al cismo tio~ 
po aloja de dl, algo cierto e incierto a la ve:. 

La posibilidad trabaja con ~iras n que el educando nprenda, ~oro 

no para que date ne comporte oervilcente, no para que se BUbordine al 
peneamiento de un lugar y un ttocpo, sino para que hagn suyas lno rela
ciones encontradas entre loe com~onentes del universo, y co~ baoe on e
llo estructure el diseno de ou propia cosmovioi6n. El educando que int~ 
rroga no da la espalda n la riqueza del pasado, no deadefta el conoci
miento de la tradición quo le precede, no i~norn la cultura de quien os 

boredoro, pero tampoco lno ciirn corno punto final, al contrario• si lns .• • 
cuest.ionn, ea porque está consciente del progreso do que son e~ecto y 

percibe que ~uedo enriquecerlas con la n~reheneión do rasgos adn no V1ft 

tos. 
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Con baoe en l" ·~Xl~e:•cl a dA .,,:ltni.c~u:-nc.i ón •,• rein'-'!::":ción '."f•r:;o~v.1-

lP.s '~ae ol ';':"'OC('SO de CO!'oci-;l,,.nt.o ~t'~:1.,dl\ !'r{·nte 'l. cu•J.l•i!.tler o~.~o•o o 

nit.uf\ci611, •:e~ la cvolc.ct.ón cu'!.tur'll '1'~*' r.o c~:J" -en ?'lTte, rr,ci!l.IJ 

... t pod"r tle t1re,.•.:nt.•1r-. l ... ronl \i!. 1 1dad doclar•l cor.e> caroi.c•er i<Ti!:'.ordit!l 

de uu di"i-:i•cn "rief"'. r al dt·:-ec!'o dt> cu'l.lo:¡:dcr \.-c".'.'-re n i~1•or .• ~r lo v')r

dad o ln vlrl.'.:•l ·1 o~r1J." (.t2' ro-:-.'lr el ctt-::tn . .., r:o!"'tr•:rio l:r.:-11f''l. el~~

tnnc::i.tr.le"lt.o radtc·.1 ·lcl da1nrro11o t-u-,~.-o, pero, soh:-e !odt1, la :v1fl''l.

ci6n Jl.UT~ C] t:"rillC·1tl::!O de <i.CVl:\T CO::'.O P..l'.'.P.?'\l,e pri:-.CÍ":l'll riel t'TOC':".'.:U ,¡., 

forr.nciór.. !l'\da so ~a ton•.in•t~O -J~ r>scrl'·ir •C»!"C''• d~ 1a 7í:lic11, v tn::i

roco acerc::i de lti. "'le.ior :::'l.>;!;';"'\ ¡:iarn o:-r·:nl .. :tr u:-.~ ll~cin<!•·i. !nterTll.S'lr 

nu1>stro nlrotlndor t111c:in conduc1 rnos ,,.. descubrir 'll.-un,..s r'l.Sl!OS n'l.r'.l l '1. 

re'llFri:r:sión, 'l'cro lo ::i'l i:-:f'ort'l'lte es que no :r:-:""i~n n nin~n :::ol~lo 

c~·nvC'rttrse en vo:-<!ur.;o dt> J'\ !:::9.f"ln'\clón dt>l n·lue'ln.~o. 

"El conocl:nie11to se t-ro:luc" rn. rea~utosta :J. 1•1!'\ r-r.,r.unt"l.a, Y un nu!! 

vo conocimie.,t.o t>s e! ren:ilt.~rlo d!}l cuent;i·:-~,'1~1 ... - .•. ., do r.·11"/'~'"' t-rerunt11.s: 

a. :::enudo un nuovo cucstior.;t.::;\unto 1e lnn vlt'j··ts ;-:-erunt·is. Aqyf est~ i.l 

-~~olla del ~.su11to: unf\ ••@:-: :.;•1e uno hn. 111"!"··-:rli-l" 'l ~'lc<>r pr<H"11nt.~n -nr.!Z 

.cuntn.s relev'\nl<?o, ntirt'l"\'ld'l.c •1 sustanc1"l.len- so .. e H!'fr.,riido n 1t,..rl}n

der v ::'1.dlo puedo evitar TH? uno slr:•1 n"'r1?:"'1~~"1!n lo quo i~4""l. ::l.'•e uno d!t 

sr.e o qutcra co"'.c:<cer." (4·~) 

Dcnafor~un'ltf".l.r.'.entc, -iuont.ro sic;lti Ct'l":~i~·.:"l. ..,t••;•..indo ln "r:fo!.iC"-" 

que nE, 011ono "l.\ fl,'~rciclo de 't"r~ru:-t.t?r, l" t".ecd'liC'l d"'""r,rsO~"-~~<arlora 

quo e:r."'uja. f\ los educ'l::doa \.-,'l.cfri. ncnti::'li··~•,,3 & lde'l:i C''l"O !'in nrlncl

!'01 co con3crv~1r un :--.o:lelo, ur:11 ror::1'l de r~rr.lllr 11. "idll~ F.'2 ~ .. •c'"o ed!:: 

c1J.tivo -Y lo afir::.'\::IOS con 1'1-.ento- ae i':l!'fl:'C ::i:'.:-: Pn cnni lt~ •.otnlt-!:i.d 

de r:u~st.rae in!lt.t tuctonan aOC"i'l.lcs: la. ponihilld'ld uduc-i~tv'\ CO!~C:ito 

frcote a un e;te;nr:to, un r.io!lrtruo 91<?".óricc dP. !''l!'lTltls!'.'.:;i, pr<?,'uir.ton, !t!l 

t.o:--1 t"-1:-1 s:io e 1r::-. ..,rn:-.c1 'l. "l.n li,.,ht; 1 •.i .,•l t n ·.~l <?ct.'.l'•l ~i.'J 1 t::"t'!rt,-,. ... •,P. i:;•ie 

ol '".or.ibre ~a. dn:1-.rro1•11:io -el 'l.rt.u ·.• ,,., CÍP."C:'l 1!P .. n:::,,r ':"r"~1r:t.'ll"- no 

so "ennei'n" en la noci.;ela ·1 ~<i.a nún, 1•a i:ilO'lU~'l.:i·•. "'."°. l'l f~r::-.<i '.":{F ...¡o.,·1~ 

t.a-tora. posil::l,.: :i.d¡¡.._..':.nnio i,,n cno:1ir.t"l·-ea v •.·1 ·~'.'"~!~· ... o n"'r" G·J•' r:~ "

j<Jrclcio de hncer ;ir<?r,un':.:.:1 n•.~~tf~c·~tl'"«"I '1.0 :wri. , .. llor"l'\t>." !.11; 

(42) 
(43 l 

( 4-l) 

Sir: er:brt.r¡;o, no so d~~<t. tlo 1n•.11.l',tt·: el '"o-:"r•· c-n ,,·::t-•c- >'\.., 'Jl"'l e-

REIMER, E, t L'l F.acu.,i" Hu. ~uarto , u. 16q. 
POST?>íAt:, N./·,,.r.1:1C:+.~:·11t:~, <;H,, ·..-,.,,o!-1-.,- "'!!A Suhvor"liv~· J.c+.l\•ltv 
Dell Pub!.le~!..,F'. Co., 1~69: t.r-:n:.itio de ;·¡,;t:.r::.:;, o •• op, <!tt., fF· 
113-114. 
lb{d •• p. 114. 



vo~ul!16n b:ól'53lc11 \·, ,,,, .. , l":·incfpnl~ent'!, cu1tur'll: Jntn puedo ser OC,! 

taculi~'.l:i'l. l!1c!ur.I'-º€· l!•~n lnl 1·uer~:i. :¡ua .;o ln frena duranto cl"nt.urlns, 

?ero nunc·1 so la Jolte~.-:? en !'or::n1 dof1nil.1\•'l, cuoo s1en'"re -rl·o>.::loo U'JO 

c'lr!tCL-"rcu nat~r11.les- l leg!".i. un renn::ii:iient.o, un .c:io:-:icnto on ol que ri.l¡:;u

. noa 1-o~brP.s .!HI !ar.:i:iin nl rteugo v 111 aver.tura c!o np:-ender, proi;unt·1r e 

i!llagi.11a.r. 

2.2. 5 EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA. 

Cu!!.Jq;;:ler 1•r¡1¡•on1ción eutructuradn por el hor:ibre nu oxproo:i m.:io 

que el punt.o r\o "inta. de c1n plnno, y n vecco nl f.lSOi "!.o que un ni"o ne! 

c::llfl denrle IJU ·:·~ci::-.ic~to -ideau, t,er.:ores, ce:-l..idu1:1br••o, projuícioo- no 

son nino !ledf,-.enloo :lo educ11ci6n "U~H1.na, rcoult.udo do la curJoo1dnd de!l 

i;n!cti.l :náa cor.:nJujo en ln oecala blolór,;ica. Cnai tocl11 olnbor:lcl6n cu.! t,y 
ral os e f•_•c to do J n 'le ti \•1 d~.r! ·le un hoi:brn, producto de l n di spoAtci6n 

!>'lre; ::i.rr"J11dor de unn col!lu~id-.d, .\• es oolo:::ente uno. 11<:irsrect.lvn -dentro 

de un ¡:"rr1n ur:1•·cr::ro aoc!,..1- doude l'l quo ao enouvn entonder ln nreaen

cla de ·>tleo que nso::ibra, que ::iucve ln in"<?JJtignc16n _., ol discurso re

lleytvo; ~·'..Ir ello, 03 lrdi9;-enm1blo rtt.ru ln pouibllid'.ld 1?duc1,t.i"'l inton 

tnr Lrh-io:::tt.ir en cad;:i. uno do loo c.ioi:ibron do lo. oarocin, en C'.ldu uno 

do 11Hl <?d~c:•:'ldoo, la nd.,crtP.-nci~ do qi:e cunlquter formn do r::iirar l'la CQ 

IJ/l::J O de int.:rrrl!tar ]O:I !°t.'nÓi:HJnOfl 1 oinl:lpro ~ . .'l oidO ;1 ~eri{ l'l:trCinl, CO!l 

tribuynnt.e, r'-'ro jn:n1.o tot'lli~'ldora, "!I que !'~r lo ~ist'lo roorlr:i onl..rnr en 

disidcnc1n o h•tl!nrso en opoolción 'll concepl..o cull..urnl de ot,ro i:idivi

duo o Jo ot.ro cucblo. "ilo axi!lte el conoci~iento nbnoluto. Y n,¡uelloa 

q'.Je lo :ioatienen, 1.ráteoc de ctent!ficon o dom:iñt:!coa, noren 111 punrtn. 

n ln •,r(l,:-edl~. i'od'l. lnror:::tlr.;ón oo i:nrq;--f~-:t.11. Tunernoa i¡ue mnnf'jnrln 

c.on !iU:nllJ~.d." (45) De c3t.o =iodo 1 el ""'rincir.iio de tol1•r"nnctu." -llnrnnrlo 

ac! por Rronow..;'~i- ae •if1rc:a 1,·."::".bid:i cc~o f..!ct.o:- rle 1•1 pontbili•l1~d. 

!.ti i,ol~r't~,ct:i. PS v{•! "nr-in. rol r"cono:-cl-:1len•o <1'11 :-:-6,;i~o Cl':!lo !'· r

aon11 d1al..lr.t.!1 0 c.,mo rir~.fr"1cr' o~·,r,-~t•·•l d~ ~rl"r,unt.·10 .'.• rcsr•J.,:Jt,no, como 

"!RC·'.·ior de i:nerr1· .. • . .,c-:•·"'·~~' n•r.?.lffir:·>1t •.• co~..,r.;-ciol""::I .onct.,!es, c:ir-o 

ennoctndor :tcl o:u=c:i.: ,:t:1do 11r::1 ..,j •.unción d1.,0r~111, '·' "':1 t'lr.ibidn, ci.n1:io 

~'!cla. un ':'l"u/"rf'~o '<:'Cl'10l~1~•1.'> ..¡ .<! uc 'IT'lli:"!.Ji:! norri:! el astudlo ,¡r. ou re
p'!rcunlCn "'~ .!._o::i: r.\i:;'.llt-r"n dr: la co·:n1ni·J·ai. P!~r:len un11. ·~or.1·1,,0.,c!.i. fln-



vo~i.:1.:t6n b:..o16oica \'• "'"-'"• r-:-incfpa.li:ent'!, cultur'll; ~ata puede ser ºº1! 
tnculi~-;od'l. i:iC"lU~lv< i:•.n tnl .ftlerzn quo :;e la J·rena durante cr-nturi'<S, 

¡::iero nunc·• so l:t j(ttfer.o en !"oro!!. dQfi:iltiv'l, lJUCO atcnl"lre -de.deo B'JtJ 

c".l.rf1Cl.-"rcs nat!..ll"'l.lCB- llcg:i un renacioient.o, un co:::icnto en ol q1.10 •ilgu

r,oo f-o:::br,..a oe !!l.r.:>:'l.n al r1cogo v lo aventura do ap':'ender, prer.unv.r e 

t::iac,t:1ar. 

2 .. 2,5 El. PRillCIPIO DE TOLERANCIA, 

Cui:iJq;.:ler \'T<1J!OD1ción tiutructurada por el hor:ibre no axpreaa mds 

que ol punto •!e ,,istu dc wn plano, y n voceo ni eso~ !.o que un nf~o no.!. 

.tciltt desr!t> au '':tcit:icri;to -ideas, Ler.iorco, cc:--tidur.:ibr•lo, prejuicios- no 

son sino .acdi:r.e:;tos do C<.!'..lcnci6n "ut'l:inn, rcsult.tido do la curJoaid:.ui del 

o.n!t1'll máa co=nJejo en 111 oscaln btológ!cn. Cnoi todn C'lnbor'l.ctl'in cuJ l.!! 

ral eo ef.~cto do Ja. -'lcti\"fd-rl rle un ho'.:bro. producto de la diapostción 

µ1tr1: .:i.rr')ndor de U!1n cor:::.r!'.id""J.d, y es ooln::ionte unn tl')rorectlva -dentro 

de un p;ran un1•·er!'o soc:!11l- duode 1•1 que ::io en1Jnv:1 entendf:r ln nreaen

cin de ·,,._le-o que nso::ibra, que ::meve ln in,,o::it.igo.ción .v ol diucuroo re

fleYivo; »':Ir ello, ca tM:fl!J!'en::i.'lblc rttru lri. posibilidad 'lduc11t.fv.""J. into.n 

tnr trt.i.!1o::iit.Jr en cnd'l uno do Jou oic1:1bros do ln csJ1aclo, en cada uno 

::lft lor. educ:.:-i.ioo, la ndvcrt.cnct:, do qt<e cual qutnr forr.in rlo rn1 rnr J'Io C.Q 

Oll:J o de int1Jr}"rcu1.r 10:1 fl•nónnnoo, uiei:irr'l ~'l oído :: nerli pi1rci::il, con 

tribuy<>nt.e, pHro j'1'!l'Í:J tot.•1lf::"ldoro, v q .. .1e ror lo '"lit:i::io porlrá cntrnr en 

disldencln o ~~llnrse en opootci6n al concppto cultural de otro indivi

duo o de et.ro pueblo. "r/o exinte el conoci~tcnto abnoluto .. Y n4uelloo 

c;,~e lo !'loa+.tP.:-ien, trñt'.'.'ne de clont!ftcos o dor.mdt!con, noren ln puflrl.n 

D. la •,r,_¡,cedl:i, Tod'l. iMfor=uci6n <;il! imr<;irf<:>etn, 'i'enemoa que mn.nE>.inr!n 

t:Qn hulllil·J~.d.'' (¿5) D!it o:ite :r.odor el ";:irinc.ITJio r!e tol<>!"ttnctn" -ll11mnrlo 

a::! ~or Bro!10..,3'~i- 30 'lf1r1:1n. t.-:~bi~n co:".o f:.ic~or de .lu poatbili•h:.c'I, 

Li; t,oJHr,.~,ci~ r•.:1 VÍ''- "''l.c1n rd T""'conecte.:ltH1'0 tlfll !':-6.;ir.:io CL'!:no p .. r

uona dtntt~.t••, c .... mo •\r~r··icr: o-:-1¡:;tn.11 de ~rPrnnt>1u •1 r.:i:;r•Jt::Jt,na, coll'!c 

'":H~."·ior de lntt:!":n·.,•.••C~ <'': .. ',; r:•f.~.l írie"l(I "! CO'l'::f'!!'CiOr>•~:J r.oci•deB 0 CO~C' 

E'!IJTIOCtndor :!el cJc::i~., ,_._tdo u:-i.:i ...,¡•.unción dl"o'.'rt1n, v ":1 lnr.ibtlln, Cl•mtno 

~'lefa un .. !"oi;-reio 1 .. cno!ó,!•<..'> 'i··~ ne 'l.l"llfq..in sorr*' el nat.udin ,¡r. llt.: re

):1•,rcuatdn e:-i ~o~ l"'.l~lll:'f''lU dr: 11'!. co-::iur.IJ:.J, p~,.,r.too. unn. t!On"i1'onc1u nr.-



tre los pueblan C1.1.e cercn.na n ln pa:ii y nl rcepeto. pues ubica en sus e
xnctns dimensiones a cndn juicio q~e se renli~n en ln cotidianeidnd de 

ln experiencia h\l!llann, promoviendo ns{ entre los educnndoo ln co~pren
oi6n del absurdo que implica ol pretender erguirse como poseedor del m~ 
dolo absoluto. Cultiva la conciliac16n do loo puntos diverRentes y el 
respeto a lns diforencins, considera la nportnci6n de cada pooturn; eu 

ejercicio es básico para el equilibrio en ln relación del ho~bre con 
sus semejantes pues na faltn do una reflexión sobre el valor de nue13-
Lroo modelos, enocas de nuevo en la :entalidnd coloni~l al imponer nue4 
trn eoluc16n. La pretensión de fundamentar la felicidad do lne sontea a 
pesar ouyo, sin ellas, equivale sin duda alguna a inotnurnr unn tira

nía.." (46) 

E1 princiPio de tolerancia que es deriva del desarrollo de la cap~ 
cidnd de.uno para descentrarse. os decir, para situarse de codo intelo~ 
tivo on el plano do otro y ns! reconocer ln parclnlidnd qun implican 
las propias obeervncionea y juicioo, guarda relnc16n con el principio 
de incertidui:ibro -onuncindo por Hoioenbnrc-. oeg\\n el cunl, en cuanto 
nl procooo do conocimionto. no so puede niquiorn nfircar con aeguridnd 

ln poeic16n y velocidad que un simple oloctr6n -pnra un rninmo inatnnto
preeentnrá en el átomo. Bronown"ki npoyándoao en eetn coneidernci6n se~n 
la.; "el principio do incortiducbre º• como vo lo he donominndo, ol prin 
cipio de tolornncia, ostnbleci6 de unn voz por todas ln convicci6n de 

que todo conocimiento eo limitado. Es unn ironfa do ln historia el quo 
cadn vez que se ha osimtlado cate principio hn::n nparectdo, bnjo ln Alg 

cnnln hitlorinnn y bojo otros tiranos en muchoo otros pn!eoe. un contrn 
Concepto; un concepto de certidumbre monotruoea. Cuando el futuro vuel
va la mirado a loo a~oo treinta. los concebirá co~o una confrontaci6n 
crucia.l do la. cult.ura, tnl como yo lo !"!o expueoto, el 09cenoo del hot1-
bre, como eneDigo de ln creencia ntdvicn de loe dósrotno de que poseen 
una cortidurnbre absoluta." (47) 

Do este modo, el progreso cient{fico corrobora ln tesis do Pinget 
reopocto nl conocimiento: éste es una eDtructurnci6n de la renlidnd que 
hace el educando -por ln que, -pn.ulat.innmente. doacubro sus cnr~ctere1!1 y. 

relaciones, elaborando no{ ~na comprensión do ella cada voz más acabada 

(46) DRUMEL. J.,/VOISIN, R.. Ena Pereonn l,Jnmnda Ntno , p. 139. 
( 47) BRonoWsKI. J., op. el t •• p. JGB. 
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~ero nunca concluída ni obaolut • Cualquier aspecto de ln ovolucidn cu¡ 
turol del ho~bre lo 1:1uootrn; pe semos. ror ejemplo• en la Astronomía: n 
1í tenemos o Cop~rnt.co. propnrn do su Revolución de .!.!!.!. Orbi tas Celes

..!.!!! • sin embargo. él no oscrib solo. está acompeflndo por el viejo A
riatnrco. quien le ougiere que · n Tiorrn cirn sobre.su pronto eje y al 
rededor del Sol; n ou vez. Copé nlco apoyo a Kepler, y éste no ónicnDen 

te se lici~nrd n consolidar.el !unto de visto. heliocóntrico sobro el 
ptolemáico, sino que nde~ds. en rnri en desacuerdo con lns 6rbitoo cir
cul~roo sootenidns ~or Copérnic ; Galileo quorrá enoe~or ln nueve coses 
visión, su ngudo Diálogo .eo°l"'re J:..!!l!. Dos St.etc1110.e Mdximoe del Mundo ca

si lo costará la vida, loo mnee .roe que creen saberlo todo y afirmnn PS 
seor la óltimo palabra. lo hará cnllnr. no importa. habrá más "Coli
leoa", y no aolo~onte en Aotron mrn. también en Diologtn. on Poos!o, en 
Química. en Política. en Arquit cturn, en Geología. en Pedagogía; por~ 
lld, aparecerá Dalton preguntan o por quó en el ogun, cocpuenta de oxí
geno o hidr6Beno, se unon siemp e lna cismns proporcionen de éstos para 
producir uno deterctn~da cantid d de ella; en Chile, Darwin so interro
gar& acerca do unno conchas mor nos halladae a c1s do 4 000 metros so
bre el nivel del mar; Champolli n, en Francia, ae protieterá descifrar 
loe secretos de la fncoon Rooet ; en la.Nueva Espn~n, Morelos cuootion~ 

rá ln ~justicia" del gobierno v rreinnl. la cio~n roflexión ensendrnrá 
la cruzada de Bolívar en Sudncé icn; Roueseau, en Europn, hará tccblnr 
los muros de lruJ escuelas, ou ~ movord una revolución pnrnlela a 
la do Cop6rnico: el educando co o centro de todo ciclo educativo; Peet~ 
loz?.i aprenderá de ál, y en Nou of emprenderá un intento por llevarlo a 
in práctico; en Mndrid, Coya lli~tnrd etiociones liumnnna sobre bóvedas r.!! 
servadas sólo pnrn ángeles; en !rUnn, Mondol vielwnbrnrá loe entenas de 
111. gendticn; Maxwell preguntará qué ea la luz; Snrtro :1 Simon do Beau
voir cuestionnr~n el catrimonio y Einotetn inquietará al o~be cunndo 
demande: "¿cómo se vería. el mun1 o ei yo vinjaoe en un rayo de luz?" 

El desarrollo de cómo el e r humnno ha ido ~proxiti~ndose al unive~ 
so, de qu6 hn dicho acerca de é. os el mejor teoticonio do lo que re

preaentn la pooibilidnd educati ª• de lo que implica trabnr unn rela
ción con el educando en ln quo o reconoce DU diapoaicidn para aprender, 
su poder de preguntar, ou cnpac dnd para discernir, su don de imnBinar 

y cu virtud pnrn tolerar. 
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2.3 LA RELACI~N EDUCADOR - EDUCANDO. 

¿Quá caracteres distingue la rolaci6n entre educandos y educadores 
que tiene en.cuenta la 1nvesttsnc16n sobre ol proccoo de conocimiento, 
el desarrollo intelectual y los fnctoros que han posibilitado la evolu
ción cultural del hombre? La respuesta ee orionta, básicamente, hacia 
las co"n_diciones quo extge la fon:inc16n do loe aopectoo intelectu11l y mg_ 
rnl, pues ~otos involucran la totalidad del comportamiento. Sin embar

go, Antes de considerar dtchno condicionoo. es prudente retomar cuáles 
son ~utas en la mecánica tradicional del hecho educativo. Jacques Notan 
oon, pedagogo franc~s. indica respecto n ello lo que olgue: "dentro de 
la clase, los alumnos están frnnte al maestro, que loo domina dr.sde lo 
alto de una tarimn. No deben hablar entre e!, ni comunicar (!), ni a:vu
darse, ni cooperar: debon eocuchar ddcilmonte al maeotro, no h~blar si
no CURndo 6eto los interrogue. No constituyen un~ comunidad de trabajo, 

de investisncidn, de creación, sino una yuxtaposloidn do indivlduoa en 
relnoidn unilateral con ol ~nico cneatro, no siendo eu relación mutua, 
sino c~mnetitiv~, ~odlante ln cculacidn individual qua presido r.1 oiet~ 
ma do ejercicios con cnliftcacioncs, reflojo y relevo del sistsca do li 
bro competencia~ Loo alumnos son, frente nl maestro, loe que no saben, 
los que reciben de ~1 el tesoro del conocimiento, con el respeto que ea 
debido ~ la ~utoridad oagr~da que el m~cstro, cl&rieo lnico, oatentn 

por el hecho de ~osecr.ln herencia del oabor. 
en for~a do leccionon, o nplicnrlo d6cil~onte 
mtno característico, "hacer loo deberes", quo 

Deben repettr eoe sabor, 
• •• en f"orma de ~: t6..c 

aicboli~a el clima de mo-

raliamo en que .se deaarrolla la ensenanzn. Morallomo que oe remonta, 02 
mo decía jocoonmente el doctor llorge, a "eso maldito Carlomagno", que 

fUo el pri~ero en separar a loo ~uenos alumnos de loo m~loa, como los 
cabritos do las ovejas de la pardbol3, moraltemo para ~l cual el niflo 
ea, por n~turnle?.a, bruto y perezoso; el mnoatro, inotruy~ndolo, lo 
vuqlve inteltr,ente, lo fuerza a ser trab~jador, pero ol mal conttnda a
men~7ando: ln ~orezn y ln indisciplina, pecadon orlp,inaleo del escolar, 
re11p11.roc::0n oi n cesar e~ cuanto oe le da a éate riend11 suel t!l. Ee necall.!! 
rto on conaecuenctn, no dejar pasar nqda, ejercer una sujeción y vfgt
l~ncin nin r ... 110, no tolerar ;uo lne ovejao descarriados irrocunero.bleo 

1•) ffomhro q·..1.e se d~ 11. 111.s ta.reito o trabnjoa eocolnreo en 111uc'"ioe paíseo 
del mundo. 



porvtertnn 111 rebni'!o -evltnr que se co:iuntquon, que se "aonJcn" o en 
pi en-, pues ln comunicacidn no puedo hncorso sino en el m11l, en la do

grO:dacidn d_c los buenos tior los malea, y eo do temer que el buen -Slum.. 
no piordn, nl contacto con ol malo, su purezn transparente, quo- hace 
de él la imagen ideal en que el maectro se reencuentra y complaco. Ob2 
decer, repet.ir, imitrt.r: tnl es ol proyecto de una enaef'!anza individua
lia ta que excluye tadri vida co:::iuni tarta, todo ap.rendi :>.aje de ln coope
raoidn, de la reaponsabilidnd, do la democrncia." (48) 

2.).l Eff CUANTO AL ASPECTO INTELECTUAL. 

La rolacidn entre od~cndor ~ educando que -en cuanto a la for:nn
cidn dol aapect.o intelectual- plant.ea 111 poait-ilidnd educativa, no e.111 
unn relncidn de dominio en la que el educando se subordina -ciega y m~ 

cdnicamente- al dictado vcrborraico del maestro, lo creo v lo reprodu~ 
co, oonaervándoac da cato ::iodo, y n lo lnr~o de las generaciones, mod~ 
loo do conocimiento que -impuestos con cnráctor do ~nicos y nboolutoa
convlonen a In estructuro econó::iico-pol(ttc~ que i::ipora en un lusar, 
en un momento dado. Por el contrario, lo rclnci6n que plantea la poot
bilid~d os la do un vínculo que con bnae en gl proccoo natural do con2 
cimiento 7, en la cooperocidn de educador con educ~ndo -y vicoversn-, 
peroisue dcnarrollo.r el co::iport.:u::iicnto nuti'ir.01:10 -tntoloctunl '." moral
de n::iboo. Zn esto relación el "ducar.do no "nprenc!e" encuc!'l'l.noio y reprg 
ductn;.do, sino :o:.qni¡i11lnr:do oer:soJ'ial y o~midttcn::icntc loa objetos a c2 
nocor, no! loo reootructura, loe dcocubrc. loa reclnborn por a( micmo# 
Roproduci r 01 teoretm. de Pi td.soroa -o r1 r::ia Pf 'lr,ct- no nacenra el lf bro 
ejercicio do la ra:>:ór. pornonnl"; lo qu9 lo """ºº oo haber redescubierto 
su extstenctn y de!::Datri..ci6n. "El obje"-.tvo do ln cducactón intelectunl 
no os saber reoetir o conc~rvar un~o verd~des 3cnbadns, porque unn v~~ 
dad que uno reroroducc no ea cáo que unn nr~iverdnd; nrronder a conqui~ 
t.nr por o( mtooo lo verdadero con el rieneo dP. dcdJcnrle ~uohn tiom~o 
y dar muchos redoos eo lo llnico que cnranti~a una nctivldad real." C49) 

Por consiguiente, el p11pel del oriucador no ea "ensrffrtr hablnndo"• 
oino, el de disef!ar y proponer af t.uacio'1ea que, roer un Indo, alimenten 

(45) NATANS0r10 J-• El ::Uturo de Jo Ed•Jeaeldn 0 pp. 26-27. 
(49) PIACZT, J., A Dónde Va la Educno1Ón , p. 54. 



el int.crén naturo.l por o.prendur, y por et.ro, l"rc:r.uc\•nn e1 desarrollo in 

toloctunl del educando; do cota m~nern, el poitacismo dócil y cecánico 

resulta o.baurdo o ir,iJttl, puco ol conoct::.iento no oe da por roproduc

ci.6n perceptunl, oxieo e.u reel::iboraci6n por parte del d!fJcente ln que 

uólo tiene lupr c·.10.ndo éste orcra con.:retfl ';,' formnlmcnt.e sobre el ?-e

cho n conocer. En el ::'.arco de la poBibilid'lr! 1 el educnndo no rucoroce 

en el ~ducndor una natoridnd d<J.d~ por co~cción y miedo, ~or dcsrotiomo 

y arrogancia, oino n la que reoulta de una acción que lo sirvo, respeta 

y enriquece, no que ridiculi7.n y humilla. En cata rolncidn, ol vclor de 

un conccimicntu no eo!!i dado p::ir el "pren*.tr,!C1" de una trndicl5n o por 

el "mnglster dtxit", ni poaee carácter do nr.aoluto o llnico otnrg<ldo por 

eupuestns revel~clonca del cds nllá -cunndo un mnostro se impone como 

~oaoodor de pretendidan verdad o lnterprctnct6n derinitivno, oe refuer-

7.D el. Eatndo dtct11.torlal, totrr.~it.,rio y reptílico, que rrcn'l el deonrrg, 

llo del ho::ibre y lo aooeto 'l discipl:inl\ rnmplonr>. e lrrncionnl-, por el 

contrario, pnrn ln ~onibil1dnd, ln verdad o falaodnd de un juicio resi

do en que havn ai.do contr~u:1tndo -por medio del oxreri!ll1Jnto y ln inventi 

gnci6n- con las condiciones del cedio n lan que so nalica y, en que qu~ 

da nbiorto ~ codtric~ci6n o f'Crfeccionn=ton*.o pooterior. Respecto n oa

to, sir Peter. l':cdnw'lr, Nobel de Modicinn .\" ?1nio1o~!a en 1960 1 oboorvn 

que "ningunn tiip6~.este do le. ciencln y ninenna teor!a ciontírica 11.lcnn

~n nunca una cortidu~bre apodíctico: nunca nlcinzn un r,rndo de cortidug 

bro mt{s nll<\ del nlcnnoe de "!.ll crítica o la ro:>ibiltdad d<:1 codiftc•l

ci6n." (SO) 

De ente codu, se conto~pln lo deolltinado que resulln nostrnr un 

Ccntonido cognitivo cooo tiodelo dofintt.ivo que se im'!"one por fuerzn y 

obltgacidn¡ una ~ctttud tnl estorba n !~ die~ooici6n ~nra aprender y u 

la pooibilidnd de co~prender cnda voz co~ mnyor prorundidlld laa inc6gr;! 

tae de eote unt•1eron. Aunque la dto;iutn en derredor de loo r~egoo que 

confi¡¡;urnn el ncrfil dP. "ciencia" en olgo quo cont1n~ll f'nstn nuestros 

días, e inclusivo puede rlecirne quo nl respecto todo ol ~undo eat' de a 

cuerdo en que no exiate un~ni~id~d, los criterios codnrnos aceren de 

los cornete-roo que definen ln clenct a con cuda vez cán precisos en cunn 

to al alcance de cuo l~groa. Es vordad quo la ciencia de hoy no eo un 

(50) MP.DAWAR, P., Cor.ne jos a un Joven Ct.ent.!ftco , p.128. 
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conocimiento do coona. sino de fonómenoo, pero ooto no significa que el 
perfil moderno de ciencia est6 d~oprovisto do orden y objetividad, pues 

-desde Galileo- ne han registrado lns pnutno que norman nu justifica
ción.y va.lid.e::. El significado mculcrno do ciencia contin\l.a afirmando su 
objetividad y su oiotomática, ~ero ya no nootione ou valor totalizador. 

Actualmente. el discurso toórico-ciontffico eo orienta hacia dos 
diroocioneo: por un lado, un anunciado oe conoldera fundado cuando so 
deduce lógicamente de otro enunciado que oe nceptn como verdadero; por 
otro, un enunciado hipot6tico queda fundado, convirtiéndose entonces on 
tótico, cuando loo datoo de ln exportoncio. lo conflrCllln; dicha confirm~ 
ción nunca es nbooluta. "Cienciao. pues, nxiomAttcas y ciencias empfri
cno. La ciencia deja do ser ciencia de la totalidad de lo real; es cien 
cin o del fenómeno o de la cohcroncia; poro, nudo. má.11. 11 {51) 

Se aeílnlan nsf loo parámetros que regulan la confrontacidn de las 
hip6teols con los hechos que so ~rAt~nde intérpretar, y se entreve lo . 
indispensable que cu p~ra el deoarrollo de autonomía do pensamiento en 

el educnndo, el que sea promovido el ejercicio sennorinl do dste, ou a

proximación directa a las propied.ndeo ff_slcno do loa objetoo, el plan
teamiento de proBUntna ncercn do aus relncionoo, •y la blSoqurda de reo
pueotas por medio de la práctica experimental y el diocernimlonto c~he
rente dp los pcnonmiontao. 

ta práctica do una relación entro educador y educ~ndo que -con ro~ 
pecto al desenvolvimiento del Aren intelectual-, afir~a un conocimiento 
en la ~odidn que éato oo reaultado do una ootructuración oensorial y 

formal hecha por el dtocente, rcoult.ndo do la propia acción que lo co:i
prendo y rcdoscbbro, posibilita nl educando. por una parte, ol desarro
llo do un dioc,,rntmiento personal do loo hechos que no juzga por lo que 
meramente lo dicen, que no :ie liCi t.n n ercer y reproducir lns interpre
taciones dadt:lo por otros. otno. 'lU'l en ente cnrco. se orienta a un eje.z: 
ciclo -cada vez mdo cabnl- de decisión, de albedrío, de autonomía; y 

por otra. posibilito., tambi~n, que el educando oupere el eeofomo que en 
rncteri2a a las tnterprotaclonon cognitivas de ous pri111eroo nl".oe y, al
cnnce. no!, la descentrali~aclón de ponsnmlc~to ~uo tm~lica el•colabo
rar con otros -educandoo y educndoreo- en la investig<1ción de lao ca-

( 51) FULLAT, O., op. el t., p. 33. 
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sna, "estn cisma coopernción entre los individuoe conduce a una crítlcn 
mutua y a una objotivldnd progresiva. Cada oujoto pensante constituve, 
en efecto, un ntstomn prnpio de reroroncia y de interpretación v la vo¿: 
dad resulta de una coordinación entro cotos punteo de vista. Pnr.onr on 
función do loo otroo 00 1 puco, sustituir el cgocentriomo desdo el punto 
de vista propio, y loo absolutos cngnílndorce de la imposición verbal, 
por un método de relacionca verdaderao, nocgurnndo, no oolnmentc la com 
pronoión rccfprocn, sino t,ambián ln conatltuctón dP In razón atsmn. A 

este roopccto, el producto esencial do la coopcrnctón no es otra cosa 
que "la lógica de las relnctones", ene instrumnnto de enlace que permi
te 11.l niílo librarDe a la \•ez: do lna tlustones do pcrapectivas, a:anteni
dns por el cgoccntr!omo, y de lns nociones verbnlcD debidns a ln nutor! 
dnd adulta mal co~prendidn. Adomds, el rcopoto mutuo. sobre el plano de 
ln cooporacidn intelectual de los individuen, conduce ~ una oapecis do 

••moral del pensnmiento" 1 ea doci r a la obDorvncidn de un ciert.o !'iÚl:loro 
do reglno, por ejem~lo al principio de no contrn~iocidn (ln obliFnci6n 
de permanecer fiel a lns afirmaciones anteriores) -desdo el punto de 
vtst.a formal-~' -desde ol punto do vist~ real- n la con:for111idad con ln 
exrcrt oncin objetiva. 11 (52) 

2.J.2 EN CUANTO AL GOBIERNO DE LA RELACION. 

L~ convtvencin en~re educandos y educadores -nl igual que toda 
convivencia humana- exige l~ elnborncidn do norm~o que In regulen y o~ 
denen. con intención do fundamentar, la armonía y conciltnc16n que de
manda- la diversidad de voluntades y puntos de vlotn que cada miembro 
expreoa en el ejercicio do dicha convivonci~; pueo, do no ser nat. oe 
ene en el pandemónium do ]a a~n~qu(n social y, en el caos general que 
toda comunidad experimenta cuando no existe un conjunto de normas que 
coordinen el comportamiento de loo individuos entro sí. 

Evldontemente, on la práctica del hocho educativo, eete conjunt.o 
de normas no oo oino 1110 ''rcglno del juego" que -do modo unilateral y 
con carácter totalitario- ln trndfct6n mngtster1a1 impono n la conduc-· 
ta 1ol alumno; de esta manera, el discent.e eo caacctonado n ceflirse n 
una disciplina sn cuva const.ttuctdn dl no tiene p:irttclpación ntn&1na, 

(~?.) PIACET, J. ,,'HELLER, J., Ln Auto"tomf>t rin ln Encuela • P• 15. 
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pero s! ln obligncidn de diacl~lJnaroe incondicionalmente a ~lln. Se 
exige el respeto y la obediencia del educando hacia el maestro. pero 

rnra=ento se. consi1~ra el reo~gto -como persona- que dste debe n 
aquél~ ns!, el ~obiorno de esta convivencia queda cnrncteri~'ldo por: 
Una determinación unilateral -que el docente se reserva par~ e! y es
tablece-; la aplicación del diocente hacia la regla que no ne da como 
resultado de convencimiento personal sino como erecto del miedo prova 
cado por las puniciones que implica su fnl tn ~·· <Jo la ai tuación deaven 
tajosa on que -respecto al ejercicio de poder- se encuentra el alumno 
frente n la aobera~!~ eupr~mn del ~~estro; pero, sobre todo, se carnc
terl~a por la no aupornción de la otnDn ogocdntrica del deaarrollo y 
la práctica de un comportamiento puramente hoteróno=o que hace del od~ 
cando un sujeto do trágica manlpulnción; en sumn, al no brindarse ln 2 
portu-nidncl a éste de partici p'lr en la entructu:-11cidn del gobierno quo 
norma ln convtvencin cducnttva, su conducta es lirnitndn n la reproduc
clón -unn vez cds- do patroneo de cornportnclento, normas y reglas ~or~ 
les, que aplica e lcttn corno autó~nta oin cocpr~nsi6n ni diacernicten
to alguno. 

Desafortunadamente parn ln pooibilid11d educativa, el ntr.o vive un 
periodo relnttvarnente largo de comprensión ccocdntrtcn cuyas notno 
prlnctpnlee non la incapncidnd del sujeto, por un lado, para situaran 
y ju~gar el punto do vista de sus se~ejnntcs v, por otro, para compren 
der las relnoionoa objetivas que loo hechoo implican entre st y no de
penden do dl; pueo bien, durante oste entado egocéntrico -duda ln inm,!! 
durez en la cotructuractón cognitiva que permito diocernir la real! 
dad, y conoidernr los juicios de vnlor que sobre dsta so han dtscP.ado
la regla os percibida como s~r,radn o intnneiblo, do oriP,on mdetco y de 
eser.cin eterna, "no ce unn realidnd elaborada por la conciencta, ni s! 
t¡uiora ju:?gadn o tnterprct.ada: so d11 acabada, exteriormente n la con
ciencia: 11de1114:s 3e oo!".cibe co:::o revcl'ld:i. ttor el adulto e ir:ipuesta por 
i!st.e." {53) En una si •,ua.cfón educativa dori.de no se conoce otrn reJo
cidn que la que une al '-~estro, especie de soberano ~booluto gue dete~ 
ta 1~ ,,crr!ad fntelPctcnl y 1:1ornl, C".ln C":dn alumno indtvidurilt:1.o;inte, eo
te carácter del egocentrJst:10 tnfant,il, reoulta l'.'!ondlci6n a:::abil{sJmn 
pnrn sarllnLf~nr ln conaeT"Va.cidn tfol doi:iinlo do unos ho.'!."'reR nnl:re o-

(53) PI:,GET, J., El Crtt;r,rleo !>'lor'!l en el ?UF.o , Ed. Font.ancllll. Baro!!, 
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tros. ¡tuco. "d~ade el punto de vfsta ::n~ral. el reOJJCto unilatc:-al ll!, 
va nl nii.o a conoidorar co:r:o obliB3torJao lno r9glall rocibid'ls de loa 
p'ldroo o de loo ~~yores. Que todo deber n~zcn de ~ote proceso. o que 
debo ):'ensarse en otras f'.icnte.s. oter:1rire rl'OU1 ta cierto que todn con
oicr.a quo emRno de las perr.onns reopef.nd~o se trnduce. en ln concien
cia de loo pequof'ios. hnjo la for::ia de una conair,r.a t:c:ipcrativn. Ao! oe 
explico el éxito de lo autoridad. los renultndoo indirectos de tal OL 
ganizocidn son tan fáciloa de cocprender coco ous efectoa inmP.diatos: 
En la cedida on que la coralidnd oo adqu!ere del exterior. pPr~anoce 
heterónoma y conduce a una eapecie do lesalis::io o do "rnnlismo tio
ral"" (54) que ae exprcaa. en la tendencia del ntílo a considerar los 
deberes '!: loo valoreo que se relnc.fonnn con elloa co::io subeiet.entea 
en sí mismos. independientemente de lo coneiencia ;.•como obligatoria
mente inpueatoo. sean cualea fueren lna circunotnnciaa e~ que ae ha
llo el indi\•iduo. Sin o:::itarco. pnra. un11 rolacJ6n educativn donde lo 
que se perolE;Ue oo el desarrollo intelectual del edu~nndo quo oJrvn 
como acJc~te do ~ulonom(n en el comportamiento, stenificn. que as! c~ 
mo ol escolar recJtn nu lección ain ente.nderla y nuati tuyo la activi
dad racionnl por el verbalint:io, el nU'lo obediente ea a a:'!nudo un edu
cando ao~otido a un conrorctemo externo, poro que en re11ltdad no cap
ta ni ol nlcnnce de lns reglan ~ lna cuales obedece. ni la posibili
dad do ndaptarlas o estructurar otras paro. circunatancine distintas. 
"AeC coco existe una oopecto de cootrndicctdn al adherirse a una ver
dad intelectual deod~ fuera. eo decir oin ha.borla descubierto de nue
vo y vorlfic~do. cabe preeu.ntnree tacbtán si no oubeioto alBUnn ir.con 
secuencia 1:1ornl" al npltcar una nor::cn sin haberla aaumtdo a trav~o d'!' 
un m6todo nu t6noco." { 55) 

PUeo btan, ln tr.veut1gact6nº 1Jobro ol proceso de conoctmiont.o y 

el desarrollo intelectu~l, ha dejado al doocubiorto que as! como un g 

ducnndo no aprende un contenido cognt tf\•o por au mera reproducción r2 

n~Ltca. ~ráft~~ y vorbnl. otno quo parn ello noccait'l eatruct~rarlo ~ 
rodeocuhri.rlo con bnne en unn ncti\•fd'lrl oenaorinl y form'll reali7.ada 
ror ~l, de la mtoc~ oonera unn r~,;Ia o norma moral qua tinno co~o fin 
ordon~r la convi vonc.f n ~r. t re rcrnonna. roaul ta completumen t.e nbourda 

(54) PIACET1 J.,/t!EJ.LER. J •• O":'. cit •• P• 13. 
(55) PIACET, J., op. cj t., fl• 63. 



ol no es el producto da unn co~stituclón en la que han r~rticipado loa 
indivtduoo t.1. quleneo incumbe .. Ser r:ornl. ol:>oer\·:i Piaget, P8 ser r.npa.z 

de respetar loo reglas de un juego libremente nccptalo, y de coorrooe
ternc co:1.unitarin::u:i~t.e con él. 

Por consi¡;uicl'lte, p'lra una relación educ11tiva que peroiEtle la au
tono~!n intolectunl y moral del educando -t~l como lo pretnndo la pos! 
bilidnd-, el gobierno d~ esta relncidn ha de estor integrado por nor
mas elaboradno y dctlnid,n por la participación tanto de educandos co
~o de cducadcres. Dende el ~unto de vista ~oral. ln participación en 

la cono+.itució?J. de la nor1:111 "conducB, no :va. si:uplementc n la obedien
cia de lna reglan irnpuentas, cualeaquicra que ellaa aean. sino a una ! 
tica de la ao1idarid·ld y de ln reciprocidad" (56) Y• de esto ~odo, a 

la superación pnulatinn de loo carnc+.erAB que diatincuen el eotndo º&2 
cóntrico, 'l la responsabilidad personal, el respeto nl prójimo y el e
jercicio de la de~ocrncia. 

Por tanto, oe rechaza -cntegóricnmento- la concepción do una com» 
nidad donde el orden eot6 dado por la dictadura, sea 6ota imposición 

de un est.arfo. de una. igleetn. un padre de fa::iilia o un ma.eotro de es
cuela; pues si es evidente quo en el campo de la cioncla no hay na1a 

definitivo, r.o lo os cenos en el espacio do la convlvonciP- humnna. La 
posibilidad educativa cirn hacia un orden que regule dicha conviven
cia, pero no lo concibe como efecto do una imposición mec!nicn sino lo 
pretende coco ol resultado do una participaci6n. "Rablar de participa
ción equivnlti, en principio, n }".'1.blnr de democr11cia, de "democrncin 
participativa"• por supuesto, nquélltt en ln cual cada sujo to puedo ha.

Cor sentir nu voz, nin que sean unn cinor!a qui~nee niAmpro creen in
terpretar loo deseos y opir.iones de loo de~án .. Y la deoocrncia so a
prende pra.c+.icd"ldoln doodo la edad c-scolar .. " (57) El reopet.o que impl! 
ca el princlplo de t.olernncin., exige el derecho -puro. cado. mie::::ibro de 
una comunidnd- do ~oder er.prcsarse, de roder mo.nifest.nr el claro-obsc~ 
ro do su ~ropiu pero~octiva en el ~omento quo tiene luP,~r lo. conatitu
ción del orCt?n !'loctal, pero, adei::-1.2 1 dom~nda n cadn. uno de <?llos P.l 

cumplimiento ~1 ncuordo previa y domocráticarnente convenido. La libre 
acepta.cidn de la nornativa ::ioral l"• por conslEUi<?nt.o, la aceptación de 

(
5
5

7
6) PÍAUEi J.,/llELL;;;R, J., op. cit., 'P• 14. 

\ ) FUL!.AT: O., /SARHAMO~L\, J., Cuestiones df" Educación 1 'P• B:5. 



lao repercusiones Que ncarron la propin conducta, ro lo quo se denomi
na como rosronoobilidod personal. Do nlnGUnn manera se eotá a favor do 
un nimple ''dejar ha.cor" ... So reconoce en la persona del educador y en 
el saber que éote rcpreoonta, unn do las condicionea indispeneableo Pn 

ra el dosnrrollo del educando, pero no oe mtrn en esto condición un e
jercicio de violencia, una práctico de despotismo ilustrado, una falta 
de respeto o la hucnnid~d de quien se educa, sino una nutoridad que 
eirve como nyuda parn "alicontar" el re&ocijo quo significa cultivar 
la propia vtdn .. 

Pioget pregunto.: ¿se pretendo for:::.~r individuos somot.idos a la 
coacción do lo.a trndicionoo y de lo.a genf!raciones nnt.erloreo? Si eo a
s! -roeponde él cisco-, bostn con la. autoridad dol mneotro, las "loe~ 

cianea" de moral, y ln npllcaci6n del dioconte n una disciplina.regula 
do. por eet!culoo y snncionee runt tivno; o, ¿se pretende, por el contra 
rio, formar olmult4nen~ente unao conciencino 1ibres y unos individuos 
reapotuosoo hncia loe derechos y lao libertadeo do loe docás? "Enton
cee oe·evidente que ni ln autoridnd dol mnestro ni las mejoree leccio
nes Quo dará oobro· el tema. bnetarán pnrn. crenr unas relacionen vivas 
hechnn o la voz do nutonomfn ~_. do reciprocidnd. Unicn1:1ente una. vid'l SJl 

cial entro loo miomoo nlumnoo, en decir, un outogobierno llevndo lo 
más lejoo ~ocible y qio nen pa.ra.lolo al trabajo intelectual on comdn, 
coneaguirl't ol doble dcsnrro11.o do pcruonnlidndee duel'lno de e{ y de su 
cut.uo respeto." (58) Se nfirma. ••• "un a.utogobiorno llev'ldo lo más le
joo poolble" 1 y oe lince no{, porque no no ol,.idan lns condiciones rrá~ 
tiene contra lan que eoto propooicidn se enfronta; bdsiC'lcento, un 11u
tosobiorno eoco1nr oo limi~.ndo en au ejercicio por: la ednd do loo ed!!, 
candan, que oolnmento n vo.rtlr do loe 7 u 8 nl'loo posibilita comprender 
lo quo representa elnbor~r unn nOrm~ y compromotorae con responnabili
dnd n ou cucr1ittientot ln oubord1nnci6n mocdnicn, que se expreon e~ la 
forllln como eotdn -cotidinnnme~lo- P.otructurndno las institucion~o ao
cialos, ee lnmentablci mirar el nntorit'.l.rismo comdn da pndreo R hijoo, 
de patro~os a ~nplondos, de ~obernantos a gobernados y, la sobortia j~ 
rárquicn pr11ctic•1d"\ entre los mlecbroo do un~ oocuela; la ic:nor11ncia 

"pavorosn"., de mtleo de l!l!leotroo y cientos de directoreo de eecuela 

(58) PlACt:T, J., op. clt., Jt• 57. 
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que no tienen ni la máo m!nimn iden do lo que exice educa.r; :1, oobro 
todo, la inconveniencin político. que representa unn relación cduCnti
va de oote tipo ~n~n loe Estndoa dlctntorinloa, totalitnrioo v rept!
licoo. Sin embargo, con bnne en lo que i~plicn el proceso de conoci
t:1iento y el desarrollo intolcctunl, se co.noidern -fundada y factible

la p.articipnci6n del educando en el dieer.o del orden aoci~l, non.suma 
r.100 al pcnnu.mlento do Ferri8re cuando nernlJL n ln detiocra.cin en ln e,a 

cuela "como la \1.nica fornn de llevar n cabo ln educnci6n pol!ticn de 

los uuohlos." (59} 

El propósito centrnl de la pooibilid~d educativa no es otro que 
permitir al educando "ncceder a la cultura oin eltmln~r la libertad 
personal." (60) No se oducn nodle al no so pone on contncto con una 

ooclednd, mns ln ponibilidnd mira ln riqueza cultural como oportuni
dad pnrn constituir un oujoto do nutonomfn y no de mora nubordinncidn. 
En este sentido es indlopononble prncticnr el plnntoamlonto de nlter
nnttvnn intelectuales y mornlos y, promover la confrontncl6n de las ! 
done en todos loo 6rdonoo, puco ol conocimiento y cotudio de loo op.
clones concede al educando libertad en ou dccls16n, vn que la plural! 
dnd de lno ideas es motor de ln ir.m.e:innci6n, oopucln do la cr!t,icn y 

contraveneno do ln dictadura. Para que nlcuicn oe ~duque oo nocesnrio 
-durante los pri:noroo ofion de ou vida- intervenir nobre ~1, proveer 
los eloconton f{nicoo y culturales que exigen sus procesos primiee
nlos de noimllnci6n -y ncomodnc16n; la 1nt.ervenci6n puedo ofectu'lrse 
de manera que ae elimino ln originqltdnd del individuo, o puede renli 
znrne con la intencl6n de ~uo énto oc convierta en una persona capaz 
do optar, do oror,ir, de tom11r 11nrtc en el proccoo do ou antropo5.Sne
sis y on el dincílo de nu propio cosmoviol6n. Pnrn ln poslbilidnd edu
cnti va, "educnr en liberar, pero·no ovadiendo, oino nfrontnndo, no e~ 

capando, sino compromottondo; no mnnipulando arterom~nte, sino propo
niendo varlrio ?11odclon cr{t.icon" (61); en forma muy bella, Maurtce De
bnss9 exprcna lCI mt::i::m c:.l'lndo dice: "ln odncnci6n no eren al hombre, 
lo nvudn a cro'1roc a ar r.:inn:o." 

Por ol~o lado, Pingot, observando que e~ artículo 26 d9 ln Docla 
ración Cnivcrnnl de loo DP.rochoo del Hombre, textu~lmente, dtco on su 

(59) FEP.HIERE, A., on. cit .• , P• 146. 
(60) Ftn.J,AT, O., op. cit., p. 354. 
( 61) DI AZ, C., Ei:icrl ~os sol-re Ped1u-:op(a Pni {ti en , p, 259. 
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párr11fo 2; 11 ln oduenció!1 t.iene qua apunt.nr n un ulono desnrrollo de ln 
personnlid~d huc~nn y a un rcfuer~o del respeto por los derechos del 
ho::ibre y por lno libort::i.des funda::ientnlea", sostiene, quft ya ne trato 
de una educaci6n de la ra~dn y do sun fUncionos intelectuales o do una 
educacldn de ln conctoncin coral. es icportnn~e cocpronder que un i

deal de ose tipo no puede alcan~arse con cualquiera do los ~~t~dos co
rrientes: "ni la nuton-:>::ifa de l"l ri"'roor.:i, que :lU¡ione cote pleno desa
rrollo, ni ¡,_1 rcc1procid·1d que evoca esto respeto por los dor"c!"oo y 

lao libertndcs del rrdji~o, punden dcsnrrollnrse en una ntmdsforn de 
nut.orid3d y de conccfdn. intelectunl y lllOral¡ a:iibas reclaman Jtipcriosn
ment,o, por el con~rario, pnrn su :iis::in fortmcidn, la experiencia vivi
da y ln libertnd de investi&~cidn fUern de lan ~unleo ln ndquisfcidn 
de cunlquier valor ~umnno no paoa de n:ern tlusidn." ( 62) 

2.4 ESCUELA: LUCAR DE GOZO. 

Cunndo un oer hu1:1nno, trno nuevo mosee de vida.en el vientre ma
terno, snle de ésto y comienza a vivir por of mio1:10, no llega nl ~undo 
en estado de concluoidn, de ncnba~icnlo, por el contrnrio, son nocesn
:-ios a!ln \•arios níloo pnrn quo JlUedn lograr cierta !:nduroz, y ello im
plica inictar un lnrco proceso de desarrollo, bdsicnmente, ffoico e in 
teleotual, que exige, por un lado, nlioento f!stco para nutrir el cue~ 
po del beb6 do modo que lns ootructurno nnatdmicno de dote pucdnn con
tinuar ou evolución y, ns! posibllitnr una fislolog!n cadn vez mdo co~ 
pleja que sirva como base a ou co~portnll!iento fronte al medio y. por 2 
tro, alimento cultural -jucuotee, lenguaje, libros, diseco, oaterial 
para codelar, pinturno, parel, t.rapoo, otc.- 0 Y contacto con In naturA 
loza -nni~nleo, hosquuo, tierra, lluvia, lagos, sol, nieve- que sirvn 
p11ra deoenvol••er las :runcionea que c<:1mponcn nu inteligencia -sensncidn, 
percepcidn, mecorin, dioccrnimJcnto e 1r.ingir:nci6n-; oin embn.r1;0, todo 
este 0111:1.ento no roprcaentnr!a nfn6'1n vnlor si desdo el :noment.o del nfi 
cimiento -con base en los proeonos do asi:nilsc16n v aco~odacldn-, on 
el ntno, no se produjera una profunda ncn~nctdn de go~o co~o ofect.o de 
la din~ooJc!dn natural para aprender los componenten do nu ~undo. Puna 
bien, ao! como el bebá nfonte placer al comer loo elemontos que lo nu-

{62) PIAGéT, J •• op. cit., r. 68. Bo 



tren f{eicat1~:1te, do ln mla::in ti.o.nora lo oionte C!ldn voz i;.ue tiene opOJ: 

tunidnd de mirar un inoocto, do pronunciar palabra~ nuov~e, do mnnipu

lnr prl31:1no do colc~60 o de eacuchar ir.otrucontue muntcnlee, y de ~ate 

modo, cuando el niflo no ha sido corro::ipido por la influencia del hecho 

educativo -que en..-icln y nltorn, oobre todo, la dispooicidn natural P.! 

rn aprender-, parnlelnir.ente, nl proceao de nrrendlv1je, \'ll teniendo 1!! 

Bar el don~.rrollo físi~o o intelectual. Respecto n eate cuete n:iturnl 

quo on principio -y do ::innora eapontá~on- todo oer ~umnno co capa% de 

experlmentnr cuando aprende, Bortrand Ruesell, ofrece el ejemplo ei

euten to: 11 yo ho visto a un niffo de dos nñoe c¡ue t,ab!n vivido olempro 

en Londres snlir por prioera ve¡o: de pruJoo al caopo .. Erri en in1•lerno, ;¡ 
todo eotaba 1:1oj11do ;r cennRooo. I'nrn un adulto :'lo ~ab!n nll.Í ninR\in en

canto, pero el Jiii'lo :ie qu 0"?d6 extrni'ln:nont.e t:>Xt'lotndo: ao nrrodilld en 

In tierra QOjndn, ro~d con ~u carn In hi~rbn y dio aalidn a sritoa ne

mtnrticulndoo de pl-1cer. Ln nlcgrín que experi::ientnbn era prlmltlvn, 

oencllla y fuerte. Ln r.oceaidnd argñnica que estaba satiefnciendo es 

tan profunda, que quienes cnrcc~n de elln rnrn voz ootdn completamente 

onnoo11 • (63) 

Pues bien, hoco -nproxicndn~ente- unoo tres cil afioo, la cultura 

griOGn concibió -n~n~uo n6lo para loo ciudadanos que componían la ar1Jl 

toc:-acin- la idea r!o un lU¡~nr al que oe acudiene con intención do pro

•1eer la cnyor diversidad de "nutrier.tea" ponible -litoraturn, nritm6t! 

en, ~~sica, deporte, geometría, nstronom!a, pol!tica- a cna anota naty 

rnl por aprender, do enta mnnern, naco la Pncueln como sitio al que oo 

va, ooncil1n~ente, a nt1pliar el er.tuninsmo, el roc,ocij~ quo implicn la 

ti.ventura de vivir, o, en otrne tér:r.tnno, la nv1n1t.ura do tenc>r que edu

cnroe .. Aprender, conocer, in\•eatte:nr, sabor, ootudinr, son aoí sindni

moo, en un principio, de eo7.o, nlep.r!n, deleite, r~eccijo, rlocor, di

versi6n, tnl es de ost.e modo, que la palabra escuela, tdrmino con que 

oe ha deotsnado en r:\ieotro idiot111 y en rnuchoo otros.el lugnr donde se 

vn n aprender, oigni ficn -en ou orip,-:?n griego- 2!tl...2., y ~n•e aludo, do!! 

de au prioera conccpcldn, a un •Hsf'ruto, a un~ que 81! '!txporimcntn. 

coco resultado do trabar r~lact6n con alp,o que intor~on por aí Q{smo. 

(6,) RIISSEJ:,L, D., La Co:'.!Oulot.a do la Felicicllld , P• 43 .. 



Sin embargo, eeto idoo origlnnl cnei nunca ha sido practlcodo 1 v! 
vidn 1 parece como si do plono no oo lo conociese, pues, yn desdo Agrí

coln -pedagogo ~olnndés del siglo XV- y con DC6Uridsd desdo mucho an
tes, varios educadores r.ac!an lo rcflexi6n de que la convivencia oeco
~ar cotidiana ero una renlidnd extraordinariamente alejodn do su con
cepc16n primera. Lauro de Olivcira Lima prccunta hoy, n~ Siñ- iron!á; 

"¿quién habrá oido el amorrado quo -!;al vez por deoconocer el griego 
nntieuo- tranafonn6 a la escuela en línea de produccidn?" (64) Sea 
quien hn·1a sido, o el cotivo que BB oiga teniendo pnrn ello, en urgen 

te e indispensable para la posibilidad educativo roocotor y avivar coa 

experiencia do go?.o que roprcoento ln dioposicidn poro aprender, y por 
conniguicnto, la vldn en la eocuola. Vittorino dn Foltre ha dado el e
jemplo, ou escuelo no ocrá conocida aino coco un hop,ar de lo alegría, 
cocio la "Ca.90. Ciocosa", los nifloo y loa j6vonoo acuden ah! porn confe
rir "al eopfrltu lo rilegr!a de vivir." (65} Eo necesario para el desa
rrollo f!slco e intelectual dol educando, que ~nto no deje do cxperi
montar·el regocijo que ee produce, por ejemplo, al deocubrir un nuevo 
tipo do eacarnbajo, o nl "cont.or.iplarao" .co~o Mngallnnoa librando feroz 
torcentn en los mareo 1lcl Sur, o qui zt!.s, cuando oo dibuja en ol rostro 
la oor.risn quo nnuncia ol valor que resuelve ln incógnita do una ecua

c!6n, por ello, t11111bián ee neceaorio, quo codo educoQor omprendn en el 
lug~r dondo nct~o unn ~ en favor do avivar el encanto que con
lleva aprl'.':ldcr, de cultivar en t.odo educando au curiosidad por oabor, 
de alimentar ouo doaooa por oonocor; Dl podngogo Alexander Sutherlnnd 
Neill expresa lo miomo con oincular procioi6n: "el fin de la vida. es 

encontrar ln folicid~d, lo cual nlgnifica encontrnrle intnréo; la edu
cac16n debo oor unn prepnrnci6n para ln vida.n (66) Loe educnndoo pri
mero han de cntrir los maticea do.lno ostncionno del affo 1 lAB fases de 
la luna, los D.7.Uloo del c~r, ln nrr.ion!a dol cuerpo, el abrir do un ca
pullo, loo balbuceos de un niílo, ol dinccrnimiento do una idea, lA cm~ 
cidn de correr o len nndan?.ue del Quijote, despu6o vendrán lae eepecin 
lizacionen, la definición do quehaceres, m~e parn la ~osibilidad cducn 
tiva, loo oficien pierden todo su bondnd oi .on uu 'ldquioicidn no ee 
ven adelantados por el BOZO de o~ronder. 

(64) DE OLIV.t::lRA, L., C"p. cit., p. 22 .. 
(65) LARP.OYO, F., op. ~it., p. 307. 
(66) HEILT., A., Summcrhill , p. 36. 



Nueotra pooturn deede el ¡irincipio ha consistido en eoetsner la 
p~rticipaci6n principal del educnndo en el proceso educativo. _Se re
conoce la posibilidnd nl ~ducnndo de poder constituirse -con bn.ae en 
el proceso de conocimiento y en el doearrollo intelectual- en eujeto 
de autonomía moral y creatividad culturAl; oe reclama -tanto para e

ducandos como para educadores- el ejercicio do la confrontaci6n cien 
tífica de lao ideo.e y la partioipaci6n en la conetituci6n de las nor 
cm.a quo regulan la convivencia escolar; ee reconoce que para toda r~ 
l~ci6n educativa os imprescindible la proparnción e imaginación del 
educador, pero so rechaza en éote por completo un comportamiento doe 
cático o totnlitario; os advierte quo la escuela como institución S.2. 
cinl ·que os, refleja lao pautas do conducta de la comunid!ld donde oe 
vive,.· pero considerando que en ella son seres humanos loe que labo
ran, .no ee puede aceptar un determinismo mecd.nico, por el contrario, 
es apoya a todos aquellos que ven en el educando una posibilidnd hu
aana de cambio, de mejora, una oportunidad de honesta elección, una 

alternativa para la evolución culturnl, pero, eobre todo, una vía hn 
cia ol respoto y ln p~7. ent.ro loo pueblos- En este momento tal vez 
surja por ah! la pregunta: ¿ea factible ol ejercicio de la posibili
dad educativa en una realidad que practica el aero hecho educativo? 
¿Se puod~ educar con mtrno a la autonoc!a on lnstitucloneo dondo lo 
que se promueve eo la dependencia? ¿Qu~ reoultndoo tendría en una e~ 
cuela co~~n, ee decir, en una eocuela rcpreeentntiva del hecho cduc~ 
tivo, intentar la experiencia de ln poeibilid~d? ¿Podría un educador 
llovnr n cRbO eoto? Nosotros ~onoacos que o!, de hecho, contemplamoe 

en la relación escolar educnndos-oduc1doros la v!a urtncipal hacia y 

na toma d9 conciencia, conciencia de nuestrn circunstRnctn, de nues
tras altornntivas, de nueotroo recurooo, de nuestras diferencfao. El 
profesor Henderoon conoid~ra -como cuches otros pedagogos- ~l víncu
lo educ~tivo coco ln bnoe para un auténtico entendimiento mundl~l y 

el logro de una pn7. lnlernncionnl, lo cual no será renll~nble en t~n 

to los pueblos, las no~lonee, lne eocuelaa, las fn~iliao, los onta
doe, los iglcolna, contin~cn la reproducción de ln ::iecdnica del he
cho edllc'l.tivo ~~no co':lpr-codnn ol ?Jign!fiC!ldO do lo quo nqu{ ne trntn 
con:o ln poaibllidad e:lucot.iv'l.. ::n ltJ46, la Ul':ESCO n" nQvertin pt1!1tua1 

::iente de ~llo, bnolr- rocordnr ln.s palnt'-reo del prod.~t:•11 o 1.1 ou 0:o!tnt1 
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t.ucidn: "pUeoto que las guerras nacen en la monte do loe hombreo, eo 
le. m·e~t.o de loa· hombrea donde dobon erigirse los balua.rteo do la paz." 

· Do eat~ modo, lo que habrá de ca.rnc.tori2'ar a una. sociedad en ani:on!a 
será 81·hecho de vivir.la ideo original de oocuelo, de acudir a un ly 
ga.r donde niftos y jd•1eneo alimentarán y vnlorardn el profundo placer 
de eot._ar vivoo,. 

¿Es factible ol ejercicio de la posibilidad educativa en una ren 
ltdnd donde se rract.ica ol mero hecho educativo? 

Nosotros lo hemos intentado. Las pdginoo siguientes hablan de 
nueotro esfuerzo, de nuoetra tentativa por dar vida a ln postura pcd~ 
gdgica que nqu{ se sostiene; hablan de nuestro eX]teri.encia con un STJ! 
po do jdveneo preparatorinnoe¡ hablan en fin, de cdmo aprovochdndooe 
da las condiciones del ~ocho puede extotir la posibilidad. 
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Capítulo III 
LA EXPERIENCIA DE LA POSIDILIDAD 

"Ln prlncipnl cetn de ln oducnci6n es 
·cronr hombres cnpnceo de hncer cosas 
nuevas y no eimplcconlo de repotir lo 
que hon hecho otrns generncionos: hoa 
breo crendoreo, inventores y deocubr~ 
dores. Ln eegundn motn de ln educación 
es forcnr ~onteo que puedan ser críti
cas, que puednn vorificnr y no acoplar 
todo lo que oc les ofrece. El grnn pe
ligro do hoy son lne conoi~no, las o
pinionoo colectivno, lno corriontoe de 
pensamiento hechas de medido." 

Jenn Pinget. 

"Ee mucho un nf'lo para trnnoformnr un 
r,rupo de j6vonoo en una clase eilonci.!? 
en y dirigida con diociplinn, una ecm~ 
na trae otra, hnetn llocnr nl punto fi 
nnl del t.exto cacolnr1 bnotn pnrn ello 
con el tradicional ""Puf'lo do hierro". 
Es poco un nf'lo para transformar eote 
mismo grupo en una comunidad nct.iva. 
dirigida volunta.rinment.e l>nctn una me
ta nuténticnconto educativa. Eo mucho 
un ano para consocuir unos resultados 
escolnros; es poco pnrn conseguir re
sultndoa más duraderos y ~rofundoe." 

Ginnni Roda.ri. 

3.1 DELIHITACION DE LA EXPERIENCIA. 

Cualquier Oducndor que resuelva emprender uno. experiencia do pos~ 
bilido.d educativa, debo tener muy en cuenta las cnrnctor!ntica.o del 
contexto donde pionnn actunr. No

0

06lo es importante el hecho do que oe 
tenga conocfmiento y esté convencido do lo. cnpncldnd que tfone el edu
cando para participar en el proceso de su propia nnt.ropogéneeis. Si oe 
desea llevar a cnbo un trabo.jo educnt.tvo en el que =nestro v alumnos. 
intecren un erupo, se viva el ejercicio de una nutonom!n rosponsable 9 

se promueva una actitud rocrcnt.iva y crítica fronte o. los cont.enidoo 
que se pretende estudiar, oo busquen la~os que conecten la oltuaci6n 
escolar con la cotidinneidnd de la vida, so experimente de nuevo el &.e. 
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zo de aprender, y oo ndviertn cadn cual del profundo pnpel que oo tie

ne pnrn con ln propia Cormnci6n, os indiopcn3nble que se conaidoron 

lns condicionoo del ámbito donde De ptcnnn educar y el provecho o la 

vontnja que de ollao no puedo aacnr. A eate respecto, el profesor Hen

dorson -del Instituto de Educación do la Univeroidad de Londrea-, prQ 

pone una oetrntogin de acción -orientada hacia la pooibilidad- a la 

que denomina.~ para~ Educnci6n Cooyorat.iva {l), y que se apre

cia sobre todo por eu nencilloz, concreción y tino. Ln idea central 

que sugiere, se refiero a ln conctencia y prcpnración que el educ.ndor 

ha de fonnarao en rclnci6n a lno cnrncter!sticna del medio donde pien

sa laborar, poro no pretende que no loo cono7ca y disciernn con intan

ción de limitarse y n~licarao a ellas do modo oubordinado, por el con

trario, sostiene que su conocimiento ha do roali~arec con el fin de 

considerar loe olemcntos do que ee diopono para aprovechnrlos como rc

curooa que sirvan a la roali?.a.C16n de una práctica educativo. que, ade

más da valorar la riqueza particular que expreoa dicho medio, tiendo a 

traocerider ou circunstancia con mlrao a un dcoarrollo hum~no abierto y 

oiempre continuo. 

Por un lado, propone ne integren lno caracter!eticao del ámbito a 
conoiderar en tres apartados b{nicoo que son: condiciones ooclnl~o, 

condiciones de la inotituci6n y condiciones del curso; y, por otro. h~ 

ce la observación do que en iérminoa do medio eocol~r, la acción educ~ 

ti.va, fundD.11\nntnlmente; se puedo J!lnnt.car y llovnroe a cabo donde los 

oiguionteo vlanos: la dirección de una institución, lo coordinación do 

algdn ároa, la jefatura do un colegio do pro(cooreo, la titularidad de 

aledn grupo o la cátedl"B. de nlcdn curso. 

E1 n~artado de condtcio~ noclnlno se refiero n los conocimtcn

tos que se deben tener respecto ~l olstcma general do educnci6n que oc 

practica en la comunidnd donde IHl va a lnt.crvenir. Pnro. el educador es 

importante sabor loo niveles que lo intcernn, Jos rorccntnjeo de dis

tribución, y la politicn que lo orienta. 

El apartado de condtct~noe ~ 1.!l 1nottt.uci6n ee refieren loe ra~ 

goe que co.r~cteriznn al modto particular donde ee ha decidido colabo

rar. Aqu! eo pl"tldonte tenor en cuenta su nivel dentro del cietoca, la 

{1) Cfr., HE?lDERSON, J., op. cit .. , PP• 13-94. 
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jerarquía de autoridades, ol tipo de disciplina, los objetivos sene
ralen, y su relación con loe padres do familia. 

El apartado de condtc1ones .!Ull .2.!!.I:Jlg se refiere el inciso de ca
yor importancia, pues, on·concreto, ea a partir de este punto que el 
educador puede comen?.nr la experiencia de la posibilidad educativa. 
Las condiciones del curso son la materia primn para plantear junto 
con el educ~ndo alternativas personales de aprendizaje. Dichos condi
ciones están com~ueotas oor: un programa, un texto, un cole5io do pr~ 
feoores de asignatura, exámenes depart11111entales, un grupo y un hora
rio. 

Do todas estas condiciones -sociales, de la instituci6tt y del 
curso- ha de partir ol intento por modificar do canera constructiva 
la situación plantoada, una situación educativa, en mdo o en meneo, 
atada a loo lineamientos del hecho educativo. 

Nuestra tentativa de educación como doonrrollo de autonomía, es 
decir, nuestra oxperioncia de posibilidad educativa oe ha limiludo a 
la cátodra do un curoo. Se rooolvió de este modo porque se requería 
de un canal que nos pusieoe en vía directa con loo educandos, elo~e~ 

to sin el cual la experiencia no hubiera podido llevaroe a cabo. Ad~ 
~áo, considernndo el tiempo que se había marcado, la duración de un 
ciclo esoolnr, era imprescindible el encuentro inmediato con nleiin 
grupo. La Ciudad de México es donde ha tenido lugnr nueotra exporten 
oia, la cual oe ha llevado a cabo durante el ciclo coeolar lg85 -
1986. Por convenir a nuestros intereses lo mejor fue que se tratara 
de una institución a nivel ~edio superior. Ah! tondríamoo la oportu
nidad do desarrollar a¡giin curso, entrar en contacto con un grupo de 
jóvenes, convivir con un equipo de maestros y coleGao v, sobre todo, 
intentar el planteamiento do una relación educativa presidida ~or la 
participación franca de nmboe, educandos y educadores. 

Para agooto de 1985 nuestra experiencia había quedado doltmitn
da de la onncra como se expone en la siguiente páP.inn. 
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- Lugnr: Hept1blica Mexicana, Ciudad de México. 
- Nivel: medio superior. 

Inatttuci6n: Escuela ~roparatoria de la Universidad La Salle. 
Tipo de !netituci6n: privada, incorporada n. ·la Universidad 
Nacional Aut6nomu de México (UNAM). 
Curso: Peicologta Cenernl. 
Grado: 3er. aHo de preparatoria. 
~: !II (Dieciplinao Econ6mico - Administrativas). 
Crupo: sal6n 10, 3a. sección. 
Nt1ml!ro ~ ~: 56 .. 
H.r.n• i ~Rf'l:\nnn: ) .. 

De oote modo se ten!a todo para cocenzar, e6lo quedaba aguardar 
el d{a del inicio de clanes. Con boae en loe lineamientos del profe
sor Hcndcroon ne realizará la dencripci6n do nuestra exreriencio, na 
jetándonoe al orden do lo.a condicioneo que se bon oo~n.lado. 

3.2 CONDICIONES SOCIALES. 

3 .. 2.l. EL AHTICULO 3o. CONSTITUCIONAL. 

En materia do oducaci6n, México eotá orientado básica y for
malmente por el artículo 3o. constitucional, y de manera mde amplia, 

. por la Ley Federal de Educnci6n. El 3o. conatitucional peno 6nfasie 
en el papel docente del Estado, áote propono loa planea y programa.o 
de estudio y, además, vigila su cumplimiento. En su contenido oe a
!irma que se busca el desarrollo de las potencialidndoo humanas. el 
amor a la patria y la concionein"do una justa oolidaridad internaciQ 
nale 

Sostiene una postura ajena o cualquier doctrina religiosa, a 
impide a las corporaciones o aujetoo dedicados a esta materia inter
venir en loo nlanteleo donde se imnarta educación primaria, secunda
ria. normal y la destinada a obreros y campesinos. 

Obliga a cursar la educoci6n primario. ·concede a los particula
res el poder impartir la educaci6n en todos sus tipoo y 6Tados, e6lo 
que para esto, ha do obtenerse la autorización corresnondiente y a-
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plicnrse a· lo"s P111nee y programas oficiales. Sefta.la co~o gr~t.uÍ.ta a 
toda .educación impartida por el Estado. Indica que· a. ti-aves 'd~1-_con~ 
greso de la Unión se diotribuirá la función social educativa entre 
la Federación, los Estados y loo Municipios, ee l'i.jarán las ·-apOrtacig 
neo económicas correopondientee a eso servicio pdblico _y, se ·aeftala-· 
rán las sanciones aplicables a aquellos que no cumplan o'infrinjan 
las disposiciones relativa.e. 

Caracteriza la educación como: 
Democrática: entendiendo por esto no sólo una estructura jurídi

ca o un régi~en político, oino t[llllbién un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

Hnoional: on cuanto que atenderá a los problemas, recursos, inds 
pendencia política, independencia económica y cultura de la nación. 

Contribuyente a la mejor convivencia humana: en tnnto que promo
verá el aprecio por la dignidad de la persona, la integridad fami
liar, el interés general de la sociedad y, la fraternidad e iguoJ.dnd 
de derechos de todos los hombreo. 

Ademdo, basada en loo resultados del progreso científico, lucha
rá contra la iB110rnncia y suo efectos, las servidumbres, loo fanntis
=os y los prejuicios. 

Para la pooibilidnd educativa, el Jo. constitucional repreoenta 
el establecimiento de un orden neceaario a toda comunidad, orden. en 
este caoo 0 referido a los lineamientos sobre la formaci6n de oue 
=iembros; poro dentro del diseno de eote orden no encuentra raz6n pa
ra no contemplar un amplio eopacio do creatividad y autonomía. En roa 
lidad, no siendo ministro de nlgdn culto ni roprose~tando o actuando 
a favor de alguna corporaci6n roligicoo, lo dnioo que se está pidien
do para actuar en entorta de oducaci6n es que so obten68. la ~utcrizn
ci6n previa, y que oo dé cumplimiento a loo planos y progro~ao ofici~ 
loe. 

En cuanto a nueetrn experiencia, nosotros no teníamos por qu6 
preocupornoa de lo autorización para la inotituci6n donde oe iba a as 
tuar, 6ota -desdo luoso- ya lo poseía, y con respecto a nuestro acre-· 
ditomiento para poder impnrtir en el nivel medio superior del sistema 
educativo del país la asignatura de Poicolog!a General, durante ol C! 
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clo eocolar 1985 - 1986, oe cumplía con lne condiciones establecidas 
por la Comieidn do Inoorporaci6n y Revalidoci6n de Estudios del )!., 

Consejo Univeroitario de la UNAM. El ndmoro de ro61Dtro que como mao~ 
tro nos !'ue asignado por la Direcoi6n Concrol de Incorporación y Rev~ 
lidacidn de Eotudioe de la mieca UHAM es el 84291897. 

Por otra parte, al programa de eotudio no oe le mira como un ob~ 
táculo, sino como un recurso del que se puede vnlor para propiciar la 
participación autónoma del educando, la confrontación de lao ideao, 
el ejercicio do la roflexi6n, el respeto por loo acuerdos estableci
dos, el gozo de o.prender y, adomáo, un acorcamiont.o entre la experien 
cia eocolar y la vida cotidiana. En Mdxico, la propia Ley Federal de 
Educación afirma en au artículo 45 que loe planeo y progracaa han oi
do formulados con miras a que ol educando: 

l .. Desarrolle au capacidad de obeorvación, andlislo, interrela
ción y educación; 

II. Reciba armónica.mento loo conocimientos teóricos y prácticos 
de la oducaoi6n; 

111. Adquiera viai6n do lo general y de lo particular; 
IV. Ejorcite la reflexi6n crítica; 

v. Acreciento su aptitud de actualizar y mejorar lou conocimien
tos; y 

Vt. Se capacite para ol trabajo socialmente átil. 

No obstante cotos juicios, oc tiene cabal conciencia de que en 
la práctica y cotid1anoidad, el proceoo onse~anza - aprendizaje y la 
relación educadores - educandoo quedan reducidos a lee caracteroo del 
hecho educativo: outoritnriemc, aubordlnnción ~ecántcn, verborrea ma
gistral, dioclplinno que mtrnn nºla dependencia, ejercicio dtecente 
de la mera reproducción, vivencia dffl aprendizaje como fnotidio, com
portruntonto condicionado, censura, dogmatismo, rutlnao ~ooilizadas. 

,.2.2 LA REVOLUCIOH EDUCATIVA. 
El ciclo escolar 1985 - 1966 queda situado dentro de loo máres 

nos en que habrá de desarrollarse lo que hn oido denomtnndo como la 
Revolución Educativa. El 21 de septiembre de 1984 fue publicado en el 
Diario Oficial el decreto por el que so aprobaba el programa saeto-
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rial da mediano pln.zo denominndo Proert:UDa Nncional de Ed:ucacidn, C1.11tJi 
ra, Recreación 1 Deporte 1984 - 1986. Sn él. el Preeidente de la Repd
blico hace nat.o.r qu~ en 1:1nteria da ed\lcaolc5n "ae han coneei-vado práct.i 
eao y asquect.uJ cnducoa, oe han mantenido líneas de acción sin nutocr!
tica reformgdora, ee ha dado lugar a hipertrofiao ~ atrofias y. en nl
gun11a áreae ae !la cn!do en la inacción ... adeinda, aoet.iene quo "lea tu:
tuale8 circunotanc11'1S del pa!o demandan una Revolución Educativa, qua 
no proponga superar inercioo, vencer el conformismo y recuperar la 
perspectiva de larca plazo~. 

La Revolucidn educativa ae ha propuesto: 
Elevar la c~ltdad de la educación en todos loa niveles a par
tir de la forl:lllcldn integral de los docenten. 
Rncionalizar el uso do los recursos disponibles y ampliar el as 
ceso a loo eorvicion educativos a todos los moxicanoo. con aten 
ci6n prioritarLa a las zonas y grupos deeravorecidou. 
Vincular la educación y la investigaeidn oiont!fica, ln tocnol,g. 
gía y el deaarrollo oxportmentnl con los requerimientos del 
pa.!s. 
Regionali~ar y deocentralizar la educación básica y normal. Re
gionali?.nr y desconoontrnr la educación superior, la inveatica
c16n y la cultura. 
~cjorar y ata.?liar loa servicios en las áreas do educac16n ffs!
cn, de~orte y recreacídn. 
nacer de la educación un proceso perl!ID.nente y socialmente parti 
cipat.1 .... 0. 

Como so puede apreciar el alama Entado rcconoc~ ~eficiencias en 
el á#.bito educativo e invita a pt1..rt.icipnr on au 1:1o;lora? trnnofona-. 
ción. Nosotros le tomamos la palabraª Para el ciclo 1985 - 19S6 roalt
zarfamOD un intento por aportar olguna idea a loa eoquomao caducos. 
lBa líneas de acción nin autocr!tica. lao atrofias, lao h1pertror1as. 
laa áreno oafdas en la innc~ión. Nuestra tentativa se vería muy lim!t~ 
da, Ao 'l·erdad, pero reuniría los elementos neceoarioa para poder cono
cer en laa condicionen nctualeo, lo posibilidad que existo de practi
~~r la educacJdn co~o un procaoo en el que educador y educnndo oon su~ 
je~oa rlo ~utono~!a~ aejora, creatividad y reflexión. 
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J .. 2 .. 3 EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

El sistema educativo dentro del quo nos aover{nmos, el Sistema 
Educntivo Raciona1. so coapono de la siguiente ~aneru.: 

~ Educativo Racionnl,. 

Nivel básico que comprende un aflo de prooecolar y 6 do 
primaria .. 
Nivel medio básico que comrrcnde J ar.os de secundaria. 
Nivel medio superior que comprendo do 2 a 3 ª"ºº" 
Rivel superior que comprende estudios uni,•ersitarios ':! 
oduc~ctón normal .. 

&1. sistema desglosado se compone do los siguientes niveles edg 
ca ti vos .. 

~ Educ11t.ivo RaciC'ru1.l desglosado • 

Prooecolar .. 
Primaria. 
Capaoitna16n para el trabajo .. 
Socundnrta .. 
Profesional medio .. 
Bachillerato (en este nivel tuvo lucnr nuestra oXperioncia) .. 
Horaal .. 
D::1tvereidnd .. 

&1. control administrativo de le.o instituciones puedo ser: 

C~ntrol Adminlstratiyo .. 

Federal .. 
Estatal .. 
Autónomo. 
Particular .. 

Al 21 do septiembre do 1984 0 segt1n cifras aparccidao en el 
Diario Oficial se eot.ima que: 

De cnda 100 niíloo que ingresan n prlmarta, 52 torminRn el sex
to erado. De los egrosadoe de ~rimaria, el 85~ ee inecrfbo on secund~ 
ria, en donde nólo el 74~ com~leta eotoe eotudtoo. De loe eP.resados 
do secundaria. el 65.5% oe inocribe en bachillornt.o, el 3.3~ en nor
mal y el 17.l~ en carrorao terminales medias. De loe que so inocri
ben en bachillerato conclu~e el 78.4~ y en lno carrera termtnaleo me
dias el 3~ .. B~ .. A lne carreras de liconciat.urn oc inocribe el 85.4~ de 
loe egreoadoo de bachillerato y sólo la cttad termina estoo estudtoe. 

P~oo al gran esfuor20 realt2ado, el promedio nacional de esco
laridad no llegn nl quinto grado de primaria. Estq dato, aunado nl "É 
!lloro do annlfabetoo y de ndultoo que no hnn t.ermtnndo la pri:inrta o 
la socundarin (5.7 y 22 :nillonoo, respccti•111monto), rP.vela un gran r!. 
to al que deben enfrcntarue el t?isternn e•lucat.ivo como ln sociedad en 
su conjunto .. Pnralelas al sistema educativo nacional oo deonrrolll!ll: 
La cd•1cactón rural e tndfB"ena, la cduco.ción inicial y copecial, y la 
la educación narn odullos. 
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P~rn nc~ato da 1965, mocento en el que ee inició nuestra expe
riencia, la Secretaría de Educnc16n Pdblica (SEP) por modio de su In 
fon::o de Lnboroe 1984 - 1985 prea~ntabn o1 sicuiento cuadro del Sis
te~a Educativo Nacional. 

SIST[MA EDUCATIVO N/ICIONAL 19B4·1!lOS• 

eo .. 11..u. 

1 ~0~1;~;,:·~~~:~:i'::•o 1 1 ft~u~hl ! 1 ·;,·~!:::: 1 ¡¡¡;;;;;;¡] 

FEDERAL 
r1ttM:ol11 24 771 55Gl4 1 6303!.B 
P1im.,11 81318 3¡3 r.¡:¡7 u 070011 
C1p1ci11ci6n ¡1~•• ti 111b1io ,,. 3 :143 87682 
St"CUnd11l1 6446 131347. ¡ 607 4JB 
ProlHion1I mrdlo .. , 16 303 11lS800 
6Wolllcr110 .. , 34 104 !>46 301 
No1m1I "' 3294 · 211 GDJ 
S..pt:1lo1 "' 1G73!l 1~t.72 

Sub1oul 9-4118? ?>84 251 16 4!15755 

ESTATAL Y/O ~UTÓNOl.10 
Pr1Heolar 4 2GD 10719 371 058 
P11mtrl1 12095. 63009 3 4:11073 
C.p1cltacl6npa1a ti uab~jo "' 1 741 34313 
$H:Und1•l1 .. ,, 44881 74• t.B4 
Prolnlon•I m•dlo "' -4 167 .. ,., 
D1d111l.,,1U1 877 • 28-421 61587S 
Nonnal .. "' . .,, 38 273 
Supelli;it 813. 04 t.98 717 •04 

Subtoul 24102 2'3'23 60Li2536 

PARTICULAR(') 
Pltt'i.c;OIJI , 1101 5972 145179 
P1lm1tl1 2770 20752 727311 
C.p1clucl6n J>•·• el trabaio 2212 15377 304 878 
S..CUnd~111 2 734 34067 <417 09¡' 
r1olc1lon•I mrdio .,. 7 539 """ B~chlllr,.to l•O , '"" 77U1 .lli..0!2 
Normal 2GS -¡-¡;¡¡¡; 38920 
S,.,pt1iOI 478 10 92• 209 SS5 

Sut:1gtal ,, 328 130881 21&7 836 

(CO!lTINUA) 

(+) El subrayado es nuestro. 
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SISTíMA [OUCATIVD NACIOIJAL 19114·][llllj 

CtlftClu~• 

1 Con1;~•l:cirr;;;,:1:11;;;1 .. o 1 1 E1cucla1 1 ~ " 1 Alumnot! 

TOTAL 
r1cl'Sa>l•r 31o:n 72325 2147 495 
Primaria 76183 437 408 15 218 245 
C•!llc.haci6n para ti 1111tu]D "" 20301 4;;>G 913 
Sccund~•I• 14 789 210295 39G8 114 
r1olc11Dna1 mrdio 1309 28109 317061 
0ach111~11to 3128 84 GGG 1-427 822 
Horm1l ... 13 OJO 10GB!l6 
SUpnrlor , .. , 1012Bt 1141 531 

Total 131317 DG83S5 24 7GG 127 

Teniendo on cuenta que para 1983 la poblnci6n del pn{e era est1 
mada en 75 10' 000 habitantee, se observa quo aproximadamente la teL 
cera pnrte se encuentra realizando alsi1n. estudio dentro del sistema 
educativo nacional. 

La mayor cnnt dnd de eocuelao, personal docente y nlucnos que
dan bajo la admlnistraci6n federal. 

En los niveles báolco y m~dlo se oitda el grueoo do la población 

eso~\nr. 

Roootros nos incorpornmoo a una de lns 1 254 escuelas que en ooe 
momento integraban el baohillernto particular, el cual eocprendfa a 

265 643 nlumnoo; notuamos como uno de loo 22 141 ~aestroo de ese ni
vel. 

Pnra el ciclo 1985 - 1986 esas cifras segura.t1ente aumentar!an; 
tuvimoa el gueto y la Of'Ort.unidad do colo.boror con un grupo do '56 a

lWllnos. 
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Loe eiguienteo cuadros cuoetran con ~ayer detalle la diversidad 
y dlstrLbución que componen, parn nsooto de 1985, al niv~l medio ou
rerior. 

\NIVEL MEDIO SurJ::RIOR 1984 - 1985 1 
tROífSIONAL M[tllO ]nJ!:1·]fl!Ci: 

t •d~:~.~.:~; ... 1 f(,cuolMI 
Ll'cncnal 1 ........... ~ 

rEOERA.l. 
Ctn\ID1 de l"l!Udt1111rt1>c!6~;i;o1 "'' 6 673 6597\ 
Ccn\ID1 de ~llud;Di ucnctb;.cc.1 dtl m:u 1D .. "' C~ntfD !Ir l"l.1ud;Dl 1tcnclb;<cc.1 •~•r>f>tcu1t;gi¡ \ 10 " Colrolc 11fCiDnal.dt [d..,cacibn Piolr•lonol Tic ni ca "' O DOD 006111 

°''~ 20 !>Sto • . 2 810 

ls11\l\0UI '" 16 303 1&.8800 

ESTA.TA\. " 1 DD1 21 Gt.S 
l\UTÓN0:.10 " 2470 31448 
PARTICU\.AA '" 'º" .09 l!i8 

Toul ""' 28 109 .317 or.1 
-- - -- -·-- -- flACHILLERATO 1!l!l4·1Q115 

Con1.1,,.;; 

1 ~!.~7.1:.~ ..... 1 j Etct•rl'" 1 ~ • IAlumnc1! 

fED!:RAl. . 

Gcnrr•l dc 1rr111\os ,, 
T<!cnico ind.nuLal 507 
Tknko 1g•op•cu11l11 ,., 
TknltoJM!•quoro 30 
Ticn!cg forntol • 
0fChil1c1110 prdo"6;ico 30 
Colegio dr Oachllkrn . " fr<k11\r1 p~r cooprracibn "' 
S11\1101al . ,, 

"' :n 410 
3393 

"º 113 

• 
31711 

"" 
'"" 

4 202 
:004!.4 
~OU3S 

12 314 
1 SIS 
"442 

!12 718 
69 031 • 

646301 

(CONTINUA) -
95 



. 

DACHILLCRATO 11lR4-1!lB5 

Cu"""'º 
1 ConUDI 1 

•rlmlnlnu• lwa j E1.,,,rlu 1 ~ o IA111.,,..,ml 

tSTATAL 
Grnrr1I dtt d1>1 -1\115 123 "" 23570 

Genl.'111 de 1111 ""°' '"' 4 646 137 t;29 
D1c.hiUcra10 1>111b;O;<~ " ' 47:12 
Cc>h'¡ID dt BKhilkfrl ,,. 4 7!>1 86 419 

Sub101.al ... '""' 252240 

AUTÓNOMO 
Grnu11 dt d1>1 ,.l\m " . ""' 85188 
Gtn~"l dt ir11.-.c. 2SS 12 652 • 278450 

Sub1otal 337 i7158 • 363 638 

PART1CULAR\<o) 

GtnUll d~ dOI 11\ot "' 7 !iSl7 97271 
c;. .. ,...nl rlr º"' •""'t•) '"' ·145u, 177 3114 
Dactdl1&:111p pediv6111cu 33 ' .. , 
S11btobl ,,.. 22141 26Sú43 

70TAL 
GU>Cral de rkll aftoi. 657 13959 19GOJS 
Gcn1r1t de~ 11\1>1 1155 32300 S97G45 
Tfcnic:o1oul '"' 26 7Ul. J94 918 
Colr;lo ~ Da:hlUCn!I ,., 7877 169141 
Por coopc:rJClón ,,. .... S9931 
DKhllltlllD ptdap6glco "" • 10146 

Tow ~12B 114 &cr. .1e.21sn 

Cono se "PUede observar el nivel nodio superior ostá integrado, 
básicamente, por dos árons. 

Una que rione mnvor nt.enci6n n la Pduenci6n tfl'cnológlcn y ot.ra 
que ne orlent:i. hnctn le Pr!•tcac16n un1v•H·n1 t.artn. La rirtmcra, q,uodn 
comprendida dentro dol sioteca de educación tccnol6~icn, lR ner,undn, 
rorrna parte del oisterna de educación universitaria. 

Ln ~er!in nunerior t~cnnlóelc~ puede ocr: bivalente o terminal. 
La orcldn btva1ente porctte al egresado incorpcrnrso al morcado do 

(+) El subravado es nuestro. 
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trabajo como técnico profeoionnl o conttnunr estudios superioros. Es
tos servicios se imparten on loa centros de bachillernto tocnol6gico 
induntrial (CBTI). los centros de bochillorato tocnol6gico agropocua
rio (CBTA) y loa ccntroo de estudios tocnol6gicos del mar {CET.MAR). 
También se brindnn on algunos institutos tccnol6gicoa de nivel supo
rior, en el Instituto Politócnico Nacional {IPN) ven el Contro de Rn 
seftnn:a Técnica Industrial (CETI). _ • 

L-n opción tr>rmtnnl está a cargo principolmonto de los centros de 
estudios tecnoló~icos (CET). el Colceto Nncicnnl de Educación Profo
sionnl Técnica (CONALEP). y do algunas de las univoroidadee 'PúblicruJ 
e inati tuciones pri vndas. 

Ln mP,dtn nunorior unlv~reltnrln oo impnrto a trnvéo de prosrn.::ine 
de 2 y 3 aftoa v mediante diversos planee de ootudio. Por un Indo, el 
bachilloroto, cuya orientación ca principalmente propedéutica. está 
repreoontndo por lno preparntorins; oote plan de ootudios ee ofoctda 
en universidadeo p~bltcas. preparatorins federales por cooperación. 
centros de bachillerato pedagógico y en instituciones educativas pri
vadas .. Por otro lado• están el Colegio do Ciencias y Humanidades y el 
Colegio de .Bachilleres. que combinan loo estudios propcd6uticos y to~ 
minales .. 

Ruootra experiencia queda comprendida dentro del sistema de edu
cación universitaria media ouporior. Colaboramos con una preparatoria 
integrada al bachillerato particular y a la modalidnd general de treo 
anos .. Eote ámbito del sistema educativo nacional tiene un cardcter 
propodduttco, os decir. no so intervione pera oneeftnr un oficio o inn 
truir para un quehacer definido, sino oe coopera en la pre"nraci6n ~2 
neral del educando con·mtrao a ou vida como univoroitnrto y como ~or
sonn .. 

. ,.2 .. 4 EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION. 
Ftnalcente, ea oportuno m,ncionnr al Sindicato Nacional de Tf'!l 

bajadoreo de la Educación (SNTE) como otra de lne condicionen socia
les a tomaros en cuenta. Se ootá perfoctnmentn advertido de que muchas 
vocee esto tipo de agrupaciones actáan de manera monolítica y RUtori
taria. obstaculizando con ou comportamionto el ejercicio do la croat! 
vidnd. la reflexidn y In autonomía en el proceeo educativo, y. sin em 
bargo, so so11tieno que de t.odo este tipo de condtciones cu;o,•o raego o
ooncial es la tendencia a limttar dicho procooo, ee puede discernir 
algunos ~lementos susceptibles de onr emple~dos como recurso para la 
práctica de In poeibtltdad- No ee i~orn la oerie de rn~onee -bRjos 
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salarios. programas extenoos. grupos numerosos, trabajo extraclnso, 
trámiteo burocráticos, inspecciones oficiales, fUncioneo admlniatrat1 
vna- que llovan a no pocos educadoreo (2) a sostener que en México, s2 
bre todo. en el nivel básico, loa parelea de ~aestro y alumno han que
dado confinados a loa l{mttea do la subordinación, In dependencia, la 
Q&rn reproducción do programan, la intolerancia a la creatividad y a .!! 

na genuina participación, en fin. a los límites del hecho educativo: 
ein embargo, nos sumamos a la tesis del profesor Gilbert Bighet (3) 

quien, como Hondoroon, oootiene que toda experiencia educativa es posi 
ble do ser desarrollada como un arte, ea decir, como una obra en lA 

que puede quedar reconocida la autonomía y el talento de educandos y s 

ducadores. 

3.3 CONDICIONES DE LA INSTITDCION., 

3.3.1 NIVEL DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

Es evidente que en M6xico la relación enseílanza - aprendizaje v 
vinculo educandos - educadores ostán caracterizados. en máa o on monos, 
por los rangos de la educación practicada como un proceso en el que a
lumnos. y casi siempre también maestros, quedan anulndoo como partici
pee principaloo de dicha actividnd, reduciándooe ou papel a uno mero 
conducta subordinado, dependiente, condicionada, manipulada, reproduc
tora mecánica tanto de "sabores" como do coetumbrco y actitudou, poco 
o noi~ forjadora do un discernimiento crítico, un proceder autónomo y 
una libertad rosponoable. 

Al babor resuelto emprender una experiencia do posibilidad odaca 
tiva, no oe ignoró quo oo puedo encontrar con instituciones donde el 
hecho educativo es aplicado de un modo formal, y otros donde nu ejer
cicio reoulta más bien "OD):)Ontáneo" y dtfuoo. Nuestra experiencia, 
preferimos so llevase a cabo en una inetituci6n dando oxietieao el en 
rácter foreal del hecho. ea decir, loo reglamentos, jorarquí~s y ro
tronos de conducta que expreean de modo "serio" nu ojercicio. 

(2) 

(3) 

Cfr., SALINAS, S./IMAZ, C., Maestros V Estado , tomo I, 
pp. 107-126. 
HICHET, O., El Arte de Enseilar , PP• 15-16. 
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Ln Escuela Preparntorin da ln Univorsidnd Ln Salle es la institu
ción donde oe ingresó pnrn llevar n cabo la experiencia. Respecto al 
aietemn educativo nacional queda situada en el nivel medio superior u
niversitario. Eotá incorporndn n la UNAM y co~prende tres nnoa de a
cuerdo con el plan de 1964. Dicho plan hn oido enriquecido con neigno
turno propuestas por ln misma La Sallo. Para el ciclo 1985 - 1986 el 
plnn se intecró do ln siguiente manera: 

IP1AN Iíf! ESTUDIOS bf! LA f!SCOEtA f'Hi::l'ARATÓRIA DE LA! 
1 UNIVERSIDAD 'LA SALI.EI 

Jnr Aflg d• PrgpQro t gri "• z:g Aflg 

Mntocdtlcne IV Mnt.omát 
Fíoica y Lob. 11 Qu{1:1ica 
Ceoernfín Iltoloct: 
Hiotorin Univoronl Ill Ann lo:it: 
~ensun y Litornturn Espunoln I\' ílist.ori 
!"ÓE:iCll Etlcolo 
Dibujo do Imitación 11 &ticn 
!Act.ivido.doll t:ot6tic110 IV(+) Act.ivid 
'ducncldn l'Islcn IVl~I t:ducnci 
ngléo _IV lngl6n 
n t.ropologt:nlol Cocpu Ln 
omnu lnción J Jll . 

Jer Aon de l'rcpnrn1 ort º• 

l'sicologfn 
l•i t.oru t.urn Unl voroo.l 

dn l'rcrnrntpr1n. 

icno V 
y Lnb. 11 · 

1.1 y Lnb. IV 
a, fJoioloc!n e lligiono 
u do t-;6xlco II 
g!o.o Croco-Wit.inno 

rtdoo ~sttSlicns vi+) 
ón .Fínicn yl+J 
V 
ci6n 11 I•} 

Jlocionoe do llorccho Pou. Mex. 
Litcrnt.urn Mcxicnnn e Iboroncoric~nn 
Actividndoo ¿st.ót.ic~o VI 

(+) 

( ') 

.. ~ducoción F!oico VI 
Inglóu VI 
Problocan dol Jloobre en el Mundo Actual 

(CO?ITIMUA) 
------'> 

Son aotgnat.urau que op11.r<:iel"'n en el "!'lon de '!?ntt1dioo de ln Escu2 
la Mal. Preparatoria do lo. ONA.K pero que las inotitucionno inco~ 
porado.o no están oblicadae n impartir. 
Son nstgnnturno t~eorporadno por la Escuela Pre~nratoria do la 
Universidad Lo Salle al nlan general. 
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Mgtnr! cQ d,. '?"e Ann Oemln Arca. 
Arao. II 

Are11 I Cion.ci:ia Q1iíciico-B!ológic.no 
Cionciua Fíoico~i'lo lecu1tiono 
Dib1ijo Conolructivo 

Biología r-Lob .. V 
Fíoicn y ob. Ill 

Fínicu y Lob. Ill Químic11 b Lnb. lll 
C'lculo Di forunciol e lnt .. Cálculo iforoncinl D Int .. 
Tomoa ~electon do Matcc,ticoa Tomoo ~olecton do Biolo-!11 
Computación lll 

Aren III 
Diaciplinoo Económico-Adminintrot1vn1 
Ococrofín Econóclcn 
Socioloeío · 
Cálculo Morcnntil 
romno joloclon do Mntemdticos 
Computoo16n III 

Arca IV 
~iociplinaa Socloloo 
~iotorio de lo Culturn 
;iJotorin do J.na Dnc. PJl ... 
Sociologío 
lovoluci6n Mexicnnn 
Toe. v Met. de lo lnventi.,.oción Docucentn 

Durnnto este ciclo la Eocuola Preparatoria do lo Unlveroidnd J.n 
olle co~prondíó: 

17 grupos do ler. Afio. 
- 14 grupos de 2o. Afto. 
- 12 grupos do 3or. Afio. 

El total sumó 43 grupos; teniendo en promedio 54 alumnos en ca
da grupo. Nu~otro oxporiencla se llevó a cabo con uno de los 12 gru
pos de 3ar. A~o. el cual correopondid al drea Ill (Disciplinas Econ~ 
m1co - Admintstrativne). En él impartimos una de las materias llama
dao b4eican: Psicolog(a Cgnernl. 
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3.3.2 OBJETIVOS GENERALES. 

L~ práctica educativa de la Escuela Pre~nratoria de la Universidad 
La Salle estd enmarcada por una noble tradición que lo otorga un preati 
gio y reconocimien~o acndémicoo, ganados n lo largo de yn variñs doce
nno de historia. Su Declaración de Principios y sus objetivos ceneralea 
son una muestra do ello. Aquí so presentan tomados toxtunlmer.te do su~ 
dición 1985 de Regln.~entoe. 

Declaraci6n de Principios. 
Ln Escuela Prenaratorin de la Universidad Ln Salle, teniendo en 

cuenta una concepción cristiana de la vidn se propone: la fon:iación de 
la persona humana en orden a su fin dltimo y nl bien de la sociedad; el 
desarrollo de su pensamiento y de su libertad, por loo cuales el mismo 
hombre se hum~ni?.a y personaliza, al ~ismo tie~po que hu!DB.niza su mun
do, produce cultura, trnneforca la sociedad y conotruye historia. 

Objetivos Gcneralco. 
l. Humanizar y personalizar al hombre como ser en proceoo cambian

te, que pooec la capacidad de crear, desarrollarse y nutorreali~arse. 
2. Adquirir gradualmente un mayor sentido de la roepononbilidad• 

en el recto y continuo dosarrollo do la propia vida y en la consecución 
de la propla libertad. 

3. Ejercer la función crítica propia de la verdadera educación, 
que posibilite la croaci6n de una ooctod~d verdaderamente participativa 
y fraterna, ee decir, oducncidn para ln justicia. 

4. Convertir al educando en sujeto, no sdlo do ou propio desarro
llo, sino tacbián al servicio del deoarrollo de la comunidad. 

5. Crear un ru:ibiento en la comunidad oscolnr1 nnicBdO por el enp!

ritu evangélico. 
6. Procurar que eus idoalee educ~tivoe ee abran a la formación in

tegral o trascendente, a la verdad y al sumo bien, para que resulten 
m4o gcnuinacente hu~anoo. 

Como se puede ~?reciar, La Salle está a favor -al nenes en teorío
de que el proceso educativo sen un ejercicio de creatividad, participn
cidn, cr!tfca, libertad, reoponsabiltdnd y eoríritu evan~álico. Para la 
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3.3.2 OBJETIVOS GENERALES. 

Ln práctica educativa do la Eacuela Pre~nratorla de la Universidad 
L~ Salle ootá enmarcada por una noblo tradición que lo otorga un prest! 
gio y reconocii:tiont.o a.cnd6micoo, ganados a lo lnrso do ya varias dece
na.a de r.istoria. Su Docl~raci6n de Principios y sus objetivos genoralCs 
son una cuestrn do ello. Aquí se presentan tomados textualmente de su s 
dici6n l9R5 de Reglrui:entos. 

Declnraci6n de Principios. 
La Escuela Fre~a~ntorin de la Universidad La Salle, teniendo en 

cuenta una concepción cristiana de la vida se propone: la fort:1ación de 
la persona hucnnn en orden a su fin ~ltimo y al bien de la sociedad; el 
desarrollo de su fJenen::iiento y de su libertnd, por los cuales el miS!:IO 
hombre se hum~ni~a y pcrsonnli=a, al ~ismo tiempo que humaniza su mun
do, produce cultura, transforca la sociedad y construye historia. 

Objetivoo Generales. 
l. Humanizar y personalizar al hombre como sor en proceoo ca~binn

to, que poseo ln capacidad do orenr, desarrolla.roe y autorrenli~nroo. 
2. Adquirir gradun.lt1ente un ma~·or aentido de 111 responeabilidod, 

en el recto y continuo desarrollo de la propia vidn y en 111 coneocución 
de 111 propia 1ibortnd. 

3. Ejercer 111 función crítica propin de la verdadera educación, 
quo posibilite la creación de una socicd~d vcrdndorn.=ente participativa 
y fratcrnn, ee decir, educación para la justicia. 

4. Convertir nl educando en sujeto, no sólo de su propio desarro
llo, sino también nl servicio dol desarrollo de la comunidad. 

5. Crear un nr:.bi "ln te en la co:nunidnd escolar, anii:m.do por el osp!
ri tu evangélico. 

6. Procurar que sus ideales educ~tivoo eo nbrnn a 1n formación in
tegrol o traecondente, a la verdad y al suco bien, para que resulten 
mds genulnaconte hu=nnos. 

Como ee puede ~~rectar, La Sn1le eotá a favor -al menos en toor!n
do que el proceso educntivo een un ejercicio de creatividad, pnrticipn
oión, cr{ttca, libertad, responsabilidad y esr!ritu evanr,6lico. ?ara 1n 
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realizac16n de nUcotra tcntativn oe tomnr(n muy en cuenta el cepncio de 
autonomía que ofrece todo coto. Sin embargo, y oin dcaconoccr loo enor
mes méritos y el fecundo trabajo que algunos de aus miembros han lacra
do como resultado de su dedicnci6n y coccro por ln prdctica maeioterial; 
ee ln advierte hoy osoncinl~ente cnractoriindn por loo linenmienLos del 
hecho educativo. Al entrar en sus recintos, ln mirada se encucntr~ con 
el ·cuadro que Moose Jt5r~ensen exprcnn de una encuela t(plca del hecho !!. 

ducativo, pues la imagen do su actuar cotidinndo ca "la de un lugar don 
de· unos jóvenes, en grupos de vointicinco a treinta, cotdn sentados loe 
unos detrdo de los otros durn~te ci~co o seis hornD por día; un lugnr 
donde so lee ceba, bocado trae bocado, con lo que otros han decidido 
que tenían que aprender. El profooor enoeíla lo que so encuentra en loe 
manuales, lueco controln y verifica lo que se ha aprendido." ( 4 ) La 
docripción anterior ce oportuna con la ealvodnd de quo en La Sallo loe 
grupos tienen un promedio do 54 aluanoe y loo horarios llegan a compren 
der hasta siete horas al d!a •. 

J.J.3 LA DISCIPLINA. 

La d1eciplina interna queda normada por loe Biguientee deberes y 
derechoo de los alumnos. 

Deberes de loa alumnos. · ·· · · ... : __ · -.. '-- ··-_ ... 

l. Conocer y rea-petar la Doclnraci6n do Pri~Ciptos. d8_·~a··.Eii?u"8_1a · 
Preparatoria, no{ coao ol Ideario do ln -Uni voreidad_ La·- ~a11e •.. 

2. Respetar la integridad f!eica y moral de cada,-uriO .do lo-s inio:i-
bros de la Cor:n;nidad Educativa de 1a Preparatoria~ . . 

3. Acatar y cumplir lno dispoeiciones eaanadae- de. ~11's.:_~Ut~ridad~e, 
de los mneatros v de los orgo.niamoo leg!timnmonte conattt_uido·a_erl·la Ea 
cueln Pre~nratoria. 

4. Respetar y cuidar do las instalaciones y·ol material do ln·Eocu~ 
la Preparatoita. 

Derechos de loe ~lumnoe. 
l. Elegir li~re:ente n sus representantes, sin que medio ninp;una 

( 4 ) JORGEflSEN, M., Unl\ Eacuola nara la Democrnctn ;· p. 73. 
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intervención ajonn !uern de ln necesaria orionlncl6n oduentivn. 
2. Hncer uso do eu voto pnrn los asuntos que lo competan, ein má.e 

restricción que su conct~ncia coral o social, además de las limitacio
nes !!eicas. 

J. Ser r<!epetndoo en su integridad !!eicn y mornl por todos y cada 
uno de loo miembros do ln comunidad educattvn de la Escuela Preparato

ria. 
4. Apolnr a la inotancin ouperior, reepocto n cualquier caetigo e~ 

lectivo o cualquier ennci6n de que oca objeto. 
5. Abstenerse de participar en cualquier clase o nctividad que eoa 

violatorin de ln Declaración de Principios do In Eecuela Preparatoria, 
ne! como del Ideario de la Universidad La Salle. 

6. Expreonr libremente sus idens cunndo no so atonta a la integri
dad f!oica o moral do nlg\\n miembro de la Comunidnd Educativa de la Uni 
vorsidad La Salle. 

7. Tenor un horario regular y doterainado con nuficiente anticipa-
ci6n. 

B. Tenor claoon eficnceo que cumpl~n, como mínimo, con loo progra
cno de ln U!íAN. 

9. Reciblr oportun~monte instruccionca claras y precisas, acerca 
de loa requioitoo neccanrion para dar fiel cuoplioiento a loa progra~ao 
de la UHAM y de la ULSA, en au caso. 

Para ln pooibillded educativa rooulta afortunado contemplAr que al 

menos oe ha hecho un intento por reconocor en el educnndo algunos dero
Choo, ein omb~reo, oa observn que en la práctica y d~ manera cotidiana 
la convivencia escolar oe vivo cnracteri2ada v regulada del oiguiento 
codo: 

Por parte de loo nlumnoe. 

l. Ea nulo su papel en la deflnic16n de objetivos. y cuando se le 
toan en cuenta oo le considera como nspecto DUY secundarlo. 

2. La r.rn . .vor{n Oc lno veces, so limitnn a acntnr "len roelas del 
juegofl iQpucsto.n por el maeatro. 

3. No p'lrticip!i.n en ol di13ef10 del contenido :orngram&.t.ico. 

4. Es m{nimn ou i ntervencidn en el establecimiento de lo.e nctivid!l 
des 1lor nedio de las q"..1.e oe ~rete!".de alcanzar los objetivos. 
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5. Duranto lae horu..s de clnee, eo limitan a eecuc~ar y registrar 
gráficnmonte le que dice 1 npuntn en ol piznrr6n Al mneotro. 

6. Para el procoeo de ovalunci6n oon obligadoo a roalizar un ejer
cicio mecánico y meoor!otico do reproducción respecto a lo que se dijo 
~urante claeoo que era materia para exnme~. 

7. En cuanto al juicio sobre su aprovechamiento, el ejercicio de 
autoevaluación on roalidnd no interviene, pues oc practica en forma sr!! 
pal y no como co~pro~otidn apreciación personal. 

S. Lne prcBUntno que peroonalmcnto llesan n realizar se refieren n 
detalles ndminietrntivoe o lócnicos: ¿qu6 tan extonoo debo ser el trnb!l 
jo?, ¿cuándo oe entrega?, ¿qu6 porcentaje contará para la calificación? 

9. rndecon una marcada hoterocducoción, hoteronomía, heteroevalua-
ción. 

ra. 

Por parto de los maestros. 
l. So nplicnn a reproducir loo contenidos programáticos. 
2. Exponen durante lao horno do clase lo materin para examen. 
J; Ronli7.Dn y evnláan exámenDs. 
4. Establecen loo trabajos disc~nteo. 
5. Colificnn los trnbnjoo discantes. 
6. Paoan liota. 
7. Se sujetan a loe indicaciones d~das por su colegio de asilPlatu-

,.J.4 JERARQUIA DE AUTORIDAD&S. 

La jerarquía de autoridades ae integra del siguiente codo: 
Un director general. 
Un eecretarlo ncod6mico. • 
Un secretario adcinietrativo. 
Coordinadores de sección {una sección comprendo a varios grupos; 

colaboramoo con el grupo del salón 10 ~orrespondiento a la Illa. sec
ción). 

Auxiliares de coordinadores de oección. 
Coordlnadoreo de caterin. 
Titulares de grupo. 

- Maestrea. 
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Esta ootructura so ~oesorn de un Conoejo Acnd6c1co que se integra 
por el aecretnrio del área, algunoe ::inestros y un representante de loe 
nlumnoa. A lo largo dol curao escolar los coordinndorea do soccidn, y 
los coordinndoroa de aoignnturn reali%nn -reopectivnmentc- reuniones 
poriddicns con el director gcnernl on lno que son tratados puntos aca
démicos, ndminietrnttvoo y disciplinarios. 

Cada 8l"'UPO tiene un titular que se encarga do modo particular de 
sus asuntos ncadécicos, socinleo y disciplinarios, ndomds de que runas· 
como mediador entre lnn nutoridndoo, el cuerpo decento y el clamo gru
po .. El titular se a_vuda para sus actividades de un "staff" al que re.S
ns periddicacente y que está integrado por nlHUnos alumnos .. El.otnff 
se compone por: 

Un reprossntnnt.o de grupo. 
Un delegailo ncndé=ico .. 
Un deleg11do de difusidn cultural .. 
Un delegado de acción pastoral. 

·Un deleaado del Mo•·irniento de Acci6n Social (MAS). 
Un deloendo do deporteo. 
Un delegad~ de 111antentmiento. . . 

En cuanto a los padres de fa~ilin, 6stos reducen 8~ pa~ti~ipnctdn 
a tas juntas en que oon conVocados por las autoridades ac8d6mic_a~ .º 
por la rcprenentncidn miooa do ellos en la instituoi~n, Y.en las que·se 
li111i tan a osr tnfor::nQdOs de loo aspectos acnd6micos, 'econdoicoiJ o nociJ! 
los que se puedan nucoder; adetuin do poder tratar .. con .las autoridndea 
correspondient~s los nountoo por lo &enoral do corte ocadámico o disci
plinario de sus propios hijoo • 

• Finalmente,· c!lbe sefi11lar qu~ la Escuela .PrefJ&ratorla 'de la Unfver
sfdad Ln S~lle ea ndlo para hombros. 
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3.4 CONDICIONES DEL CURSO. 

Como yn fue moncionndo. oe llevd a cabo nuestra experiencia asw:cie11 
do ol desarrollo del curso do una de las materias básicas dol dltimo"sra 
do del bachillerato univereiLnrio. Dicho curao correepondid a la materia 
de Psicolo&{a General. El programa oficial· de eota materia com~rende los· 
siguientes objetivos y unidades. 

3.4.1 EL PROGRAMA. 
Programa de Potcolog!n General para el 'er •. Aflo de Preparatoria. 

Oh:1etivos. 
Que el alumno: 

A. Aprondn lo referente nl campo de la Pnioolog{a General como cien 
cin to6rico práctica y las áreas de trabajo de la Psicología Ex
perimental. 

B. Adquiera el conocimiento do la conducta en gonera1 y de la suya. 
en particular a fin do hacerla más productiva. 

C. Identifique las dreno de trabajo do la Poicolog!n. 
D. Maneje algunas t~cnlcno peicoldcicao experimentales. 
E; Aplique la técnica experimental del método ciont!tico. 
F. Aplique len conocimientos todricoa del curso para au confin!la-

cidn. · 
c. Verifique ln icportnncin del entudio de la conducta en.el desa

rrollo poroonnl y eocinl. 
H. Eatructur~ un criterio científico para ln interpretaoión de ln 

conducta .. 

Untdndnll. 
ln. Haturnlezn de la Ciencia. 

n) Criterios pnrn dietin~ir la ciencia. 
b) El principio del control (cnnejo do variables). 

2a .. El Método Experimental. 
Ja. El Mdtodo Experimental on Psicolog{n y T6cnicas Utilizadas. 

n} Diferencia entre método y técnicas. 
b) Mét.odo oxrorimental. 
c) Técnicao que ee utilizan en Peicolog!a. 

Extroepeccidn e introspeccidn. 
Cuestionnrioe o inventarios. 
Encuoatan. 

- Prueban pstcológicno .. 
- Eocalas. 
- Entrevistas. 
Exporimentacidn. 
Eotnd!oticn. 

4a. Sistemas y Teor!n~ en la Poicologfn., 
a) EstructuralieMo. 
b) ~ncionnliamo. 
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e) Aeocincioniemo. 
d) Conduct.isl!lo. 
e) Teoría de ln Geatalt. 
t) Psicoandlisio. 
g) Teorías E-R. 
h) Toor{no do campo. 
i) Teor{nn de In personalidad. 

Percepción. 
a) Carncter{sticos do la percepción. 
b) Principios de la percopoidn. 
a} Constnnctno percoptuales. 
d) Rolactones figuro - fondo. 
e) Ilusiones • 
.f) Fact~res que influyen en lo percepción. 
Aprendi~aje. . 
a} Diferentes tipos do aprendizaje y teor{ns. 
b) Cenornli~nctón. 
e) Discrtminocidn. 
d) Sxtincidn y recuporacidn espontánea. 
e) Transferencin • 
.f) llábi tos de estudio. 

Otroe proceeoo coenoocitivoo. 
a) Mo~orin (proceoos do r~tencidn y olvido) 
b) Forcac16n de concepteo. 

- Lenguaje. 
- Solución de problomno. 

· - Pensnmtonto crentivo,. 
e) lntoligenoin. 

- Desarrollo do ln inteligencia. 
- Fnctoroo biolóeicos y socioculturales,. 
- Pruobno pnicoldgicns en relación n la intelisencin .. 

en •. Y.otivncidn. 
n) Proceso de la motivneión. 
b) Motivos innntoa y 9.prondidoo .. 
c) Motivación - emoción. 
d) Fruot.rnción y conflicto. 

9n. División de la PsicoloGÍD. y campos do nplicnción, 
n) Teórica. 

OP.ncral .. 
- Oenética y evo1uttvn. 
- Diforoncial. 
- A?'lor:ralo 

b) Aplicada. .. 
Clínica.. 
Industrial. 
Educativa .. 
Social. 
Criminología. 
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3.4.2 EL TEXTO. 

Texto propueoto pnrn la roproducci6n del curso: 
Nombro: Peioolog(a General. 
Autor : José Aceves Magdnlcno. 

(Publicaoioneo CRUZ O. S.A., México). 

Este texto fue propuesto por la coordinación de la materln. Todoa 
loe miembros del colegio do profesoras de Psicología dobimoo pedi.t 
lo a nuestros nlumnos y tomarlo como base para el desarrollo de 
nuestro curoo. El autor del libro fungid como coordinador do ln m~ 
torin durante el ciclo escolar 1984 - 1985. En la 1nstituc16n este 
libro hn sido o~~leado como texto rep,ulnr do la cntorln durante yn 
varios ciclos. Es un compendio abundante en información que cubre 
el contenido del prosrnr.w.. siotemdtic~mente ordenado engloba una 
serie do definiciones. concoptoo y t6rminoa. que para el momento 
del examen deben aer reproducldoa por la momorin do loo alumnos. 

3. 4. 3 Er, COLEGIO DE PROFESORES DE ASIC?lATURA. 

Para el ciclo encolar 1985 - 1986 coto colegio lo intogrnt100 cinco 
mlccbroo do loo cu~leo cuatro ornn ogrooados do eocuelas de rsico
log!n, y 0610 nuootro cnno oc refería a unn escuela do Pedagoe!n. 
Ln coordinación do ln mnterin fuo prooldida por un miembro psic61~ 
so. El colegio realizó nleunan rounioneo con el fin do trotar alJUn 
tos ncnd6micos o de comunicar nl/;l!n punto do inter6s pnrn ln mato
rin. Bdsicamontc las reuniones tuvieron que ver con ol diBefto del 
examen dopartnmentnl quo habr!a de oor aplicado a mediados y final 
de curso, y con el intorcn:ublo de oxperiencina y resultados· que en 
da uno observaba en ouo grupon. l.n ''at:uóofern" del colegio pnulnt.1 
nnmento gn.n6 a lo lnrr,o dol ciclo un clima do cordinlidad y camarft 
der!a. De codo peroon~l la coordinación realizó evaluaciones con 
cada uno de los ~iembros oobre su desompefto y calid~d dA trabajo. 
Nuentra labor ~ue felicitada. 

3.4.4 EL SISTEMA DE EVALUACIOU. 

Aunque el rogla.oonto de evaluación ha pretendido reconocer a·la 
complejidad de olemontoo cognoscitivos, nfectivoo y psicomotrlcoo 
que se debe consid<Jrar nl mor.ien"to de vnlornr el -proceso d9 ·nprend,t 
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Znje, en ln práctica este proceso stguo quedn:ldo reducido n la com 
paraci6n que ol ~aoetro realiza entre la reproducci6n -por lo gen2 
rn.l ve:-borra.icn- que él hace del contenido progr~ttco y la quo a 
'su vez oxiga -a vecoo gráfica, a vecoo orel- por parte del alumno 
durnnto ASO "vómito intelectual" lln::mdo exn.men. Según epa -:?l gra
do do '1 rtdolid::i.d" en ln. reproducción discante será r.myor o :nenor 
la cnlificact6n corroopondiente. Para el ciclo B5 - 86 el inciso 2 
dol reglamento do ov1luaci6n textualmente dices 

"Todn. ("vnl\.nción es el reeull'idO do ln conjuncilln de variadaa 
y constantes aproctaciones, (ejercicios, trabe.jos, exár.ieneo, in'-"OJl 
tiguctones) reali~ndas en un período detor:inado. Por t~nto en to
dao 111e m!\tertna debe existir un m{ni:to de tres apreciaciones por 
período. Es necerinrio acreditar EL (LOS) i:XA:.J.Ell (ES) TEORICO (5) 
do la ::ateria correspondiente para conj•.:¡;nr lae decáo ev-i.luacionoo 
parciales de cada rer!odo." 

Lno letras rnn:;úeculio con lno quo se pone énfaeis cnrcadísimo 
en la aplicación y lo condicionnnto del (los) examen (os) teórico 
(a) aobro ln totu.lid~td dol rroceso do ovn1unci6n, oc cucstrn clara 
de que no e6¡o eote proceso sino ln propia cecánicn de la convivon 
cia encolar -para el caso que nos ocupa- está limitada n loo cnrag 
toree del ~oc~o cduc~tivo. No se procuevo el desarrollo del diBCOL 
ni111iento crítico del educando ni el juicio !re.neo ~I 'Personal quo 
implica 1a prdcticn de ln nutoovnlunci6n. El valor de esto ha qu~ 
rido "rescntaT'ee" con e1 inciso 5 que habla sobre ln 11 eutoevalua.
ci6n" y que textua.lcente dice: 

"Con el fin do Tesponder a las exigencias de una formnci6n in 
tosral; la autoevnl~nci6n quo ol grupo oe aplicará periódicamente, 
habrá ourgido do evaluar el nivel de loe objetivos que planearon 7 
alcan~aron el grupo y el cneotro al inicio del período. El reeult~ 
do do la evaluación srupal será un indicador máo de las evaluacio
nes peri6dicae eetnhlccid~s." 

Co~o se observa el juicio personal y la apreciación ~ue por 
oí ~lamo debiera el nducando reali7.~r aobre su propio deee~pe"º' 
queda simulado con la máscara an6nica do una supuesta "nutoev11.lua
ci6n" grupal, que por otra 11arte, es 'Prenidida por la conducción 

del me.ostro. 



En las sleuientee tres páginas se rresentn un ejemplo del tipo de exa
::en que habría do aplicarse de modo depnrtn111enta1 a· mediados y_ fi~·al 

del curso. Junto con los deoás miembros dol colegio de profesores· so hl 
zo un intento porque rcaultaoe lo menos aemor!stico posible. Sin embar
go, 01 rooultado no fue nada halncndor. El desarrollo de nuestro·curso 
debía contemplar que loe alumnos fUeoen capaceo de "llenar•• .cotos exitma
r:.eo. 

Inicialmente estuvo constituído por 56 jdvenes. La mayoría tenía 
en rroaodio 18 afioo do edad. Estos muchachon viven casi todos una situn 
cidn económica holgada y pertenecen a familias aparentemente bien cona
ti tu!_dao y ea tablee. Loe intereses que en un principio por parte de o

llas se exprcoaron, fueron desde un deseo por ganar la representaci6n 
del Consejo de Alu~noo hasta su atencidn por el dlti~o giro del movi
miento rock, o donde la lectura sobre hechos reopocto a lB segunda gue
rra cundinl hasta ln pnrticfpacidn en unn col!lpetencin internncionnl do 
clavados. An! es, en nueetro grupo lo mismo hnb!a m~ratonistan que bns
quo tboliotas, interenndoo en el cine que en ln política. 

3.4.6 EL HORARIO. 

•l 

Horario del grupo correspondiente nl Sal6n 10 para ln oaterin do 
Paicolog!a. 

Lunes de 12:00 hrs. • 13:00 hro ... 
Mar tea de 12:00 hrs. • 13:00 hre. 
Viernes de 11~00 hre. • 12:00 hre. 

Ente horario representaba la deevontaja de tener que coii.vi Vi r con 
grupo durante lo que se llaman loe "dl timas" horan de clase, sin em 

b~rgo, para nosotros result~r!a provechoso, sobro todo los lunes, ya 
que en eoa dín no continunban rute as1sn11turne despu6e de la nuestra, 

circunstancia qua nos brind6 ln oportunidad de prolongar nueotro tiem

po on vnrlns ocaoiones. 
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.. 
EXAHt:N VJ::PARl'AHt::NTAL._DE' PolICOLOQIA. 

-· - ·:~ .. ._, 

AJ.U:\tlO: ---------------'---'-"...,--'--'"No. ·da Liátrli __ _ 
PltOFidOR: ,SALOH 

Len ntent.omento lao iñdLcaC1óQOo nntoo·do· empozar •. 
I.- Eecriba en cndn hoja nu _n_~mb'~8_,---'S~16~_~Y~'-ridm~~~':d~-l-1X~~-~-
II.- Cuide ¡¡uo ln lotrn ooa éíoiii~ .iá ·ro_d&éC.i6-irº.Pi-~Ciaá ·y: ln Ortogrnf!n 

- correcta.. .. !"·;; :·. '>>· 
i.- Relaciono· los .oiguioni.BB- c~l~mn~-~~ 

2.-
( ) 

J.-

( ) Entudloo ocipíricOo d.el Sioto::W. i1or:..., ·A) 
· viooo Central.. s¡ 

e .( ) Eet.udln loo roflojoo condicion11doo. j 
(_ - ) El todo oe md.o quo la. suma de loo ~ 

parteo. F) 
( ) Estudio ln ndart.ncidn eILcoZ al ao~ ~ll 

dio.· 

.. (; ) Doocompono ln monto on oononcionoo. 
( ) Eotudia sólo lo ciont!Iico. 
( >' Existo el ioconeciento. 

ESCUi::LA FUJiCIOllALI~TA 
Tt.OlUA Di LA Ci:.;TALT 
EJCU~LA P~ICOFl~ICA 
~se. eSTRUCTUHALI~TA 
~J~U.r:LA C~hUUCTUAL . 
t::;>ClJl::L,\ 1'EOFU.r:UOIAUA 
ESCUELA R~FLEXOLOClCA 
EJ~UELA P~lCUAhALIJTA 
l::JCUELA .PJICOCfilil::TICA 

Un cient!rlco do la conducta dioona un orporimonlo pnrn oometor a 
prueba oi ln cnntidcd de tie~~o dodicudn o clnoco y diocuoión infl~
yon on lo. 011ntidnd do Poicoloc!n co.uo oo nprcndo en ol curso introduc
torio. ¿Cuál os 1~ Variable Deper.dionte on cote ootudio? ªl El clont!fico do ln conducta. 

·b 81. cureo"introductorio. 
e La cnntidnd do Poicolog!o quo oo upreodo. 
d) La cnntided invertida en clnooo y discuoioneo. 

. ( ) 
Al oondicionnr doe reopuootno antogdnicno (uon· pl~contorn y otra ditJ
plocontera) o diferantoo ootlmuloo y prooentnrloo oltornndamento ro
duciondo grndunlmonto lo. diferoncin tompornl entro dichoo eot!mulos, 
ootnmoo cnuoondo lo que De dooomino: 

4.-
( ) 

•¡ Jlourosiu do ancuatto.. 
b l'oicoois. 
o Alucinnción. · 
d Nouroulo oxporimontol. 
Cndn voz quo Víctor Do rortn mal, ou mndro 
lil muchncho ho. llogndo a sentir tomar o ln 
¿Cuál oo ol eot!mulo condicionado? · 
a) Lo. ncc16n do rogar. 
b) t;l cinturón. •j El temor. 
d Ln mndro. 

•o 
n) 

trato do ln vnrinble indopondionto. 
&1 oxrort~ontodcr cambia o oltorn. 

le pega con Un cinturón. 
ooln viotn de un cinturón. 

~l LnS circunotoncine que ne mBntionen tsual. 

d) 
Loo ofecton do loa .cnmbtcn del exrorlmontodor. · 
Lo no controlado 1¡uo puodo nfcctur los. rcsul tndoo. 

\ 



ALUHJi01 Nda. do Lleta: ---· sAtor; ___ _ 

6.- Aumontn·1n rapidov., croa ol nutoma.tiomo y diaalnuyo ln,ntoncidn ha~ 
. ( ) . cln ol ·ne to. 

o)· SJ:nt.Omo Í,)--I~otlnt.o e) Hábito d) lf~f1ejo. 
7 •. -). Eot.J:mu10S·-0Úi:i1nron provocan ln. mlnmn rcopuontn •. 
( n), Gcnornll7DC16n b) Trnnoforoncia e) l>iacri1:1lnncidn. d) Extinción 
a.·.;·ºº loo oigulontoa·juicioo ¿cudl podrían probnr Jl3partrgntoJnrntc corno 
( -) vordndoro? 

a) La aonnrqu{n ea unn forma do eobiorno mdo juotn qÜo la 
bl Rnquol ~olch.oo máo bella quo Brook ~hioldo. 
o Loo cuerpos en c~ídn libro nceloron 11 unh velocidad de 
d) Loo c1.1ndroo do Lconnrdo aoo mojoroo ..,,uo lo·o de Cuovno. 

ropdblicn. 

~-8 m/ooa2
: 

·.9.·-) Un toot. potcoldclcci en ol cual lo peraono logra lno mlnm:ia roopllco-· 
e tao indopondicnt.omont.o de quien lo ndmlnlutro y quien lo interpreto, 

oo d~cir, loe reoultndoo dopcndon do la poroonn no dol toot., ilono 
roquinit.o do:· 
a) Objotlvid:.d b) Conernlizución c) Vnlldo: d) Confinbilidod 

·10.- Anot~ 11 ln iz~uioTdn do cndn ojemrlo unn C ni 
je oláoico y un~ O si ne trata de oprcndlzajo 
---- Un porro ontrn on ln cocina corriendo 
quo oncucho el oonido dol obrolntno. 

se trnto do 
opor:into. 
y nalivondo 

nprondir.11-

cndo voz 

11.-
( ) 

---- Lourn, ui:.o. nilla de don nftos oo oplnca. por ~n rato deorullo 
~uo Jntco lo crltn. 
_. ___ $tocprc quo Lula llori~uon, su mndre lo compra lo.que quie-
ro. Lulo llorl~ucn con cnyor frocuoncln. 
---- Cunndo el Sr. llorndndc: o:icrlbc on ol pl,.arrdn ol gin rechi
na. Cndn voz qua Podre vo quo el cnoot.ro tomo el glo se oionte in
quieto. 
---- Coda ve: que Pepe, do treo nftoo, pnon enfronto do ln caon 
do los ~udroz, dos perroo ladren¡ Pope c~piozn u tenor mlodo o 103 
perros. 
¿Cuál anunciado acoren do la oenoocidn y la porcopcidn oa ol vorda·
doro? 
a) La oennocldn ne rofloro n objetos, lugnroo y eucosca; la porcep-

ci6n conejo cntcgor{no coco cu~lidod o int.enoid:id. · 
b) La oonooción no ofrece uno imagen como de oopojo do lo renlidsd; 

lo porcopcldn u!. 
·e) Lo oononci6n oupono introducción do inforraoción; la porcepcldn 

implico. orsnnl~ncidn o lnterprotncldn de do.toa. 
d) Ln oenoaclón eupono porcopclón; ln porcopcldn no nupono neneacidn. 

12.- Hnrcn con unn "P" loo refor~adoroo poolt.ivos y con una "N" loo reror
r.odoroo ncsntlvoo. 
---- Ln dooaprobncldn do tuo fnmlliareo. 
---- Lll "rnyite." do lncolot.enclu.. 
---- Ln oxpuluidn temporal do lo oocuoln. 
---- Lo3 cnot.lcoo dol profooor. 
---- Un prornlo pro::iot.ido on enea. 
Suponeu::ioo ~uo entóe unto ol cnddver de un Bmlso. di fueros Ariotd
tuloo· penonrfnoi •j En ol ¡1nrníeo et.orno o.l que quli:á ue hn ido. 
b 8n ol o.lm11 1¡uo dub~ vido n 040 cuorpca •. 



ALUIUlO: ---'------------- Jilla. do Liota: 

Bn lo.·o.ctividnd
0 

fioiol6gicn que·ho. ceoodo • 
.En lo mnl que buole yo. el cndúv?r• 

14.- Sosdn Freud loa euonoe roflojnn: ( ) •¡ La cultura do· unn oociodud dotorminndn. 
b Loo. tonaioneo nct.unlou. 
o Loo dooooo inconociont.oo 
d La imnginoc16n do la poroonn. 

15.-.Poic6loso quo inició ol uso do loo Toot: 
( ) o.) Termnn b) Wobor e) Dinet d) Froud 
16.- Cnractoroa boroditnrioo oboorvabloo on ol individuo. 
( ) a) Conot.i¡io b) FonoLi;io o) Rcoooivoo d) Pricarioo 

SALON 

17.- Ee ol equilibrio do lo.e condicionas rioiolósicno inLornno. 
( ) o.) l3innpoio b) ~ugonooin e) llomoootnoio d) Ataxia 

Consisto on roopondor o. un oet.{mulo pnrLlculnr do una manera y a ea-18.
( ) t.Imuloo rnrocidoo on forma diotintn. 

o.) ~xt.inci6n b) Trnrwforoncin e) Conornliznci6n d) Uiecr1mina.
c16n 

19 ... Un 
( ) n) 

olor y un oonLdo oon eenoocionoo do ditoronto: · 
Cunlidod ,b) l·lodo.lidnd e) l'onalidud _. d) lnionoidad 

20.
( ) 

. 21.-

.22.-
( ) 

EO ln int.onoidud nponnn neceunria paro. percibir un ost.ímulo. 
n
0
¡ Umbral m[nico b) Umbrnl máximo 

Ucbrnl diforoncinl d) Umbral noce~nrio · 
Ee una anomal[o. do la porcepci6n: 
a) Acneuio. b) Cognición e) lluoi6n· d) llipoi1:ioooin 
Lno drogo.o oon cnuonu biol6sicoo do: 
n) At.onci6n b) A1uc1nnci6n e) Por.cl'.'pc16n · d) lmnl;inac16:i 

23.- Defino loo difor8ntoo gro.deo do conoioncia-.-

24~- Elnboro un cuadro sinóptico do 108 mdLodOD omploodoe en Pelcolos!G, 
diotinguiondo la di visión entre ob.;loti vos, aubjo Li voo ·'y ocl6o ti con. 

25.- Doacribo lo.u caracterteLicno a·ai:Jz\Ol.i.:iO~,d01':reci6n nncido y del 
o.dul to. 

Explico._ un nprondl::o..;le t¡uo, tioy_ao obtenido d81CuroO do Poicolog[a y cómo 
lo upllcno on tu ~idn. 



. 3. 5 LA EXPERIENCIA. 

3. 5.1 LAS CONDICIOllES COMO RECURSOS. 

Tomnndo en cuenta lo quo se ha oor.n1odo coco condiciones sootalos, 
OQi,dtctones de la institución y, do modo principal, lne condiciones del 
ouruo, se emprendió un intento de posibilidad educativa, una eXporien
cta donde la relación entre los miembros todoo de un gnipo escolar so 
experimentase como una oportunidad para el desarrollo do autonom!a, 
creatividad, ref1exi6n, gozo, respeto y responsabilidad. Para ello fue 
noceenrio: 

Roplnntear loe objetivos del curso aln ignorar loe fines oficia
les pero al mismo tiempo orientándolos hacia el cauce de la pOBi 

bilid11d. 
Recrenr el diaer.o del contenido prograaátlco de modo que con ba
se en la confrontnci6n do las ideas a eetudtaroe, sirviese como 
herracienta intelectual para el desarrollo de un discernimiento 
crí ttco. 
Reconocer en el texto de Psicología General propuesto por la 
coordtnact6n do la oaterta, no a un codelo ~nlco y obligatorio 
sino a una alternativa didáctica aáe con valores y deftclencins 
n1 que 11ega.do el caso podría recurrirse. 
Ktrnr en loo profoooree dol colegio do la materia a cocpar.eros 
que nbiorto el diálogo podrían aportar riquezas a nuestra expe
riencia. 
Combatir enconadnmente ln. falna ideo. y costumbre escolar de "a
prendlznjo como reproducción". l'or ello se rochnzRrín cateedrl
ca!:lente 1a a:pltencidn -a excepción de loo oblieat.orios departn. 
mentales- de absurdos exd~enee t(ploos, en cambio. ne promove
ría el desarrollo do conciencin respecto a la profunda importan 
eta que !~plica para el proceso de la propia formación el ejor
cloio cabal y honesto de la autoevalunción. 
Contemrlar en cada uno de los 56 educandos con quienes se convi 
vir{n a personas todas distintas entre e!, pero todao tambtán 
con ln diepoolción para desarrollar y comunicar intereses. in
quietudes, Treguntas y cxperter.ci~o. 

114 



Tocar seriamente en cuenta las aportncioneo que nl doenrrollo 
del curso ougerir!nn loo 2iembros del grupo. 
Proponer constituir una disciplina -hnota donde las condicionee 
particulares lo permitieran- con baso en la participncidn de t2 
dos loa miembros del grupo do modo que fueoe resultado del dis
cernimiento y acuerdo co=~n. 

De esta rorma se llevd a cabo: el replantonmiento do objetivos, 
el redisefto del contenido progrn.:iiático, e1 diseno básico de lineamien
too para una disciplina autdnomn, y el planteamiento de interesoo dis
oentss que reclamaban partioipaoidn y oportunidad do desarrollo. 

,.5.1.1 REPLANTE.AMIENTO DS OBJETIVOS. 

Nuestra exporiencin educativa so plantad como propdsitos. 

l. Practicar la educacidn como un proceoo de mdltiples actividadoo 
en el que maestro y alumnos no se aplicaran mera y rospeotiva
~cnte a reproducir un programa; -sino en el que actuaran ambos 
como redescubridoreo y reeatructur3dore0 porsona1os del conoci
miento. 

2. Practicar la educacidn como unn actividad quo promoviese el de
sarrollo de un discernimiento crítico frente n los contenidos o 
modelos aor.nlndos parn au estudio. 

3. Hncer del proceso eneefinnzn - aprondiY.ajo, con baso en el pro
grama de Psicología Genorn1 0 .un modio para que loo miembros do 
nueotro- grupo eonociornn, juzgarnn y vnlornran nlgunna de las 
interpretncionoa que ao ~nn propuoato respecto a la comprenaidn 
do la conducta humana. 

4. Aprovechar las dtforonciaa y la conrrontacidn do los modelos 02 

bro ln !ntorpretncidn dol comportruniento hlllllnno CODO rocuroo p~ 
rn el desarrollo en el educando do reflexidn, autonomía y reop~ 
to a la disidencia. 

5. Comunicar y practicnr ln lden do que.la educncidn ~emprende to
da aquolln influencia que ayuda al proceso do antropog~neois de 
un sujeto. 
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6. Devolver a la dispoeioidn natural para aprender su ca.T_áCtor·do 
gozo, deloite y'divoreidn. 

7. Enriquecer el curso con las inquietudas, sugere~ciai!_'y_aporta:... 

ctonee de loe educandos. 
a. Emplear el programa como recurso .que sirvie~~:d~.:·~e·x~::·~nt~-~-... 0.11. 

cuoln y mundo. ·.·.,. ... 

9. Lignr las experiencias de 
ciae vividas en el ámbito 

la vtdii. cottdiann:, con ... iaá·-e,q;or1e:n...:· ·' '· 

escolar, o .81 · me·n~~-~ ~;~-~~'.- i'&~8~~Yf\~1diía· 

10. 
durante nueatro curso. .. :· . · . .' :: .. ,. ... 
Llevar a cabo dentro del grupo escolar la aplicacidn do"la de
mocracia -en la medida de lo posible- co~o SiStem~ .d0'\;r8nn·i.z!! 
ctdn, y como recurso para la parttcipaoidn · y-,desarr~llo de "nu
tonom!a de cada miembro. 

3. 5.1. ~ REDISEflO DEL CONTENIDO PROGRAMATICO. 

En la sJguiente p4gtn~ se expone e~ rodisefto del contenido proara. 
mdtico de la materia do Paicolos!a General para el Jo. de Preparatoria, 
organizado de tal manera que oo presenta a la perspectiva del educando 
como un fon6mono -para oete caso, la conducta humana- abordado por una 
divoreidnd de modelos que lo estudian e interpretan, do tal manorn que 
sirva nl ejercicio do lne operncioneo formales que el adolescente tton 
ds a ronliznr cuando confronta y discurre lns ideas con miras n ln ge4 
tnc16n de una peroonnl y respetuoso toDA de poeturn. 

I1ofl!rl!neln !!! rt!diAeflo. 

El comportnmiento del oer humano queda eeftalado como nuestro f~ 
ndmeno do eotcdio. 
Dicho comportnmionto se contempla intogrndo por doo erandos rn
!3ne: 
El comportrt.:tiento heredado y 
El cocport~clento aprendido. 
EJ. cooportnrnionto horndudo se expresa por~ 

Roncclones electroqu!~icno del oietema nervioso, ejemplo: la 
senenci6n (oír, vor, oler; tocar, gilstnr)~ 
Secroc10noii· glandulares, ejemplo: loe nndr6conoa que deter
minan la a~arici6n do cnrnctoree maoeulinoo. 
Movir.-.iento:i cuocularsn pri~itivoe, ajr.:11rilo1 ouccJ6n, derlucidn. 
nprehenetdn, dufecnci6n. 
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El comportnmient.o aprendido queda expreoado por: 
Movimientos mWJculares complejos, ejemplo: caminar, hablar, 
eocribir .. 
Capacidades poslbilitndns por ln estructnrn y fislologln do 
ln corteza cerebral: percepc16n, memoria, lenguaje, imngin~ 
cldn, tnteligonctn .. 

El comportamiento os abordado por modelos o teorías que lo e~ 
tudinn e interpretan .. 
Algunos de los juicios que loe codeloo hnn emitido sobro el 
comporta~ionto tienen carácter clent!ftco, otros no .. 
Loe juicios oe consideran clent!rtcos cuando loe datos de ln 
expertencln ns( lo confirmo.n, o cuando oon deducidos 16g1cnmen 
te de otro cnunci~do que os aceptn como verdadero .. 
Loa codelos que sirvieron al ejercicio de la confrontacidn de 
lns ideas fueron: 
- Aristóteles (olmo). 
- Calton (harencia). 
- P~vlov - Watson (condicionomionto clásico). 
- Thorndiko - Skinner (condicionamiento operonto}. 
- K8hler - KU!'ko - Wortheimer (Coetolt). 
- Preud (psiconnálisie}. 
- Piagot { cogni ti vim::o). 
- Maelow (niveles de motivaci6n). 
Codo modelo hnco un oefuer=o parcial por aportar elementos que 
nyudOn n comprender la conducta hutiana. 
El fen6ceno que eet.udion los ll!Odeloe. es oxtrnordinariamente am 
plio. Tratan de eetudinr e interpretar unn variedad de cosos ta 
lee co.oo: 

El proceso de hablar. 
Lo coordinacidn ~sicomotri2. 

- La compreneidn de uno metáfora. 
El discernimiento de ee!llojonzne y diferenctoa entre doe tesis 
expuestas respecto o un mismo tema. 
La incorporacidn e"tnfluoncin de las concepciones lllornleo. 

En síntesis loo modelos trotan decontost.or a las elgulontoe pr~ 
euntoa: ¿cóco se 1:1odi:fica la conducta?, ¿cdmo se explica el com 
porta1:1tonto hu::rnno?, ¿es posible predecir la conducta?, ¿cdmo 
DO forme unn·peraonn? 
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,.5,1., LINEAHIENTOS BASICOS PARA UNA DISCIPLINA AUTONOMA. 

Deodo nuootro primor encuentro con el grupo coaenzn.moe a trabajar 
en el desarrollo de unn diociplina sutdnocn tanto aoral coco intelec
tual. Para ello so conoidord prudente y noceeario -peeo a loe riOBROB 
poaiblee- iniciar ln relncidn con loo educnndoe de modo franco y direc
to. Inmediatamente nos lnnT.naoo n eotnblecor un clima do confinn2a, au
tenticidad, participncidn, roepoto o interés. ¿Cdmo procedimos? 

So ocuparon algunno borne para proeentnrnos: todos fuimos tnvit~ 
doo a dnr nuestro nombre, comentar algunos do nuestros intoroocs, 
exPreoar el motivo por el que nos hnllábnmoe on drea III y pro
nunciar algunas de nuoatrno copoctntivao acoren de la mnteria. 
Trae loe encuentros iniciales, antes de cualquier otra cooa, y 
con la tntencidn de formar conciencia acerca de para qud eetdbo.
mos ah!, lanzamos las sisuientee tres preguntas: lqu~ ea una es
cuela?, ¿qud es un alumno?, ¿qud es un maestro? 
Lao respuestas que paulatina y complementariamente el grupo fuo 
dando. coincidieron on una realidad que a la mayoría diogustd y 
a algunos sorprondidi 
-"La 'oocuola es un lugar donde se va a aprender". Dijeron, po
ro ••• 
-"La eocuela es un lugnr donde ee reproduce lo que otro obliga". 
Advirtieron. 
-"Loe alumnos son quienes vnn a la escuela a aprender". DijerOn, 
pero ..... 
-"Se pretende que loo alumnos aprendan por la mera reproducci6n 
obli8adn de.unos conteni_doe impueotoe." Advirtieron. 
-"Loe mii1;1stroe .son quienes· en·seffnn lo que so ha de aprender." 
Dijeron, poro ••• 
-"Loo maeotros son dictadorcillos que reproducen mondtonoe dio
cursos, obligan al alumno a reproducirlos, y ca1ificnn las re
producciones." Advirtieron. 
Declart1.mos que por nuestra parte ah{~ ~o ee iría con intenci6n 
de dictar apuntes, ni do pedir la reproduccidn do áotoo en exd-

meneo. 
Comunicamos la concepción original de la escuela corto luanr 
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diseftado con miras a participar el ontueiasco y el gozo que im
plica' cultivar por e! ~iemo la propio vida. 
Co:nunicacoe también que aprender habla de una diopooiclón natu
ral del hombre para apodornree de loo elementos del medio que 
lo sirven a ou conotttuoión y deonrroll~, que conlleva la sensa
ción do un genuino deleite cuando so realiza personal y volunta
riamente, pero que ha. oido enviciado prir la mecánica corrupta, 
autoritaria y fnetidiooa de la escuela comón. 
Declaramos nuestra intención por trntar de rescatar y avivar 
ambao concepciones en nuestra relación educativa~ 

DESPUES Y PROGRESIVAMENTE ••• 

Advortimoe que ln ca.lificnc16n dada por un mneotro y perseguida 
por el alu~no, sólo desvía la atención de óote do ou personal 
proceso do aprcndl~aje, pues para tal modo de actuar, lo impor
tante -aunque abaurdo- no es aprender otno ohtoner como son el 
"plnCc!" del mnontro. 
Comunicncos que conotderábamoo ia aoignntura -en nuestro caso 
Pstcoloafn Ccnornl- coco un recurso parn conocer y saborear m(s 
intenen~ente la vidn, y no como un conjunto do definiciones que 
debíamos mocdnicamonte doslutir. 
Preoentru:ioo el contenido del progrnma quo corrospond!a n nues
tra noignnturn. 
SeRalamos que el procrama implicaba una obligatoriedad or~cial. 
sin embRrgo, _hicimos notar que o1 contenido del programa tenía 
que ver con nuestra conducta. con nuestra cotidianeidad de vidn. 
y que por ello era cuy pooiblo,, que guardara tomas de interás. 
De=nndn~os sugercncinn y aportaciones pare enriquecArlo. Concre
tamente prcgunln~on quá tipo de actividades o temo.a propondrían 
que ruaran reali~adne o trntadon duranto el curso. 
Se recibid to~o tipo de our,orencia. 

POR OTRA PARTE ••• 

Acordnmoo llacarnos por nuestro nombro. aunque algunos continua
ron emplenndo do manera eopontánea arellidoe, apodos. Y loo tár-
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minos ".:icflor'1 o "profenor". 

Plnntcnmoe una. regulaci6n del curno lo más domocrática. pooible: 
- Estableci~oo la tdon do grupo. 

Coincidimos en que todoe como humnnoo tenía.moa derecho a expr~ 
snrnos, participar y ner renpotndos. 
Propueimoe que las actividn~eo y temas que se auctrieran coco 
cocplecontaci6n del procra:::n fueran votndoo. 
Rosolvimo3 que trns llognr n un ncuordo éote deb!n cumpliros. 
En ca.so de incumplimiento, oe decnndarín nl ciembto que así is 
currione tomarlo on cuenta al ~omento do la autoovnluación. 
El maestro oe miraba como un integrante m~o del r.rupo con cual! 
dadoo y deficiencine, con derecho a exprosarne y oblicac16n de 
escuchar; pero con la responsabilidad oficial do conducir y or
cani 7,ar el curso. 
Fuimos conjucnndo unn ntcósfera de entuoiaomo, cordialidad e in 
teróo por lo que onda uno pudieoo expresar o aportar a nuootrn 
po:¡u·oi'la. comunidad educnti'lrn .. 
La disposición fíaica de loe pupitroe·-ordenadoe todavía sc81ln 
ol modelo codievn.l unos detrds de otros, colocados on filns pa
ralelas fronte al pizarrón y la tarima maaioterinl, que ademdn 
en nada fncilitn la cocunicación.entre loe sujetos que oe invo
lucran en todo proceso educativo, o ¿ncnoo los seres hucanoe se 
comunican dándoee lBa enpaldno entro s!'2- rue modificada en una 
cesa redonda do codo que todos nos pudiósemos mirar y entender. 
La obliantoriedad de ln asistencia n clase no se consideró a 
voto. (De haberlo hec!10 era seguro que se optara por una aais
tencia libre. Si so tocan en cuenta lno condicionas rr~cticno 
quo de la disci~linn nnali~nc~a. habOrlo llevado a cábo hubie
ra provocado un ausentinmo abundante. Ello habría dado al tra~ 
to con toda ln tentativa, pues parn toda oxneriencia oducntivn 
es icprcscindible la pnrticipnc16n do los educnnrloo. Sin embnr. 
eo, en ln práctica la obligatoriedad de ln asistencia a clase 
fue cnnojadn con flexibilidad, y postoriormont.o incluso, se 
concedió ln oportunidad do ni aiquiera tenor que entrar.) 
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ADEMAS ••• 

Plantonmoo un ejercicio de nutoevnluaci6n por el que cndn inte
,p.rnnte cnnifestll.ba lo que hab!a aprendido durante un per!.odo 111 

y las razonen por lne que se asignaba una "X" calificación. 
Al finnl de cada período se pedía en un breve reporte: nombre, 
calificación, cinco aprendizajes losradoe, ~res razones por las 
que oe nsign~bn dicha calificación, y observaciones que se qui
sieran hncor-
Deoheohnmos la aplicación de exdmones tradicionales. En nuestro 
caso la vulorncidn del proceso onssftnnza-nprendizajs y el v!ncB 
lo educ!U\dos-oducndores sería un continuo ejercicio de aprecia
ción do nueotrnn actitudes y co~portamientoe. 
Eotablecicoo con claridad que: 

Por una parte se contaba con un programa del que nos servir!~ 
moa como materia de reflexión, espuela do confrontnoi6n y ac1 
cato para el desarrollo de un diecornimiento cr!tiCo~ 
Por otra dob!acoo atender a la satiofnccidn y desarrollo do 
loo intereses y proposiciones que del grupo oe hubieran mnni
feetndo. 

Reopecto nl programa, -como ya se seftald- codificamos ln oetru~ 
turnción de su contenido de manera que ee pudiese emplear como 
un conjunto de modelos o tesis que sirvieran a la reflexión, al 
cuoation!ll!liento, a 1n confrontación in~electunl y nl aporto de 
los miembros del grupo-
Cada modelo, teais o eocuela poicoldgicn se abordaría con una 
pregunta que incidiera de lleno eñ su postura particular. Las 
pregunt~e respectiV1ls para iniciar el eetudio de cada cual fue
ron: 

Para la tesis representada por Aristóteles: 
¿Quá i;.uiere decir la p~labra "alma"? 
Fara la tesis representada por Gal ton: 
¿Es ln herencia lo que detercina la inteligencia? 
Fara la tesis representada por Pavlov y por Wntson: 
¿Se puede a vol~ntnd hacer de un nifto un nboeado, comerciante, 
doctor o ladrón? 

(')Ciclo· parcial de tiempo en que institucionalmente se divide el 
eurr.~, atondo 6 a lo J~rgo del ar.o. 
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Pura ln tesis representada por Thorndike y por Slcinner: 
¿Se Rpronde s6lo por ganar premioo, evitar castigos u obtener 
MB (es)? 
Para la tesis repreoentadn 
¿Qué tanto influye nueotrn 
Pnra la teoie representada 
ka: 

por Freud: 
niftez en nuootra vida como adult.oo? 
por KUhlcr! .por Wertheimer y por KUf-

¿Perciben lo mismo tu novia y t4 en una 
ca doeacuerdo? 

circunstancia que prevo-

Para la tesis representada por Piagot: 
Cuando meramente memorizo ¿en verdad aprendo? 
Para la tesie representada por Mnolov: 
¿Por qué el obrero so angustia por la posibilidad do perder su 
trabajo y t4 en c11mbio por la do no vestir a la moda? 

Tras lanzar la pregunta, Be invitaba a investigar lo que la eocuo
ln en turno soBten{a al respecto. La investigación ee realizaba 
por equipos de 5 personas, deepuóe, nos reun!amoe en mesa redonda 
donde con la participación de todos se anali?.nban: ou fundamento, 
propQeici6n y elementos, y ndemáe so cjcmplificabn con oituacionoe 
de la vida real. 
Promov!amoo la confrontación intelec.tu.al con baso en el diecorni-. 
ciento de lno eemejnn:?no y di ferencins de nuootras in,•eotir,acioneo, 
pero eobre todo, con baso en el ejercicio do opc~ación fortinl que 
prosresiva~onto suecit6 el que algunos miembroo del grupo do ~odo 
personal acordaran m~o con una tesis que con otra. 
Intontnmoo que Be eacuchnsen unoB n otroo, quo enriqueciesen BUS 
semejanzno y dirimieran oua diferencias~ 

- Por otra parte, voto.moa y acordamoo prolongar el horario de loe ly 
nea cuando n!ftttna actividad o tema no! lo demnndaBe. 



3.5.1.4 INTERESES DISCENTES EXPRESADOS. 

Lne sugeronciae y nportncionee discentoe que so demnndd pnrn enri
quecer ln constitución del curso. fueron considerndnn do numn imnortnn
cin; puos si oe tio~e en cuanta que la investigación sobre el proceso 
de con.ocimionto y el deoarrollo intcloctuíii ha contrnstado que el educan 

.do sólo aprende, de modo autdntico, cuando el proceso de la propia form~ 
oión es reali2ado a pnrtir de unn noción que nace de la voluntad de oí 
mioma, oe impone coao neccoario para cunlquier inton~o de posibilidad e
duca ti va, emprender la experiencia desde loe hechos e intereses que in
~uietan y atraen la curiosidad del que oe educa. El grupo de jóv~nes con 
quien se convivió, expresó una gama muy amplia y diversa de temao que d~ 
seaban se abordara en clase. A continuación so onlistan los que-con-ma
yor insistencia fueron mencionados: 

Ln salud. - Ln ton:"Jión. Ln virginidad. 
- El deporte. Ln gen6tica. La neurosis .. 

La o.tlsica. Ln momoria. Lo ir.iar.:inaci6n. 
- El sistCJm'l El 11.prendt,,aje. El inconsciente. 

nerviooo. El alcoholismo., La masturbaot6n. 
Ln locura. - Loo anticonceP- Lns normas·mornloe. 
Ln homosexunlidnd. ti vos. La compe tenci.a. 

- La violoncin. - El conocimiento. El oran.amo. 
El ouono. La porcerct6n. Los hijoo. 
El p'odor. El oadi.sco. - El hog:ir. 
El coi to. La econo:n!a. El novia?.go. 

- El c~ooquismo. El mat.rtmonio. Ln alimentaci5n .. 
- Ln d rosa.dicción. Los coleo. El suicidio. 
- El tabaquisco. La pareja. El movimiento rock. 

Ln madurez omooi2 El amor .. Ln timido?.. 
nal. La 1:1anipulaci6n .. 

Tras haberse expresado estos tomas, .se acordd proponer nccioneo co~ 
cretas para su trntacionto y satlSraccidn. Dichas acciones fueron vota
d~u y obligadao a cum~lirse. Las accioneo propuoetns comprendieron: tea
tro, cine, conferenct~o, ,roerw:1ns de T.V., ~aseos, Somo.no. de la Juven
tud La 511.lla, lactura do libros, nctlvldadeo r.ulturnles ''Crtficnd>t.D en 
la ctudnd do M~xtco, y aprovechat:1ionto de ~lguna ounlidad o cnractor(nti

ca 90.rt.icul~r do ~le~n clecbro del ~is:no grupo. 
Dndn la marcada iAStrtcción de tlom~o -}~rs./oo~nnn- y ino c~ndicl2 

neo concretas del curso, lao accio~cs llevadno a cabo de codo paralelo 

al deoarrollo del prosra:na pa.ra ~tc::·der los intorooeo oxpueotoo ne li'">i
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t'lro., n l :H1 al f.:Ulenf.•)tt: 

- AcudLt:o:- .n.l Fr>r,:, .'i·1'li<t'll!·"11re 11 rrconnclnr v reflexton:tr sobre el. 
uurcct:\culo cr~tico-rtoét1co t.LLulado "En Desconcierto" .. Monólogo 
rcprosentndo ~or l~ actriz Susann A!oxander .. 

Ju::gar.:os resi .. :ct.o :¡los olgulentea ~rogra::ins de T .. V.: 
- Progrn.-:iu: 01 Confrontncidn". Tc::::a: E~. Aaor .. Conductor: Guiller::io 

i-;er.r!i:>:ib .. l. Cnnnl 11. 
Progro.::m: "Coot:os". Te:ran: La Retati\•id:i.d Física y ln Relntivi
d~d Hu~ano. Conductor: C~rl Sngan .. Co.nnl 5 .. 
Prosrn:na: "El Ascenso del Hor.ibre". Totin: Se~;ejnn~as y Diferen
cias de ln Conductn Anical con la HW!lnnn. Cor.ductor: Jncob Br~ 
nowski. c~nnl 5. . 
Progrncm.: "Cl}nfrontncidn". Temo.: El Psicoo.r:d.lisis. Conductor: 
Guillerco Mendi?.ábal .. Canal 11. 

Lt!Íl:los y diocerni".tOS reopecto n los siguientes libros': 
- "Los Dragoneo del Eddn'' de Carl Sagan. 
- "La Revolución do la Inteligencia" de Luis Albe:rto Machado .. 
- 11 El Arte do Ser Pn.dreo" de Fi tzhugh Dodson .. 

Conoci::ioo y valorncos el arte de1 "video-cláoico" reali:ndo -por 
la tocnolog{a japonesa. 

Realiz~nos un paoeo ciclistn de 111 Universidad La Salle al Denle~ 
to io lon Lconoo. 

Prepara::ioo unn comida a la llegada al Dcnierto do loo Leones .. 

Invita~os a Oerardo Lavenga, tremio Nnl. de la Juventud 1985, a 
ic:ipartir la conferencia titulada: "Rofloxionnndo en torno nl Res
peto". 

Saltnc:ios de una plataforma de lCm. de nlturn, nseoorados por el 
Premio Nnl. del De:rorte 1~85, Ca::ipe6n 1-lundia.l Juvenil de Clava.
dos, Jesds l·iona, :nic::ibro de nuestro grupo. 

Se nnistid a lo. conferencia titulada: "¿De qu~ Trata la Cnrrer!\ 
de Pedagogía?", i:nm.rt.idn por Cdanr Fonsecn, ntembro también del 
grupo, con motivo de la i~vitnci6n que el Consejo de Alumnos noo 
hizo de modo pernon~l para p~rt.lcipnr en la Ser.innn do ln Juven
tud. 
'lloitnr.:oo l~ !erin Intornncior.'ll del J,tbro colobr'l.da on el Pnla
cio de Minerf!I.. 

De estn mnnern, parnloln~cnte a los reodolco, teolo o escuelas poiC.5!, 

ldgicaa quo el rroer!l.::ia !~vitaba estudiar, 1ntogrn.mos lno cx~erlcncias 

:ue se ncord~bn. rcnli2ar co:io cfocto de lo~ intere~os e7.pr~o.:i.doc. Dichna 

lCtivid9.dos servían como "materia "?rima" r>'l.ra ;oromov!Jr: el •losarrollo do 

:.:i.s cof'?rao :iotriz, 'l.fective. o intelect.u!l.l dol educ:i.ndo, la con:itit.uci6n 

!e juicio crft.tco frente !l. lao fd<Jas rol{licao, oor'.1.les, art.íoticaa ·1 

~ient!ficns, la eotructu~ación personal de ~lgun~s do ln.o in+.er~ret~clo-
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neo máo importnnLee elaborndns ~nra la comprensión do ln conducta humn
nn, y sobre todo, ln form11ci6n do un cocporte:oient.o dioccnte nutóno-mo, 
r~oponcablo y creativo. 

3.5.2 RESULTADOS. 

Loe resultados que do nuestra experiencia de posibilidad educativa 
a continuación se nruntnn, son un conjunto de obaervncionce evnlunLo-. 
riae quo se eef\a.lan no por ln n formalidad" de la oedici6n sráficn (NB, 
B, S, llA) o do la cnlific"l.Ci6n numérico. (lo, 9, B ••• ), nmbno, mocánicno 
de valoración oscolnr t{picno del hecho educativo cnrnctoriza.dns las 
mlo do las voces por indicar nnda respecto al desarrollo personnl y co
tidiano do loo educnndon, y limitnroo n referir con dictas letras o n~
i::oroa el grado de "fidolidnd" -ndcmáo, cngo.f'!ooo- que loo nlumnoe 1ogrnn 
on la roproducci6n que hacen do loo contenidos dictndoe por loe docen
tes durante lo aplicnci6n de oxá~eneo; por el contrario, nueotrns apre
ciacioñce evnluntorlan expresnn cooportnmientoo f{oicoo, ideas estruct~ 
rndno, juicioo omitidoo, dioidcncine munifcatndnn, coDpromieoo cumpli
dos e incumclidoo, coincidcnctno ncordndao, cenourno pndecidno, ougorcn 
cino nrort~dno. ucLitudoo ooctnloo, en rtn, vtvcncinn prácticas que en 
y por los miombroo del grupo oo fueron ouccdlendo como efecto do unn r~ 
lnción oduc~tivn que no miraba hncia el loBrO hueco de MB (ce) 6 10 (eo), 
Dino hacia el enriqucci~ionto de ln dispoeici6n natural para arrendar 
con quo nace todo hombre. Los resultados no exponen seg\in el tema, ln ns 
tividnd o ln ocaei6n por la que oc obtuvieron; por e1lo ne.da una breve 
deocripción rc~pecto n cómo oo renliz6 el tema o actividad, ndomáo, no 
son o6lo producto particular de nuestra oboervación, eino tamb16n, de 
la participnci6n y cxpertonciao "cxpreondns por Lodo el Grupo. S6lo loo 
exámenes dopnrtnmcntnlcs renli%Ddoo a codiadoo y fina.1 del curoo fueron 
situaciones n lns que uo aplic6 un rcgiotro en n~mcro y letra. Dichoo 
registros aparecen Al final de nueotroo rcoulLndoo. 
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RESULTADOS. 

EL METODO CIEUTIFICO. 

1B, 'lCtivfdf\d. 
Ern i~portnnte que el concepto de ciencia fuese clnro puco ello 
ayudaría n distincuir entre afirmaciones que guardnn cierta ob
jetividnd y prueba, y otras en ln3 que conviene ~ucho el reopo
to y la tolerancia dndn ln subjetividad. 
El educando debía vivir en carne propia el acierto o el error 
de una hip6teo1s omitida por 61 nl reopocto do un fcnó~eno. 
Se concibió una situación experimental dentro de clase: el ~ne~ 
tro sin que loe alumnos lo supieran fineJr!a frente al grupo un 
ataque cardíaco, oe llevnr!a lno canos nl pecho, produciría ce
tcrtoreo, tenoionnr[a el cuerpo y caería. 
Unos segundan despu~o oo levantaría y daría ln exrlicaci6n do 
ou proceder 

Reaultndos. Algunos miembros ••• 
- Supusieron que: 

El maestro había caído como producto do alguna onforQOd3d, 
El ~aootro había ourrido un ataque card[aco. 
El c~eotro oe cotaba asfixiando. 

- Expresaron el oenticiento de hnbor sido timadon. 
- Se rieron do sí cls~os al conocer ln hipótoots correcta. 

Afiroaron que no olvid~r{nn los pasos del método científico con 
sólo tenor ~reoonte dicha vivencia. 
Coment.uron que ya vnriao voceo lo hab!an "exrlicado" de memoria 
pero que en realidod no !".ab!::in lleg-ido n comprenderlo. 
Hicieron notar que lo podían experimentar hantn en suo propioe 
automóviles, cooo cu~ndo en cnoo de no poder arrnncarlos toní9n 
quo p'Jnoar en In hipótosin que explic~rn el ~echo. 

CONTROLAR O PREDECIR EL COMPORTAMIENTO HUMAZIO: UNO DE LOS OBJET! 
VOS DE LA PSICOLOCIA. 

b.!! nettvidnd. 
La ca~·or!a del eru¡io ae resiat.e n ncertar que ello sea JIOoible. 
Se advierte quo antes de que fin'lltce el curso ne habrd pr.ob'ldo 
ent.ro nosotros ci31:100 que eo factible. 
No pract.icábn~os exámenes tradicion'lloo. 
Un d!a el maestro llo¡;a 'f'J:Jt.ido de nnncrn :riuy formal, uoa. un t.Q_ 
no srnvo dP. voz, ordonn que se retire todo de loa cesa-bar.con y 
ae conoervo sólo una pluma. 

- Anuncia que se hn termin~do la qeoocrncin on clnne y que se co
~en~ará ~or nrllcur un oxumen típico. 

s~ produce barullo. 
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El mneotro suelta un golpe oeco oobre ol oscritorio y dice: 
"Silencio". 

- Ho hny más roaiJJtcncin .. 
Se rep~rten lnn hojno de ex~cn y so don cuntro Dinutoo para to
min~rlo .. La hoja de examen dice; (') 
Se lrnta de una prueba que yn hn sido emplendn en instituoionen 
escolares y centroe de capacitaci6n .. !lo oomoa los autores. 

- So la ha !1.prove~t-.ado co:no recurso pnrn producir con precedi tn
ci6n un comportru:iiento. 
Ln mn::oría del grupo r.ctu6 coco ne esperaba: contrarinmonto a lo 
que indica ln ~Oj'l de exnmcn. 

Renultnñon .. Alcunos clembros ••• 
- A:'ir::.11ron que ~rn conocían la prueba y r¡ue no obstante habían in

currido de nuevo en el error. 
E~prcanron que eo fácil ser contro1ndo en la conducta propia 
cuando oc ca un subordinado. 

- Co~entnron que bajo un cli=n de prcoidn ce difícil pensar on lo 
que so ontá haciendo. 
Mencionaron que era t:!Oleoto oer trata.do coco una rata de labora
tori·o .. 

- Ane¡;uraron que no "caerían" de nuevo •. 
Observaron quo ror su ifl~Ornncia y falta do experiencia eran tan. 
::ia.nipule.blen. 
Scí.alaron quo Lrno 0011 vivencia oontían un genUino deseo por ea
't-er más. 
Comentaron que l~ clnoe ora divertida, aunque con rruebae como ~ 
sn rooultnbn un ~oco nnP.Uoti~nte. 

- !Ucieron notnr que t1t:cl1ns veces y nin que la persona. no dá cuen~ 
ta, los colores, loe tonos do voz, lna 6DSticulaciones, loe movi 
cientos, lns di~eneionoo y loo rasgos de no~ednd, influyen do ma. 
nern o1&nifiCnt1vn en el co~~orta~innto. 

REFLEXIONANDO ACERCA DE LA SEXU~IDAD, EL EROTISMO Y EL AMOR. 
~ net.t,•tdnd. 
- Votncoo y acordamos ir un día por la tardo a preoonciar un espeg 

td.culo tent.ral lln:nndo "En Das - Concierto". 
- Ln actriz Susana Alexnnder presenta en eoto eepectd.culo una pie~ 

zn ::io~olOflndn do carácter poótico-munice.l en lu que intenta_comy 
ni car: 
l.n nnturaltd'.\d dol nexo. 
La fnltn do motivo respecte al sentiaientó de culpa que traa·ón 
al~unoo su catiofacci6n .. 
L~·bollez~ del cuerpo ~umano. 
Ln rica pooibilid.".d fioiol6e:ico. de ¡:.;oznr el ooxo P.n t111lti.ploo "y· 
div~r3DB mnLiccs. 

• < 

{ •) En la siguiente -bojB-oe·-ofi-Oco-üiií\ 1-oprC-dUcci6~diB0to eiiCeñ. - · 
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~I~A LAd INtiTttUCGIONEd dlGUIENT~S 

l.- Loa todRo loo instruccionon ontoe do hacor cual~uior cooa. 
2.~ Eooriba eu nombre en ol extremo suporior derecho de oat~ hoja. 
3.- Circulo la ~alabra ~ en la segunda oración. 
4.-.Dibuje 5 pequeftoe cuadros en el extremo superior izquierdo. 
s·.- Z'onga una "X" en cada uno do loa cuu.dros moncionadoo en 91 i 4. 
6.- TrAoo un círculo alrededor de cada cuadro. 
7.- .Firme au nombro en la esquina inferior izquierda de eota hoja. 
B.- Deapu6o del t!tu.lo eocriba: a!. s!, o!. 
9.- Trace un circulo alrededor de la or~ci6n I 7. 

10.- Escriba una "~" en el extremo inferior derecho do esta hoja. 
11.- Dibujo un tridn8Ulo alrededor do la "X" ~ue acaba do hacor. 
12.- En el roveroo de esta hoja multiplique 70 X JO. 
13.- Trace un círculo alrededor de la palabra hoja en la oración d 10. 
14.- Diga su primer nombro on voz alta cun.ndo llegue a ooto punto. 
15.- si Ud. pienoa quo ha ooguido cuidadooamento las inotruccionoe diga ai• 
16.- En el reverso de enta hoja sumo: 107 + 278. 
17.- Trace un círculo alrededor del resultado del problema anterior. 
18.- Cuente en voz alta del l &l 10 a lo inversa. 
19.- Si Ud. ea la primera peroona quo llega a esta parte. diga en voz al

tal "yo aoy el líder en seguir inetruccionoa." 
20.- Cierre loe ojos por un par de aegundoe, ontoncoa prosiga con el 

" 21. 
21.- Ahor& ~ue ~a terminado do leer cuidadosamente, realice eólo loe indi

caciones de loe ndmeros l y 2. 



~~ ~gn~~~~j~c~~ndqur~~c~ic~~~~ 1g~~n:m~&innci6n y conoidornc16n 
La relativid01d moral que pla.nten ou ojorcicio .. 
Ln ir.rperioea nccooidad do infore;ar aobrc el uon t1.dec1111do de n.n
ticonceptivoo .. 
La reepononbilidnd que debe pro~overeo respecto n cu libro cjox 
ciclo .. 
El noor coco un nc!o de ~oeoín, crent.ividnd y pa.rticipnción ro
c{procn de ln vid~ entro ~oe neroonao .. 
La crítica. de "llgun'l!l cor.ductno col",\lnco rcet1ect.o nl sexo y au 
oxt1roai6n tnl~a comer ln vnlornci6n do ln mujer dependiendo do 
ou vtrttnidnd, el nplnuoo del pndre roapecto nl hijo vnr6n ~ue 
nrnct.icn relaciones ooxunlco, y ln condonn del Disco roe~oct.o n 
la hija ~uo as{ lo hnco, ol obscurnntiomo, el rr.orbo,. 

Al finnli7.nr la pieza oc nbri6 un int.orcn~bio do pcnsnmtontoe 
entro Susann Alexnnder y el ¿_:ru¡oo .. 

Ro!'l\11 t.ndon. Algunos mter.ibros ..... 

Conoidornron domnnindo liberal el contenido do ln pieza. 

Aunque no supieron c6=o explic::i.rlo ncoptnb::i.n en olloe un dere
cho n tenor relacionoe oexunlea prornat.rir.ioniales, poro no en 
1n mujer que dononbnn como osnoon .. 

Se ointioron ofendidos al idontific~roe con nlt;Unao do lns con
ductns que en la obra na condonnb~n. 

Afirr.iaron que rcnultnba positivo poder conocer puntos de vista 
nebro dicho te~n distintos a loo trndicionnlos. 

- Comentaron que ln piozn los hnb(n puesto a pensar aerinmente, 
que si bien no ten{nn unn dofinición clarn de lo que podría con 
aidornrno correcto o incorrecto oobro sexualidad, eotnban abio~ 
too n eocuc~nr notros y a enriquecer ol propio criterio .. 

- Ju~snron ,1uc lf.1. r.ionorn eo:::o el concctdculo nbordnb:t el toma del 
nr.ior y dol oo~o ern nnturnl, oin prejuicioo y honesta .. Que de 
eote modo dobin ocr tratado dic~o ter.in .. 

Manifestaron ~~e en Aun fnr.iilinn el toe~ sexunl c~o1 no ora trn 
t~do, ~/ que cunndo t:o lo h::i.c!a orn con nu:io recato y rodeo.. -

Mootrnron un rechn:o:o intolornnt.c n conoiderar cono válidas 0.18!!, 
nas de loa tosta propueotnc .. 

Exprea~ron haber confirmado ou manorn do penonr sobre el oexo, 
ln cunl coincidía con la del eopectáculo .. 

Hicieron not'l.r la fnltn de educnci6n en ln fnmilin y en ln ee
cuela ree~cc~o nl tnmn ooxunl .. 

AfiTI'IP.ron darse cuenta que roe~ecto n tamns como lo relt5ioeo, 
lo raornl 1 lo pol!Lico y lo eot6tico cndn individuo tiene una 
f?r~n ~repta de valorar ln cunl se debe ree~otar .. 
Coincidieron en que nunca ae h~b{nn imagin~do quo do una ncti
vidnd como esta ae rudiese n!'rcnder., 



PASEO CICLISTA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE AL DESIERTO DE LOS 
LEOl/ES. 
!:!l. nctfvf1,d. 

Votnmos y ncordacoa realizar un paoeo en bicicleta. 
Partir!n~os de ln u. Ln Snlle y llogar!amos nl Deoierto do loa 
Leones .. 
Con la colnboracidn del titular y de nuestro representnnte do 
grupo quien adecds orn vicepresidente del Conoe.10 de Alumnos, 
Jogrn!llolJ obt.ener la autoriza.cidn de la Direccidn parn poder 
renli zarlo .. 
Acorda.:i:oo quo al llesnr al Desierto preparnr!aco.e una co::iidn. 
Diatribui:::os tnreaa y i'uncionee: ca.'ll.ionetne de apo.vo, botiquín 
mádico, cnrbdn, brnoeroa, fnstru::iontos do cocina, alimentos, 
lic:i!'io~a, dinero .. 
Soílalncoo cc51:10 procodoríacos durante el recorrido: Fila cocpuo~ 
ta por pares, circulación excluatvru:ionte por el carril derecho, 
se prohibe retacar, oe indica que no so trntn de una compoton
cta, podt~oa ~e conserve la forQacic5n. 
Recomendamos ropetidnoente revisar el estado de lne bicicletas. 
Rocomondacoe correr veinte minutos todoo loe d!ao antes del pa
seo. 
Se deoarrolld el tema do la poico~otrictdnd. 

Re,ultnd"º• Algunos miembros .... 
No cumplieron con ous funciones o lo hicieron de manera parcial,. 
No revisaron oue bicicloLns, por ello a modio camino tuvieron 
que subir a las cn_mionetao de apoyo .. 
Doneabnn que el ~nestro compusiese Jos deererfecLoe mecánicos 
do sus bicicletas. 
FUeron sorprendidos tirando basura y cal tratando los plantas. 
No pagaron.la cuota que hahfamos acordado. 
Animaban a sus coc::raíleroo durante el trayecto para llegar. n la 
meta oeflalada .. 
Creyeron que no (bnmos a lleenr .. 
Se molestaron nl momento do ln comtdn porque decidimos no com-
parttrln con nquólloa que no hnb!an cumplido con su cuota .. 
Hicieron notar que ci no oo cumplía con lo que nos rcsponsabi
lill!'dbar..os. cualquier nctividnd iría nl trasto .. 

- Afirn:oron que hnb!nn reconocido la importancia que tiene cuidar 
la nnturale2a y no '.irar basura. 
Observaron que cunndo so eotnblece una meta oo básico preparnr
oo ~nrn alcnn~~rln. 

- Cor-entnron que era la primera voz que en rorm.:i prdctica vi••ían 
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unn exreriencin de eote tipo. 
Declararon que bnbían aprendido n conducir una bicicleta de ve
locid11dea. 
Mnnifestnron que era divertido cursar neí una cnteria en la ao
cuela. 
Propusieron que quienes definitivamente no quisieran p~rticipnr 
se .loo concediera la oportunld:td do no hncerlo. 

PROCRAMA "CASI COMO LOS AllCELES" DE LA SERIE DE T. V. 11.EL ASCENSO 
DEL HOMDRE" COllDUCIDA POR J, BRONOWSKI. 

L.n. Rctjvtdnd. 
El toma dol ccntrol y ln previsión de ln conducta hw:inn~ generó 
catas preguntas: ¿oo ol hocbro sujeto de autonomía, do libertad?, 
¿está deterninndo en su conportn:r:iento?, ¿ea le puede determi
nar?, si ea ns! ¿en qué cedida?. 
La T.V. transmitió la serio "El Aoconeo del Hombro" conducida 
por :Bronovskl. 
Se tuvo ln oportunid~d do video-srabnr el pricer capítulo de di
cha serte. El capítulo ne titula •'Cnni coco los Anseloo". 
En ál Bronovnki nflrmn que: 
El hombre es el ánico ser vivo que no está condicionado do una 
canora doflnitivn n ou modio. 
El hombre corn~nrto unn grnn v~rtednd de cnrnctoros con ln fisio
logía y 'lnntom!~ do loo dom1s nnimnlos. 
La dtforencin rndtcal entro el hombro y loo dem~s nnim'llos ee 
que ál puode ~roycctar la conducta a ronlt2nrse, oe ~ecir, que 
grncino a ln co~plejtdnd de nu cerebro puede prever o realizar 
un dioeílo form'll do ous propias acciones. 
Eotn Caj)o.cid'ld pnra disor.nr mentalmente lJUS acciones. le concedo 
una en.:=n de nltornntivns n ou com~ortnmlento. 
La anmn de nltornntiv~a permito n ln conducta del hombro la roeL 
biltd'ld do obrar en un sentido o en otro. 
La divorotdnd de 1~ cultura ~ la variedad en los contenidos de A 
prendi?.ajo ensanchan lns opciones y los márgenes de libertad. 

Brn11l tndoe. Algunos miembros .... 
Afirmaron no haber visto antee ese tipo de pror,rarnao en T.V. 
Comentaron que fiC dnbnn cuenta de ln imrortnncia qua implica es
tudiar y :~prE!nder pnrn el doso.rrollo de autonomía en ln conduc
ta. 
Manifestaron eu agrado por ln excclnnto fotosraf!n dol programa. 
Ser:o.lnron su opoctctón a Brono::slci en cuanto n conoideraroe un n 
nirr.nl máo en ln o:ocnln btoló¡;f en. 
Obe~rv~ron que unn ~eroor.n sor!n mdo mani"u1nblo on tanto me~oo 
oducnctón tuvieoe. 



- Hicieron noto.r que quizdn el :ntsmo Bronowski no se torr.nra 
tan en serio la idoo. de lo. morn nnimnlido.d hu:inna pues el tí
tulo del progrncn indicaba: "C'loi coi::o loa An¡:;eles". 

Reconocieron la bnJa cnlldad de los rroBrnmas de T.V. que co
::.11nmonte "en. 

- Inclicaron que la T. '1, podría ser tt.Frovccrndo. cot10 un t1agn!fico 
medio de cultura y educaci5n ni tnn sólo se estudiase un poco 
la elección del pro&rncn. 

EL VIDEO-CLASICO JAPOllES. 

'Ln Rctivtdnd. 

Ouiaiu:ce aplic~•r a un át1bi to distinto del contenido acadé::::iico 
la idea de ofracor o.l educando el conoci:nionto de un nue,•o co
delo, de una nueva onción. 

Se uprovcchó la retición de tratar temas nrtíeticoo. 

Nos oervimoo do la vidoo-~ratnción de un pro~rat:in de la serie 
televisiva "Eapa.c ios". 

Dicho procrn::in prosonta.bn la ror.liznción japonesa de los llam~ 
dos video-clásicoa. Loo video-cldsicoa aon grnbnclones do alS!! 
na pieza musical clásico. rccroados por imácenee vieualee relati 
vas n loe li,.:g.'lrae de origen de ouo cott.pooi torea. 

Aprocincos cuntro: dos do cl1a1ca de Ctopin y dos de cdoicn do 
Bneh. 

R~nultndos. Algunos ci~cbros ••• 

- Roconocioron que aparto del rock no conocían cr~n cona nn cuan 
to n c1h1icn. 

Coincidf eron en que la 1:11toica eunrdo.bn una. "mnnora. llnrticular y
profUndo de expresar· :::iontir:iiontoa, vtvcncins, fdoao .. 

Manifeotnron que la mdsic~ de D~ch era difícil de oprecinr. 

- Afirmaron jamás ~aberso i~o.ginndo que no! coco exiet!an loa v~ 
doo-roc~o pudicoon existir loe video-clásicos. 

Afir::inron que se identlficnb'ln con la m\iolca. de C!lorln 'DUes 
lee pe.rocín jol•on, emotiva., "1.cot:ool\ y oentlmento.l. 

Coment'lron quo u.unquo o~b{an cnoi nadR sohre la r.•teica de Bach, 
oí onblon que se le conoidern co;..o uno de loo r:ejoreo md111coo 
del n.undo. 
Declnrn.ron que :iroot.u.r[an c;a.).'or nto~ción a loa nnuncfoo cultur~ 
leo de or,g'lnior:ioll corno el Inot.t l;uto :{ac1onnl do lloll'lB Art.eo. 

SALTANDO DE ur:A PLATAFORMA DE lOc. DE ALTOR~. 

'b!l nnt.tvtd"d• 

Alg>Jnos miecbroo insisten en qtH! llever.ios o. en.too otra actividnd 
dc~cr•.ivn. 
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Jps\io Mono., Co.:npoón lntern::i.ciono1 Ju•,renil de Clavr.dos y Premio 
llncion11.l del Deporto 1965, era miembro do nuestro grupo. 
Al tro.to.r lns b~scs fisiológico.e de la conducta hicimos notar 
la extraordinaria organización de nueotro cuerpo y su indispen 
enblo implic~ción en el nnréndiz11.je. 
Jeolle romnroó ln irr.portnncin de nueetrn nnatot1ín y fieiolorín 
on la coordinnción y nprP.ndizo.jc motrices. 

- Surge ln idon de intent11.r o.prender cómo se renli~o. un clnvndo 
de 1os que Joslis cfoctiln deade una nlntnforcm. do lC'lm. de o.1ty 
ra. 
Jcolle afirt1~ que ~odrínmoe ronli~ar ol t~~ento en l~ alberca 
de lo. Untdnd Cunu~témoc dol Instituto Mexicano del Seguro So
cial donde ál se entrena. 
Se propone que cnda uno realice su ox~oriencin dcodo el nivel 
( trnmpol!n de 11:1., tra:npol!n do 31:1., plato.formo. de 5m., plata. 
forma de 10m.) que deoee. 
Votamos y ncordnmoo llevnr n cnbo dicho. oxpcriencia. 
En cltioe, Jcoi.1.o noo tmpn.rt.e loo elecontos teóricos de un snl
to. 
Losrnmos llogn.r n un acuerdo con loo oneotros de otras noigna
turno para poder efectuar nueet.rn práct1cn durante un día nor
mal do labores. 
Con todas las condiciones organizn~ne"oolicitnmos la aut.orizn
ción de la Dirección. 
La Dirección rechaza nueotra petición. 
Resolvenos que el pro~recto se ofctüo fuera del horario oficinl 
do clnecs. 
Acordamos en que vnynn oólo nquellos que nuodnn y deseen. 

R(!OeUl tndop. 

Asioti~os 2~ pernonns. 
Jeslls y su entrcnndor fueron nuestros mneotroe. 
Renliznaos.ejercictoe de calintonia, oimulnrnos en tierra loo m2 
vimient.oo que deb{'laos efect.uh.r en n.ire. 
Cn.da uno nocendi6 proerestvnmento hastn el nivel que se ~repuso. 
El entren'l.dor de Jes1ls noo trans1:1i tió confilln~a y dio indicaci2 
nos .. 
Un cor:ipnfl.oro col.n.bor6 o.demás Videogrnbnndo cocor.110 de esto. cx
poricr.cin. Jesáo neo o!rcci6 un concierto de nay,lhtrnlen clava
dos. 
h"l entuolaooo y el orden durnnto la actiVidad fueron gonornlcs. 

Algunoo ~iombros ••• 
- Co::ent'lron el miedo que s1 nt lcron n.1 

~ero tnmblón oe ~cntrnron orgullosoo 
do au ~roploito. 

lr oubiendo 1os nivelen, 
y cont.antos de ~ober lor;ra 



- Rieron de 01100 mtemoo nl voroe en la vidco-srabnción. 
Advirtieron la rclnc16n que extote entre ln vnriednd do aprendí 
::ajen que un f!er humano puede efoctu:ir. ~ .• 

Invitaron a loa com~ai:eroa que no participaron o. hacerlo on ln 
prdxicn nctl"id'l.d. 

Co~cntnron lo sorprend~ntc que co el cuerpo hucano y declararon 
qui? tnt.ent.nrfan dejnr de fu?1::i.r. 

Z.bnl restaron que an clnse do I'nicoloGÍ!l no sont!nn el fnetidio 
oomdn de otro.o ~nterins. 

EU TORNO A LA PERCEPCION. 
La aptt,.ldnd. 

A rn{z de hnbor trnt.a.do ln Teoría. de la. Gcotnlt y el toan do 
ln ~orcepción, un cocpa.ílcro comentó que dicha. teor{a le rocor
dnbn lo afirmado por Etnotcin en ou testo de la relatividad. 

Ello r.1otiv6 la curlooidnd do nlgunoo por querer saber con a:{a 
det'l.lle quó era. lo que decía Einstein nl respecto. 

- Se lor.r6 conoo&uir el progrnr.:n "Viajes en el Tieapo y en el E.§. 
pacto" de In ticrio do T.\'. "Cosmos" conducida por Cnrl Sa~n .. 

En dicho ~ror.rnrna Sngnn doonrrolln loo puntos cds oobretialien
teo de ln t.eor{n do ln relatividad. Ao! m<"lnciono que: 

La percepción do ]o realidad no es ln oisrna secón la mire uno 
deode un punto cu~lquiora del oa~ncio que desdo un punto a ln 
'•clocidnd de ln luz. 
El tiempo no eti nbtiol~to y so cent.rae ae6\1n nos vacos acercan
do n ln velocidnd de ln lu~. 
Lo que vemos y lo que otros ven es relativo 4 cndn cual. es 
decir, n nuetitra pro~in ublc3ción y velocidad. 
No podoaoti tinbcr lo que oo el rwundo en oí mis~o, pues s61o·po
de:ios cor.innrnr 061:10 noD 1•nrcce n cada uno de nosotroo con baoo 
en el lntorcn~Cio de ~ensnjeo. 
La velocidnd de ln lU% eo lo ~ntcn constante universal. 

Resul t.adon. Al1;t1nos miecbrÓs ••• 
Exnresnron etitnr sorprendidos de lo que n1 respActo ahora on
bíD.!l. 
Co~ontaron que ~ucr.os de loo problccnD ar.intentos entre loo se
roo 11ur:mnos quizá oc debieran al hecho de no reconocer entre e
llos loo dlvorconcino de juicio que sobre ln renlidnd ocnsioria 
su diferorte ~eropocttv~. 

Hicieron not~r que oi en cu~nto a la percepción de variables fi 
sica1J (velocidad, ttoa¡io, :::non, es~acio, fuerza) lno cosno cam
bian rndtcal~ente de un obnervador n otro, qué mnyoroa diferen
clao r:'l ocurr1r!an en lon :inbttoe :'!Oral, político, Astético .o 
relleioBo. l:J5 



Afirmaron que de nh! ln loport~ncin do distinguir en nueatra 
cl<::1.so los tocu1s que pudiornn tener un cnráctor científico de 
los qun no. 

Anima.ron nl crupo n tratar de oncontrer semcjnn2ns y pulir di 
foronctnn respecto n loo temno que se dincut!nn, roopotnndo 
la posición que cndn cunl cx~r~enoo. 

Declararon que el temu loo pnrcc!n aleo on::-ndndo. 

"REFLEXIONANDO EN TORllO AL RESPETO": COHFERE?ICIA COU CERARDO L! 
VEACA, PREMIO l/ACIONAL DE LA JU'IE:lTUD 1985. 

1g_ ncttvidnd. 

Durante ol deoarrollo del temn relativo n ln percepción our
gió unn actitud en varios ~iembroe del grupo por llevar n la 
práctica do un modo o1s conectcnto ln idea del reopeto. 

Varios hucfnn un cnruor:-:o po::- renli::nr un interc&mbio de pena!!. 
~iontoo en el que buoc~ban lo~rnr coincidencins y reconocer d! 
rerencl:ls. 

Cualquier tC':nn pod{a resultar 1:a1t~rln pnrn ·~ntn diopooición: 
La oficncln o no dol oncnrb:i.do de ~nntcniciento, la pele11 ouo
ci l4dn entre doo cocpnr.oroo por ln preferencia. do una ncign, 
la cnpncldad do conclliaci6n del reorcocntnnto de grupo, los 
renult:i.dos do nucritrno nctivid~h1es oxtracl11ee, la nci:;ntiva de 
ln Dirccctón i. nutHitro propóoito de pro:;ectar ln película "N.a, 
rnnjn Moc.inic:i.", etc. 

Ello cotivó ol que invitñ.001:100 n nu+H1tr11 claee nl joven cecrj_ 
tor Ger~rdo Lnvencn, Pre::1io ?lacionul de ln Ju.,entud 1?85 en 
el raco do Crención Litorarin, quirn en cu obra ha enarbolado 
de manera nul'vn y origi:i·ü ln poritura del reepoto n ln di.,er
sidnd del pr6jico. 
Durnnte la conferon~in Gor.'l.rdo :t0stuvo que: 
Todn afirmación ronpocto de aleo es relativa. 

Inclusive lno nfir::1ncionea cienttrican no tienen un carácter 
a.booluto y que eu objetividad tiene valor eólo dentro do un 
oiste:n!l pnrticulo.r de condicionea definldne. 

Pnrn que ~nyn pn~ ns indis':lryneal:>lc nd"crtir que todoo toner.ios 
unn l'ere~octi·~<i. diroronte de conoidornr 1-.0 coena, y quo oa
tno dtf~r~nclne Jeben concllinrse en un ncucrdo quo rcnulte 
do la part.1ci;inci6n de C'l.d'l mieabro rlc una comur;idnd 11 do su 
co~pro~iso n cu~~lirlo. 

~uicn qui~icrn so:itoner su perspectivn como unn verdnd abooly 
tn rcnultn;{n un ~i~t~rlor. 

Heeul lndoe. AlcJnoe l'ller.1broe ••• 

- Afir:aron ~uo al hien lo dicho p~r Cor~rdo crn 'lllnndo para 
el dea11rrollo do co~unidades dei:iocr:ttic"l:J y pncíficao, ello 
ern sólo ~oolblo en grupoa con alto {naic~ de educnci6n. 

Co:::cnt~ron que en .sltuncion<:io co:iio la de la. rol'lcl~n do !'nro
jn ae ~ojfn ojc~plirtc~r lo 1icho en l~ canrere~c1n! ei ao da 
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3eabn llevnr un~ relnción do pnrejn nr::iónica ern ir.dieponan
ble intentar conocer lo quo nneatrn rnrejn eorer::i.bn de dicr.a 
relación y viceversa. 

?lo cstuvt e ron do acuerdo con Gcrardo y oo nnii:::nron n nootoncr 
q11B oí había verdades plen:i.::ionte objotiv:i.D y al:oolut:i.s .. 

Frecun~:i.ron a quicnea afirm:iron lo anterior cuil Ger!n unn do 
eons vnrdndeo. 

Los cueotion"\dos no 13u~11eron contcotnr con clarid'.1.d, ~ero t.u
"ieron ln :::nt,n! fic:i ide:i. d1J oren.ni ;."lr '..lna confrontación donde 
se debatiera rco~ecto al tr.1:1n y en lu que purticipnoen: au ti 
tular (~uicn ~<>cún clloo nfir1:1flb::t ln c:xit1tl"nci!1 de vcrdndes 
ribsolutru1), au 1:1!1.C.!ltro de Dc:-.:c".o, Gorardo, y su :::acstro de 
P3lcolot,(n. 
Desnfortun"ldnr.icnto, <llchn conf:-on~nci6n nunca oc llevó a cabo. 

Declnrnron entnr frn!\cn:-:ento r::olc!lton ;iorqua nhorn dUd:lbnn de 
lo que tradicionalmente les hnbínn cor.i.unicndo cor:io bueno y ve.t 
dado ro. 

- íleplicnron n qui.,nen nfir:iuron lo nnt.crlor, que :Ji crnn incnnn 
cea de pcnoar t>or aí ::i:im:>o y lo 1\le t¡,uorían era unn educnci6n 
que loe ::iodelnra :::ar,ün un \1n1co ,..i:;quel'!la de interpretación que 
ao fueran a ln Unión Jov1ó1.1cn. 

Expreonron que de nt:í en ndc:"lnto tendrí::in unn act.it.ud múo to
lorc.nto c'..l""tndo t.r·1taoen cor: ouo u::iic;on, novin, pnp:.'i.o y cernejnn 
ton .. 

PROGRAMA "CON'FílO!lTAC!Ofl", T.V. CAJIAL 11. 

kt\ nct.tvtdnd. 

Ln iden de orr:nnl:-nr unn con!"rontactón do p<:1no:imic!\t.oo sobra 
nlp:ú:-i tó¡>ico de lnt<?r6n -1ue air"i~r!l pnrn in•ritnr n personas 
da diotlntn rooturn, :.· el !'rr1cnoo de no hnberln podido renl!. 
~ur en el :nimno 01\lón de claac, nos condujo ri. npro.,'lchar ol 
pror,rn::in 11 Confr0"1tnc16n" de Canal 11 1'.V. 

En dicho pro¿::ra::in comlucido por el Lic. Guillermo Mendi:nHml 
se dn cndn JJC!"'.'.lrln un encuentro 1ntelec:t:.unl en ol que cuo.t,ro 
in,•itndos so retinen p:i.rn lnfercn:ibinr sus coinc'l.dercias "o
!'Oeicio:ien renrecto ,., ·1lgún. tern."l. 

- En cierta ocnui6n el r-rocrn"'.n trntó ryl tornn del tU!1or convu
~1: ¿definitivo o inconr1tclonnl o eventunl y condt.;ionnl? 

Ln primera posturn ootuvo renre~entar]q ror ol Lic. Joo4 Mn. 
Abnscnl, l'l ::• 1;unda, por el eocri tor Cnrloo Enrique T~bon
dn. 

El pri111oro so.st.'..Ovo -.,uo 01 arnor con·'tlcnl reprenent..'\ unn rol.'l 
ci6n ontrr? dos per::onno en la quo el cor.:pr·oratco ,.or el cui
dndo y la rno:ijorn de cun rocpoctivn.:J vidna guardn un cnrdcter 
eapirttunl que lo h:i.~e lndinoluble. 

- El negundo afir1:10 t;.ue ol a:nor con··u;,al l'eT>rcoento. unn rela
ción ~n~.ro dos "í'.:!rnonnf\ condicion'.l:ln J'Or ol fruto o benefi
cio '.¡•:e !luodri. roo..,ecf.tv'lr;.on'.e redilu'lrloo, :.•que on tanto A 
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ao tenoficio deo11paroce lo :nr.jor ea la dioolución del •t:lncu
lo. 

RP.eultadog. Alcunoo ciecbroo ••• 

Estuvieron de ncuerdo con Abnocnl. 

E.:ituvicron de acuerdo con Tat:ond11. 

Coincldioron en que el anor convugnl gunrd11 un cnrácter oori
ri tual que lo r.aco aobrcpon"'lr:ie n.nto cualqut er ndvorsida.d. 

Coincidieron en que el nr:cor con;'IU!:::Ll no reprcaentn sino un in
terca:bio de intercaco entro 1110 ?·~r~mnno, el cunl eo indispon 
sable 1:1.limcntar si se deoon mnnter.orlo vivo. 

- Hanifootnron que ln vloión do Abnncnl orn fnlon e infundada 
pues el espíritu no tiene ::'lir.r,.1nn rcnlidn.d. 

- f.lanireetaron qu& ln visión de Tnboadn crn ln do un o.11terinlio
tn sin c:icrópulos. 

Doolarnron que o. n:uc!ino pnrcjno con:,·uc:nleo que •1lvon en con
rlicto leo hnr!a buen efecto volver n nutrirse de eoe acnti
mlento en~irltunl que d~ trnocendoncin n la vidn humnnn. 

Declararon que n :iucr.no pnrcJns con::uc;<ll en que viven en ccn
fltcto len har!n buen efecto poner en clnro si nún oxioten ~2 
ne~icios pnrn nobns pnrtos quo hngnn posible ln relación o si 
ror el contr~rto lo indicado oorín diluirla. 

E;cprennron :iu tr! otozn de no l-:nbor :-odido renlizr.r en el nao 
ln confront.11ci6n pro',,•ectadn. 

VISITA A LA FERIA IllTERNACIOUAL DEL LIBRO Ell EL PALACIO DE 
MINERIA. 

L.:!. nctlvtd•u1. 

Ctertn oc1uiión ore>>:un•.nl:los nl grupo quiénes he.b!an 'J.Sistido n 
unn Ferla. Int.ernncionnl del Libro. 

Nincuno lo ~nb!a ~oc~o. 

lfnblnmoo un poco do en qui"! constst!n una Fcrtn corto con. lnvi
tnt'loo 11 q•.ie se ln visi tnrn. 

- Acord1t.:noo que miontrno ln Feria :lurarn quien quisiera. t-onría su 
"lni to, -: que trno ln fecrn O.e uu clnuourn intercfl.mblnr:Cnmoa 
r.ueotr'J.D ox~erlonolno al rou~ooto. 

Rn0ul•~doa. A!eunoa miembros ••• 

Vinitaron ln Fcrln (16 en total). 

Af' r:nnron que no conoc!nn el Pnlncio de filinor!n ll quo tn::irioco 
oc.b!>in que el ffl.Ooso ·•Cnh'lllito" había ido a parar frente ah!. 

Co~cnt"lron que ~<1.b!'l.n eldo nco:'lrnflc.rloa por nlcuno do sus J!ti.;láG 
o fa.mil1::1. .. e3 y que l""lb{a.n nrrovec'•ndo 11u vloita nl centro de 
ln ciud"l.d r1;1.rr.. ····nar n conocer Jn Cnt.oúrnl Mctropoli tnna.. 

- Declc.r"Iron :iue ':11.b!nn co . .,r>r1t.do nlt;ll!"OG lihros y cnrtclee de nd1 
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torinloc n3cionnlen y ex~ranjerns que pesnrínn en lno parodoe 
do euo cuartos. 

Rooonocieron no enber que en México ten!nn lu88r·ovontos de 2 
ea nnlurnloz11. 
Hanifeetnron que el "'llblico quC' l':nb!nn .. ioto en ese lugar te
nía un cinrto Aire 11 inteloctunloide". 
Hicieron notar que en realidad leíen poco porque no tenían la 
práctica y no onbínn r.ncorlo. 

DE LA EXPERIENCIA EN GENERAL. 

Rnq11l tn<loB. Algunos ciombroo ••• 

Advirtieron que eu conducta dentro do clnso habitualmente ern 
regulnda con bnso en el uso de reforzadores negativos y positi
vos como lo oofinln ol conductiemo o~ernnto. 
Reconocieron que les ora difícil oujetnroe n un orden y disci
plino. el no so lee prcetonnbn con dichos reforzo.cloros. 
Discutieron con Ruo profesores de Derecho, Sociolor!n y Problo
:nne dol l!otibre en el Mundo Actunl ol c:odo coco se orgnniznbn nu 
clase durante la asignatura do Psicología. 
Dec'Iararon que en cuanto a la relación con eua padrea y domdn 
fanilinres, eotnban haciendo el intento por no caer en t!~icns 
discusiones e 1r:út.ilea enfrentnr.iientos, sino do co:nunicnrse con 
ellos tenl~ndo ~n cuenta la dtforencia de pernrectivna, y coc
prendor a3{ sus accionen y motivos. 

- J>inni reataron que nhorn loían ln rrogrnr.inci6n nntes de ponerse a 
vor un proGra~n de T.V., y na! consideraban las opciones que se 
ofrecían. 

- Afircnron habar comenzado a leer el periódico. 

Arrovochnron los conocir::ientoa· participados sobre la innuoncin 
de lna formao, el color, el tnr.in~o y ln novedad en el proceso 
do la conducta hu!:mna, pnrn dieoñar carteles publicitarios que 
promoviesen ins presentaciones do la banda ouotcnl a la que per
tonP.c{an. 
Farticipnron en clnoo loo con~lictoo do gobierno fnr.iiliar y cm~ 
cionnloa que viv!nn en 0000 oo~entoo. 
Doclnrnron que por primera vez en su vida cataban siendo trntn
doo como peroonao y teniendo la oportunidad de aprender cosas 
que ten!an que ver con elloo. 
M~nifoatnron quo a rn!7. do nuestro curso ahorn sí ne rroocuPa
bnn por el copleo de cu tieopo libre. 
Reconocieron que con el alcohol, tnbac3 y· demás drogas sólo al
canzaban A destruir eu cuerpo y no rcsolv!nn on nnda loe. probla·, 
mas que n ello leo conducían. 
To:::iaron r.uen~ro curso coao una divertida y relnjzide. caa~·~lid~d. 
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To::caron nueat.ro curno coao u:in obra de convivencia hu:in>in de 
In que elloa eran loo artífices principnleo. 

Leyeron y comentaron libros que durante el curso ndlo oc oueo
rCan. 

Declararon r~bor co~en~ado n prnctfcnr ou soxunlld~d stn oontt
aiento de culpa, rroviniondo o~ c~bnrnzo y conoidernndo la sen
oJbilidad, ritmo y particulnridndon do su p~rojn nl aoaento de 
la. relación. 

Reconocieron que en la convivencin de nuo noviazgos ve!nn a ous 
parejas coco objetos que formaban parte de nurpropiedad Privada. 

Pidieron oe leo sui:;:lrJose!':I luc,'.lrl's n con.:icor o nctl,•id::i.den a 
renliznr para el aprovcc~n~icnto ee eu tiempo libre. 

Anumloron·con rosponr.nbllidnd nu 1o~ocho ~participar en ln o
leccJdn do l::i.o actividaden que r~nlJ~n~oo. 

- So r:o3trllron i~dtt'orenten: y abtlltcon frente a lnn votncioncu 
quo ~.tv.:!e.::ios y durante las ac1.ivtdnr!oa que rcnli~ábnrnoo. 

No cucplJeron con lon cocpromioou que se nuu~!nn. 

flccor.ocioron que on I·:~xtco ln tia\•or!a de Jao perDonno onr:endrn 
hijoD nin ~e:ier la r.:ñD ~!ni~n prop:ir~•c!ón rarn ello. 

flccou:!?ndaron ::i. nlcunon du .JUs f!l::iiliares la lect.ura del lit.ro 
"El Arte c!o Ser Padres" do Fi lzhueh Dodaon. 

Afir::11:1ron haber vuel tn a -;entir ol ;lacer de c.t>rc~dor. 

Re:i.li znron unn •.•'1.lot·:l.cidn do ::iu nctuuci6n y -.preudiz··jo con tal 
ocriednd, -;uc al pcd!rtielcn 1:1 nutoevalu:icidn la er.iit!nn con.:ii
dorando ror ti! :nfn::ios: r1nfatc>ncin, ·ci.;cpl1i::.i+,nto de t~,rP.na, par
ticipación, co;.'.!uc•.'.l. en general y asf1tilnci6n de nprcndizujoa. 

Afiri::nron qu11 durar.~.e nuootr~ curao no sintieron la nnoiednd y 
el to::ior hnbf tu.11.1·0 provocnt:lo:1 por la .ooberbi a cor:iún del ir.aon
tro, sir.o ¡:-or el con~rario t1!ln confia!lzn y 'J.lllistad muy poco C.Q. 
cunes. 

POR OTRA PARTE ••• 

El rodfaer.o del proern~n lor,rn::ioo funcionaDe co~o divcrr,idad 
de ~odoloo pnrn ol Pjrrc1clo ~o reflexión y ln confrontncldn 
de !n:1 idenn. 

Sólo un ::iie:nhro del c,ru¡•:i dojO rlo nsiotir a clnoo cuando n n:i
tnd de cur:10 -oin renrr.al6n !lir.~unn y concediendo ln n:1o nlla 
noln cocoler n~robntorin- ne dto In oncrtunfdnd dofinitivn de 
<iacerlo. 

- n ... ode eoe ::iC':i.i!r.to oc dejó :lo f''l:J'l.r li::t.n, ln cntrndn n clnoe 
1:er!i. 1 r.oul tndo '10 unn dectnidn ,er'l0nnl v 'lUtónor.:'I. El prorie
dlo •le ·;::fst,~nci'l. .'I partir de 'n'.O'l...:cn ft:c de J(I t.lUl:lnoo .. 

- Ln Dirección co.'lourd DÓlo en doo oc«t11C"'l".!O el desarrollo de 
nue::i~ro ,..·Jran~ !'l. l"rJi::ern, r.t.o::.ornl~ tel"londo todna li-.o condiclo
-:co nrf;'ll"i7.'l.1"a nC!CÓ 1.":!. ·'lt:~cr1?.'>•:ión p:.rn rr>'>li:..or <>l tl.f'rer.di
:?'l.je d~ un t1<1l to •!eadc pl'l'.P.for.~1n; y ltt oc¿,-un"'!n, cuando tampo-
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co permitió la proyección de la película "Naranja 
Mecánica" coco cottplemento al eotudio dol condici!!_ 
namionto clásico y operante. 

Los resultados del primor departame~to.1 aplicado 
a mitad de curso fueron loa siguientoo; 

36 alumnoo obtuvieron cnli ficnción do MB. 

13 a1umnos obtuvieron calificación do B. 

o aluo.nos obtuvieron cali fica.ción de s. 
_¡¡ alumnos obtuvieron calificación de ••• 
53 alumnos on total. 

Los tres alumnos que faltan del total de 56 que in
tegraba originalmente a nuestro erupo, son casos en 
que por problemas acodámicos, familiares o de oalÚd, 
dejaron de foro.ar parte de él. 
Cabo decir que ol examen fuo aplicado en cada grupo 
por un tisestro dietinto al que impartía le.- noignat!!. 

rn. 

El examen dopaTtamental aplicado a final de curso 
fue presentado por 18 alumnos. Los demás con base 
en las evaluaciones parciales do cada período logr~ 
ron la exención. La diferencia entre unos y otros 
radicó en el cumplimiento reopononblo a las acuer
dos tanto académicos coco extra-clase q~o hicimoo 
influ:rera de modo determinante en el ejercicio de 
nutoevnluación .. 
Do los que prAsentaron 81 examen final ...... 

6 obtuvieron co.11 fi cación do MB. 

7 obtuvieron calif1ca.c16n do B. 

4 obtuvieron calificación do s. 
1 obtuvo ca.lifico.ción de HA. 
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Se ha querido -dada la traocendoncia de su importancia- dejar 
aparte y para el finRl un oe~alamient~ quo ha nacido como producto 
do la reflexi6n a que ha motivado el valorar el acierto de los jui
cios que fueron estructurados por los alumnos- Desdo un principio hR 

mos sostenido el papel principal del educando en el proceoo de la 
propia antropogáneaio, lo hemos promovido y considera.moa que en alEJ! 
na medida lo hemos logrado, pero, os fundamental adve"rtir que dicho 
proceso perdería fondo si el ejercicio reaponaable del pensamiento y 
do la libertad no se orientasen hacia una b~squoda cabal y honesta 
do la verdad-

La relación educativa planteada por un educador que intenta 
promover en el educando el donarrollo do pensa:::iionto y autonomía, no 
ha de conducir hacia el apoyo a1 juicio oimple y ouporf!cial, sino 
al discernimiento entre lo que co verdad de lo que no lo es- Fullat 
expresa esta idea de modo clnríoimo en el oicuiente ptrrafo: 

·"Platón non lo cuenta por boca do Sócrates en el 11 Teeto" con 
estas palabras: "¿No 3abes quo soy hijo de la partera Fenáretc, y 
que me dedico al mismo arto que mi madre? ••• Pero mi trabajo ce máo 
dificil que el de las partcrnu porque las cujeroe no pueden parir 
más quo vcrda~oroa hijos, mientras quo mi mayor trabajo eo dietin
guir oi lo que han dado a luz mio interlocutores os vardadoro o no"; 
el buen educador do la 1 i bcrtad poseo el arte de pnrlonr que no con
eiute, sotpln Sócrates, en dejar hacer -que asf podría nacer lo 
erróneo- sino en un cotcju.r lo nacido con la posible verdad. rto con
oioto tampoco en llamar "vordu.d" n lo aceptado en cada sociedad, 1'a
bricnndo adaptados a ln misma; do ser as! ~octhovon, Nielzscho y Vnn 
Cogh hubieran sido suprimidos ya que fueron unos inadaptados noto
rios- Hay que ooltnrlo cuerda al diocente poro en el ámbito dolar~ 
friega "educador-educando" .. Tomáo do Aquino apuntaba hacia ente cuan 
do cocribía:: "ol maestro ne causa en el dinc!pulo luobre intelectual 
-••t sino que con su cnoeílanza auevo al diocfpulo para que áote, por 
la virtud de su propia inteligencia, :force conceptos intel1€'1bleo". 
Un educador cumple de modo oxcoloo su vocación de partora del alma 
cuando onoe~a a euo discípulos a "no-oabor"; es decir, a oaber que 
no ea.bon, a diocornir entro la ciencia y la nesciencia." (5) 

(5) FULLAT, ó_, op- cit., P- 223. 
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Do cote modo, se comprendo que sen prudente un ejercicio do die
cerni~lonto do lo verdadero y de lo faloo, de lo bueno y de lo zalo, 

por parte del educador en colaboraci6n con loa educnndoo, respecto a 

loa tópicos que so tratan en clase y a lao posturas que eootienen qui~ 
nes participan en el desarrollo del curso. Por conei¡:;uieu~o, cabo 1nd.!. 

car quo en tanto oo considera la verdad como la adecuación del intele2 
to a ln realidad, adneguntio rei .!!! intellectup, afirmaciones tale.a CB 
mo la de Cernrdo Lavenga do quo todo juicio roopecto n a.lgo os relati
vo (6) resulta errónea y, do la ciomn manera, tampoco es atinado pen

sar que quien reconociendo la presencia de la realidad, se nparecer!a 
como un dictador por expresar eu juicio como una afirmación no valida

da. por 111era oubjet1vidad sino por una conciencia honesta y objetiva de 
la realidad. El hecho ee que un juicio para ser verdadero exige carác
ter de objetividad o no co tal. Por otra parte, 7 del mismo modo, oe 
puede afirmar que exinto una norma objetivo de moralidad que hay que 
rcepotnr, pues, pnrn ello, tan eólo hay que conoidorar que toda acción 
y.conducta de loe componentee del Univeroo eetá orientado hacia un fin 
quo lo eo propio, por ejemplo, loo raíces de una planto hacia loo min2 
raleo y humedad que la nutren o el eootido de lo viei6n hncin las ondas 
de luz que conrigurnn los imágeneo, siendo buena ne! In conducta que 02 
gdn ou naturaleza oe encauce hacia el bien que lo corresponde. Sólo que 
en el ser humano, coto encauzamiento que en el orden de loo oentidoo ne 
da de modo invariable, en el orden de loe octoo propiamente humanoe, o 
sen aqu6lloe en loo que intervienen au voluntad e inteligencia y por e~ 

~e eu ejercicio de la libertad, exiote la posibilidad de que ee octde 
do zodo que no so corresponda al bien que ce propio. Si la inteligencia 
y la voluntad oon lno rncultadce que distinguen al eer humano, lo propi~ 
de éste ea tender en su conducta ~acia la consecución do la verdad y del 
bien que corr~eponden, subordinando, a cote orden, o loo ap~titos eenei
bleo. De eote modo, por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad no debe 
ceíliree el marco de una moral relativa (7), eino, primero, con base en 
la inteligencia diocernir cuál ea el bien que lo eo propio y conei~erar 

ae! loe cnracteroo sobre loo quo su pr!cticn ronulta Moro.l y, eogundo, 
con baoe on la voluntad, oou.eter eu carácter ~oncupiecible al ordenamion 

(6) Cfr., p. 136. 
(7) crr., p. o. lo dicho por la actriz en la p. 130. 
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to que descubre ~a razón. Por consiguiente, oi 1o propio del ejercicio 
de la sexualidad es la-procreación de seres hw:innos, habrá que oeRD.lnr 
el error de loe educandoo quienoo conoidorn.n el valor mora1 de su prác
tica odlo ooido a su subjetividad, y lo erróneo tnmbián del anticoncep... 
tivo en tanto que desde el mismo t6rmino ~e indica la oposición a la 
concepción, a1 bien na'tural .. 

Finalmente, cabe seHalnr que en este ejercicio de discernimiento 
de lo verdadero y do lo falso que el educador realiza con los educandos, 
so comprende que, dada la consideración de la naturaleza hu.mana como una 
entidad intesrada por cuerpo y espíritu -respecto a la confrontación D2 
hre el matrimonio que sostuvieron Taboada y Abaocal- (B), se distJnea c2 
mo la pootura acortada la del negundo en tanto que el carácter espiri
tual del que participa la relación matrimonial hnco que os trnocienda t2 
do limitnnte material y mire en su debido orden el intorca.mbio de hienoo 
materiales que do ali:dn modo vive la parojn. 
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CONCLUSIONES 

l. La educación ea el proceso por el que se forma un ser huma.no. 
Intervienen on ella -du modo necosnrio- loo caracteres biológicos de 
ésto, el entorno físico en que se ubique y la influencia oocial de 
las senernciones que le preceden, pero, además, dada la oportunidad, 
puede vivirse como una acción en la que loe factores máe importantes 
sean la intelisencia y la voluntad h1U:1anao, convirtiéndola de esta 
canera en un hacer presidido por la libertad en busca- del perfeccio
namiento de quien ee educa. 

2. El ejercicio de autonomía de la conducta cabe en l..a relación 
establecida entre educador y educando, pero, hay que tener cuidado 
de orientar eote ejercicio hacia unR prácticÓ. roaponoable y .un dis
cernimiento cnbnJ.. 

3. A lo largo d6 casi toda la historia do la humanidad, la-educ~ 
cidn ha oido practicada -en su mnyor parte-, como un proceso· por el 
q~e_se conduce al educando hacia la aplic3c16n subordinada de eoquo
::ms de conoci111iento y patroneo de conducta detert1inadoo por ¡O,- oa-··. 
tructura econdmico-pol!tica en turno. 

4. Dicha nplicacidn ha tenido eu expreoión tzán clara y .st"stcmdt.! 
ca en el átzbit.o do la vida oscolar. 

5. Y, ein embargo, asto mismo dmbit.o representa,_ para el-Pedago
eo de la posibilidad, un espacio oportuno donde plantear el. ejcrci_
cio do la educaci6n como un acto libre y creativo. ·La labor pedtlg.6& 
en que mira hacia el desarrollo de autonomía del educando, tiene en 
el mismo careo en que impera la práctica del hecho educativo, un es
pacio para ou ~ropio deoonvolvi~iento. 

6. Tanto en loo componentes t!oicos dol tradicional recinto ose~. 
lar -patio, salones, pupitres, pizarrones-, como en los ~ormalen 
-prinoipalcente, loe proGrnmaa de aeienatura-, se tienen -ce verdad
cor.dicioneo quo li1roitan y obotnculizan el proceso de creo.tivtdnd y, 
oln embnrso, son ellos mism~e loo rocurnoe y la oportunidad d~ que 
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puedo_ partir.la eXP?rienc1a de unn convivencia entre maestros y alu~ 
:ioa presidida· por_ el. respeto, la 'participacidn y la autonor:i!a de u
bos. 

7. Dicha· cx?eriencia eo mira también limitada por el componente 
hum-ano;- o· eea·, ·1oa 'propios alumnos quienes ya cargan en .s! con va_ 
rico nfioo de heteronom!n educativa y, los demás maestros y autorida

des ouyos modos de proceder -habitualmente y por desgracia- en poco 
favorecen loe fines de la posibilidad, y, no obstnnte, opoyándoso en 
lao inquietudes y en la circunstancia particular de vidn de los cdu
'candos, se puede plantear una concreta oportunidad para que, dotas, 
de modo n veces progresivo y a vecoo sdbito, se adviertan del papal 
principal que sdl.o a ellos correeponde en el prccoso do la propia an 
tropog6nosis. 

B. Por otra porto, considerando que el pedagogo de la posibili
dad no plantea In enseftonza ~ecánica do contenidoo,_sino, situacio
nes que promuevan la reestructurocidn personal del conocimiento con 
base en una invectigacidn quo parto de la curiooidad mio:a del edu
cando y de su doseo por aprender do loo hechos que a 61 intereenn, 
se tiene con que Ion actuales cedioe do co~unicnci6n ofrecen mil re
cursos que sirven coco oatiofactor a la disposición natural parn a
prender; de manera eop~cial, la televinidn -pese a todoo los canict~ 
reo porniciooos quo se lo pueden ooY.alor- oo una \'Ía por la que oo 
puedo trabar relación con peroonno, lugaroa y tiempos que enriquez
can la conciencia del educando respecto a la diversidad do pensnmion 
to y conducta que caracterizo a toda la hiotoria de la cultura huma
na. 

9. Aeimiamo, las exronicioneo, ferias, muoooe, teatros y dez:ats 
fonr.aa con quo eo partieipti dicha cultura, amplían enon:iemen_te el e!! 
pacio de una acción educativa que no se reduce a la recitaci6n vana 
de lecciones, sino al planteamiento de experiencias que ofrezcan al 
educando elcmentoo que le oirvan para dioeflar un modelo do cor.dur.ta 
personal pero que, ndemáo, tome en cuento el reoprto que implica la 
presencia del pr&jimo. 

10. A ente roe~ccto 1 teniendo en cuenta que len progrn~oo de asts 
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natura com~n.mente implican -oegdn la materia de que ae trate- el cona 
cimiento de 6pocae, coatumbree, poeturae de peneamiento, estilos de 
3rte e intarpretacionea científicas, una conrrontacidn dol alumno con 
dichos programas de modo que loe advierta como globalidadou compues
.taa por alternativas que entro e! mtsman oe oponen y complementan, ee 
la ~nica forma en que oe pueden aprovechar con miras a la oetructura
ci6n d~ eso modelo que reconozca y respete la divoroidad de ou ocme
janto, y, aplicado a la realidad; intente estar cada vez más próximo 
a la verdad. 

11. De enta manera, la posibilidad educativa ha de convertiros en 
el hecho diario de loe proceaos de formación humana porque cada d{a 
eo advierte mejor que -como bien oeílala De Oliveira Lima- "el hombre 
ea un ser en trdnoito, no ea una realidad conclu!da". 
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