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J h T R o o u e e J o N 

Hablar de [ducaci6n hoy, es basta11te complejo, como comple-

jas son la situación cambiante en la que el hombre estA inmerso

! y el fen6meno de Ja masificación y despersonalización que esU -
1 

t viviend(I. 

I Las conquistas del h(lmbre eh el campo de la ciencia y de la 
1 

ticnica y los cambi~s, se suceden a un ritmo acelerado¡ los me--

1 dios de comunicación difunden en un instante toda serie de noti

cias: hechos e ideoloyías ••• El mundo parece que se ha hecho tle

quefio para el hombre. 

' 

Sin embargo, el hombre nunca ha estado tau manipulado (so-

c1edad de consumo), tan politiza~o (medios de comunicaci6n masi

va), tan vacilante y confuso (ideologías que generan cambios 1e

vida), tan d~sarraigado y desconocido (emigraci611 rural a las -

graudes ciudades) tan temeroso de su subsistcucia (explosión de

mo~ráfica), ta& ameuazado (vivimos en u11 mundo enfermo y bélico~ 

e] hombre de hC1y, tan rodeado de cosas y tan terriblemente solo. 

Por otra ¡larte, atite esta situación tan compleja y alienante 

ya no podemos aceptar la afirmación de Watsnn "lo que somos, Jo

(lllC hacemos, es lo que el medio ambiente nos hace ser", porque -

la persona es mucho mbs que ésto; .no la podemos reducir a un ma

nojo de condicionamientos juxtapuestos o integrados. Es un ser -

llamado a ser libre. 

Es este mismo hombre, el que siente de una manera imperiosa 

/ )a necesidad de ser "persona" y de ser tratado como tal¡ de ser-

1 artífice. de su pro¡1io destino y de asumir una participación act,i 

va en la sociedad. De aquí su inconformismo, su espíritu contes

tario y de lucha, la reivindicación de sus derechos y el esfuerzo 

¡>or ponerse a tono con las exigencias de los tiempos. 



Ahora bien, a esta necesidad, es preciso darle una REjPUEi

TA, y para darla hay que encoutrarla primero. 

¿Dónde? ¿Cómo? Principalmente en la EOUCACIO~, forjadora -

del hombre, o de otro ~odo, como dirí~ Ortega y Gasset "t~ Peda

gogía es el arte de transform3r las sociedades"¡ pero no se pue

de cambiar la sociedad si no se transforma al hombre, él es el -

primer eslabón. Es más, vivimos ya en una era pedagó9ica, ¡1or el,! 

cirio así. Y·si analizamos la Historia de los últimos tiempos, -

desde Rousseau, Compte, Nietzche y Marx hasta hoy, lo que predo

mina en el anhelo más profundo de estos hombres es la educ~ción-

L_:fe 1 hombre nuevo, 

Al clesarrollar este tema sobre un tipo de EDUCACTOO como -

RESl'l!E:iTA a la situación histórica que· estamos viviendo, he que

rido hacerlo partir de una Filosofía y de una Psicología para fl 
nalizar en una acción concreta que haga posible este tipo de ho.J!! 

bre nuevo, La ra7.Ón es porque ~oda filosofía engendra una Pedag,2 

C UII i. I" i-

huyendo ambas a la configuración de la "Persona". 

Por otra parte, toda Pedagogía que, pretenda desprenderse -

de estas dos apoyaturas, camina hacia la mecanización de la per

sona o hacia su amaestramiento. 

Así mismo la experiencia ha demostrado que, mientras no se

cambie al hombre, auuque se cambien los métodos, las formas y -

los sistemas, todo esfuerzo será vano. El hombre permanecerá i·n.! 

cebado, porque uno no oace persona se hace, 

fü prop6sito es presentar de u11a manera muy sintética y casi 

esquemática, dada la brevedad del trabajo, un tipo de EDUC..\CION

que comenzó e11 la ACCIOI\, no en la teoría. Una educación que re

quiere un nuevo estilo ".le ESCUEt.A, que impulse a una acción que

abarque todo el ser. 



llua EOUCACIOi\ que, considera11do al hombre c·omo prir,cfpio <fe 

actividad lo integra en sí mismo, y lo proyecta hacia el mundo -

circundante, badndose en los cinco aspectos que Mouni.er, como 

iuiciador de la filosoJia personalista, considera en la persona

ª saber: capacitarle para con~ervar lo que es v61ido o acelerar

los cambios que ese mundo requiere sin dejar de ser él mismo co

mo ser único e'\rrepetible", libre y creativo, capa7. de supera-

ción y de un compromiso personal y social con su mundo y su his

toria. 

En el camino a seguir para alcan7.ar esta meta, trataré cie.! 

tos indicadores que se encuentran en la Psico)ogía de C. Ro~ers, 

en lo que se refiere al proceso de llegar a ser "pcrsoua" y ·en -

la actitud de esta persona frente al aprendi7.aje significativo, 

Fiualmente expondré una acción concreta (basada en las dos'

fundamentaciones anteriores) impulsada por un educador actual, -

P. faure, que, media11te unos instrumentos didácticos, consolida-

hombre de hoy. 



PRIMERA PARTE 

tli\;I:: fI LO.;Of'ICA JE LA EJUCACIOi\ PER30l\ALI7.AOA. 

MOUi\IEll Y EL l'ER:,Ol\A1.13MO: El HOMBRE COMO PERiür\A 

"La Pe1agog!a, como ciencia, depende de la filosofía 

pr6ctica y de Ja Psicología. Aq~ella muestra el fin

Je la lducación; ésta, el camino, los medios y los -

obstáculos~ (F: Herbart). 

Efectivameute, según el pensamiento de Herbart y como ya lo 

iuii4ué en la introducción, la Filosofía fundamenta la Pedagogía 

iudicán,tole el fin, la meta a alcanzar. Por esto mismo voy a tr.! 

tar ahora la filosofía personalista que engendra un nuovo tipo -

de educación. 
. 

Coilsiderando que, el "Personalismo" es el movimiento de pe_!! 

samiento y acción iniciado por Mounier, cuyo objetivo es la sup_! 

ración y realización vlena de la PERSONA, es necesario ver en e~ 

te contexto, qué es la "persona" para Mounier . 

El creador del personalismo la considera como un "ser que -

transciende", consti luido c_omo tal, 1>«~r una forma de subsisten-

cia y de independencia en su ser; mantiene esta subsistencia por 

su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, as.i 

·milados y vividos en un compromiso responsable y en una constan

te conversión; asi desarrolla la singularidad de su vocación. Sin 

embargo, al mismo Mounier no Je sati.d~ce esta descripción, por

que ?iensa que, la persona humana no se puede encasillar en una

definición. l'or el contrario, cree que, la "pers.->na" se puede -

dar a conocer por la experiencia progresiva de una vida personal 

(ser éonsciente de lo que vive y capaz de expresarlo). 
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"Esta vida personal es una conquista ofrecida a todos y una 

experiencia privilegiada, al menos por encima de un cierto nivel

de miseria" ( 1) 

A esta exigencia de· uaa experiencia, el personalismo añade

una afirmación: el valor absoluto de la persona humana, lo que im 

plica que jam6s se la puede considerar como parte de un todo (fa

mili"a, estado, naci6n) ni nadie puede utilizarla como un medio. 

Esta experiencia lleva a Mounier a descubrir en la vida pe,r 

sonal cinco aspectos fundamentales: 

EI\CARl\ACIOI\ Y COMPRO.\IISO: Persona e individuo 

U\TEGRACION Y Sll'IGUU\RIDAD: Persona y vocación 

~UPERACION:= - - - - - - - Persona y desprendimiento 

COMUNION: 

LIBERTAD: 

Persona y Comunidai 

Persona y autonomía 

Precisamente en este concepto de PERSOl~A se fundamenta la -

Pedagogía Personalista y Comunitaria de P. Faure que va a generar, 

como consecuencia inmediata, un estilo peculiar ie educar: LA EDg 

CACION PERSONAUZADA • 

Esto es: 

Hacer a:l hombre capaz de autorrealizarse - ser l'ERSO!\A 

11 11 11 11 11 autodeterminarse - ser UBRE 

" " " " " interiorizarse - ser COl\5':lEI\ TE 

., " " " " expresarse - ser COMUNICABLE 

" 11 " " " responder - st.· RES POOSABLE 

" 11 " 11 " comprometerse - ser COMPROMETI 00 

.. " " " 11 originalidad - ser CREATIVO 

( l) MOUI\IER. Manifiesto al servicio del Personalismo P .• i6. 
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Continuando con Mounier, desglosaré su primer aspecto de la 

¡,er son a. 

A) El'.CARNACION Y COMPROMISO: rersona e individuo. 

Mounier piensa que, en realidad no existe experiencia inme

diata de la persona. El primer intento es algo difuso, como una -

dispersión de ·mi persona .en la materia y como un reflejo en mi de 

esa materia desordenada e impersonal. A todo esto, le llama indi

duo. 

Y como signos de esta individuali~ad se~ala la dispersión -

y la avaricia, en contraposición de la "persona" 8 · la que ~t con

sidera como "seílorío, elección y generosidad. Estí polarizada a -

la inversa del individuo" (2) 

;in embargo, en cada uno no existe un solo estado aislado -

que no esté, en cierto modo, personaliP.ado, ni ninguna zona de la 

persona que no est~, en cierto grado, individualizada (materiali-

zada). E11 esLi ú¡ius.itiúu ciiÍ.l"é flél"SOÚÓ é .iaiu.iviJuu éAisi.é UIÍÚ i.c~ 

sión dinAmica entre dos movimientos interiores: uno de concentra-

~ y otro de dispersión. Esto es, que la persona en el hombre -

estA encarnada, mezclada con su carne, aunque trascendiendo de -

ella . 

Esta tensión lleva a una confusión de la persona (espiritual) 

y de la individualidad (material) que ha~e que el destino de la -

primera dependa estrechamente de la condiciones de la segunda. 

Por eso un ambiente dominado por la sociedaff de consumo ahoga, en 

la mayor parte de los hombre, la posibilidad y el gusto de ser 

f•Ett;Oi\A. Por lo tanto, desde este punto de vista, el primer deber 

\ ;Je todo hombre, cuando ve que los demis son separados de su voca--
\ 
f (:!) MOUNil:.R. o.e. P. 79. 
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ción humana, no es "salvar su persona", sino "comprometerla" en

una acción que les permita encontrarse de nuevo ante su vocación. 

De este modo la vida de la Persona no es una evasión, sino

una "presencia" y un "compromiso". C-0mo dice Mounier, "es una -

presencia actuante en el volumen total del hombre" (3) 

En cuantó a la: 

B) JNTEGRACJON Y SINGULARIDAD: Persona y vocación. 

Dice l\lounier que, la "uniíicac ión" de sus actos y de sus s.!, 

tuaciones, es un acto propio de la persona. Pero esta "unifica-

ción no es sistemhica y abstracta, es el movimiento progresivo

de un principio de vida que trasciende, que no reduce lo que in

tegra, sino que lo salva y reali7.a al recrearlo desde el inte--

rior" (4) 

Ahora bien, este 11rincipio cread().l!. .. es lo que Mounier llama

"vocación" y al mismo tiempo que unificadora es singular porque

caracteriza al hombr~ de ~na ~anete única y le acetce a ia ~uima

nidad de todos los hombres. 

Entonces el fin de la persona humana es la búsqueda ininte

rrumpida de esta vocación. Y el fin de la educación no es labrar 

al niüo para una funei6n o adaptarlo a un determinado conformis

mo, sino marlurarle y armarle para el descubrimiento de su propia 

vocación que es su mismo ser, donde .radican sus responsabi lida-

des de hombre como dice 61 "la persona sola e11cuentra su voca-

ción y hace su destino. Ningu11a otra persona, ni hombre, ni cole1 

tividad puede, por ello, usurpar esta carga" (5) 

(3) Mouaier. o.e. P.80 
(4) Mouuier. o.e. P.84 
(5) Mounier. o.e. P.84 
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De esta manera, Mounier, tiene un sentido ::fe la vida y un -

concepto de la educación, semejante al de aquellos filósofos de

la antigüedad c U sic~,- cuya dinAmica -era sacar de dentro hacia -

afuera los recursos in6ditos ·del hombre para que viesen la luz -

en la consolidación de su persona; conducir al hombre a encon--

trarse a s1 mismo, dentro de si mismo. Por esto mismo, toda es-

tructura legal, política o social, no debe tener otra misión que 

la de asegurar a las personas la protección que ~es permita rec~ 

nocer su vo~acióo y ayudarles a liberarse de los conformismos y

errores asi como proporcionarles los medios necesarios para que

cada vocación sea fecunda al mAximo. 

Este precisamente seria uno de los ejes de la Pedagogía Pe~ 

sonalista - ayudar al hombre a que haga por si mismo y que se h,! 

ga a si mismo en un acto ininterrumpido de creatividad. 

Continúa Mounier con el tercer aspecto de la persona: 

C; süPERAClüt\: Persona y de sc,rend imien to. 

Y piensa que, el conocimiento que tiene de su persona y de

su realización son siempre simbólicos e inacabados. Pues la per

sona no es la conciencia que uno tiene de ella, sino que, estA -

m6s all6 de su objetivación actual, de la visión que de ella se

tiene. 

Su realización es, como consecuencia de esta transcenden&ia, 

un esfuerzo constante de superación y desprendimiento (de todo -

lo que la esclaviza y le impide "ser" en plenitud) y un esiuerzo 

de espiritualización que haciéndole pasar por encima de sus ego~

mos la conduce al compromiso. 

Eu el cuarto aspecto la: 

D) U BERTAD: Persona y autonomía·. 
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Es curioso coni;tatar cómo el mundo de las relaciones objeti 

var, del determinismo y de la ciencia positiva, es a la vez, el

mundo mis impersonal y mis inhumano. Por lo tanto, la persona no 

encuentra en 61 su sitio, porque, en . su perspectiva de la reali

dad, no cuenta nada una nueva dimensión que la persona introduce 

en el mundo: La LlBERTAu, 

Para Mounier "la libertad de la Persona es la libertad de -

descubrir por si misma su vocación y de adoptar libremente los -

medios de realizarla" (6) 

Es pues una libertad de compromiso, que implica las discipl.!. 

nas que la hacen madurar, y las violencias necesarias para salir 

de todo tipo de esclavitud, 

La libertad de la persona es adhesi6n, Pero no una adhesión 

por la fuerza, por el entusiasmo o por el conformismo, ~ino que

es una adhesión que brota desde lo mis profundo del ser y ~ompr,2 

mete a la persona entera. Y esto es obJeto de conquista, 

El último aspecto de la persona es la: 

E) COMliNlON: Persona y Comunidad. 

Según Mounier, el camino que conduce del "individualismo"·a 

la "personalización", nos introduce en los abismos de la persona 

aut~ntica (a la cual no se llega mis que ~Andose) y en los mist.!_ 

rios del ser. Integra también el her.oísmo y la violencia: la va

loración del hombre por su sentido de presencia, por su capaci-

dad de recepción y donación, Esta capacidad es como el corazón -

de la paradoja de la Persona, el lugar donde el~ y el 2,2!!_ -

se entrecruzan, luchan y responden, Así dice: "Encontramos, pues 

Ja comunión inserta en.el corazón mismo de la persona, integran

te de su misma existencia, (7) 

(6) Mounier, o,c, P 91 
(7)Mourder. o,c. P93 
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Al seguir a11alizaurlo el l'ersonalisml), nos e11co11tramos con la: 

CI VI LJZACJ Oi\. PER'30l'.,\LJ iTA. 

E11 el perfil de.n11estra civili7.ación, se vislumbra el pro-

blema de la "pseudo comunidad1'. Así Mounier ·exclama "la despers.,2 

nali7.ación del mundo moderno y la decadencia de lüs ideas com~nl 

taria& son para nosotros una sola y misma disgre9ación" (8). Las 
o 

Jos conducen a lo mismo: una sociedad sin"rostro", eJ mliado del

"se" (impersonal), en el que se me7.clao individuos sin car4cter, 

ideas generales y vagas, posiciones neutrales, ausencia de com-

promiso etc . etc. Es en este mundo donde surgen las "masas hum_! 

nas", sacudidas, a veces, por movimientos•violentos, sin una re.! 

ponsabilidad determinada. 

En estas circunstancias la masa es algo así como un desper

dicio, carente de valor, mAs que un comienzo para la construc--

ción de algo vUido¡ es como ul)a mezcla de anarquía (cada uno a~ 

i.Úci vulu1ai.oriu9a111eai.c,) y i.irauía (imposición de la propia vo'lun

tad). Por ejemplo la tiranía del anonimato (sociedades anónimas), 

el falseamiento de la democracia (pues la democracia autEntica es 

la reivindicación de la persona). Así u,. breve anUisis de estas

circunstancia~ nos indicarán que no es posible la existencia de

una"comunidad" donde no hay un "tú" un "prójim~", una "persona". 

No es posible la Comunidad donde solamente existen hombres que no 

se miran, que llevan la misma dirección (paralelas) pero no se -

ehcuentran jamAs; donde sólo viven para sí mismos en una soledad 

que ignora o evade a los dem4s. 

Mounier cónsidera que, el primer paso para entrar en una v.i, 

da "personal", es tener conciencia de nuestra vida anónima, y~.! 

ra iniciarse en la ·vida comunitaria ~s preciso ser consciente de 

nuestra indiferencia. 
(6) Mounier. ~.c. r 95. 
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En las sociedades vitales: Patria, Economia y Familia, Ias

fuuciones están repartidas pero no personalizan a los responsa-

bles. 

Estas sociedades se inclinan a la cerrazón y al egoísmo, no 
I 

estan animadas desde el interior por una actitud comprometida en 

la que se van a injertar. 

Por esto dice Mounier "es imposible fundar la Comunidad es

~ivando a la Persona, aunque fuese sobre pfetendidos valores hu

manos, deshumanizados, porque están despersonalizados" (9) 

De este modo, sólo se podrá llamar Comunidad, a la que es -

s6lida y válida, según los conceptos anteriores: la Comunidad -

Personalista. Aquella que realizando el aprendizaje del "nosotros" 

que es inseparable del aprendizaje del · "yo", conduce a la perso

na a un tercer aprendizaje: el del "t6". Es entonces cuando se -

ha encontrado en el "tú" otro "yo mismo", cuando se realiza e1 Jer, 

ac te tle la ''Comwt j dad", sin e 1 c11a.l tlinguna institución ttpdrá -

validez. 

Dentro de la Comunidad, Mounier trata el problema de la CO

Mt.:mCAC.:IOl'I a la que considera como un movimiento del ser que Jo

impulsa hacia la comunión con los demás. Así dirá "el primer •o

vimiento que realiza el ser desde su más tierna infancia es el -

movimiento hacia el otro: el niño de seis a doce meses que sale

de la vida vegetativa, se descubre en el otro; llega a conocerse 

a sí mismo imitando a los demás". Sin embargo, los demlis no son

una colección de individuos amorfa. El niño muy pronto va a dis

tinguir y a tomar contacto con cada tipo de individuos; en pri-

mer }u,Jar lo hará con su "familia'' que será la prime.ra sociedad

para ,1, después con Ja "escuela", con el barrio, ciudad y nación .• 

(9) Mounier. o.e. P 100 
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Por esto mismo la familia y ~aci6n (sociedades vitales) tan 

distintas de las sociedades an6nimas del "se", pueden ser e .l co

mienzo de la verdadera comunidad si se las vive en serio. Y así 

como la "persona" es objeto d~ conquista, la "comunidad" también 

debe construirse. Pero const~uir una comunidad exige qu~ sus --

miembros sean"personas". 

Al analizar 6sto 1 Mounier lleg~ a unas conclusiones que, -

coinciden con las reivindicaciones actuales y leg~timas de lama

yorla de lo• hombres que buscan la soluci6n al problema del hnm

bre: respeto a la vida, escuela educadora, liberación de la mu-

jer, democracia, economía al servicio del hombre, pa,: social, d~ 

rechos de todos a la cultura, no discriminación racial, etc. etc, 

Ahora bien, la construcci6n de una Comunidad tiene sus pro

pias exigencias que, tal vez pidan, en ocasiones, una revolución 

violenta. Y todos estamos llamados a realizarla en una "unión pl_!! 

ralista" que respete la diversidad de opiniones. Pero esto nos~ 

r6 posible si no se fija lo esencial: la conquista de la libertad. 

F6cilmcnte podrá deducirse, a travfs de estas p6ginas que,

la Pedagogfa Personalista y comunitaria y el aspecto an~rop0Jó9J. 

co de P. Faure que dan cuerpo a la Educación Personalizada están 

basados en el concepto que Mounier tiene de la Persona y de la -

Comunidad. 

FAcilmente podrA comp~enderse al desarrollar la tercera pa~ 

te de este trabajo que el propósito de la Educación Personaliza

da (en P, Faure) es ayudar al hombre a caminar por la vida, como 

un ''alguien" capaz de salir de su egolsmo, porque sabe encontrar 

al "tú" y constituirse en el nosotros comunitario. En el nosotros 

que de una manera progresiva y vital, va realizando "encuentros" 
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interpersonales, porque ~entro de un sano pluralismo, tienen un

objetivo común: la libertad responsable que es objeto de conqui,l 

ta. 

"Nosotros comunitario" que por medio de la comunicación es -

capaz de descubrir en el otro un "yo mismo". Y esta rel11ció11 co.!!! 

promete toda la persona y la •aca de su anonimato e indiferencio·. 

Por esto mismo, la respuesta que en la tercera parte de es

te trabajo va a dar C Faure, desde el campo de la acción, sitúa

a su escuela en e) seno de la aut6ntica comunidad del nosotros. 

La cc,nsti tuye en comunidad educadora. 

Ahora bien, la libertad de Ja persona de que hab16 antes, -

siempre está condicionada, y estos condicionamientos, dice Mounier 

se realizan en un triple movimiento que constituye las exigencias 

de la ~omunidad Personalista: a) la oposición b) la cooperación-

Y c) la acción profética. 

La COt,lUNJCACION dice, se revela, al principio, en términos

de 0POS1C10N". Oposición contra nuestro cuerpo y contra los otros 

hombres. "Allí donde la Jibertad emprende el vuelo, la naturale

za la retiene con mil ataduras ••• "donde la persona aporta luz,

Ia materia aporta su lastre, tanto a las investigaciones del sa

bio, como a la transparencia del amor ••• " 

lste pensamiento de Mounier, ~xpresa con toda su fuerza la

yra11 trayedia del hombre dentro de sí mismo. 

~n cuanto a la oposición contra los otros, se refiere al -

misterio de las personas; al egoísmo personal y de las socieda-

des. 

Por esto mismo la oposición es necesaria ya que no todo es

válido en las realidades que nos circundan; es necesario elegir. 

Y cada elección puede llevarnos a pronunciar ~n "sí" que es per-
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sonal, o acabar en una protesta que tambi,n es personal. Así di

ce Mounier "Existir es decir "si", es "aceptar". Pero si acepto

siempre, si no rehuso y no me rehuso a mí mismo hunca, me hundo: 

Por eso existir personalmente· es también y con frecuencia, saber 

decir no, saber protestar, saber decidirse. 

Par·a Mounier, la oposición no es dar cabezadas contra la P.! 

red, sino arrancar al hombre de la naturaleza (en la cual está -

sumergido) mediante una doble actitud: comprender y transformar. 

En cuanto a los .demás la oposición es ventajosa si termina

en el diálogo; si conduce a un "encuentro" y descubrimiento de -

la Persona en los demás. Si es un paso del yo al tú, antes de -

llegar al NOSOTROS comunitario. 

Pero el diálogo, cosa nada fácil, requiere unas caracterís

ticas según Mounier: 

lo.- Salir de sí (despose~rse, descentralizarse, ser sensi-
ble a otros.) 

2o.- Comprender (entrar en los demás) 

3o.- Asumir responsabilidades (del destino de los .otros). 

4o.- Dar (desinterés, generosidad) 

So.- Ser fiel (capaz de sacrificarse por amor) 

En definitiva que el amor realiza la comunicación, como la

vocación realiza a la Persona. 

COOPERACIO!i. 

Es la i;egunda exigencia de la Comunicación, es decir, una -

acción concreta, teniendo en cuenta la trascendencia del hombre

Y su realidad. Pues como dice Mounier "Estamos embarcados e11 uu

cuerpo, en una familia, en un medio, en una patria, en una 6po

ca que no hemos escogido". Entonces nuestra vocación no puede re.! 

lizarse más que en ese mundo de circunstancias, en el cual, de -



- 12 -

la idea se pasa a la acción mediante la reflexión previa. Pero -

esta colaboración entre pensamiento y acción, no puede darse sin 

una lucha y una tensión que implica el deusirse de los propios

intereses y comprometerse en edificar la libertad y la eficacia. 

Y est~ no pronostica una vida ficil, sino algo "desgarrador" pa

ra mantenerse· fiel a sí mismo, pese a las presiones ejercidas -

desde afuera (amigos, enemigos) y las ejercidas desde dentro (i_!! 

tereses, ambiciones, etc.). 

Esto no se podría llevar a cabo sin la fortaleza,especie de 

vigor ffsico y la generosidad que, se manifiestan no en la agre

sión sino en la cc111stanc~a en el dominio de sí que mantiene fir

me en lo comenzado hasta consumarlo, 

;\CCJON f'ROl·ETICA. 

ls la tercera exigencia. Esto es, uua especie de colabora-

ción en el mu.ndo de un modo efica,:: interpretando, anunciando y-

~ busca en la vida y capaz de descubrir el sentido de lo que oc~ 

rre en el mundo, interpretando los signos de los tiempos. 

P.artiendo de estas exigencias de la Comunicación en la Fil~ 

sof!a Personalista, es como P. Faure busca liberar al hombre, a

t~avEs de la Educaci6n, de todas esas trabas y bloqueos que le -

tiende su condición humana. liberación necesaria para que sea lo 

que hay en El de promesa. 

Desarrollar en él la objetividad y el espíritu crítico, que 

le permitan "elegir" con acierto¡ actuar con au\onomia y decisión. 

Hacerle capa,: de unas relaciones interpersonales basadas en 

un amor que construye y liberarle también de las trabas externas 

i¡ue le impiden ser él mismo. 
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SEGUNDA PARTE 

BA3E PSICOLOGJCA 

C. ROGERS Y El PROCESO. DE Ll~GAR A SER: Convertirse en Persona, 

Como dec{s Herbart, la Pedagogía depende de la Psicología -

ya que ésta le muestra "el camino, los medios y los obstáculos"

ª la Educación. 

Es por esto mis."no que voy a exponer ciertos indicadores que 

se encuentran en la Psicología de C. Rogers. 

C. Ro~ers piensa que, en toda persona, deben estar latentes 

estos cuestionamientos: ¿quUn s~y -yo'? ¿Cómo puedo entrar en re-,., 

lación con este "si mismo" que subyace a, mi conducta superficial? 

¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo'? 

Y es que realmente lo que más ansia el hombre es llegar a -

ser él mismo. Por lo cual, Rogers, partiendo de su experiencia -

versonal, afirma 1~ convenienc~a de crear un clima en el que la

persona se sienta segura y libre, aceptaia tal como es.y capa~ -

de "expresar, sin traba alguna, sus pensamientos, sentimientos y 

manera de ser" (10) 

En estas circunstancias, las personas empiezan a despojarse 

de sus caretas, actitudes fingidas y apariencias de lo que no son¡ 

mie11tras que tratan de enfrentarse a su verdadern ser personal y 

descubrir en él lo que son, el por qué de sus actitudes, sus lí

mites y sus posibilidades; realidad que los conduce a una liber_! 

ción y consolidación de su ser. 

De lo contrario se renuncia a ser uno mismo y ésto es comn

ufugiarse tra~ de una f:lchada, donde uno "existe como respuesta 

a exigencia~ ajenas" (11) 

( 10) C. Rogers. El ·Proceso de Convertirse en Persona l' .104 
(11) C. Rogers. El Proceso de Co11vertirse en l'erso11a t',105 
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A este propósito 5. Kierkegard dice que "la causa de la ~e

sesperacióu radica e1J no "elegir", ni "desear" ser uno mismo, -

por eso la forma mis profunda de desesperación, es la de aqu6l -

que ha elegido ser alguien diferente de sí mismo". 

l::sto nos sitúa ante la re11po11sabilidad m6s profunda del ho.J! 

bre: su realización personal. 

Pero cuando ei hombre se enfrenta a sí mismo, no es fácil 

percibirse con objetividad, es preciso descubrir los elementos 

desconocidos de si mismo. Y esto es di ffci 1 porque hay "mil ra,:.,2 

nes en la vida de cada dla que nos npiden experimentar plenamen

te nuestras actitudes: razones originadas en nuestro pasado y en 

el presente, y otras surgidas de la situación social ••• " (J2) 

Este problema solamente se soluciona creando en torno a la

Persona un amhiente de seguridad y libertad que le permitan vi-

venciar en plenitud y con conocimiento de límites, sus sentimic.!!, 

tos. l::sto es lo que Rogers llama la "vivencia del sentimientori. 

Pero adem6s de esta vivencia, para ser uuo mismo, es preci

so releer la propia experiencia e interpretar su sentido. Es de

cir, descubrirse a sí mismo en ella. Y así se encuentra lo que -

uno es, los aspectos que, tal vez, permanecían ocultos. Así se -

lleaa a "ser un proceso vivo que re.,ira, siente y fluctúa¡ en r.! 

sumen una Persona". (13) 

Es interesante constatar cómo coincide este pensamiento de

l{oyers que hace al individuo persona, con el de Mounier cuando h.! 

bla de la acción profética en la relación interpersonal -la de -

interpretar, encontrar el sentido de los hechos y el modelo per

so1,a 1. 

(12) c. Rogers o.e. P. 106 
( 13) C • n og e r s o • e • P. 109 
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En este proceso de convertirse en Persona, señala Rogers, -

la necesidad; de abrirse a la experiencia, como condición neces,! 

ria para ser mAs obj~tivo frente a la gente, a uno mismo, a las

situaciones y a los problemas· nuevos. l.a necesidad de co-nfiar en 

uno mismo, como fuente de seguridad personal. La necesidad de 

descubrir dentro de uno mismo el centro de las decisiones y val2. 

raciones, como base de autonomia personal y la capacidad de ser 

responsable de uno mismo. ts necesario, también, tener en cuenta, 

que, e 1 hombre parece m6s satisfecho de convertí rse en un PllOCl:::30 

que en un PRODUCTO, Acepta con más, satisfacción identificarse C(lll 

un flujo de llegar a ser que c_on un producto acabado, Esto sign_l 

fica que,: "una Persona es un proceso de trausformació~ y no una 

entidad fija y estática" (14) 

Mounier dirA que la Persona es un ser inacabado, p(\rque el hom-

bre no nace Persona, se hace. Como se ve coinciden los dos enfo

ques: Ii losófico y rucotogico, 

Rogers, aboga por SER LO QUE ESTAMOS LLAMADOS A SER, Es m¡s 

para ello emplea la bella frase de Kierkegard "SER lA PERSONA -

QUE UNO REAL\IENTE ES", Es muy interesante constatar que, C .Rogers·, 

al contrario de otros psicólogos, no considera un insulto el an

clarse en una cierta filosofía, como he indicado ya al señalar -

el paralelismo eon Mounier en ciertos aspectos, Con la frase ant..!:_ 

rior, .Jtogers quier'"e expresar dos tesis muy importantes: su co1:'-

fianza en el ser humano cuando éste actúa libremente y la cali-

dad existencial de una vida satisfactoria, 

Cuando existe un clima de libertad de elección, de seguri-

dad y de aceptación, la Persona llega a "ser lo que es", Y fácil 

mente abandona las ·actitades de apariencia, de ocultar lo que en 

( 14) C. Rogers o.e. P. 115 
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r6alidad es¡ deja sus caretas, deja de satisfacer espectativas -

aj6nas¡ no es conformista . ~prende ·a escucharse y a leer su pro

pia experiencia y a encontrarse en ella. Comienza a aceptarse ta1 

como es y por lo mismo acepta a los .demás "Confía en sus comple

jos procesos internos y los valori7.a a medida que se abren cami

nos a la expresión. Es realista en sentido creativo y creativo -

en sentido realista" (15) 

Oe este modo de-scubre que ser un proceso en transformación

siunifica desarrollar al m6ximo ese potencial que lleva dentro -

de si. E~to es "ser la persona que uno realmente es". 

Es digno de mención por sus implicaciones en la Educación lo 

que é 1 llama Al'RENlHZAJE .SIGNI f'ICATIVO. 
I 

/ Significativo es aquel aprendizaje que seüala una diferencia 

f en la ·conducta del individuo (actividades, actitudes, personali

dad) . No se queda en la mera acumulación de conocimientos, por -

el contrario," se entreteje ccn cada aspecto de su existencia"(I6) 

Eu otras palabras, el que le ayuda a convertirse en Persona. 

Para que el aprendizaje sea significativo, Rogers seüala 

una serie de condiciones. La primera es permitir al alumno entrar 
,/ 
I 

:¡ eu contacto real con los problemas m6s importantes de su existe.!!. 

r cia, de manera que, pueda percibir las cuestiones que desea re--

solver. 

Eu segundo lugar estA la autenticidad del docente, el cual

' debe ser una persona real en su relación con los alumnos. Acep-

, tar sus sentimientos como s~yos y no imponerlos. "Debe ser una -
1; 

·\ 11' rson. a y no la materialización 

ograma de estudios" (17) 
( 15) C. Rogers o.;c. P. 164 

sin rostro de una exigencia del-

( J 6 > e . R º\I e rs o • c • P • 24 7 
< li) C. Rouers o.e. I'. 253 



/ 
1 

/¡ 
11 

- 17 -
···-'-

La tercera coodici6n es la aceptaci6n y comprensión que el-

docente debe tener del alumno acogi6ndolo tal como es y compren

diendo sus sentimien.to.s. Otra condici6n es la Provi-sión de recu,1: 

sos, es decir, poner al alcance del alumno los recursos pedagóg,i 

cos hecesarios, los de su propia persona y saber a tituJo de --

"guias" pero nunca como una imposición. Y finalmente la condi--

ción, de que, dándose las anteriores surja del ambiente una mot,i 

vación básica que impulse a los alumnos a aprend~r por sí mismos, 

a crecer, a descubrir y a crear. 

TRANSFERENCIA AL CAMPO UE LA E:OUCACION PERS0W1UZAOA, 

La influencia de ·C Rogers en P. Faure, hombre abierto a to

da b6squeda honesta que cristalice en la construcción de -la Per

sona, es evidente , 

Al analizar el pensar de Rogers, encuentro una marcada in-

fluencia en este estilo personali7.ado de la Educación: 

Aceptar al atumno tai como es, Crear un clima de acogida y

libertad, donde se pueda expresar sin temores. Establecer con 61 

un contacto personal sincero y profundo que le ayude a sentirse

alguien irrepetible, Ayudarle a descubrir e~e "potencial" que 

lleva dentro de si, y a "desarrollarlo en plenitud". Ayudarle a

su realización personal, como la responsabilidad más profunda 

del hombre. 

Hacer que el alumno sea consciente de lo que vive y cirpa~ -

de analizar su propia experiencia como camino hacia la madure7. -

personal. Ya que el niño aprende lo que vive porque vive lo que-

ve. 

Rodearle de un ambiente de seguridad que le permita ejercer 

su autonomía y lib~rtad responsable. 
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Considerar)e inmerso en un proceso de cambio y parte vital

de un proceso de transformación personal. Ser en camino, inacab,! 

do, que, cada día se hace viviendo la vida y no dejando que la -

vida lo viva ••• Caminar con él, es tarea del educador. 

Crear un ambiente de superación y no de represión, donde el 

alumno pueda liberarse de sus trabas internas y externas, donde

pueda hacer por si mismo. Donde se sienta aceptado y a su ve7. -

acepte a los demás. Donde pueda desplegar su creatividad y espí-

'. ritu crítico, porque no se impone nada. Donde sea posible partir 

ie las realidades concretas y no de las abstracciones. 

l NCOMPATl BI LlDAOES. 

Ahora bien, Rogers, es considerado como el padre del . ''no d.i 

rectivismo" y aboga,por tanto, por una enseftanza "no dirigida"-

(Jibertad e iniciativa) y no medida (-evaluada) porque dice, ti,! 

ne implicaciones tan profundas que, "la proyectan más allá de.l -

salbn de clase, hasta aoarcar todos ios campos donde ios seres -

humanos se comunican y conviven". En cambio la Educación Person.! 

]izada admite un semidirectivismo (grupos de animación, Puestas

en com6n, etc.) y la evaluación considerada como una "ayuda" a -

]a Persona, no como una "medida de ella". 

En este sentido, hay diferencias tan radicales, en algunos

as¡.,ectos de ambos pei.sa1lores, que no es posihle conciliar sus -

afirmaciones, 

ltogers condena la "relación Pedagógica" y prácticamente to

Ja relaci6n (intercambio y colaboración entre individuos) porque 

seg6n fl, toda relación engendra en el sujeto inseguridad y des

confianza en si mismo, ya que el apoyo está fuera de él y puede

vnlvérsele en contra. Este hombre esti condenado a la inmadurez-
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y a no ser 61 mismo, porque toda intervención ajena lo destruye. 

En realidad esta opinión de Rogers y la pr4ctica del "no d.!, 

rectivismo''. se podr.ía. decir que "es válida para una terapia en

el campo de la Psiquiatría, ~ero no así en la Educación" dice P. 

fraure. Pues es imposible que-los niftos encuentren en si mismos, 

y por ellos mismos, los conocimientos y los métodos de formación. 

Por esto mismo la respuesta de faure no está en el "no diractivi.! 

mo". Aunque le conceda el gran mérito da desvelar los riesgos i,!! 

herentes a la relación pedagógica y de poner en guardia sobre 

ellos a todo maestro, para evitar en los alumnos: 

- el peligro de subordinación, 

~ el sentimiento de inferioridad, 

- el pa si vi smo, 

- la renuncia a la responsabilidad y autonom1a, etc. etc. 

Rogers nos hace tomar conciencia de que la misión del maes

tro seri un esfuerzo cotidiano para no caer en_ formas degradadas 

e interrogarse sobre si mismo y sobre sus actitudes. 



TERCERA PARTE 

EL PROCE30 DE T..A EDUCACIO~ l'ER.iOMLIZADA 

El\ P. FAURE 

"Hacer que el aprendizaje s~mAs efi 
cie11te sigraifica establecer situacio 
nes en las que el cambio de conoci-:: 
mientos o de conducta pueda ocurrir
en un determinado momento. En el pr.2, 
ceso del aprendizaje, la participa-
ción activa de los que aprenden es -
mucho mejor que la recepción pasiva". 

(M, L. liÍgye) 

"Se aprende con toda el 
alma" 

(Platón) 

CONCEl'TO DE EDUCACION PERSONALIZADA, 

Tengo que empezar por decir que, la Educación Personalizada 

es algo mbs que un método o un sistema educativo, transciende a

amhos, aunque los implique. Por esto mismo es muy difícil dar 

una definición satisfactoria, Es una vida y la vida se vive, no

se define, Es una vida, un espíritu que impulsa y dinamiza el e.1 

tilo personalista y comunitario de la Educación, concretizado en 

una enseñanza programada, activa, individualizada y comunitaria-

a la vez, y que tiende, como objetivo fundamental, a configu-

rar el "ser personal de cada uno", a conseguir ese tipo de"hom-

bre nuevo" capaz de enfrentarse adecuadamente al mundo cambiante 

en que vivimos y de asumir una responsabilidad política y social, 

imprimiendo un sello personal en aquello que hace. 

Por eso, la Escuela que requiere este tipo de educación, d_! 

be tener muy definida su propia identid•d. 

JUf.iffl ::>AD OE LA ESCUELA PERSONAUZANTE. 

~na escuela sensible al cambio que capacite para un mundo -

especializado y cambiante, para afrontar su mis compleja proble

mática, que enseñe a ser conscientes de lo que se vive. 
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• Una Escuela abierta a la comunicación, comprometida con -

el mundo. Abierta al ambiente como recurso educativo. Una Escue

la que prepara para la. vida y en la vida • 

• Una Escuela Comunitar(a en la que la realizaci6n personal 

y la acción comunitaria son los valores centrales y forman un -

clima educativo • 

• Una Escuela Democrática ~ue respete el principio de iguaj 

dad de oportunidades (acceso y final) c1ué acepte a cad,a cual co-. . 
mo es respetando sus propias características • 

• Una Escuela Participativa en la que todo~ se sientan im-

plicados en la obra educadora, ya que ésta es una tarea en la -

que cada uno ocupa un lugar irreemplazable. Una Escuela integra

' da en la Comunidad Educadora • 

• Una Escuela Compartida donde todos son· educadores y educü!!_ 

dos, en la que la autoridad consiste en hacer mis al otro, Una -

Escueia que pone en crisis Ja competición, el conformismo y la -

autoridad como "poder". Una Escuela en la que el educador es un

ORIEi\TA:.lOR y ;\I\JMJ\i.>OR persor,al y grupal • 

• Una Escuela Activa en la que es posible: hacer, experime_!l 

tar, formular preguntas, opinar de distinta manera, etc. Una es

cuela que acepte a cada uno en su manera de ser, de aprender, de 

expresarse, Je reJacioharse, que permita y fomente la formula-

ción del "proyecto personal de vida". 

PIERRE FAURE: SU PRESENCIA EN LA EDUCACION PERSONALIZADA. 

Hace su aparición en el campo de la Pedagogia allá por el -

año 1937 con una marcada tendencia personalista. Es preciso si-

tuarle entre aquclJos que creen en el hombre, en sus iomensas P.2 

sibilidades, sin ignorar sus limitaciones. 
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"Cree en ese potencial que acumula en su interior. Cree en-

"esa infinitud de respuestas que sdlo esperan ser interpeladas -

para hacerse manifiestas". (N. Pereira). 

Cree que la persona es dinimica po~ si misma. Dinamismo que 

es preciso hacerle descubrir y encau~ar, para construirse a sí -

mismo. 

Ahora IJien, al situarnos frente a la Historia, nos encontr,! 

mos con que, la vida esti siempre condicionada por las concepc i.,2 

nes del mundo que surgen a través del tiempo, y a su vez, cada -

época hiat6rica tiene sus propias concepciones educativas. 

Hoy, estas concepciones est4n polarizadas en dos tendencias: 

los 4ue están preocupados por el desarrollo y realización de 1a

l'í::HS01U y los que abogan por la transmisión de técnicas específJ. 

cas, disciplinas intelectuales y distintos tipos de conocimien-

tos. 

planteaba Aristóteles en su tiempo y lo situ.aba ante la encruci

ja:ia. 

En el momento histórico que vivimos, ante una sociedad ine_! 

table, y ante el desafío de unos cambios inesperados y acelera-

dos, la Educación está seriamente cuestionada. Maritain nos ha-

bló de"la Educación en este momento -crucial". f. Combs de"la -

crisis mundial de la Educación". P. freire aboga por otro tipo -

de educación que libere al homure. 1. J llich habla de una socie

dad desescolarizada. Edgar faure (Secretario de la UNESCO) habló 

en 197~ del "fracaso mundial de la Escuela" como institución y -

P. Faure también se encuentra entre los grandes cuestionadores -

de la tscuela tratando de dar una respuesta plausible desde el -

campo de la acción y de su experiencia personal. 
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EL CUES.TI0i'4AMIENTO A LA ESCUETA Y SU RESPUESTA, 

Se pregunta Faure: 

"¿Responde la Escuela a las necei¡idades presentes? 

·¿La suerte· de la Escuela no va unida a la ie la ciu1a~(jo

ciedad)? 

¿Por qué un gran número de estudiantes ingenieros, técnicos, 

etc,, liOn ju~gados incapaces para cumplir una·función en la vida? 

La Escuela ¿no está encargada de formar al individuo para -

que sea capa7. de iniciativas válidas en el seno de las colectivl 

dades de las cuales más tarde será miembro? 

¿Qué debe aportar la Escuela al Alumno?" (19) 

Ante estos cuestionamientos, Faure opina, que, la Escuela -

será válida, cuando sea adecuada a las necesidades del presente

Y del futuro previsible, Cuando tienda a conseguir_mert.es bien -

formadas y no bien rellenas, porque, en el mundo del mañana, so

lo el "formado" encontrará su "lugar". Cuando sepa que el tipo -

de hombre que va a nacer de ella es el que reclama la sociedad -

ac tu4 l. 

Frente al reto que hoy presenta el mundo a la Escuela, Fau

re responde, desde su sencillez e incansable compromis~ con el -

"hombre", partiendo de la experiencia y de la vida, Su concep--

ción pedagógica impulsa a la Escuela que la acepta a capacitar -

a 1 alumno para descubrirse como "persona", lo que es y lo ciue -

está llamado a ser con los demás y para asumir su propio compro

miso libremente, 

(19). Au. Siecle de L'enf4nt, Mame, París 1958 P. i3-217 citado por 
:-., Peréira, 
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ta "respuesta" a este reto y el compromiso es difícil, Sol.! 

mente es posible I cuando inciden: la síntesis del conocimiento -

sobre el homure y el anilisis autoconsciente de la propia expe-

riencia. Esta convergencia constituye el eje de la Pedagogía fa.!! 

riana: el conocimiento concreto y profundo del alumno y un "nue

vo concepto de educaci6n" mis que un nuevo método que emplear -

(como quien ejecuta una receta de cocina). 

Et: este contexto se percibe e Jaramente que I un cambio de 

técnicas metodológicas no es suficiente, porque no llegan al 

fondo del problema. 

Así puede utilizarse el texto libre de freinet en un ambie.!!, 

te autol'itario, El trabajo individualizado de Oalton, con excei;l 

vo directivismo. El trabajo libre por grupos (Coussinet) sin que 

haya una auténtica elección, falseando así la realidad de una r..!, 

forma auténtica, 

Es cierto que Faure emplea muchas de estas técnicas, pero -

solamente Jo hace cuando implican una acción PE:RSONALlZANTE, --

Cuando estén 11 servicio de la PERSONA. 

P. faure, incasable, busca nuevas realidades sobre eJ hom-

ore y lo hace desde una triple convergencia: Acción, observación 

y re1Jexión continua sobre e] nifio y los instrumentos pedagógi-

cos que harán eficaz Ja acción educativa cara al alumno y no ca

ra a I maestro, 

Jnfluenciado por educadores como Itard, Ségün,Montessori y

Luvienska de Lenval (que desde el campo de la medicina, los tres 

primeros, llegan a la Pedagogía introduciendo en el. siglo XIX la 

renovación pedagógica) lucha contra una corriente actual (Socott 

y lobrot) en la que el cambio de valores es profundo, y donde un 
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buen vendedor est4 por encima de un buen maestro. Faure ~usca ci 

mo ayudar al hombre a ser él mismo, a actuar por sí mismo, a --

construirse a ser el hombre nuevo artífice de una nueva Sociedad, 

;.C6mo? Con uu estilo nue·vo ,le cducaci611. Considerando que,

el alumno viene de la vida y de una civili7.acióu a la E5CUET.;\ y

que, por co11siguie11te trae consigo esa vi1a a la ~SCUElA y para

salvar los desniveles de que habla lllich, la E.scuela .Jebe pro-

yectarse hacia la vida. Oe esta manera, la Escue1a sobrepasa el

limitado campo de la trausmisi6n de unos conocimientos para su-

mergirse en el terreno más ~rofun~o ~e una formaci611 integral -

que capacita al hombre para ser más hombre "que le ense~a a vi-

vir hoy su ayer sin dejar por eso de vivir para el futuro" (20). 

Trata de formar PU<S0NA5 capaces de que "aprendan a aprender", -

que sepan discernir, detectar lo esencial y sean creativos, que-

/ sepau, no solo integrarse en un mundo tecnificado y especializa-

' 1 
do, sino promover cambios radicales y acelerar su evolución cun.e. 

do sea necesario, que sepan ser autbnomos y poner los siste~as 

al servicio del hombre y no esclavizar al homhre en aras de uu -

l sistema, que sepan "hacer pie" en su civilizacibn o informarla 

de un espí~itu constructivo, 

\-, Todo esto se realizará a través del aprendi7.aje sencillo, -

: libre y creativCI de las disciplinas escolares, las cuales mostr,! 

rán lo que piensan y han pensado los hombres y harán que apren·da 

lo que es el hombre y lo que debe ser. 

~e este modo la Filosofía que fundamenta esta Pedagogía, -

-exige para este hombre nuevo una nueva escuela que le acepte co

mo es y le haga tomar conciencia de sus grandes posibilidades i,!!! 

(20) ORTEGA Y GA,::iET, J, La rebelión de l:is masas. P. 83, 
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puls6ndole a desarrollarlas, que le proyecte al fondo de su ser 

¡;ara liberarle Je to:Jas las trabas que le ha tendido una socie

dad pragm6tica, utilitaria y alienante. 

Eutouces el aporte ~·auriano a la Pedago.;iía es la slutesis-

persoraalista ,le las tenrlencias ir11Hvidualistas (\)altor., Wi11etka) 

y las sociali~a11tes (Cousir,ct). 

Faure tiene el mérito de haher couseguirlo esta "armonía". -

ile !labea• salva:Jo el 1lesliivel (riel que habla lllich) que separa -

la escuela .Je la vida. ___.. 
U l'l::,)A~CGIA l'ER·;OhALJiTA Y COMUi\ITARIA: 

[.a síntesis persona!ista y comunitaria ile las meuciooa1as -

teudencias iudividualistas y sociali~antes, así como la elabora

ció11 e iucor¡torac iór, cte técnicas e instrumeutos petlagó,Jicos de -

ta•abajo, cuyo empleo alcanza 1 reclama ..a toda la ¡1crsona, vau a-

1lar la soluciór. a los aspectos de "clausura", que como ser tlife

rer¡te a los demlis ¡>osee ei hombre, y a ios de "apertura'! eu su -

11ecesida:J pcrsoraal de realizarse e¡¡ y cou los demás. 

Iuspirado eu Mourder, considera al hombre como alyo inacab.! 

rlo "110 se uace siendo ~ersoua, sino que se lle~a a ser persona". 

El misterio :Je) u11iverso personal del hombre se manlfiesta

como: una vocación a la 3UPERACJOL\, "el ho11tbre ecti .hecho para -

superarse"; y por lo mismo impulsado a ,Jésinstalarsc :fe la meili~ 

cririaJ y :le la rutir;a, a liberat'se interiormente rJe las trabas -

l!Ue le im¡,ideu ser éJ mismo. 1>ero no basta querer, es preciso as, 

tuar realizar.do uuos ''valores" en uo crecimie11to cor1tl11uo, me--

Jiaut~ uua acción creadora. As{ la superación es la aot611tica -

vocaci6u del hombre, cuya cumbre uo es la posesi611, si~o el ser, 

esto es, la ¡,osesióra r•rofunda de sf mismo. l'artiewlo de ésto, eli 
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la aplicación pe~agógica interesa más cómo ad~uirió una noción -

que 1a·posesión de dicha noci6n, 

U1:a capacidad de respuesta: RESPONSA8ILIDAD-UBERT,\:), El --
\ 

hombre es capaz de responder) esta respuesta es un compromiso -

personal y libre ~ue dado en el presente contruyc su futuro •. De

esta res·puesta comprometida surge la libertad, considerando 4ue

ser libre es descubrir la propia vocación y adoptar los medios -

para realizarla. 

Faure dice que, "nadie puede ser libre en su lugar"(en el -

del alumno) se trata aqu1 de una libertad de compromiso que se -

conquista. Es la libertad de lfegar a ser y esto nadie puede ha

cerlo por otro, 

Ahora bien, al ser diferentes las personas, las respuestas

Y los compromisos también lo son, Por esto mismo, emplear una m!_ 

dida única y colectiva queda descartada de esta Ped~gogía. Por-

que sería desconocer lo que es el ser humano, como también Jo s!_ 

ría no aceptar los límites de la libertad (que al estar enmarca

da en lo humano, est6 limitada), La persona est6 limitada por su 

propio ser y su situación concreta. 

Si la respuesta solo puede ser personal, para poder ser li

bres, es preciso dar posibilidades de opción y no se trata tanto 

de dar libertades en el salón, o en la escuela, sino en que el -

alumno sepa lo que debe hacer con su libertad, para que pueda -

dar una respuesta com~rometida que responda con su libertad, a -

la libertad que le fue dada. 

Como una iapacidad de HITERROGAR al ser, a sí mii;mo y al mu_!! 

do. 



- 21 -

Lsta capacidad y la aceptac~ón del reto que le lanza el 

mundo para afrontarlo personalmente en una respuesta libre y ere~ 

dora, piden a la persona una capacidad de soledad, desprendimie_!! 

to y silencio, que no tienen sentido en sí mismos, sino en cuan

to son el marco de una interiorización de la que brota lo nuevo: 

la vida¡ vida responsable que madura a la persona y la hace due

ua de sí misma. 

Por esto mismo, es tan importante que en este tipo de escu~ 

la se d6 un tiempo para la reflexión sobre el trabajo realizado, 

desde donde saldrá la verdadera crítica personal o de los otros, 

que ya acepte o no lo realizado, siempre serA constructiva. Así

surge de un modo espontAneo la capacidad de autoevaluación y eva-

·1uaci6n de cuanto lo rodea, facilitando el camino n la RESPUESTA. 

Una capacidad de hacer a]go original: CREATIVIDAD-INJCIAT1-

VA.- La cual hace al "hombre mAs hombre" porque integra super-

sonalidad y esto ocurre cuando el hombre actuali,:a su ~potencial" 

y es liberado de las inhi'l,iciones personales y sociales. Pero e.! 

ta capacidad creadora no consiste en producir cualquier cosa, si 

uo en construirse asI mismo, con un estilo propio. 

Al considerar esto, puede deducirse la imrortancia que da -

Faure a ''per.sonali,:ar" lo que se recihe, (no h~ce'I' como los PªP.! 

gayos). Hay que enseíaar a acoger con -·una capacida~ creadora y -

crítica. A saber desarrollar desde edad muy temprana el pensa--

mientn original, no fomentando el conformismo con imposiciones -

desde el exterior (normas, ideas, conocimientos, etc.) que le -

llenan la cabeza de pensamientos elabora:los por otros. Esto, as~ 

'jura él, es posible si se cuida el "rigor" (autoexi!Je11cia), se -
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facilita la expresión y se provocan actitudes abiertas que le im 

pulseo a· la IJÚ:;queda y a la reflexión. 

Un ser abierto:. CCl\lt:l'ITCACION-PARTICJ PACJON. 

Podría comparar esta capacidad del ser humano, a un "v.iivén" 

por el cual se sale de sí para dar a los dcm6s lo que es, y rccl 

bir rle ellos lo que son. Dnr y recibir, entrar en sí mismo y trll.l? 

pasar sus fronteras, es Ja dinléctica en que se resume la apert2 

ra y la clausura. De este modo la comunicación es el hecho esen

cial de la existencia humana, de la persona. 

faure se pregunta i,Prepara lo Escuela para ]a Comunicación'? 

¿Crea un ambiente que la permita? ¿Existe en nuestras escuelas -

un clima de vid:i y alegría, fruto de la C0Jtunicaci611? ¿Existe la 

participaci6n que es una forma de Comunicación~ Y aóade,"es pre

ciso crear formas Je participación, no f6rmulas de acción: 

En la aceptacibn de las dos ,Jimer.siones rle la· persc:.a: i1,rli 

viduaJ (ciausura) y sociai (apertura) la labor educativa debe iE 

integrarlas en una unidad. Educar persnnalment.e es tener en cue.!}_ 

ta este asfeCto integrador que har6 superar los snciologismos y

los psicologismos individualistns. Por lo tanto ln persona 4~e -

se educa, nunca serS el resultado de un proceso, sino el sujeto

considerado en su doble dimensión: 

Individual y social, que se va contruyendo en un proceso. 

IJn ser en acción: ACTJVTO,'\O. Cl ser hur.iano por ser diná:ni"co 

y abierto, es una presencia activa (Mounier) y Faure ~ice que se 

descubre y se hace en la acción. Y 11ara ponerlo en la acció11, 1,os 

dice, hay que darle "una idea directriz"; que sepa lo que va a -

hacer, de qui punto arranca, a dónde va, y por qu~. Así se com-

prende la gran importancia que da a los "minutos de retlexión" -
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para ,icasar en qué seguirá trauajando al día siguiente¡ el entr! 

yar a principio de curso las programaciones y e] que el a]Ull'IIO a

partir de ellas, elabore su propio "plan de trabajo". 

t,;n ser Tfif\NSCl::NDENTE. La 1,ersor:a que es vocación, llamada a 

superarse y a completarse, a trascender, a ir más allá de la me

ta alcanzaJa, · a hacerse ese otro que a6n "º es, es alguien capaz 

de ihterrogarse y 1e responder, de vivir construy~ndose, cara al 

mundo, abierto a los demás, 110 ¡,ara oponerse, sine para ser más

él mismo. 

Te1ter en cuenta ésto, '\::s tener la respuesta a los grandes -

cuestionamientos que se plantea hoy la Escuela~ dice ~aure, Y Jo 

es porque al mundo de hoy pide una educación que ayude a los ho.!!! 

bres a "ser"; a "llegar a ser" persona] y colectivamente. Llegar 

a set' originales, libres, acLivos, seítores ile s1 mismos, capaces 

de uua convive~cia pacífica, de vivir su vida y 110 dejar que la

vida los viva. 

ta RESf'liE:5TA 01 OACTJ C,\ • 

En P. faure, la "acción" es anterior ¡¡ la explicacibn teórl, 

ca. Por eso · cua111o él forma a los maestros en la Didbctica, an-

tes de hablarles del cambio de actitud que se debe operar e~ --

ellos, los pone a observar situaciones reales escolares: al Alu]! 

no aprendiendo. 

Faure, en su acción concreta en la Escuela, pudo experimen

tar y comprouar su pensar, enriquecerlo con nuevos aportes y de_j 

cuilrimie11tos. 

c,<.;ómo coucil>e Faure la DJDACTICA? !'ara él es un espiritu e.!!. 

carnado que lo impregna todo, y para encarnarlo, se necesita una 

organización, una disposición de horarios, clases, etc. Se uece-



- 30 -

sitan ademAs unos instrumentos que nos ayuden a poner en prácti

ca el método. 

Es una did6ctic~ que tiende, no tanto a concretar fórmulas, 

como a crear un ambiente prop'icio que permita la expansiór. total 

de la persona. Incluyendo este aml.Jiente: programaciones, estilo

de trabajo, relaciones iuterpersonales, disposición del material, 

etc. etc. 

Faure considera que, la Did6ctica, adem6s de arte y cieucia 

de la enseñanza, es reflexión y critica, y como procerlc rle una -

Pedagogía que implica la totalidad de la persona, su estrategia

educativa da gran importancia: 

a la toma de conciencia personal de si 

a la ca~acidad de respuesta libre y personal 

al desc111.Jrimie1.to persolial Je los valores y la capacidad de 

compromiso así como el po:Jer d~ asumirlos personalmente. 

a la creac16n y reat1zac1ón del propio proyecto rle vida, e.! 

to es, la autoreali:r.ació1; persona) en y con los otros. 

Es una Did6ctica que no se queda en lo concreto de lo apre_ll 

dido, sino que hace ~ar el paso hacia lo abstracto mediante una

aclividad personal con posibi lit.lad de controlarla. Es una Didác

tica que conduce a . la comunicación de lo que ha sido adquirido y 

a su utilizaci6n. Esto ocurre, por ejemplo, en los ~rupos de anl 

mación, en las puestas en común, en actividades de la vida dia-

ria, o en otras disciplinas (Pedagogía de 1~ lnterdisplinaiidad), 

Los instrumeatos de trabajo: Programaciones, gulas de tral~ 

jo, planes de trabajo, biblioteca •• , etc, ayudan al alur:ino a ac

tuar solo, por él mismo, de una manera creativa, dando respues-

tas persor,ales, To,Jo esto compromete al mae,;tro a i>uscar las fo,! 
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mas más adecuadas de ponerlos en sus manos para que, en verdad,

scan esa ayuda para. el alumno. 

De esta manera, se podría dar una definici6n funcional y -

operativa de la Did6ctica fauriana como: "el arte de crear unos

instrumentos de trabajo al servicio de un método", que ayuden a

un progreso contínu,o y faciliten Ja posibilidad de una nueva in

formac i Ótl. 

El valor que Faure concede a las actividades que los cita-

dos instrumentos suscitan, transciende los límites que se podrían 

esperar, porque les concede un valor equilibrante y terape6tico, 

al producir, no sólo el desarrollo de la actividad creadora¡ ha

cer los $ilencios fecundos y llenar los espacios vacíos, sino -

que tienen por si mismos una función catirtica: descargar tensi,2 

nes y encauzar eneryías vitales hacia unos logros positivos. 

Adern6~ rl~ conocer e1 manejo de los instrumen~os, esta Didi~ 

tica exige al docente, que, sepa discernir sobre la eficacia de

los mismos, y "su adecuación para una . formación seria y profunda". 

<.:ARACTERJ.:iTlCAS DE LOS INSTRUMENTOS.- Como criterios para -

que éstos seau vilidos son los siguientes: 

1.- Que permitan una actividad intelectual o física . 

2.- Que provoquen un movimiento ordenado. 

3.- Que enseñen al alumno a usai 1as cosas de un modo normal. 

4. - Que estén orientadas a lograr en el alumno la coordina-
ción de movimientos (sobre to,lo eu los pequeños) . 

5.- Que estén adaptados a la edad y al nivel·de los alumnos. 

6.- Que ofre7.can una progresión en el trabajo. 

í.- Que ofre7.can la posibilidad de controlar el error. 
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INSTRUMENTOS DE TRABAJO. Entre otros, Faure. seiiala los si--

guientes: 

1.- Las Program,ac.iones, o "Programa programado". 

2.- Los Planes de trabajo del alumno. 

3.- Las ~irectrices o guias de trabajo. 

4.- ta biblioteca de clase. 

s.- El material manipulativo y de sí11tesis. 

6.- Los medios de control. 

7.- tos medios de expresión. 

6.- Los iGstrumer1tos de educación sensorial (Pre-escolar). 

9.- Los instrumentos de normalización. 

10.- La Psicomotricida1. 

Ahora l>ien, todo ésto, car·ecería de sentido, si no se crea

un ambiente propicio para que el alumno encuentre aquello que -

verdaderamente le ayude a un a~téntico desarrollo. 

Este ambiente debe hacer compatibles la invención y descu-

brimientos personales con la disciplina que exige el mismo trab_! 

jo. Est• disciplina, por tanto, ya no es algo impuesto, sino algo 

que se elige libremente como resultado de una actividad interior. 

En un clima así: creador, libre y no impositivo, sit~a Faure -

la capacidad de desarrollar esa aptitud creadora que va mis allá 

de la capacidad de inventar y llega a la capacidad de ser y de -

asumirse personalmente. 

UN CUMA EDUCATIVO.- Puede ·crearse por: 

a) la organización de la clase. 

b) La actítud de] profesor y 

c) El.conocimiento del alumno. 
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a) la or,Ja1iiució11 de la clase e11 su itoble rlimendór:: espacio y 

tiempo, "es preciso hacerla de modo . que no haya más remedio que -

actuar de manera . exac~a~ dice. 

Eh cuanto a la organizaci6n material del espacio aconseja,

la distribución de los alumnos en la clase, sobre todo el peri

metro del salón en forma circu]ar o de elipse. Así nadie queda -

detrás de otro, se 'facilita Ja atención, el verse entre sí y eJ

autocontrol. Si la c Jase es pequeña pueden hacerse do:; círculos

cada uno se sienta libremente donde quiere, 

E] espacio restante esta dividido en zonas ~e trabajo Ccie~ 

cias sociales,matcmática,1ingüistica, etc.) 

t.a iluminación debe ser buena. Loi; colores claros. El techo 

blanco. El número de alumnoi; depende de las posibilidades de Ja

escucla, las necesidades del momento y la capacitación de los -

maestros, además de las posibilidades de opción que se dé a los

alumnos y de la organización. 

Cn cuanto a la organización del tiempo, una jornada escolar 

se desarrolla de la siguiente manera: una combinación del traba

jo personal con la investigación, la comunicación del resultado

.le esa investigación a Ja comunidad (clase), las lecciones cole~ 

tivas (si ameritan), lecciones de síntesis, normalizaciones, etc. 

h) La jornada en una escuela Personanzante, transcurre bajo, una 

atención individualizada {no individualista) del maestro a cada

uno como es. El maestro no es un enseñante sino una ayuda para -

la reflexión, una guía para el trabajo, una confirmación -ara lo 

que bzo bien, una rectificación para lo equivocado. Un estímulo 

µara el alumno más que un corrector de errores, 
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rara P. faure, la segunda condición para c rcar el clima ad.! 

cuado es la actitud del maestro, considerando como actitu~ fund~ 

mental aquella que i/llp.uJsa y obtiene la colaboración activa del

alumno en el trabajo de su ed'ucacién y ·en la adquisición de con_2 

cimientos. Pero esto no puede darse si el maestro no inspira cn.!!_ 

fian~a, respeto y acogida. Confianza en el alumno y en sus posi

bilidades. Confianza que viene a ser la exigencia de hacerle com 

prehder que "ser, no es aceptar lo que ya se es, sino crearse -

otro ser que no se es" (J.Ch¡teau) 

la actitud de respeto por el trabajo y la investigación pe.!. 

sonal ~e cada uno es de capital importancia, si se quiere impul

sar y desarrollar el "ser personal" y no frustrar. El maestrn 

atento siempre a cada uno y a todos, deberá intervenir cuando con 

venga, respetando las necesidad~s, los ritmos de trabajo pzrs~nal 

el silencio, etc. y fclicitand9 por lo que han hecho por sí mis

mos y es fruto de un esfuerzo pe1•sonal '.l no de una re~epción pa
siva. Este respeto vivifica psicológicamente al alumno, lo hace

comunicativo y abierto a las verdaderas dimensiones humanas. la

acogida y la escucha del maestro favorecen Ja expresión del alu.!!! 

no, capacit~ndole para un espíritu crítico. De esta manera "las

puestas en común" son alyo muy valioso porque pueden ser uo auté~ 

tico diSlogo en el que todos pueden dar y recibir. Son una lcc-

ción colectiva pero dada por los mismos alumnos. 

El nµevo tipo de maestro que se requiere para esta escuela, 

debe ser un pionero del espíritu activo e investigador, un contl 

nuo observador_·de sus alumnos, un guía que oriente y suscite el

trabajo versona} y desarrolle entre ellos la mútua ayuda. 
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Este·comportamiento del maestro, necesariamente harA surgir 

er. el alumr,o, como consecuencia ·lógica, una vida equilibrada, el 

eLtusiasmo, la couc~utración, una actividad mental, el juicio 

critico, la iistensión y la ecuanimidad, .el deseo de expresarse

Y la capacidad de hacerlo, así como la alegr{o de ~vivir" y de~ 

"ser". 

Es evidente, que es e,a actitud profunda del maestro Jaque 

Jo convierte en un auténtico educador y no el "dominio frío y -

iesencarnado de unas t6cnicas". (Ro~ers). 

c) la tercera condición - señalada por Faure para la creación ~e -

uu clima educativo es el ~onocimiento del nido. 

La originalidad de cada uno pide, en función de su educa--

cióu, uua adaptación de Ja er,señai,7.a a su desarrollo psicológico 

y esto supone, a su ve7., Uh conocimiento de los procesos (leyes

del progreso) as{ como la situación social y familiar de cada --

UliO. 

Y si ¡,ara dar rest)ue,ta a est-as ,,ecesidades del hombre, es

tau importante la reforma de programas y métodos, uo lo es menos 

la urgente necesidad 1e que los maestros tengan sólidos conoci-

mier,tos 4e Psicologla del aprendizaje. Psicología evolutiva, ad,! 

más de su formación pedagógico-experimental. 

Asi la observación directa del ui6o ea todos sus aspectos,

harA descubrir al maestro, que, su desarrollo corresponde a unas 

leyes que deben ser respetadas para que el progreso sed~. 

La labor peda~ógica ¡~ra Faure consiste en una constante 

bGsqueia de los aspectos del desarrollo para poder adaptar a ¡J-
, 

los mecJios y los instrumento$ que Je ayuden a lograr este ¡)rogreso. 
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Pues como dice Piaget el crecimiento del niño 110 se ·la ¡lor

"yuxtaposicioues, siuo por asimilacioues y unificaciones sucesi-

vas" •. 

Partie11do de las conc lusíoues perlayógicas a que 1 legaron en 

el ce,,tro experimental de J. Piaget en Giuebra, cor1creta ur:as l_! 

yes de a¡,rerr1izaje, v61idas ta11to para los co11ocimier,tos como ¡l_!!. 

ra la cor;struccióri merita! del sujeto, a !i8ber: 

lo.- Que el niao ten1~ la posibilidad de descubrir por él -
mismo. 

2o.- Q·ue compare sus prev1sio11es con los efectos ,le su e11s_!!, 
yos y que de:Ju7Ca las ir,fere11cias que se impo11en. 

3o.- Que el mismo 11i~o trasforme su ma11era de hacer, eu el
tra11scurso de sesiones sucesivas fle aprell,lizaje • . 

Jice Faure que,~las posibilidades de asimilaci6u crecen e11-

fu1!cióh cJe lo!i esquemas de asimi Jacióu ya ·coustruidos~' Aquí vale 

lo de que uu aprendizaje autéutico es uria puerta abierta para -

ouevas a•lquisiciones. Y siuteti:za eu lll:i siguie11tes afirmaciones 

los fuudamentos de sus plauteos de accióu. 

lo.- 1::1 progreso y el proceso soi, del mismo orcle11 cualc4uiera que 

sea el medio cultural y social de ¡1artirla, pero sólo cuanrlo ha -

habido uria cierta "autoybnesis" (Pia~et) 

2o~- La riqueza del me1io cultural es uu factor. importa~te, coc

tribuye, sol..tre to.:lo, al comie1:,:o, al desarrollo .-te· las mismas e_j 

tructuras del cos.ocimiento. 

3o.- Compreuder 110 consiste eli acumular co1:ocimie11tO:i ~ect:o.:;, s.i 

no .;auer descubrirlos. 

Y Iicalmente que1aría la ~imensi6h iute~radora de la 13~or

escolar, y 1~ vida real del alunu.o. 
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SJNTESJS OE LA LABOR ESCOLAR Y LA VIDA. 

Difícil cosa es, siem~re, uua . "ictegraci6n", m5xime cuando

ha ,le ser armfü,ica. 

La labor escolar es preciso que se .convierta e1a un "queha-

cer" de todos l' Ja labor de todos en un quehacer escolar, si 11u.! 

remos conseyuir la integraci6n arm61aica de que hablo. 

Un quehacer q~e prepare al alumno ~ara la viJa y et Ja vi1a, 

1lejando penetrar la vida a trav6s de los muros escolares. Esto -

serta llevar la escuela a la vida y traer la vida a la escuela. 

;e trata no solo de aprender del adulto sino con él. De este mo

(lo, la enseiiar,7.a se co1avertirá en a¡,rer:,ler y las escuelas, rle -

e.ti ricios de 1:i transmisi6n de conocimie1:tos pasaran a ser ccr.-

tros de i11vestigaciói., cuando la educación sea una liberacióu eu 

el sentirln indicado a lo Jar,;¡o de esta tQsis y .los maestros ace..e 

te:, apre11der junto cou sus alumnos, en esa singular comonidarl -

:fe trabajo. 

tn reali,lad, faure, 1,0 trsta de introducir novedades, en e.! 

te sentido, sino e1,frentut1e a una realidad, aute lot1 temas capl 

tales de su existencia. Estn es, diseflar cómo ha de ser el hom-

bre que se forma con tales meJios; el que va a uacer de ese tipo 

de Lscuela, para qué sociedad se le form~Y ~artiendo de ésto, -

equilibrar la acción con la reflexi6n. 

Cousidera a la escuela como Uli ''centro" do encuentros al -

que deben co11currir y en e) que deben colaborar tanto la familia 

como eJ cuerpo docente y Jos alumnos, cont1tituyendo ast la COMU

i\lDi\;) EUUCATIVA que se corres¡,011sabilh:a en una acción conjunta. 
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Esta ii,tegració1, de la escuela e1, la vida y ;Je la virla en -

la escuela, no siguifica desarrollar la capacidad adaptativa del 

hombre (auuque sea hecesaria) siuo en de5arrollar el juicio crí

tico, la5 accior.es personales, la re5¡lo11sabilidad, etc. que le -

harAr, reaccionar a11te las solicitude5 i:lel medio. 

De todo esto se detiucc la importancia que Faure da a que la 

escuela enseüe a cada uno a elegir, a querer, a ~ecidir y hacer

uso de su libertad. A saber encontrar las causas ,ie u1105 efec-

tos y a preveer los efectos de unas causas. A tener una visión -

de conjunto de la vida y de su propia vida. A desarrollar el se,!l 

tido :Je observac i6r. de la rea lid ad 4ue le rotiea .. A actuar co11 

sentirlo prActico, etc. Eu u11a palabra, Jlevorlc a er.fre,ltarse a

sus propias respousabi lidades. 

Si no, dice Faurc ¿paro qu, servirA la Pedagogía, . los Pida

~ogos y la Escuela? 



e o~ e,. u s I o~ Es 
ne todo Jo expuesto se deduce que: 

- IA a~licaci6h de unos instrumentos did,cticos fundame~ta

dos eu uua Filosofía ¡>ersonalista y en una Psicología contribu-

yeL a que el hombre se haga "Persona" Jibre y responsable, capa7. 

1e dar uua respue,;ta a l3s r.ecesiila•les rie su tiempo. 

El tipo de h('ml,re que surge de esta escuela: salJe vivir -

el ¡ireseute y proyectarse hacia el futuro que ~J ha ile construir. 

:>élbe comprometerse con su muuJo y co11 su tli storia. 

Es el hombre que 110 quiere ser solución sino pregunta. 

- Es eJ hombre que sabe dar forma don1e antes nó existía 

01,tegrar) y sacar orden de la confusión. 

- Es el hombre capa7. de vivir cou y para Jos ,1em,s, como dl 

ce Mouuier, "solo exi"sto en la me<Ji<la-<1ue existo para otros, e11-

fi11 (le cuentas existir es amar". Posiblemente ese tipo de hombre 

Huevo que na1, buscarlo i.ar1tas geoeracioues. 

r,o· obstaute tamhi6n son ¡.,osibles las fa)las e11 la Educación 

1'crso1.aJi7.ada; ¡;uedeu presentarse eu el desequilibrio de los !ios 

clcmei.tos fu11 ,lame11t:iles que la integran: a)el espíritu que la -

auima o im¡>uha y b) los instrumentos did,cticos. 

;i se delli lí ta o anula el espiri tu que la iuforma y se lJUe

ifa solamente co11 la ¡>arte metodológica e11 lugar de liberar al --

1!01111.Jre se le c¡¡c laviza. 

<:;i ,.e dese1,car11a el espíritu -iesec!1a11do los. ir.strumentos di, 

,lácticos, falta la reaJización et, lo colicreto. Se· vive de apa---

riei.d as. 

L11 el prir.iero de los casos se da11 vicios en la escuela como 

e? "iichismo", la mecani:r.aci61: del tral>ajo, la evasión, la dob)e7. ••• 



el anquilosamiento del ra~onamiento y del espíritu criticó. 

En el seyundo, el desorden, falta de coherencia en el apre.!! 

dizaje, ambigüedad, una dicotomía entre el pensar y la vida. 

Realmente no hay aprendizaje. 

Por el contrario, el hito vendr6 ;Je la armonta de los dos

elementos indicados que inciden en el 4mbito de Ja escuela y fu~ 

ra de ella e involucran la vida entera del hnmbre, ·pues Ja educ.! 

ción esilimitada en e] tiempo ya que el crecimiento del hombre -

no se acaba nunca. 

As1 la Educaci6n Personalizada tiende a convertirse en un -

proceso de autoeducación, incorporando las adquisiciones de un -

mundo nuevo y denunciando las alienaciones que se presentan al -

hombre de nuestro tiempo. 



ANEXOS 

LA l'ROliRAMt,CJm,. Cs el t1ro9rama progr:imaio. U11a mar.era ie ¡.Jre-

sc11tar el ¡,rog1·ama a los a]umllos ,11,1ra impulsarlos al trabajo ¡,e!. 

soca1. Presectac~6~ que ha ie seguir u11 ordeu progresivo, de Io

se1.cillo y f6cil a lo más complejo y 1ifíciJ. La p1·ogramació11 es 

o~ra del maestro. 

L:sto su¡,01,e que, el maestro te11ga eu cuenta no solo el Prn

¡jrama, sino e] proiio alumuo· "su .riivel, sus cor.ocimie1:to~, sus -

car1aci'1artes y ¡1osibilifadcs, las relaciones escnlares, fami1ia-

res y coi.si•JO mismo que ede trabajo vaasuscitar"(2J) 

Csta ~rogramacibi. global tiene que estar 3 disposici6~ ::le]

alumuo jes•ie los comie1i,:os 1el curso para que se¡>a, 1,0 solo Jo -

4ue tieue c¡ue a¡>re111ler, siuo para t¡ue sea co11scieute :le que, er;

rleíil,itiva, él es el Último resrC1r.sabJe de sus logros¡ se le 

crea u11 clima, se le presta UllS ayuda, pero es 61 quie11 tiene 

que ava¡¡zar, quien tieue que iutcrrogarse soLre su progreso a lo 

lar!Jo ::lel año (fa1.1re, jor1,odai; de GuaJaiajara i9ió). 5c1urá t,m,-

biéu relacionar las 11ocio11es apren:Jirfas y situará ca.-la nueva ad

quisiciói. rJe1Jtro cJe ur: coujunto. 

El maestro ;,roiJramará Jos co11te1ildos, pero el alumuo progr.! 

mará los "tiempos" y el trabajo a realizar eu cada materia. De -

este modo se le da1: las mayores r•osibilirJa,.fes de optar, ie ele-

iJir, ei. cada e:lad y activiria,t, ¡,ara que así se vaya hacier11to rel! 

1;onsallle rle sí mismo y de los demás. Y.esto, sería el aprenrliza

je mis profundo y personal. 

Así la .,;royramacilu1 hace posible una rROGRE:~T.01\ COMrt.ETA: 

~ Prouresi6L ~eneral (programaci6u a&ual) 

(22) Faure. Curso de Verai.o para Preparaci6i. ~e Maestros en Gua
:la ]ajara ]976). 



- Progresióu eu el estudio de u11a noción (¡,ro:.iramaci6t1 .le -
uociór.) 

- Progresióu ei; uu tiempo ele terminado ((llau rle trabajo •le l
a lumno) 

I.O:i l'U\~.E'i JC TilA!.3AJO. 5011 instrumentos de trab:ijo (tue ayu

dan al alum1,o a p:isar del ciirectivisrno a una particit>ació1; en ,;u 

¡>ropio progreso. 

ju elaboració11 corresro1de, ¡>or t:into, al alumno, es 111 ¡1r2 

gresión en u11 tiempo limitarlo. Cl maestro .Jebe supervisarln para 

ayu,farle a ~ejorarlo y prestarle 1ma ayu1a i11teli1Je11te sir, auular 

su lil>erta:I. 

ta coufecciór; Jel ¡>lar. :te tral>ajo ¡ieuonal ayu:l:i a: 

-tomar couci,mcia ,Je las 11ocio11es a arlquirir. 

-trabajar todas las materias 

-profu11dizar scgón sus capacid:ides 

3um:imeute im¡>orta11te de cara a este plan de trabajo sen los 

ini¡talltes de reflexión que se P,ide al alumno para que, sea co1:s

,i1:11t1:: .lt: lu que hizo y ,fo lv íjüé ;,.:, hú.o¡ .ie este mo,io p,uirá --

completarlo al tila siguie11te y erifrentarse asl a su proi>in com-

~romiso Je form:i que, la corrección salga de sí mismo. 

DIRE1;·nnc1:::; O GUI1H.- jon ir,strume11tos •ie trabajo que ayu-

Jan al alumno a organizarse, a actuar, a investiJar, 11 autocou-

t1•olarse y a expresarse, y a perso1,0Ji7.11r su trab:ijo, c1, ur:o ,la

laba•a, a ;\PREN!)ER. 

Estas guias pueden ser: a) sobre i1,struccio1:es ,Jeraer:i,cs,· -

b) orie1,tacioues sobre actividades. "l'or me·:lio de carLeles escu_! 

to:¡ y ¡Joco uumerosos ••• cor, lo f1Ue se evita <¡ue el ¡1rofeso1· pie_! 

;Ja tiempo eu explicaciones sobre or•Jani7.aciól' ••••• y ea. re;•etici,~ 

11es i11úti les. (23) 

(23) Diem. J.M. 01,t,-ils les moyens rte tr:ivaille7.. i'.\,l .P. .• A.P. Z\o.4 
~. 14 citado ~or ~ieves rereira, 



Las 1JuÍils :liri']i•las al proceso de tralJajo p.:ra :ilc:n.:,ar --

u11os objetivos y adt1uirir u1;as 1iocio11es pro•Jramarl:is, •le1Jc11 couol_!! 

cir al a]um:,o a uua "reflt:xiótJ y búsqueda persoual, a u11 cr:cou-

trar ¡ior sí ir.ismo''. i~ebc1, elaborarse ,le ua.a ma1,cra sc1.cilla, -

si1; di:,,cursos i11útilcs, evita11,lo el fichisrno y los automatismos" 

(J. ~l. i>iem) (24) 

Más 1Ha·a que seai, eleme1,tos perso11a1i,:a1,tes :lehe1; rP.u1oi.r 

ciert.:,. co11.:icio11e,., que sear,: 

- adn¡,tadas al a.1umuo 

- !;echos ¡,or el maestro 

- expresadas c1, forma directa (pcrsoual "¡1ie1,s11" ••. ¡1.e.) 

i11.licacioues e laras y 110 excesivas 

- que fome1,tea. la ir:vestig11cióu, la activi<la ,J riersoua! y la 

crea ti vi ·.lad. 

- que Jespierte11 ir.iciatiyas, estructuren el saner y ,lisci-

pli1,e!1 la me:,te 

Jo a¡,reudi:lo 

- 11ue Jesarrollci, la caíJaCii!a.J y los valores :iel tr.il:ajo ¡ie.r 

soual y corr.u1,1ta:'io 

;,nT,'\ •. - !.os Jemás i11strume11tos ,le tra!Jajn, ¡•or su se1,ci 1 IC7 y la

i,revc:la,I .:e estas ,1á<Ji11as 110 lo.=. voy a ·Jes<1rrollar. 

<:?4) Jiem. J .M. 01,t-ils les moye1,s ile travaille,:. A,T .R.:'\.!'. :\.o,4· 
e ita:lo .-,or td cve s ··e re ira . i '.1i l. 



INSTITUTO PIERRE FAURE 
~RANO "76": 
GUADALAJRA, JAL. 
AGOSTO 1976. 

Durante la mañana con00co las c:!.iferentes salas de trabajo. 

LISTA DE MATERIPS. 

-Sociales 
-Ciencias 
-Matemáticas 
-Lingil'\.(stica 
-Cultura religiosa 

MI TRABAJO 

Escribo lo que me interesa y me 
parece más nec~~ario. 

(Elige tres materias, no es pre
ciso trabajar las tres materias 
cada mañana) • 

Consulta con tu profesor respons~ 
ble. 

----------------

----- ---·----------
Anota tu plan de trabajo en las hojas siguientes: 

Grupo de animación No. __E,_ __ 



Lunes 9 PIENSO HACER HE REALIZADO 

++ 

Hartes I O 

Mléreol'!~ 11 

Jueves 12 

Viernes 13 



PROGRAl-!ACION DE MATEMATICAS: 

1 • de Secundar.ia 

1. NUHERACION: .. 

S6 encontrar y componer : 
-el doble 
-el triple 
-e 1 ,EUadrue 1 e .. 

Sé componer números del I al 9 (Unidades 
de orimer Orden 

9 ± 1 (Unidades de 2· Orden 

99 ± 1 (Unidades de Tercer Orden 

999 ! 1 (Un idades de ler. Orden de la 2a 
Clase) 

Componer y descomponer un número : 
-Base JO 
-Otras Bases 

Equivalencias a: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3. 2 

Composición de las tablas de le Suma 

Aprender las Tablas de la Suma 

11, OPERACIONES: 
Reunir varios números . 

¿Qué qu iere decir "Suma"? 

Repetir un número 

Componer la Tabla de Pi tágoras 

¿Dónde está el Operador? 

L Dónde está e 1 multiplicando? 

Buscar los cuadrados 

'Fecha Sé hacerlo Cent ro 1 

1 

' 

1 

! 
f 
1 

1 
' 
1 

i 
~ 

Fecha Sé hacerlo Control 

i 
¡ 
' 
! 

1 
i 

1 1 
1 1 

·¡ f 



-CIENClXS NP:1'URliLES - lo.ae"-Sec. 1 ! "EL MUNDO MARAVILLOSO DE LA Lo lnvesti- Lo expresé Fecha 
MATERIA Y ENERGIA IZUé 

TRABAJO MECANICO 
-DefinlclOn y Factores. _ ___ 
-M4qulnas que facilita:1 y dlsmlnu-
yen el Trabajo: . Palanca 

• Polea ·--·- ..... ..... . ,,__._.._: ... ~-··--·- -· i,-..-- .. ·---
• Plano i:iclinaGlo ' --

EL MUNDO DE LEJ 03 

TIERRA: 
-Movimientos y efectos . 

-Vla~e a Marte ___ 

C:LENCiAS NA1URALES io. de Sec. 1 

"EL MUNDO DE LOS SERES VIVOS" Lo lnvestl- Lo expresé Fecha 
IZUé 

SISTEMA NERVI030: 
-Sus 8 panes pri:lcipales 
-Neuronas: Partes y ftJ.-?clOn . 
- Localización de los centros. 

"EL MUNDO EN EL CUE VIVES Y EL 
MEDIO AMBIENTE" 

-.AtmOsfera: . Panes o c.-pas __ 

. PreslOn ~-

• PreslOn Atm6sfér~ca: qué es y 
efectos. --

• Vacío: Causas y efectos • . 



¡ Lo lnvesti r Lo expresé 
é . 

COMUNIDAD EGCOLAR ¡ 
-Se lo que dice fa co'1::tituci6:1 sobre 1 
~E~~k. • 

-Ccnozco mt 2scu~la 1 
' ¡ 

-Conczco mi f!c::!t:.!d en la Escuela 

CO!v1UN"j)Jii) :>1!1C!GJAL 
-3e u.bicar a l;,~é:,ico 

-Co:iczco e:~unos :c;:os oo1lre la 
pcblactt:i Me.s::ii:::ma 

Se ~t:e ll f~~;~r,;o:,L:.ctón es nn -
prc3lc~a e:: M~ico 

Cc:tczco :ig,¡¡:ctJ de::03 s~bre m!. 
gc!,ie1"!lo., 

Co::czco eJ~-:.:::,Js la~-'):; de los t.:es 
.POt~C:C~[' 

¡ 
1 

l 
1 
! 

T .n invl:!st.:! - ' 
é 

MffiGU.4 CO>fL'!-E::lAD Li!'!'J~A 
-Se ubi.cn el Cc:~·:'.:!c::~c Amertca:10 y 
conozco alg,:;1cz c.:I~:c0 (e :t!s #!ntiguas 
cultu::::ic. 

-Se ctm:> ee cie:c,.!)rLo l,:;ié::-!.ca 
-s~ qu~ l1m6r:.ca !::J c:;::q•:;_::-i:aca 
-Conozc.:> rJg,.rr.x: c'~;:,:;;1 e::.'::::~ la Colo 
ni.a en Américo -

ANTIGUA COMUN:DJ..D tvf"JNCiAL EDAh 
MED!.A y MODE~~-,\ T 

-0.:lczcc algu.'lus dato:::i de lr.a pueblos i 
bárix.ro~. 
-Co:iczcc alz,Jnoc ciat.J:; sobre el Feu
dalismo 
-Se !,:Or qu1 la ·¡z1eai:1 f• .. e impcnante 
en la· Ed~d. M:~di&, 

-Cc;10z:o &l;ur.os d~tot sobre los pri 
meros C:es:~ul>ri.mie!1i:os, -

f '°' OY1'\1"0C!.S 
-- __ I:" ___ _ 

Fecha 

Fecha 



PLAN DE TRABAJO 5 · de E. G. B. 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Desarrollo del sentido de pertenencia a una sociedad local. 
- Desarrollo de la observación. 
- Lograr cierta responsabilización en la manera de trabajar y presentar el trabajn. 

AREAS DE EXPERIENCIA DE EXPRESION 

Dinámica Plás1lcl Matemitlca Ungülstlc:a 

Objetivos - Sensibilizarse an- -Dominar y utill- -Captar la -Crear es• · - Descubrir la 
especilicos te el mundo ve- zar el propio variedad tructuras estructura de 

getal: cuerpo. de color formales. la Lengua. 
- Conocer y apre- del mundo -Capacidad - Vocabulario. 

ciar los coml)l> vegetal. de rela-
nentes de plan- cionar. 
tas. 

1 Co~tenidos -Estudio: - Movimientos de -Los -Pares de - Vocabulario 
raíz. hoja. flor. las plantas. verdaa. elementos de plantas. 

- Movimientos en -Otros ordenados. - Partes de la 
grupo. colores Producto Gramática. 

1 

de frutos cartesiano. 
y tallos. 

¡.;;;uviéades l - Observación: raf. - Dominio de mo- -Observar -Bloques -Inventar una 

' ces. hojas. flo- vimientos. colores lógicos. historia. Re-
1 1 

1 
1 

res. - Imitar formas del verdes. -Relaclo- conocer 1 as 
- Reproducción: mundo vegetal : -Reproduc- nar. oraciones. 

en esquema flor que se abre, clón con - Ejercicios. - EJ. de apfice-
1 en plastilina árboles que se cera. clón con dile-

Cuadros de clasifl- mecen. gouache . . rentes crite-
caciones. Señalar - Ejerc. en grupo e -Colorear rios gramatl· 
en mapas: climas. individualmente. frutos. cales. 
plantas. -Diálogos 

y lecturas. 

AñcAS DE EXPE· 

1 
AIENCIA . - - . . . 

Evaluación 1 Cont!núa: obser- Dinámica Plútlca Matem6tlc:a UngOlstlc:a 
¡ vación y control 

de trabajos. 
-Juicio de Tests escritos Tests escritos Comentarlo 

algún nlllo personal 

1 
Material - Lupas, mapas -Triángulo Hierba Bloques lógicos. Ubros de 

-Plastllina -Pandero Hojas T. de Pltágoras. consulta, 
-Corchos -Discos Frutas diccionarios. 

1 -Plantas -Cuerpo Pjnturas Cuadros 

' gramaticales. 



-- -
lectura Fechas 

Apreciación: 
Invención ¿He /ele/u bien? 

Preparación allenclosa Después de haber recitado poesías, cuen-
Invento Aprcclnc:16n tos, fábulas 

Lectura en voz alta ' -

Autores y títulos 

Después de leer una historia: titulo 

Invento una historia 

Poeale 

Tltu/os Autores Fochas ¿Sé ,leclrlss? 

Gremétlca eatructural • Fechas Control 

Sé pronunciar con la entonación: 

- laa frases de un pérrafo 

. Cuentoa , - las proposiciones ci sintagmas en una 
; frase 

Qua ha elegido y s.é contarlos Fechas S6 contarlos 
- dos grupos de palabras en una frase 

-· el grupo de palabras o le palabra qua 
expresa lo que afirmo: el verbo 

Lea tres formas de afirmar: 

Fébulea y eacenaa con varios personajes S6 recitar/as al, afirmativa 
Fochas y representarlas que he elegido. no, negativa 

? • Interrogativa 

• Se puede contlnuer por la •3iramétlca funcional•. En ese caso, se retrocedo de 
pués para descubrir las palabras llerentes en los grupos de palabras. 

S· 



O.-81tuacl6n de lu -ntañaa de franela -- l 
1. Sitúa en el mapa las montailu de Francia. 
2. Busca.las montarlas vleJu y laa montallaa Jóvenes. 

,_ ___ 3_. _S_e_d_l_c_e_qu'-•-•_o_n_t_ro_n_1_e_ra_1_na_t_u_ra_le_1_._¿_0u_é_q_u_le_r_e_d_•_c_lr_? _____ _ 

G,- Dlferentn partea de una montalla 

(Partir de maquetaa, mapas en relieve.) 

1. Buaca y define qué aa el ple cie la montafta, la cumbre, la verllent1t, ol 
cuello, el desfiladero, el valle, la planicie ... 

2. D1buJ3 todas eaas partea. 
3. DI cómo pueden ser los picos: diente. torre, plnéculo, aguja ... 

· las venlantes: an pendiente abrupta, en gradas ... 

G,-flora 

1. Busca las etapea de vegetación. 
2. limita estas etapos (¿altura?). 
3. Busca los 6rboles, las hierbas, las florea (perfumes). 

'-------,-----

0,-fauna 

1. Animales con plumas: rapacea, gallln41ceos. 
2. Animales con pelo: herb(voros, camlvoroa, roedores. 
3. Insectos. 

Eacooe uno de ello• y estudia: 

- aus caracterlsllcaa 
- su tipo de vida. 

J 

··--------
G10- Hablt1111tea 

- Vivienda: en laa ciudades, en la montalla (chalots), refugios. 
(Arquitectura, mobiliario ... ) 

- Vestidos: folklore, danza ... 
- Vustldos. costumbres ... 
- Ocupaclonea en las diferentes estaciones. 
- Cor:lcter del montañero. 

Gu - CulUvoa y 1111lmalea 

- Bovinos, ovlnoa •.• 
- Paatoa ... 
- Productos de la lacha: queso. 

• fabricación 
• clasoa 
o espoclalldadea 
• vento. 

- Cooporotlvaa. 

Gu - lnduatrlaa 

1. la madare (clases ... utlllzeclón .. • ). 
2. la piadre (clases ... utilización ... ). 
3. la pesco (la901 y ríos). 
4. La /uerzu 1,iúróullce: diques, lébrlcaa. 
5. Propi<:dades de ciertr.s aguaa. 
6. Eatoclones torrnolus. 
7. Hostelorla. 

G11 - Turlomo 

1. Turismo en los distintas eataclonea: 

- Estaciones de vorano. 
- Estacionas de Invierno. 

2. Ou.i aporta a la reglón. 

C11 - Aapectoa d" le montoila en I•• 4 eataclonH 

1. Descripción. 
2. Flora. 
3. Fauna. 
4. Tipo de vida del hombre. 
5. Clima: temperatur11e, lluvias, nieve, tempestades, viento,. 

Cu - Eatados del agua 

1. Tres estndos: sólido. líquido y gaseoso. 
2. Los tros astados cm la montaña. 
3. Poso de, un ostado al otro. 
4. Nloves porpetuos. 
5. Gloclaro~: HU formación, sus partes, au recorrido. 
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