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!NTRODUCC!ON 

En este trabajo se presenta el anllisis y reflexión sobre· 

la obra de Juan Amos Comento, Didáctica Magna. Con el fin de es-

tructurar una serie de ideas que permitan comprender la relaci6n

entre Didáctica y Contexto histórico-social. Para ello, se toma

ron en cuenta aspectos sociales, ideo16gicos, económicos y cultu

rales con los cuales se pudiera dar Úna explicación más abarcati 

va. Pues, al ubicarnos en uno sólo provocaría reduccionismo y 

mistificaciones en torno al tema tratado. 

Al momento de revisar históricamente el desarrollo de la Di 
dácti~a. se observa que se le ha concebido como un hacer tangen-

cialmente relacionado con la enseñanza. Por lo cual, se reconoce 

como las distintas propuestas sobre didáctica se centran en la 

práctica de la enseñanza. la Didáctica tradicional enfatiza la -

función del profesor dentro de los ejes de orden, disciplina y 

autoridad; la Escuela Nueva se centra en la comprensión del alum

no y la Escuela tecnocrática se ubica en los métodos, técnicas e

instrumentos .1 

(1) Esta división de las propuestas didácticas se hizo centrando
se en la manera como se describe la relación maestro-alumno,
dentro del proceso de E - A. Ya que a partir de estos pilares 
se han formulado modelos que recogen en lo general las carac
terísticas de la educación formal. 

En la Escuela tradicional (origen siglo XVII), las práctl 
cas escolares se basan en el orden y autoridad. El orden sa 
materializa en el método, que ordena tiempo, espacio y actlvi 
dad. la autoridad la personifica el profesor, duefio del coni 
cimiento y del método. -
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Así, la Didáctica a través del desarrollo de la humanidad, 

ha sido entendida como el arte de enseñar. 2 

Sin embargo, no se expresa con claridad como éstas concep

ciones sobre la Didáctica se vinculan con el contexto histórico-

social en el que surgen. Se denuncian nuevos factores dentro 

del campo disciplinario, pero no se señalan factores políticos y 

de poder ideológico y cultural. Con ello no se quiere decir, 

que no se enuncien una serie de demandas sociales y cambios que

por naturaleza dan como consecuencia nuevas formas de entender -

la Didáctica. 

Los rasgos distintivos de esta escuela son: verificalismo, 

autoritarismo, verbalismo e intelectualismo. 

Al ser el profesor un mediador entre el alumno y el objeto 
de conocimiento, se provoca la disociación entre el intelecto 
y afecto. 

La Escuela Nueva (principios del siglo XX), pone atención
en el alumno. La función del educador estriba en crear las -
condiciones de trabajo, donde el alumno desarrolle sus actitu 
des y aptitudes. E'to implica la modificación de la organiza 
ción escolar, en los métodos y técnicas pedagógicas. -

Las principales consignas de esta propuesta son: 
La atención al desarrollo de la personalidad, dentro de los -
ejes de motivación interés y actividad. 
Liberación del individuo, reconceptualizando la disciplina y 
favoreciendo el cooperativismo. 
La exaltación de la naturaleza. 
Desarrollo de la actividad creadora. 
Fortalecimiento de los canales de comunicaciftn interaula. 

La Escuela tecnocrática, es una propuesta que surge a me-
diados del siglo XX, influye en todos los niveles educativos; 
pero más directamente en el superior. 

Aquf la educación pierde al carácter social e histórico, -
es descontextualizada y so uni:crsaliza. l• solución de los 
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Se considera que la Didáctica como disciplina pedagógica va 

más allá del arte de enseñar. Ya que, para comprender al proceso 

de E - A, se requiere reconocer y conexar los diversos factores -

que conforman la compleja realidad en que se desarrollan los hom-

bres como seres sociales y educables, dentro de un espacio especl 

fico que es la escuela y un proceso y práctica específica, la -

educación. 

Si bien es cierto, que el proceso de E - A formal se da en 

un espacio socialmente privilegiado, que es la escuela. Este esp~ 

cio y tiempo están multideterminados; ya que son producto de práf 

ticas sociales, políticas y económicas que generan los hombres -

en su devenir histórico, dentro de un interjuego de lucha de cla

ses y fracciones de clase, cada una de las cuales da su propuesta 

y busca operativizarla en la realidad de alguna manera. 

Por lo cual, la educación como práctica social intencionada 

involucra ideologías de diverso índole y naturaleza. 

problemas educativos está en formular estrategias científicas 
y racionales. Las cuales al vaciarse experimentalmente garan 
tizan la obtención de resultados satisfactorios. -

Se apoya en la psicologla conductista y se centra en el con 
trol de las conductas observables. Por lo cual, crea una tea 
rfa de sistemas para organizar y ejecutar su lógica científi= 
ca. 

De ahí, el carácte1· instrumental de la Didácti c., el profe
sor controlador de estimulas, respuestas y refor amientos. 
Además, de utilizar aparatos y auxiliares didlct cos. 

(2) Etimológicamente Didlctica significa: 



J!':c; Dí> .c.mtATfL.;. 

p.6 no se escirbieron correctaJEJente las palabras en 

&rieto, debe decir: 

.LJel gr. ~tSoe.~'C1.I(~ , -liÓS , uidcÍ.ctico. ~-rte úe enseñar. 

Lió.áctico viene del é,rielo &tóo01'Ctlo(os-6to«:cn1w 

:c;nser1ar, re la ti vo a la ensenam:a o propio para. la en 

seüani:1a. 



-6-

Para dar cuenta de todo lo anterior, se utiliza como objeto 

de análisis, el pensamiento de Comento. Pues, a partir de 11 sur

ge la Didáctica como disciplina definida; con lo cual se abrió un 

amplio campo para reflexionar sobre el proceso de E - A y sobre la 

Didáctica misma. Ello di6 pie a incorporar nuevos elementos den-

tro del estudio de las prácticas educativas. 

Con esta base, se establecieron como objetivos de investig~ 

ción los presentes: 

1.- Analizar la relación que se establece entre contexto 

histórico y didáctica utilizando como referencia la - -

obra de Juan Amos Comento, "Didáctica Magna". 

2.- Comprender el concepto que da Comenio de Didáctica en -

función a su contexto social y cultural. 

3.- Puntualizar las implicaciones que tiene en la actuali-

dad la postura de Comento dentro del campo de la Didác

tica. 

Ya que, se parte de que los cambios que •e dan en el cante~ 

to socio-histórico conlleva• a la construcción de visiones didác--

Del gr. SiSaxti>ñ,-x6s. did~ctico. Arte de enseñar. 

Didáctico vi•nc del .ri•~o SISattixos- Si5~ox•. 

Enseftar, relati~o ~ 1a en~~~an2a o pro~io pa1·a enseftar. 
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ticas nuevas; donde se integran los conceptos generales de la so

ciedad y las inquietudes propias de los pensadores, cuando exis-

ten condiciones propicias para estas reflexiones. 

Para abordar esta temática, se recurrió teóricamente a cier 

tas categorías del materialismo histórico, la didáctica crítica y 

la pedagogía institucional. Se consideró que éstas proporciona-

bao elementos fundamentales para construir el objeto de estudio. 

El materialismo histórico permite entender el contexto his

tórico-social en que se desarrolla la propuesta de Comenio y como 

a partir de una estructura económica mercantilista, del nacimien

to de la burguesla como clase hegemónica y las luchas religiosas

y avances cientffico-culturales, se da una concepción determinada 

de educación. A$í, política y económicamente se da una función y 

objetivo a la escuela. 

Las ideas que se retomaron del materialismo-histórico son -

las siguientes: 

Relaciones sociales de producción: son las relaciones que se -

P.Stablecen entre los propietarios de los medios de pr~ 

ducción y los productores directos en un proceso de 

producción determinado, dentro de una estructura econ~ 

mica específica. 
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Oivisi6n social del trabajo: es la repartición de las diferen

tes tareas que los individuos cumplen en la sociedad (t~ 

reas económicas, ideológicas o políticas) y que se realí 

zan en función de la situación que ellos tienen en la ei 

tructura social. 

Clases sociales: son los grupos humanos que ocupan un lugar en 

un sistema económico históricamente determinado, debido

ª las relaciones sociales de producción que se generan -

en el mismo. 

Ideologfa: es la concepción de mundo que se forma para sf cada 

uno de los grupos sociales. Social e históricamente 

ésta no es homogénea¡ pues las clases dirigentes la -

poseen mis elaborada y unificada que las demls capas so

ciales. 

Estado: aparato que ayuda a una clase para que reprima y some

ta a las demls clases sociales. 

-- Forma de gobierno: manera de ejercer el dominio por parte de -

la clase en el poder. 

Aparatos de dominación: instituciones sociales que sirven para 

reproducir la ideología y ejercer la dominación, influ-

yendo tanto en la estuctura como superestructura. 
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Con respecto a la pedagogía institucional, por medio de és

ta se explica como la escuela no es un producto natural sino una

creación del desarrollo de los sistemas económicos, el progreso -

de la humanidad y la lucha de clases. La escuela es organizada y 

estructura con lineamientos ideológicos, con una intencionalidad

particular. 

De aquí rescate dos categorías: 

-- Escuela: es una institución burocratica que presenta todos los 

sfntomas de alienada y alienante. 

-- Lo instituido: es el conjunto de normas, reglas y valores que

rigen la estructura, organización y hacer de la 

escuela; elaboradas a la luz de un proyecto so

cial dominante. 

Finalmente la Didáctica critica integra estos aspectos de -

pol!tica, poder, autoridad y relaciones sociales de producción, -

para aclarar la estructura y esencia del proceso de E - A. Con -

el objetivo de sobrepasar el nivel técnico y abordar lo ideológi

co y oculto del hecho educativo. 

Desde este marco teórico entiendo a la Didáctica como: 

la disciplina pedagógica que reflexiona y explica el -

proceso de E - n tomando en cuenta todos sus aspectos

Y element0s, dentro de tres niveles o marcos: aula, 
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institución y sociedad. Así, construye el aspecto 

teórico, metodológico, técnico e instrumental del he-

cha educativo. 

"Una didácticd critica ......... requiere reconocer la con--

tradicción y el conflicto como factores de cambio para buscar a -

partir de ello caminos de superación y transformación " 

Ahora bien, estos presupuestos teóricos se complementaron -

con ideas de autores que se ubican dentro de los lineamientos fun 

cionalistas y de la didáctica dominante, para precisar con clari

dad la propuesta del autor y poder criticar con mayor fundamento. 

En el desarrollo se hace referencia a éstas ideas, por me--

dio de citas textuales y pies de página. En la parte que se hace 

la descripción metodológica, en el segundo momento, se mencionan

los conceptos que se fundamentaron en estas propuestas. 

Ya que al ubicarse en una sola corriente teórica, metodo16-

gicamente encubre ciertas regiones del objeto de estudio, que es

necesario sefialar para abarcarlo en su totalidad objetiva. 4 

"Por eso es recomendable ser cauteloso ante cualquier reduc

ción de la realidad a determinadas estructuras teóricas, lo que ha 

ce imperativo el empleo de esquemas abiertos en el sentido de no -

estar encuadrados al interior de una función explicativa que dete! 
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mine una jerarqula entre los procesos" 

El razonamiento teórico garantiza la apertura del pensamie~ 

to a lo real objetivo. Siendo requerido controlar los condicion~ 

mientas teóricos, experienciales e ideológicos que inclinan a la 

reducci6n de la realidad a modelos. El razonamiento teórico im-

pulsa la búsqueda del contenido especifico, del significado con-

creto. 

Por lo cual, el objeto de estudio se va construyendo en mo

mentos distintos, pero relacionidos. 

Debido a que la realidad es el marco donde el hombre se de-

sarrolla, desenvuelve y aprende, para construir y dar forma a sus 

ideas dentro de la interacci6n social. 

• El hombre ......... es a la vez producto y productor de -

la cultura • 6 y de la realidad social. 

Esta realidad es un conjunto de objetivaciones y prácticas

complejas y contradictorias, permite que el hombre elabore un de

terminado nivel de ideas y conocimientos en torno a la misma. Es 

decir, el hombre puede hablar de ella en relaci6n a su propio pro 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

PAUSZA G. Margarita y et.al. Fundamentación de la Did~ctica, 
tomo l, Ediciones Gernika, México, 198¡;-;-¡l. . 
ZEMELMAN, Hugo. Uso critico de la teorla. El colegio de Méxi 
co, 1987, pp. 229. -
lbidem. p. 13. 
SCHAFF, Adam. Historia y Verdad. Ed. Grijalbo, México, 1%5, 
pp. 93 y 94. 
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greso cult~ral y cientfflco y ademls de su posicl6n social y eco

nómica. Es por ello, que cada etapa hlst6rica del desarrollo de

l~s sociedades, se observan ideas, deseos, aspiraciones y conoci

mientos particulares. 

Comento vivió durante el Renacimiento, el cual gener6 una -

racionalidad científica y técnica, la cual dió ple para que ente~ 

diera a la didlctlca como una arte de enseñar. 

Sin embargo, para que Comenio pudiera construir tal concep

to tuvo que reflexionar sobre los términos de educación, hombre,

socledad, etc. Es decir visualizar un todo estructurado. 

Dentro del humanismo Comenio se ubica en una tendencia que

trató de asimilar la cultura clásica dentro de una tradición rell 

giosa. Es por ello, que su propuesta didáctica tiene múltiples 

referencias en torno a la explicación religiosa de la realidad y 

del hombre. Su materialismo espontán~o da cuenta de la concreta

clón de la realidad y del hombre en for~a natural y funcional. 

El contexto en que se desenvolvió Comenio dló pie a que por 

medio de los cambios culturales y materiales concibiera su gran -

obra: "Didáctica Magna". 

Para abordar la problemática de la relación contexto socio

hist6rico y didáctica, se recurrió básicamente a la interpreta- -

ci6n de textos, desde una persoecliva constructivista. 
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Pues, en el lenguaje escrito se objetivan los ideales, pen

samientos y aspiraciones de los distintos grupos sociales .. 

'Alll donde nos alcanza una tradición escrita no sólo se 

nos da a conocer algo individual; sino que se nos hace presente 

toda una humanidad pasada, en su relación general con el mundo" 7. 

El lenguaje sirve para expresar los diversos estados emoci.Q. 

nales y los conocimientos humanos. 

La comprensión de un texto no significa comprender al autor; 

sino comprender el texto, las cosas que nos comunica. Con ello, -

se abarca a la vez lo individual y lo social. 

Por lo cual, para interpretar un determinado texto, es nece

sario reflexionar en torno al contexto histórico del autor. Para-

decir con claridad y precisión el horizonte cultural, filosófico y 

social que genera y sostiene tales ideas. 

"Como horizonte, el mundo es una estructura englobante de t.Q. 

do lo que rodea al existente humano, Del mismo ·modo, tal horizon

te comprende una determinada totalidad de sentido" 8 

(7) GADAMER, HAND - GEORG. Verdad y Método. Ed. Sigueme, Salaman
ca, 1984, p. 469. 

(8) ARDILES, Osvaldo. Descripción fenomenológica. ANUIES, México, 
1977, p. 40. 
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Además, de que por medio de ello se establecer~ el acerca

miento .. entre ·el horizonte cultural donde surgió el texto y el h.Q. 

rizonte cultural del interprete. 

·"Solo podemos entender el pasado si ampliamos nuestro hori 

zonte para incluir su sentido histórico" 

Esto aporta los elementos fundamentales para hacer la com-

prensión histórica y cultural del texto de Comenio. Ya que, el 

interprete está realizando su comprensión desde un marco teórico 

y referenci~ creado históricamente desde su tiempo y espacio so

cial y cultural. Además, de tener una intencionalidad de inves-

tigación y formación. Por ello, es elemental definir desde don-

de se va trabajar teóricamente. 

Pues, "el sentido y el significado sólo se abre desde las

preguntas del presente, que se ordenan a la vez por la manera -

como nos proyectamos hacia el futuro. En este sentido no hay -

interpretación alguna sin anticipación del sentido orientado al 

presente y al futuro. A la vez, esta anticipación de sentido -

está constituida por la tradición en lo cual nos encontramos --

inmersos. La tradicidn no es un objeto fuera de nosotros sino-

una red de relaciones, el horizonte dentro del cual pensamos. -

La tradición viene a nosotros1 nos encuentra y crea e1 momento-
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de negatividad que es la pregunta vivida. El presente, a su vez, 

tiene que ampliar su horizonte para integrar lo que comprendemos

del pasado" lO 

Para realizar esta interpretación y análisis, metodológica

mente se presentaron tres momentos. En cada uno de ellos se fue

ron elaborando teóricamente los elementos de construcción del ob-

jeto de estudio. 

El primer momento correspondió a la estructuración del con

texto histórico-social de Comenio; para comprender su realidad y 

ubicarlo en la misma. Así, ver como Comenio se relaciona con - -

ésta y qué concepción personal tenia sobre esos acontecimientos. 

Aqul se recogen puntos históricos y culturales que dan pie

a que se elabore la Didáctica Magna. Con las ideas y categorlas-

de las corrientes antes mencionadas. 

En un segu~do momento, con los resultados del anterior se -

conformó el análisis de la obra en sí; auxiliandome de la pedago-

gía institucional y la Didáctica critica. 

A partir de esto, se di6 cuerpo al desglose y valoración de 

la propuesta del autor. 

(10) lbidem. p. 5. 
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Para ello fue necesario reunir los capítulos en unidades ti 

máticas. Se organizaron y dividieron de la siguiente manera: 

l.- Concepción antropológica (capítulos l al 5). 

En este apartado se desarrolla el concepto de hombre 

que maneja el autor, del imitando las caracterfsticas y

funciones que le atribuye. 

2.- Fines educativos { capítulos 6 y 7). 

En este apartado se definen los ideales y objetivos ed~ 

cativos que Comenio asigna a la educación, su ideal pe

dagógico y el perfil de hombre que desea formar. 

3.- Función de la escuela ( capítulos 8 al 14 ). 

Aquí se explica el concepto de escuela, su función so-

cial y características. 

4.- Organización de las escuelas ( cap!tulos 26 al 32 ). 

Los cambios que propone Comenio para hacer eficaz la e¿ 

cuela y educaciGn, a partir de reconocer el desarrollo

natural del hombre y esencia terrenal. 

5.- Método Universal ( capftulos 15 al 25 ). 

Descripción y análisis del método de enseñanza que Comi 

nío estructura para facilitar la ensenanza y aprendiza

je del ;lumno. 
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Con todo éÚó .se conc.retiia la propuesta Didáctica de Com! 

nio y se for.mulan ·1as conclusiones y sugerencias en un tercer m~ 

mento. 

Finalmente, con respecto al informe de investigación, en -

éste no se denotará un apartado para contexto histórico, porque -

creí conveniente desarrollar el tema integrando contexto y pro-

puesta del autor, para estructurar un discurso unificado y total 

del objeto de estudio. 

Ant&s de concluir esta introducción, considero importante

mencionar, que tengo conocimiento de que éste trabajo puede ser

mejorado y reestructurado. Pero, por mi formación profesional 

actual, únicamente puedo dar el siguiente desarrollo. Quizas 

con la experiencia y mayor elaboración teórica reconozca otros -

elementos que en este momento resultan desapercibidos. 

A T E ~ T A M E N T E 

CLAUO!A AGU!LAR SILVA 
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C A P T U L O 

CONCEPC!ON ANTROPOLOG!CA 



-19-

CONCEPCION ANTROPOLOGJCA 

En los cinco primeros capitulas de su obra, Comenio explica 

con precisión y detalle su concepción antropológica. A partir de 

la cual va a dar forma a todas sus tesis pedagógicas y didácti-

cas. 

La razón por lo cual Comento comienza sus reflexiones pre

sentando sus puntualizaciones antropológicas, tiene su fundamen-

to en reconocer la esencia y estructura del fenómeno humano, con 

respecto a los nuevos adelantos cientlficos y culturales y de la 

conformación social y económica que se está generando en un me-

mento histórico determinado. Es decir, los cambios llevan a vi-

sualizar la realidad desde otra perspectiva y en función de ello 

se construyen los pensamientos y las prácticas humanas. En cie~ 

to sentido, se reflexiona filosóficamente sobre la esencia y - -

existencia humana 1. Ya que la comprensión de los cambios socia

les e históricos no solo representa entenderlos sino cuestionar

la realidad y al cuestionarla es necesario poner en tela de jui

cio el papel del hombre. Pues, el hombre se crea y se recrea 

dentro de ese proceso histórico. 

Todo ello da pie, para estructurar un nuevo concepto de ho~ 

bre y con ello Comenio da forma a su ideal de hombre moderno. 

(1) Se entiende por Antropología filosófica: como la disciplina
filosófica que reflexiona sobre la esencia y existencia del
fenómeno humano. 
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Por lo cual, la definición de hombre que da Comento se -

encuentra Influida por los lineamientos que el Humanismo 2 y el -

antropocentrismo moderno construyen, generan y concretizan en un

pensamiento y acciones especfficas, adecuadas a las nuevas condi

ciones sociales y económicas. Pues, aunque se habla de un hombre 

racional-universal; esta liberación del dominio eclesi~stlco coa~ 

yuva para que la naciente clase burguesa se perfile corno el nue

vo poder hegemónico. 

"El humanismo representa en este caso una ideologla que rea-

liza una función muy determinada en la lucha por la ernancfpación

Y la conquista del poder para la capa social burguesa en progreso 

ascendente" 

Ahora, el centro y poder no es Dios sino el hombre, que por

naturaleza poseé capacidades y habilidades para dar cuenta de la 

realidad por medio de la acción y de la razón. Esto, permite con 

cebir al conocimiento corno un medio útil y funcional, para inte--

ractuar con la realidad y obtener como resultado provecho y sati~ 

facci6n. 

(2) Humanismo: fue en cierto modo una rebelión contra el predomi
nio eclesi~stico. Hubo dentro de éste dos tendencias: una tra 
t6 de asimilar la cultura cl!sica dentro de la tradición cris 
tiana o religiosa; otra quiso revivir no sólo el arte sino eT 
espiritu pagano de la antigüedad grecorromana. Comenio puede
ser ubicado en la primera tenñencia. El pertenecla a Ja sec
ta de los moravos e integró a su visi6n religiosa la visión -
del Renacimiento. 

(3) VON MARTIN, Alfred. ~·:iolo~ Renacimiento. F.C.E. 
Colección popular, M&xico, 1986, ~.46. 
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"La historia del pensamiento cientlfico y filosófico de los -

siglos XVI y XVII sufrió una profunda transforma--

ción que revolucionó el marco y patrones de pensamiento,-

de la ciencia y filosofía modernas constituyen a la vez raíz y el 

fruto. 

Esta revolución o, como también se le ha llamado, esta crisis 

de conciencia europea se ha descrito y explicado de muy distintos

modos. Así, mientras que es algo comunmente admitido que el desa

rrollo de la nueva cosmologla, que sustituyó al mundo egocéntrico 

e incluso antropocéntrico de la astronomía griega y medieval por -

el helicéntrico y, más tarde por un universo sin centro de la as-

tronomla moderna, desempeñó una función suprema en este proceso, -

algunos historiadores interesados en las implicaciones sociales de 

los cambios espirituales han subrayado la supuesta conversión del

espíritu humano de la teoría a la praxis, de la scientia contempl! 

tiva a la scientia activa et operativa, la cual transformó al hom

bre de un espectador en dueño y señor de la naturaleza" 4 . 

Sin embargo, este dominio no hace referencia a la práctica s~ 

cial e histórica que viven los hombres en este momento. Es decir,

la interacción del hombre con su realidad se da a nivel de la nat_!! 

ralidad y funcionalidad, por naturaleza; porque el hombre paseé 

ciertas caracterfsticas propias e inherentes a su ser concreto, y 

a partir de éstas es como se debe guiar en su mundo terrenal. Para 

ello, es necesario que conozca las leyes que rigen a la naturale

za, para que se establezca una Interacción armónica. Con ello, la 

(4) KOYRE, Alexandre. Del munoo cerrado ~universo Infinito. -
XXI editores, MéxiCO: 1982,'-p-.-l-.--
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esencia social e histórica de los procesos y cambios humanos se -

funcional iza y positívisa, negando de esta forma la manera en que 

los hombres crean, se crean, construyen y se constituyen dentro -

de una realidad dialéctica y contradictoria. 

"El mito humanista del reconocimiento de la cultura antigua-

no era más que un sueño, convertido en idea, de la renovación de 

la cul~ura nacional 1 que así recibía un incentivo de una eficacia 

directa y positiva. El burgués vive siempre en el presente visi

ble y natural cuyos derechos no admiten limitaciones de futuro c~ 

mo las impuestas por un pensamiento religioso trascendente, ni 

tampoco del pasado, como lo supone el pensamiento tradicional" 

Pero, el humanismo que se generó durante el Renacimiento no 

solo significó reconocer las potencialidades humanas, racionales

y naturales del hombro y su carácter terrenal; sino que trajo ca~ 

sigo al mismo tiempo patentizar sus limitaciones. Pues, la vi

sión naturalista del mundo y del hombre 6 , con-lleva a expresar -

leyes y orden; desde donde el hombre se percibe como parte del 

mundo, pero diferente. Sin duda, ese diferente no fue percibido

en sus niveles sociales e históricos; donde el hombre no se pre-

senta como un proyecto natural y definido, sino como un ser en 

constante renovación histórica. 

(5) VON MART!tt, Alfred. Op cit. ; p. 50. 
(6) Esta visión naturalista se genera por la distinción que se h! 

ce entre el hombre y Dios como criaturas dif•rentes que -
poseen un lugar y función determinada dentro del universo. 
El hombre tiene raz6n y una existencia concreta, por medio de 
las cuales se re<oncce y reconoce I• naturaleza y la realidad. 
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"El mundo, en el cual nos acomodamos se ha convertido en un 

mundo sin Dios. Puede existir Dios, pero ya no está dentro del -

mundo que vivimos, como lo estaba en la Edad Media; ha huido del-

mundo, como algo que le era extraño. Esta secularización de la -

mentalidad burguesa se funda en la experiencia práctica• 7. 

Sin embargo, cabe denotar que ésto no implicó un rechazo di-

recto y llano a la religión y de Dios. Ya que, se observan al 

respecto múltiples posturas y posiciones 8 

La conservación de los ideales y prácticas religiosas respon 

de tanto a cuestiones político-culturales como económicas. 

La institución más organizada y con mayor presencia social

y pol!tica al finalizar la Edad Media, era la Iglesia.- Si bien

es cierto, que habla perdido la hegemon!a y poder absoluto, por -

su situación y caracter!sticas poseía una serie de condiciones y 

posibilidades que le permitfan integrarse al nuevo orden y parti

cipar de alguna forma en ese poder y dominio. El sector eclesiá~ 

tico contaba con cierto capital y bienes de producción, formación 

As!, el hombre es un ente concreto y rea 1, con razón y sentJ. 
dos, ubicado en el universo y la naturaleza. 

ta. 
(7) 
(8) 

Dios es sobrenatLlral y está alejado de esta realidad concre-

VDN MART!N, Alfred. Op c 
Se manifiesta el sensual 
Descartes, el protestant 
los jesuitas, etc. 
Esto pe1·mite ver, como d 
tas, los lntelectuale• a 
sig11ios r~ligiosos : :~ 
¿r!~i, inf1uyó su hi~tc:·· 
~!lo, los discurso$ son 

t. ; p. 3~. 
smo de Bacon, el racionalismo de 
smo de Lutero, el e:>piritual ismo de 

sdr; ide~logfas y formaciones distin
aq!1elJ;¡ época interpretaron los d~ 

dea dr. Dios. Evidentemente que -
persGn~l y su posición social. Por 

i 1:ers e'! • 
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intelectual y cultural, que daban pie a que se involucrara en los 

cambios espirituales y reales que estaba experimentando~ sacie-

dad europea. Además, de interactuar estrechamente con determina-

dos grupos sociales a través de los preceptos religiosos. 

"El resultado es una honda debilitación de los elementos pe

queño-burgueses en la ética econ6mica de la Iglesia, pero a la 

vez se frenan las aspiraciones de la posesi6n capitalista, lo que 

corresponde a la necesidad que tiene la Iglesia de mantenerse en 

buenos términos con los nuevos directores, los poderes del ere- -

ciente capital, y de seguir manteniendo su dominio sobre las ma-

sas del estado llano" 9 

Es decir, la burgues!a para emanciparse y luego conquistar -

el poder pol!tico y económico, debe de establecer alianzas con 

aquellos grupos sociales que le permitan generar el cambio y des

pués le ayuden a conservar un orden social acorde a sus intereses. 

Es negociar estrategias de control, concesiones y requerimientos

de intervenci6n pol!tica. 

Al respecto Max Weber dice: al empresario burgués no solo le 

estaba permitido el afán de lucro, sino que debía de guiarse por

él, si le asist!a la seguridad de hallarse en estado de gracia y 

de considerarse evidentemente bendecido por Dios, siempre y cua~ 

do no saliera de los límites de la corrección formal, se comport! 

rá con irreprochable ética, y el uso de sus riquezas no fuese in

decoroso. 

(9) VON MARTIN, Alfred. Op cit. p. 128. 
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Desde .su historia y. postura.ideológica, Comenio parte en - -

vincular el humanismo ra.cional y terrenal, con las concepciones 

espirituales y morales lO que la religión aporta, para definir su 

idea de hombre. 

Por lo cual, Comenio define al hombre como un microcosmos, -

que está destinado a un fln superior. Pues, como criatura creada

por Dios, en su perfección, gloria y bienaventuranza, gozará de -

la felicidad y gloria eternas. 

Este reconocer al hombre como naturaleza y terrenalidad, ha

ce que Comenio le adjudique una serie de características que lo -

situan como ente racional y concreto. Pero, lejos de los procesos 

históricos y sociales donde se desarrolla y construye. Este espo~ 

taneismo y naturalismo, provoca que las relaciones humanas sólo -

logren ser entendidas desde la religión y lo funcional. 

i Oh, hombre! l si me conocieras, te conocerfas?. Yo la 

fuente de la eternidad, de la sabiduría, de la bienaventuranza; -

tú, mi hechura, mi imagen, mi delicia" 11 • Por lo cual, la razón 

y los comportamientos humanos estAn regidos por leyes divinas, 

que lo dirigen hacia la perfección espiritual y a la felicidad. 

(10) Esto responde a que Co~enio fue educado y formado con un 
acento religioso muy fuerte; desde el cual interpretaba la -
realidad y analizaba los cambios ideológicos y culturales de 
su época. Comenio pertenece ~1 grupo de los moi·avos. 

(ll) CO~Ert!O A. Juan. Oidáf.!i.~~ Magna. 1:0. 167, Sepan Cuantos, 
Ed1tor1al Porrua 1 S .. O., México, 1982 1 p.l. 
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En funci6n de ésto, un ser racional y el más perfecto de la 

naturaleza no puede haber sido creado para un fin limitado y super 

ficial, su objetivo es valioso, único y universal. 

Tanto engrandece la figura humana, que lleva su imagen y C! 

pacidad hasta los extremos más ilimitados. Lo cual hace que lo 

descontextualice de su realidad social e histórica. Se habla de -

un hombre abstracto e universal. 

Dice Comenio, Dios es todo bondad y amor. Por lo tanto, 

las criaturas creadas y formadas por él no son malas. Ya que, de

la perfecci6n y bondad no puede nacer lo malo y pecaminoso. Pero

toda la creación es perfecta e ilimitada, pues responde a la ima-

gen de su benefactor, sus componentes son limitados y su propia 

limitaci6n da cuenta de lo ilimitado del universo y de Dios. 

Asf, ya se tiene definido el fin que el hombre debe alcanzar, solo 

es menester actuar y pensar en función de ello para cumplir con la 

voluntad divina. 

Es importante señalar que esa perfección representa en el -

pensamiento del autor dos cosas: una la fuerza y capacidad - -

"natural" del hombre, y la otra la armenia y orden que debe de pr! 

valecer en el universo y la vida social de los hombres. Perfec- -

ci6n es a la vez objetivo y estado de vida, con ella no hay crisis 

y contratiempos. 



-27-

Dentro de este universo, el hombre es la criatura más perfef 

ta y completa. Pues, es la imagen misma del Creador. Este último 

representa su meta y el proceso a seguir es la naturaleza. 

"Vivimos aqul, una triple vida: vegetativa, animal e intelef 

tiva o espiritual, la primera de las cuales jamás se manifiesta -

fuera del cuerpo, la segunda se dirige a los objetivos y objetos-

por las ~eraciones de los sentidos y movimientos, la tercera pue

de existir separadamente, corno ocurre a los Angeles. Es evidente 

que este supremo grado de la vida esté en nosotros oscurecido y -

corno dificultado por los demás y debemos suponer que ha de exis-

ti r algo donde esta vida interna alcance su mayor desarrollo" 12 

Aqul, se observa una contradicción en el pensamiento de -

Comenio. Ya que, él habla de armonla y perfección que el hombre -

debe de lograr, pero denuncia que ésto no se logrará en la vida -

terrena. Por lo cual, tal armonización significa una lucha cons

tante, es decir que el conflicto y crisis el hombre lo va a en- -

frentar siempre. Incluso cuando habla de la tercera vida, da a -

entender que alcanzar la perfección espiritual es dificil. Pues,

su desarrollo es obstaculizado por los demás aspectos humanos. Lo 

cual, conlleva a una contraposición entre el aspecto sensorial y 

espiritual del hombre. Dice Comenio, Dios dotó al hombre con una 

serie de capacidades y habilidades para desarrollarse y sobrevi-

vir en el mundo. Pues, con ello se va a preparar para la vida 

(12) lbidem. p. 2. 
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eterna. Por 1o cual la perfección y desarrollo personal que logre 

en esta vida no serán del todo perfectas; sino hasta que esté go-

zando con Dios la vida y felicidad eternas. En este sentido, es -

una existencia mecánica, sin sentido concreto y social. Una exis

tencia que se debe de sobrevivir, sin cuestionar cómo y en qué co~ 

diciones se vive. 

Es as!, que todo lo que haga el hombre en esta vida no tiene

sentido real, sus deseos y aspiraciones no son producto de su in-

tencional idad conciente y responsable. Simplemente, se reconoce -

como parte del universo natural y creación de Dios. 

11 La vida primera de las mencionadas es preparatoria de la se-

gunda; la segunda de la tercera, y ésta existe sin tener fin. El -

tránsito de la primera a la segunda es angustioso y con dolor; en 

una y otra hay que abandonar despojos o envolturas .....•......• Fi 
nalmente, la primera y la segunda son mansión a modo de laborato-

rios, en lo que se prepara al cuerpo para el ejercicio de la vida

siguiente, en la primera, y el alma en la segunda, disponiéndola -

para la vida sempiterna. La tercera instancia lleva en si misma -

la perfección y goce de las otras" 13 . 

El hombre como naturaleza tiene evolución y su desarrollo - -

posee leyes armónicas. Dentro de este desarrollo humano hay peri~ 

dos de crisis y tránsito entre las diversas etapas que lo componen. 

Pero, ello es vivido individualmente y no altera significativamen

te su esencia y relación con los demás. 

(13) Ibídem. p. 4. Sempiterna: significa eterna. 
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El hombre, en el tránsito de esta vida terrena debe de lu- -

char por ejercitar al máximo su naturaleza de acuerdo a los pre-

ceptos divinos; como consecuencia recibirá goces y gratificacio-

nes tanto en esta vida como en la eterna. 

Dios, quiere que el hombre alcance el mayor desarrollo en to--

das las capacidades y habilidades que le dió. El hombre es un ml 
crocosmos, donde se conjuntan armónicamente cuerpo y alma, Aun--

que, entre la vida vegetativa y animal y la vida intelectual exi~ 

ta una contradicción y cierta ambivalencia. 

Sin embargo, si bien es cierto que Comenio reconoce las po

tencialidades racionales y sensoriales del hombre. Su enfoque es

piritualista y moral derivado de su posición religiosa, lo lleva

ª darle mayor importancia al cultivo del esp!ritu y del alma. 

Ya anteriormente, Platón habla dicho que el alma es perfec-

ción del hombre y que dentro de este nivel es donde se encuentra

la verdad y la felicidad. La razón, ilumina a la inteligencia y 

al espfritu al mismo tiempo. 

Por lo cual, el mundo visible ha sido creado para generación, 

crianza y ejercicio de la especie humana en su espíritu. 

"El mundo visible, seminario, refectorio y escuela de los 

hombres" 14 .Es decir, toda la realidad y las criaturas animales-

(14) lbidem. p. 5. 
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y vegetales están al servicio del hombre. Pues, éste es el único 

que actua dentro de ella con razón y moral. Este tránsito conll~ 

va al conocimiento de sí mismo y manipulación experiencial y mecá 

nica de la realidad. Sin haber confrontación de las estructuras

sociales, políticas y culturales que lo rodean. 15 

Todo ello, lleva a que el hombre sea colocado como la cria

tura racional, criatura de criaturas y criatura a imagen y seme-

janza de su Creador. Cada uno de estos aspectos consiste en: 

a) Criatura racional: porque observa, domina y clasifica a las d~ 

más cosas y seres vivientes. Así conoce, 

nombra y entiende todo lo que encierra el -

mundo rea 1. 

La realidad y Dios van a ser apropiados y explicados por me-

dio de la razón, reconociendo la concreción y estructura objetiva 

del mundo y del hombre. 

Sin duda, los enfoques teológicos y culturales de la época -

han explicado este aspecto con respecto al hombre y el mundo te-

rreno. Sin embargo, no se da cuenta de la materialidad económica-

e histórica de la sociedad europea. 

(15) "Entonces dijo: ahora hagamos al hombre. Se parecerá a naso 
tros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales 
domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran so
bre el suelo". Gn. 1.25 y 26. LA BIBLIA. 
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"Los intelectuales del siglo XV dieron importancia a la crl-

tica interna y externa de los textos clásicos, se interesaron por 

las ideas y formas de sus escritos e intentaron realizar una síntg 

sis y uni6n de los ideales clásicos con el pensamiento cristia- -

no• 16 

No obstante, los cambios en este momento no responden tan s2 

lo a una búsqueda de la liberación del pensamiento del yugo ecle

siástico; por medio del renacimiento lineal y mecánico de los te~ 

tos cl§sicos. 

Estos cambios responden a las condiciones materiales de exi~· 

tencia, en las que se encuentran los grupos sociales en el preca

pital ismo. Las cuales, dan pie a construir y conceptual izar la -

realidad a partir de la razón intelectual. Pues, las explicacio

nes dogmáticas y sobrenaturales ya no dan cuenta de dichas candi 

clones. 

Además, de que el enfoque oligárquico-tradicional de la no-

bleza feudal, fue reemplazado por un enfoque liberal-democrático

de la nueva nobleza palaciega. 

(16) LOZANO F. J, Manual. Historia de la Cultura. CIA. Editorial 
Continental S. A., t·:i'dco, 1982, p. 250. 
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"El individualismo burgués que ya había asomado en el arte 

italiano y qu• quería en materia religiosa el libre comentario de

las Escrituras, resonaba en la educaci6n exigiendo disciplina me-

nos ruda, un ambiente más claro y alegre" 17 

En este momento, el hombre debe de aprender a usar la técnica 

y aplicar el conocimiento científico, para solucionar los proble-

mas y contratiempos que se le presenten. 

As!, que se pregonó una razón eminentemente práctica y técni

ca 18 

"Toda organización se basa en la acción conciente de los indi

viduos que la constituyen. Más, para que ese individuo sea capaz -

de actuar adecuadamente, necesita conocer la naturaleza y sus le- -

yes. Este saber es un saber útil, práctico, provechoso, aplicable, 

necesario para lograr todo lo que se pretende. La capacidad, has~ 

da en el conocimiento de dominar las cosas, abre la perspectiva -

de la elevación del individuo. Esa creencia típicamente burguesa

y urbana, de que todo puede hacerse con el dominio de la técnica -

racional" 19 

(17) PONCE, Anibal. Educación y lucha de clases. Editores Mexica
nos Unidos S.A, Mex1co, !98!, p. IS!. 

(18) "La razón técnica o práctica es, así pura razón técnica. La
vida del hombre ....•....... se entiende desde una estrategia 
operativa ..•.. La existencia acaba siendo solamente tékne; -
es decir, habilidad y destreza. 
FULLAT, Oc ta vi. Verdades y trampas de la pedEJ!~· Ediciones 
CEAC, S.A, España, !984, p. 40. 

(19) VON MART!N, Alfred. Op cit. p. 38. 
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Asl, la educaci6n de la burguesía naciente demanda de los s~ 

jetos mayor actividad, habilidad y destreza para enfrentor los 

problemas prácticos con atino y eficacia. Pues, la comercializa

ción y mercantilismo cambian las relaciones sociales de produc- -

ción y trabajo. 

La nueva dinámica económica, exige de los sujetos conocimien 

tos de estrategias y procedimientos especializados. Además, de -

que la división del trabajo se define a partir de los parámetros-

de capital, conocimiento, técnica y mayor producción e intercam--

bio. 

"En la primitiva sociedad feudal, la vida económica se desa

rrolla con poco dinero. Era una economla de consumo, en la que C! 

da aldea feudal prácticamente se bastaba a sí misma" 20. 

Todo ello, hace necesario que los sujetos adopten nuevos pen 

samientos y acciones, que no esencialmente rompen con todo to an

terior; sino que niegan u olvidan ciertos aspectos, a otros le 

dan nuevos significados y crean y se recrean en las condiciones -

hist6rico-sociales y econ6micas donde se logre tal cambio y desa

rrollo. 

b) Criatura señora de las demás criaturas: consiste en poder dis

poner de los animales, plantas y cosas conforme a un objetivo-

que el hombre establezca y para su beneficio propio. 

(20) HUBERMAU, Leo. los •lenes terre"ales del hombre. Editorial 
Nt1estro Tiempo,-·:;-:-;,-, Mexico, 1980, p. 29. 
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El hombre utiliza las frutas y verduras para alimentarse, la 

madera para construir armas y casas, etc. Asi, desarrolla su in

telecto y su flslco y se prepara para la vida eterna. Aunque, e~ 

ta utilización y manipulación de los demás objetos y criaturas es 

de acuerdo a las leyes y normas de la naturaleza. Pues, el rom-

per con ellas provoca desequilibrio y deformación de la naturale-

za interna y externa. 

"En una palabra, poder moderar con prudencia los movimientos 

y acciones, tanto Internas como externas, tanto propias como aje

nas" 21 Lo importante es que el hombre se someta a aquello que

debe someterse, sin condescender a las pasiones. 

Ademas, de que el hombre debe amar y servir a su prójimo. 

Ya que, la felicidad no es un bien particular. Pues, Dios creó 

todos los hombres a su Imagen y semejanza. Por lo tanto, todos 

poseen la misma naturaleza y tienden al mismo fin. 

Aun cuando, este caracter comunitario y social de las rela-

ciones sociales, no parte de reconocer las diferencias que se dan 

entre los diversos grupos y clases sociales que existen en la s~ 

ciedad. El concepto de igualdad se maneja a nivel de discurso y

el de libertad en el campo económico. 

(21) COMEttlO A. Juan. Op cit. p. 9. 
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"La ética econ6mica como teoría ética, como un pensamiento -

del deber ser, resulta claro que la teorla cojea siempre un poco, 

y que en las épocas de profundos cambios cojea fuertemente, por-

que tiene que esforzarse en marchar al paso de la realidad, en 

cierto modo, sino quiere perder el contacto con ello y también su 

propia eficiencia" 22 

"El mercado comercial, que el descubrimiento de América en--

sanch6 hasta lo increíble, repercuti6 hondamente en la técnica de 

producción. Los instrumentos empleados hasta entonces requerlan

de procedimientos individuales de trabajo, destinado a ser movido 

por un obrero único, y por lo tanto, pequeños, mezquinos, limita

dos. Bajo, las exigencias del comercio creciente, la burguesía -

de la época encontr6 y transformó esos medios de producci6n aisl! 

dos y mezquinos e hizo de ellos la palanca formidable que todos -

conocemos. 

Desde el siglo XVI, la burguesla empezó reunir a los trab! 

jadores hasta entonces aislados de manera de hacerlos coope

rar" 23 

Asl, fueron desapareciendo los artesanos independientes de -

la Edad Media, y en su lugar surgieron los asalariados cada vez -

m~s dependientes del capitalista-comerciante-intermediario-empre-

sario. 

[22) VON MARTIN, Alfred. Op cit. ; p. 120. 
[23) PONCE, Anibal. Qp cit. ; p. 163. 
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c) Criatura imagen y deleite de su Creador: es· representación vi

va y perfecta de Dios. 24 

"El objetivo de la Educación es formar lntegramente a la pe! 

sana para instaurar un Reino de Dios donde se práctique la justi

cia, la libertad y la verdad. Que se pueda reconocer la palabra

de Dios. Para ello, se necesita la comprensión de los textos sa

grados cristianos: el Antiguo y ttuevo testamento" 25 

Puesto que, el hombre ahora va a comprender y a dirigirse 

hacia Dios, por medio de la razOn. Pues, la raz6n le permite co~ 

cebir lo verdadero e inmutable de las leyes naturales, que son di 
vinas; al comprender a la naturaleza comprende a Dios. 

"De todo lo cual, se saca la conclusión de que los requisi-

tos genuinos del hombre son los que siguen: !. Que sea conocedor

de todas las cosas. II. Dueño de ellas y de si misma. Il!. Enca

minarse él y todas las cosas hacía Dios, origen de todo • 26 

Por lo cual, hombre ha sido dotado por naturaleza y divini-

dad por tres aspectos fundamentales: Erudición, virtud o costum-

bres honestas y religión o piedad. Aquí, se encierra la excelen

cia del hombre, todo lo demás son añadiduras y adornos de la vida 

(24) 

(25) 

(26) 

"Cuando Dios cre6 al hombre, lo cre6 parecido a Dios mismo". 
Gn 1.27. LA BIBLIA. 

RAMOS, Luis. La Educación en la época medieval. Ediciones 
el Caballito, SEP. México, 19B5, p.14. 
COMEN!O A. Juan. Op cit. ; p. 9. 
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extrfnseca (salud, vigor, riquezas, dignidades, éxitos, etc.), y a 

éstos se dirigen los objetivos y aspiraciones de los hombres. 

Estas esencias no las traemos plenamente desarrolladas al na

cer, sino que la naturaleza puso la semilla. Solamente, cuando el 

hombre ejercita y aprehende el mundo terrenal, es que éstas germi-

nan y crecen. 

La razón de ésto, es que todo lo que existe en el mundo tiene 

su función, es decir, existe para algo; sus caracterfsticas y ele

mentos se conformaron para cumplir ese fin. 

El hombre fue creado para ser humano y natural. "El hombre -

ha sido creado con actitud para la inteligencia en las cosas, para 

el buen orden de las costumbres y para el amor a Dios sobre todas-

1 as cosas .....•.... y que lleva dentro de sí las rafees de los 

principios enunciados como los árboles tienen las suyas enterra- -

das " 27 · 

Asf, el hombre por naturaleza es humano, y asf tiene que de-

senvolverse. 

En el hombre, el entendimiento le sirve para captar las cau-

sas y leyes que rigen la naturaleza. Este es auxiliado por los 

(27) lbidem. p. 22. 
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Organos corporales, que son vigilantes y observadores, para que el 

alma humana se ponga en contacto con el mundo exterior, durante su 

estancia en el cuerpo, 

El proceso de entendimiento o de conocimiento hace de los ob· 

jetos del exterior, una impresión en la mente por medio de una im! 

gen que refleja tal cual el objeto real. 28 

"Todas las sensaciones que se impresionan en la vista, oldo,

gusto, olfato o tanto son a manera de sellos que dejan impresa en 

el cerebro la imagen de lo percibido" 29 

Es decir, la mente del hombre es una hoja en bl•nco, que im-

príme lo percibido, cuando el sujeto se pone el contacto con la 

realidad. Por lo cual, el conocimiento es producto de las sensa-· 

ciones y la experiencia. Este responde a la famosa, Tabla Rasa de 

Ari st6teles. 

En este sentido, Comento dice: el hombre se hace no nace. 

(28) El n1no empieza por tener percepciones concretas. Sobre la ba 
se de estas percepciones llega paulatinamente a formar repre7 
sentaciones generales y conceptos. Estos nacen,por ende, or
ganicamente de la experiencia. No se encuentra nada semejan
te a esos conceptos que existen acabados en el espíritu o se
forman con tal dependencia de la experiencia. La experiencia
representa, pues, la ún1ca fuente del conocimiento. 
HESSEN J. Teoría W conocimiento. Ediciones Quinto Sol, S.A. 
México, p.~ 

(29) COMEllIO ~ .. Juan. Op cit. ; p. 23. 
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A pesar de qüe asl, Comento reconoce el aspe¿~o, ~ri~creto Y -
·,,"·.-·'", .· :·._-

real de la existencia humana. Se centra en,,la:formación espiri--

tual e intelectualista. 

Ademmás, de que poner énfasis en las sensaciones como fuente 

del conocimiento, conlleva darle prioridad al objeto, dentro del -

mismo. Pues, al sujeto sólo le queda reproducirlo tal y como se-

le presenta a los sentidos. Pero.éste es un primer nivel del pro 

ceso de apropiación del objeto de conocimiento JO 

(30) Según Gutierrez Saenz: existen tres operaciones mentales 
que permiten conocer la realidad. Cada una de ellas da como 
producto un nivel de apropiación del objeto de conocimiento. 

La primera de ellas es la simple aprehensión o abstrac
ción, que es la operación mental que da como resultado una -
idea. La idea es una representación mental de un objeto, 
sin afirmar o negar nada acerca de él. Es decir, se recono
ce la existencia del mismo y se dan sus características. 

Esto se logra por medio de los sentidos y la percepción. 
La segunda es el juicio psicológico, que es la opera- -

ción mental que da como resultado un juicio. El juicio es -
la afirmación o negación de una idea con respecto de otra. -
Por lo cual, aquí se estructuran comparaciones y relaciones
entre ideas y no sobre datos sensibles. 

La tercera es el raciocinio psicológico, que es la ope
ración mental que da como resultado un raciocinio o argumen
to. Este es la obtención de un nuevo conocimiento a partir
de otros ya establecidos. 

Por ello, al establecer las sensaciones como fuente de
conocim!ento, se obtiene una primera representación del obje 
to. Aunque, no se conozca todo sobre el mismo. Ni se ha -
llegado aun a operaciones cognitivas más complejas. 

GUT!ERREZ SAENZ, Raúl. Introducción a la lógica. Editorial 
Esfinge, S. A, México, 1980, pp. 60 - 70. 
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"El objeto de conocimiento actúa sobre el aparato perceptivo 

del sujeto que es un ente p:;i~(), ·~ontemplativo y receptivo; el -

producto de. este·proce·s·o .es ~n'reflejo o copia del objetivo, re-

fle.Jo cuya génesis.está en r·elaci6n con la actuación mecánica del 
31 

objeto sobre el sujeto" 

Sin duda, con ésto se busca romper, con las explicaciones 

dogmáticas y subjetivas del medievo, a través de una razón objetl 

va y práctica. Este objetivismo racional, se centra principalme~ 

te en el objeto real y concreto, negando la participación activa

del sujeto dentro de este proceso. 

Slri embargo, los adelantos cientlficos de la época por sus -

caracter!sticas propias, demuestran que la ciencia no sólo se ba

sa en la observación y reproducción de los datos sensibles en un 

sistema ordenado; sino que va más allá de ésto y proporciona ex-

plicaciones más profundas y abarcativas. 

Pero, "el hombre es en su realidad el conjunto de las rela

ciones sociales; si se prescinde de este componente social del i~ 

dividuo, solamente subsisten entre los hombres los lazos que ori

gina la naturaleza, lo cual es falso" 32 

A pesar de ello, "el humanismo renacentista desarrolló el e~ 

p!ritu del libre exámen y por la observación y la experiencia pu

sieron los cimientos de la ciencia moderna' 33 

( 31) 

(32) 
(33) 

SCHAFF, Adam. Historia y Verdad. Editorial Grijalbo,
México, 1985, p. 83. 
lbidem, ; p. 91. 
LOZANO F. J. Manuel. Op cit. p. 256. 
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Pues, Bacon afirmó que los experimentos anteriormente reali

zados, eran de carácter casual y carecían de rigor y sistematiza

ción, y sobre todo que se basaban en tésis elaboradas por el sub

jetivismo y libre pensamiento del investigador. Lo cual, llevaba 

a establecer juicios contrarios a la realidad objetiva. Todo 

ello, se adecuó a las características de los fenómenos naturales; 

pero la estructuración teórica que se conforma en torno a ellos.

no representa un reflejo fiel de los mismos 34 

"Pero el racionalismo de los capitalistas y de los humanis-

tas elev6 a lo absoluto el poder de la virtus, de la virtú; todo 

lo puede el hombre por medio de sus propias fuerzas" 35 

Es por ello que Comenio adem!s de hablar sobre el conocimie~ 

to y las caracter!sticas del hombre, dedica un espacio para tra-

tar el tema de la virtud, 

(34) 

(35) 

... • la historia del empirismo revela que los defensores de 
éste proceden casi siempre de las Ciencias Naturales. Ello -
es comprensible. En las Ciencias Naturales la experiencia -
representa el papel decisivo. En ellas, se trata, sobre to
do, de comprobar exactamente los hechos mediante una cuidado 
sa observación. El investigador esU completamente entrega::. 
do a la experiencia. Es muy natural que quien trabaje prefe 
rentemente o exclusivamente con arreglo a este método de las 
Ciencias Naturales propenda de antemano a colocar el factor
empírico sobre el racional. 

Mientras el filósofo de orientación matemAtica llega fa
cilmente a considerar el pensamiento como la única fuente 
del conocimiento, el filósofo procedente da las Ciencias Na
turales propenderá a considerar la experiencia como la fuen
te y base de todo el conocimiento humano". 
HESSEN. Op cit, p. 57. 
VON MARTIN, Alfred. Op cit. ; p. 130. 
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A este respecta afirma Comenio las virtudes no nacen en 

nuestra naturaleza, pero pertenecen y son acordes a ella. Pues, -

somos capaces de recibirlas y por medio del ejercicio y práctica

las perfeccionamos por costumbre. Es necesario, para ejecutarlas 

ser razonable y prudente. Ya que, es f~cil caer en el exceso y -

la carencia. Adem&s, que con frecuencia las pasiones y malos de 

seos llevan a realizar h~bitos que atentan contra nuestra natura

leza y contra Dios. 

Por lo cual, el hombre virtuoso actúa con la razon, pruden-

cia y de acuerdo a las circunstancias que se le presentan. S61o -

ésto, lo lleva a comportarse y actuar con honestidad. 36 

Ya que, "la filosoffa no reside en las frfas alturas de la 

especulación, sino que camina sobre la tierra como compañera dia

ria del hombre para guiarlo en el recto vivir" 37 

(36) La virtud la define Aristóteles como: un hábito selectivo, 
consistente en una posición Intermedia para nosotros, determi 
nada por la razón. -

La felicidad debemos de colocarla entre los actos desea-
bles por si mismos y no por otra cosa, puesto que la felici-
dad no necesita de otra cosa alguna, sino que se basta a sf -
misma. 

Ahora bien, los actos apetecibles en si mismos son aque-
llos en los cuales nada hay que buscar fuera del acto mismo.
Tales son, a los que se piensa, las accfones virtuosas, por-
que hacer cosas bellas y buenas pertenece a lo que es en sí 
mismo deseable. 

ARISTOTELES. Etica Nlcomaguea. No. 70, Sepancuantos, Editorial 
Porrúa, S.A. Héx1co, !982, p. 23. y p. 138. 

(37) PLUTARCO. Sobre la educación de los niños. Biblioteca Pedagó
gica, UNAM, Me.<ico, 1986, p. 13. 
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Por lo tanto, si el hombre desarrolla y ejercita su natural! 

za en este mundo, para alcanzar el supremo fin, debe de actuar -

como viva imagen de Cristo. 

"Cristo es la palabra de Dios, o sea, la expresión más pro-

funda de su intimidad. Cristo, no s61o Palabra como sonido, sino 

Palabra con idea concebida en lo ;ntlmo de Dios a la cual se con

forma todas las demls ideas del hombre" 38 

Esta idea de felicidad y moral terrenas, corresponde a la 

idea renacentista de que el hombre como parte de la naturaleza 

universal, puede forjarse en este mundo una vida placentera y gr! 

ta que vaya acorde a su humanidad y que se incline a las leyes di 
vinas. Se denuncia as!, una moral general, en cambio en la reali 

dad, los preceptos religiosos se aplican en función del origen SQ 

cial y la situación económica. 

Ello se corrobora con lo siguiente: " sobre el terrerro estrif 

tamente pedagógico, se esmeraron en dar a sus colegios el más bri

llante barniz posible de cultura. Sin preocuparse mucho ni poco -

por la enseñanza popular, se esforzaron por captar la educaci6n-
39 

de los nobles y de la burguesfa acomodada" 

(38) RAMOS, Lius. Op cit. ; p. 11. 

(39) PONCE, Anibal. Ov cit. ; p. 158. 



"La Iglesia es la primera que reconoce las sefiales de la ••! 
va época de la economia monetaria. Representante clara, ya que -

en la Edad Media, de la idea del poder apoyada por medios racio•! 

les, percibe que la estructura de un gran aparato administrativo

centralizado necesita, ante todo, de dinero; y atiende a esta ne

cesidad de dinero para sus fines de poder con los medios de un 

fiscalismo capitalista propio de la época" 40 

Aunque, no todos los que se integraban al fuero eclesiástico 

se ubicaron dentro de este marco, Pues, se observan algunas -

acciones por parte de religiosos para educar a la masa popular.

Ejemplo: Tomás de Kempis. Así, se les proporcionaban los conoci-

mientos básicos y los preceptos morales esenciales. 

Finalmente, de todo ésto se puede puntualizar, que Comento -

concibe al hombre como un microcosmos, que posee por naturaleza y 

acción divina erudición, virtud y religión, que éstas las genera 

y ejercita en el mundo, con el fin de alcanzar la bienaventuranza 

eterna. 

Con ello, Comento vincula el humanismo naturalista y el ra-

cional ismo con la explicaci6n religiosa del mundo y del hombre. -

Tratando de conciliar Jo espiritual y lo sensible, lo natural y -

lo social, el cuerpo y el alma; sin embargo no logra establecer 

cual es la relación objetividad y subjetividad. Pues, parte de lo 

acabado, la natural y funcional y no percibe el carlcter hist6ri-

(40) VON MART!N, Alfred. Op cit. p. 113. 
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ca, social y dialéctico que rige los cambios y avances de su épo-

ca. 

Es importante resaltar que, «21 sentir religioso de la soci~ 

dad del Renacimiento era ciertamente anticlerical, pero no era 

ella primordialmente antirreligiosa, y su vida exterior estaba i~ 

plicada en mGltiples aspectos con la de la Iglesia" 41 · 

En relación a éste es apremiante señalar, que toda ruptura -

con el pasado no implica necesariamente olvido, negación y recha-

zo. Por lo general, es resignificación y r~f1exi6n en torno al -

pasado, a partir de los nuevos cambios a nivel del es~íritu y la-

existencia material concreta que se está viviendo. 

Con todo ello, si bien es cierto que Comenio reconoce el ca

rácter humano y real del hombre, explica a un hombre ahistórico-

que se mueve d~ntro de unas relaciones sociales espontáneas y na-

turales. Se centra en el individuo que debe de desarrollarse in

tegra y armónicamente, sin problematizar como ese ser se da en lo 

social y en la cultura, y por lo cual está multicandicionado y ei 

tablece relaciones simbólicas y contradictorios can los dem~s. 

la pretensión de considerar el conocimiento como ere! 

ción del sujeto choca inevitablemente contra la barrera represen

tada por la condición del mismo sujeto en la sociedad burguesa. -

Este, desenganchado de su historia real, est~ obligado a vivir 

una situación puramente ideológica, en la que no logra captar ni 

(41) lbidem. p. ¡ 28. 



la totalidad de lo real, ni mucho menos los nexos aut~nticos en·-

tre las cosas. 

El lugar del conocimiento como creatividad es ocupado por la 

educación del ser por el pensamiento. Pero, la actitud creativa-

llevaba en sf la imposibilidad de conocer más allá de un acto per 

sonal" 42 

La cultura y la polftica concatenan un sin fin de ideologías 

y opiniones que sólo se conforman en lo social. Pues, la socie--

dad está conformada por un conjunto de grupos sociales y clases -

que tienen sus caracterfsticas e intereses determinados 1 y actuan 

para sobrevivir y obtener presencia y acción en la vida econ6mi-

ca y política. Sin embargo, por las condiciones materiales e - -

Ideológicas un grupo ejerce la hegemonía. 

Asf, que la naciente burguesía deseaba educar y formar un 

hombre creativo y práctico. 

"El conocer se ubicó como acto concreto de creación y de - • 

transformación; moralidad y conocimiento coincíd!an entonces no -

en la idea pura, sino en la pr~ctíca de la creación de una nueva. 

realidad. Pero, la filosof!a posterior asumió este modelo en una 

dimensión completamente diferente. La creatividad fue entonces • 

la del puro pensamiento, de la pura idea, en ausencia de una his

toria auténtica donde pudiera verificarse la transformación del • 

mundo" 43 . 

(42) BROCCOLJ, Ar.gelo. ldeolooía y Educación. Editorial Nueva !m2_ 
gen, México, i2S·l.-pp. 12 y 14 

(43) Ibídem, ; p. 13. 



Far lo cual, al di,cir: • c;ue el hombre por naturaleza se su

bordina a les leyes fundamentales y generales que actúan tanto en 

el mundo de las plantas y animales como en las relaciooes huma- -

nas• 44 . Se busca Integrar al sujeto a un orden establecido, que 

coadyu•e al fortalecimiento del dominio burgués. 

Tal orden y equilibrio lo va a lograr por medio de la Educa

ción. La cual, es el proceso de formación que va a dar como re-· 

sultado el conjunto de sujetos que se van a incertar en la reali

zación de diversas tareas. Este conjunte de sujetos lo definen -

como el hamo universal, que debe ser crectivo y práctico. As!, -

el ser social y concreto, l~ concib~n como un ser individual y 

abstracto. 

• El humanismo ofrece 1 este fin la educaciOn sistamltica 

del dominio de sí mismo, como supuesto esencial de poder mandar a 

otros. La sapientia y la eloqoentia sirven para crear un tipo de 

hombre que, en todos sentidos, estS en forma. El hombre apto pa 

ra mandar expresa ejemplarmente al hombre educado en todas las 

for~as de 11 urbanidad, es decir, da la fina cultura urbana' 45 

• En definitiva, encargar a la educación tareas de control

de lo real significa volver a poner modelos ordenadores de conoci 

mientes y, por ende, recaer en las hipótesis de la filosoffa tra

dicional" 46 

(44) 

(45) 
(46) 

KONSTAHTINOV, 'L•~. y et. el. Historie de la Pedagog!a. Edito
rial Gortago, México, 19&3, p. 37. 
VOrl Mi'RTPI, f<lfred. op cit. ; p, lll 
BP.OCCOLJ, Angelo. Op cit. ; p. 13. 
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El Renacimiento e humanismo representó un rompimiento con las 

estructuras ~edievales; las cuales ya no respondían a los nuevos -

cambios culturales y científicos, adem~s de frenar el progresivo -

desenvolvimiento de las fuerzas productivas dentro de otros linea

mientos de división del trabajo y una estructura económica mercan

ti Jista. Sin embargo, si en un primer momento es revolución y ca~ 

bio, posteriormente la clase que se perfila como la hegemónica, va 

a buscar la reproducción y el orden que le permitan conservar su -

status político, social y económico. 

• Para la Edad Media feudal, la herencia legada por la Anti~ 

güedad debía ser recogida e integrada por la nobleza y la Iglesia 

católica; para el Renacimiento burgués, esa misma herencia debía 

ser asimilada en detrimento de Ja nobleza y de la Iglesia, y de 

conformidad con los intereses y las aspiraciones de una nueva cla

se social que en su razón juvenil empezaba a moverse impetuosa•. 47 

Por lo cual, para la clase burguesa la educación tiene como -

tarea social fundamental, reproducir y conservar el sistema. 

Sin embargo, ésto no expresa que la burguesía como clase le -

fue fácil conseguir tal situación dentro de la sociedad y estruct~ 

ra económica. Para ello, tuvo que experimentar un proceso conflif 

tivo de maduración y definición de su esencia y características 

concretas; el cual se dió en una lucha constante con los demás gr~ 

pos sociales que cohabitaban en su momento histórico. 

(47) PONCE, ARibal. Humanismo burgués_y_0Jmonismo proletario. 
Editorial Letras S.A. M!xico, 1985, p. 16. 
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LOS FINES EDUCATIVOS 

En los capítulos VI y VII, Comenio aborda el punto relacion! 

do con los fines educativos, donde a partir de su concepción an-

tropol6gica define la meta fundamental que debe de cumplir la ed~ 

caci6n desde su propuesta pedagógica y didáctica. 

Partiendo de la idea de que el hombre es un microcosmos, que 

posee en esencia erudición, virtud y religión. Las cuales, sed~ 

sarrollan y ejercitan en su relación con el mundo y los demás; -

por medio de la percepción y experiencia. Ya que, según Comenio

el hombre sólo conoce por medio de los sentidos y de la acci5n. -

Con la manipulación logra habilitarse y adquirir destreza para a~ 

tuar en el mundo. La percepción permite que se fortalezcan sus 

sentidos y la experiencia hace que sus órganos corporales se desi 

rrollen y posean movimientos rápidos y rítmicos. Así, cuando - -

desee conocer o aprender algo, contará con las condiciones ade-

cuadas para ello. 48 · 

(48) • Entra en la lógica de la psicolog!a y de la epistemolog!a
sensual-empiristas concebir la noción de fracción derivada -
de imlgenes mentales, de intuiciones, de superficies y de li 
neas divididas en secciones ...•...•. Intervendrfa entonces 7 
un proceso de abstracción gracias al cual pasarfamos de las 
lmagenes a la noción general y abstracta de la fracción: - -
habrfa eliminación de los caracteres secundarios como forma
color, materia del todo y de las partes. Esta eliminación -
de los rasgos accidentales resultar!• de la percepción de di 
ferentes objetos, divididos todos en determinado número de 7 
partes. Asf, no conservariamos sino un núcleo esquemático -
de las diferentes imagenes, la noción general del todo divi
dido en partes iguales; en suma, la idea de fracción. Algu
nos autores han llegado a sostener que la noción general se 
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Mientras el hombre alcanza su desarrollo en la vida 1errena, 

tiene como fin luchar por la bienaventuranza y glo~ia eternas; 

eso sólo lo obtiene por medio de la educación. 

• Komenski inicia su gran obra de renovación de la escuela -_ 

al tratar de adaptarla a la realidad circundante y a la naturale

za del alumno' 49 

Para educar al hombre como tal, se debe de tomar en cuenta -

las leyes de la naturaleza y los preceptos divinos. Es educar al 

hombre conforme a su naturaleza y su realidad terrena. 

• El humanismo ofrece a este fin la educación sistemática 

del dominio de sf mismo, como el supuesto esencial de poder man--

dar sobre otros. La sapientia y la eloquentla sirven para crear-

un tipo de hombre que, en todos sentidos, está en forma. El hom-

bre apto para mandar expresa ejemplarmente en el hombre educado -

en las humanidades y educado en todas las formas de urbanidad, es 

decir, de la fina cultura urbana, en el horno politicus educado• 5º. 

constituye únicamente por el signo verbal al que estar!an vincula 
das por asociación las diversas imágenes representativas de su -
slgnlftcado. 

En el principio de su existencia, el espfritu del niño es 
una especie de tabla rasa sobre la que se imprimen progresivamen
te las impresiones suministradas por los sentidos. Aprender sig
nificarla en tal caso para el alumno tomar una copla de la expli
cación del maestro". 

AEBLI, Hans. Una didáctica fundada en la Psicolo~!a de Jean
Piaget. Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1973, pp. !O - 1 y 16. 
(49} SUCHODOLSKI, Sogdan. Tratado de peda[~· Ediciones Peníns~ 

la, Barcelona, 1979, p. 187. 
(50) VON MARTIU, Alfred. Loe. cit. p. 11. 
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Aquf, se voserva como Co~enio justifica la existencia de prá~ 

ticas educati~as determinadds. La educación la concibe como inhe-

rente a la propia esenc'a éel hombre. El hombre no puede ser sin 

educación. Sin embargo, él habla en favor de un tipo de educa- -

ción determinado. El crítica la forma de educar del medievo, por

que martiriza, esclavisa el pensamiento y ei actuar del alumno. El 

maestro es la autoridad y el alumno sólo escucha, memoriza y repi-

te. Esta educación es libresca, hace que el alumno se aleje de la 

realidad y archive datos sin significado relevante para él. 

Pero, a diferencia del sentir y pensar de la época. La edu-

caci6n representa para la burauesía una forma de adquirir un tftu-

lo destacado para integrarse a la sociedad de la nobleza. Adem§s, 

de formar hombres que se requiere que trabajen en el comercio, si1 

tema fabri1, etc. 

La educación como impulso del progreso mercantilista y trans

misión de los nuevos ideales del Renacimiento. 

Mientras que Comenio, concibe una educación integral e univer 

sal, inspirada en la naturaleza y Dios. Los cambios políticos, s~ 

ciales, económicos y culturales llevan a conformar una educación -

para todos, pero diferenciada. Asl, no todos van a recibir una 

formación intelectual y cultural amplia. 

La educación va a responder a la división social del trabajo, 

que se da en e1 naciente siste~a fabri1 51 y los lineamientos poli 

{51) '' producci6n para u11 ra~rcado c~da vez m!s amplio y más -
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ticos del poder hegemónico. 

Ideológicamente los preceptos de Comenio justifican las prac

ticas educativas que se generan en este per~odo. Sin tomar en - -

cuenta el significado y giro que adoptó la educación con el surgi

miento de la burguesía. 

• Es un hecho que la pedagogla de los valores absolutos y la

pedagogía de los valores tradicionales son dos componentes, aun --

cuando no exclusivos, del pensamiento moderno. 

Junto a ellas se desarrolló una concepción distinta y contr~ 

ria según la cual la educación debía cuidar del potencial evoluti

vo del niño y no formarlo según unas normas y unos modelos estable 

cides de antemano; as! interpretada, la educación debe de amoldar

se a la vida y no ser una preparación para la vida; debe de amol-

darse a las exigencias que se manifiestan en lugar de imponer unos 

fines. Esta educación debe basarse en la vida concreta del niño,

en lugar de considerar su vida como un material susceptible de ser 

transformado' 52 

Para Comenio, la educación tiene tres funciones fundamenta- -

les: el conocimiento de sí mismo y de la realidad circundante (ed~ 

caci6n intelectual); la autodirección (educación moral) y la aspi

ración a llegar a Dios (educación religiosa). Con ésto se abarcan-

fluctuante, realizada fuera del hogar, en los edificios del patro
no y bajo estricta supervisión. Los obreros han perdido totalmen
te su independencia; no poseen ni materias primas, como bajo el 
sistema de gremios, ni herramient2s 11

, 

HUBERMAtl, leo. Op cit. p. 14C 
(52) SUCHODOLSKI, Bogdan. Op cit. p. 187. 
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todos los aspectos que conforman la naturaleza humana; puesto que, 

la educación tiene como fin formar s~ naturaleza .humana, Integra y 

totalmente. 

Sin embargo, este tipo·:de educación va a coadyuvar para defi

nir la nueva educación de la naciente clase burguesa. 

Es importante recalcar, como este fin educativo no denuncia -

las diferencias sociales, económicas, históricas y culturales que

existen entre los hombres y grupos sociales. Es un fin educativo: 

universal, natural y racional. 53 

Es un fin universal, porque es v&l ido para todos los hombres

porque responde a la naturaleza y evoluci6n humana, todos los hom

bres por lo tanto van a llegar a él. Natural, porque va de acuer

do las leyes del universo y preceptos divinos. Racional, porque 

se puede comprender su esencia y significado, con la lógica humana 

universal. Es decir, es racionalizable y susceptible de alcanzar. 

(53) A este respecto nos dice Lemus: 

El fin es un resultado previsto, da sentido y dirección a la
actividad educativa. Actuar con un fin significa caminar con 
sentido, en dirección a una meta determinada. 

Actuar con un fin significa proceder inteligentemente. El 
atributo de concebir y proponerse fines solo corresponde al -
hombre, que es un ser histórico y social con sentido ideol6gi 
co. Pues, para que un fin sea bueno debe ser realizable. -

El fin es una meta abstracta, lejana, mediata, teórica e 
ideal, se mueve en el plano de los valores. En cambio, el ob 
jetivo es cercano, concreto; pertenece al mundo de los bienes. 

Sin embargo, para poder juzgar la naturaleza de los fines 
es esencial reconocer la postura filosófica de la que se par
te, para realizar tal reflexión. 
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Adem~s. como.
0

fin universal es una meta abstracta, lejana e -

ideal; se ·múeve en el plano de los valores. Los valores hacen 

referencia a objetos. Es decir, no existen por si mismos, son 

una calidad y significado que se le adjudican a realidades concr~ 

tas, a través del juicio y capacidad deliberativa del hombre. 

Pues, para valorar debe de existir un polo opuesto a partir del-

cual se le de valor a una determinada cualidad ideal. 

Por lo cual, como el fin tiene un valor, que hace que sea 

apreciado y deseado. Existe la posibilidad de que ese fin sea v~ 

lorado y apreciado por los hombres. Ya que, proporciona un bien. 

• La teorla de las leyes de la Naturaleza alude a un orden -

cósmico ideal, a un orden social en el cual el hombre está en cori. 

diciones de conocer a través de su intelecto. Kcmenski atribuye a 

este tipo de orden interpretada como la base de la estructura 

del mundo un contenido ideal y normativo. Pues no todo cuanto 

existe en la vida social esU adecuado al orden natural, aunque -

deber& conformarse al mismo. Con lo que el orden natural repre-

senta un criterio objetivo de valoración en base al cual es posi

ble ponderar las leyes y las instituciones, las normas y ccmport~ 

mientes humanos" 54 

Sólo de esta forma, el hombre puede cumplir su función den--

tro de la naturaleza. para cumplir esa función y objetivo, el 

LEMUS, Lui. Arturo. Pedagogla. temas fundamentales. Edit. 
Kapelusz, 1973, pp. 162 - 167. 

(54) SUCHODOLSKI, Bogdan. Op cit. p. 210. 
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hombre debe de desarrollar los órganos y elementos necesarios que 

justifican su existencia. Dice Comenio: todo cuanto existe, exi1 

te para algo, es decir, tiene su función y finalidad propias. Su 

existencia concreta responde a una razón de ser abstracto y uní-

versal. 

Así, los hombres deben de ser educados para ser hombres, pa-

ra ser humanos; que es la función que Dios les otorg6. 

El hombre, s6lo se forma por medio de la Educaci6n. Pues, -

al nacer cuenta con una serie de potencialidades, que es necesa-

rio poner en acto. Pero, sino se desarrollan adecuadamente éste

no desenvuelve su naturaleza. 55 

"Hay un ejemplo de que algunos, robados en su infancia por -

animales fieros y criados entre ellos, nada sabían más que los 

brutos ni podían usar la lengua, manos y pies de modo diverso que 

ellos, hasta no estar de nuevo algGn tiempo entre los hombres• 56 · 

(55) • La educaci6n es el proceso interior de formación del hom
bre realizado por la acci6n conciente y creadora del sujeto 
que se educa y bajo la influencia exterior o estímulo del -
medio sociocultural con el que se relaciona. 

La acci6n educadora surge como consecuencia de la co- -
nexi6n del sujeto con el mundo". 
HANGAN!ELLO, Ethel M. lntroducci6n a las ciencias de la edu 
~· Librería del Colegio, Buenos Aires, 1970, p. 24. 

(56) COMEN!O A. Juan. Op. cit. ; p. 21. 
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La educaci6n y la cultura son prácticas inherentes al hombre 

mismo; pues es la única criatura de la naturaleza que posee capa-

cidades y potencialidades ideales para ejercitar tales procesos Y 

prActicas intelectuales y virtuosas. 

Asf, logra desenvolverse en el mundo y la sociedad con raz6n 

y prudencia; dAndole de este modo intencionalidad a sus acciones. 

Por lo cual, si Dios cre6 a todos los hombres para ser huma

nos en plenitud, todos los sujetos de la clase que sean, deben de 

ser educados. La cultura y la educaci6n le hace falta tanto al -

rico como al pobre. 57 Sin embargo, esa disponibilidad para ser

educado que poseen todos los hombres, est& condicionada por fact~ 

res polfticos, sociales, econ6micos y culturales. Sin duda, por

tal situaci6n la educaci6n adquiere caracterfsticas y formas di-

versas, según sea el tipo de hombre al cual est& dirigida. 

(57) •La educabilidad es una posibilidad y categorfa humana. Una 
posibilidad, porque significa viabilidad del proceso educati 
vo y la afirmaci6n que la educaci6n es factible. El hombre~ 
se dice que es social, hist6rico, perfectible y educ~ble. 

La educabilidad significa la cualidad especfficamente 
humana o conjunto de disposiciones y capacidades del educan
do, basicamente plasticidad y ductibilidad, que permiten re
cibir influencias y reaccionar ante ellas con las que forma
nuevas estructuras espirituales, que lo personalizan y socia 
1 i zan 11

• 

FERMOSO ESTEBANEZ, Paciano. Teorfa de la educación. Edit. 
Trillas, México, 1981, p. 235. 
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No obstante, que a partir del Renacimiento se cre6 una moral 

racional y democr~tica, se observa también que se van conformando 

las naciones. Las cuales, poco a poco van delimit~ndo sus terri

torios, los sujetos que conforman su poblaci6n y sociedad, van g~ 

nerando un sentimiento de pertenencia a un lugar o nacionalismo.

Se constituyen como formaciones sociales específicas, que deben -

de organizarse y administrarse, formular leyes y establecer un gQ 

bierno propio. Todo ello, los va presentando como Estados inde-

pendientes. 

Estas naciones en formaci6n, al establecerse deben de reconQ 

cer las diversas clases sociales que integran su estructura y di

n!mica social. Para saber como se va a ejercer el control y con

tinuar con el progreso econ6mico. Aunque, no se da como un con-

trol represivo y lineal; sino que debe de dar ciertas concesiones 

a los diversos grupos sociales, para poder conservar el dominio y 

orden. Así, que se aplica la democracia. Esta democracia del E! 

tado nacional-moderno, responde a los lineamientos del Renacimien 

to, que busca romper con el autoritarismo eclesi!stico y dar ma-

yor oportunidad de vida y desarrollo a todos los grupos sociales. 

Es una democracia que da libertad de acci6n y pensamiento. Aun,

no se vive como mayor participaci6n polltica y social, ello se va 

a dar posteriormente ( Rev. Francesa ). 

Para ello, la nueva burguesla y la nobleza palaciega establ~ 

cen alianza con la Iglesia, pora poder ejercer su control y domi-
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nio con mayor eficacia. La religión y Dios, son algo que está 

·Inherente a la mayor parte de los gru~os sociales; por tradición, 

por formación personal e histórica cultural e ideológica. Asf, -

que ese discurso religioso sirve para justificar la es~ructura 

que la realidad presenta en un determinado momento y para conser

var el nuevo orden. 

La educación y la escuela juegan un papel fundamental en es

te desarrollo polftico, social y económico, del mercantilismo. 

Se denota que la escuela como institución social, se encuen

tra ligada a acciones de tipo ideológico, social y económico. En 

este espacio, socialmente privilegiado e instituido por el proce

so histórico de las sociedades, se van a transmitir valores, cos

tumbres, tradiciones y un vagage cultural y científico a las nue

vas generaciones. Claro que ello, se va hacer acorde a la clase

y status social. A las clases dirigentes y conservadoras, se les 

da una formación de tipo intelectual amplia y profunda, donde se

reconoce el desarrollo y perfeccionamiento del razonamiento, y la 

formación tecnológica y t~cnica para los comerciantes, empresa- -

ríos e industriales. Los conocimientos manuales y artesanales a

las clases medias y bajas. 

Esta caracterización de la formación de los diversos grupos

sociales, les va a permitir integrarse al aparato económico. Ya -

que, se exige una formación especializada y diferenciada para po-
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der laborar. Las f~erzas productivas, obtienen ahora su mayor p~ 

tencialidad a través del trabajo en cooperaci6n pero diferenciado 

con conocimientos técnicos y tecno16gicos avanzados y prácticos y 

con la experiencia para aprender a manejar los nuevos medios de -

producción. 

Pero, ahora ya no se va a conocer todo el proceso de produc

ci6n de un determinado producto; se dividi6 este proceso y los 

trabajadores s6lo van a conocer una parte mínima del mismo. Es

un trabajo especializado y parcial. 

• Lo que este hecho expresa senclllamente, lo siguiente: el 

objeto producido por el trabajo, su productor, se enfrenta a él -

como algo extraño, como un poder independiente del productor. El 

producto del trabajo es el trabajo que se ha plasmado, materiali

zado en un objeto, es la objetivaci6n del trabajo. La realiza- e 

ci6ndel trabajo es la objetlvaci6n. Esta realización del trabajo 

como estado económico, se manifiesta como la privación de la re! 

lidad del obrero, la objetivación como pérdida y la esclavizaci6n 

del objeto, la apropiaci6n como extrañamiento, como enajena- ·- -

ci6n" 58 

Con esta divisi6n especializada de trabajo, el productor se despE 

ja de sus objetos de trabajo y del producto elaborado por su fuer 

za y dedicación. 
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" Sin embargo, la enajenación. no •se·:·ma'nÚ.\esta solamente 

el resultado, sino también el el aéto -de J_a ~-;'.Ódu.~ciÓn, en la 

ma actividad productiva' 59 

en 

mi~ 

As!, el desarrollo y posición se definen con la división so

cial del trabajo y el status social y cultural. Aquf, la pose- -

sión de dinero y medios de producción es fundamental. 

" La economfa fundada sobre el dinero lleva a pensar que to

do puede ser narrado en el idioma de los números, es decir, a SE_ 

breestimar lo cuantitativo en detrimento de lo cualitativo" 60 

Se observa con ésto, como Comento justifica la función social 

de la escuela en cuanto a existencia real de ésta. Sin embargo, -

habla de una educación universal que supuestamente cumple un objeti 

voy fin únicos. Pero, es evidente que la educación del burgués -

va ser cualitativamente distinta, en relación a la educación que -

se les va a dar a los dem~s grupos sociales. 

Aun cuando, Comenio reconoce diferencias entre los sujetos, -

él las define como el cumplimiento de una función especifica en el

universo. La trasgresión de esta funcionalidad, provoca desorden-

( 58) 

(59) 
(60) 

MARX, Carlos. ''El trabajo enejenado'', en manuscritos Econ6mi 
cos- filosóficos de 1984, Ed. Enlace-Grijalbo, 1985, p-:-rs:-= 
!b1dem. ; p. 77. 
PONCE, Anibal. El humanismo burgués ...... Op cit. p. 21. 
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y desequilibrio. Pero, él habla de una funci6n natural y desde un 

enfoque religioso, que le impide reconocer las contradicciones 

hist6ricas y sociales de su época. 

"La educación debe de crear unos valores perennes y universa

les, pero estos valores se consideran como dimanantes directamente 

de la naturaleza y orientados a armonizar la existencia real con -

la existencia de la naturaleza" 61 

Desde su posici6n ideológica y cultural, Comenio argumenta la 

importancia que tiene la educación en la vida del hombre. 

Bien dijo Plutarco: " la educaci6n viene a crear en el hombre 

su segunda naturaleza" 62 

En razón de ésto, la educación tiene como fin formar al hom-

bre de acuerdo a su naturaleza y finalidad divina. 

Pero, esta segunda naturaleza se constituir! dentro de unas -

condiciones hist6ricas, econ6micas, culturales, polfticas y socia

les que se gestan en una sociedad conformada por la división y lu

cha de clases. 

(61) SUCHODOLSKI, Bogdan. Op cit. 
(62) PLUTARCO. Op cit. ; p. 18. 

p. 210. 
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Las acciones educativas contrarias a la naturaleza humana, 

son actividadei vanas y poco fructfferas. Pues, en vez de formar

su naturalEza, le generan una personalidad artificial y de poca 

consistencia. Adem~s. de que ésto lo' aleja de Dios y de su reali

dad. 

"El ideal pansófico de Comenio es a un tiempo formal y rea--

lista: quiere promover el desarrollo armónico del hombre microcoi 

mos familiariz§ndolo suficientemente con el cosmos, se propone dar 

orientaciones generales a fin de que nadie, mientras esté en este

mundo, encuentre cosas tan desconocidas que no pueda expresar mo-

destamente un juicio acerca de ellas y utilizarlas para cierto 

fin sin caer en dañosos errores. 

El ideal pansófico de educación quiere servir a Dios, al pró

jimo y a nosotros mismos y es en el fondo un ideal eudemonfstico ·

o de alegria evangélica sin &pice de rigorismo y tanto menos de 
63 

ascetismo" 

Con ello, se resalta la potencialidad de educabilidad y form~ 

tividad que posee el hombre, y como por medio de la Educación se -

puede influir en el pensamiento, comportamiento y personalidad del 

sujeto. La educación es natural y necesaria, sólo se debe hacer -

(63) ABBAGNAIW fí. Y VISARBERGH! A. Historia de la Pedagogía. F.C.E, 
México, 1984, p. 305. 
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estructura artificial. 54 

Para lograr formar el hombre como tal, se debe de cuidar su 

formación desde los primeros años, Pues, en los primeros cinco a

seis años, se estructuran los comportamientos y principios recto

res que van a permanecer a lo largo de la vida del sujeto. Afir-

ma Comenio. 

" La condición de todo lo nacido es que mientran está tierno 

fácilmente se dobla y conforma; si se endurece resiste al intento. 

Para que el hombre pudiese formarse para la Humanidad le - -

otorgó Dios los años de juventud, en lo que lnhabil para otras c~ 

sas fuera tan sólo apto para su formación" 65 

La naturaleza viene a ser base de la educación, pues si se a 

de formar al hombre y no se toman en cuenta sus caracterfsticas y 

necesidades, se conformarfan alrededor de él estructuras y condi

ciones que los hostilizan y le impiden desarrollarse adecuadamen-

te. 

(64) " Las dificultad~~ de la educación arrancan de la misma natu 
raleza, de los fundamentos de la vida social y de la sustan~ 
cia psfquica de hombre, pero sin identificarse con la reali
dad existente, puesto que ésta debe mejorarse, educando al -
hombre de acuerdo con las normas naturales y rechazando -
cualquier prejuicio, cualquier fanatismo y cualquier tira- -
nfa 11

• 

SUCHDDOLSKI, Bogdan, Op cit. p. 211 
(65) COMEN!O A. Juan. Op cit. ; p. 25. 
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\ 
Por ejemplo, " en la Edad Media estudir un curso de moral ... 

• .. .. se referla a un 1 ibro de moral. En vez de seguir un curso -

se decla siempre olr un libro" 66 

La razón fundamental de partir de la naturaleza, es que se -

desprecia que el saber se comunique exclusivamente por libros, y 

que el aprendizaje sea de tipo memorlstico. Lo cual provoca diso

ciación entre el esplritu y lo real. El saber debe de estar cime!)_ 

tado en la comprensión sensorial, donde la razón no es poseer un

cúmulo de conocimientos; sino juzgar. 

Este realismo cognoscitivo, es producto de los cambios cultu

rales y cientlficos que la época generó, donde el hombre vuelve 

sus ojos a la realidad terrena. Pues, durante el medievo la real1 

dad y el sentido de la vida era proporcionado por Dios. 

" Los cambios en la ciencia contribuyeron a que se produjera

una Revolución Cientlfica, por la cual fue derrumbado el edificio

entero de los supuestos intelectuales heredados de los griegos y -

canonizados por los teólogos musulmanes y cristianos, para susti-

tuirlos por un sistema radicalmente nuevo. Una nueva concepción -

del mundo cuantitativa, atómica, secular y extendida hasta el lnf1 

nito, reemplazó a la antigua concepción cualitativa, continua, li

mitada y religiosa" 67 

(66) PONCE, Anibal. Educación y lu ...... Op cit. ; p. 150 

(67) D. Bernal John. La ciencia en la Historia. Ed. Nueva Imagen, 
México, 1986, pp. 361 y 362. 
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Aunque, sabemos que este procefo de' ~~~~ep~i6n Ú la realidad 

objetiva, es un primer nivel de ap~ehe~si6~~~~~t;;pr~taci6n de la 

realidad. 

La infancia es una realidad biol6gica y psicológica diferente 

a la de los adultos, y como tal debe de ser tratada y educada. 

Pues, su formación en los primeros años influye demasiado en su 

comportamiento futuro. Los niños de hoy, son los hombres del mañ! 

na, y si su naturaleza es ser hombres hay que formarlos como tales. 

Con ésto, la burgues!a asegura la reproducción y perpetuación 

del nuevo sistema social y econ6mico. Pues, est~ formando a los -

futuros recursos humanos e intelectuales con los lineamientos mo-

dernistas 68 

" En consecuencia, la educación consiste en una sociallzaci6n 

met6dica de la sociedad en su conjunto, sobre los individuos" 69 

(68) 

(69) 

(70) 

A pesar, de que Comento se mueve por ideales democr&ticos. 70 

Se habla del perfodo moderno que se generó a partir del rom-
pimiento con el medievo, que llevó a la conformaci6n de esta
dos nacionales, avances cient!ficos y tecnológicos, a la deme 
cracia social y al desarrollo mercantil. -

Es el modernismo racional, terrenal y anticlerical de la 
clase burguesa y nobleia palaciega. 
PANSZA G. Margarita y et.al. Fundamentación de la Didáctica. 
Tomo l. Ediciones Gernika, México, 1986, p. 24. 
Esto ser~ payormente explicado. vid. infra. cap!tulo 4. 
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Pues, creó un sistema de enseñanza para todos. Sin embargo, la 

educación renacentista respondió a los intereses y aspiraciones de 

la nueva clase social burguesa y los aristócratas. Los cuales, 

crearon una nobleza palaciega basada en el tercer estado, donde la 

gran masa era considerada como los súbditos. Así, se observa que

el poder religioso fue substituido por el poder laico de los hom-

bres. " La filosofía práctica que les era necesaria para justifi 

car su amor a la riqueza y ganancia, su gusto por la vida laica y

el pensamiento libre" 71 

Aunque, se manifiesta una unión entre iglesia y burguesía, P! 

ra conformar estrategias de dominio más eficaces y mayormente abaL 

cativas. 

•Cuando la máquina de hilar reemplazó a la reuca y el telar

mecánico manual, la producción dejó de ser una serie de actos indl 

viduales para convertirse en una serie de actos colectivos. Esa -

manera de transformar las mezquinas herramientas del artesano en -

máquina cada vez más poderosa, y, por lo mismo, sólo manejables 

por una colectividad de obreros, puso en manos de la burguesía un

instrumento eficaz que en pocos siglos de la humanidad recorrió un 

trayecto como no lo había hecho hasta entonces en millares de - -

años. El dominio sobre la naturaleza, por el cual venia suspiran-

do el hombre desde edades remotas, alcanzó su reflejo en las ideo

logias" 72 

(71) PONCE, Anibal. Humanismo bur ..........••.. Op cit. p. 23 
(72) PONCE, Anibal. Educación y lu ......• Op cit. p. 163. 
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En la segunda mitad del siglo XV, se observó en Europa un 

gran progreso económico-social, Aumentó la producción, se agili

zó el comercio, se abrieron mercados y se comenzaron a estable-

cer créditos. 

Con ello, el proceso de producción se modificó substancial-

mente y las relaciones de producción se convirtieron de servilis

mo a relaciones mercantiles y patronales. 

El mercantilismo, se caracterizó por una organización a gran 

escala de negocios de intercambio y compra-venta, dirigida por un 

patrono o sociedad de patronos, que al poseer dinero y medios pa

ra negociar y comerciar, podían adquirir materias primas, técnica 

y mano de obra, para obtener mayores beneficios y riquezas. Esto 

dió pie, a que poco a poco se conformara el sistema fabril. Pues 

ya no sólo era comerciar producto; sino producirlos en serie y 

venderlos. 

El manejo de grandes capitales, llevo al establecimiento de 

bancos en zonas estratégicas. Las ciudades fueron rafz de este -

comercio e industria florecientes. 

Además, de recurrir a los contratos y convenciones comercia-

les. 

Con la decadencia dol sistema doméstico y gremial; se pierde 
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dad de emprender diversas tareas y actividades con capital e ini

ciativa, se ejercita así el arte empresarial y calculador. 

• El éxito dependla de que el constructor se diera cuenta de 

un modo objetivo y exacto de la naturaleza de su obra. El indivi 

duo moderno encarna la nueva objetividad" 75 

El hombre se convierte en un ser de empresa, de negocios. 

Sin embargo, este espíritu de individualidad no es vivido 

por todos los grupos sociales con tal sentido. Para la clase en

el poder y sectores privilegiados, es un poder actuar, emprender 

y obtener beneficios. Para los dem!s sectores, es reconocerse a 

sí mismos como parte de la estructura total y luchar por una rem~ 

neraciOn para vivir. 

Dentro de esta estructura econOmica-social, la cultura inte-

lectual fue proporcionada a los sectores acomodados y dominantes, 

mientras que los dem!s sectores y sobre todo el popular, se les -

instrula en bases generales de religiOn y algunos oficios, otros

recibían formaciOn técnica y administrativa. 

(73) HUBERMAU, Leo. Op cit. ; p. 38. 
(74) VON MART!N, Alfred. Op cit. ; p. 24. 
(75) lbidem. p. 28. 
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" El centro_no'·es_.ya el mundo, sino el hombre. Por esta ra

zón su miradi cosifica, reduce el objeto a sus necesidades y uti

lidades, a la naturaleza• 76 

Así la ciencia se pone al servicio de la economla y del po

der burgués. Es una ciencia que utiliza una lógica sistematizada, 

para observar y experimentar, y así comprender las leyes del uni

verso objetivamente. El conocimiento de estas leyes proporciona-

estrategias de acci6n definidas y claras. Seguirlas, permite ac

tuar eficazmente y obtener resultados satisfactorios. 

Esta razón sistematizada, permitió definir los campos de ca-

da una de las ciencias astronomía, navegación, medicina, matemáti 

cas, química, etc. 

Esta sistematización fue llevada a todos los campos para tor 

narlos racionales y eficaces. 

Al campo educativo se integró esta racionalidad científica y 

técnica; porque se buscaba solucionar con acierto los problemas -

del mismo. Además, de dar mayor rigor a sus preceptor y leyes. 

(76) MARDONES M. J y URSUA N. Filosoffa de las Ciencias Humanas y 
Sociales. Fontamara, México, 1987, p. 18. 
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La escuela es un ámbito definido, donde se relacionan maestro 

y alumno con par~metros institucionales. Como ambos son los pila-

res en el proceso de - A, es necesario conocer las leyes del mi~ 

mo para hacer eficaz y efectiva la educación. Para Comenio, la di 

dáctica aborda estos problemas y les da solución. 

La didáctica da una estrategia de enseñanza, en base al cono

cimiento del desarrollo humano y del proceso de conocimiento del 

mismo. 77 

La didáctica por lo cual, por esa tendencia racional científi 

ca y técnica que buscan la sistematización y eficacia, se conforma 

en este momento y con Comenio como una disciplina definida y con -

una intencionalidad especifica. Aunque, en pleno desarrollo y ev~ 

lución. 78 

(77) Esto será mayormente explicado vid. infra. capítulo 3. 

(78) • La didáctica es una ciencia y arte de enseñar. Es una cien 
cia en cuanto que experimenta nuevas técnicas de enseñanza,~ 
teniendo como base, principalmente, la biología, la psicolo-
g!a, la sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece 
normas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico 
basándose en los datos científicos y empíricos de la educa- -
ción; esto sucede porque la didáctica no puede separar teo-
ría y práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, pro
curando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste 
a las realidades humana y social del educando". 
NERJCI G. Imídeo. Hacia una didáctica general dinámica. 
Ed. Kapeluz, Buenos Aires, 1973, p. 54. 

Con los lineamientos del modernismo, la didáctica aparece co
mo aquel arte de enseñar que va basar su eficacia y efectivi
dad en el conocimiento de proceso de enseñanza-aprendizaje, -
que se da dentro de un espacio definido, que es al aula. Es-
un arte porque sugiere y da estrategias de acción. · 
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Por último, es importante recalcar que aunque Comenio recon~ 

ce la terrenalidad y humanidad del hombre. Su fin educativo no -

da cuenta de las situaciones particulares y concretas de los suj~ 

tos y grupos sociales. Habla de diferencias; pero no explica el

porqu~ de ellas y qué re1aci6n guarda ésto con lo social y polít1 

co. 

Asl, la educaci6n se convierte en un signo de distinción de 

clase, difusi6n e imposición de ideología y cultura y legitimador 

de un sistema de dominaci6n. El cual, necesita del concenso pa

ra poder sostener su modo de producci6n que se basa en los nego-

cios comerciales, empresas y acumulación de capital. 



A . P l T U L O 3 

LA FUNC!ON DE LA ESCUELA. 
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LA FUNCIOU DE LA ESCUELA 

Con el Renacimiento, los nuevos significados son aplicados · 

tanto al hombre y la sociedad como a las cosas y naturaleza; den

tro de ésto las obras y creaciones propias del hombre social ad--

quieren otro sentido. Por lo cual, estos cambios hacen que la ei 

cuela juegue un papel fundamental, en el proceso de creación de -

la sociedad moderna. 

Pues, " la educación sistemática, organizada y vivida comie! 

za cuando la educacl6n pierde su primitivo caracter homogéneo o -

integra 1 " 79 

Ya que en este momento del desarrollo histórico de la socie

dad moderna, la escuela ya posee todas las caracter!sticas de una 

institución social, donde se realizan prácticas de enseñanza esp~ 

cfficas, con una orientacl6n e intención bien delimitadas. 

Además, de que ya se observan los distintos niveles escala--

res que actualmente conocemos. Aunque, no con el sentido y orga

nización del presente, ya hay grados institucionalizados de form! 

cl6n académica, que cubren diversas necesidades y cubren las es-

pectativas de grupos sociales especfficos. La Universidad se - -

(79) _PONCE, Anibal. Educaci6n y lu ...•.. Op cit. p. 39. 
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constituyó a finales dj la Edad Media. 

El hecho de que existan tales prácticas de enseñanza ya -

institucionalizadas, responde a cambios históricos, sociales y 

culturales que se vivieron en el pasado. 

Con este hecho anterior, se cubrieron las necesidades y-

aspiraciones de los diversos grupos sociales que lucharon por 

crearlas y conservarlas. Pues, ello permitió el desarrollo y co~ 

tinuidad de la sociedad SO 

La sociedad del Renacimiento, le otorg6 una funci6n de legi

timaci6n y reproducci6n de la ideologla dominante y de la estru~ 

tura social en pleno auge y consolidación. Ya que, de esa manera

los sectores dominantes reafirman su poder y dominio polltico-ec~ 

nomico. Esto se va alcanzar, dentro de un espacio y tiempo deteL 

minados geográficamente, que son representados ffsicamente por la 

instituci6n social, denominada escuela. 

" La escuela es una exigencia de la complejidad de la vida -

social, que no permite a la familia, por carecer de tiempo y de -

la preparación, habilitar a sus hijos para que se integren satis

factoriamente en las actividades normales de la sociedad. 

(BO) Cfr. LOBROT. Michel. Ped2oogía institucional. Editorial 
humanitas, Buenos Aires, Segundo capitulo. 



-77-

La escuela estA destinada, pues, a realizar ....• la integra

ción profesiooal, cultural y social de los individuos" Bl. 

Con esto se reconoce, la relación que se establece entre ed~ 

cación y sociedad. Ya que, los procesos escolarizados formales -

garantizan un cierto nivel de integración, orientación y unifica

ción de intereses y criterios. 

A partir de todo ésto, la escuela va a ser un pilar fundame~ 

tal y bAsico dentro de la estructura social y polltica de los Es

tados Nacionales. 

Es importante mencionar, que esta institucionalización explí 

cita de la escuela; también se encuentra vinculada a cuestiones -

políticas. Pues, al conformarse los Estados Nacionales, éstos se 

estructuran y constituyen a través de estrategias de control, ad 

ministración, dirección y concesión, para gobernar y dirigir a 

las naciones y al pueblo. Ello le h~cen, a la luz de pretensio-

nes políticas y económicas definidas. 

Comento, no pasa desapercibido la existencia de la escuela -

como institución concreta, donde el hombre es educado y formado -

sin vacilación. Todos los hombres reciben una instrucción forma-

lizada; distinta, pero la reciben. 

(81) G. NERICI, Imideo. Op cit. pp. 58 y 59. El subrayado es mío. 
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La educaci6n no sólo transmisión y reproducción; sino desa

rrollo y progreso mercantil. 

Por lo cual, Comenio dentro de su obra realiza una extensa -

explicación en torno a la importancia y función social de la es-

cuela; basándose en las críticas que él mismo formula a la insti

tución educativa que existe en su época. Estas reflexiones y pr~ 

porciones abarcan los capftulos VIII al XII de su Didáctica Mag--

na. 

Antes de pasar a desarrollar las ideas de Comenio para defi

nir la función de la escuela y la justificación de su existencia. 

Puntualizaremos un aspecto significativo con respecto a su obra. 

El hecho de que Comenio reconociera la institucionalizaci6n

y existencia concreta y social de la escuela, le permitió perfi-

lar los preceptos didácticos. 

Ya que. " la didáctica es la que dice cómo la escuela debe -

de proceder para que los alumnos aprendan con mayor eficiencia y 

de manera más integrada" 82 En ella, se ensefia con una inten--

cionalidad y objetivos; los cuales definen los elementos y carac

terlsticas que van a conformar las prácticas de enseñanza escola

rizadas. 

(82) lbidem. p. 59. 
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"La didáctica empieza a partir del supuesto de que existe un 

aspecto institucional en el cual hay una relación ya constituida 

entre el sujeto docente y sujetos alumnos, es decir, sujetos que 

han sido instituidos como los pilares b~sicos de ésto que se lla

ma escuela " 83 · 

La creación de la escuela, como ya se dijo, responde a una -

serie de procesos de institucionalización de prácticas educativas, 

al desarrollo de las fuerzas productivas y sociales, a la consoli 

dación del Estado y a las disputas entre Estado e Iglesia por te

ner el control de la transmisión de la cultura. 

Esta sistematización de las prácticas de enseñanza, es in

fluida también por ese cambio de visión espiritual y de ser del -

Renacimiento; de la racionalidad técnica o práctica que busca es

trategias y procedimientos que lleven a la eficacia y eficiencia. 

Los conocimientos útiles para actuar adecuadamente. 

• La sedimentación lenta de un conjunto de pr~cticas (roles, 

acciones, ordenamientos y discursos) y su institucionalización lo 

que abrió la posibilidad histórica de elaborar un pensamiento sil 

temático acerca de los elementos y sus relaciones básicas " 84 

de la escuela. 

(83) 

(84) 

FURLAN, Alfredo. Teorla Reda9ógica 
presentada en el foro: 'El e ate 
gógica en México". 1987. 
!bidem. p. 2. 

e institución. Ponencia -
actual de la teoría peda-
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Por lo cual, Comenio logró conformar los primeros limites de 

la didáctica, como disciplina encargada de Jos procesos educati-

vos formales. A partir de reconocer Ja función básica y social -

de Ja escuela. 

Su didáctica tiene como fundamentos o puntos de referencia -

la tecnologfa socialmente útil y la ciencia filantrópica (Bacon), 

que contenfa en su discurso principios filosóficos y un beneficio 

socia 1. 

Para Comenio, la didáctica es un arte que se ejercita por m! 

dio de los elementos y procedimientos. Los elementos son los - -

alumnos, los libros, instrumentos y el profesor. Los procedimie~ 

tos son el método de enseñanza y el proceso gradual y progresivo

de la naturaleza. 

Este concepto lo pudo conformar desde su marco religioso y -

desde su visión realista que lo rodea. 

Ello, Impidió que él se percatara cómo la escuela se encuen

tra vinculada a la división del trabajo y a la ideologfa de la 

clase burguesa. 

En el mercantilismo, • la escuela aparece concebida como un

instrumento de selección y sobretodo de promoción social; ........ 

el sistema educativo puede considerarse como una enorme máquina -
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que clasifica, rotura y encamina a los individuos a través de la -

vida. Se supone que esa selección y por ende promoción que de 

ella resulta se funda el logro del educando, los más capaces -

llegarán más lejos" B5 

En cambio Comenio define a la escuela, como un taller de hum! 

nidad; donde el hombre se va a formar armónica e integralmente, P! 

ra cumplir con su función natural y divina. 

Parte de expresar, que los padres son a los que les correspo~ 

de ser autores de la vida racional, honesta y santa de sus hijos -

en los primeros años de vida; pues ellos son autores de la vida 

natural. Los padres son los primeros educadores del niño. Ya que, 

son las primeras personas con las que se relaciona. 

Sin embargo, estos se mueven dentro de una estructura social-

que posee una normatividad definida, desde la cual se establecen -

roles y funciones especfficas a cada individuo que pertenece al 

grupo social. La vida en común y colectiva de los hombres socia-

les, exige una repartición de tareas y del trabajo, que tiene como 

fin el bien común. 

El considera, "que el hombre, como parte de la naturaleza, se 

subordina a las leyes fundamentales y generales que actúan, tanto-

[85) VASCONI, Tomls. "Aporte para una teorla de la educación". en 
la Educación Burguesa, Comp. Labarca Guillermo. Nueva Imagen
México, 1984, pp. 301 y 302. 
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en el mundo de las plantas y de los animales como en las relacio

nes huma nas" 86 

A partir de la naturaleza se definen las funciones y la exi~ 

tencia propia de las cosas y los hombres; pues nada se puede dar 

fuera del orden y legalidad natural. Ya que, toda cosa que exis

te, existe por algo y para algo. 

Por lo cual, cada hombre y grupo social dentro de las rela--

ciones humanas deben de cumplir con su funci6n y naturaleza pro-

pia. S6lo asf, puede ser feliz y aspirar a la bienaventuranza 

eterna. 

Asf, por naturaleza cada sujeto puede realizar una única fu~ 

ci6n y tarea; la suma de todas las tareas individuales satisfacen 

las necesidades de todos. 

" siendo tan mtlltiples los hombres como los asuntos humanos, 

aquellos que o sepan o puedan, o est~n sin ocupaciones para entr! 

garse a la enseñanza de los suyos, ha tiempo que con avisado pro

p6sito se estableci6 que personas escogidas, notables por el con~ 

cimiento de las cosas y por la ponderación de costumbres, se en-

cargasen de educar al mismo tiempo a los hijos de otras personas. 

Y estos formadores de la juventud se llamaron Preceptores, Maes--

tros, Profesores; y los lugares destinados a estas enseñanzas co

múnes: Auditorios, Colegios, Gimnasios, Academias, etc" 87 

(86) KONSTANTINOV N.A. y et.al. Loe cit. ; p. 37. 
(87) COMENIO A. Juan. üp cit. ; p. 157. 
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Sin embargo, con esta explicación funcionalista-naturalista

de la realidad social y de la esencia de la escuela, se niega la

participación activa del hombre en la producción de la sociedad y 

la cultura, y como el orden establecido responde o está conforma

do a partir de ideales y aspiraciones de clases dominantes que l~ 

gitiman y justifican su posición económico social. Además, de 

que este marco teórico-ideológico se mueve dentro de circunstan-

cias materiales y condiciones histórico-sociales especfficas. Por 

lo cual, la naturalidad espontánea y casual de la estructura so-

cial, responde solamente a la primera aproximación y apropiación

que se tienen al momento de comenzar a dar cuenta de lo social. 

" Educar a la burguesla acomodada y no abandonar a las cla-

ses desposeldas, esa fue la intención durante el renacimiento• 88 . 

(las palabras subrayadas son mfas, no vienen en el texto original 

del autor). 

Por lo tanto, esta nueva educación responde a los nuevos 

ideales polfticos, sociales y económicos, y al enfoque humanista -

de la moral y religión. Pero, centrada en el " hombre " terrenal, 

individual y universal. 

Asf, la escuela se convierte en el contexto propicio para for 

mar al nuevo hombre. 

(88) PONCE, Anibal. Educación lu ......... Op cit. p. 157 
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"Todos los que han nacido hombres con el mismo fin principal, 

a saber que sean hombres; ésto es, criaturas racionales, señores -

de las demás criaturas, imagen expresa de su Creador. Todos por lo 

tanto, han de ser preparados de tal modo que, instruidos sabiamen-

te en las letras, la virtud y la religión, puedan atravesar útil-

mente esta vida presente y estar dignamente dispuestos a la vida -

futura. El mismo Dios nos asegura siempre que ante El no hay aceR 

tación de personas" 89 

Todos los hombres deben de cumplir con su tarea natural y di

vina; pues lo contrario causará su infelicidad y pervertirá su na

turaleza hasta el punto de deformarla. 

Sin embargo, a pesar de que este es uno de los principios que 

rigen la práctica religiosa y piadosa de la Iglesia Católica. La -

Educación que se impartia mantenia un marcado corte clasista. 

Por ejemplo, la educación intelectual y universal era destin~ 

da a las clases acomodadas, y la obra de caridad de enseñar a leer 

y escribir se dirigía a las masas populares e ignorantes. 

Sin embargo, esta situación no es general. "Si los jesuitas -

despreciaban de manera tan clara todo lo concerniente a la educa--

(89) COME~IO A. Juan. Op cit. p. 30. 
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ción popular, la Iglesia ~atólica tenfa otras órdenes religiosas 

para confiafles ese cuidado" 90 

Por lo cual, se observa una estructura conservadora que CO.!'. 

forma el aparato educativo para remarcar y mantener las diferen

cias sociales y económicas. 

Esas diferencias se hacen en un primer momento por especifi 

cidades naturales ( edad, sexo, etc. ) y posteriormente se inte-

gran poco a poco signos y sentidos sociales, culturales y econó

micos. 

Para Comenio, la mujer es igual al hombre, como criatura de 

Dios, tiene también el derecho natural y legitimo de educarse. 

La sociedad renacentista dentro de sus proyectos revolucio-

narios, nunca incluyó a la mujer dentro de los cambios substan--

ciales que se general y práctican en la humanidad •. 

En cuanto a la educación de la mujer, afirman algunos huma

nistas ( Erasmo de Rotterdam, Francois Rabelais, Montaigne ), la 

mujer es un ser encantador, respetable y amable; pero no posee -

la capacidad necesaria para llevar a cabo una actividad de cono

cimiento como la del hombre. La instrucción femenina se dirige

al aprendizaje de labores domésticas ( " propias de su sexo " )-

(90) POflCE, Anibal. Educación lu ...•...... Op cit. p. 160. 
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para educar a sus hijos y tener conducta correcta en sociedad (g~ 

neralmente cala en superficialidades). 

Por lo cual, dice Comenio la escuela debe de agrupar a toda 

la juventud. Pues, Dios la posibilit6 como el espacio y taller de 

la humanidad; donde el hombre y mujer se desarrollen con plenitud 

y naturaleza. 

" La naturaleza es la base, viene a ser la base, el soporte, 

el cimiento de la educaci6n; la raz6n es el elemento indispensa-

ble para la instrucci6n y virtud que el hombre pueda alcanzar; el 

hábito es el elemento que, a base de ejercicio, viene a completar 

y perfeccionar los dos anteriores. 

La educaci6n debe de contemplar estos tres elementos para 

perfeccionarlos. Elementos naturales en el educando son la inte

ligencia, la memoria y el cuerpo" 91 

El alma está formada por tres potencias: entendimiento, vo-

luntad y memoria. 

El entendimiento se usa al momento de estudiar a las difere~ 

tes cosas. La voluntad tiene por funci6n la capacidad deliberati 

va, para optar por lo provechoso y reprobar lo da~ino. " La memo

ria guarda para usos futuros todo cuanto alguna vez fue objeto de 

(91) PLUTARCO. Op cit. p. 17. 
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voluntad y del entendimiento y hace que el alma tenga presente su 

dependencia ( que viene de Dios ) y sus deberes; y en este aspec

to se llama Conciencia" 92 

La virtud es la honestidad para con el or6jimo y la ciencia

para nosotros mismos. Pues, abarca el deleite que experimenta el 

hombre al realizar costumbres buenas y piadosas. 

La Religi6n es deleite en Dios, que es el grado_supremo_de ~ 

la alegría en esta vida. 

Asl, para reformar las escuelas y mejorarlas, es riecesario -

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Instruirse a toda la juventud. 

2.- Que se instruya en todo aquello que pueda hacer al hombre sa-

bio, virtuoso y santo, 

3.- Se ha de realizar esta preparaci6n de la vida de modo que te~ 

mine antes de la edad adulta. 

4.- Con tal procedimiento, que se verifique sin castigos, ni ri-

gor, leve y suave, sin coacci6n alguna y con un modo natural. 

(92) COMENIO A. Juan. Op cit. p. 34. 
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5.- Que se 1e prepare para adquirir un conocimiento verdadero y -

sólido, ni falso y superficial. 

6.- Que esta enseñanza sea f~cil en extremo y nada fastidiosa. E~ 

tos preceptos no los han tomado en cuenta en las escuelas; 

pues la enseñanza es memorística y libresca y los métodos son 

rígidos y preformados. Lo cual, es contrario a la naturaleza 

del educando y en vez de formarlo de acuerdo a su naturaleza, 

se conforma una personalidad alejada de sus características -

individuales. 

Esto es obvio, ya que se centran en los contenidos, los alum

nos deben oírlos y memorizarlos en forma exacta y precisa se

gún los dé el profesor. Por lo cual, se evalúa que repitan -

éstos perfectamente, sin tomar en cuenta al sujeto dentro de 

este proceso de aprendizaje. Aquí la lecci6n se reduce a: 

1.- • un conjunto de conocimientos que imparte de una vez al

alumno. 

z.- Es lo que señala el maestro para que el ~lumno lo estudie. 

3.- Es lo que el alumno estudia y posteriormente expone al 

profesor• 93 (estas palabras son m!as, no se encuentran

en el texto del autor). 

(93) NERVI J. Ricardo. Oidáctica Normativa y práctica do~~· • 
Ed. Kapelusz, México, 1981, p. 41. 
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En este sentido, lo que se busca es desarrollar la capacidad 

de memoria del alumno y acumular en ella los conocimientos. 

La fundamentación de las escuelas debe ser el orden. 

"Orden que es la disposición de las cosas anteriores y poste

riores, superiores e inferiores, mayores y menores, semejantes y 

diferentes en lugar, tiempo, número, medida y peso a cada una de

ellas debido y adecuado" 94 

Las cosas se ubican dentro de una estructura y leyes natura-

les que las definen y dan sentido real. El arte y la ciencia de

ben de partir de los objetos, como fuente de conocimiento y de 

acción. 

S6lo introduciendo el orden natural a la estructura y or

ganización de la escuela, es cuando se va a lograr formar al ho~ 

bre verdadero y completo. 

Pues, Comenio al igual que el ideal pedagógico cl~sico, busca 

formar a un hombre integral, que equilibre el alma y el cuerpo y 

que desarrolle arm6nicamente todos los aspectos de su vida y per

sonalidad. 

(94) COMENIO A. Juan. Op cit. p. 49. 
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Sin embargo, al hacer evidente la igualdad entre el hombre y 

la mujer, parte de los preceptos religiosos. 

"No existe ninguna raz6n por la que el sexo femenino ...... d! 

ba de ser excluido en absoluto de los estudios científicos ( ya -

se den en lengua latina, ya en idioma patrio ). Es también imagen 

de DIOS, participe de su gracia y heredero de su gloria; está 

igualmente dotado de entendimiento ágil y capaz de la ciencia 

( a veces superiores a nuestro sexo ) y lo mismo destinado a ele

vadas misiones, puesto que muchas veces han sido mujeres elegidas 

por DIOS para el gobierno de los pueblos, para dar saludables 

consejos a los Reyes y Prtncípes, para la ciencia de la medicina

Y otras cosas saludables para el humano linaje, le encomendó la -

profec!a y se sirvió de ellas para increpar a los Sacerdotes y 

Obispos" 95 

Partiendo de esta tesis, es como Comenio habla de la igualdad 

entre hombre y mujer. No obstante, esa igualdad la concibe como

el derecho que ambos poseen para ser educados. Pero, la educa- -

ción que el describe un poco en su obra ( capitulo IX ) se refie

re a educar no para la curiosidad, sino para la honestidad y san

tidad. Además, proveer dignamente el cuidado de su familia y prQ 

mover la salvación propia, del marido, de los hijos y de la fami-

l ia. 

(95) Ibídem. p. 31. 
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Asl que, se le va a dar una educación por su posición ante los 

ojos de Dios. Aunque, es una educación diferenciada, que de algu

na forma la pone en desventaja can el hombre y le proporciona un -

papel especifico dentro de la sociedad. 

Camenio, no hace referencia a esas caracterlsticas inherentes-

al ser concreto de la mujer, que hacen que actúe, piense y sienta

de una forma significativamente particular. Todo ello mediado por 

los factores culturales y sociales de la ~poca. De nuevo habla de 

un ser universal y abstracto. Pues, incluso las justificaciones -

que da para que la mujer tenga oportunidad de una educación inte-

lectual e integral, no manifiesta el contexto por cual dichas muj! 

res han gobernado un pueblo o han tenido inferencia en los aspee-

tos polfticos de los Estados. 

La situación de la mujer va a variar según el estado social y 

económico que posea en la sociedad renacentista. 

La educación femenina, fue definida en forma general en fun- -

ci6n de su sexo y preceptos morales o religiosos. 96 

-~~ (96) Revisar las propuestas de Lu1s Vives, Erasmo de Rotterdam y ~ 
de otros humanistas para ver la propuesta que hacen en torno
ª la educación de la mujer. Incluso a este respecto, Comenio 
s6lo dedica tres páginas al respecto de la educación femenina 
en toda su obra. 
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Finalmente afirma Comenio, que en las escuelas se deben de t~ 

mar en consideración todas estas recomendaciones, para que en 

realidad se eduque al hombre como tal. 

La posición que Comenio presenta con respecto a la escuela, -

permite reconocer que la práctica de enseñanza debe de poner aten 

ci6n en la naturaleza psicológica del sujeto, su desarrollo y pr~ 

ceso de aprendizaje. Asf, se estructuran instrumentos y medios -

adecuados, para que el alumno pueda comprender significativamente 

la información que se le da. Pues, para cumplir su fin y objeti-

vo, debe tener estrategias eficaces. 

La naturaleza o esencia del hombre la entiende en función de 

leyes universales y abstractas, no habla de su esencia social y -

cultural como una construcción humana que se da entre procesos 

contradictorios y hetereog~neos, producto de una conciencia dis-

tinta que no emana directamente de su ser natural. 

Además, al reconocer la importancia básica de la escuela den

tro del desarrollo social, al mismo tiempo justifica la función -

social del maestro. El dice que como son tan múltiples los asun

tos humanos una sola persona no puede dar cuenta de ellos, es por 

eso que cada quien tiene asignada una actividad especffica. 

Los profesores son personas escogidas, notables por el conoci 

miento de las cosas y por la ponderación de costumbres. No son -

cualquier persona, sino un individuo responsable de su hacer y su 
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pensar, erudito, virtuoso y con inclinación religiosa. 

"La responsabilidad educacional del profesor es grande, dado -

que él mantiene contacto más prolongado, en la escuela, con el ed~ 

cando. Pesa fundamentalmente e insubstituible en la acción educa

tiva" 97 

Es decir, al institucionalizar a la escuela, se instituyó al -

mismo tiempo al maestro y al alumno, como ejes esenciales del 

quehacer educativo y de enseñanza. 

El profesor como ese sujeto socialmente reconocido, que funge

la tarea de educar a las nuevas generaciones, para que se integren 

a su contexto social sin contratiempos. Pero, como esta activi-

dad es fundamental para el desarrollo de la sociedad, los profeso-

res deben ser sujetos capaces intelectual y prácticamente para cu~ 

plir su función. As! que, el profesor debe poseer una formación -

que lo acredite como tal. 

"Comenio exig!a, por parte de la población trato respetuoso al 

profesor, y por otra, que el maestro mismo comprendiera el impor-

tante papel que cumplía en la sociedad y estuviera plenamente con

ciente de su signidad personal ....••••• La mayor preocupación del

maestro es atraer a los alumnos con su ejemplo" 98 

(97) NER!CI G. lmideo. Op cit. ; p. 95. 
(98) KONSTANTINOV A.11. y et. al. Op cit. p. 47. 
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Viendo estas reflexiones que hace Comenio sobre el papel del -

profesor, considero que al igual que justifica la existencia con-

creta de la escuela con características de clase; también la fun-

ci6n del profesor. Un sujeto que se diferencia de los dem~s por -

su formación y conducto excepcionales. 

Los educadores de aquella época, son personas ligadas directa

mente con las Ordenes religiosas o sujetos con una formación inte

lectual y cultural que por su posición social y económica reciben

una formación amplia y profunda. Por lo cual, como son individuos 

educados y formados dentro de preceptos, valores e ideas específi

cas; al enseñar van a transmitir de diversas formas a los alumnos

una ideología especifica. Van a reconocer las características de -

los alumnos, para a partir de ello logren los fines educativos que 

impone la clase burguesa y el poder religioso. 

Así, el profesor se convierte en un medio viviente y activo 

por medio del cual se va a instrumentar en la realidad la propues

ta educativa de la burguesía. 

Es por ello, que el profesor como sujeto social posee privile

gios especiales. 

Ello no implica que todos los sujetos que se dedicaran a cual

quier tipo de actividad educativa presentaran tal situación. Ello 

dependía de la educación y grupo social que trataran y de sus per

ceptivas propias. No obstante, el papel de profesor adquirió un -
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'nuevo significado. social: e histórico, diferente al de la Edad Me-

dia. 

Comeryio; 

do profesor. 

l . - . 

- . ~.-·~ti.'.~·.·:\' >::' .. ·. . .' . . . ' 
co.ncibió su didÚtlca en relación a ese sujeto llam! 

"La didáctica muestra al profesor cómo ver la materia de ens1 

ñanza y también como ver al alumno" 99 En base a fines y objet! 

vos educativos determinados. 

Con ello, se observa cual es la estrecha relación que se da -

entre enseñanza y aprendizaje. 

La comprensión de los contenidos no es lineal y mecánica, - -

existen mediaciones y acondicionamientos que coadyuvan para que -

el sujeto de acuerdo a su desarrollo y madurez psicológica capte

lo que se le enseña. 

Por lo cual, la enseñanza formalizáda tiene caracterfsticas -

propias y persigue objetivos definidos. Asf, que las prácticas -

de enseñanza adquieren sentido real y concreto en lo fenomeno16g! 

co. 

Con esto, Comenio abre el campo de reflexión sobre el proceso 

(99) ttER!Cl G. !mfdeo. Op cit. p. 62. 
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de enseñanHcaprendizaje,·'puntuaHzando algunos de .. los.aspectos 

que condí e i º"·ª" esta práct i'ca.y· pr°,ceso; .• .( }~ • / : 

Además~· de deflni.r el papel d;~l p;ofe~:~,;: fdeJ al~mno a través 

de darles un papel real, concreto y. á~·tiv~·. 

La educación establece ciertos fines y la didáctica en las - -

prácticas de enseñanza formalizadas da el cómo lograr y alcanzar -

estas metas. El maestro y el alumno con su acci6n hacen reales t! 

les fines y preceptos didácticos. 

Es importante señalar, que por su marco teórico y cultural, 

Comenio no visualiza otras condicionantes históricas y sociales 

que conforman la educación de su época. 

"La educación formal surge en las sociedades que han llegado a 

un estado de divisiOn social del trabajo, en el que se conffa a 

una institución especializada, la escuela, la conservación, trans

misión y acrecentamiento de la cultura" lOO 

(100) PANSZA G. Margarita y et.al. Op cit. p. 24. 
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C A P T U L O 4 

ORGANIZACION DE LAS ESCUELAS. 
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ORGANIZACION DE LAS ESCUELAS 

Con los cambios experimentados en la sociedad occidental :duran 

te el Renacimiento. La educación fue perdiendo poco a poco su ca-

rácter intelectual y moralista 101 , para responder a las deman-

das y necesidades del nuevo orden económico y social. 

La educación representa para la nueva clase, la forma de crear 

al nuevo hombre, del cual se exige esplritu de empresa y una acti

tud creativa que lo lleve a coadyuvar e integrarse a la dinámica

econ6mica y social satisfactoriamente 1º2 Pero, esta educación -

debe sufrir una serie de modificaciones; ya que, la escuela hasta 

ese momento cubrla necesidades gradualmente distintas a las que se 

perfilaban en el momento moderno. Por lo cual, ésta debla ser es

tructurada y concebida en forma distinta, para alcanzar los idea-

les y objetivos de la burguesla. 

(101) 

(102) 

Dentro del desarrollo de los primeros periodos de la época -
moderna, los cambios en las propuestas educativas se van con 
formando paulatinamente. Se reconoció el carácter terrenal~ 
y humano del hombre; pero la educación era aún para los sec
tores de la nobleza. Los cuales, le dan a la educación una 
noción de dote, más que de ~racticidad. Un ejemplo de ésto
es, la propuesta de Victorino de Feltre. 

La caracterlstica del pensamiento moderno es la aspiración a 
la creatividad. En los diferentes momentos y en sus figuras 
más características emerge la necesidad de concebir al mundo 
como producto del hombre, sin asumirlo ya --- como precisa -
Lukacs --- como algo independiente del sujeto cognoscente 
(por ejemplo, por obra de la creación de Dios). 
BROCCOLI, Angelo. Op cit. ¡p. 11. 
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Asi, en torno a esa institución social denominada escuela,-

se fueron creando normas, modificaciones, etc.; que rompían poco-

a poco con lo hasta ese momento establecido en la misma. Ello no 

quiere decir, que todo este conjunto de propuestas educativas ge

neradas en este momento se concretizan mecanicamente en la reali-

dad. Hay una distinción entre la institución proyectada y otra -

la institución vivida. Pues, para dar cambios en el campo educa

tivo, la clase burguesa tuvo que realizar una serie de negociaci~ 

nes con los otros sectores sociales. 

"La polftica educativa debe de ser analizada bajo dos ópti

cas distintas, aunque complementarias. O la polftica como proyeE 

to que vierte por ejemplo en declaraciones, disposiciones lega- -

les, etc., o la polftica como resultado, es decir, el conjunto de 

efectos concretos a que aquellas disposiciones y acciones condu

jeron. La primera permite visualizar con mayor o menor nitidez 

los intereses o aspiraciones de una clase o fracción de clase o -

alianza de clases dominantes; la segunda en cambio, permite re-

velar el conjunto de obstáculos y de compromisos con las clases, 

capas o grupos diferentes ..••.•.• que median entre éste y su con

creción". 103 

(103) VAS CON!, Tomás. Op cit. p. 173. 
Aquf tomé la idea de polftica educativa no como un proyecto 
nacional como se entiende actualmente; sino como una pro- -
puesta educativa con un corte ideológico específico, que 
surge dentro de un momento que da pie a estructurar e imagi 
nar múltiples ideas en torno a la educación. Ya que, los -
cambios históricos y culturales, hicieron que se dieran di
versos pensamientos y reflexiones sobre la educación, como -
parte de ese.proceso de ruptura y creación del Renacimiento, 
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Adem~s. "una institución s6lo es aceptada, vivida y modifi 

cada, engendrada y padecida por los hombres, en la medida en que-

se Ja representan, ella o ciertos aspectos y consecuencias su-
104 yas 

Por lo cual, los pensadores de la época hacfan sus propues

tas desde su historia personal e ideológfa, y con cierta f ntenci~ 

nalidad; sin duda, las clases que pugnaban por el poder adopta- -

rfan aquello que les fuera posible de integrar para su beneficio

e intereses. 

En este sentido, como ya se mencionó en el capftulo ante- -

rior, la educaci6n fue para la burgues!a la forma y medio para -

lograr la conservaci6n del orden que le permite alcanzar y conti

nuar en el poder. Aunado a ello, apoyar el proceso cientffico y 

tecnológico. lOS 

que surgieron en lapsos y espacios concretos; que después -
se intentó generalizar, por esa racionalidad terrenal y - -
democr!tica. Aunque, no todas las propuestas se aplicaronª la realidad, en su tiempo. 

(104) LOBROT, Hichael. Op cit. p. 46. 

(105) " El Estado, asf como la nueva sociedad, necesitan de un 
control, constante, igual en intensidad, por lo menos a las 
fuerzas que los han determinado en sentido revolucionario. 
BROCCOLI, Angel o. Op cit. ; p. 13. 
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Se puede decir, que en los inicios la burguesía luch6 por 

romper con un orden, para buscar acomodarse legitimamente en un -

sitio de privilegio social, Inicialmente ser como los nobles. C~ 

mo éstos proseen tftulos nobiliarios de sangre y tradición, la 

burguesla por medio de la educación va a obtener un titulo que no 

s6lo le va a dar privilegio; sino que posteriormente podrá ser 

más que esas clases, que están perdiendo luz y poder. Ya que, el 

conocimiento que poseerá va ser práctico y útil. 

Para llegar a poseer el dominio, el burgués va a tener que

librar muchas batallas. Pero, como los cambios econ6micos y cul

turales van imponiendo 6rdenes e ideales que modifican lo presen 

te, poco a poco el burgués va desplazando a los nobles y aristó-

cratas; aunque en un principio quiso ser como ellos. lOG El cre

cimiento comercial, industrial y el Estado moderno nacionalista.

requieren de una educación más práctica y realista (vs. intelec-

tual). Con ello, la escuela debe de sufrir una modificación. La 

estructura y organización no permiten cumplir con los nuevos id_e! 

les. 

Comenio percibió esta situación. Sin embargo, él se centra

en los principios de la naturaleza y preceptos religiosos. No ve

en la escuela, el conducto que marca la separaci6n que existe 

(106) Esta situaci6n se percibe factlmente en la comedia de Holie 
ré. El Burgués gent i 1 hombre; donde se reconoce como el bur 
gués busca relacionarse con la clase noble,para tener un -
status social. El cual, en un principio no le proporciona -
el valer del dinero. 
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entre las clases y como tiene relación con la división social de-

trabajo, Organizar y estructurar la escuela del Modernismo, no -

implica basarse únicamente en lineamientos teóricos nacidos del -

campo educativo, sino tomar en cuenta las negociaciones y aspira

ciones ideológicas. Ordenar y organizar en esa época, es prever

y estructurar para conservar y además obtener con el menor esfue! 

zo eficiencia y beneficio. Aunque, no sea para todos. Sin duda

la igualdad y democracia se maneja a nivel de discurso. 

Sin embargo, la sistematización lOJ de Comenio parte de - -

" la fé ardiente y cándidamente optimista ....... de la perfectib! 

lidad del género humano y en el gran poder de la educación sobre

el hombre y la sociedad" lDB, Ello, debido a su cosmo-visf6n na

tural y materialista espontánea y su postura religiosa. 

Comenio dice, que partiendo de que la escuela es un verdad! 

ro taller de la humanidad, donde el hombre se debe de formar en -

la experiencia y de acuerdo a su naturaleza. la organización de-

las escuelas tendr! que seguir un orden gradual y progresivo para 

educar a los hombres. 

(107) 

(108) 

La idea de sistematización que Comenio maneja, surge de esa 
racionalidad Renacentista. 
La racionalidad cientffica, como la forma de poder dar cuen 
ta de la realidad con objetividad y validez universal. -
La racionalidad técnica, para conformar los procedimientos
e instrumentos, que permitan actuar de acuerdo a leyes y 
principios universales, y así minimizar el esfuerzo y pre-
ver resultados satisfactorios. 
CHATEAU, Jean. Los ·Jrandes peda~. F .e.E, México, 1982, 
p. 112. 
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Por lo cual, si el desarrollo del hombre se da por etápas ·._ 

continuas, secuenciales e integrales; donde en cada etapa se~x-~ 

penden y ejercitan ·determinadas capacidades, habilidades y co.noc.i 

mientas; los cuales son necesarios para pasar a la siguiente eta~ 

pa según sea el caso. 

As!, el hombre en cada una de ellas no cuenta con las posi-

bilidades para aprender lo que sea y como sea; sino que tiene PE 

sibilidad de desarrollar y conocer a medida de su madurez y etapa 

de desarrollo, si se le forza a aprender aquello para lo cual no 

está capacitado, se desequilibra su formaci6n y los efectos son -

catastr6ficos. 109 

Por lo tanto, es menester dividir las escuelas de acuerdo a los -

años de crecimiento del hombre, en cuatro distintos periodos. 

En cada escuela, se trataran contenidos especificas y se d! 

sarrollaran capacidades y conocimientos determinados. 

(!Og) • la teor!a pedag6gica de Comenio, en la medida que se ins
pira en el principio cartesiano, exige de cada etapa del sa 
ber abarque un conjunto completo que ser! el punto de part1 
da de un nuevo estudio más alto, más profundo y extenso. -
Esta progresi6n de círculos concéntricos supone, pues, que
la formaci6n intelectual ha comenzado por la enseñanza de -
los principios elementales, indispensables para la adquisi
ción de universales conocimientos '' 
lbidem. ; p. 117 
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Las escuelas son las siguientes, según Comenio: l!O 

l. La Infancia: Escuela Materna. 

l l. La Puericia. La Escuela de letras 
Tenga o Escuela común pü-

bl i ca. 
por 

111. La Adolescencia. Escuela Latina o Gim-
Escuela nas lo. 

IV. La Juventud. La Academia. 

Para atender a toda la juventud y niftos existentes, habr~ - · 

una escuela materna en cada casa, una escuela pOblica en cada po

blaci6n, plaza o aldea; un Gimnasio en cada ciudad y una Academia 

en cada Reino o provincia mayor. 

Sin embargo, esta distribución que reconoce Comenio de las-

escuelas, no es totalmente natural. Pues, al iniciarse el comer-

cío, el desarrollo y progreso no se dieron homogéneamente. Al 

expanderse el comercio, la mayoría de las poblaciones comenzaban

ª formarse allf donde se reun!an dos caminos, que facilitaban el 

intercambio y comercio de las mercancfas. En tales lugares, habi

tualmente hab!a una catedral o un sector fortificado llamado -

burgo, que servfa de protección. Esos lugares eran los buscados-

(110) Esta organización que Comenio presenta, en cierto sentido -
perfila lo que posteriormente algunos autores denominarán -
la pirámide escolar. 
Cfr. VASCONI, Tomas. Op cit. pp, 302 y 303. 
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por los comerc1antes. Poco a poco las ciudades o b~rgos fueron -

creciendo; creando. asl posibilidades de vida y desarrollo distin

tas a las de los feudos. El pueblo comenzó a abandonar las al- -

deas feudales para iniciar una nueva vida en estas poblaciones c~ 

da vez más activas. La expansión comercial significa trabajo pa

ra más gente. Y ésta acudió en busca de los nuevos centros. 

Así, se dió una división de los diversos procesos de produs 

ción, en las tierras agrlcolas se realizó la tarea de producir la 

materia prima; en los burgos se procesaba y se circulaban los pr~ 

duetos ya elaborados por un sistema fabril. Por la diferencia- -

ci6n de las tareas de producción en cada espacio geográfico, de-

mandó una educación y formación gradualmente distinta. Lo cual.

denuncia la transmisión y ensenanza de contenidos especificas en 

cada grupo social y población. 

La descripción de tal situación no implica un cambio senci

llo, pues para que se establecieran las ferias, mercados, etc.; -

llevó a romper poco a poco los obstáculos que imponían las tradi

ciones feudales y la situación cotidiana de los señoríos feudales 

(mala condición de los caminos, los bandidos y la paga de dere-

chos para poder transitar por los caminos). 

Además, de el proceso de adaptación e integración de los s~ 

jetos a la nueva vida de las ciudades, llevó a romper con muchas

tradiciones y costumbres. Los nuevos empresarios mercantiles, t~ 

nlan que desarrollar un espíritu de empresa, desafío y activo. 



-106-

El desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la din! 

mica de las ciudades, impuso paulatinamente sus leyes y normas -

tanto a nivel ideológico como técnico y cientffico. 

Este dinamismo se vi6 apoyado por la aparición de los ban

cos y casas de credito. 

Se observa con todo ello, como las tareas y actividades se 

va·n dividiendo m!s, se hacen mgs especial izadas. A esta especi_! 

lizaci6n debe de responder la educaci6n. 111 

La creación de las distintas ramas de producción, no s6lo

definen espacios geogr!ficos específicos donde se realiza tal a~ 

tividad; sino habla también de diferencias culturales, Ideológi

cas, sociales y económicas, en consecuencia una educación distiE 

ta para esas ramas de producción. 

Así, que cada población y sector social, que realizan actl 

vidades especificas, donde se aplican técnicas y procedimientos-

concretos. 

Aunado a esta división de la producción, se dan otro tipo

de divisiones. La división técnica dentro de un mismo proceso -

(111) A esto posteriormente Marx lo Denominó: división social de 
la producción, que es la división de la producción social
en esferas, ramas e sectores (agdcola, industrial, comer
cial, metalúrgica, etc). 
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de producción. La división s.acial del trabajo, que es la repartí 

ción de las difer.entes t.areas a los indiViduos que deben de cum-

plir en la sociedad (tareas.'económicas, polít.icas, etc) y que se 

realizan en funci6n.de·l• situación que tienen ellos en la estrus 

tura total de la sociedad. 

Esta se relaciona, con el control que se está ejerciendo 

por parte de los sectores dominantes, sobre Jos demás sectores s~ 

ciales. Aunque, se intenta dar educación para todos, es una edu

cación diferenciada, unos formados para trabajar manual y técnic! 

mente y otros para organizar y mandar. 

A pesar, de que Comenio señala que este tipo de educación -

que propone va ser para todas. El parte de Ja igualdad que tíe-

nen todos los hombres ante Dios, como san iguales ante él tienen

el derecho de educarse. Comenio parte de una democracia divina,

que respalda el derecho, pero que no reflexiona en torno a las C! 

racterísticas y condiciones reales en que se va a recibir y vivir 

dicha educación. 

Comenio dice, que todos contarán con la formación elemental, 

que les dará los elementos básicos para desenvolverse dentro de -

la sociedad. Además, por naturaleza cada sujeto existe para algo 

y por algo; por lo tanto no todos van a poder realizar las mismas 

actividades y ni recibir la misma educación. Ya que, la vida en

sociedad exige cooperativismo y la división de tareas. 
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Los más áptos son los que van a llegar a la Academia, los -

otros llegaran hasta la escuela que según su capacidad pudieron 

cubrir. Pero, con eso tendrán elementos para integrarse positiva 

y activamente a la sociedad. 

Sin embargo, como ya habla mencionado antes, ésto más que -

responder a cuestiones y leyes naturales, se da dentro de un con

texto histórico-social, donde se gestan fuerzas ideológicas de 

clase que buscan el poder y dominio económico. Por lo tanto, es

tas reglas sociales y económicas conforman y dan sentido a las -

reglas fundamentales de la estructura social, para ordenarla de -

tal modo que el beneficio sea para la clase hegemónica. 

"las relaciones de propiedad y las de producción son indif! 

rentes --- en su articulación; jerarquización y contradicción --

!!! !! sociedad ~· Diferencias que confieren distintas sig

nificaciones a la educación o que le hacen jugar un mismo papel -

en forma diferente". ll2 

A pesar de ello, la gradualizaci6n que Comenio establece en 

las escuelas, implica un avance fundamental dentro de las tesis -

pedagógicas y didácticas. Pués, impulsa los estudios sobre la 

psicologla de individuo ya los clásicos habla trabajado este -

aspecto). Aunque, este campo se desarrolló mucho después; sus 

ideas fueron básicas. 

(112) LABARCA, Guillermo. Economía de la educación. Editorial -
tlueva Imagen, tléxicc, 1984, p. 16. ( Las palabras subraya
das son mlas). 
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Además, al reconocer la función social y org~nización d.e.· las 

escuelas, Comenio denunci6 la relación estrecha que e·xiste' entre -

escuela y familia e incluso el Estado. 

"Así, la educación no es solamente obligación de la escuela, 

sino, también, de todas las instituciones sociales, incluso de - -

aquellas que se consideran más alejadas de las cuestiones educati

vas ......•... porque su acción depende la conservación y el progr~ 

so de la sociedad" 113 

Las instituciones m4s comprometidas con las tareas educati-

vas son: la familia, la iglesia y el Estado. 

Es por ello, que Comenio recomienda una escuela materna. En 

la escuela materna, se desarrollará fundamentalmente Ja intensidad 

del crecimiento físico y de los órganos de los sentidos, y la di-

recci6n educativa estará bajo responsabilidad de los padres. Pues 

estos son autores de la vida biológica, y por derecho deben de 

cumplir esta función. 

Aquí, se le ofrece al sujeto las primeras nociones y repre-

sentaciones vivas del mundo circundante y de la vida social; ade--

más de proporcionarle los rudimentos básicos para utilizar en toda 

su vida. 

(113) NERIC! G. !mídeo. Op cit. p. 118. 
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Los contenidos que se enseñan son: metafísica, física, 6pti 

ca, astronomla, geografía, cronolo9ia, historia, aritmética, geo

metrfa, estática, mecánicat dialéctica, gramática, poesía, música, 

economia, polltica; para introducirlo al conocimiento de la natu

raleza y de su grupo social. 

En cuanto a moral, en Etica se tomó en cuenta: templanza, -

limpieza, veneración, obediencia, veracidad, justicia, caridad, -

trabajo, silencio, paciencia, cortesla, urbanidad religión y pie

dad. 

Al finalizar este periodo, el sujeto poseerá las capacida-

des necesarias y suficientes, para poder aprender lo que se le va 

a dar en la escuela común. 

Además, de que para llevar a cabo este plan de materias, es 

necesario contar con una serie de procedimientos y fórmulas para

que los padres conozcan sus obligaciones y responsabilidades (ln

formatorio de la escuela materna). 

En segundo lugar, un libro de imágenes que sirva para los -

ejercicios de la escuela materna. 

"La utilidad de este libro es triple: l' para auxiliar la -

impresión de las cosas sensibles; 2' para estimular a los tiernos 

entendimientos a que busquan e• los libros lo que deseen y 3! pa-
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ra conseguir con.más facilidad el :conocimiento de las letras. Y CE, 

mo las estampas: de:··las cosas:.1 evan escrito su nombre encima, se -

podrá coinenzar.'".áquí .·el.aPféndl aje de la lectura" 114 

Así,· se explicará· con atino y perfecci6n las cosas utilizan

do el métodó intuitivo. 

Al salir de esta escuela, el niño sobrá el uso y función de

las cosas, su lugar dentro de la realidad y la relación que tienen 

con su vida, 

En la escuela común, se desarrollará tanto la memoria como -

la imaginación, paralelamente con el brazo y la lengua. Aquf, in

gresarán los niños que por designio de sus padres van a dedicarse

ª las artes mecánicas y quienes desean una formación más completa

deben de dirigirse a la escuela latina. 

En esta escuela, los cursos se remiten al estudio de la len-

gua materna y se profundiza en los campos de la geometría, geogra

fía, ciencias naturales y se enseña canto y trabajos manuales. 

Pues, el objetivo de ésta es que toda la juventud entre a 

los seis y doce años, se instruya en todo aquello cuya utilidad 

abarque toda su vida. 

(114) COt·:E;no A. Juan. Op cit.; p. 166. 
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Por lo cual, leerá con facilidad y expedición el idioma pr~ 

pío ya impreso, ya manuescrito ); medir con arreglo el arte, 

longitudes, latitudes, distancias, etc.; cantar melodías muy con~ 

cidas; saber de memoria la mayor parte de las salmodias e himnos

sagrados, comprender y prácticar la doctrina moral, conocer lo 

que va hacer diariamente en su casa y ciudad, saber las histo- -

rias y principales frases de toda la Sagrada Escritura , cosmogr~ 

fía y generalidades sobre la creación del mundo. 

Como los niños que van a asistir a esta escuela, permanece

rán en ella seis años, pueden dividirse en seis clases, cada una

con su lugar y tiempo determinado. A cada clase le corresponden

sus libros propios. Los primeros trataran sobre lo más general,

conocido y fácil y los posteriores de lo más particular desconoci 

do y dificil. 

"Debe de ponerse cuidado en todo ello esté adecuado a la 1! 

dole de la edad pueril, que por naturaleza se inclina a lo alegre, 

y divertido y propio del juego, y mira con repugnancia lo serio y 

demasiado severo" 115 

Por lo cual, es necesario que los libros deleiten y alaguen 

a los jóvenes, por su atractivo e interés propio. Aunado a ésto

utilizar un método fácil y eficaz para hacer aprender a la juven

tud estos libros. 

(115) lbidem. p. 169. 
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A los estudios se les dedicarán cuatro horas diarias: dos -

por la mañana y otras dos por la tarde. las horas de la mañana -

se dedicarán al cultivo y desarrollo del entendimiento y la memo

ria, y las de la tarde, al ejercicio de la mano y la palabra. 

En la escuela latina, se desarrollar~ el pensamiento por m~ 

dio de la comprensión y apreciaciGn. Aquí, los adolescentes al -

salir pueden llegar a ser: gramáticos, dialécticos, retóricos, 

aritméticos, müsicos, astrónomos; dentro de éstas incluye a las -

denominadas siete artes liberales, que se consideran como lo fun-

damental para ser Maestro de ftlosoffa. 

"Son ocupaciones provechosas, Otiles en cuanto preparen el-

ingenio y no lo ocupen permanentemente. En ellos hay que detener 

se mientras el ánimo no puede hacer nada mayor; son nuestro apren 

dizaje, no la obra definitiva. Ves por qué fueron llamados estu

dios liberales: porque son dignos del hombre libre. Este es el -

de la sabldurla, que es elevado, fuerte y magn§nlmo" 116 

Por medio de éstas, el hombre desarrollará una parte de su

entendimiento y raciocinio. Pero, para completar esta formaci6n, 

Comenio propone otras materias para fortalecer el intelecto; como 

son: ffsica, geografía, cronologla, historia, ~tica y teología. 

(116) !NIG!ARTE E. y ZAMARRIP!A J. Slneca: la educación y las ar
tes liberales. Ediciones el cabailito, SEP. México, !985,
p. 41. 
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Para ello, es necesario ordenar el conocimiento cultural en 

seis clases distintas: 

r. Gramática. 

I l. Física. 

!11. Matemática. 

¡V. Etica. 

v. Dialéctica. 

V l. Retórica. 

La razón de este orden, es que la ciencia de lo natural de-

be de anteceder a la enseñanza de lo moral 117 . Pues, el conocí-

miento de la naturaleza, proporciona los elementos fundamentales -

para conocer las reglas y comportamientos sociales. Ya que, todo -

lo que existe responde a las leyes naturales y divinas, éstas nos-

hablan de sus características, función y fin. 

Aunado a éstas, se enseñarán conocimientos relacionados con-

la historia; pues en ella se encuentra el pasado del hombre y la -

explicación de su evolución. 

(117) "El propio régimen disciplinario de la escuela no tiene razón 
de ser más que en la medida que responde a la necesidad de 
conservar el orden y equilibrio constantemente amenazados por 
la diferencia de los temperamentos y desigualdad de las apti
tudes''. 
CHATEAU, J~an. Op cit. p. 120. 
Comenio al recor!GC~r la nat~raleza del hombre, reconoce tanto 
sus as~ectos positivos co~o negativos. 
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I. Un epitome de las Historias bíblicas. 

!l. Historia de los seres humanos. 

!!!.Historia de los seres artificiales, de i~ 
venciones de las cosas. 

IV. Historias morales. 

V. Historia ritual. 

VI. Historia Universal. 

Al igual que en las cuatro horas antes mencionadas, se dis

tribuyen de la siguiente manera: las dos primeras en la mañana 

( después del sagrado ejercicio de la piedad ) se destinan a la -

ciencia o arte, y las segundas a los ejercicios. 

Por último, en la Academia se desarrolla la voluntad y la -

capacidad para mantener la armonía de todos los elementos. 

Para esta escuela, se reservan todas las ciencias y todas -

las enseñanzas de tipo superior. 

Los trabajos académicos de la escuela están destinados a in-

teligencias escogidas¡ pues se busca formar eruditos enciclopédi-

cos mediante la lectura de todo tipo de libros. En este momento.

el hombre ya es capaz de enjuiciar con acierto las tesis mundanas, 

sin asombrarse y empalagarse con sus discursos. 

Además, de que el hombre en este momento puede comenzar a 

realizar viajes, con el fin de que conozca otras cosas, para que -

aumente su cultura. 
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Aqul, el hombre llega al grado máximo de desarrollo, para -

comenzar a expandirlo con mayor solidez y facilidad. 

Para que toda esta educación progresiva y graduada se obte~ 

ga, hay que tener cuidado, que entre estas escuelas exista rela- -

ción e integración, para evitar contradicciones y confusiones en

tre ellas que vayan a perjudicar a los alumnos. 

Adem~s. de abastecerlas con los medias e instrumentos nece

sarios y suficientes. Pues asl, se cuenta con todo el material -

para llevar a cabo la enseñanza sin contratiempos y retardos. 

Por último dice el autor, que para llevar a cabo esta reno

vación de las escuelas, son necesarios los siguientes requisitos: 

1.- Corregir las costumbres barbaras de los colegios y academias

existentes tradicionalmente. 

2.- Formar hombres que puedan aplicar el nuevo método de enseñan

za. 

3.- Luchar porque los hijos de los pobres puedan asistir a las e~ 

cuelas. 

4.; Proveer suficientes libros panmétodicos. 
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5.- Compromefer a los for:nadores ·de la juventud, a los eruditos y 

a los teólogos. 

Sin embargo, estos cambios no son tan faciles. Pues, es d~ 

mandante luchar contra la tradición que por mucho tiempo a perma

necido en los pensamientos, acciones y costumbres de los hombres, 

y quitarlas no es tan simple. Ya que, constituyen parte de la -

formación de los hombres y están muy arraigadas a ellos. 

Por lo tanto, esta tarea no es sencilla, pero es necesario

enfrentarla para lograr cambios, que son favorables y realistas. 

Con esta organización que presenta Comenio, patentiza la i~ 

tencionalidad y rigurosidad que se sigue en la práctica educativa, 

para conseguir determinados objetivos. Se ordenan los contenidos 

según la forma como se desea que el sujeto adquiera el contenido

(hay una racionalidad), que capacidades se van a desarrollar en -

cada momento y cómo. Esto, es en función del proyecto de hombre 

que se tenga socialmente establecido. 

En la propuesta de Comenio se observa, como los contenidos, 

material y libros a utilizar buscan desarrollar esas capacidades

que él adjudicó al hombre: erudición, virtud y religiosidad. Pa

ra cada una, concibe contenidos y libros especfficos. 

11 La educación, como proceso institucionalizado, supone en -

cualquiera de sus niveles, tres elementos fundamentales: un mags-
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tro, un conjunto de alumno~, un contenido que es inseparable del -

método peda9ógjco que se utiliza. Los alumnos asisten a la escue· 

la •...•. aprender e incorporar un contenido que el maestro les 

transmite.·'· llB, de.sde una lógica y racionalidad, que integra valo

ies ideológicos y culturales. 

La ciencia.de la educación burguesa, intent6 establecer a 

partir de ello, la relación escuela-sociedad fuera de las clases · 

sociales. El llamado sistema educativo de la sociedad burguesa de 

aquel período, es representado como la culminaci6n de un proceso -

continuo de crecimiento, llevado a cabo dentro de un contexto de -

contradicción y negociaciones pollticas, sociales, culturales y 

económicas. 

Por lo cual, la educación como parte de los procesos y prác

ticas sociales, ha formado parte de los cambios sociales, como faf 

tor de revolución; porque es producto de la lucha de clases. 

Así, que la escuela que se constituyó en el periodo moderno, 

lejos de ser un hecha universal y acabado como Comenio lo da a en

tender con su organizaci5n escolar. La institución ·educativa de • 

aquel Renacimiento, es hecha y reformada por la creación histórica 

de la clase burguesa, que para encubrir su carácter ideológico y -

pol!tico, le otorgó funciones especificas, en las que se concreta-

(118) PAllSZA G. Margarita y et.al. Dp cit. pp. 28 y 29. 
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su tarea fundamental ( desde el punto -d~ vista det-burgués ) repr.2_ 
- - -

ducir su dom~inió y poder hegemónico; 11.9 

En este periodo la educación perdió su carácter más espiri-

tual y ocioso y religioso, para pasar a una educación realista y -

práctica, que debe situar al hombre en su realidad y además ayudar 

a conservar el poder de la nueva clase, la burguesla. Así, la ed!! 

cación entra en el juego de estrategias de control y dominio. 

La escuela del periodo moderno, es el resultado de demandas 

objetivas de aspiraciones de poder y liberación, generadas por el 

desarrollo de las fuerzas productivas y de las características as!! 

midas por la lucha de clases en formaciones sociales concretas. 

(119) La educación durante la Edad Media, al desaparecer las escue 
las paganas, los monasterios se dedicaron a esta actividad.~ 
Las escuelas monásticas eran de dos categorías: unas para 
la instrucción de los futuros monjes y otras destinadas a la 
instrucción del pueblo, en éstas se familiarizaba a las ma-
sas con las doctrinas cristianas, se preocupaban por predi-
car en vez de instruir. 
El que tenia interés por el estudio ingresaba a un monaste
rio, para que lejos de la realidad revisara los textos conte 
nidos en su biblioteca. Al mismo tiempo, poseían unas escui 
las externas, donde daban instrucción a sujetos que no desea 
ban tomar los hábitos; pero que requerían cierto vagage cul~ 
tural para desempeñar puestos políticos y administrativos. 

Los guerreros o caballeros se formaban en la práctica y con 
continuos ritos de iniciación. Su objetivo era la idealiza
ción de las virtudes guerreras. 

As!, la educación en la Edad Media, tenia como fin y función 
cubrir diversas nece,idades, de cultivo del intelecto, forma 
ci6n y predicación raligiosa y ejercitación de la virtud gu¡ 
rrera. 
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Por lo cual, la imagen de la escuela y su organización (posi 

ble) por niveies y es~ecialidades, por su origen histórico, es 

producto de los ideales ae clase. 

La escuela entendida como reproducción y conservación, es -
una aspiración y neces1dad del poder naciente, la burguesía. 

Sin Embargo, Comenio nos denuncia una escuela total y acab~ 

da, es decir una institución que ya no va requerir de modifica- -

ci6n alguna. Pues, su esencia y estructura responde a las leyes

naturales y divinas, que no cambian por tal razón son válidas e -

universales. Por lo cual, la escuela es universal e inmutable. 

Quizá, ambas propuestas (Comenio y burguesía) nos hablan de 

esa escuela, concebida como proyecto. 
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EL METOOO UNIVERSAL 

Para cumplir con el fin educativo y reformar a las escuelas, 

Comenio considera que es necesario conformar un metodo que recoja

la esencia y naturaleza del hombre, para que su formación se dé -

por caminos adecuados y eficaces. Hasta este momento, ha reflexi~ 

nado sobre las condiciones óptimas para que se dé la educación en 

función de la naturaleza y preceptos religiosos. Pero, falta pre~ 

cribir cómo se debe de actuar dentro de estas condiciones. 

"Si el arte de esta plantación espiritual puede establecerse 

sobre fundamento tan firme que se emplee de un modo seguro sin que 

pueda fallar", 12º es la naturaleza. 

Por lo cual, en la escuela se debe de aplicar un método, que 

permite actuar con corrección y evite fallas y errores. 

"Método (del griego meta, a través, m!s allá y hodos, cami

no, camino que se recorre) es lo contrario de la acción casual di! 

persiva y desordenada. Cuando tenemos un objetivo y nos proponemos 

alcanzarlo, procuramos disciplinar nuestra actividad y aprontarnos 

todos nuestros recursos siguiendo un orden y disposición determin! 

dos. Obramos entonces con método, este es de manera ordenada y 

(120) COMENIO A. Juan. Op cit. ; p. 61 
Arte: habilidad, deotreza oara hacer una cosa adecuadamente 
y con eficacia. 
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calculada para alcanzar el fin previsto; cada paso y cada movi- -

miento está relacionado con el fin y tiene su raz6n de ser. 

Podemos pues, definir el método como la organización racio

nal y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedi 

mientas más adecuados para alcanzar un determinado objetivo de -

la manera m~s segura, económica y e~iciente" 121 • 

En función de ésto percibo que Comenio, entiende al método-

como la acci6n racional, por medio de la cual se organiza y diri

ge la práctica de la enseñanza, dentro de un espacio socialmente

privilegiado que es la escuela 122 

Esta tendencia de organizar y racionalizar en Comenio, tie-

ne vinculación con los preceptos y lineas del Renacimiento. Raci~ 

nalizar objetivamente, para romper con las explicaciones subjeti

vas y teológicas de la Edad Media. Lo cual, da como consecuencia 

la conformación de un saber que ubica al hombre como un ser con-

creta y terrenal. 

"La nueva técnica, en cuyo soberano dominio consiste la nu~ 

va libertad, supone la existencia de una ley natural, absoluta, y 

asl el burgués en su investidura de cientffico profano moderr.o, -

llega a la transformaci6n necesaria de ley natural a ley absolu-

ta"l23. 

(121) ALVES DE MATTOS, Luis. COMPENDIO DE DIDACT!CA GENERAL Ed. -
Kapelusz, üuenos Aires, 1974, p. 71. 
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Por tal razón, Comenio concibe una racionalidad objetiva y 

neutral, que percibe la realidad tal como es. Sin embargo, no -

reconoce que esa racionalidad entra en juego a través de valores 

y de ideología que durante el Renacimiento tuvieron inspiración

en las aspiraciones y necesidades de la naciente burguesía. Se

coloca una racionalidad como la única y verdadera, desde donde -

se explica realmente los objetos y se formulan leyes. Todo lo -

que no responda a la objetividad y verificación emplrica, no PU! 

de ser denominado ciencia o cient!fico. Con estos lineamientos, 

la ciencia moderna vista desde un punto de vista objetivo y neu

tral, se ubica como la ciencia o racionalidad hegemónica. 

"La concepción del mundo fruto de la nueva forma de mirar

lo, es de carácter funcional y mecanicista. 

Este interés pragmático, mecánico-causalista, que no va a

preguntar ya por el = por qué = y = para qué = últimos, sino por 

el = cómo = más inmediato y práctico de los fenómenos". 124 

La racionalidad científica y técnica de la época, llevó 

establecer unanimidad de criterios sobre la fórmula, la norma y 

plan que rige cada uno de los movimientos y acciones del hombre

en los distintos campos del quehacer humano; tal es el método 

cientlfico, fundamentado en la filosofía empirista. 

(122) La función de la escuela se explica, vid. supra. Capitulo 3. 
(123) VON MART!N, Alfred. Op cit. p. 38 
(124) MARDONES J. M. y URSUA IL Op cit. p. 18. 
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Bacon, Locke y Hume ). 

"los nuevos ojos de la ciencia moderna están transidos de 

ansias de poder y control de la naturaleza. El centro no es ya -

el mundo, sino el hombre. Por esta razón su mirada cosifica, re

duce a objeto para sus necesidades y utilidades la naturaleza• 125 . 

Con ello, el hombre va a manipular y dominar la naturaleza. 

Así, la ciencia adquiere un carácter aplicativo, con una explica

ción causalista de la realidad. 

Dentro del campo educativo esta racionalidad cientffica y -

técnica, se observa en la búsqueda de eficiencia y eficacia del -

proceso de E - A. 

En Comenio se denota en su método universal. Para compren--

der éste método, es necesario analizar los fundamentos que lo sui 

tentan. 

La Didáctica de Comento, se basa en los principios del sen-

sualismo, percepción e intuicionismo. Con éstos da forma a sus

conceptos de enseñanza y aprendizaje. Pues, en la escuela los a~ 

tares básicos son el maestro y el alumno. 

Primeramente, iniciaré reflexionando sobre la idea de proce

so de conocimiento que Comento maneja en su propuesta. 

(125) Ibídem. p. 18. 
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La naturaleza nos muestra la existencia de las cosas y de -

las criaturas humanas, indicándonos su esencia y su función, a 

partir de ellos podemos conformar en camino perfecto para cumplir 

los fines educativos. Pues, al mismo tiempo que nos revela la 

verdadera causa de las cosas y sus características, nos aporta 

los elementos y aspectos que debemos cumplir con las leyes natur~ 

les y divinas. 

La naturaleza y Dios dió a cada cosa y ser humano todo aqu! 

llo para lo que se le destinó. La sabiduría consiste en volver-

nos a la naturaleza y vivir de acuerdo a ella. En el hombre, la

sabidurla le permite comprender el conocimiento de todas las co-

sas, para ubicarlas en su lugar, utilizarlas y desarrollarse en -

ellas. 

Como el hombre es naturaleza y universo, es necesario edu-

carlo a partir de ello, para ejercitar su sabidurla, virtud y re

ligión. 

Para educarlo, dice Comenio, se le debe de enfrentar con 

los objetos reales, y no con palabras y deformaciones de los mis

mos; como se hacia en el medievo, aprenderse de memoria un libro

y repetirlo. 

La experiencia sensorial es la fuente del conocimiento ver

dadero y sólido, afirma Comenio. 
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Pues, las sensaciones y las percepciones son los elementos -

b!sicos de la mente. Uo hay nada en el entendimiento que antes no 

haya pasada por los sentidos. Las ideas, no son más que copias de 

las sensaciones. Con diferencia, que en la sensación el objeto e~ 

tá sentido en nosotros y en la idea está en nosotros. 

• De acuerdo con esta concepción, el objeto de conocimiento-

actúa sobre el aparato perceptivo del sujeto que es un agente pasi 

vo, complemplativo y receptivo; el producto de este proceso ( el· -

conocimiento ) es un reflejo o copia del objeto, reflejo cuya gén~ 

sis está en relación con la acción mec!nica del objeto sobre el sg 

jeto' 126 

La intuición es un aspecto muy amplio, no sólo como percep-

ci6n visual; sino como la participación de todos los sentidos de -

modo que lograr! una percepción mejor y m!s clara de los objetos y 

de los fenómenos. 

A partir de ésto, Comento establece como proceso psicológico 

del aprendizaje del alumno; la aprehensión sincrética y sensorial-

de objeto, como un todo general, del cual se forma una imagen en -

la mente y posteriormente se hace una idea. Luego, como un proce-

so de abstracción de análisis y slntesis, ese todo se divide en 

partes, para comprender la función y lugar de esas partes. Cada -

(126) SCHAFF, Adam. Op cit. p. 83. 
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una de ellas se examina con detención. Finalmente, se hace el en 

lace y suma de esas partes. Y así, el todo es comprendido global 

mente; pero después de un análisis y sintesis sobre la idea sim-

ple que fue constituida en un principio. 

Aqul, ya no es una idea simple, es una idea compleja, ya -

que el análisis realizado llevó a conformar una serie de ideas 

simples, que al unirlas y asociarlas, son abstractas y profundas. 

El alma del hombre para el autor, tiene tres potencias: en 

tendimiento, voluntad y memoria. 

El entendimiento lo usa para estudiar las diversas cosas.

La voluntad para optar por lo provechoso y reprobar lo dañino. La 

memoria archiva los usos fructuosos, que emanan del entendimiento 

y voluntad. 

Por lo cual, conocer involucra también, juicios sobre ]as

cosas y reconocimiento permanente de ellas en la mente. 

No obstante, Comenio no reconoce en profundidad las carac

terfsticas de la intuición en su proceso de apropiación del obje

to. La intuición es un proceso de apropiación de un objeto en un 

sólo acto, sin esfuerzo aparente y sin intermediarios. la intui

ción se basa en evidencias y certezas más o menos claras. Por lo 

cual, se percibe para co~probar, algo que de cierta forma ya se -

tiene claro en la mente. 
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Además, de que éste aéto de intuición varia substancialmen

te, según el· tipo de obje.to o situ.ación que se enfrente. 

"La Intuición puede ser sensible, intelectual o moral". 127 

Con ello, se deja de entrever que la relación 5 - O, impli

ca una interacción compleja donde lo subjetivo y lo objetivo se -

entrelazan de acuerdo a caracterfsticas psicológicas, sociales y 

cultura 1 es . 

Para Comenfo, este proceso de conocimiento es el que permi 

te formar realmente al hombre. 

Sin embargo, a pesar de que por medio de estas puntualiza-

clones Comenio busca reinvindicar el papel que juega el alumno 

dentro del proceso de E - A. Si bien es cierto, que se fundamen-

ta en las características Individuales y naturales de los mismos, 

a fin de cuentas en el proceso el alumno sigue siendo pasivo. - -

Pues, en la relación S - O, el proceso de conocimiento parte del

objeto y al alumno sólo lo único que le queda hacer es repetir y 

practicar. 

Para aprender el sujeto, debe de interaccionar directamente 

con el objeto, ya que así vivencia, experimenta y siente al obje-

(127) Cfr. GUILLEN OE REZZANO, Clotilde. Didáctica General. Ed 
Kapelusz, Buenos Aires, 1979, pp. 30-33. 
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to en toda su dimensión, y s61o así lo capta con sus característl 

cas reales y objetivas. Lo único que hace el sujeto es ordenar -

esa información en una estructura lógica, y luego corroborar me-

d1ante la comprobaci6n de lo aprendido con el objeto concreto. 128 

Esta postura emana de esa ciencia hegemónica de la burgue-

sía, que explica la realidad fuera de las esferas de producción -

de la vida económica y social y se adopta un esquema evolucionis-

ta y abstracto. 

La sociedad es un sistema complejo de hechos gobernados por

leyes m~s o menos generales, fuera de ideologías y disturbios. 

Quizás, se ldentifica aquí, la idea de una ciencia pura 

que sólo busca comprender la realidad por el valor mismo del co-

nacimiento. una ciencia aplicada, que es la tecnología y la 

técnica. 

(128} • la corriente empirista sostiene que la única causa que d~ 
origen al conocimiento es la experiencia. Pues, el pensa-
miento es inicialmente una hoja en blanco, desprovisto de -
todo conocimiento sobre el cual se escribe la experiencia.
El empirismo se va forjando en hechos concretos que promue
ven un proceso formado por una experiencia externa (la sen
sación} y una experiencia interna (la reflexión}. La per-
cepción sensorial de los objetos inicia el proceso de cono
cimiento y la reflexión sobre lo captado es lo que lo conso 
l Ida". -
GUTIERREZ P. Gabriel. Metodologla de las Ciencias Sociales. 
Ed. Harla, México, \984, p. 7. 
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"La doctrina de la neutrálidad ideo!Ógtca ya sea en la for

ma clásica de la ciencia libre de. vafores o de la más recieni:e de 

la ciencia libre de ldeologfas¡ es ~na manifestación de la ideal~ 

gfa burguesa ante la cual el sujeto social no puede permanecer ift 

diferente" 129 

Así, el sujeto se conforma una visión de la realidad estáti 

ca y natural, donde todo ya está dado y su origen y estructura no 

se puede modificar, porque provoca disturbios y disfuncionalida--

des. 

La observación y la contemplación de la realidad es un pri

mer momento, sólo permite conformar ideas sobre la misma. 

La idea de concepto, es una representación de la realidad,

sin afirmar o negar nada de ella; simplemente con palabras se ex

presa lo que se observa. Esto se 109ra, por medio de la simple -

aprehensión, que es la operación mental que consiste en captar 

las características del objeto, en un sólo acto, sin partes. Con 

lo cual, no se indica que es una operación sencilla; pero su ni-

vel de comprensi6n y apropiación de la realidad está en el nivel

de la percepción. 

(129) SAHCHEZ V. Adolfo. Ensayos marxistas sobre filosofla e ideo
logía. Ed. Océano, 1983, España, p. 163. 
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Para establecer juicios y argumentos sobre el objeto de con~ 

cimiento, el sujeto debe de actuar dentro de otros niveles y ope

raciones mentales más complejos y abstractos. Pero, que no por -

ello se alejan de ella. 

Ya que caer en lo opuesto, es decir que el sujeto es el 

que predomina en el proceso de conocimiento, se estaría negando-

1 a existencia concreta-real tanto del objeto como del sujeto. Sin 

tomar en cuenta, que dentro del proceso de conocimiento el objeto 

y el sujeto se interrelacionan y determinan mutuamente, que el e~ 

nocimiento es producto de esa vinculación histórico-social. 

Además de que la contemplación y observación, llevan a re

conocer las estructuras externas y más inmediatas de los fen6me-

nos. Pero, se carecen de cuestionamientos que explican o busquen 

comprender la esencia y estructura más internas. 

Pues como estas esencias internas no se mueven dentro de la 

concreción, no puede hablarse de ellas; ya que se carecerfa de 

una posibilidad de comprobación empírica. lo cual, hace que se -

caiga en cuestiones de tipo metafísico y abstracto. 

Por lo cual, el reconocer el car~cter objetivo del proceso

de conocimiento es de suma importancia; pero aunado a ello, es n~ 

cesario tomar en cuenta el papel activo que tiene el sujeto ante

el mismo. las determinaciones sociohístóricas y la relación qua

existe entre ciencia e ideología. 
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El hombre dice Schaff, es producto y productor de la cultu

ra, donde crea y constituye su ser social, diferente a su ser na

tural. 

Además, que hacer abstracciones simples sobre la realidad -

para formular leyes y reglas generales de los fenómenos; conlleva 

a estructurar concepciones estáticas y neutrales sobre la socie-

dad y sus distintos aspectos. 

En el proceso de conocimiento, sólo el individuo concreto -

visto tanto en su condición personal como en su condición social

e histórica, es el sujeto concreto de la relación cognoscitiva. -

Por lo cual, este proceso es objetivo-subjetivo. Pues,el sujeto

cognoscente interpreta la información obtenida, por medio de un -

complicado código conformado por sus relaciones sociales, por me

diación del lenguaje en que piensa, su situación de clase y los -

intereses de grupos que se relacionan con ella. 

Por lo cual, el proceso de aprendizaje de los alumnos está

multicondicionado y ello da como consecuencia distintos niveles -

de rendimiento y apropiación de los contenidos. 

Comenio denuncia al sujeto de aprendizaje fuera del contex

to histórico y social en el que se desarrolla. El cual, es pro-

dueto de intencionalidades diversas de clase y grupos sociales y

no de la naturaleza 
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Incluso, cuando reconocer ese proceso de apropiación del -

objeto, habla de etapas progresis as y continuas que se suceden -

una a otra mecánicamente y con estabilidad. Cuando, el proceso -

de conocimiento implica reacomodaci6n y reestructuración de los -

conocimientos al entrar uno nuevo. 

Con respecto a la relación S - O, Comenio da prioridad al -

objeto, y el sujeto sólo tiene que percibir, conformar ideas y 

contrastarlas con las ideas que ya tiene. Lo importante, es cap

tar al objeto tal y como se presenta ante los sentidos; dando a -

entender de esta forma que entre los hombres solo existen los la

zos de la naturaleza. 

Por ello, el método al igual que su idea de hombre, es indi 

vidual y mec~nico, es un proceso que prescribe y delimita la práf 

tica de la enseñanza y aprendizaje, en busca de rapidez, solidez

Y eficacia en el proceso educativo. 

Con respecto a la enseñanza, Comenio establece lo siguiente: 

La enseñanza dice, debe de poner primero lo sensible para -

descubrir su relación causal. La cual, sólo se percibe si se ob

serva en forma directa y experiencial el fenómeno. 

Por lo cual, la enseñanza es la habilidad y destreza que 

posee el preceptor para q~~ el alumno conozca los objetos de -

acuerdo a su nat"raleza y función concreta. Adem~s de desarro- -
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llar sus habilidades intele~~uáles, virtudes y religión: 

.·,·· ' :··.':.' '; ::." .. :\:'': 
Ya que,.según;•é,~t9\}1~~ond~imiento verdadero se da cuando -

se perc fben )as ''cos;as'.'ta,l:'.~i'c,olllo: H, P,r,esentan a los sentidos. 
- · .. , . .' ~' :,' 

Por 1,o, cii'i'L"-,la' enseñanza _debe de comprender los siguientes 

momento:- .. !.- autopsia,_(observaci6n de sí mismo, intuición) -

2.- autopraxia (ejercicio personal de lo aprendido) y 3.- autocr~ 

sía, a saber, aplicación de lo aprendido. 

El primero de esos momentos es la consagración del princi-

pio visual de la enseñanza .••.•...•. Indica que la observación -

del todo debe de proceder a la contemp1ací6n de las partes; de lo 

esencial a lo accidental; que se persigan los objetos mismos, 

echando mano de im8genes sólo en caso de que falten aquellos. 

La autopraxia y autocrecia son los dos aspectos del postul~ 

do de la autoactivídad"130, 

Así, se desarrollan primero los sentidos, luego la memoria

y la imaginación, después la razón y por último el juicio y volu~ 

tad. 

Los sentidos por la pdrcepclón: la memoria e ímaginacíón 

por la ejercitación y aplicación de lo aprendido; la razón por la 

(130) LARROYO, Feo. Historia aeneral dé la_.E_~dagoofa. Ed. Porrúa, 
S.A. r,:éxíco, 1984, p. 366. 
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comprensión anal1tica-sintética del todo y la voluntad y juicio -

cuando se logra diferenciar lo bueno y lo malo. 

Este proceso, según Comenio aparte de proporcionar al suje

to el conocimiento verdadero, es acorde a la naturaleza y desarr~ 

llo gradual del sujeto, en cuanto a secuencia, continuidad del 

proceso de aprendizaje del sujeto. 

Para lograr todo ésto, es menester tomar en cuenta los si-

guientes requisitos para aprender y enseñar: 

l.- Aprovechar el tiempo propicio para el aprendizaje. 

2.- Empezar la formación en la infancia. 

3.- Preparar todos los instrumentos y medios que son necesarios P! 

ra la pr~ctica educativa. 

4.- Despojar a los discípulos de todos los obstáculos que le impi

den realizar su proceso de aprendizaje. 

5.- No enseñar a los discípulos muchas cosas al mismo tiempo; pues 

ello provoca fuertes confusiones en ellos. 

6.- Debe formarse primero el entendimiento de las cosas, después la 

memoria y, por último la lengua y las manos. 
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7.- Debe tener en cuenta el preceptor todos los medios de abrir -

el entendimiento y utilizarlos congruentemente. 

8.- Hay que partir de lo general, para terminar con lo más par- -

ticular. 

9.- El núcleo de estudios debe de distribuirse cuidadosamente en

clases, a fin de que los primeros abran el camino a los post~ 

rieres. 

10.- Al que haya de ir a la escuela reténgasele en ella hasta que 

se convierta en hombre erudito, de buenas costumbres y reli

gioso. 

11.- Que los discípulos no tengan abundancia de libros, a no ser 

los de su clase. 

12.- Que los libros referidos estén de tal modo preparados que -

puedan aprenderse en ellos la sabiduría, piedad y buenas co~ 

tumbres. 

13.- No debe de tolerarse la vagancia y las compañlas disolutas. 

14.- No se debe descargar con exceso a ninguno de los que han de

aprender. 

15.- Se enseña todo por les sentidos actuales. 
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16.- Se enseña para el uso presente e inmediato. 

17.- No se obliga al entendimiento a nada que no le convenga por 

su edad o por razón del método. 

18.- Todo lo coherente se enlaza s 

19.- Se distingue 

guirse. 

20.- Todo se corrobora con ejercicios constantes. 

disti~ 

21.- La escuela debe de estar ubicada en un lugar tranquilo separ1 

da de las turbas y barullos. 

Todos estos preceptos van a desarrollar Ta habilidad y des-

treza de enseñanza. Pues, su arte está fincado en los principios

de la naturaleza. 

Pues, va enseñar tomando en cuenta las condiciones de ense-

ñanza, el proceso de aprendizaje del alumno y los fines educativos 

que persigue la educación y la sociedad. 

Todo ello hace que su tarea no sea infructuosa. Ya que, no

se esfuerza para obtener pocos resultados; sino para aprovechar al 

máximo. 
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Reconociendo todos estos aspectos y elementos, el preceptor 

estará seguro de tener a su favor las condiciones óptimas para la 

enseñanza, que está acorde a la naturaleza del individuo, para 

ser más real y significativa. Además, de que posee los medios 

instrumentos idóneos para formar al hombre como tal. 

Con ello, el preceptor más que leer los libros o la lección 

a los alumnos, estructura la tarea de enseñanza de tal forma, que 

alcance el fin deseado. 

El preceptor ahora, crea, construye, guia, cuida y compren

de el proceso de E - A; para captar los elementos que lo confor-

man y estructurarlos para que faciliten su tarea educativa, El -

leer un libro frente a los alumnos, es una actividad más, no la -

fundamental. 

Sin embargo, todo lo que el preceptor pueda lograr se ve li 

mitado, porque Comenio ya presenta un método de enseñanza especi

fico. Sólo, al maestro le resta seguirlo y esperar. 

Dice Comenio, que ahora que ya tenemos los fundamentos de -

la facilidad y de la solidez para enseñar y aprender, y comprendi 

mos sus ventajas. Tenemos que conocer, los requisitos para hacer 

más eficaz este método. Pues, la tarea educativa es muy laborio

sa. 

Por lo tanto, para abreviar el trabajo de ensenanza, se de

manda puntualizar lo siguiente: 
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1.- Un sólo preceptor para una ,sola clase. 

2.- Se encomienda el mismó y unico'traba,jo 'para todos los discíp,!!_ 

1 os. 

3.- Se enseñan todos los conocimientos y lenguas con el mismo y -

linico método (intuitivo). 

4.- Todo se enseña breve y enérgicamente, desde sus principios, -

como si el entendimiento se cerrase con llave y se le hicie-

sen llegar las cosas directamente. 

Con todo ello, se adquiere el arte de hacer germinar y ac-

tualizar los potenciales humanos, por medio de oportunas experie~ 

cías, lo suficientemente variadas y ricas y sentidas incluso para 

quien las enseña. 

Además, de que se posibilita el camino para educar y ense-

ñar a todos, no todo, pero si los fundamentos de la razón y la fj 

nalidad de tas cosas principales y naturales, para que se pueda -

desenvolver y actuar en el mundo. Así, al desarrollar su enten

dimiento y sus habilidades, podr~ enfrentar múltiples situacio-

nes. 

la educación y la enseñanza fructifica siempre y en todos. 
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" Y no es un obstlculo que haya algunos que parezcan por nA 

turaleza idiotas o estúpidos. Porque estos mismos es lo que hace 

mis recomendable y urgente esta cultura general de los espíritus. 

Por lo mismo hay quien es de naturaleza mis tarda o perversa; hay 

que ayudarle más para que en lo posible se vea libre de su brutal 

estupidez. No hay que suponer que exista tanta negación del ing! 

nlo que no se pueda disminuir con la cultura" 131 

Con estas recomendaciones y sugerencias realizadas por Com! 

nio, se observa como la educación posee una cierta potencialidad

de transformación y cambio, que beneficia al hombre de manera in-

dividua) y social. Sin embargo, habla de un dinamismo alejado 

del proceso de relaciones de lucha de clase, del desarrollo real 

de las fuerzas productivas y prácticas políticas e ideológicas, -

por medio de las cuales la educación como proceso y prlctica so--

clal e histórica, se va estructurando dentro de procesos y prác-

ticas conflictivos y en constante movimiento. El proceso de des! 

rrollo de las formaciones sociales, no es una evolución continua-

y ascendente, es un proceso de reconstrucción, ruptura y creación 

social y cultural de un hacer dentro de la tradición, presente y 

el futuro. 

Como Comenio parte de un método universal de enseñanza, de1 

pués de explicar las características del mismo, las condiciones -

de enseñanza y el comportamiento del preceptor. Trata de exp11--

(131) COHEN!O A. Juan. Op cit. p. 30. 
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car como este principio y estrategia básica, ayuda desarrollar 

adecuadamente las distintas capacidades del hombre. Y así far--

marlo íntegramente. 

El reconocimiento de tal situación, relación contenido mé

todo---habilidad a formar, denota que si bien es cierto se parte 

de una base intuitiva, es necesario adaptarla a condiciones esp~ 

cíficas y concretas. Comenio, adecuó los dintintos contenidos y 

capacidades al método. Lo cual, le impidió en cierto modo, ver

como la ingerencia de estos aspectos dentro de la práctica de e~ 

señanza hacen que el método se construya con principios y bases

cual itativamente distintas. 

Comenio, estableció una relación lineal entre método - ca~ 

tenido - habilidad o capacidad a desarrollar. Por su concepción 

materialista espontánea y visión religiosa. 

Esto se identificará a continuación, cuando se explique c~ 

mo se debe de aplicar el método universal, para la enseñanza de 

la ciencia, arte, costumbres y piedad. 132 

El hombre es un microcosmos, dice Comenio, porque en él se 

concentran todo cuanto en el mundo aparece esparcido. Como la -

criatura más perfecta de la naturaleza: criatura racional, cria-

tura señora de las criaturas y criatura imagen y deleite de su -

creador. 

(132) Gabriel de la Mora, afirma que cuando Comenio toca este as 
pecto, establece los lineamientos de la Didáctica EspeciaT. 



-143-

Por medio de .la edu~aclón, se van a expander y desarrollar 

sus capacidades y·habilid~des naturales y fundamentales: erudi-

ción, virtud o buenas costumbres y religión o piedad. 

"El nombre de erudición comprende el conocimiento de todas 

las cosas, artes y lenguas¡ el de buenas costumbres, no sólo la 

externa urbanidad, sino la ordenada disposición interna y exter

na de nuestras pasiones; y con la religión se entiende aquella -

interna veneración por lo cual el alma del hombre se enlaza y 

une al Ser Supremo" 133 

Para educar al hombre en su erudición y entendimiento de

be de ser ense~ado en la ciencia, las artes y lenguas. 

La ciencia, es la noticia sobre las cosas, no es sino el -

conocimiento interno de las cosas y debe de reunir iguales requi 

sitos que la especulación o visión externa¡ ésto es, el OJO, el

OBJETO y la LUZ. Gracias a los tres se da la visión. El ojo en 

la visión interna es la mente o entendimiento; el objeto son to

das las cosas colocadas dentro y fuera de nuestra mente, y la 

luz la atención debía. 

Para que los sujetos puedan realizar este proceso y logren 

investi9ar Jos secretos de las cosas, se deben de procurar las -

siguientes condiciones: I. Que tengan limpios los ojos del ente!! 

(133) COMENIO A. Juan. Op cit. p. 9. 
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dimlento; !!. Que se le presenten los objetos; JI!. Que preste 

atención y IV. Que sepa deducir unas cosas de otras con el debido 

método. 

Por lo cual, para enseñar las ciencias a los alumnos se de-

ben de seguir estos puntos: 

!.- Todo se presente a cuantos sentido sea posible. 

2.- Es necesario que el conocimiento comience por los sentidos. 

3.- La verdad y la certeza de la ciencia no estriban más que en -
el testimonio de los sentidos. 

4.- Los sentidos son los ffdellsimos proveedores de la memoria. 

5.- Debe de enseñarse lo que hay que saber. 

6.- Lo que se enseñe, debe de enseñarse como cosa presente, de 
uso determinado. 

7.- Debe de enseñarse las cosas directamente, sin rodeos. 

8.- Lo que se enseñe, debe de enseñarse tal y como es, a saber: 
por sus causas. 

9.- El método de enseñanza debe de seguir el orden de las cosas. 

10.- Lo que se ofrece al conocimiento, debe de presentarse prime
ramente de un modo general y luego en partes. 

11.- Deben de examinarse todas las partes del objeto, aun las m~s 
insignificantes, sin omitir ninguna; con expresión del orden, 
lugar y enlace que tienen con otras. 
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12.- Las cosas deben.de enseñarse sucesivamente, en cada tiempo -
una sola.· 

13.- Hay que.detenerse en cada cosa hasta comprenderla. 

14.- Explfquense bien las diferencias de las cosas para obtener -
un conocimiento claro y evidente de todas. 

Asf, conseguimos que las impresiones e im~genes que se im--

priman en la mente de los alumnos sean s6lidas. Con la idea que

se tiene de objeto, se práctica y manipula para reconocer más 

las características del mismo. Posteriormente, al tener clara 

idea sobre la cosa o fen6meno, se le puede dar una utilidad inme-

diata, a partir de los marcos ya revisados o en otras circunstan 

cias. Al final de este proceso, el alumno ya posee un conocimien 

to sobre las cosas. 

SOlo así, el alumno puede aprender las ciencias y desarro-

llar su entendimiento. 

Ahora bien, para ejercitar y expander sus habilidades y de~ 

trezas, se requiere enseñarle el arte. Ya que, con el arte puede 

imaginar y crear cosas, imitándo la perfecciOn de la naturaleza. 

Para realizar y aprender el arte, se necesitan tres cosas: 

Modelo, que es la forma externa y determinada, la cual intenta el 

artista producir en otra semejante; Materia, que es aquello que -

va recibir la nueva forma y Herramientas con las cuales se va 11! 

var a cabo el trabajo. 
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"El arte es un:hábito·pr:oduc.tiv.o.aéompañado de razón verda

dera" .134 • de imaginación y c~é.ativid.ad. 

Para .enseñar el arte se debe de poner atención. en: 

!.- Lo que ha de hacerse, debe aprenderse haciéndolo. 

2.- Siempre debe de haber una forma y norma determinadas para lo 
que debe de hacerse. 

3.- Debe de enseñarse el empleo de las herramientas con ellas mi! 
mas, no con palabras; ésto es, con ejemplos mejor que precep
tos. 

4.- Los ejercicios deben de comenzar por los rudimentos, no por -
trabajos serios. 

5.- Los alumnos deben de hacer sus ejerricios sobre materias con~ 
e idas. 

6.- la imitación debe ser al principio fiel; después ya podr& ser 
más libre. 

7.- Debe de ser cuidadoso con la forma a imitarse sea lo más per
fecta posible, y así ~l que haga la imitación con más fideli
dad podrá llegar a ser considerado en su arte perfecto. 

8.- Los errores deben de ser corregidos por el maestro mismo, pe
ro haciendo notar de paso múltiples observaciones, que llama
mos reglas y excepciones de estas reglas. 

(134) AR!STOTELES. Op cit. p. 76. 
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9.- la ensefi~nza completa~del arte abarti la slntesls y·el análi-
--,o __ ._ ·, 

10. - s :: . ne cesar; o rea 1i zar un anrn sis ,esc;ú~~l~oso' ~~ l:s obras e 
Inventos ajenos. 

11.· Estos ejercicios deben de continuarse hasta adquirir el habi
to del arte. 

Con ~sto, el hombre desarrolló su habilidad de manejar sus· 

órganos y sentidos dentro de un contexto de coordinación y crea- -

clón constantes. 

En el campo de las lenguas, ésta se debe de considerar no c~ 

mo parte de la erudición, sino como un instrumento para aumentarla 

y comunicarla a los demás. 

Las palabras representan a las cosas; por lo cual el hablar-

correctamente y con precisión, permite expresar nuestro entendi- -

miento y conocimiento pasado y futuro. 

Por lo tanto, al Igual que las ciencias y el arte, las len-

guas se deben de ense~ar con lineamientos acordes a la naturaleza, 

necesidad y realidad humana. Pues, este es un aspecto fundamental 

para formar al verdadero hombre. 

El método de las lenguas es: 

1.- No deben de aprenderse todas completamente a la perfecci6n sino 
conforme a la necesidad. 
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2.- El estudio de las lenguas debe de ir paralelo al conocimiento 

de las cosas, principalmente en la juventud, a fin de que - -

aprendamos a entender y expresar tantas cosas como palabras. 

3.- No es necesario a nadie conocer completamente y por entero 

cualquier lengua, y serla pedante e inútil quien lo hiciera. 

4.- Para formar a la vez el entendimiento y el lenguaje deberán 

de ponerse a los niños cosas infantiles, dejando para la edad 

adulta lo propio de esa edad. 

5.- Cada lengua se debe de aprender por separado. 

6.- Toda lengua debe de aprenderse más con el uso que por medio de 

reglas. Aunque, éstas no se rechazan; pues ayudan y afirman 

el uso. 

1.- Los preceptos respecto a las lenguas deben de ser gramaticales, 

no filosóficos. 

8.- La lengua más conocida ha de ser norma de los preceptos que pa

ra la nueva lengua se escriban, de manera que solamente se haga 

notar la diferencia entre una y otra. 

9.- Los primeros ejercicios de la nueva lengua han de hacerse sobre 

materia conocida. 



10.- Todas las lenguas pueáen aprenderse con el mismo y único mé· 

todo. 

Estas enseñanza, debe de tomar en cuenta el desarrollo nat~ 

ral y gradual de los alumnos. Pues, en cada etapa ejercitan y de 

sarrollan ciertas habilidades y potencialidades que se definen· 

en su forma de conocer y aprender. 

En la infancia balbucea y aprende a hablar de cualquier mo

do. En la adolescencia, aprende a hablar con propiedad. En la · 

juvenil, aprende a hablar con elegancia y en la viril, con ener-· 

gfa. 

Para caminar con facilidad en este sendero, hay Que tener -

cuidado con los instrumentos 135 que se utilizan para aprender 

las lenguas. 

Los libros didácticos habrán de ser cuatro, conforme a los

grados y las edades: 

(135) 

!. VESTIBULO. 

11. PUERTA. 

!JI.PALACIO. 

IV. TESORO. 

Los medios y materiales de enseñanza, son recursos que utili 
za el preceptor para comunicar o enseñar algo a los alumnos: 
durante el proceso de E · A. 
Estos se elaboran en función de los objetivos, contenidos, -
características de los alumnos y finalidades educativas. 
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EL VESTIBULO debe de comprender lo referente al silabeo, -

con algunos centenares de vocablos distribuidos en refranes y 

proverbios, llevando anexos unos cuadros de declinaciones y con

jugaciones. 

LA PUERTA contendrA todos los vocablos más comunmente usa

dos en el idioma, unos ocho mil, contenidos en sentencias breves, 

en las que se expresan las cosas en su sentido natural. Aquí, -

se añadirán algunos preceptos gramaticales breves y claros que -

expongan con toda sencillez la verdadera y genuina forma de es-

cribir, formar y construir voces de aquella lengua. 

EL PALACIO encerrará en sl diversos discursos acerca de t~ 

das las cosas, formados por frases de todas clases y adornados -

oratorios; con anotaciones marginales de los autores de quien se 

toma el trozo. Al pie deberán de mencionarse las reglas acerca

de mil modos de variar y matizar las frases y oraciones. 

EL TESORO se llama a los autores clásicos que con gravedad 

y energía han escrito acerca de cualesquiera materias, antepo- -

niendo las reglas para buscar y reunir los nervios de la oración 

y substituir los idiotismos con toda piedad. 

Estos libros poseen su libro complementario, que sirven P! 

ra substituir a los didácticos con expedición y mayor fruto. 

~ Vestfbulo, el fndice ~e todas las voces usuales y latí-

nas. 
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!:: ~ ~· el diccionario etimológico, expresando voces -

primitivas de latfn y exponiendo el por~ué de. esas significacio

nes. 

Al Palacio, el diccionario fraseo16gico usual-corriente 

latln-latino, reuniendo en una, con la expresión del lugar en que 

se hablan, las diversas frases, elegantes sinonímias y perffrasis 

que aparecen diseñadas en dicho palacio. 

h.}. tesoro, prontuario universal. 

Por medio de éstos, el alumno obtendrA las herramientas - -

esenciales para aprender y prActicar el lenguaje en forma natu-

ral y objetiva. 

Pues, las palabras deben de ser aprendidas a la par de que

se conocen las cosas que éstas representan. 

En lo que respecta a las costumbres, al igual que los otros 

aspectos y campo educativo, se pueda aplicar el método intuitivo

con mayor razón. Pues, las virtudes y las costumbres tienen como 

fundamento natural e inherente a ellas mismas, la experiencia y -

la práctica. Un hombre no puede ser virtuoso, si no practica y -

ejercita los actos honestos y buenos. 

«Las virtudes, por tanto, no nacen en nosotros ni por natu

raleza ni contrariamente a la naturaleza, sino que siendo nosotros 



-102-

naturalmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos por la co~ 

tumbre, 

Todo lo que nos da la naturaleza lo recibimos primero como

potencial idades, que luego nosotros traducimos en actos. Lo cual

se manifiesta en los sentidos: no por mucho ver o por mucho oír -

adquirimos facultades sensibles, antes por el contrario nos serví 

mos de ellas porque las tenemos, y no a la inversa que las tenga

mos como resultado del uso" 136 

Por lo cual, aquí la práctica y ejercitación no son sólo n~ 

cesarias sino indispensables. Pues, sin ellas no se desarrollan 

las virtudes. 

Es por ello, "que hay que tener un especial empefio en que -

este arte de inculcar las buenas costumbres y la piedad se pongan 

en práctica con toda exactitud y sea traducido en todas las es-

cuelas, para que éstos sean verdaderos talleres de la humani

dad" 137 

Pues, las virtudes y las costumbres orientan el comportamie~ 

to de los hombres con sus semejantes, por medio de la razón y la -

prudencia. Sólo con la virtud se logra el perfeccionamiento de -

los demás aspectos humanos. 

(136) AR!STOTELES. Op cit. p, 18. 
(137) COME!l!O A. Juan. Op cit. p. 129. 
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As1, e1 métocio ae :as costumbres queda =st~ucturado en 1a -

forma s~guíente: 

l.- Todas las virtudes, sin exceptuar ninguna, deben de ser incul 

cadas en la juventud. 

"Asf como durante el buen tiempo conviene preparar las cosas

para la tempestad, asf durante la juventud depositar, a mene

ra de provisión, la disciplina y cordura para la vejez•. 138 

2.- En primer lugar, las virtudes fundamentales que llaman cardi-

nales: PRUDENCIA, TEMPLANZA, FORTALEZA Y JUSTICIA. 

PRUDENCIA: Se conseguirá en una recta enseñanza, aprendiendo

las diferencias verdaderas de las cosas y su exac-

to valor. 

TEMPLANZA: se inculcará a los niños y se acostumbrarán a guar 

dar al tomar la comida y bebida, en el sueño y la 

vigilia, en los trabajos y recreos, hablando y 

guardando silencio, durante todo el tiempo de su -

educación. 

FORIALEZA: se adquiere al dominarnos a nosotros mismos; cont~ 

niendo los deseos de pasear o divertirnos fuera 

del tiempo debido o con exceso; reprimiendo la im

paciencia, murmuraciGn o la ira. 

(13B) PLUTARCO. Op cit. p. 43. 
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JUSTICIA: aprenderán no dañando a nadie, dando a cada uno • 

lo que es suyo; huyendo de la mentira y el engaño 

y comport~ndose atenta y amablemente. 

3.- Son especies de la fortaleza la honesta desenvoltura y la 

constancia en los trabajos, sumamente necesarios a la juven

tud. 

4.- La honesta desenvoltura se obtiene con el trato frecuente 

con personas honradas y la ejecuciOn en su presencia de todo 

lo que nos sea ordenado. 

5.- Los jovenes tendrán resistencia para los trabajos si no es-

tán siempre haciendo alguna cosa, ya sea en serio, ya por r! 

creo. 

6.- Desde el primer momento hay que inculcar a los niños aquella 

otra virtud hermana de la justicia: prontitud y buen deseo -

de ser útil a los demás. 

7.- La educación de las virtudes debe de comenzar desde la prim! 

ra edad, antes de que los vicios se apoderen del esp!ritu. 

8.- Las virtudes se aprenden ejecutando constantemente obras ho

nestas. 
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9.- Continuamente ~e pondr~n de relieve los ejernplos de la vida -

de ios padres, madres·, orecepfore·s.·y condisdpulo.s. 

!O. - Deben, sin embargo, fos ejeniplos·:•tr aco~p~ñados de preceptos 

y reglas de vida. 

11.- Hay que guardar con toda diligencia a los muchachos de las -

malas compañías para que no se corrompan. 

12.- Es absolutamente necesaria la disciplina para prevenir y con

trarrestar las malas costumbres, puesto que apenas podemos e~ 

tar tan sobre aviso que no nos veamos arrastrados por alguna

ma ldad. 

Así, se logrará generar en los sujetos comportamientos e in-

inclinaciones correctas y perfectas, que lo guíen y dirijan toda -

su vida, para alcanzar la felicidad y gloria eternas. 

De igual forma se debe de actuar para inculcar la Piedad a -

la juventud. 

Para la cual, se va a concebir la Piedad como la búsqueda de 

nuestro coraz6n de Dios, por medio de la fe y la religión. Lo pr! 

mero se hace con el entendimiento, lo segundo con la voluntad y 

con el placer de la conciencia. 

Así, se prolonga la piedad no sólo en Dios, sino a los seme

jantes y por último nosotros mismos, 
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Para conseguir tal ~i~nav¿ncuranza, poseemos como fuentes 

de la fé, la Sagrada Es~ri:ura, e1 mundo y nosotros mismos. Lo -

cual se traduce, en su pal1tra, su oora y su inspiración. 

Asf, el modo de obtener la piedad de estas tres fuentes es: 

triple: oración, meditación y prueba o tentación. 

Meditación, es la frecuente y atenta y devota consideración 

de las obras, palabra y beneficios de Dios. 

Oración, es la frecuente y en cierto modo perpetua plegaria 

a Dios, y la imploración de su misericordia para que nos tenga y

nos dirija con su esplritu. 

Tentación o prueba es la exploración de nosotros mismos para 

mayor aprovechamiento de la virtud. 

Con lo cual, para formar al hombre dentro de la piedad es n! 

cesarlo seguir los siguientes adelantos: 

l.- El cuidado de inculcar la piedad debe comenzar en la primera -

infancia. 

2.- Todos sus órganos deben de aprender a dirigirse a los Cielos,

ª Dios y a Cristo. 

3.- Los niños deben comprender que esta vida no es eterna; sino 

que tendemos a la eternidad. 
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4.- Todo lo que se haga es para prepararse a la vida siguiente. 

5.- Hay que enseñarlos que la vida a la que se van los hombres 

desde ésta, es de dos modos: bienaventuranza con Dios y des-

gracia, en el infierno. 

6.- Dirigen sus pasos con Oios quien siempre le tiene ante la Vil 

ta, le temen y guardan sus mandamientos. 

7.- Desde la infancia hay que leer la Sagrada Escritura deber~ r! 

ferirse al culto divino y las buenas obras externas. 

8.- Todo lo que se aprenda en la Sagrada Escritura deber~ de ref! 

rirse a la Fe, Caridad y Esperanza. 

9.- Hay que enseñar prácticamente la Fe, Caridad y la Esperanza. 

10.- Es necesario acostumbrar a los niños a creer en Oios. 

11.- Todos deben de ser enseñados a practicar religiosamente el -

culto divino, tanto interno como externo, para que ni el in

terno se enfrfe sin el externo, ni éste degenere en hipocre

sfa sin el primero. 

12.- Hay que cuidar que mientras se enseña todo ésto no se den 

ejemplos contrarios. 



-158-

Con ésto, el hombre venera y ama a su Creador, con entendi

miento, piedad y conciencia. 

Por último menciona el autor, para aplicar este método es -

necesario tener cuidado con el tipo de libros que se le de a leer 

a los alumnos. Pues, si bien es cierto que se ha dicho que se 

aprende a través de la relación directa con los objetos, no pode

mos negar que los libros son una fuente maravillosa de informa- -

ción. Lo importante es que si los alumnos van a revisar un libr~ 

vean el original, para evitar de esa forma las deformaciones y 

distorciones del mismo. 

Sin embargo, dice Comento, no todos los libros es recomendi 

ble que los lean los alumnos; principalmente los libros de los 

gentiles. 

Pues, los sujetos que se están educando, fueron nacidos en

Cristo y han vuelto a renacer en el esp!ritu santo, por lo tanto

deben de proporcionarles todo el conocimiento sobre las cosas ce

lestes. Ya que, no pueden ir en contra de su Creador porque las 

consecuencias de ésto lo pagan muy caro. 

Los libros de los gentiles se entregan a quimeras de las 

fantas!as humanas, provocando que el hombre valore cosas y accio

nes ef!meras e imperecederas, que lo alejan de lo verdadero y 

real. De Dios procede la prudencia y la ciencia; todo lo demás -

es falso y vano. Ad•~is, que su lectura crea confusión y mezcla-
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doc:rinas contradictorias, qus ~ierd~n al suj~to dentro de doctr! 

nas i náec i frab 1 es. 

El culto a los libros, ofusca la inteligencia con el elogio 

a la sabidurla carnal. 

Aunque, no todo es malo en estos libros; lo malo atrae con

más facilidad a la juventud. Por lo tanto, es sumamente peligro

so lanzar a la juventud a donde el mal está mezclado con el bien. 

Para conducir a la juventud por el camino del bien, "prime

ramente recorreremos las riberas de la ense"anza catequlstica, c~ 

minando por lo más breve, api·endiendo sagradas historias, senten-

cias morales y cosas parecidas que no estén fuera de su alcance,-

pero que le sirvan para llegar a lo más difícil que viene des

pués" 139 

Con ésto, Comenio resalta todos los aspectos que se le van

a ensenar a los alumnos, la sistematización de la misma. El con

tenido debe ser organizado de tal forma que no resulte desordena

do para los alumnos. Por ello, recalca en su método la necesidad 

de ir de los hechos a las conclusiones, de los ~jemplos a las re

glas, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo dificil, 

del todo a 1 as partes. 

(13g) COMElllO A. Juan. Op cit. p. 153. 
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Por lo cual, para enseñar las ciencias, las artes, las len

guas, las costumbres y la piedad, debe de existir secuencia y co~ 

gruencia entre los contenidos y las actividades. 

Al plantear las exigencias did~cticas relativas a la soli-

dez de asimilaci6n de los contenidos por los educandos. Comenio

destaca la necesidad de que el fundamento de estos contenidos sea 

firme y estable, de que la enseñanza no debe de apresurarse, que 

los alumnos deben de dominar totalmente lo que se les enseña, que 

aquellos que estén relacionados deben de enseñarse destacando su

relaci6n y que cada asunto que se enseñe debe de resumirse en co~ 

clusiones breves y precisas. 

Pues, afirma que la posibilidad y ·asequibilidad de la ense

ñanza se logran con la claridad de la exposición y con la comuni

cación de lo esencial. 

Por lo cual, el contenido se debe de estructurar y canfor-

mar para que el entendimiento de los sujetos lo capte en su tota

lidad y profundidad necesarias. 5610 así, el alumno podr§ repe-

tir y practicar con solidez sus conocimientos. 

Sin embargo, es necesario desarrollar en los sujetos la - -

disciplina. La cual, proporciona al sujeto o genera en él, la 

disposición hacia el trabajo y el estudio; pero una disposición -

lntrfnseca y conciente. Pues, con ello el sujeto sabe que el - -

aprender no es fácil. Ya que, es necesario que por medio de cier 

tos hábitos, acciones y comportamientos ordene y normatice su 
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actuar. 

Esta disciplina se debe de aplicar según las circunstancias 

y situaciones: aplicarse a los que se apartan del camino recto, -

para la corrección de los errores y a quienes falten a las costu~ 

bres. Se debe de procurar que sea suave y piadosa; pero si es n~ 

cesario usar la severidad y los remedios más violentos, cuando lo 

anterior no funcione. 

La disciplina templa y fortalece el espíritu de los jovenes. 

Con todo ésto, dice Comenio, se puede formar al verdadero -

hombre, que responde a su humanidad por medio de la erudición, 

virtud y religión, para lograr la felicidad y bienaventuranza - -

eternas. 

Sin embargo, el método universal que Comenio concibe respon 

de a los lineamientos del utilitarismo, eficacia y objetividad, -

que la burguesía pregonó para encaminar el nuevo cambio y poste-

riormente reproducir las condiciones que favorecieran su posición 

de poder y dominio hegemónico. 

Comenio, con su Didáctica Magna puso "las bases para fundar 

la rapidez de la ense~anza con ahorro de tiempo y de fatiga" 140 . 

(140) POHCE, Anibal. Educación y lu .•........ Op cit. p. 165. 
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La educación debla ponerse acorde al orogreso y desarrollo

de la prcducc~6n 1 la cienc~a y la tecnologfa. Formar a los recu! 

sos humanos que exige el aparato productivo en relación a la di

visión social del trabajo y al desarrollo de las fuerzas producti 

vas. 

Se proclama una educación intelectual, práctica y técnica -

que sea efectiva y eficaz. Por ello, es necesario determinar los 

objetivos y organizar las prácticas de enseñanza en todos sus a~ 

pectas para lograr cumplir su función. 

Comenio concibe un método único y universal. Es único, por 

que como tiene sus bases en la naturaleza y ésta representa un 

orden cósmico absoluto e inmutable, desde el cual se valora y nor 

mativizan las conductas humanas. Universal, porque como parte de 

la intuición y precepción y ello relaciona directamente con los -

objetos y cosas de la realidad. Este método, es el que se debe -

de utilizar para enseñar a los alumnos. Las ideas de único y unl 

versal, no permiten que reconozca en su totalidad los aspectos 

que enmarcan las diferencias individuales entre los alumnos, las

caracterfstlcas del contenido a enseñar. Pareciera que con este

método, todos los maestros van a enseñar de la misma forma y los

alumnos van aprender de la misma forma. 

A partir de esto, Comento establece una relación mecánica -

entre método-contenido-instrumentos didácticos y habilidad a des~ 

rrollar. 
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Aunque, reconoce ciertas diferencias para enseñar la cien

cia, arte, costumbres y piedad. 

Al momento en que habla de la ciencia, habla de una sola -

ciencia (pansoffa), de un conocer cientffico abstracto y absoluto 

que no permite entrever los distintos campos científicos. Los 

cuales durante el Renacimiento tuvieron un proceso de desarrollo

y evolución, pero que no se conformaron al mismo ritmo y en las -

mismas condiciones. Cada campo científico, se conformó con lógi

ca y caracterfsticas cualitativamente distintas. No es lo mismo

enseñar astronomía que ffsica. 

Considero que esa universalidad, se basa un poco en esa - -

idea de enciclopedismo (donde se recapitulen todos los saberes 

hasta ese momento creados por la humanidad) y su idea de que el -

hombre es igual ante Dios. 

La neutralidad y objetividad en la ciencia se pregona para 

encubrir el carácter ideológico de la misma. Pues asf, se legiti 

ma y justifica un orden existente que beneficia al que ejerce el 

dominio en un determinado grupo social o sociedad. Adem~s. de 

que se niega la historicidad y dinámica que se genera y produce -

en el desarrollo de las sociedades, donde la propia praxis de los 

hombres y los productos de esa praxis se mueven dentro de contra

dicciones y conflictos fuertes y significativos, que movilizan 

la realidad constantemente. 
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" Ciencia e ideologla, más que sistemas antagónicos, son -

sistemas conceptuales complementarios en la producción del conoci 

miento; y es en raz6n de esta relaci6n que el cientlfico escoge -

determinados problemas; los aborda en cierta forma, deja ausentes 

otras cosas, etc•• 141 

Por lo cual, dentro del marco social del Renacimiento, se -

generan múltiples concepciones y por ende actitudes y comporta- -

mientes, que intervienen y generan el devenir al interior del COJ! 

texto social e histórico. Asl, que las explicaciones objetivas -

y religiosas sólo son una de tantas. 

No obstante, por las condiciones materiales, económicas e -

históricas por las que pasa Europa en el periodo moderno, se posi 

bilita que una ciencia de tipo empirista y practicista se imponga 

como el modelo epistemológico hegemónico, que construye y fortal~ 

ce la naciente burguesla, que dentro de la lucha antagónica entre 

clases, grupos y fracciones de clase se perfila como la nueva el~ 

se dominante. Sin embargo, no por ello se niega que los otros 

grupos sociales participen en la dinámica social. 

En cuanto al arte, también denuncia un arte universal y úni 

ce, se puede decir que naturalista e imitativo. Lo cual, hace 

que no mencione los diversos artes; los cuales tienen sus propias 

técnicas e historia especifica. 

(141) PANSZA G. Margarita. y et.al. Op cit. p. 40. 
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Con respecto al ienguaje, las ~untua1izaciones que Comenio 

realiza en torno a ,G enseñanza de1 lenguaje, ~enciona el apren-

dizaje de c6cigos y ;ignos que se dan en el sentido gramatical,

sem~ntico y sintáctico, y el cual de cierta forma debe ser ajus-

tado al desarrollo natural del hombre. 

Por ello, Comenio no pudo reconocer el significado real 

del lenguaje personal del alumno en cada etapa de su vida, los -

conflictos que representa al alumno el aprendizaje del mismo. 

El lenguaje acumula no sólo reglas gramaticales o sintácticas; -

sino involucra sentidos culturales, ideológicos, sociales e his

tóricos. Ello da un sentido más especifico y propio a las len-

guas. No es lo mismo aprender la lengua de españa que la morava. 

El aprendizaje de una lengua, no implica la apropiación de 

palabras y letras; sino de significados e ideas culturales y so

ciales. 142 

Todo este contexto, hizo de la construcción de Comenio: 

• el fruto que de esa construcci6n habrfa de obtenerse era cer

teza, certeza en el efecto instructivo, prontitud en los resulti 

dos, apoyatura en bases de sólida instrucci6n. Sólo que la argQ 

mentaci6n es apriori. La pretensión última: construir un método 

universal ( pantodidáctica ), válido para las escuelas universa-

(142) Cfr. Emilia Ferreiro. Los sistemas de escritura en el de
sarrollo del nino. Siglo XXI, Mlx1co, 1987, pp. 367. 
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les. En el fondo es lo mismo que pretender un valor racional Y 

cientlfico de las afirmaciones pedagógicas, que dieran validez 

universal, como a las afirmacionas de las Ciencias Naturales o de 

la filosofla" 143 

La Didáctica se ve as!, reducida a ese arte de enseñar. El 

cual, ya está determinado por la aplicación de un método univer-

sa 1 . 

Con Comenio, todo aquello que se conozca sobre el proceso -

de E - A y la escuela está dado en función del enseñar rápido y -

efectivo. La didáctica, se comprende en relación a ese arte. 

A pesar de ello, Comenio tuvo que reflexionar en torno al -

hombre, sociedad, escuela, método, material, contenido, etc.; P!!. 

ra definir a esta disciplina. 

Incluso, su idea de método absoluto e universal, silencia -

el conjunto de valores, significados y principios tan diversos, -

que pueden ser utilizados para organizar el trabajo dentro del 

aula. 

En este sentido, yo no entenderla método, sino metodologla. 

Ya que, para seleccionar método, técnicas y material se hace de -

acuerdo a ciertos fundamentos filosóficos, culturales, epistemol~ 

gicos e ideológicos. 

Por lo tanto, existen tanto métodos como situaciones par- -

ticulares educativas hay. 
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Intervienen profesor, alumno, institución, contenido, etc. 

Por todo ello, yo entiendo a la Did~ctica como la discipli

na pedagógica, que da cuenta del proceso de enseñanza - aprendiz! 

je reconociendo los aspectos institucionales, ideológicos, cultu

rales, económicos, pollticos, sociales e históricos que lo rodean 

en su interior y exterior. 

Ese dar cuenta, lo define desde una postura epistemológica, 

teórica e ideológica especifica. 

Por ello, da aportaciones desde el nivel teórico, metodoló

gico y técnico. 

Al abarcar todo ésto, la did!ctica toma en cuenta tanto 

los procesos educativos formales, no formales como informales. 

(143) En Agustln Escolano compilador. EPJSTEMDLOGJA ~ EDUCACION. 
Universidad de Salamanca, España, 1987. pp. 23 . 
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e o N e L u s ¡ o N E s. 



CONCLUSIOrlES 

Después de haber rea~ ¡:cdo ei presente análisis sobre la 

Didáctica Magna de Juan Amos Comento, concluyo lo siguiente: 
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El contexto cultural, social, histórico y económico en el 

que se desarrolló Comenio en el siglo XVII, di6 pie a que por su 

racionalidad científica y técnica que busca someter a la lógica

sistemática de la razón humana, todos los fenómenos que lo ro- -

dean para dar cuenta de ellos y así poder ubicarse dentro del 

universo y vivir de acuerdo a su condición concreta y natural 1 -

Comento concibiera a la did~ctica como un campo especifico, Al 

igual, que en las Ciencias Naturales, por el empirismo se fueron 

conformando poco a poco los diversos campos científicos, cada 

uno de ellos con su objeto de estudio y metodología propia. La

tendencia de sistematización y racionalización trastacó todos 

los conocimientos que hasta ese momento la humanidad había crea

do, 

La educación como un proceso y práctica esencial dentro 

del cambio social, histórico y económico de la época renacentis

ta, también sufrió esa sistematización y racionalización, basa-

das en lo científico y lo técnico. 

La Oid~ctica de Comento se fundamenta en estos principios

culturales, para dar cuenta del proceso de E - A. 
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€s ~ar e110 1 que Ccmer.io !a define: como ¿l arte que proc~ 

ds a tra1§s d& ~rccedi~i~~:o~ ;· el~mento~. Los ele~entos son el 

maestro y al al1Jrano. Lo3 ~r3'¿~i~i¿n:cs el Gétcdc u~iversal de 

enseñanza y los materiaies aidácticos. 

Es un arte, porque para enseñar es necesario seguir cier-

tos parámetros y principios. Esta descripción del c6mo enseñar, 

se fundamenta en el conocimiento de las leyes que rigen la prác

tica de la enseñanza, el proceso de aprendizaje y el desarrollo

del individuo ( por etapas ). 

Además, de reconocer los fines educativos y la función so

cial de la escuela. 

Va que, Comenio concibió una didáctica específica y concr~ 

ta, una didáctica que habla de la teoría de la enseñanza formali 

zada. Es decir, de la enseñanza escolarizada. 

Cuando Comenio describe la importancia social de la escue

la como un lugar donde se va a formar a los sujetos dentro de li 

neamientos específicos y a través de una persona que posee los -

conocimientos y arte para lograr los fines educativos sociales.

Justifica en cierto modo la existencia de la escuela y las prác

ticas que en esta se dan. Pues, la educación es un beneficio c~ 

mún. 

Así que, su teoría de la enseñanza describe las leyes y 
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principios de la •duc1cl6n formalizada. Pues, aunque en alg~n -

momento describe 12 edJ~aci6n que los p~dres de~~n dar 2 sus h~-

jos; centra más s~ atención en la explicación ~e una didácta pa

ra la escuela. 

Por ello, considero que si bien es cierto que Comenio est! 

blecló la relación sociedad - escuela - didáctica; no logra rec2 

nocer la relación de otros procesos educativos con la educacl6n

escolarlzada, 

Comenio reflexionó en torno al proceso de E - A formaliza

do, un proceso específico y concreto. Desde una perspectiva - -

teórica, que combino el materialismo espontáneo y los preceptos

religiosos del protestantismo. Por lo cual, su didáctica es una 

teoría neutral y objetiva, que niega la influencia de factores -

ideológicos dentro del hacer científico. Es una didáctica unl-

versal y abstracta, que ejemplifica situaciones que definen al -

hombre universal - Individual, lejos de los procesos y prácticas 

sociales e históricos, donde los grupos y clases sociales inter

vienen para transformar y modificar esa realidad. 

Es una didáctica que prescribe el actuar y el hacer dentro 

de la práctica educativa. Es por ello, que su obra tiene las C! 

racterísticas de un manual. La Didáctica Magna es un libro que

contiene abreviadas las nociones fundamentales del arte de ense

ñar. 
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Adquiere el abj1ctva da manual por dos razones fundamenta-

les: !Jrime,.amente ~o,·aue s& :~s3 en los principios y leyes que rJ. 

gen ei preces~ de ~ns¿ñ~r.za - ~~;¿ndizaje :al y como se da en la 

naturaleza y segundo porque Comento para formular sus reflexiones 

criticó la forma de enseñar de su época, señalando sus errores y 

proponiendo la solución especifica a cada uno de ellos. 

La Did~ctica Magna es un manual, por su car~cter descripti

vo y prescriptivo sobre el arte de enseñar. 

Sin embargo, todo ésto permitió que con la obra de Comenio, 

la didáctica se perfilara en el Renacimiento como una disciplina

que aborda la problemática del proceso de E - A. 

Con lo cual, adquiere una fisonomía y justificación de ser

Y existir como una disciplina sistematizada. 

A pesar de que Comenio define a la did~ctica como un arte -

del enseñar. Al momento en que se lee y analiza su obra, se ob-

serva como para dar cuenta de este arte, es necesario reflexionar 

tanto a nivel macro como micro. 

En su obra Comenio, comienza explicar su ideal de hombre-

a formar; lo cual le permite definir sus fines educativos. Por -

lo cual, considero que la Didáctica como una disciplina pedagógi

ca, trastoca inevitablemente los niveles filosófico, social e hi1 

t6rico, para poder dar cuenta de su objeto de estudio. 
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Filosófico, ~orque earte de un concepto ¿sencial de hombre 

y no sólo de éste; sino de mundo, realidad y sociedad. Además,

de que concibe la escuela como parte de esa visión de mundo y SQ 

ciedad. Asf, establece los fines y define la esencia del hacer

especffico dentro de la educación. Lo filosófico da cuenta del 

fin y finalidades educativas. 

Social, porque reconoce una real id ad ( desde cualquier - -

perspectiva teórica social y determina desde ah! la importan--

cia de la educación y su relación con el hacer dentro y fuera 

del aula. 

Histórico, porque debe reconocer el momento y tiempo en el 

que se está pensando ese proceso de E - A, en la relación dialé~ 

tica entre escuela y sociedad. Además, de tomar en cuenta los -

valores culturales de los grupos sociales que conforman esa so-

cledad, su ideología. 

Todo ello, para poder explicar ese proceso de E - A a tr! 

vés de momentos y aproximaciones teóricas. 

Pues, Comenio definió y vió desde una perspectiva ideológi 

ca y teórica determinada. 

Luego, da cuenta del nivel metodológico, donde describe :; 

define los métodos y procedimientos a seguir dentro de las prác-

ticas educativas. 

materiales. 

finalmente da cuenta de los instrumentos y 
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Dentro de ese nivel teórico y metodológico, se definen los 

contenidos, fines y funciones del maestro y alumno. También co~ 

ceptos como aprendizaje, método, etc. 

Todos estos niveles los abarcó Comenio en su obra. Lo 

cual, indirectamente señala, que dentro del hacer didáctico no -

solamente es central hablar de ese arte, sino ubicarlo, problem! 

tizarlo dentro del contexto general en el cual se desarrolla co

mo parte de los procesos educativos más complejos. 

Por lo tanto, la didáctica abarca los campos de la explic! 

ción y comprensión del proceso de enseñanza - aprendizaje y el -

de prescribir y orientar ese proceso en la práctica educativa 

concreta. 

Por otro lado, creo que aunque Comento no estableció una -

diferencia entre la formación que los padres dan al niño y la 

formación que se les da en la escuela, en cuanto una forma de -

enseñanza específica. El reconoce esa complementariedad y nec~ 

si dad de recibir una educación maternal, indica que existen pro

cesos de formación diversos y entrelazados al momento de educar

al sujeto y que es importante tornarlos en cuenta para el -

quehacer didáctico que se llevan dentro de la escuela. 

Pues, con los lineamientos que Comenio proporciona, se ob

serva que ese quehacer didáctico adquiere una intencionalidad 
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m~s global, porque une al maestro, la institución y la sociedad. 

Es decir, 1a f~nción sociai Ce ia educación, la escuela y el pr~ 

fesor, 1a didáctica como ur.a práctica especifica dentro de la 

educación; se define en función del papel que los grupos hegemó

nicos dan a la primera. Si para la burguesía la escuela y la 

educación tienen como tarea conservar y reproducir, la didáctica 

institucionalizada va ser conformada de tal manera que coadyuve 

a tal fin. 

Ello no quiere decir, que en la realidad ésto se de rnecáni 

carnente y así corno se planea la realidad educativa, se den las -

cosas. Pero no se puede negar la relación orgánica y sistematiz~ 

da que existen entre las practicas educativas institucionaliza-

das; aunque sea a nivel del deber ser y de la prescripción. 

Un poco generar una idea general y abstracta que de seguri 

dad en el discurso, a través de una lógica y coherencia en la 

forma de organizar las prácticas educativas institucionalizadas. 

Quizá, Cornenio logró tal planteamiento, porque no habló en 

función de una didáctica concreta y específica, sino que abarcó

diversos niveles de formación del individuo. Su escuela, es un 

sistema definido a partir de las etapas de desarrollo del sujeto 

( infancia, puericia, adolescencia y juventud ); pero también 

porque Ccrnenio reconoció esos niveles como diversas opciones de

formación, que la historia y demanda de los grupos socia1es gen~ 

raron y crearon en su hacer social e histórico. La Universidad-
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se creó a finales de la Edad Media, y posteriormente con los ade

lantos culturales, científicos e ideol6gicos, se vislumbraron - -

otras opciones (escuela materna). Así, Comento concibe una didá~ 

tica que abarca los diversos niveles educativos que a partir de -

este momento se van a reconocer en el campo educativo. 

La educación formalizada y sus diferentes prácticas, requi~ 

ren de su hacer didáctico que vincule los contenidos y fines edu

cativos, dentro de un proceso más amplio, con el cual se busca tn 

tegrar al sujeto a la sociedad cuando este posea las característl 

cas adecuadas para un sistema determinado. Enfocado esto, desde

un deber ser. 

Quizá, en Comento un elemento que determinó la limitación -

de su propuesta, es su postura religiosa, que aunque es un prote1 

tantismo que apoya el trabajo empresarial y las conductas genera

das en el hombre durante el mercantilismo. Su visión altruista y 

de beneficio social, hace que conceptual ice una didáctica abstras 

ta y general que a fin de cuentas termina prescribiendo la prácti 

ca de enseñanza a partir de parámetros absolutos y universales. 

En lo que respecta al desarrollo del trabajo, considero que 

es necesario realizar un análisis más profundo de los capítulos -

que se refieren a la organización de las escuelas y el método de 

enseñanza. Con el fin de analizar, la propuesta de didactizaci6n 

de los contenidos y los materiales y medios para transmitir esos

contenidos. Ya que, co:1 Comenio se abre ese campo de reflexión -
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sobre cómo enseñ~r un cortenido, pues él enfrenta de cierta forma 

la lógica dei alumno y esa lógica dei contenido. Quizá no resca

ta la 16gica con que fue construido ese conocimiento; pero denun

cia la im>ortancia de tener un método por medio del cual se le 

transmita ese contenido al alumno. Es decir, hacer accesible y -

entendible para su lógica esa información. 

Con lo cual, se observa que una es la lógica de construcción 

del conocimiento y otra es la lógica con que se transmite a otros -

que no intervinieron en la construcción del mismo. 

Esto permite entrever, que una es la didáctica cuando inves

tiga sobre los fenómenos y proceso de E - A, y otra es cuando se rg 

fiere a ese trabajo de organizar, planear y construir las condicio

nes y situaciones donde se va a dar el proceso de E - A. 

Esa intencionalidad dentro del hacer educativo se advierte -

cuando se establece una forma de pensar en ese hacer, para poder vl 

virlo e instrumentarlo. Lo cual, habla de una postura metodológica 

dentro de la didáctica, desde la cual se construye un método; técnl 

cas e instrumentos que se consideran adecuados para llevar a cabo -

el proceso de E - A . 

Por todo ello, para mi la didáctica es la disciplina pedag6-

gica que reflexiona y prescribe el proceso de E - A. Reflexio-

na porque investiga e indaga s0bre aquellos factores o fenómenos 
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que intervienen en el mismo; pero de Jos cuales se sabe poco o n~ 

da. La comprensión y explicación de tales situaciones aportan 

elementos que ayudan a ver y pensar el hacer didáctico tomando en 

cuenta otros aspectos y enriqueciendo de esa forma un hacer más -

práctico e inmediato. 

Prescribe, porque como hay unos conocimientos nuevos sobre

el campo, se establece una concretización en un hacer especifico

que es delineado desde un marco teórico y metodológico que esta-

blece una lógica en el hacer y pensar de la práctica educativa. 

Así, la didáctica se mueve dentro de los niveles de loteó

rico, lo metodológico y lo técnico. 

Por otro lado, como todo hacer y pensar humano, la didácti

ca involucra valores ideológicos y políticos, que denuncian a un 

hacer social e histórico que con frecuencia se absolutiza y -

apologiza, para crear desde un deber ser una didáctica normativa

y prescriptiva. 

Además, de que como el proceso de E - A es parte de la din! 

mica social e histórica de los sujetas involucrados en el mismo.

Para razonar sobre él, se debe de tomar en consideración el marco 

institucional, educativo y social q"e rodea al mismo, en función

de las contradicciones y conflictos de formaciones sociales que -

se dan dentro de un conte<to de lucha de clases y grupos sociales. 
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En función de esto es necesario señalar que incluso se deb~ 

ria Integrar aontro del campo de la Oldlc~ica, la educación no 

formal e informal. Ya que, la educación es como un continuo que -

abarca la educación Informal, no formal y formal. Por lo cual, -

el proceso de E - A no es exclusivo de la institución social, de

nominada escuela. 

Múltiples factores, se podrla decir que todos los que con-

forman la realidad social y cultural del hombre, son motivo de e~ 

señanza y por lo tanto de aprendizaje. 

Lo anterior, se apoya en el hecho de que en los últimos - -

tiempos algunos pensadores han comenzado a reflexionar en torno a 

los conceptos y prácticas de la educación no formal. Entendida -

ésta: como toda aquella actividad educativa organizada y sistema

tizada fuera del sistema escolarizado, para impartir tipos selec

tos de aprendizajes a ciertos grupos de la población. As!, ser~ 

conoce la capacitación, desarrollo Comunitario, rehabilitación, -

Organizaciones populares, recreación y cultural, etc. Por estos

medios se busca complementar la Educación Formal,y su ritmo, du

ración y finalidades son flexibles y adaptables a las necesidades 

de los grupos que van a recibir esta formación. 

Esta situación ha llevado a reconocer otro tipo de métodos

y auxiliares didáctico~. Pues, el contexto de práctica educativa 

difiere mucho del escolarizado. 
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Con respecto a esto, profesionalmente el pedagogo dentro de 

su curriculum tiene las materias de Didáctica Laboral, Técnicas -

de educación extraescolar y Educación para Adultos, como espacios 

donde puede reflexionar sobre estas prácticas educativas no form! 

les e informales. 

Sin embargo, la Otdácticj:entra dnicamen~e en el aspecto de 

métodos y técnicas. Aunque, yo creo que por todo lo que se ha 

mencionado en estas conclusiones, esta disciplina puede ayudar 

complementar y enriquecer el campo teórico de esta perspectiva 

educativa. 

Por ejemplo, en capacitación se necesita de ciertos elemen

tos pedagógicos y didácticos para conformar los programas, diri

gir a los formadores e instructores. Los cuales, requieren de 

una idea particular de proceso de E - A; para el cual crear méto

dos, técnicas e instrumentos adecuados. 

Asf, que considero que en el campo de disciplina se debe i~ 

cluir el concepto de proceso de E- A no formal e informal, para -

proporcionar elementos de apoyo y progreso a las nuevas modalida

des educativas e incluso establecer una relación entre las mis- -

mas. Pues, algunas veces los profesores recurren a actividades -

extraescolares para complementar lo revisado en clase. Sin emba~ 

go, nunca buscan crear esa didáctica que rescate curricularmente

el arte, las obras de teatro, los conciertos, exposiciones, etc.-
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Los a1umnos solo repiten lo que vieron y por ello no logran int! 

grarlo organicamente a su formación. 

Finalmente, cabe mencionar que por todo lo expresado aquf, 

no se intentan desvalorar la propuesta de Comenio. 

Con Comenio, la Oid~ctica adopta una fisonomía propia y se 

le reconoce como un hacer y razonar científico que da cuenta del 

proceso de E - A. 

Por lo cual, cada una de las observaciones que se le hicie 

ron a su propuesta, no indica una crftica que no reconoce sus -

aportes. Para mf cada uno de los aportes de Camenio di6 pie a -

que aparecieran otras propuestas y desarrollos teóricos. 

Cada crítica implica el reconocimiento de sus aportes. 
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