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La p~~fog()$1a de Juan Jacobo Rousseau está determinada por el prin

cipio de q&~'Jl~iño":ho"esunadulto y por lo mismo no debe ser trata

do como tal. ;Antes ;~e\1 eg'ar' a ser adulto, e 1 niño ti ene que atrave

sar etapas y cada una de ellas exige una aproximación, un trato y una 

labor diferentes. 
Su planteamiento del problema educativo, su forma de entender -

los procesós de aprendizaje, el modo como encara la relación profesor 
alwnno, hacen de Rousseau un critico de lB educación de actualidad .. 

El sostiene que la ed4cación se logra a trav~s de la experiencia 

y de l~ acción; que lo que constituye al entendimiento humano entra 

primero a través de los sentidos; 1 a primera razón de 1 hombre es una 

razón sensitiva y de ese modo se va formando. 

El trabajo realizado.acerca de "La Concepción del Aprendizaje en 

el Enrilio de Juan Jacobo Rousseau", surgió de la necesidad de buscar 

en su obra educativa, principalmente en el Emilio o de la Educación, 

1 a trascendencia de su pensarni en to en 1 a pedagogfa contemporánea, aun 

que no únicamente es importante en esta área del conocimiento, ya que 

sus ideas han tenido influencia en la.s llamadas Ciencias Sociales. 

El objetivo general que me he propuesto alcanzar, es: exponer la 

concepción del aprendizaje en el Emilio de Rousseau; adem5s, entre -

los objetivos especHicos del· trabajo, está primeramente, situar a la 

obra y a 1 autor en 1 a pedagogfa contemporánea. Posteriormente, expo

ner las condiciones en que se da el aprendizaje segan Rousseau, y por 

último destacar la influencia de la obra en la pedagogia contem~oránea 
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especificamente en la tendenciaantiautoritarista con uno de sus expQ_ 

nentes: Alejandro Su thcrlánd Neil 1, creador de Summerhil 1. 
. . ·, ._ - .. . _-- ·.:-::.'\: -. -:·'.~ - _-.. 

Est.a tesin,a c()nsistejen _un trabajo introductorio de investigación 

bibliográfica, 2on_,.anÚt~\s; de:~gl.osamiento .de con~epfos para aproxi

mar una el/a 1 úaéÚin··~e'sufr~.f'1uetfci a en 1 a pedagogía; 
.·:.·.,,<.>· 

Por 'ello se revisó la. óbrá'Emil ió de Rousseau y otras pertinentes 

de 1 autor mencionado.; · .· .. · 

Se consultaron opjniones de tratadistas de la pedago9ía y se pla!!. 
. ··.- . 

tearon algunas tontlu~tonesacerca del grado de vigencia de la idea del 
- --- ~ ,'e"·:• - '-_:_._ 

autor respecto.~1 concepto de aprendizaje en el campo de la educación. 

En)o que se refiere al ~.prendizaje, se destaca su incidencia por 

las vías de la razón, el sentimiento y la experiencia. 

Rousseau dice que ''La educación es efecto de la naturaleza, de los 

hombres o de las cosas. La de la naturaleza es el desarrollo interno de 

nuestras facultades y nuestros órganos; 1 a de 1 os hombres es el uso que 

nos enseñan éstos a hacer de este desarrollo; y lo que nuestra experi~n 

cia propia nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión reci 

bimos, es la educación de las cosas".(1) 

Es decir, que influyen muchos factores para que se realice el pro

ceso educativo para la integral y positiva actuación y expansión de la 

personalidad del alumno. 

En la pedagogfa contemporánea y_en el Emilio se hace referencia 

a algunas aportaciones de éste a la primera y se concluye con una re-
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flexión respecto al trabajo escrito. 

El autor del Emilio se planteo problemas de su tiempo, que han si 

do motivo de análisis en siglos posteriores hasta la actualidad. 
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,.·-.;:., _-:" _,: 

I. La época en qtíe vivi6- Juan"Ja6obc>'RoUsseau,; 

El sfoid .. xv111 .;fi~~n~ Jn~~~tar~h~;,:sHca: .Já f~pt~ra de· 1as cos

tumbres ~edi,~v;{:~·_-:JH~~-t:~·~lli~n~'=;~;\P~~~o~i-h~baiü6~'~(ji ~{ ón; ~el i g i os a 
-'<);. ·:.·:·:~:· .. ··_ .. ;_ .. :,.~\·· .. -.. :·;\·: ... ··:<'.~··. ··. ".,_:~:\ _..·:·/f ~-'.<~-)~;( ;·:.~'.~}{> '/;~/\!:>"t~J~i?/·i~~~\::'~~~~~--~-:.~:~}~;;,:::;·~-~~-;-: .. : :-·::;'.<. ' 

de 1 il ·.vi da. Con•• el'surciinii en.to :,del: movimientó~l ibéral estiú visión se 
:· -º- - - - - -"-:'-" .'--~ .. =.-~ .: ~" .·.-· . .-.'7,:; ~~<''. _,.,d_:_.>:> .. :-, __ ·;,::o:;'. · •. ,\'.·''.' '.'. ,{,:¡/~. ;-~)'·.~ ._.,,.,:· .. ·'/-~ ... ' >\ "' 

transforma y da una inter~r~.t~c}:6r1~.é'stfüdtani~rff.mdt~mática del uni -
. ·:.::::::(;'.:'._:.·((" 

verso. '·· ,_:.--,. 

Los puritos;'.c:ntr~lei;· d~;es~a núeva filosofía son 1 a razón p el 

progreso y la ~áz .\La' ra:~ón estaba representada por el carácter in

fa 1 i ble de la ley natural: el progreso por la marcha del hombre ha--

cia el saber; la paz era una condición utópica debía eventualmente g~ 

rantizar el completo desarrollo de la cultura europea" (2) 

Rousseau fué uno de los ~ensadores mas sobresalientes del siglo 

mencionado, en el que dominabt1 la razón, sin embargo hizo valer la i!!l 

portancia del sentimiento por encima de la razón lo que se contrapone 

con la mentalidad de la época. 

El pensamiento del siglü de las luces manifestaba grandes cambios 

.en la actividad intelectual. Desde comienzos de la edad moderna se ma-

nifestaba una inquietud que se proyectaba hacia la filosofía y las 

ciencias; en todos los campos podia advertirse la decisión de deste-

rrar los prejuicios que sobrevivían a pesar del desarrollo alcanzado 

en esos momentos. A esa corriente se 1 e conoce con e 1 nombre de 1 a -

Ilustraci6n. El testimonio que ha dejado es una obra colectiva que in 
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ten ta sintehzal"~ los. r~~Ú} tad9s ~dqffi ri.dos: pof el espíritu moderno 
~~ ~ 

La Enciclopedia ideada por Dionfs,i~<Diclef~t. 
La ?ú61\~a,cii6~"cl~~·~s'tá ~5 f'6nsi<l~~íldl·2Ó~o uJí ~io~iei:1~iento de 

;;~~. :·~·\·' ' .-~~-~·. ,; -· . . ·.-/·::.~.-, ~~:~;~;: ~¿'..~;-:,. ,;,~.:::·.'\ :··~-,{~~-:"·.:;¿:.,.;: 

extrá~rdi"nada. i mp~rtanci a. Pues sú fnfl Üellci'a ryo fÚé .'ÍJni'camente pa 

ra Francia; de di fe rentes maneras i nfl uyerbn ~~ i'~si2 i ~eas de los Ei_!! 

ropeos. 

En su elaboración colaboraron muchos filósofos, entre ellos Juan 

Jacobo Rousseau y Jean Lerond d1 Alembert éste último comparte con 

el creador del Emilio y los dem&s enciclopedistas la concepción de la 

filosofía como medio de resolver cuestiones que afectan a otros hom-

bres. 

En este aspecto, el ginebrino es uno de los pensadores que mis 

hicieron por acercar la filosofía a la vida y por ello, que más afa

nosamente han buscado las vfas auc podian traducir de modo directo e 

inmediato la experiencia. 

La pedagogía de ésta época se va a caracterizar por reconocer en 

el niño una personalidad propia, que deberá desarrollarse en forma i,!l 

tegral. Concretamente la obra de Rousseau, destaca la importancia 

que tiene la naturaleza en el desarrollo del hombre, se opone a una 

idea racionalista del mundo y proclama una concepción originaria y n~ 

tural de la vida. El señala que para luchar contra el artificialismo 

es necesario provocar en el niño una interpretación y valoración de la 

existencia conforme a la naturaleza. 
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A Rousseau puede considerarsele como el precursor de las bases p~ 

ra nuevos enfoques en los programas de estudio, y abrió las puertas 

para dar una nueva educación . 'El nopretendió trazar un plan educa -

tivo aplicable a un tiempo, pueblo o a unjndividuo determinados, si-
' .. -- ,.-: 

no escribir un tratado teórico' d~ lo~ princ}pios generales de la edu-

cación. 

El Realismo como doctrina educativa del siglo XVII es el antece

dente más próximo de los postul~.dos roussonianos. Proclo.ma y exige la

demostración y conocimiento de las cosas, antes que el de las palabras, 

o por lo menos la muestra de las cosas al propio tiempo que el de las -

palabras. Con tal exigencia, los creadores de 1~ pedagogía realista -

condenaron por infecunda la enseñanza verbal y memorística, prometieron 

un método real que se tradujo en la funda~ión de una nueva didáctica 

esto es, de una moderna teoría de aprendizaje. Dicho niétodo asigna a la 

intuición directa de las cosas un papel preponderante en la enseñanza 

y, en contra de 1 a pedagogía de 1 es.fuerzo, se pronuncia en favor de 1 a 

simplificación y sencillez de los estudios. 

Con respecto al contenido de la enseñanza, la nueva didáctica o-

torga un gran valor a la lengua materna, enriquece los planes de 

estudios incorporando a éstos la enseñanza de las ciencias como mate-

rias independientes y hace hincapié en la importancia de la educación 

física. 
De esta suerte, la pedagogiu del realismo respondió a las exigen 
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profesionales de la vida europea. 

Gracias al movimiento realista surgió una enseñanza· diversifi-
,. < 

cada por cuanto a.clase de profesión, tan· característica del siglo 

XVIII. 
Los nuevos ideales educativos de clase y profesión cristalizaron 

en la fundación variados tipos de escuelas. Las más características 

de éstas son las creaciones pedagógicas de los oratorianos, la de los 

hermanos de las escuelas cristianas, las de Port- Royal y las del pie
tismo cuyas doctrinas y prácticas docentes son consideradas como las 

mayores realizaciones de esa época en Europa. 

La influencia de John Locke, filósofo inglés del siglo XVII (entre 

sus escritos figuran "Algunos pensamientos sobre Educación 11
) tuvo r~ 

sonancias en la teorí'a y práctica de su tiempo en el siglo XVII y más 

tarde, en la doctrina de Rousseau. A través de él en Pestalozzi; 

El paso de la época del realismo a la pedagogía del naturalista -

no es brusco; ocurre lentamente. Hay más: dominan a ambas ciertos ra2_ 

gos comunes. El siglo XVII se halla inmerso en el intelectualismo. 

También en el siglo XVIII se percibe la marcadu influl!11cia de una con 

cepción crítica y racionalista del mundo y de la vida, de una tendencia 

que todo lo quiere iluminar a la luz de la razón 

En el ámbito educativo Rousseau es el exponente más destacado con 

su obra pedag6gi ca El Enri l io. 

Condenó el fonnalismo y la artificialidad de el aprendizaje de su 

tiempo proponiendo en su lugar el aprendizaje como un desenvolvimiento. 
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Los ninos del,siglo~XVIII estaban so~etidos a una ruda disciplina 
'••. . •'• ,, 

y no se 1 es permitía vivir cómo, J oiq\.le eran. 

La educación supuesta ji s:oiit:riá de Emilio es una protesta de 

Rousseau contra los colegios y escuelas de su tiempo, los de los jesuj_ 

tas en particular, (en el Emilio no habla de ellos) donde él veía esos 

lugares como rutina del intelecto, y como instituciones para mantener 

el conformismo en los miembros de una ?OCiedad corrompida. 

Rousseau menciona en el Emilio: "No contemplo instituciones pdblj_ 

cas, esos risibles establecimientos que llaman colegios. Tampoco haré 

mención de la educación de mundo porque como ésta se propone dos fines 

contrarios, ninguno consigue, y sólo es buena para hacer dobles a los 

hombres, que con apariencia de referirlo siempre todo a los demás, na

da refieren que no sea a sí propios. Empero como estas muestras son g~ 

nerales para todo el mundo, a nadie engañan y son trabajo perdido'' (3) 

Algunas de las principales características de la educación en el -

siglo XVIII son: 
La iniciación de la educación nacional; de la educación del pueblo 

por el pueblo. 
El establecimiento de la educación universal, gratuita y obligato -

ria en el grado de la escuela primaria. 

La iniciación del laicismo en la enseñanza religiosa por la íns -

trucción moral y dvica. 

- La organización de la instrucción pdblica. 

La implantación de un sentido activo progresista en 1'1 vida. 



El reconocimiento de la' n~turaleza y de las leyes naturales en el 

universo y en la sociedad. 

Rousseau ejerció una influencia considerable.en el aspecto polítj_ 

coy cultural de su tiempo, para él "La educación:es alg~ abstracto que 

se concreta por la meditación del maestro y la.crítica a la educación 

lleva necesariamente aparejada la cr1tica a la educación de sus porta

dores: "la mayor parte de los razonamientos perdidos lo son más por -

culpa de los maestros que de los discípulos." (4) · 

Por el tipo de ideas educativas pertenecientes a esta época, los 

maestros imparten sus clases en un ambiente activo y de libertad, to

mando en cuenta el desarrollo natural del niño. 

La autoridad del n1aestro se sustitui'a por la autoridad de las co

sas y su percepción, se guiaban por la observación psicológica y se 

proclamaba que la enseñanza dcbia iniciarse en lo concreto y tangible 

para e'levarse poco a poco a las relaciones más genéricas. Afirmaban 

que las irnagenes producidas por la experiencia se graban y fijan más 

profundamente en la memoria y en el pensamiento de distintas ideas. 

En el Emilio, dice Rousseau; ''Si nada debe exigirse de los nifios 

por obediencia, se sigue que ninguna cosa agradable ni útil pueden a

prender, corno no conozcan pa 1 pab l emente e 1 provecho que 1 es acarrea; 

lsi no qué motivo les excitaría a aprenderlo? El arte de hablar y oír 

que hablo.n los ausentes; el de comunicarse desde lejos sin interme

dio de nuestros sentimientos, voluntades y deseos, es un arte en tor~ 
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mento de la infancia? El haberla violentado a que se aplique a él 

contra su voluntad y el usarle para .cosas que ella no entiende. No se 

cuida mucho un niño de perfeccionar el instrumento con que le atorme.!l 

tan; pero haced de modo que este mismo instrumento sirva para su di -

versión y en breve se aplicará a él, aun~ue sea contra vuestra volun

tad. 

Figuran que es muy importante el averiguar los mejores métodos de 

enseñar a leer, inventan cartones, barajas y convierten el aposento 

de un niño en una imprenta. Locke quiere que aprenda a leer con dados. 

lNo es una invención exquisita? iQué miseriai Hay un medio más cier

to que todos ésos y que siempre echan en olvido; el deseo de aprender. 

Infundid al niño este deseo, dejad los cartones y los dados, que todo 

método será bueno para él. 

El interés presente es el Onico móvil que conduce con certeza y 

va lejos." (5) 

De lo anterior se puede decir que todo aprendizaje general respo!!_ 

de al principio de la realidad, el conflicto entre ambos se manifiesta 

en el choque entre el deseo de saber y el de creer lo que deseamos; 

los deseos particulares ponen una trampa al individuo sacrifican el 

éxito real del comportamiento a la satisfacción inmediata del deseo. 

El aprendizaje no es un fin en si mismo, responde a 1¡¡ necesidad 

de hacer eficaz nuestra acción en el mundo y darle un sentido. El lo -

grarlo es una de lBs metas de todo hombre. Para alcanzarlo se deben 
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superar las 1 imitaciones·. de ·ra· naturaleiá~hllmaná, los Cleseos e inte;. 

reses. 
Locke propone que el niño aprenda a .l~er crin dados se menciono 

anteriormente. 

Rousseau cr'itica su método y piensa que es más importante no per. 

der de vista el deseo y el interés del niño por las cosas . 

La doctrina educativa de John Locke comprende tres vertientes, y 

consecuentemente tres fines: la educación física, la educación inte -

lectual y la educación moral; esto es· vigor físico, saber y virtud. 

En este aspecto él y Juan Jacobo Rousseau coinciden acerca de la 

éducación física, en que se desarrollen los niños al aire libre, en 

el regímen alimenticio sencillo y en no vestirlos muy abrigados. 

Por lo que se refiere a la educación intelectual Locke la pone 

a diferencia de Rousseau y otros pedagogos, en relación con la cultura 

de la voluntad del carácter moral. 

Un §entleman o un gentilhombre ha de proporcionar a s~ hijo bue

nas maneras e instrucción. El runto más difícil y esencial de la edu 

cación es la virtud; sólo en relación con ésta debe pensarse en la 

sabiduría o sea 11 1a. capacidad de un hombre para gobernar sus asuntos 

en este mundo prir un modo hábil e inteligente 11
, segOn Locke . 

Otro punto en coman entre ambos pensadores, está en que sus jove

nes nobles han de aprender las cosas Otiles como la geografía, histo

ria, aritmética y derecho civil; incluso el aprendizaje de un oficio 
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manual. Rousseau propone para Emilio el oficio de ebanista: 

"No quiercr que sethorclador, ni dorador, ni limpiabotas, como el 
- -·:- ---._-- -'.:'·:- ,,:--\': '-:~·:·.- ·--,.-

caballero Locke.;;No quiero que sea.• músico, ni comediante, ni compos.:L 

tor de;lib,l-oi:I' Me.nos estas profesiones y las demás que se les pare-
"-"': . 

. cen, siga .la que quiera, que no pretendo sujetarle en nada. " (6) 

Además Locke deseaba a un culto preceptor que fuera de la escue

la pública, es decir consideraba que de esa forma brindaría una mejor 

educación al alumno. El estaba a favor del aprendizaje, que fuera a

tractivo, para que más tarde la enseñanza fuera gradual y ordenada ade 

más de fundarse en el hábito y en el ejercicio. 

Para Rousseau, crear hábito era impedir que se formara alguno en 

su alumno. 

"El único hábito ~ue se debe dejar que tome el niño, es el de no 

contraer ninguno; no llevarle más en un brazo que en otro; no acostum 

brarle a presentar una mano más que otra, a servirse más de ella, a c2_ 

mer, a donnir y hacer tal o cual cosa a la. misma hora, a no poder es -

tar solo ni de día ni de noche. Preparad de antemano el reinado de su 

libertad y el uso de sus fuerzas, dejando el hábito natural a su cuer

po, y poniéndole en el estado de ser siempre dueno de sí propio , y 

hacer en todo su voluntad asi' que la tenga." (7) 

En el libro primero de el Emilio, Rousseau enuncia: "Quien se 

quiera formar idea de la pública educación, lea la República de Pla -

tón, que no es una obra de política como piensan los que sólo por 
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los títulos follan . de : los 1 ibros, sino el más excelente tratado 

de educación '5~ tlay~·e~crito;u•(B) 
En e1·'.~igl·o~~J~I ~1\Jio/deel Emilio se adentró en las ideas 

educativas de Platón cuando dijo que la República no era, como creían 

una teoría política, sino un tratado de educación al que juzgó excelen-

te. 
Para ambos pensadores el conocimiento es descubrimiento. Para C.Q. 

nocer es necesario recordar lo que se vivió, dice Platón. Se descu

brirá la esencia o la idea de los objetos. 

El ti.utor de Emilio reconoce en Platón 1 as acertadas ideas de és 

te respecto a educación. 11 Platón en la República que tan austera 

creen educa a los niños en fiestas, juegos, cánticos y pasatiempos; pa 

rece que todo lo tiene hecho, cuando los ha ensefiado a divertirse 

bien 11 (9) 

En su obra se plantea que la primera educación tiene por objeto 

desarrolltir la coordinación, se les ensefia a mujeres y varones cantos, 

juegos, música, didáctica y poesía. 

La misión del maestro consiste en estimular la autoactividad del 

discípulo. La autoactividad consiste en poner en movimiento el espír,! 

tu del educando a fin de que éste produzca por sí mismo el conocimien

to como auténtico fruto vital. 

La diferencia que hay -dice- entre el que tiene aptitud para -

una cosa y el que no la tiene, consiste en que el uno, con un ligero 
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estudio , lleva sus descubrimientos más allá de lo que se le enseña, 

mientras que el otro con mucha iÍplicaci6ny cuidado, no puede retener 

lo que ha aprendido. 

Es importante mencionar que hay que tener conciencia de las posi

bilidades y limitaciones del alumno para aprender y las del maestro P-ª. 

ra enseñar. En ese binomio la realidad es que no se puede aprender y 

enseñar todo. No obstante, es preciso intentarlo, pues siendo especiQ:· 

:lista hay que abrirse al saber universal. 

14 



II. El conceptohdiaprendizaje en el Emilio. 

,· , .. ' 

Aprénd¿r viene de la etimología latina 11 ad 11 y "prehendere11, que 
:· ... '::;,;" 

quiere deC:ih, a.trapar~ sorprenderse o apoderarse de. 

Estt~6{ p~rmite observar una de las cualidades delapren,dizaje 1 

la cual/~i i'br~renclerse. Es l.a posibi 1 i dad de abrí i;se a Jci~, que no sa-

bemos'(~'h~i'qué 'se oculta. · ;,. :;i;~~';;. " 

~()#~eAder~e es l ¡¡ capacidad de asombro /asJmbrarsé. i~~l i ca. ver 

siri prejuicio, sin cal ifi'car, 

El aprender es vtncular y por tanto impltca el comunicarse, i111pli 
I' 

ca un jugar con los conceptos, recrear l~ teorfa gozar con el saber. 

De esta. forma se puede tnterpretar la frase de Rousseau: "No se tra -

ta de ensenarle l¡¡s ctenctas sino de inspirarle la afición a ellas y 

darle métodos para ~ue las aprenda cuando se desenvuelva mejor su afi -

ción, 

He aquí el principio 'fundamental de toda buena educación." (10) 

Su alumno descubrirá e inventará con todo el goce que trae crear 

pues, basándose en el principio del descubrimiento propio, considera 

que se obtiene una apreciación más sagaz de lo que hace. Su concepción 

de aprendizaje a través del descubrimiento, incluye la participación 

activa del sujeto en la percepción de problemas. Lo aue se aprende no 

es impartido sino descubierto. 

El autor del Emilio expuso su programa educativo explícitamente 

como una utopía. Sus ideas y su anhelo de sacudirse de todo el lujo y 
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el lastre de la ctencia a ftn de volver a dar con eJ camino de las 

formas natura_] es Y' ,simp,lel d~_l acexist~nct1, :,Ha~/clad~ expresión deci-

siva al p~nsa~i~ntt·'µkb~~6~téo§,Ja;f~,ffab~t··.~~fr¿~;t{J·~ d~ la época mo-
,.,. ··< .. · - :·j~._:': ;~::r;~, ,··.;;:·:> :::;~~~ :</ , .... :·}'~i" ,,;¿f'.·:~~·0~·!'-:·.::it(::~ :r~·~":" 

derna. ,· :;,;, '\Y ,,0 ;, .:;;; :'% · .<> •• , .. ; '·<. ·• 

L~ crf tJé~i~~; l::~r~uf ~~f,d~[;;¡.~e ;~~·c~".·l ~ ~pe~~g'Ó~t~j• a '' pa rti r de 1 

niño, 1 a cr1t;cá <cie: la·:·:'cuTtJra formü1 adas por e i · escrt tor gt nebrt no , 
. . -~:: .. <: ·':.-· ,.-·. -_,,-- ··_ .. _-": -.. -.-... - ·: . - . ', 

vuelven· a surgtrccínsu·vigor origtnal . 

La exigencta fundamental de no educar directamente, la expresó 

en la educación negattva. En su ~ensamiento ésta es sinónimo de li -

bertad. Consts·te en que se debe respetar la naturaleza del niño, no 

se atenta contra la tnde~endencta de su pensamiento y el maestro se 

eclipsa ante el alumno. 

No le parecía que mandaran al niño y que lo molestaran con deman

das, obltgaciones o extgencias de aprendtzaje, puesto que d" esta for

ma se obstaculizada la expresión de su particularidad. 
' 

Actualmente, la educación negativa se encuentra transformada en 

sinónimo de educación activa o progresiva. 

El niño no es el mismo en todas las ed~des; sus facultades ere 

cen en fuerza como sus miembros; a ciertas fases de su desarrollo co -

rresponde la aparición de nuevas facultades; hay en su espíritu una 

marcha, un progreso. Es por esto que la educación debe ser progresi-

va. 
Por eso Rousseau aplica a Emilio una educación corporal hasta los 

dos años; la educación de los sentidos de los dos a los doce años; 
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la educación del ~sptri·~u de los doce a los ·ji~z y seis ciños.¡ la ed,l!_' 
·- ... ,,' ; ,_-_. ::- . ,- ' :--< . ~ 

cación;del ·corazón J~'Jr~~ió~~~de)los·cliez y séis a los .. veintiCinéo 
-:'·-···: -':::0 · .. · :~r -.~"' ··... _f~-·~," ~~o'.~'.-~'.~;~ ;-~ 

--. ' .. _--.;· ' ; -0;::.~",'.:,1:· . ·: .~. '.,_ .:· "'.:':._' - ---- . - - -- --- . ·" 

años . , '?J ,, ;: i.~~(;Z<~ •:y/;; · · 

. Jii~~·r~~,~~b~l~~~op~.~'"~n·~~l':EmÚio que ''es imposible enseñarles an

tes, ya'': qile~ n'tl~st~os'. V~;~dad~r~~ maestros son 1 a experiencia y el sen-

tfmientá•í.' 

Todo lo que se··- tntroduce en el pensamiento del hombre pasa por 

los sentidos y esto sirve de base a ·1a razón intelectual. 

"Nuestros primeros maestros son nuestros pi es, nuestras manos y 

nuestros ojos. 

Sustituir con ltbros a todo esto, no es enseñarnos a raciocinar, 
' ,. 

sino a valernos de la razón ajena, a creer mucho y no saber nunca na-

da. 11 (.lJ) 

El pedagogo de Ginebra aconseja ejercitar a los sentidos; esto no 

~uiere decir que ílntcamente se les use~ stno aprender a juzgar y a 

senttr bfen ~or ellos, 

11 

Como entre todos los sentidos la vista es aquel cuyos juicios 
,, 

menos pueden separarse del alma; para aprender a ver es necesario co~ 

parar mucho tiempo la vista con el tacto, a fin de acostumbrar el pri 

mero de estos dos sentidos a que nos de cuenta fiel de las formas de 

las distancias¡ sin el tacto y sin el movimiento progresivo, los ojos 

más 1 inces del mundo no pudieran darnos idea alguna de la extensión." 
(12) 

El hombre tiene ltmi'tadones, un sujeto no puede saberlo todo . 
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No consultemos 

los hechos. El ntfio que lee 
,, ' 

instruye, aprende palabras, 

Haced que vuestro alumno atienda a los fenómenos de la naturaleza 

y en breve le haréis curioso; pero si querfiis dar pábulo a su curio-
" 1 

sidad, no os dets prisa a satisfacerla. 

Proporctonadle las cuestiones a su capacidad y dejad que él las 

resuelva." (13) 

Es decir, que aprenda el alumno activamente teniendo y viviendo 

experiencias~ asT a~render§ con interfis. Esto es preferible a que ha -

ga algo contra su libertad y voluntad. Su máxima fundamental es "el 

hombre verdaderamente 1 ibre sólo quiere lo que puede y hace lo que le 

convtene." 

El autor de 1 Emilio afirmaba: "Nacemos aptos para aprender, p~ 

ro sin saber nada ni conocer nada. Ni siquiera la conciencia de la -

existencia propia tiene el alma, encadenada en imperfectos y no bien 

formados órganos." (14) 



De esto se puede decir ~stgutendo a Rousse~u~ 9ue aprender es 

de.sarro llar las ca ¡~aci da des con que estamos dotados desde e 1 nacimi e!! 

to y;que están en interacción con el ·medio amffünte del sujeto . 

. ~oJs~~·~u-~e encbntrd eón que su alumno se desinteresó por el 
-: - _::<·:._..-, ;'.-:._:>··=._~·;_'·:'' ,·:":·/. ~-'·>--.-. ' .~-' _, 

saber de~la escuela; sin emba.rgo, se tomó en cuenta el interés del a-

lunmo pSrel conocimiento. Para educarlo se necesita conocer básica-
11 

mente su naturaleza 1 y si la educación que se da a los niAos es ina-
.. 

decuada, se debe en gran parte a la i'gnorancia de sus características 

y· necestdades. Rousseau nos dice que una equivocación en la educa -

cidn se refiere al significado e intencionalidad del aprendizaje . 

El adulto se engaíla cuando pretende que el niAo preste atención 

a consideraciones para él indiferentes: el interés por lo que los ma

yores anhelan no es el mismo que esta en el deseo del niAo. 
I· . 

'' Respetad la infancia, y no os defs prisa a juzgarla ni para 
1 

bien ni' para mal, Dejad que se anuncien, se prueben y se confirmen 
• 1 

la,rgo tiempo las 
. ,. 

exce~ctones, antes que para ellas adopteís métodos 
' particulares Dejad ~ue obre la naturaleza, antes de meteros a obrar 

' en su lugar, no sea que impidáis la eficacia de sus operaciones. De -
I' 

cfs lo que vale el tiempo, y no le queréis perder, y no echaís de ver 
1. 

que mas se prerde uslndole mal que no empleándole, que uno que no lo 

est8 nada." (15) 

Rousseau sostiene que la educación es a través de la experiencia 

y de la acción; que lo que entra en el entendimiento humano viene a 
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través de los sentidos, y la priiítera :y;a-ió.n éCdel hÓrnbr~ es una razón -

sensitiva, de este modo se va formando: .... ;r 
······" Al~.~; nci pio . de la·· vidá',~.que, sifn:inadÚva~ i.f i~aginaci ón. y 1 a 

memoria;' s61 o est~ atento el~ ni~¿::.-~ 1¡);};~~; htc~?-irnp;~esión en sus sen ti 
\f.;~:.,.· ,,~:;;,:' .. ; .• _;;_:_:,, 

dós ¡ y como estas sensaciones \~?n ·Jos'.·effm,er-os matéri a 1 es de sus cono 
: - ll \ _'· .. -.: ,. /\;._:·.=-.,,1-:1=· ·---~~.~-)- ---:-- ___ ,: 

ctmtentos, presentárselas en orden. co·nveniente, es disponer su memoria 

ague un di'a exhiba .en el mism~()~<leri a su entendimiento; pero como 
p• 

sólo a.ttende a sus sensaciónes, .basta primero con mostrarle con dis 

tinción la conexión de estas mismas sensaciones con los objetos que 

las ca.usan, 

Qui·ere el ni'fio tocarlo todo, manejarlo todo, no nos opongamos a 

esta inquietud, que a ella ha de deber el mas indispensable aprendiz~ 

je; por ella aprende a sentir el calor, el frio, la dureza, la blandu-

ra, el peso, la ligereza de los cuerpos; a juzgar de su tamaño, su 

figura y todas las cualidades sensibles, mirando, palpando, escuchan -

do, especial mente cornpa rancio 1 a vista con el tacto y val u ando con los 

ojos la sensación que en sus dedos se excita." (16) 

Cuando se dice que el aprendizaje es natural es generalmente en 

tres sentidos: el primero se refiere a la espontaneidad, no es necesa

rio inducirlo a que lo haga, y se considera que esta actividad espont! 

nea y buena; al menos el niRo no ha sido corrompido por los adultos o 

por el medio. 

En un segundo sentido, se considera que el aprendizaje es natural: 

se lo ve opuesto a las artificialidades de la convención social, des -
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de una perspectiva que ensalza la sencilla vida campestre como la más 

saludab.le para el hombre. Para e~ta concepción, el vestir a los niños 

como si'f~e~a~maniquiés dista bastante de ser "natural". 

Ef t~~c~f ~entido se desprende de lo que se entiende por .natura -
. 

leia: ~e:.faf~'e cOmo la esencia de algo; Implica la existencia de una 

pe:fe~ciówf~~m~l hacia ,~ que tiende en sude~ar~ollo.\ e: ;. 
< L~ 28~cepción de naturaleza según RowlseaG, ~sLla/clcl destinó que 

reina'.sob~~- el hombre. 
- . ·,v.:;. - ' 

Todo.lo que vi ene e~~ b"~eg~·~·:E;.'i;~ :[~ E 
T_ambién considera a la naturaleza éomo la slÍma-.~~d~ii<todos:los 'im-

<"'·o-·--,-:,=.:~ o!'¡"éo _-,---- =-o',¡- :.'.=';"-::';...- -_-; --· 

puestos y disposiciones existentes én el homb~e, j: ~n ~ú-fi~ ~{que le 
-:--_ ,: ··.· 

llevan estas condiciones individuales . Ese fin ·Se ~·icinz{en uri desE_ 

rrollo graduado. Los diversos intervalos de este desarrollo están d_g_ 

terminados por importantes modificaciones del organismo corporal y 

espiritual, y cada periódo de la educación tiene su propia plenitud , 

su propio fin. 

Emilio recorre con su maestro el ambiente local y adquiere así, 

por intuición inmediata, sus conocimientos geográficos y de ciencias 
'' naturales. Por tanto, aprende intuitivamente, él mismo confecciona 

sus. !n~pas, estudia las leyes físicas en sencillos aparatos construidos 

por el mismo i vi sita 1 os ta 11 eres de .1 os artesanos y aprende e 1 ofi -

cio de carpintero. Emilio aprende por la autoactividad, empleando 

sus fuerzas, educándose para el tr'abajo a fin de que pueda adquirir la 

ciencia por sf mismo. 

l\prcnd"icndo mediante el clcscubrin1iento lo hace aprodar de manern 
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lo que aprende no. es impartí dd; si no -c1eicu6JÚt¿ aittavél de Ta .expe 

·_ :' ' :'/ (_';'_;~? }/ :,~ ?ii, -~~ 
la tradi ci Óll. y ~el 'fo_Y'~alis~¿; ~K~a~fcie~arró -

'if;J,')! , .. · .. __ .. 
llar el espíritu de investigaci6n''en el niño; 

\bsÚutci~5-·hf· Al alumno· inmaginario de 
·_'.'; 

Rousseau, no se.le·'da~ 

chos. El aprendizaje debe ser obtenido por las impresio~es'.de los••se_!l 

tidos, Ja enseñanza objetiva y yendo de lo conocido a lo desconocido y 

de lo concreto a lo abstracto. 

La __ educación progresista, en su relación con el individuo, su éD. 

fasis o su i'nterés en léi. educación por medio de la impresión· de los 

sentidos, en la afeCtividad y el desarrollo físico, está siguiendo al

gunas de las sugestiones del. autor del Emilio. 

El .dice: "Biistame con que sepa hallar el para qué sirve en todo 

cuanto haga y el por qué en todo cuanto crea; porque no es mi objeto 

darle ciencia, sino enseñarle a que la adquiera cuando la necesite, ha 

cer que la aprecie exactamente en lo que ·vale, y que ame la verdad so 

bre todas las cosas." (17) 

Emilio uprende siguiendo su curiosidad hacia donde lo lleva, agr~ 

gand6 a su modelo mental de la realidad lo que el necesita y para lo 

cual ruede encontrar el sitio adecuado, rechazándo lo que no necesita y 

adoptando habilidades para hacerlo; pues ~l~~prendizaje es una activi -

dad por la cual conocerá al mundo y a .sf mismo; 

Es una actividad purodójica: consiste ~l mismo tiempo en hacer y 
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someter. Sus rendimientos van desde la mera conciencia de hacer algo, 

hasta Ja comprepsión y capacidad para explicar. 
,. ' -, · .. 

En Ú Emilio el autor señala que el procedimiento natural y más 

seguro d~ aprender y educar es el que consiste en apoyarse en los in

tereses··. del niño. El interés presente es el gran móvil, el único que 

conduce .con seguridad y lejos para aprender, afir,mó; y agr~gó qu~. el 

deseo es un medio para lograrlo. 
: :< . 

_Emilio aprende por .la observación y porel dis_éerrifrn,f~nt(), pues_ 
~ -:-.- ·-, ·~ '.; ". :... e': ~--''•~-·_:__ 

se bo.sa :en .ambos para . conoce.r. -·~·.'"~'t.\L-.°cf!'"' .se/.'~····· 

También aboga por una i,nter:ac~jón~ de l~Í·t~;¿t~~es}~~mbii vos e i nt~ 
1ectua1es del educando. ~.·Auriquf pla¡jteá'e_1 ~r)y:effclfzaje, a medida que 

se presenta la ocasión; en 9rad6s o etapas para •. que se adquiera debi-

damente. . -

Pues en cada .etapa de Ja vida, el pensamiento, er sentimiento y la 

experiencia obran conjuntamente. El proceso por el cual se. añade un 

nuevo medio de comportarse al propio carácter, es el proceso de apren

dizaje. 

Recomienda que en el aprendizaje se vayan relacionando las diver

sas representaciones que activamente surgen en la conciencia ya que el 

mejor medio de aprender es hacer; lo que se aprende con mayor solidez 

es lo que de alguna manera se logra por sf mismo. 

Cuando Rousseau recomienda una educación natural, se refiere a 

una educación aue tenga en la naturaleza su verdadera y ünica maestra. 

''Volver a la naturaleza significa liberar al hombre de todo arti-
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ficialismo fdevolverlo a la simplic"idad y sinceridad de las activi -

dades que, fo constituyen esencialmente: no un regreso, sino más bien 

el verdadero p~ogreso que pueda efectuar." (18) 

El ~roceso"de la educación natural recomendada por Rousseau, lle 

va a unáco~cepción autoformativa de la fUnción educadora. 

~ar~ €1 nat.uraleza es espontaneidad, la frescura y lél integri -
:."··· .',' . 

dad de todas fos fuerzas humanas, no es el estado primitivo y salva -
"'.~':'. '~ 

je de la hÚ1nárli dad. 
EÍ tipo de éducaciÓn fÓrrnll}~do y~ descrito por RoUsseau es e 1 11 a 

mado educcición nafúraí · C:ón ;el d~b 1 e si gni fi cado que. condena l él. corruJ:!_ 
"-'::-'-

ción y artificiosidad de la vida civil,.y por otro lado de la educa 

ción conforme al proceso de lo naturaleza del espíritu en su espontá

neo y autónomo formarse. 

"En la base de la naturaleza se halléln dos sentimientos, que en 

cierto modo se compensan: el amor propio y la compasión. 

La propia razón es un aspecto de conciencia; tiene el oficio de 

dirigir los impulsos, los sentimientos del amor propio (ego'ísmo) y del 

amor al prójimo ( altruísmo )". {19) 

En suma: la esencia e ideal de la educación conforme a la natu-

raleza es el desarrol1o armonioso del amor a sí mismo y del amor al 

prójimo; la vida en y por· una libertad iluminada con la razón, que al 

propio tiempo provea &l hombre de una verdadera felicidad. 

"Así que he cerrado todos mis libros. Uno solo hay abierto a los 

ojos de todos, que es el de l~ n2turaleza; y en este grande y sublime 
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libro .aprendo a servir a• su divlno·autor. · 

Ningunotiene ·dis~Jlpa i{ n~Jl~ lee,. porqüe habla una lengpa in~ 
tel.igible'· p~~a to~~~.i~~(2a') ·. '. < 

Pilra er ped~go'go'cie Ginebra el fin al que ti ende l~~edÜ~ación'. na 
. ':-·;;:~~,-, .?'i_ '. .·.·'.~i/·~.·-.: 

tural del z.inciTvid'Uci;'es'•'.fopreparación para la vida. ·· · 

L~ r~la~·fa~·f~Jd; la ra~ón. man ti ene con el sen~i~1~nf~ :l~~··dii Jüan 

Jacobo.RolJ~si;uSLa C:onciencia para amar el bien, la·,:·~i{6~ ;~;~r~cono-
cerlof~ ·1J\1be~tad para elegirlo. 't. ':f'' "1'· \'.~~ ·-· 

E(ideal del sensible Juan Jacobo no es otro-qué'.'.ei.':'ae7 fórniar' 

una ·nie~~~c=J;.~cifocfnadora. El contraste es, por otra par'te~inás~a;~rente ·•· · 
que real ,<ja §ue psi col ó9i camente no es excepcional . 

-·· . -· 

El abuso de afectividad y el abuso de razonamiento van a menudo 
_, ____ --

de la máno. 
El pedagogo de Ginebra permaneció fiel al propósito de la Il us -

tración: reformar al hombre refonnando su conciencia, pero a diferen

cia de los pensadores del siglo de las ll1ces no cree que sean las lu

ces de la razón las que permitirán llevar a cabo esa reforma. 

Hay algo que tiene primacía sobre l¡i razón: el sentimiento. Y 
- ----

así loexpresará a lo largo de toda su vida. 

· Dice que la educación debe cuidar y estimular en el chico la bú2._ 

queda autónoma. Debe plantear problemas y dejar que el alumno los re

suelva por sí 111is1110. que el alumno no sepa nada porque nosotros se lo 

hayamos dicho, sino porque lo comprenda por si mismo; que no aprenda 

la ciencia sino que la invente. 
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"Emi 1 i o se honra con hacerse hombre ysuje tarse a 1 yugo de 1 a 

razón naciente; ya formado su cuerpo necesita los mismos movimientos, 

empieza. a pararse por s'l mismo; mientras que, füedio desenvuelto su 

esp,ritu, procura recíprocamente tomar su vuelo •. De suerte que 18 e

dad de 18 razón para unos es la edad de la licencia , y para otros 

es la edad del raciocinio. " (21) 

Rousseau afirmaba que sentiF ~s i~di 5:gJtY&1é~ente anteri ar a 1 a 
·~ ·:..;·.'. :'"~-~~ ·- ·~>~~-. -

razón, que le llevará a .admitir ola verciad;~f:,' ;;'.;i .: ;·e 
. . .,. ... e".·;'· 

Ante la ··.filoso fía. de .Ja· razón tju~·iofr~jf n jps ,pensadores i 1 us-

· trados, Rousseau; propugnará por. una fJlo~of1~: detientimtento. 

La filosofía podrá seguir cumpÍierydo su ~ás al~a misió~ :n su sj_ 

glo, pero a condición de que translade su centro de gravedad de la ra 

zón al sentimiento, 

Y a ello tenderá la filosofíci de Rousseau. El comparte con los 

enciclopedistas la concepción de la filosofía vinculada a la existen

cia concreta, como instrumento crítico del presente y no corno mera -

concepción para resolver cuestiones que afectan al hombre; trató de 

que no fuera meramente especulativa, apartada de la vida, que sacri

ficara lo concreto a lo abstracto. 

El iluminismo había reconocido los límites de la razón; sin em -

bargo va más lejos sosteniendo que la naturaleza humana es instinto, 

sentimiento impulso y espontaneidad. El insti.nto natural vale más 

que la razón. Escribe al comenzar el Emi1 io, "Todo sale perfecto de 
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manos del autor de la naturaleza, enlas. dil homllr~toclo,degenera.11 

El mal proviene del exterior; En el desarrolJo·'espontáne¿ del 

niño 

cree 

nan son los sentidos. 

hará sjn~r:iejgo,.de"sufLi ~",~11;~1 ·~uy<Lalgún daño. Pues. dbter)dfá ese C.Qc 

nocimiento mediilhte la le~t'u~~. Así juzgará con imparcialidad a sus 

semejantes, ·'' .. ;~. • · · 

El autor. del Emilio tiene por ob,ieto que su alumno tenga experie!!_ 

cias sin consecuencias desastrosas. Dice que su alumno aprenderá una 

ciencia la más importante todavía, que es la aplicación de esta doctri 

na a los usos de la vida. 

Cuando empieza a hablar, se inicia lo que Rousseau llama el se-

gundo escalón de la vida; es cuando el llanto disminuye, empiez;:i a u-

tilizar palabras para comunicarse y expresar sus dolores. 

En esa edad Ernil io no ha de crecer sin experimentar el dolor, ne 

cesita saber p¡¡decer y es lo primero que dr::be aprender. 

Pero el sentimiento de dolor se acompaíla de un deseo de suprimir-

lo y toda idea de placer se une al deseo de disfrutarlo. 

Los p¡¡dres y los hijos se h0i.lan somethlos a una dependencia re-
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cíproca : los primeros dependen de sus pr~O:~J~ac]ones p'orJ_cis ni ñas 

y éstos son dependientes de sus padres po(su f1aque"za,,·;~e1~s exige 

lo que no les pide la naturaleza. 
~ .. _, .. ;.: : .-... ··- ·-:~~-~--: 

,.:; - >: '·" >;:;·,_· •. ·: - ·, 
~- ·:·--,t·::_._ ,-.-

,r -,;,-

Rousseau está plenamente c.onvencido M ~ue lasclecciones' 
'"" 

a los hombres se deben dar por medio de ejemplos no <l~\r~:Zones 

Piensa que nada aprenden en .. los libros de cuanf~ T;s"~"Ue~( .eh-

señar la experiencia . 

. . Indiscutiblemente se adquieren nociones mucho n1ás'claras''y segu~ 

ras de .las cosas que aprende uno por s} jisn;9 tj~_e,{~s ·~u~·fae saben 

por la enseñanza de otro. 

El adquirir conocimientos es.aprender a ver, a experimentar el 

mí.mdó de manera desconocida en otra forma y de ta 1 manera, que se to

me conciencia de la experiencia como 2190 significativo, de lo que se 

ha logrado. 

Si la educaci6n acertada consiste en saber fortalecer la imnagi

nación creadora, del juicio, del pensamiento, de las aptitudes de 

comunicaci6n, etcétera, de maneras que son peculiares a ella, el pr.Q_ 

blema consiste en saber como lograrlo. En la primera infancia, y va

rios años después el juego es una de las formas más importantes de e2!_ 

pandir la inmaginaci6n y darle rienda suelta. El juego es lo que con-

centra nuestra muerte, cuando niños en las cosas por s; mismas. En 

el caso de los niños pequeños, es 111uy difícil saber cuánto necesitan 

aprender para ser imaginativos en lo que respecta a las cosas con las 

que están famil iurizados, y por otra parte, cuánto se benefician gr_9 
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cias a la exposición de ideas que quedan totalmente fuera de su v; .. 

vencia nonnal. · Este problema quizá- surge en lo que se refiere a sus 

libros, tanto en los .de texto utilizados en clase, co~o en c~anto a 

los que leen por placer. 

Uno delos j~~gd~ eáucativos que .se tltiliza'muc~o actüalmeniee~ 
~- ' ;;;·~.- ,:. ~~- ;·. _-;: 

el juego de~'.la''investigación; motivarlo .á ;dés~ubrir,(~os·a~{p'or!:~1 ~mis;. 

mo. 
;"•: -~ \ . _-_- ·. :.y,<: -~· .'.;:}\ _,,::.~'·'.~-

. ~- ~{ ' . ·: -: ' . ~-
- . '·". -~,- ::.- - .. , ' ~-~~: :=.::> :· ,~ 

Lo que~no ~e ~ebe olvidar en torno al ··aprndiza.J~ hÍ~di~ni'i el jiJ.§_ 

go es la distinción entre juego y realidad, ; ' '< ,·.·.· 

Ya que e·1 ser libre es el que ha safaido:cfes~mba,~diarse de 1 as · 

ataduras que 1 e impiden moverse y actuax.iazonablemente. 
_' --· :_.·--- ... -·:. .-

Ciertos niños entienden la libertad en el orden y la actividad, 

estos términos lejos de ser inc.bmpriti6\es;est~n 'particularmente he

chos para entenderse, 

El orden es la regla o reglas básicas que deben seguirse, éste 

es una forma de libertad y la actividad es su sustancia: que el niño 

elige para conocer, buscar, descubrir o encontrar. El precio de esto 

no reside solamente en su finalidad sino también en el ejercicio de 

las facultades que se ponen en práctica. 

No es fácil saber hasta que punto es necesario ir delante del 

niño, y es probable que ese punto no sea el mismo para todos. 

Por ejemplo: el juego y la fantasfa no impiden que el uno como 

la otra tengan indudablemente una función; si no sirven para la ad 

quisición de conocimientos; pues no dejan de ser Otiles para la ada~ 

tación progresiva¡¡ una re.::lidad que r:a se pr;escnta como a la r::c:Jida 
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del nifío: El respeto por las necesidades creativ<1s y constructtv¡¡s 

de él no d~be ha~eY'~Ól\1idar qúe estas necesidades se precisan en el 

curso. de u~é~v~,~'~dt6n ~nJa que intervienen otros factores afecti -
.~_c,,·.-o :.-r.:~· 

vos. M~ne3ar'.ia/l'i drta~ como instrumento pedagógico no es tan fácil 

como p6d~';: ~;e~rse, requtere un trabajo considerable pues se requiQ_ 
- . 

. re que elalumnote.riga disposición y sea apto para responder en el m.Q_ 

mento-~portúno. Para él esa libertad activa es a veces una difí'cil 

disciplina pues-si ha sido s_ometido en otr<1 parte a una dirección de 

tipo·autóritário. 

El nino pequeno no titubea casi en sus elecciones porque no si

gue aan más c-iue su ímpul so natura 1 s tn preocuparse demasiado por 1 o 

que piense el adulto, y para cuando cre-z.ca se le debe resguardar ese 

derecho de elegir y tomar iniciativas. 

Ahora bien ya que la libertad es un medio educativo donde se 

pueden hacer experiencias pues en cualquier medio son diferentes y 

sirven para cultivar las posibilidades infantiles para hacer solo co

sas que hasta el presente nadie hab1a osado confiarle y con ello se 

le estimulan a que tome iniciativas y enriquesca el desarrollo de su 

persona 1 i dad. 

"Mantened al niño en la sola dependencia de las cosas, y en los 

progresos de su educación seguiréis el orden de la naturaleza. Nun

ca presentéis a sus livianas voluntariedades obstáculos que no sean 

físicos, ni castigos que no procedan de sus mismas acciones; sin 
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prohibirle qué tiagá daño' basta con est.orbár.sel o. 
_. ,,...., 

En vez. de los ?receptos de. la ley, no. debe seguir: más que las 

lecciones de la experiencia o de la impotencia, Nada otorgueís a 

sus deseos porqueJo pida, sinoporqu~io necesite¡ ni que sepa cuan

do obrapor él' que cosa es obedi~nda ni cJando por él obran, qué 

cosa es irnperjo, Reconozca;. igualmente su libertad en sus acciones 

quejas vuestras. Suplfd la .fUerza que le falta, justamente cuando 

fue;e ~ecesari~)~raque no imperioso; y aspire, recibien 

do vuestrds ~~~yfci~~ hechds con·c;erto género de desdén' a que 
. ' 

llegue el tiempo que pueda no necesitarlos y tenga la norma de ser-: 

virse a sfpropio.11 (22) 

En este punto se expresa claramente su educación negativa, esa 

educación aparentemente paradójica, tan atenta a no hacer nada, a de 

jar crecer al niño naturalmente; tan cuidadosa en esperar, puru in~ 

truirle, que sus facultades crecientes reclamen por sí mismas los co 

nacimientos propios. 

Rousseau dice que la educación negativa es la condición o mé-

todo de la educación respetuosa de la libertad del niRo. 

Se puede afirmar que Rousseau es el padre de la idea de la ins 

trucción públicu oraanizada por el Estado, aunque 110 haya formulado 

esta idea de una manera expresa ni en el Emilio ni en el Contrato So 

cial, Rousseau se fundaba en una noción de la realidad y de ideal de 

la personalidad humana. Es de él de quien se toman directamente la 

idea de lo que hoy se llama enseHanza laica o neutra. 
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La i ristrúcci óri:p!l~1i€a debe respetar la libertad de las opi nio

nes, esta .i déa h~ ;;do de Juan·Jacobo ROusseau. La educación negati

va deja crece:r il· rfü~~0a~~r~J.rner.~e¡jcon' 1.~ su,fi~jen~§ }acf~rí~ia P2. 
ra instruirle re;'•,:•T . "·''' ·:'\ .... , 1• ,, '"' ;f./;. ·. 

• . .:..:p •. ..,~·<?';· . .s;;~t:r ·.e··· ,c·;,r,·<: ... ,·:.. ,. • .. ,:,· ...... . 

. El es p1%i, t~~q ~~ .. i;~¡n'.~J~~}thi~~~~ª:f;~~ry~~~;,~~~,~~J~.~~{~sJfi;d~~l i sta . , 
Rousseau se · pre~~~pa,;'p()J qye:; i:¡u '.~J u111n.o /é!Pr~nda 11:J o';verdadéramente ne-

cesario y· úti'l para vi'Vir;f 

"E111ilio es ·1abori~so, :te111pl~do, entero, ani111oso. No ·inflamada 

su imaginación nunca le abulta los peligros, pocos son los males que 

siente y sabe padecer con calma, porque no ha aprendido a entrar en 

contienda con el destino, En cuanto a la muerte, todav,a no está 

muy cierto de lo que sea; pero acostumbrado a sujetarse sin resistir 

a la ley de la necesidad, cuando fuere necesario morir, morirá sin 

bregar ni sollozar; que es todo cuanto permite la naturaleza en este 

instante abominado de todos. Vivir libre y suavemente encadenado .: 

con las cosas humanas, es el niejor modo de aprender a morir." (23) 

Debe aprender a hacer frente al mundo como individuo, a encon -

trar su seguridad no en una asociación simbiótica sino en su capacj_ 

dad para captar el mundo cientifico, emocional y est~tico. 

''!lay por tanto, una elección c¡ue hacer en las cosas c¡ue deben 

enseñarse y el tiempo que conviene aprender'las. Entre los conocimien 

tos que podemos adquirir, unos son falsos, otros inútiles y otros 

sirven para ensoberbecer al que los posee. El corto número de los 

que realmente contribuyen a nuestro bienestar, es el único que mere -
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ce las investigaciones de un sabio y por con~i9utente de un nino que 

queremos que lo sea, no se trata de saberlo todo sino lo que es real 

mente Otil." (24) 

"Contemplad sobre todo que cabeza le vamos formando. En cuanto 

vea en cuanto h.aga, 10 querrá conocer todo y s·aber la raz(ln de ello¡ 

de un instrumento en otro stempre querrl subtr al prtmerQ¡ nada adnn 

mitirá por suposición¡ se negada a apr,ender lo que requi'rtese un ·co 

nacimiento antertor que ne tuvtese, 11 (25} . ' 

El alumno ademls de obtener conoci:mientos debe valoNr al hombre 
I' 

y a la naturaleza en sus dtferentes manifesta.ctones 1 con el objeto 

de que se comprometa r res~onsabtltce, 
Puede afirm¡i,rse en general que el intelecto y· el sentimiento e~. 

tln siempre reuni'dos ¡ ya que la razlln y el <J,fecto no son facultades 
,. 

tndependientes, stempre se unen en los hechos. 
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Ill. Emilio y 111 pedag.<Jgía contemporánea: Inflllencia del E"milio de 

Rousseaú en Summerhill d~ N~i H. 
,_· -,, __ : .:.': .'-. ./"·",-..... __ :c .. __ ._·· .. :··-·:;'·;-~ 

Juan Jacobo·:5~JJse~u c~e6Ua~teorí a de 1 a educaci 6n, que des

pues de dos siglos reaparece en la versi6n de Alejandro Sutherland 

Neill en el libro: Summerhtll. 

El pedagogo de Gi'nebra fué el creador del Emilio hace más de 

·dos stglos, así Neill en el presente si:glo, lo es de Summerhill. 

Las tendencfas y corrtentes pedagógicas actuales retoman del 

Emilio la concepción paidocéntrica del autoaprendizaje. 

Entre ellas, está el autor inglés mencionado, 

Desde el siglo XVIII estan antecedi6ndole los postulados de 

Rousseau proponiendo en el Emilio que impere la libertad, él desea 

que al niílo se le permi.ta desarrollarse de acuerdo a sus propias c~. 

pacidades e intereses. 

La escuela de Neill surgió en Inglaterra en 1921 1 como una al

ternativa contraria al ststema educativo autoritario y represivo. 

Summerhill singifi'ca la"Colina del Veranou, estuvo en Nev1haven 

Inglaterra. Su creador considera que su escuela fué parte de un de

safi6 general a las instituciones educativas. Se funda en el princ.i_ 

pio de libertad del niílo, éste reconoce como Onico lTmite el respeto 

por los derechos de los demás, 

Algunos educadores han sido influenciados por la obra de Neill; 

Destacan Paul Goodman y Erich fronnn entre otros. 
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' ... · ..... 
la creación de escÜelas· norteamericanas, "aunque n.o segufan fielmen., 

te sus principios pues impartían religión oblfgatoria. 

Summerhill implica una ruptura con los medios de socialización 

como la familia y la escuela. Reconoce Netll que las estructuras 

de dominio y sumisión , además de interiorizarse, son reforzadas 

por la soctedad a trav~s de los agentes de soctaltzación mencionado~ 

y son impuestas para el fuenctonamiento del orden social. 

Sumrnerhill pertenece a la tendencia pedagógica del antiautorit~ 

rismo. Su objetivo es descartar las relaciones represivas y jerár

quicas en las que está presente el binomio dominación-sumisión . 

. También intenta equilibrar la contradicción que la sociedad ca

pitalista suscita a trav~s del sistema económico ~ue marca una orien 

tación individualista, y lo sustituye por la comunidad y los grupos. 

La escuela de Neill se presenta como un intento revolucionario. 
Busca un hombre más completo, lo cual se manifiesta en la estruc -

turación que le da a la escuela a partir del reconocimiento del deseo 

del niiio y del planteamiento de la educación en la libertad y auton.Q_ 

mia. El objetivo b~stco de Neill está en erradicar el malestar que 

le llega al niño de la sociedad, lo cual se logrará cuando se reco

nozcan los deseos y se tenga como premisa la libeirtad, ésta no sólo 

como medio educativo, sino como condición necesaria para la forma-

dón del niño. 
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Tanto l~eill como Rousseau tienen el firme cónvencimiento de que 

la verdadera problématica de la educaci?n hay que estudiarla partien 

do del niño y las relaciones que 7s.tablece con los demás. 

Pensaban que el crecimie,nto,d~l niño no podría darse totalmente 

al margen de los adultos, pues necesita de ellos para obtener su re

conoci mi en to. 

Este deseo de reconocimiento implica demandas de libertad. 

El autor de Summerhtl 1 retoma de Rousseau, en su experiencia p~ 

dagógica , las ideas en lo que se refiere a que el nino crezca al 

margen de toda represión y desarrolle todas sus capacidades y en do.!!_ 

de su propia naturaleza sea la que indique las normas. 

Summerhill es una alternativa de cambio frente a la sociedad no 

civa con instituciones que atan al hombre y ejercen influencias ex

ternas portadoras de vicios y errores como son la familia, la reli

gión etcétera, su propósito es aislar al niño de esos elementos p~ 

ra ~u desenvolvimiento y garantizar un desarrollo sano. 

La libertad en la educación no es total o absoluta. El hombre 

tiene conciencia de ella en la medida en que reconozca sus posibil! 

dades y limitaciones y lo demuestre en sus obras. 
" 

Para Rousseau la naturaleza humana es buena, Al analizarla,de~ 

taca que el hombre se desenvuelve espontáneamente, desarrolla sus c~ 

pacidades y avanza hacia niveles más elevados, estos se desvían por 
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la influencia noci.va. de l!I s.ocieda.d, E.l lllediQ yi;ci.adQ es el que en~ 
'i''., • 

ferma al hombre; pero si éste se encuentra en. condtctones propi.cias 

y se rige por sus pro pi as facultades inn~tas como 1 os impulsos de la 

naturaleza, tendrá un desarrollo sano, postttvo sin obstáculos que 

se lo impidan. 

Rousseau percibTa como esclavo al hombre desde su nacimiento -

hasta su muerte ; cre1a que mtentras dura la vida humana, éste se en_ 

cuentra encadenado a las instituciones. "Las instituciones socfales 

buenas son las que mejor saben borrar l¡i naturaleza dei hombre, pri.

varle de su existencia absoluta, dándole una relativa, y transladan~ 

do el yo, la personalidad, a la comDn unidad¡ por una manera que ca~ 

da particular ya no se crea uno, sino parte de la. unidad, y sol amen ... 

te en el todo sea sensible.'' (26). 

Neill al igual que Rousseau, analiza el desarrollo del indiyi·-~ 

duo en su contexto social, postula la posibilidad de una sociedad no 

represiva. 

Nei 11, de acuerdo con Rousseau 1 perctbe a Surnmerhil l corno 1 a ca~ 

muni dad que permite el creciniiento en 1 ibertad 1 respetando y atendten. 

do a la tndi vi dua li'dad y· en donde el aprendizaje se da pop autoges ~· 

ti6n; o sea, se suprinie l~ coerción, Hay libertad y no se imponen los 

deseos del maestro. E~te respet~ la personalidad del educando, 

Neill, al igual que Juan Jacobo Rousseau, piensa que el nifto 
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posee una serie de capacidades en potencia que se desarrollan es

pontáneamente sin necesidad de, ejercer ningOn tipo de presión ex

terna. Summerhil1.aparece asi como ese medio en el cual el niño 

crece en libertad, en su propia actividad, la que determina su ca

pacidad de adaptadón y que le permite hacer frente a la serie de 

exigencias del medto social. 

En el Emilio Rousseau pregunta "lSabeis cQal es el medio más 

seguro de hacer miserable a vuestro hijo? Acostumbrarle a conseguir_ 

lo todo, porque como crecen sin cesar sus deseos con la facilidad 

de satisfacerlos, tarde o temprano os precisará 111 impotencia mal 

que os pese, a veni'r a una negativa; y no estando acostumbrado, é~ 

ta le causará mas tormento que la priv11ción de lo mismo que desea." 
(27} 

En Summerhill, Neill afirma que la verdadera problemática de 

la educación hay que estudiarla partiendo del niño, sus padres y 

maestros. Ahí el niño es dejado libre para que desarrolle su acti

vidad, no se le somete ni se le sugiere algo para provocar su inte

rés, para conducirlo a adquirir conocimientos. Su desarrollo es-

pontáneo es el que le permitirá adaptarse al medio y satisfacer sus 

propias necesidades. 

Summerhill como escuelti, no se centr6 en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, En lo que se refiere a la función del mae~ 

tro coincide con Rousseau en que éste no puede ni debe ocupar el 

lugar de autoridad, de poseedor del saber. 
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.-, ,~'.~·:_:'.::':.:.t:. ~.:::~'..'.. ·.::;·' ,. 

·rara· los c:lds, i'aéf.unt{6rfcdél-11litest·r¡j· ~eside~é'ri dar~ércfeconocf;. 
miento .que el alumnÓ mere[e,J·~ec~nochi:ó;c¿nio •. ~indi"vi;~uo.);c~n ~us ca-

ra'":~:'::::,::::: ;:::::'.,•:~~¡f~~~~~~i;~:t~!J~1~~ n(ñ", 
·,.:,, .. : ·::·u{:L: :.: .. ,.~· .. ~,.:~1":-·.'..~-

marcan un camoi o definittvo /pue's 'fhip}fc¡·:·~1:.'rec~nocimfento del ju! 

go de deseos entre ambas partes:: 

La articulación de Summerhill con el Emilio puede aborda,rse de~ 

de diversos Sngulos, entre ellos podrta ser a parttr de los postulados 

educativos que Neill plantea; por ejemplo, en cuanto a la libertad o 

creatividad. 
Ambos son contrarios a que se mo'ldee al niño desde el momento en 

que nace de acuerdo a los deseos y expectattva.s de padres y maestros. 

Neill afirmél que Summerhill es el lugar donde se busca lo libre 
que puede ser un individuo . El principio esencial de su pedagogía. 

es lo que e·1 llama educar al niño en autonomía. Esto surge a partir 

de que percibfci la función de los padres como condicionadora de la 

vida de los pequeños. Veía en ellos el medio por el cual el niño ad-

quiere lo negativo que hay en su entorno. El pretendió que el niño 
aprendiera a ser libre en su interior. 

Rousseau, en las primeras p&ginas del Emilip, menciona que el 

hombre todo lo transtorna, pues no le place lo formado por la natura~ 

leza, pretende moldearlo desde que estaba en la cuna. 

Neill supone que es natural que los niños quieran aprender. La 

propia conducta de los niños preescolares apoya esta opinión. Si, 
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conforme crecen 't se desarrollan dejan de buscar nuevos conocimientos 

y tratan de escapar de los. requerimientos escolares, este cambio de 

conducta obedece a los procedimientos erróneos de la educación formal. 

Algunos niños de Sumnerhtll pasaron ociosos muchas semanas pues te-

nfan la idea de que el aprendiz~je es desagradable. 

"La función del nifio es vivir su propia vtda, no la que sus im

pacientes padres desean para ªl, ni la que esta de acuerdo con el 

propósito del educador que cree qué es lo que mtis le conviene, 

"Cuanto m&s inmedtato a su natural condictón se ha quedado el 

hombre, menor es la diferencia de que sus facultades y deseos, y por 

consiguiente estti menos dtstante de ser feliz. Nunca es menos mise~ 

rable que cuando ~arece ~rtvado de todo, porque no se cifra la mis~ 

ria en la pri·vacNln de las cosas, si.no en la ca.rencia que se tiene ' 

de ellas." (28) 

Una de las tdeas rectoras de Alejandro S, Netll era, que educar 

a los ni.ñas en libertad es lo conven iente, pues toman conciencia de 

sf mismos, porque la li'bertad permite que se haga consciente lo in

consciente. 

En su escuela los miembros de ella se esforzaron por hallar lo 

libre por medio de la voluntad, querer ser libre implica tener vol un 

tad de ser'lo. 

Ahora bien: desde su punto de vista, la libertad en la educación 

o mejor dicho el aprendizaje de la libertad, consiste en respetar la 
11 

personalidad. Si la educación nueva es ltberal, no lo es en la medí-
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da en que deje 1fl htño hacer tódo 1 o que"qUi~era, más bien en 1 a medi

da en que tiene en cuenta la·naturaleza y las necesidades del nino. 

Es libre el que tiene la posibilidad de permanecer conforme con

sigo mismo y de desenvolverse segDn las leyes de su desarrollo. 

Pero el niHo que consigue todo lo que desea y que jamás choca 

contra una prohibición, puede estar perfectamente desamparado, pues 

nota que a pesar de todo le falta algo esencial, tiene todo lo que 
., 

quiere o cree que quiere, pero no tiene todo lo que precisamente nec~ 

sita; sus deseos son satisfechos pero no sus necesidades, debe utili

zar sus potencialidades para tom~r conciencia de sus posibilidades y 

de su medio. Tambiªn debe 1L1char y no triunfar siempre sin combate. 

La verdadera libertad en el a~rendtzaje en la educación consiste 
' ' 

en favorecer el desarrollo armonioso del niño, porque si únicamente 
I' 

se le dan pequenos ~laceres, no hay libertad aut@ntica ni sentimiento 

de tenerla. 

La siguiente cita ejempl i'fica que no solamente existe lo placen-

tero 
1 . 

en la educact~ni PLejos de poner esmero en precaver que Emilio 
r 

se haga mal, senttrTa mucho oue no se lo hiciera nunca~ y creciera 

sin experimentar el clolor. Padecer es lo pri'mero que debe aprender 

y lo que mas necesi'tara saber." (29) 
1 Cuando se pretende eltmtnar el senttdo de la realidad aplicando 

mal la ltbcrtad, esta se vuelve coactiva, pues se desequilibra un sis 

tema pedagógico li'bera l. 

Todo el liberalismo pedagógico consiste en levantar las coaccio-
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nes que entorpecen el des~rrqllo r el e~erctcto de las facult~de~ del 

niño, .sin dejarlo por ello a la deri-va. El liberalismo pedagógico co~ 

siste en una disctpltna tnterna qu~ le ~ermtte gobernarse a si mismo. 

El debe comprender que la libertad como medio pedagó9ico es aquí una 

libertad en la acción y más ?recisamente aún, libertad para elegir sus 

actividades.. Pues cua.ndo opta espontáneamente por su tarea, es el mo

mento en que ésta correspondía a su curiosidad y a sus necesidades in

teriores. Busca lo que necesita para crear e investigar. 

Para que la libertad tenga valor es necesario que sea una respue~ 

ta al mundo exterior y no un goce puramente personal. 

Para ser libre se debe ser fuerte y coherente, sin sentirse mole~ 

to, mándandose a sí mismo e incorporándose a la sociedad con sus inte

reses personales y los de ella. 

Neill y Juan Jacobo Rousseau subrayan que el respeto entre los in 

dividuos debe ser recíproco, esto es libertad. 

Para Neil l el maestro no emplea la fuerza contra el niño no tie

ne por qué meterse en las cosas de un adulto ni visceversa. 

Piensa Rousseau que la libertad consistirá en elegir mediante la 

razón y el realizar en armonía con las leyes cósmicas, los actos más 

propios para conservar nuestro ser y aquellos que también nos dicte 

nuestra piedad por nuestros semejantes. Agrega que la libertad civil 

no es mas que la escuela en la que el hombre aprende a practicar la 11 

bertad mora·1, es decir; "La libertad moral es la única que hace al ho!!! 

bre verdaderamente dueño de si mismo ya que el i:mpulso exclusivo del ~ 

petito es la esclavitud y la obediencia a la ley que uno se ha dado es 
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lé.\ l iberté\d, 11 (_301 

La. libertad gue aceptamos ;es) a que ha~e a.l h9mbre consciente de 
sus pos i bili da des y de sus li·ílij'.tad~nes ;·~'pára, qu'e ·5e.,di rt.;la a las me.,. 

-,,~,., ·:_·~?· : . .,,'D'.~"· 1:¡->--<;.;~j;~;::}k<··, ,,~;;;~i :>·<'"' 

tas fi'jadas. . · .,. /~ .. ?. ·"•' .,e;;: '.'._;,:,,, _,,/~ ... ··.·.·.•.·,: <'' ··: , .. , .. -. . ,_ ;, __ ;:;'-~·<<: .. ;:· '· 

El Emilio refleja Clafam~~tl!{l~~-t;~'áeW~·i~5' r~~ov~doras de el 
_-·-·:< 

pensador Ginebrino. 

En su concepto de aprendizaje, el hombre, el alumno, se sorpren-

de, se admira y siente placer ante el descubrimiento, que busca y de-~ 

sea mediante la libertad en la vida misma; en el Emilio se señala la 

importancia de que el niño deba desarrollarse desde lo interior, pos

tula la curiosidad y la utilidad•como principios fundamentales del a

prendizaje, además establece como caracterfstica básica de un buen 

maestro la actitud comprensiva para con el alumno. 

Rousseau nos dice que al hombre se le debe ensenar a amar a los 

hombres, aún a aquellos que los desestiman; gue no pertenezca a ning,!! 

na clase para gue este a gusto en todas. "Delante de él hablad con 

ternura del género humano, con lástima a veces, más nunca con despre

cio. Hombre no deshonres al hombre." (31) 

Sin duda alguna es determinante la influencia del autor del Emi-

lio en el campo educativo, su pensamiento se manifiesta en pedagogos 

contemporáneos como Alejandro S. Neill. Quien retoma el principio 

roussoniano de que la educación debe ser la obra del mismo niño y 

que la tarea fundamental del maestro es la de real izar la liberación 

del educando y de quitar los obstáculos. El lo enfatizó hace más de 

dos siglos al sostener que el que educa lo echa todo a perder:cuando 
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dir.i~e e,l educ¡\ndo 1 pues. s.u verda,dero papel es. el de colocar al alu!.IJ. 

no en condi:ctones de que sus pasiones las ordene la naturaleza misma. 

Hace más de desdentes afias apareció su obra educativa el Emilio; 

ªste stgue ~igente con su llamado a la naturaleza, con su exigencia 

del res~eto ~orla ~ersonaltdad'de los ninos una de sus ideas es que 

lo es~ontáneo es su~ertor a lo prefabricado. 

Rousseau dejó como legado que el aprender no es anicamente asun

to de memoria 1 si.no que supone la percepción de las funciones intelec 
1 1 

tuales, valorativas, motrices y sentimentales del hombre. Una de las 

caracter1sticas del aprendi-zaje es un crecimiento, comprensión y asi

mtlactón de nuevas experiencias, que requieren tiempo, pues en cada 

etapa de la vtda, el pensamiento, el sentimiento y la experiencia o

bran conjuntamente. 

Lí'neas a tras se mencionaron a Paul Goodman y a Eri ch Fromm. El 

primero es un pedagogo contemporáneo neoyorquino, el llr. Goodman está 

de acuerdo con Rousseau y Neill en las opiniones de ellos respecto a 

que en cada sociedad, la educact~n debe persuadir a aprender a apren

der, o más audazmente, a los ni'ños no se les debe enseñar, sino per 

mitir descubrtr. Debe animárseles a adivinar a tener ideas, en lugar 

de ver si saben las respuestas torrectas del exámen. Según el crite

rio de ªl, la educación debe ser el principal medio de aprendizaje¡ y 

el propósi'to de la pedqgogía elemental debe ser el de alimentar el 

crecimiento libre del nifio, ya que tanto l~ presión de la comunid<1d, 

como la de la familia, son excesivas como para que el niño las sopor. 
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te. 

Por otro lado, el Dr. Erich Fromm opina que Alejandro s. NP.ill 

tuvo una acertada tdea en sus princtpios de educaci6n para la vida, 

pues su ststema tendió a transformar al hombre. Fromm lo considera 

bi6filo, pues en la obra de NP.tll se reflejd su atracción por la vi" 

da, por cualquier forma de crecimiento los miembros de la comunidad 

Sunrnerhill examinaron las cosas para buscar el por qué del ciesarro~" 

llo. AsT replantearon lo que Rousseau escribió en.el Emtlto: "for"· 

mar a un hombre acorde con la. ·vida, con los hombres y con la natura" 

leza •• " 
La fuerza del hombre reside en su capacidad de conocer lo que es 

rea'I para transformar esa realidad de acuerdo con sus necesidades. 

Mientras mayor sea su conocimiento, mayor ser~ su fuerza, Pero sin ª" 

busar de ella, pues quien tiene una reacción de abuso de la misma es 

alguien que no se interesa por la vida. 

Vi vi en do aprendemos, experimentamos 'lo que debemos sobre nuestras 

percepciones, sensaciones y sentimientos. El aprendizaje es por tanto 

un instrumento de entendimiento entre el individuo y su mundo. 

El deseo de aprender en la libertad consiste sencillamente en u

tilizar las potencialidades, las habilidades; es decir las capacida-" 

des del alumno gui&ndolo teniendo confianza en la libertad de lamen

te y en la nobleza de su corazón, ya que ambos abren caminos, cono-

cen medios y encuentran fines, conducidos por la naturaleza, la razón 

y el sentimiento. 

El alumno en las distintas fases de desarrollo adquiere capaci-
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dades para aprender¡ es dec~r, .en lQs diferentes niveles de edi\d 1 sus 

variaciones dependen desde · ll•ego de li\ madurez y des¡¡rrollo, En rea .. 

lidad se debe recordar que la capacidad de aprender y enseñar es una 

disposición de ambñs partes, una disposición para poder y querer ·a-

prender por medio de la bOsqueda, de la investigación o del juego en 

las ideas y en la acción, 

Todo esto sobrevive guiado por ese impulso, por ese deseo humano 

de afrontar lo desconocido y cambiar, con base en ello el destino; 

pues el juego mismo de la vida ~igue siendo un inconmensurable enigma. 

Educándose Emilio en la libertad, a diferencia de otros, en vez 

de obrar Dnicamente por jugar o alimentarse en sus ocupaciones y en 

sus diversiones ha aprendido a pensar. "No empieza el hombre con fa

cilidad a pensar; pero asf que empieza, ya no cesa. Quien ha pensado 

pensará siempre, y ejercitado una vez el entendimiento en la refle-

xión, ya no puede permanecer en sosiego." (32) 

Emilio aprenderá una ciencia muy twportante: la aplicación de lo 

que conozca a los usos de la vida~ 

"Hay ªpocas en la vida humana cuyo destino es que no las olvid~ 

mos nunca, De esta especie es para Emilio la instrucción de que ha-

blo, que debe influir en lo restante de su vida. Procuremos por tanto 

grabñrla en su memoria, de suerte que nunca lo. olvide, Uno de los e-

rrores de nuestro stglo es emplear la razón sobrado desnuda, como si 

los hombres fuesen meros espfritus. Descuidando la lengua de los sig

nos que hablan a la inmaginación, hemos perdido el más enªrgico de 
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los i~¡~~~~~ esccfébti l~'.ünpresidn del~. palañr~. Y.mejor hablan C\l 

corazón los ojos:. que los otdos. 11 (33) 

Los sentimt~ntos· /lo. ra~dn son los que mueven, o motivan para 

la adquisición continua de conoctmientos y expertenctas; inquietando 
' 

al alumno haci& l~ creatividad, hada el descubrimiento, y la clara 

vtstón del descubrtmiento dart! una inquietud por conocer al homb_re 

que por si' mismo se fi'je su meta. 

Netll concuerda con Rousseau, llamando a lo mencionado anterior

mente autorregul v.c1ón o 1 ibertad, Ptensa Nei 11 que 1 a madurez para 

enfrentarse a las dfftcultades de. la vida; es decir se convierte en 

un ser equilibrado, L~ persona autorregulada actaa y aprende porque 

desea aprender de l~ vida misma; y en el la se educa, T0do lo que se 

aprende debE' estar li'gado a la realidad, realtda.d de lo que se es y 

debe ser, para alcanzar una finalidad o meta, Pues siempre habra al• 

go nuevo que aprender. Al inicio de la vida comienzan las necesida

des del hombre, él mediante el aprendizaje adquiere 1 as herramientas 

para alcanzar su propia autoeducactón. 

En la educación o más especificamente en el aprendizaje, no es 

Onicamente importante el desarrollo de la razón. Deben ser a la vez 

1 a razón y e 1 sent imi en to 1 os que estén i nteractu<1ndo. 

Las experiencias son la captoción de lo que se siente,· de lo que 

se ve , de lo que se oye, es decir¡ que tienen fotima relación para 

el desarrollo del tndividuo. 
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El a.prendtza.je esta estrechamente ligado al conocimiento, pues 

el prtmero origina al segundo¡ las propiedades de !ste Oltimo son la 

verdad y la certeza que dependen de un sujeto capaz de aprender, de 

un ob~eto que pueda ser aprehendido y de un acto de bOsqueda median~ 

te el cual el sujeto lle8ue a conocer el objeto, 

La actfvtda.d prtncipal del tntelecto es el pensamiento en inte~ 

racci6n con los senttmientos. 

El aprendtzaje en el Emilio es concebido como una activtdad, un 

darse cuenta que proporcfona la posibflidad de que se produzcan nue~ 

vas ideas o que se modi'fi:quen otra.s, 

Juan Jacobo Rousseau, a lo largo de su Emtl io ·Va revelando la 

concepci6n del aprendizaje en su Trata.do de la Educación: El af~n del 

hombre por descubrir por medio del senti'miento, la. raz6n y la. expe~~ 

riencia consultando el mundo, los hechos, 

El resultado del aprendizaje en la vtda es lo que se manifiesta 

en la. forma de ver, sentir ~ pensar. 

Teniendo experiencias también y 1 en la medtda en que el indivi~ 

duo resue 1 ve problemas y se desenvuelve en determinadas ctrcunstan~~ 

etas, madura, El aprendtzaje es una acti-vidad untversal y natural del 

hombre que, sistematizándola conduce al progreso, 

El perfeccfonar las actitudes del individuo en su enfrentamtento 

con el mundo que le rodea es lo que pretende el aprendtzaje. 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SALl!i DE U BIBLIOTECA 

CQNCLUSION 

Juan Jacobo Rousseau en su época, el siglo XVIJl, hizo valer la 

gran importancia del sentimiento. PrevalecTa el dominio de la razan 

no dBndole suficiente importancia al primero.•. 

El autor del Emilio recibió influencia de Locke y Plat6n. princi 

palmente para su oüra educativa. 
1 

El Gtnebrino provoca poldmica pues sus ideas pedag6g1cas plasma-

das principalmente en el Emilio plantearon hondas y acertadas obser-. 

vaciones respecto a la educacilln del hombre. 

Su creacHJn ha tnflu?do en. estudtosos de la pedac¡ogía en Europa 

y en América, En la ~rimera uno de sus segutdores fué Alejandro S. 

Neill creador de la escuela "Swnmerhll l '1¡ en ella se experimentaron 

sus teorTas y propone~ al tgual que Rousseau: que los ntnos aprendan 

segOn sus intereses. 

El aprendizaje, actividad universal y natural en el hombre, tie

ne como objetivo el conocimiento, Para que se efectOe intervienen, 

el intelecto, el sentimiento y la experiencia¡ adem~s influyen condi

ciones de existencia, deseos, lugares, época y maestros. 

Rousseau en su Emilio se enfrenta al problema de lc6mo educar a 

la humanidad? Humanidad representada.por Emilio, Y1lcómo aprende Emi

lio? Emilio aprende sintiendo, ~ensando, experimentando, observando, 

preguntando, discerniendo, intuyendo, descubriendo e inventando. 

lDónde? En la naturaleza, con los hombres y las cosas, 

lCu§ndo? Siempre que exista la oportunidad. 
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l Por qué? Aprende por tnterés , 

lPara qu1H Para llegar a sus ftnes, 

lCuánto? Lo que es valioso y Otil. 

lQué? Lo que aspira. 

El aprendizaje despliega energ1a ftsica y espiritual que presu

pone una fina 1 i'dad y a 1 a vez es creador y engendrador, 

Juan Jacobo Rousseau y Alejandro Netll destacan la importancia 

de que en el aprendizaje exista ún esp,rttu de libertad, la sensaci6n 

de emprender una tarea que conducirá al descubrimiento es de gran i!!!, 

portancta; pues el aprendtzaje guiado por el interés y conducido 

por un educador justo, es una de las principales fin<11i"dades de la 

educaci6n, adem&s la capacitación del hombre para aprender las lecci~ 

nes que han de darle experiencia. 

El Emilio ha sido criticado por diversos autores los cut1les · -

coinciden al afirmar que en su concepción, hay grandes ·verdades 1 hon_ 

das observaciones y algunas ambiguedades, 

Otro de los ftnes de la educación es el aprendizaje, ya que no 

es posible educar sin ensenar. fundamentar la tmportancia de apren

der a vivir para alcanzar metas. 

pienso que la cultura y la inteligencia por ellas mismas no deci

den las acciones humanas, ambas son fuerzas muy importantes, 

Existe otra parte del hombre tan importante como el intelecto y 

la cultura: el sentimiento, 
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E'I sentimiento y la raz6n p<1ra. Rouss.eau mueven al hombre hacia 

un fin, a aprender a conocer, a adquirir experienctas, 

La capacidad del niño ante lo maravilloso, es admirable, él es 

sumamente perceptivo a todas las cosas que le rodean, 

La infancia es de fundament<1l importancfa para la formación del 

hombre y por lo tanto es básico tener una vtstón fundamentada en la 

teoría y en la práctica para guiarlos en su desarrollo. 

La pro?uesta de Rousseau en el Emilio es de todos los tiempos:· 

desarrollll.r y perfecctonar las facultades. humanas, la razón y senti~ 

mientos, lil. formactéln de estructuras menta,les adecuadas al ejercicio 
1 

cientffico y~oral¡ constitufr una voluntad y facultad creativa, ya 

que el desenvolvimiento ?leno de las faculta.des humanas seguirá sie!!. 

do uno de los objettvos fundamentales de todo pl~n educattvo , 

Su obra educativa manifiest~ su vigenct~ en las a~ortactones a 

obras como la de Netll en lil que se mantiene su concepctón del hom~ 

bre natural, motivo permanente en los escrftos de R0usse<1u, finalt" 

dad de su teorTa educ<1ttva, cuyo propósito es lograr la perfección 

humanamente alcanzable, 
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