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

Durante el siglo pasado, la Pedagogia en M~xico alcanza un 

gran desarrollo debido a las influencias de las corrientes 

extranjeras y a las ideas de pensadores y pedagogos mexicanos 

como Carlos A. Carrillo quien realiz6 grandes aportaciones y 

modificaciones a la educaci6n elemental al crear su revista 

"La Reforma de la Escuela Elemental" en 1885; en ésta, 

analiza los elementos que se deben considerar para el buen 

funcionamiento de dichas instituciones. 

El presente trabajo se divide en dos fases: la primera es una 

fundamentación teórica y la segunda es una derivaci6n 

prActica formada por una investigación de campo y un estudio 

comparativo. 

Dentro del marco teórico se pretende analizar, utilizando una 

metodologia documental, la obra educativa del Lic. Carlos A. 

Carrillo para conocer las ideas y las aportaciones de un gran 

pedagogo mexicano del siglo pasado y tratar de analizar y 

valorar su obra para destacar la importancia que tiene. 

Especificamente, se estudiarAn sus aportaciones para el 

desarrollo de la Pedagogia en cuanto al funcionamiento de 



las instituciones educativas de nivel elemental. 

Es necesario conocer las caracteristicas y las circunstancias 

de las instituciones educativas elementales a finales del 

siglo XIX, cuando Carrillo pretende reformarlas al igual que 

las caracteristicas y circunstancias de las escuelas actuales 

para analizar si las reformas y las aportaciones de Carrillo 

sobre la manera de construir, organizar, administrar y 

dirigir las instituciones de nivel elemental han sido 

consideradas y utilizadas al planear y desarrollarlas en 

nuestros dias y asi saber si dichas ideas aOn son vigentes. 

Para analizar esta vigencia, en la segunda parte del trabajo, 

se realiz6 un estudio descriptivo sobre los elementos de las 

instituciones educativas: caracteristicas generales, 

legislaci6n educativa, organizaci6n escolar, perfil del 

docente y discente, metodologia y contenidos de 

ensenanza-aprendizaje a finales del siglo XIX y en 1980 de 

manera general a través de una investigaci6n hist6rica ya que 

para comprender la educaci6n de nuestros dias es nesesario 

conocer la educaci6n en el pasado. 

En la tercera parte, se describi6 la obra educativa del Lic. 

Carlos A. Carrillo en cuanto a instituciones de nivel 

elemental tomando como base sus Articulas Pedag6gicos 
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escritos en su revista "La Reforma de la Escuela Elemental 11 1 

lo cual, sirvió como modelo en la parte prActica de este 

trabajo para realizar el estudio comparativo entre sus 

aportaciones Y. una instituci6n privada actual. 

Se eligi6 una institucibn del sector privado ya que: 

- el edificio de la misma se construyó en los ochentas. 

- se present6 mayor facilidad de acceso a una institución 

privada. 

- existe mayor oportunidad y libertad tanto para realizar 

observaciones como entrevistas en una instituci6n privada 

que en una p~blica. 

La instituci6n elegida fue el Centro Educativo TomAs Moro 

creado en 1983, el cual se analiz6 utilizando dos 

instrumentos: la observaci6n y las entrevistas a la Directora 

y personal docente del mismo. 

En la cuarta parte, se realizó el estudio comparativo ·entre 

el modelo de Carrillo y el Centro Educativo TomAs Moro con 

base en la Pedagogia Comparada y a través del método 

analitico-sintético sobre: el aspecto fisico, la legislaci6n 

y organización escolar, la estructura pedagógica, los 

contenidos educativos, la metodologia y los actores del 

proceso enseftanza-aprendizaje. 
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La finalidad del estudio comparativo fue tratar de responder 

al siguiente cuestionamiento: 

dadas las circunstancias actuales, ¿son aplicables y vigentes 

las ideas y las aportaciones pedag6gicas del Lic. Carlos A. 

Carrillo sobre los elementos a considerar para el buen 

funcionamiento administrativo y educativo de una institución 

de nivel elemental? 

La respuesta a esta pregunta forma el contenido de la quinta 

y ~ltima parte del trabajo en donde se concluy6 la vigencia 

de las ideas y aportaciones de Carrillo. 



CAPITULO I 

BL PROCJISO IDUCATIVO 

I.l. Conceptueliaeción. 

La finalidad de toda institución educativa debe ser el educar 

y no limitarse al ensenar; por ésto, es necesario que la 

educaci6n sea el eje principal que busca el desarrollo y el 

perfeccionamiento integral del educando y que la instrucción 

solamente se limite a desarrollar el papel que le corresponde 

dentro del proceso ensenanza-aprendizaje. 

1.1.1. concepto de 8duceci6n. 

La palabra educación viene del latin ~-
ºEtimol6gicamente la educación significa, de una part~, 

=conducir=1 =educar= serA tanto como =conducir=, llcv~r a un 

hombre de un estado a otro, de una situación a otra. M!s 

también etimil6gicamente la 

=extraer=. Y justamente 

educaci611 significa =sacar de=, 

va a ser para nosotros 

extraordinariamente significativa la insistencia en este 

educere, seqdn el cual la educación seria la acci6n de sacar 

algo de dentro del hombre. He aqui pues, que la noci6n 

etimológica nos da dos nuevas notas de la educacion: 
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en primer lugar, no se trata de un resultado, ( ••• ), sino mAs 

bien de un proceso, de un mo~imiento; en segundo término, no 

se queda en la mera superficLalidad, sino que hace referencia 

a una interioridad, a la sit~aci6n interior del hombre, de la 

cual, como fuente, van a brotar esos hAbitos o esas formas de 

vivir que determinan o que posibilitan el que de un hombre 

digamos que estA educado". (1 ) 

De acuerdo a esta definici6n, la educaci6n por ser una 

acción, se puede concebir como una actividad, como un 

proceso. Este, es un proceso social porque se va a enfocar al 

desarrollo continuo del hom~re, el cual, se va a expresar 

exteriormente a través de la manera de vivir de la persona y 

de su influencia en la sociedad. 

La educación para Victor Gar-cia Hoz es el "perfeccionamiento 

intencional de las potencias especificamente humanas". (2) 

Este perfeccionamiento se refiere a las facultades, aptitudes 

y funciones especificas del hombre ya que éste es el tanico 

ser que tiene la posibilidad de perfeccionarse intencional, 

individual e interiormente. 

(1) GARCIA HOZ, Victor., Principios do Pedagogl'.a Sistemt.tica., 
p. 17 

(2) ~·' p. 25. 
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Para MillAn Puelles 11 la educacibn es un quehacer continuo y 

permanente, la realizacibn de la plenitud del hombre en 

cuanto que hombre, que es el estado de virtud, no se puede 

dar por acabada en una determinada edad". (3) 

Al ser la educaci6n especifica del hombre, un proceso que no 

termina mientras viva el ser humano, éste tiene la 

posibilidad de perfeccionarse dia con dia. 

Imideo Nerici dice que "la educación es un proceso que tiende 

a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a 

nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia 

anterior y teniendo en cuenta la integraci6n, la continuidad 

y el progreso sociales. Todo ello de acuerdo con la realidad 

de cada uno, de modo que sean atendiadas las necesidades 

individuales y colectivas". (4) 

Con esta definici6n, se concibe a la educaci6n como el 

proceso que traspasa los valores de generación en generaci6n 

para conservar la cultura y los modos tradicionales de vida 

en esa sociedad y con ~sto, satisfacer las necesidades y 

lograr el desarrollo y la superaci6n. 

(3) PUELLES, Mill~n., La Formaci6n de la Personalidad Humana., 
p. 32. 

(4) NERICI, Imideo., Hacia una Did•ctica General Din~ica., 
p. 19. 
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Tomando en cuenta estas diferentes definiciones de educaci6n, 

se puede decir que 

cual el hombre, 

la educaci6n es un proceso a través del 

individual y colectivamente, va a 

perfeccionarse, de manera intencional, utilizando su 

voluntad, inteligencia y libertad para lograr el desarrollo 

personal y el de toda la sociedad. 

I.1.2. Concepto de Instrucci6n. 

La palabra instruccibn 

significa "edificio en 11
, 

viene del 

es decir, 

latin in-struo, que 

construcci6n en sentido 

espiritual; y por otra parte, instrucio-onis que es la acción 

de instruir o instruirse. · 

Para Vlctor Garcla Hoz "la instrucción se refiere al 

contenido y ordenaci6n de una serie de conocimientos en 

beneficio de la formación del educando, la cual repercute en 

el bien com6n ( •.• ).Esta instrucci6n, a la que tiene derecho 

la persona, posee una vertiente profesional o de 

cualificación para un oficio o profesi6n determinados, que le 

permite, mediante la preparaci6n adecuada, llevar a cabo la 

tarea de forma competente, realizar su personalidad y 

aptitudes, contribuir al propio sostenimiento y al de su 

familia y cooperar en la construcci6n del bien com6n de la 

sociedad". ( 5) 

(S) DIAZ GONZALEZ, Tania., El Derecho a la Educación., p. 45. 



Mientras que la instrucción se limita a la adquisición de 

conocimientos, la educación se enfoca al perfeccionamiento 

total del hombre tomando en cuenta todos sus aspectos, es 

decir, considera al hombre integralmente y no Onicamente toma 

en cuenta el factor intelectual, económico y laboral como lo 

hace la instrucción. 

Por otra parte, el educador es aquel profesor que se preocupa 

por el desarrollo integral del alumno; demuestra verdadero 

interés por los problemas, inquietudes e intereses de todos 

sus alumnos ayudAndolos a conocerse a si mismos. El 

instructor, en cambio, "es el tipo de profesor que se limita 

a transmitir los conocimientos que se enumeran en los 

programas. Realiza lo que le piden los programas, en lo que 

hace al contenido, juzgando que los educandos son ya adultos 

y responsables y deben estudiar lo que dé o indique en clase. 

Realiza, lo que los programas piden, ítem por item; prefiere 

los textos que ellos sugieren. Si el alumno aprende y cómo 

aprende, son cuestiones que no le interesan, dado que él sólo 

debe dar clase•. (6) 

Por lo tanto, en todo proceso educativo, se debe tomar en 

cuenta que se est4 educando y no sólo instruyendo a las 

personas para alcanzar el desarrollo de la personalidad 

(61 NERICI., op cit •• p. 108. 



de los alumnos; y que los conocimientos que se transmiten a 

ellos deben ser considerados, ademAs de la utilidad formal y 

material que transmiten, como portadores de los valores 

culturales, morales y espirituales para lograr el 

perfeccionamiento de todos los educandos. 

1.2. Agentes Educativos. 

La educación puede ser ejercida por diferentes agentes 

educativos, los cuales, deben ser una persona fisica ya que 

ésta es la 6nica que puede ejercer con intencionalidad dicho 

proceso. Estas personas f isicas son la familia, la escuela y 

la sociedad y deben propiciiar las condiciones adecuadas de 

todo lo que rodea al educando para alcanzar el fin que 

pretenden: la formaci6n integral de la persona. 

I.2.1. La Familia como Agente Educativo. 

La familia, por ser el primer grupo en el cual el nlno se 

empieza a desarrollar, es en donde recibe su 

educaci6n. 

primera 

"La familia es la comunidad de limites mAs precisos y 

reducidos, dentro de la cual, normalmente, adviene el hombre 

a la existencia. Por eso, la familia constituye, normalmente 

también, el primer conjunto de estimules educativos para la 
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persona humana; la familia es la paidocenosis fundamental". (7) 

La familia es un conjunto de personas que se relacionan entre 

si a través de·relaciones de consanguinidad y afinidad, y se 

influyen sobre la religi6n, las costumbres, la moral y la 

cultura y es aqul donde todos los integrantes (de diferente 

sexo y edades) tienen la posibilidad de crecer, desarrollarse 

y perfeccionarse como personas desde que nacen hasta que 

mueren en un continuo contacto con la realidad. 

Por lo tanto, la educación familiar es la primera educación 

ya que en la familia nace la persona y las ínf luencias de 

esta educación son las mAs extensas y las mAs hondas para 

toda la vida. 

Al llegar el nifto a la edad escolar, la educación familiar 

continba siendo fundamental y debe colaborar con la educaci6n 

escolar ya que "la misma persona es hijo en la familia y 

alumno en la escuela, de donde los influjos que recibe en una 

u otra entidad pueden ref orzaree 

mutuamente". (8) 

(7) GARCIA HOZ, V1ctor., op cit., p. 453. 

(81 ~··p. 498. 

u obstaculizarse 
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De ésto surge la necesidad e importancia de la continua 

relaci6n y cornunicaci6n entre los padres y los profesores 

para vigilar y concordar en los objetivos de la educaci6n de 

los hijos-alumnos. 

I.2.2. La Escuela como Agente Educativo. 

11 En el mundo griego el término originario de nuestra 

=escuela=, empez6 significando el 

despreocupado de las necesidades 

esparcimiento del espirito. 

gozo con que el hombre, 

materiales, se dedicaba al 

Plat6n y Arist6teles esbozaban una teoria del ocio corno 

condici6n de cultura. MAs tarde, en el periodo helenistico, 

la palabra viene a significar tanto como =discusi6n=, 

=disputa=, =doctrina=, =lecciones= dadas regularmente. 

En la época romana, el término schola significa ya claramente 

instituci6n p6blica de ensenanza. 

En virtud de su origen predominantemente intelectual, las 

escuelas han desarrollado su sentido en la ensefianza. 

Actualmente, la escuela es una instituci6n subsidiaria, que 

pudiera existir o no, 

(sic) a los muchachos 

pero que en cuanto 

en el trAnsito de 

entidad que coge 

la familia a la 

sociedad, es una comunidad insustituible". (9) 

(9) ~ •• p. 504. 
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Al tener la escuela esta funci6n subsidiaria, es 

indispensable que las actividades que ella realice, se lleven 

a cabo en armenia con la educación familiar: y al funcionar 

como un puente entre ésta y la sociedad, debe colaborar en el 

perfeccionamiento de la persona a través de la integración 

individual, cultural, social y moral, es decir, una educación 

integral, para lograr la superación y el desenvolvimiento de 

la sociedad. 

Dentro de esta unidad social, existen miembros de diferentes 

edades, mayores y menores, que comparten una vida en coman y 

funcionan como educadores y educandos que deben relacionarse, 

comunicarse y colaborar entre si. 

"Esta relaci6n consiste, por parte del maestro, en un arte de 

ense~ar, que debe traspasar la docencia de lo intelectual, 

hasta llegar a la formaci6n social, e incluso ética. Exige 

una actividad, por parte del discipulo, que va desde el 

interés, la atenci6n, hasta el proceso de asimilaci6n y su 

actividad social en el seno de la comunidad". (10) 

De esta manera, la escuela ayuda a la persona a despegarse de 

la familia y le facilita su entrada a la vida social y 

laboral. 

(10) DIAZ GONZALEZ, Tania., op cit., p. 185. 
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I.2.3. La Sociedad como Agente Educativo. 

La sociedad estA formada por diferentes instituciones, dentro 

de las cuales, sobresalen la Iglesia y el Estado y estas 

instituciones tienen en camón un mismo objetivo: la misión 

educativa. 

11 El Estado se propone una función educativa especifica de 

acuerdo con su fin: el bien comñn temporal, el orden y la paz 

interior para su propia conservación, la civico-militar y 

otra que dicta el bien camón de personas y sociedades; por 

ésto, de acuerdo con esta tarea, organiza juridicamente y 

planifica la actividad de la ensenanza, especialmente, la 

institucionalizada( ••• ). 

Para la Iglesia, el objeto del derecho a educar es lograr la 

plenitud de la persona que sólo se consigue en la 

trascendencia hacia la Ultima Causa, que perfecciona la 

naturaleza humana". (lll 

Por ésto, se puede decir 

los principios sobre la 

que la Iglesia, ademAs de 

dignidad y la libertad 

defender 

del ser 

humano, se preocupa por la formación social, moral y 

espiritual del hombre y, por otra parte, al Estado le 

(lll ibidem,, p. 202. 
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corresponde promover la educaci6n a través de las leyes 

necesarias y estimular a los particulares para lograr la 

variedad y cantidad de instituciones educativas necesarias 

con el fin de atender a las diferentes preferencias de las 

familias. 

La sociedad, considerada como un conjunto formado por la 

familia, la escuela, la Iglesia y el Estado, determina los 

fines de la educación ya que es en ella donde se va a 

desarrollar y a vivir la persona que ha sido educada por 

estos mismos ambientes. 

Asi, la escuela perfecciona al hombre y por lo tanto, a la 

sociedad misma ya que en ésta se salvaguardan los bienes 

particulares al igual que se transmiten, se conservan y se 

perfeccionan las herencias familiares y culturales. 
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CAPITULO 11 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL ELEMETAL 

Dentro del Sistema Educativo Nacional, la educación de nivel 

elemental corresponde a la primaria con una duración de seis 

años. Los niftos que asisten a ésta, psicol6gicamente, se 

encuentran en la tercera infancia (de los seis a los doce 

años aproximadamente) y alcanzan un desenvolvimiento 

intelectual suficiente para adquirir ideas y conocimientos 

abstractos a través de un perfeccionamiento sensorial y 

motriz. 

El contenido fundamental de la educación elemental se 

desprende de estas caracterlsticas y es el siguiente: 

- La adquisici6n de hAbitos intelectuales que son la 

lectura, la escritura y el cAlculo. 

- La adquisición sirnultAnea de los primeros elementos de la 

ciencia. 

- El conocimiento de las posibilidades sociales como familia, 

pueblo, comunidad y naci6n. 

- La adquisición de las nociones del deber, la justicia, la 

libertad, el trabajo, el orden y la paz. 

De esta manera, la escuela elemental construye los primeros 

pasos de la educación intelectual y esta educaci6n debe 

estar relacionada con los conocimientos que el nino adquiere, 
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espontAneamente, en sus relaciones con el medio {hogar, 

amistades, comunidad} y sólo de esta manera la escuela irA 

enlazada con la vida y las relaciones del nifio can el 

exterior. 

La educación elemental, al igual que los otros tipos de 

educación, se desarrolla en forma heteroeducativa, es decir, 

a través de la influencia del educador sobre el educando; 

pero también, en esta educación, es po.sible iniciar la 

autoeducaci6n que se refiere al influjo que una persona 

ejerce sobre si misma en virtud de sus decisiones y de su 

propia orientaci6n. (12) 

11.1. Las Instituciones Educativas de Nivel Elemental a 

Finales del Siglo XIX. 

11.1.1. Caracteristicas Generales. 

En 1867 surgió una nueva ideolagia: el Positivismo, que llegó 

a México con Gabino Barreda quien fue educado en las 

doctrinas del positivismo en Francia. 

(12) cfr., GARCIA HOZ., op cit., p. 388 - 390. 
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En esa época, ya se habian desarrollado, en los anteriores 

sistemas educativos, 

gran ayuda para la 

filosófica positivista 

algunos antecedentes que sirvieron de 

instauracibn de la nueva corriente 

propiciada por Gabino Barreda, el 

cual, consideraba que los conservadores y los liberales sblo 

pensaban en un progreso que surgiera de la anarquia; ademAs, 

pensaba que el caos 

debla a que la 

que existia en 

mente de sus 

la sociedad mexicana se 

componentes estaba muy 

desordenada y sblo se podia ordenar por medio de la 

educaci6n. 

Por otra parte, Gabino Barreda vela la necesidad de que todos 

los mexicanos tuvieran un mismo contenido cultural para 

empezar a superarse. Este, 6nicamente se podia lograr a 

través del método positivo instaurado en la educaci6n y, por 

lo tanto, era necesario que todos los mexicanos asistieran a 

la escuela elemental para ser ordenados y ésto tuvo como 

consecuencia, que la educación elemental fuera obligatoria y 

que se orientara hacia la instauración de la paz y el orden 

con la finalidad de lograr el progreso del pais. 

As!, el positivismo, con un ~nfasis ideológico diferente del 

liberalismo, se introdujo a M~xico no Unicamente como una 

filosofia, sino también como un nuevo sistema educativo; lo 

que provoc6 que los hombres pensantes de la 

importar sus inclinaciones 

~poca, sin 

pollticas, 
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reconocieran la necesidad y la importancia de extender la 

educaci6n elemental (que entonces no se dividia en grados), a 

todos y cada uno de los lugares del pals porque 

comprendian que.no podian crear un estado moderno sin educar 

y actualizar la cultura de todos los mexicanos. 

"Se alcanza a definir el problema educativo de la creada 

RepOblica Mexicana en términos de sus aspiraciones, de sus 

logros y de sus fracasos. Es obvia la importancia que tenia 

el tema para los gobernantes de una sociedad que aspiraba a 

ser nueva, pero que no lo era. Luchaban contra la 

inestabilidad polltica y econ6mica y contra la falta de 

recursos humanos preparados para la tarea educativa. Y, sin 

embargo, su visi6n de una sociedad que llenara mejor las 

necesidades humanas, les llev6 a poner las bases de lo que 

serian después los nuevos intentos de la repOblica restaurada 

y del porfiriato". (13) 

Al mismo tiempo, se desarrollaron varios Congresos 

Pedag6gicos con la f inalídad de cumplir con una türca muy 

amplia: la reforna y el perfeccionamiento de la educaci6n 

elemental. Esta reforma implicaba: 

- la organizaci6~ y clasificaci6n de las escuelas. 

- los programas generales de ensenanza. 

(13) ZORAIDA (sic), Josefina., Ensayos Sobre La Historia de 
la Educación en Mexico., p. 165. 

19 



- la limitación del tiempo en la ensenanza escolar, conforme 

al desarrollo f lsico de los ninos y a la naturaleza de la 

ensenanza. 

- el reconocimiento y los exAmenes. 

- el material de ensenanza. 

- los edificios escolares. 

- la inspección escolar. 

_ 11.l.2. Legislaci6n Educativa. 

Los movimientos de independencia que se llevaron a cabo en 

América Latina, tuvieron un origen ilustrado y brindaron a la 

educación una gran importancia. 

La lucha contra el monopolio eclesiAstico de la cultura, tuvo 

como consecuencia la laicización de la educación elemental y 

la adopción del sistema lancasteriano y otros métodos 

pedag6gicos. 

"Conforme a la ley del 2 de diciembre de 1867, que implant6 

el método educativo indicado por o. Gabino Barreda, la 

ensenanza oficial fue laica y positivista: suprimió el 

estudio de la Religi6n y de la Letras, y lo subsituy6 por el 

de las Ciencias". ( 14) 

(14) BRAVO UGARTE, José., Compendio de Historia de México., 
p. 253. 
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Al quitar al clero el control de la educaci6n, el Estado 

empezó a apoderarse de la educaci6n a través de un proceso 

lento que se inició con las Leyes de Reforma donde 

aparecieron articulas relacionados con la necesidad de que 

esa educación laica fuera también obligatoria y gratuita; por 

lo que se dictaron nuevas leyes que iban encaminadas, 

principalmente, hacia la mejora de la educaci6n elemental. La 

mAs importante fue la del 25 de mayo de 1888 en la que se 

estableció: "todas las escuelas oficiales de la instrucción 

primaria serAn gratuitas. En las escuelas no pueden emplearse 

ministros de culto alguno, ni persona que haya hecho voto 

religioso. HabrA maestros ambulantes de instrucción primaria 

que recorrerAn los lugares en donde no haya escuelas, para 

impartir la ensefianza que determina la ley. La instrucción 

primaria elemental serA obligatoria en el Distrito Federal y 

Territorios para hombres y mujeres de seis a doce afies de 

edad". (15) 

Esta ley, por ser demasiado extensa, ambiciosa y con 

demasiados elementos, no se pudo cumplir adecuadamente en 

todas las partes del pais. 

MAs adelante, en 1896, Porfirio oiaz determinó que la 

educaci6n deberia de quedar en manos de la Federación; contra 

lo cual, reclamaron grandes personajes intelectuales de la 

época como Carlos A. Carrillo: 

(15) Gl\LVAN, Luz Elena., Los Maestros y la Educaci6n Pdblica 
en México., p, 27. 
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"desde mayo 19 de 1896 un decreto de Diaz prescribi6 que la 

instrucci6n primaria oficial en el Distrito Federal y 

Territorios dependiera exclusivamente del Ejecutivo de la 

Uni6n •. En otras palabras, la Federaci6n se responsabiliz6 

de las escuelas municipales que desde tiempo inmemorial 

dependlan de los ayuntamientos. Estos mantuvieron en los 

estados su control de la ensenanza primaria. 

Carlos A. Carrillo opinaba, con otros educadores, que la 

escuela primaria: ( ••• )debe sostenerse con los recursos del 

municipio, no con los generales del estado: ésto es un 

principio de justicia estricta. ¿Por qué los vecinos de 

Cosamaloapan, v.gr., han de trabajar para pagar la educaci6n 

de los hijos de los vecinos de Jalapa y C6rdoba?". ( 16) 

Con estos cambios, se logró incrementar la educación 

elemental pero ónicamente en las .clases superiores urbanas 

del pais: ºlos logros de la labor educativa fueron notables. 

De 1878 a 1907 se anadieron 5043 escuelas primarias ( ••• ). El 

analfabetismo disminuy6 un 23.3.%1 de 93 % a 69.7 %. 

Sin embargo, a pesar de estas cifras elevadas, la educaci6n 

era eminentemente urbana y estaba dedicada a las clases media 

y alta con poquisima atenci6n a la población rural y obrera". (17) 

(16) CARRILLO, Carlos A., Art1culos Pedag6gicos., p. 335. 

(17) MENESES MORALES, Ernesto., Tendencias Oficiales en México 
1911 - 1934., p. 31. 

22 



II.1.3. Organisaci6n Escolar. 

"La educaci6n estaba ligada a las creencias y a la 

personalidad de cada una de las personas que intervenlan en 

el proceso. Su deterioro era tan posible como su avance -el 

factor personalista todavia tenla gran peso-. El carActer que 

le imprimia cada presidente, cada ministro de Instrucci6n 

P6blica, cada rector de colegio, cada maestro, seguia siendo 

la clave para entender el camino tortuoso que segulan las 

escuelas y sus programas de estudio. 

Unos procuraban conseguir mAs libros y algunos los quemaban¡ 

unos querlan reducir el n6mero de aftas de estudio, otros 

alargarlos. Unos se quejaban de la superficialidad de los 

estudios modernos, debido a la gran cantidad de materias por 

cursar, y otros creian que las carreras careclan de sentido 

sin haber visto todas las materias relacionadas con un solo 

tema. Unos consideraban indispensable la intervenci6n de las 

autoridades municipales para adecuar la enseftanza a las 

necesidades locales, otros velan como soluci6n a los 

problemas del pais un régimen central, inclusive educativo, 

que uniformara los planes de estudio. En fin, la diferencia 

de criterios provocaba a veces la destrucci6n de cuanto se 

habla hecho antes, sin tener los recursos suficientes para 

hacer algo mejor•. (18) 

(18) ZORAIDA, Josefina., op cit., p. 164. 
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Debido a esta diversidad de criterios, la organizaci6n 

escolar se determinaba de acuerdo a los intereses y 

pensamientos personales y no se consideraban las necesidades 

y los intereses de los niftos; por lo tanto, no se pudieron 

alcanzar los objetivos propuestos para la educaci6n 

elemental. AdemAs, la escuela, durante esa época, no fue 

popular ya que no abarcaba todos los campos y aldeas del pais 

sino que se limitaba a la clase media urbana y a la alta 

sociedad mexicana del siglo XIX. 

Las escuelas que existian para ninas de cuatro a doce a~os de 

edad, se dedicaban a ensenar a leer, escribir, estudiar 

historia sagrada, la doctrina cristiana, moral, buenas 

costumbres, civilizaci6n y, urbanidad, 9ramAtica, castellano, 

caliqrafia, 16gica, ret6rica y dibujo. Se enseftaba a los 

niños a escribir discursos sobre la religi6n, la importancia 

de las virtudes, la piedad y el culto a Dios. También 

aprendian a recitar cuestiones religiosas tales como los 

di~logos sobre el slmbolo de los Ap6stoles, el Padre Nuestro, 

cuestiones sobre la inocencia, las malas companias y los 

malos libros. 

En qeneral, la educaci6n elemental se basaba en una enseftanza 

memoristica a trav~s de diferentes textos hist6ricos y 

religiosos para poder recitarlos cuando el profesor lo 

solicitara. 
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La educacibn elemental, a finales del siglo XIX, se dividia 

en los siguientes niveles de enseffanza: 

- Educación froebeliana (preparatoria) para los nifios de 

cinco aftas con una duración de dos aftas. 

- Eduaci6n primaria {urbana y rural) para los niftos de siete 

a quince aftas de edad. Esta educación primaria se divide, 

a su vez, en: 

- primaria elemental con una duración de cinco 

afies. 

- primaria superior o escuela complementaria con 

una duracibn de dos anos. (19) 

II.1.4. Los Docentes. 

Desde hace muchos afias, inclusive siglos, los docentes en el 

pals han desarrollado su función sin alicientes de ningOn 

tipo y, sobretodo, muy mal remunerados. 

Durante el siglo XIX, los maestros mexicanos no disfrutaban 

de ninguna prominencia social a tal grado, que se consideraba 

deplorable que un hombre con capacidad, inteligencia, cultura 

y con buenas relaciones sociales se dedicara a ensenar. Esta 

actitud llevó a la idea de que ser maestro era un 6ltimo 

(19) cfr., MENESES, Ernesto., op cit., p. 150 - 152. 
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recurso o un trabajo temporal mientras se conseguia algo 

mejor o mientras se estudiaba una carrera; por lo tanto, los 

maestros eran estudiantes, especialmente de las carreras de 

derecho y medicina, que necesitaban mantenerse mientras 

estudiaban su profesión. 

Este desprecio explicaba el comportamiento de los maestros 

quienes se trataban en pOblico con extrema reverencia y se 

consideraban a si mismos 

los buenos modales. 

como lo mejor de la cultura y de 

Tanto los maestros como los estudiantes se percataban de las 

necesidades educativas del pais pero también se daban cuenta 

de que no las podian satisfacer por los continuos obstAculos 

politicos y econ6micos: no hablan suficientes fondos, y si 

los habla, no se destinaban a la educación. Por ésto, los 

maestros reciblan sueldos bajos y tenian una deficiente 

preparación académica. 

Esta mala preparación se trató de solucionar a través del 

establecimiento de escuelas normales pero al ser éstas muy 

pocas, no se logró preparar a todos los maestros que el pais 

necesitaba. Las normales solamente procuraban que los futuros 

maestros dominaran bien las materias que querlan ense~ar como 

si fuera un oficio y sin dArseles ninguna materia pedagógica. 
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Con la influencia 

desarrollo del pais 

de corrientes filos6ficas 

gracias a Porfirio Diaz, 

y con el 

llegaron a 

México profesores que se 

instituciones privadas y 

dedicaron a dar 

a desplazar a 

clases en las 

loe profesores 

mexicanos; éstos, se dedicaron a criticarlos y se quejaban de 

que en las instituciones particulares se habla introducido la 

11 charlataneria" de los extranjeros que prometlan cosas 

irrealizables porque no tenian de qué vivir y se hacian 

directores de la conciencia de las personas. 

A pesar de estas quejas, los profesores extranjeros tuvieron 

mejores sueldos y mayor fama ya que no hubo un esfuerzo 

sostenido y productivo por preparar y mejorar a los maestros 

mexicanos. 

Los maestros extranjeros, por venir de paises mAs 

desarrollados, poseian mayores y diferentes conocimientos y 

poco a poco, a pesar de ser considerados como oportunistas, 

se conviertieron en personas mAs importantes en cuanto a las 

novedades que en materia educativa impartlan porque no 

estaban sujetos, como los maestros mexicanos, a las normas y 

los modelos de la enseBanza formal. 

Muchos eran extranjeros que en realidad buscaban fortuna 

cobrando caro sus cla'ses o casAndose, por interés, con alguna 

persona de la alta sociedad y ademas, se comportaban con una 

soberbia insoportable frente a las costumbres 
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mexicanasJ pero en cambio, transmitian conocimientos y 

vivencias que aumentaban la cultura general de s~s alumnos. 

Algunos pusieron instituciones educativas particulares, pero 

la mayor1a, por evitar los tr&mites y el papeleo que 

significaba el abrir una escuela, impartian las clases en su 

domicilio o en el hogar del alumno. 

Existian maestros de uno y otro sexo y mientras que para los 

hombres la docencia era un 6ltimo recurso, para las mujeres 

empez6 a ser un buen medio de sostenimiento ya que ano con 

ano, un mayor n6mero de mujeres dedicaban su vida a la 

ensenanza. 

Estas mujeres, en tiempos anteriores, se hubieran dedicado a 

la vida religiosa, pero a finales del siglo XIX, la docencia 

femenina era una alternativa de estilo de vida y una 

profesi6n considerada 

sostenerse. (20) 

como un medio honorable para 

De esta manera, la docencia al finalizar el siglo pasado se 

empez6 a transformar debido tanto a la intervención de 

docentes extranjeros como a la participaci6n de la mujer en 

la misma: de igual manera, influyeron las ideas de la nueva 

educación que se empezaba a divulgar. 

(20) GALVAN. Luz Elena., Los Maestros del Ayer., p. 120-160. 
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11.l.S. Loe Discentes. 

Los profesores extranjeros que solamente se dedicaban a 

impartir clases extra-escolares en domicilios particulares, 

encontraban muchos alumnos ya·que los padres de familia de la 

alta sociedad, procuraban para sus hijos una educaci6n 

superior a la impartida en los salones de clase de las 

escuelas a travbs de la cual, se refinaran los modales y se 

perfeccionaran las habilidades de sus hijos. 

Fue entonces cuando empez6 a surgir la necesidad de brindarle 

al alumno un sitio importante en la educación y en los 

métodos de estudio y es por ésto que se buscaba un cambio 

fundamental en la función de la escuela, del educador y del 

educando; por lo tanto, apareció una nueva educaci6n donde no 

se trataba ~nicamente de impartir conocimientos sino de que 

el agente principal de la educación fuera el alumno con sus 

propias actitudes, intereses y habilidaües. 

lCuAl es la caracteristica de la nueva educación? "Desde 

luego, es algo mAs que un conjunto de métodos pedagógicos. 

Consiste en una actitud combn que todos defienden: un 

traslado del centr.o de gravedad que antes era el maestro con 

el manejo mecAnico del nifto, la uniformidad de programas y 

métodos, la insistencia en el libro de texto, en fin, con 

elementos ajenos a la vida del nii"i.o. ,La escuela nueva, en una 

revoluci6n, ( ••. ) traslada el centro de gravedad al nifto, 
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hacia el cual se vuelven todas las consideraciones y de cuya 

naturaleza deben partir los principios y las técnicas para 

educarlo". (21) 

y es asl como el maestro dej6 de ser instructor para 

convertirse en un educ~dor basAndose en la idea de que el 

educando, de ese momento en adelante, deberla de ser el eje 

central de toda educaci6n. 

A pesar de 

masculina, 

que en esa 

la educaci6n 

época la educaci6n 

femenina, como 

era 

se 

meramente 

mencion6 

anteriormente, empezó a adquirir importancia y fue un tema 

mencionado con frecuencia durante el siglo XIX. 

"Los padres o madres de familia, y a veces el clero, se 

oponlan o velan como in~til o contra-producente la ampliaci6n 

de la cultura de la mujer: pero a nivel politice, y como tema 

de discusión pñblica, el dotar de mayores conocimientos a las 

futuras madres del pais se consideraba indispensable. Los mAs 

progresistas tenian como meta preparar a la mujer para educar 

a sus hijos, ser compañera del marido, no aburrirse en las 

tertulias cuando hablaban de cosas serias, y saber conservar 

o agrandar la fortuna del marido. Esto siempre y cuando 

comprendiera en primer lugar que, por muy racional e 

inteligente que fuera, su talento siempre era menor, 

(21) MENESES, Ernesto., op cit., p. 3. 
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por definicibn, que el de los hombres. Debido a esta innata 

inferioridad, los 

competencia. 

hombres nunca tendrian que tener 

Vencido con esta lógica el peligro que representaba educar a 

las nifias, se procuraba fundar el mayor 

escuelas. Inclusive hubo un d~bil intento 

nOmero posible 

por abrirles 

de 

~s 

puertas de las escuelas superiores, siempre con el fin de 

beneficiar a los hombres con la presencia de las mujeres. 

Proporcionar a las ninas el entrenamiento necesario para 

alcanzar este grado de madurez, requeria mAs clases de 

mOsica, baile o bordado. Habia que evitar los perniciosos 

errores del pasado y no considerar como 6nico fin de la mujer 

su función reproductora". (22) 

Con la educación para las nifias, hubo un aumento considerable 

en el nOmero de educandos y, por otra parte, al ser los 

maestros insuficientes e impartir una educacibn a la clase 

elitista, surgi6 la necesidad de que aparecieran los 

internados en donde los educandos permanecian para que 

aprovecharan mejor su tiempo y se dedicaran por completo a 

sus estudios; pero en muchas ocasiones, ésto resultb 

contraproducente ya que los niftos no se alimentaban 

adecuadamente y por lo tanto no podlan estudiar como 

deberian. 

(22) ZORAIDA, Josefina., op cit., p. 146. 
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•En los internados, los niftos comian en las mismas mesas de 

los profesores, a fin de aprender buenos modales. 

En e1 interior de la Rep6blica y en tiempos de apuros 

económicos, algunos pr~cticamente mataban de hambre a sus 

aluJnnos. Como regla general, la comida era escasa y mala y 

los ninos y j6vencs compraban por su lado dulces y frutas. 

No todo el mundo estaba de acuerdo en el cuidado que se debla 

poner a la comida o a las comodidades de los alumnos. Un 

partidiario de los 11 duros 11 se quejaba precisamente de que uno 

de los grandes defectos de la educación era el mimo con que 

se cria a los ninos 11
• (23) 

II.1.6. Metodoloqia. 

La metodologia que se empleaba durante el siglo XIX se basaba 

en el, lema "la letra con sangre entra 11 1 por lo tanto, la 

disciplina ocupaba un sitio muy importante en cuanto a los 

castigos a los alumnos para que lograran aprender lo que los 

profesores les ensenaban, a pesar de que habla un compromiso 

p~blico de castigar a los niftos s6lo cuando fuera 

Lndispensablc para mantener el buen orden, con la mayor 

moderación y sin violencia ni fuerza. 

(23) ~ •• p. 141. 
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"Los terribles castigos fisicos que imponian los profesores a 

los alumnos, si bien no usaban ni la palmeta ni los azotes, 

estaban al orden del dia los reglazos que hacian ver al 

mediodia las estrellas, los encierros y los tirones de 

orejas. 

Una equivocacibn al recitar merecia veinte o mAs palmetazos, 

dAndose casos en que éstos fueran cincuenta y a6n doscientos. 

Cuando se les curtian las manos, se les daban cincuenta 

palmetazos en las plantas de los pies. 

A veces los maestros tropezaban con muchachos rebeldes que 

los afrontaban abiertamente, aunque siempre terminaban por 

imponer su autoridad. 

En muchas escuelas, los martes estaban destinados a azotar a 

los nifios". (24) 

Estos castigos empezaron a disminuir tanto en cantidad como 

en dureza cuando llegaron a México las nuevas ideas de. los 

famosos pedagogos de otros paises a través de los maestros 

extranjeros y de los pedagogos mexicanos que procuraban 

ponerse al dia de las ideas educativas europeas. 

Los feroces castigos fisicos, como el uso de la corroa que 

sujetaba el pie a una plancha pesada de madera, de modo que 

no se podia caminar; el uso del cepo, del arrodillarse con 

los brazos extendidos mientras se sostenian grandes piedras 

en las manos, etc. se abandonaron a Partir de 1861. 

(24) ibídem., p. 139. 
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En algunas escuelas particulares, los castigos eran casi 

desconocidos 11 por el buen ejemplo y finos modales del 

director" y dependlan del carActer del maestro y de su modo 

de controlar o motivar a los alumnos. Los castigos se 

reducian a arrebatar priviliegios, de manera de convertir el 

castigo en dolor psiquico y no fisico. Se utilizaban los 

arrestos, la prohibici6n de salir al recreo, la supresi6n del 

postre en la comida y la detenci6n los domingos o dias 

festivos. 

Para finales del siglo, algunos profesores se quejaban de que 

la disciplina se habla relajado a tal grado que si bien antes 

los alumnos temblaban en presencia del maestro, en ésta época 

los papeles se hablan invertido y ahora era el maestro el que 

temblaba en presencia de los alumnos. (25) 

Por otra parte, la metodologla que se utilizaba en esa época 

era expositiva y muy pocas veces habla participaci6n por 

parte de los alumnos. Cuando lo hacian, esta participación se 

limitaba a la recitación de las lecciones estudiadas; nunca 

se respondlan las dudas de los alumnos. 

La educación religiosa era obligatoria en las escuelas y se 

utilizaba el método de la recitación. 

"A nivel de educación primaria, la recitación del catecismo 

(25) cfr., GALVAN, Luz Elena., Los Maestros del Ayer., p. 140 
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religioso de Ripalda no s6lo era sancionada por la costumbre, 

sino impuesta por la ley so pena de clausurar cualquier 

escuela en la que no se dedicara por lo menos una media hora 

al iniciarse las clases y otra media hora por las tardes a 

aprender de memoria este catecismo y, de ser posible, también 

el de Fleuri sobre la historia de la Iglesia. 

Durante el siglo XIX la educación primaria manejada 

directamente por el clero o por cualquier otra corporación, 

laica o eclesiAstica, daba enseHanza religiosa". (26) 

11.1.7. Contenidos Educativos. 

La tendencia escolar del siglo XIX ostentaba ciertas 

caracteristicas comunes a casi todas las escuelas: 

- establecia los programas y los contenidos que el niño 

deberla aprender. 

- señalaba el método de enseñanza, que consistia en 

informar, hacer repetir y evaluar. 

- concedia mayor importancia al objeto de la enseñanza con 

detrimiento del sujeto. 

(26) ZORAlDA, Josefina., op cit., p. 151. 
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Era una tendencia eminentemente centrada en el maestro y 

sorda al clamor de las diferencias individuales, al mismo 

tiempo que favorecla al individualismo. 

Presentaba a la escuela como isla separada, al margen de la 

vida y ofrecia al nino dos mundos diferentes: la escuela y la 

vida. 

La escuela tradicional no respetaba el interés del alumno por 

aprender, sino que le proporcionaba conocimientos de todo 

tipos e igual para todos los estudiantes. Era una escuela 

autoritaria, antidemocrAtica y su estricta .disciplina 

empujaba al nifto al egoismo. Cultivaba predominantemente la 

instrucci6n con descuido del desarrollo de otros aspectos 

bAsicos y favorecia el verbalismo. Por 6ltimo, era privilegio 

de los ninos de familias acomodadas. (27) 

Para estos ninos, el plan de estudios de la educaci6n 

elemental urbana constaba de las siguientes asignaturas: 

- Nociones de lengua nacional. 

- Nociones prActicas de qeometria. 

- Observaciones, lecturas, ejercicios y explicaciones de 

geografia de México y el aspecto general de los 

continentes. 

(27) cfr., MENESES, Ernesto., op cit., p. 1 - 3. 
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- Ideas y sentimientos civicos sobre los deberes de los 

habitantes y de la Rep6blica, de los mexicanos y los 

ciudadanosJ y la relaci6n entre esos deberes 

constitucionales. 

- Bases de la orqanizaci6n polltica del municipio, el 

estado y la federaci6n. 

- Nociones de cAlculo aritmético. 

- Conocimiento elemental directo y coordinado de los mAs 

notables fen6menos de la naturaleza. 

- Ideas y sentimientos patrios relativos a los periodos 

principales de la historia nacional. 

- Dibujo. 

- Trabajos manuales propiamente dichos. 

- Ejercicios prActicos de agricultura, horticultura y 

floricultura. 

- Economla doméstica. 

- Escritura. 

- Canto coral. 

- Cultura flsica. 

El plan de estudios de las escuelas rurales de ensenanza 

rudimentaria constaba de: 

- Nociones de lengua nacional. 

- Estudio elemental de la naturaleza. 

- Nociones de qeoqrafla. 

- Nociones de aritmética y qeometria. 

- Nociones de educaci6n clvica. 
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- Nociones de historia. 

En cuanto a las ninas, sus actividades escolares eran 

diferentes: las ninas aprendian a leer, escribir, coser, 

bordar y otras curiosidades femeninas' juntamente con los 

principios esenciales de la santa religi6n, de doctrina 

cristiana y de sana moral. Se les encaminaba a ser madres de 

familia. 

En suma, se podia decir que existían pocas oportunidades 

educativas para las ninas y ni la Iglesia ni los gobiernos 

nacional y regionales cumplieron su función educativa para 

con las niHas. (28) 

(28) m•, ZORAIDA, Josefina., op cit., p. 147 - 152. 

38 



II.2. Las Instituciones Educativas de Nivel Elemental 

en los Ochentas del Siglo XX. 

II.2.1. Caracteristicas Generales. 

•En la lucha histórica de México por alcanzar una forma de 

organización civil y un sistema politice y econ6mico basados 

en la libertad y en la igualdad, la educaci6n y la cultura 

han desempeftado un papel determinante. 

Una sociedad mAs educada, consciente de sus valores 

culturales, es también mAs responsable; quienes la integran 

conocen mejor sus posibilidades y limites, saben resolver sus 

diferencias internas y por lo mismo, son mAs duenos de su 

momento y de sus circunstancias. Una educación para el 

ejercicio de la vida ciudadana impide aceptar y ejercer la 

autoridad como valor en si mismo, antes bien, la reconoce 

como medio para la realización de fines y metas que los 

hombres se proponen. 

La educaci6n permite a la colectividad el acceso a los 

beneficios del progreso y la posibilidad de crear y disfrutar 

un mismo tiempo hist6rico" •• C29) 

(29)PODER EJECUTIVO FEDERAL., Plan Nacional de Desarrollo 
1983 - 1988., p. 221. 
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La calidad de la enseftanza se ha rezagado con respecto a la 

expansibn del sistema. A pesar de que se ofrecib la educacibn 

primaria a quince millones de ninos en el ciclo escolar 

1982-1983, este nivel contin&a demostrando deficiencias en 

cuanto a la calidad y con altos indices de desercibn y 

reprobacibn. 

A partir de 1976 ha aumentado el porcentaje de alumnos que 

concluyeron la primaria: del cuarenta y seis al cincuenta y 

cinco por ciento hasta 1983; pero la educaci6n que se ofrece 

a este nivel, aun se desarrolla en forma desvinculada en 

cuanto a la finalidad, organizaci6n, contenidos y m~todos. 

Los contenidos de los programas educativos no responden a las 

exigencias de la sociedad, necesidades y circunstancias 

actuales tanto de los educandos como del pais en general. 

Por otra parte, se le brinda muy poca importancia a la 

enseftanza de la historia nacional, a la formaci6n de la 

sensibilidad del educando y a la formacibn artistica del 

mismo lo que limita sus posibilidades creativas. 

La deserci6n y la reprobaci6n tienen frecuentemente causas 

ajenas a la escuela, pero dentro de la misma, las razones 

internas se ubican generalmente, en la organizaci6n del 

sistema escolar, el cual uniforma tanto los calendarios y 

horarios como los libros de texto, planes, programas y 

contenidos, sin tomar en cuenta las diferentes condiciones 

reqionales y ambientales. 
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Tambi~n, se debe afiadir la gran movilidad geogrAfica del 

magisterio y su insuficiente informaci6n para detectar y 

atender a tiempo a los nifios que present-,.,, alguna dificultad 

o deficiencia p~ra poder estudiar. (30) 

Dadas las circunstancias anteriores, apareci6 en 1984 el 

Programa Nacional de Educaci6n, Cultura, Recreaci6n y Deporte 

1984-1988 que se basa en la Revolucibn Educativa con la cual, 

se busca un avance racional, ordenado y sostenido del proceso 

educativo; lo que supone examinar con profuOdidad el sistema, 

evaluar su funcionamiento y determinar el sentido de los 

cambios que se deben operar en todo el proceso y en cada una 

de sus partes. 

Se trata de mejorar la operatividad del Sistema Educativo en 

su conjunto, lo cual implica ajustes y modificaciones de 

distinto carActer en los diferentes niveles de educaci6n y 

Areas de la cultura. Esto s6lo se lograrA a través . del 

perfeccionamiento de los métodos de enseftanza, los 

instrumentos y los contenidos de la educaci6n, adecuando y 

desechando lo err6neo y degradado para hacer el mejor uso de 

lo disponible. Se tendr! que hacer del sistema educativo un 

modelo de organizaci6n, eficacia y congruencia. 

(30) cfr., ~·, p. 222 - 225. 
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La Revoluci6n Educativa se debe realizar con los maestros. Se 

parte de la convicci6n del elevado valor social de la 

docencia. Por lo tanto, uno de los prop6sitos centrales es la 

revaloraci6n social y profesional del magisterio; ya que el 

proceso educativo tiene como elemento fundamental al maestro, 

esta Revolucibn fortalecer! al docente, su capacidad 

profesional, su responsabilidad social y su vocaci6n de 

servicio. TendrAn que disenarse e implantarse a la brevedad 

posible nuevos métodos, instrumentos y recursos que aseguren 

la educacibn de alta calidad a nivel masivo. (31) 

De los puntos anteriores, se desprenden tres propósitos 

fundamentales para el sector educativo: 

- Promover el desarrollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana. 

- Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las 

oportunidades educativas, culturales, deportivas y de 

recreaci6n. 

- Mejorar la prestaci6n de los servicios educativos, 

culturales, deportivos y de recreaci6n. 

Los objetivos para la educ~cibn elemental son: 

- Integraci6n de la educaci6n bAsica. 

(31) cfr., S.E.P., Programa Nacional de Educaci6n, Cultura, 
ile'Creaci6n y Deporte 1984 - 1988., p. 19. 
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- Revisi6n de planes y programas de estudio en la educaci6n 

b!sica. 

- Elirninaci6n de las causas internas de reprobaci6n y 

deserci6n de la educaci6n bAsica. (32) 

El primer prop6sito fundamental del sector educativo, 

demuestra que ya existe una preocupación por el desarrollo 

integral de la persona, es decir, se le toma en cuenta como 

un ser humano capaz de perfeccionarse en todos los sentidos y 

que también pueda ayudar a mejorar y P.erfeccionar a la 

sociedad en la que vive: no solamente se va a instruir sino 

que se va a educar. 

El segundo prop6sito se desprende del primero ya que al 

considerar al individuo de manera integral, se considera a 

cualquier persona y por eso, la educación debe ser para todos 

los mexicanos; no Onicamente para aquellos que econbrnica o 

socialmente se encuentran en una situación privilegiada. 

Al pretender que la educaci6n sea accesible para todos, es 

necesario que se mejoren, se ampl!en y que se perfeccionen 

los servicios educativos, incluyendo aqul los culturales, 

deportivas y de recreaci6n; y de esta necesidad surge el 

tercer propósito fundamental del sector educativo. 

(32) cfr., PODER EJECUTIVO FEDERAL,, op cit., p. 225 - 233. 
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De estos 

educaci6n 

prop6sitos 

elemental 

se desprenden los 

y por lo mismo, 

objetivos de la 

es tan intimamente 

relacionados. Al pretender un desarrollo integral del 

individuo, es indispensable integrar a la educaci6n bAsica 

para que haya una unidad y continuidad entre todos los grados 

y de esta manera alcanzar el perfeccionamiento del educando¡ 

para alcanzar esta intcgraci6n, se deben revisar los planes y 

programas para tratar de eliminar las causas de reprobaci6n y 

deserción que dependen directamente de las instituciones 

educativas. 

11.2.2. Lc9islaci6n Educativa. 

Actualmente, la educación elemental estA normada, 

fundamentada y regida principalmente por el Articulo Tercero 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 

por la Ley Federal de Educaci6n. Con base en estas dos leyes 

se constituyen los planes y programas, los educadores y los 

educandos, y las demAs personas que constituyen la educaci6n 

elemental. 

En el Articulo Tercero de la Constituci6n Polltica se dice 

que "la ~ducaciOn que imparta el Estado -Federación, Estado, 

Municipios- tender! a desarrollar arm6nicamcnte todas las 

facultades del ser humano y f omentarA en él, a la 
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vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia: 

I. Garantizada por el Articulo 24 de la libertad de 

creencias, el criterio que orientará a dicha educación se 

mantendrA por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y 

basado en los resultados del progreso científico, lucharA 

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios. AdemAs: 

al Ser! democrático, considerando a la democracia no 

solamente como una estructura jurídica y un régimen politice, 

sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni 

exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 

problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia politica, al aseguramiento 

de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura, y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicción del interés general 

de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sustentar 

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 

los hombres". (33) 

{33) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., 
Articulo Tercero., p. 10., Editorial Trillas. 
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A pesar de que la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos ha sufrido varias reformas, cambios o 

transformaciones, el Articulo Tercero siempre se ha referido 

a la educaci6n y dentro de éste, también se presentan 

cambios. 

En el Articulo Tercero de la Constituci6n de 1857, se dice 

~nicamente que la ensenanza es libre y que la ley determinarA 

qué profesiones necesitan titulo para su ejercicio y con qué 

requisitos se expedirA. 

Actualmente, el Articulo Tercero (descrito anteriormente), es 

mAs amplio y se preocupa por un desarrollo arm6nico de todas 

las facultades del individuo; es decir, se ve al ser humano 

integralmente. Al ser obligatoria y gratuita, existe la 

preocupaci6n de que sea para todos los mexicanos. 

Pero, por otra parte, existen limitaciones para hacer que 

la educaci6n llegue a todas las personas ya que en el mismo 

articulo limita a los particulares a impartir la educaci6n 

porque, ademAs de que deben depender de todas 

disposiciones, programas y planes oficiales, se busca una 

educaci6n empirica y cientifica que debe estar ajena a 

cualquier doctrina religiosa. 

La Ley Federal de Educación expresa en su Articulo Segundo 

que la educación es instrumento fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente 

que contribuye al desarrollo del individuo Y a 
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transformación de la sociedad; y es también, un factor 

esencial para la adquisición de conocimientos y para la 

formación del hombre. 

A su vez, el Articulo Décimo Quinto determina que el servicio 

p6blico de la educación se presta a través del Sistema 

Educativo Nacional, el cual se constituye por los siguientes 

elementos: 

- Los educandos y los educadores. 

- Los planes, programas y métodos educativos. 

- Los establecimientos educativos y cualquier otro medio que 

se utilice para impartir educación. 

- Los bienes y recursos destinados a la educación. 

- La organización y administración del sistema. 

En el Articulo Vigésimo de esta Ley, se encuentran 

lineamientos para la educación elemental. Este Articulo 

expresa que la educación elemental esta compuesta de 

preescolar y primaria. 

Asimismo, menciona que la educación primaria es obligatoria y 

gratuita para todos los habitantes de la Rep~blica. (34) 

(34) cfr S.E.P., La Iniciativa de la Ley Federal de Educa
Ció~; Marco Jurídico para la Reforma., p. 93 - 96. 
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II.2.3. Organizaci6n Escolar. 

La educación elemental está organizada por medio de la 

Secretaria de Educación Pñblica a nivel nacional de orden 

federali por lo tanto, la educación elemental depende del 

Poder Ejecutivo, el cual permite las instituciones que 

imparten educación tanto póbllcas como privadas y esta 

educación debe desarrollarse con base en los lineamientos que 

se transmiten por la Secretaria de Educación Póblica; para lo 

cual, deben estar incorporadas o registradas ante la misma. 

La educación elemental esta conformada por la educación 

preescolar y la primaria. 

El preescolar lo constituyen los jardines de niftos y la 

atención compensatoria: guarderias, etc. 

La primaria consta de seis anos: del primero al sexto grados. 

Sus modalidades son tanto escolar y extraescolar asi como 

formal e informal y se divide en: 

- Primaria indigena: escuelas primari~s. 

promotor bilingüe. 

- Primaria abierta: 

centros de integración social. 

radio educaci6n bilingüe. 

radio primaria. 

programas de televisión. 

centros de educación bAsica para 

adultos. 
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- Primaria formal: 

II.2.4. Los Docentes. 

escuelas primarias pOblicas o 

gubernamentales. 

escuelas primarias privadas. 

albergues escolares. 

aulas rurales móviles. 

cursos comunitarios. 

compensación comunitaria. 

Los maestros en tiempos pasados, especialmente en el siglo 

XIX, eran despreciados por sus propios discipulos, mal 

pagados y muchas veces pasaban desapercibidos porque la 

educación se limitaba a las clases sociales acomodadas y 

porque muchos maestros eran extranjeros. 

Su figura ha cambiado y en la actualidad, el maestro 

representa una imAgen de respeto, dignidad y de estimaci6n 

pdblica; este cambio se debe a la sociabilizaci6n de la 

cultura, el carActer avanzado de las técnicas modernas y el 

desarrollo y mejoramiento de los propios educadores. 

El profesor de la educación elemental debe tener calidad, 

preparación y aptitud para educar con toda responsabilidad. 

Entre las condiciones que debe cumplir para ejercer su misión 

educadora se encuentran: 
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vocaci6n.- s6lo las personas que se sienten atraidas por 

la funci6n educadora, son capaces de ser verdaderos maestros. 

El amor hacia la infancia.- el verdadero educador, el 

maestro ideal, es aquella persona que siente inclinación 

hacia la ninez; debe sentir gusto por su compaftia, sus 

juegos, sus intereses y sobretodo, debe tener paciencia para 

comprenderlos y guiarlos. 

La capacidad de convivir, de sentir como propios los 

dolores, las miserias, las injusticias y los problemas que 

sufren los hombres. 

El maestro de la educación elemental que no comprenda y 

comparta estos hondos problemas sociales, desconocerá la 

condición de sus alumnos y no darA a su función su verdadera 

trascendencia y su auténtico sentido. 

El maestro debe estar consciente de que su labor educativa, 

no se co11centra 6nicamente en su clase y en la formación y 

preparación de sus alumnos, sino que debe, ademAs, participar 

en la responsabilidad del trabajo total de la escuela, 

considerando a 6sta como una comunidad en la que debe 

convivir con los factores educativos que la integran: 

maestros, alumnos, padres de familia y personal directivo. 

Esta convivencia debe ser cordial, para que los factores 

educativos ejerzan una influencia decisiva en los éxitos o 

fracasos de la colectividad escolar. 
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Las responsabilidades o funciones que debe desempenar el 

maestro en las instituciones de nivel elemental pueden 

clasificarse en las siguientes categorias: 

La creación de un ambiente adecuado dentro del aula.- el 

maestro debe proporcionar el tipo de ambiente en el cual el 

alumno pueda pensar y aprender de manera mAs eficaz; ésto lo 

puede lograr ejerciendo su autoridad y manteniendo el respeto 

entre todos, de tal manera que cada nino pueda aumentar sus 

conocimientos y madurez como resultado de sus propios 

esfuerzos, para lo cual, el maestro debe tomar en cuenta: las 

caracteristicas del grupo en cuanto a edad, las condiciones 

fisicas del aula, su propio carActer y personalidad y la 

adaptación social de cada alumno. 

Acopio de datos acerca de los alumnos.- debe obtener la 

información pertinente acerca de los ~lumnos por medio de 

entrevistas con los padres y otros recursos. El maestro, 

consciente de su papel, tiene corno norma estudiar a . sus 

alumnos, estando en la posibilidad de proporcionar abundante 

información, la cual resulta de gran validez para la escuela 

y los padres de familia. 

Ofrecer ensenanza adaptada a las técnicas que satisfagan 

las necesidades especificas e individuales de cada alumno, ya 

que los factores que influyen mas sobre las experiencias 

educativas del alumno de nivel elemental, es la técnica del 

proceso enseftanza-aprendizaje que mapeje el maestro. 
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Mantener las relaciones amistosas con los alumnos.- estas 

relaciones son de gran ayuda ya que el nifto, al ver en su 

maestro a un amigo, puede alcanzar un alto nivel de trabajo 

escolar. (35) 

El maestro del sal6n de clases en la educación elemental 

dedica a la enseftanza de contenidos no mAs del cincuenta por 

ciento del trabajo fijado por el horario escolar. El resto 

del tiempo lo dedica a dar instrucciones, organizar al grupo, 

aplicar medidas disciplinarias, realizar labores 

administrativas como la elaboraci6n de documentos e informes 

y ejecutar actividades no docentes ordenadas por las 

autoridades~ También hay muchos tiempos muertos, asi como 

interrupciones y mom~ntos en los que los alumnos trabajan 

independientemente, sin intervención directa del maestro. 

En el tiempo dedicado por el maestro a la enseftanza de 

contenidos, su función principal es la de organizar las 

actividades de los alumnos y el informar o exponer 

contenidos, con la finalidad de enunciar con antelación los 

conocimientos a los que el alumno debe llegar a través de su 

propia actividad, asi como el dictado de resómenes que 

contienen las conclusiones a las que el alumno üebc llegar 

mediante su razonamiento. (36) 

(35) cfr., BALLESTEROS y USANO, Antonio., Organizaci6n de la 
Escuela Primaria., p. 120 - 181. 

(36) S!.ÉE.•, D.I.E., 11 Boletín Informativo No. 2"., p. 4. 
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El propósito genérico del maestro de la educación elemental 

es el de conducir el proceso de enseftanza-aprendizaje de 

acuerdo con las caracterlsticas de los alumnos y el grado 

escolar correspondiente, conforme al plan y los programas de 

estudio, a efecto de contribuir al desarrollo integral del 

educando. 

El maestro tiene responsabilidades en materia de planeaci6n 

al elaborar el plan de trabajo para desarrollarse con su 

grupo; cumplir con el horario de trabajo establecido asi como 

con las tareas que sean afines al puesto; conocer y utilizar 

el material de apoyo didActico ciudando del mismo; participar 

en todas las actividades escolares y extraescolares; tener 

relación continua con los padres de familia; realizar, al 

inicio de clases, una evaluación diagnóstica a nivel de 

conocimientos de los alumnos; preparar el trabajo diario; 

conducir el proceso enseftanza-aprendizaje a través de 

métodos, técnicas y procedimientos funcionales, que permitan 

al alumno alcanzar los objetivos de los programas; evaluar, 

al término del afta escolar, el proceso enseftanza-aprendizaje, 

con el fin de identificar la prospectiva del alumno, 

establecer las recomendaciones y/o sugerencias para el 

mejoramiento de la relación alumno-profesor y la aplicación 

de los programas de estudio. (37) 

(37} ~., s.E.P., Manual de orsanizaci6n de Educación Prima
!.!!!·• p. 40 - 53. 



Como puede verse, el maestro de la educaci6n elemental debe 

ser un guia, en cuanto ofrezca con su conducta, con su 

ejemplo, con su cultura y con su responsabilidad valiosa, una 

respuesta a las interrogantes de sus alumnos. El maestro, al 

cumplir con esta funci6n y misi6n de guia, de ejémplo, de 

modelo, no puede ni debe anular la personalidad de sus 

alumnos, sino que debe favorecer al desarrollo de la misma. 

"No pretender! crear siervos, sino que ayudar! a formar 

hombres de bien para el futuro de la naci6n. Ser! consejero, 

ayudarA al individuo a cambiar, a resolver problemas mediante 

el establecimiento de una relaci6n interpersonal con su 

alumno". ( 38 l 

No hay que olvidar que el maestro es pieza fundamental del 

sistema educativo, por eso siempre se le ha exigido un 

desempeño sobresaliente. ºEs él, principalmente, quien puede 

transmitir a los niños, a través de sus enseñan.zas y 

actitudes, el sentimiento de orgullo por nuestro pasado y la 

esperanza y confianza en el futuro de México. Es él quien 

puede contribuir en mayor grado a crear, en lo~ alumnos, la 

mentalidad triunfadora tan necesaria para el progreso de 

nuestro pais. Es él, también, quien comparte con quienes lo 

escuchan sus ideas acerca de la educaci6n y acerca de su 

propio oficio''. (39) 

(38) LEMUS, Luis Arturo., Administraci6n, Direcci6n y Supervi
si6n de Escuelas., p.182. 

(39} MARTINEZ, Ger6nimo., La Educaci6n en México: Problemas 
cuantitativos y Cualitativos., p. 25. 
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11.2.s. Los Discentes. 

El desarrollo del ser humano es un proceso continuo y no es 

posible deterrn~nar con precisión las caracteristicas del 

educando en el nivel elemental debido principalmente a que en 

la tercera infancia se producen mUltiples cambios, por lo que 

se tiene que generalizar en los rasgos de esta etapa. El 

periodo de la educación elemental comprende entre los seis y 

los doce aftas de edad. 

Durante esta etapa, se observa al nifio con mayor 

participaci6n en su entorno social, deseando ser conocido y 

alabado por los dem!s. Las personas que conviven cerca del 

niHo le comprometen a ser mejor, a sentirse parte de un grupo 

y a autovalorarse. 

La conducta del niHo se encuentra subordinada a las normas de 

los adultos y a las exigencias del medio ambiente. 

En el quinto y en el sexto grado, el niHo se vuelve mAs 

dinAmico ya que le cuesta trabajo estar quieto. Desea 

utilizar sus habilidades f lsicas para juegos organizados y 

con reglas. Su conducta se vuelve mAs equilibrada. 

De acuerdo a estas caracteristicas, es recomendable que se 

realicen discusiones dirigidas acerca de situaciones y 

fenómenos tanto reales como fantAsticos: investigaciones para 

encontrar respuestas a sus variadas 

clasificaciones, correspondencias y 

interrogantes; 

ordenamientos 
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jerArquicos; deducciones de conclusiones l6gicas a partir de 

datos concretos¡ resómenes sencillos tanto orales como 

escritos de cuentos y experiencias¡ ejercicios para la 

comprensi6n de las relaciones temporales y su aplicación en 

expresión oral y escrita. 

Lo mAs importante es que la escuela se convierta en un 

instrumento que proporcione los medios suficientes y aptos 

para que los alumnos alcancen el dominio de si mismos. Si la 

educaci6n elemental falla en este objetivo, se multiplicaran 

las frustraciones y las dificultades de los ninos a medida 

que se sigan desarrollando y creciendo fisica, mental y 

espiritualmente. 

Todo cuanto supone el comportamiento infantil durante el 

periodo escolar elemental, debe estar orientado en el sentido 

de valorar lo que la escuela ofrece como medio de formación 

total de la personalidad. 

El paso del niño de la infancia a la adolescencia se 

producirA con eficacia en la medida en que la familia y la 

escuela hayan sido eficaces en la etapa elemental. (40) 

(40} cfr., S.E.P., Libros para el Maestro de la Escuela Pri
maria., p. 6 - 21. 
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El papel del educando en la educacion elemental es 

generalmente muy pasivo porque se le prohibe desplazarse en 

el salon de clases, es muy poco participativo ya que estA de 

oyente la mayor parte del tiempo y ésto lo va haciendo mAs 

receptor y menos analista de la informaci6n que recibe. 

II.2.6. Metodología. 

ta educaci6n elemental no ofrece al individuo la ~nica 

oPortunidad de adquirir los conocimientos, actitudes, hAbitas 

y habilidades que va a necesitar durante toda su vida¡ 

existen otros niveles educativos, agencias y acciones de la 

sociedad que complementarAn y renovarAn continuamente su 

bagaje cultural para poder permitirle vivir en su tiempo de 

acuerdo a las circunstancias y a las necesidades que se le 

presenten. 

Dentro de la metodologia que 

educativas en el nivel 

se emplea en las instituciones 

elemental, se consideran los 

siguientes puntos como base para el desarrollo de la misma: 

Actitud cientifica.- consiste en desarrollar en los 

educandos la capacidad de observaci6n y registro, de 

integracion, examen, revision y de formulaci6n de juicios. 

Conciencia hist6rica.- se entiende ésta como la 

comprensiOn de la idea de cambio. Persona y sociedad son 

producto de su pasado. ta cultura y la educacion son 
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producto de su pasado. La cultura y la educación son 

elaboradas y reelaboradas permanentemente a través del 

tiempo. Por medio de la conciencia histórica el hombre se 

explica su presente, los cambios que sufre a través del 

tiempo y puede llegar a tomar sus propias decisiones que 

afecten su porvenir. 

"Es indispensable fomentar en los estudiantes el orgullo, el 

respeto propio, la autoestima y la dignidad, por lo que 

fuimos, por lo que somos y por lo que podernos y debemos 

llegar a ser. Es necesario reafirmarnos como mexicanos y 

estar conscientes de que compartirnos un mismo pasado 

histórico y que nos encaminamos a un irrenunciable destino 

comó.n. Para ello, hemos .de rescatar y mantener vivos los 

or!genes, principios, tradiciones y costumbres de nuestra 

nación. Es fundamental que la educaci6n transmita a los niBos 

no s6lo las imAgenes positivas de la sociedad, de la familia, 

del trabajo y de la patria, en su pasado y en su presente, 

sino que les ofrezca una amplia visi6n prospectiva del pala y 

del mundo, a partir de 

tanto de nuestros 

potencialidades". ( 41) 

un reconocimiento certero y 

problemas como de 

realista 

nuestras 

Relatividad.- no existen verdades totales, hechos o ideas 

permanentes. Todo estA sujeto continuamente a revisión, 

(41} MARTINEZ, Ger6nimo., op cit., p. 19. 
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examen, reelaboraci6n. Con esta idea, se logra que los 

educandos se adapten al cambio y que sean promotores del 

mismo. 

Acento en el aprendizaje.- el proceso 

ensefianza-aprendizaje se debe basar en el aprendizaje y no en 

la transmisi6n de conocimientos y, ademAs, en una motivaci6n 

apropiada para transmitir la participación de los educandos. 

Considerando estos puntos, se establecen los 

generales de la educaci6n elemental: 

objetivos 

- Encauzar el proceso natural del desarrollo del nifio para 

lograr el desenvolvimiento integral de su personalidad. 

- Propiciar el conocimiento del medio en el que vive el 

alumno para que esté en posibilidad de transformarlo de 

acuerdo a las necesidades de su sociedad. 

- Favorecer el proceso de socializaci6n y sociabilidad del 

nifto. 

- Lograr que el educando comprenda e interprete hechos y 

principios para poder utilizar informaciones de acuerdo 

a sus intereses. 

- Proporcionar al nifto medios para aprender por si mismo. 

- Lograr que el alumno emplee la expresi6n oral y escrita. 

- Permitir el desarrollo de la capacidad de investigación. 

- Fomentar la participaci6n del nifio en las actividades 

escolares y familiares despertándole el sentido de 

responsabilidad y de cooperación. 
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- Fomentar el juicio prActico y critico. 

Los maestros deben considerar ciertos aspectos didActicos 

·para desarrollar sus clases: 

Formación integral del educando.- toda la acci6n educativa 

debe contribuir al desarrollo integral de la personalidad del 

nifto1 por lo tanto, loe recursos didActicos que utilice el 

maestro deben favorecer a la maduración mental, física y 

afectiva del educando. 

Aprendizaje activo.- la direcci6n del aprendizaje debe 

basarse en las actividades que tengan valor por si mismas 

para el nifto y que lo lleven a la reflexi6n y adquisici6n de 

hAbitos y habilidades. 

Adecuación.- el aprendizaje se debe dirigir tomando en 

cuenta el desarrollo de la comprensión del nifio y de sus 

experiencias. 

Objetivación.- se deben utilizar todos los recursos 

posibles que permitan aclarar ideas, entender abstracciones, 

etc. Estos recursos van desde los seres vivos y las cosas que 

rodean al nifio, hasta representaciones grAficas e 

informaciones orales y escritas. 

Motivaci6n.- la motivaci6n se debe emplear para captar la 

atenci6n de los educandos y buscar los medios de hacerle 

deseable aquello que de momento no es interesante pero que 

tiene significado para su formaci6n y su desarrollo. S6lo se 

consigue que el alumno aprenda cuando estA motivado. 
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Interacci6n afectiva alumno-maestro.- en el proceso 

ensenanza-aprendizaje es indispensable una interacci6n 

cordial entre el alumno y el maestro para crear un ambiente 

de confianza ,y afecto para lograr la motivaci6n y la 

participaci6n de los educandos. 

Ejercitaci6n.- la ejercitaci6n debe permitir la aplicaci6n 

de los conocimientos adquiridos a situaciones diversas. 

Evaluaci6~.- toda evaluaci6n debe ser un proceso continuo 

y paralelo al desarrollo del programa educativo y se puede 

desarrollar a través del cuestionario y fichas o cualquier 

otro medio o .lnstrumento que desee emplear para poder 

determinar el nivel de conocimientos de los alumnos. (42) 

II.2.7. Contenidos Educativos. 

Como se mencionó anteriormente, los contenidos educativos no 

responden a las exigencias de hoy en dia y se continuan 

utilizando los planes y programas escolares que se elaboraron 

desde 1974 con los Acuerdos de Chetumal. 

(42) cfr., S.E.P., Educación Primaria: Planes y Programas de 
Estudio., p. 7 - 13. 
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La estructura de los programas comprende determinadas 

caracteristicas: 

Unidades de aprendizaje.- las unidades de aprendizaje 

pueden relacionarse con temas o actividades de otras Areas y 

permiten estudiar asuntos que no estAn previstos en los 

programas, pero cuyo tratamiento resulta oportuno o 

ilustrativo para los alumnos. 

Objetivos generales y especificas que se pretenden 

alcanzar al término de cada unidad. 

Organizaci6n ciclica.- los programas establecen contactos 

del alumno con los mismos aspectos conceptuales a través de 

todos los grados de tal manera que, a medida que avanza la 

ensenanza, se desarrolla en niveles cada vez mAs complejos. 

Integraci6n interdiscip.linaria.- se utiliza el sistema de 

integraci6n, por eso, la estructura contiene temarios que 

abarcan varias disciplinas; por lo tanto, desaparecen los 

limites entre las asignaturas y cada actividad se convierte 

en un medio para la resoluci6n de los problemas planteados 

por cada unidad. 

En todas las Areas se incluyen en forma integrada actividades 

como: observaci6n, clasificaci6n, enumeraci6n, 

experimentaci6n, comprensi6n, resoluciones, comprobaciones y 

actividades de expresión oral y escrita. 
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Las Areas programAticas de la educacibn elemental son siete: 

- Espaf\ol. 

- MatemAticas. 

- Ciencias Naturales. 

- Ciencias Sociales. 

- Educaci6n Fisica. 

- Actividades Artisticas. 

- Actividades Tecnol6gicas. 

Cada una de estas Areas se propone los siguientes objetivos: 

Espaflol.- cultivar el lenguaje es desarrollar el 

pensamiento y brindar al hombre la capacidad de proyectarse 

con plenitud a través de la palabra y dar sentido al mundo en 

el que vive. Para ésto, es necesario una concepci6n amplia 

del lenguaje que permita el manejo espontAneo y pleno de la 

lengua a través de una prActica constante y libre de la 

expresi6n oral y escrita 

El segundo objetivo del A rea de lenguaje es crear eh el 

educando una conciencia de c6mo funciona el lenguaje; que 

descubra las leyes del mismo y las estructuras analizando por 

si mismo su habla para asi sustituir el aprendizQjc mecAnico 

de un conjunto de reglas por el estudio directo, personal, de 

algo que concierne a si mismo. 

MatemAticas.- es un instrumento muy poderoso para 

formalizar el pensamiento del hombre que desempe~a funciones 

de registro, comuniaci6n, explicacibn y descubrimiento. 
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La enseftanza de las matemAticas debe fomentar en el educando 

la capacidad de formalizar con precisión, de razonar y de 

aplicar este razonamiento a situaciones reales o hipotéticas 

de las cuales puedan derivarse conclusiones prActicas u otras 

formalizaciones. 

Ciencias Naturales.- a través de las ciencias naturales, 

el hombre aprende y utiliza el universo flsico que lo rodea. 

Se enseftan los métodos que permiten conocer y la asimilación 

de principios fundamentales: diversidad, interacción, cambio 

y unidad para modificar el medio ambiente en beneficio del 

hombre y tratar de comprender el universo en el que viven y 

del cual forman parte. 

Ciencias Sociales.- a través de las ciencias sociales el 

hombre trata de comprender la comlejidad de su organización y 

su desarrollo hist6rico. Se establecen cinco objetivos en la 

enseftanza de las ciencias sociales: 

El primero es lograr que los educandos conozcan el medio que 

los rodea en lo polltico, social, econ6mico, artlstico y en 

las interrelaciones. 

El segundo es familiarizarlos con el método propio de las 

ciencias sociales en su conjunto y con las diferencias que 

existen entre las ciencias sistemAticas y las ciencias 

hist6ricas. 

El tercero es infundir en los educandos el espiritu critico y 

la capacidad de apreciar los aspectos objetivos, subjetivos y 

cambiantes de las teor!as y métodos de la ciencia. 
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El cuarto es el fomento del espiritu de simpatia y cmprensi6n 

respecto a valores ajenos, a modos de ser y pensar de otros 

hombres y otros grupos. 

El quinto es ensenar la actividad civica de cooperaci6n 

orientada hacia la justicia y la participaci6n sociales. 

Actividades Fisicas y Artisticas.- el hombre no s6lo se 

relaciona con los demAs por medio del lenguaje sino tambi~n a 

travAs de la expresi6n fisica y artistica. Los deportes, los 

jueqos y el arte constituyen dicha expresi6n que ayuda a la 

comunicaci6n humana. 

Las actividades fisicas y artlsticas tienen como objetivo 

desarrollar en el nino las capacidades para lograr esta 

comunicaci6n. AdemAs, son una ayuda importante para 

garantizar la salud y el crecimiento normal de los nifios; 

propiciar su coordinaci6n motriz, la formaci6n de hAbitos y 

fomentar la cooperaci6n y la disciplina. 

Actividades Tecnol6qicas.- la educaci6n elemental debe 

propiciar la adquisici6n de conciencia sobre la obliqaci6n de 

aprovechar en forma 6ptima los recursos naturales en bien de 

la sociedad: tener noci6n clara de la forma en que el hombre 

ha conseguido dominar el medio y utilizar las fuerzas de la 

naturaleza; lograr una coordinaci6n del propio cuerpo para 

desarrollar correctamente todas las actividades presentes y 

futuras. ( 43) 

(43)~. 
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Estas Areas tienen diferentes contenidos educativos en cada 

uno de los seis grados que forman el nivel de educacibn 

elemental y en los cuales se profundiza o se analiza el tema 

desde diferentes puntos de vista para que los educandos 

puedan comprender correcta y totalmente cada uno de los 

temas. 
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CAPITULO III 

LA OBRA EDUCATIVA DE CARLOS A. CARRILLO 

III.l. Biografía. 

Carlos A. Carrillo naci6 en la Ciudad de C6rdoba, Estado de 

Veracruz, el 28 de julio de 1855, en el seno de una familia 

acomodada: hijo del Lic. José JuliAn Carrillo y la Profa. 

Carmen Gastaldi de Carrillo. 

A los once meses de edad de Carlos, por asuntos relacionados 

con el trabajo del padre, la familia se traslad6 a Jalapa. 

Las primeras letras las aprendib en el hogar, bajo la 

direcci6n de su tia Ramona Gastaldi. La precocidad del nino 

fue tal, que a los cinco anos ya sabia leer y escribir 

correctamente. 

Sus estudios primarios los 

en la Ciudad de Jalapa 

realizb en una escuela 

donde, llevado por 

municipal 

el noble 

sentimiento de rivalizar con sus compafteros, no dejb de 

superarse ayudado por sus maestros José Maria de la Hoz, 

Manuel Castro, Teodoro Kerlegand, Rafael Montes de Oca y Juan 

Pérez Amador, quienes inculcaron en ~l las primeras ideas de 

amor y de trabajo. 
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Carrillo se distinguib cada vez mAs por su prodigioso talento 

y su extraordinaria memoria. De débil complexi6n, tal parecia 

que todas las fuerzas de su naturaleza se habian concentrado 

en el gran desarrollo de sus facultades animicas, haciéndolo 

sobresalir entre sus condiscipulos. 

Carrillo era de buen corazón, compadecia a los nifios que 

sufrlan las arbitrariedades de algunos maestros que daban 

preferencia a aquellos que pagaban mejor o que tenian una 

elevada posición social sin importarles la menor o mayor 

aplicaci6n ni mucho menos la inteligencia de los educandos. 

A los trece anos, Carrillo terminó los estudios pri~arios y 

secundarios e ingres6 al Seminario Conciliar de Jalapa, 

sostenido por el clero, pata hacer los estudios preparatorios 

y profesionales. No obstante que dicho centro de estudios era 

de carActer religioso, no se obligaba a ningOn alumno a 

seguir la carrera eclesiAstica, y por eso él entrb ya que su 

deseo era ser médico. 

Por obedecer a sus padres, termin6 el bachillerato y estudib 

los dos primeros aftas de la carrera de Jurisprudencia, donde 

aprendib latin perfectamente. 

A los quince anos era una enciclopedia. Dominaba a la 

perfección la fisica, Algebra, l69ica, psicologia, ciencias 

exactas y los libros de humanidades. 



En el ano 1877 se examin6 de primero y segundo anos de 

Derecho, cosa que hasta entonces no habla logrado ningbn 

alumno. Contest6 con claridad, rapidez y exactitud, con lo 

cual se le ofreció el titulo de abogado y Carrillo la rechazó 

porque no quiso que creyeran que su diploma de abogado lo 

habla obtenido por favoritismo. 

En ese tiempo el Gobierno del Estado clausuró los cursos de 

Leyes en el Seminario y Carrillo tuvo que continuar la 

carrera en el Colegio del Estado. 

Su fama era tan grande que aun siendo estudiante le vali6 ser 

nombrado catedr&tico de cosmografia, cronologta y 16gica en 

el Colegio del Estado. 

El Oltimo ano de Derecho lo estudi6 en la Escuela Rivadeneyra 

en donds era catedr&tico de latin, matem&ticas y ftsica. 

Termin6 la carrera de abogado y entr6 a practicar en el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado pero se decepcion6 

ya que no podia concebir al abogado encerrado en el estrecho 

horizonte de la razón de las cosas, que mira el mandamiento 

de la ley como traducci6n completa y exacta de la experiencia 

de los hombres y que funda su parecer en el criterio y en la 

autoridad. 

Su vocaci6n se manifest6 de manera irrevocable: como abogado 

pudo haber ocupado 

del Estado de 

los mAs altos ~argos de la magistratura 

Veracruz, pero prefirió dedicarse 
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a la tarea de ensenar a la ninez y de encontrar un método mAs 

humano para la ensenanza ya que opinaba que el paso de un 

grado al otro no se deberla de medir por la capacidad de 

pagar sino por la capacidad de aprender. 

carrillo fue uno de los ilustres pedagogos mexicanos y 

extranjeros del siglo XIX; junto con Justo Sierra, Manuel R. 

Gutiérrez, Enrique c. Rébsamen y Esteban Morales, lograron 

grandes avances en la educaci6n. 

En 1879 se abrib en Jalapa el Instituto Pestalozzi y la 

directora del mismo, Profa. Luz Fern&ndez, solicitó a 

carrillo sus servicios como profesor del Instituto. 

Poco tiempo después, Cartilla y el Lic. Mariano camarilla 

establecieron una escuela 

conocimientos 

extranjeros. 

pedagbgicos 

donde pusieron en 

adquiridos en 

Carrillo trabajb intensamente en formar 

prActica los 

los libros 

espiritus, 

desarrollar facultades, dirigir inclinaciones y encauzar 

aptitudes y se adentró en el alma infantil con amor y 

ternura. 

Al ensenar, recordaba los procedimientos educativos de los 

grandes maestros e inventaba los propios con muy buenos 

resultados. Era un exaltado reformador, pues su gran talento 

y su prodigiosa cultura, lo convencieron de que era necesario 

que la Escuela de México transformara su sistema educativo y 
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adoptara un nuevo camino pedagbgico. 

Pensaba que 11 el atraso de los pueblos depende en gran medida 

de la mala organizacibn y de los impropios métodos de 

ensenanza en elfos empleados; que la educaci6n elemental es 

la base sobre la que se erige la grandeza de las naciones y 

que, por ende, el progreso de México se halla ligado a una 

renovacibn de su sistema de instruccibn p~blica•. (44) 

En 1883 abandonb amigos, alumnos y empleos y se fue a 

Coatepec donde el industrial Antonio Masias Rebolledo, 

propietario de una imprenta y amante de la educaci6n, ayud6 a 

Carrillo moral y económicamente y asi abrib una escuela 

modelo elemental mixta a la que llamb Froebel donde 

desenvolvi6 sus prop6sitos con la ayuda de su hermana 

Aurelia. 

Carrillo era un trabajador infatigable que• trataba de hacer 

agradable la ensenanza a sus alumnos, por lo que siempre 

estaba inventando sistemas en los que el nifto aprendiera 

creyendo que jugaba. Deseaba encontrar el camino m!s f!cil y 

corto para instruir y educar al mismo tiempo sin deprimir la 

naturaleza de los alumnos; queria elevar sus condiciones 

intelectuales y morales sin lastimar su personalidad. 

(44) LARROYO, Francisco., Historia Comparada de la Educaci6n 
en M6xico., p. 327. 
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Apoyó con vigor la escuela popular y siguió sus métodos en 

lecciones elementales de lenguaje, sistema métrico, geometria 

aplicada, matemAticas, material para las clases de geografía 

e historia natural, fisiologia y recitaciones de moral y 

civismo. 

'La influencia de Carrillo desde su escuela coatepecana, 

centro de experimentación muy activo, fue decisiva en la 

ensenanza de la lectura y escritura por medio del método 

simultAneo para la ensenanza de la lectura y la escritura 

creado por él (45) y demostr6 que era el ~nico racional. 

Afirmó que la escritura y la lectura deben ser simultAneas 

para evitar que la mayoria de las veces los niftos aprendan 

solamente a leer, hecho fr.ecuente en los antiguos métodos de 

ensef'ianza. 

El casamiento de su hermana Aurelia lo obligó a cerrar la 

Escuela Froebel porque no hubo quién lo siguiera en sus 

procedimientos revolucionarios. 

Carrillo no se conformó con haber encontrado el camino mAs 

recto para instruir y educar a los nif'ios, quiso que los demAs 

maestros también lo siguieran y les aconsejaba que se 

documentaran y aprendieran lo mismo que él. Brindó a todos 

(45) vid infra., p. 110. 
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los maestros mexicanos la oportunidad de estudiar, lo mismo 

que él, en las obras pedag6gicas que tradujo del francés, 

inglés y alemAn y que public6 y di6 a la venta en un precio 

econ6mico que ~udieran estar al alcance del mAs humilde 

maestro rural. 

Tradujo del francés las obras de Maria Pape Carpentier, de 

Carlos Dal6n y Fanny Dal6n, Pedagogia de la Aritmética y de 

la Geometria. Del inglés tradujo Economia Politica de Me. 

Vicar, Principios y PrActica de la Ensenanza de Johonnot, 

Lecciones de Cosas y alguna de las obras de Appleton. Del 

alemAn tradujo la obra de R. Homer: Nociones de Metodologia y 

él mismo escribi6 un curso elemental de lengua espanola para 

ensenar en la educaci6n elemental el lenguaje 

independientemente de la gram!tica, obra que result6 ser muy 

eficaz ya que contribuy6 a destruir a la antigua ensenanza y 

form6 los cimientos de la escuela moderna que instruye y 

educa simultAnemanete. AdemAs, tradujo y public6 las 

doctrinas de Locke, Comenio, Basedow, Rou'sseau, Pestalozzi, 

Froebel, Klauwel y Berra y con ello proporcion6 a los 

maestros procedimientos eficaces para la ensenanza de todas 

las asignaturas. 

Carrillo sabia que el medio mAs econ6mico y eficiente para 

transmitir las doctrinas modernas sobre los m~todos de 

ensenanza usados era la prensa • .Al comprobar, por los 

peri6dicos y libros que recibia del extranjero, que M~xico 
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no participaba en el progreso mundial, se asoci6 con Antonio 

Matias Rebolledo y el 15 de diciembre de 1883 lanzaron al 

mercado una hoja pedag6qica llamada "El Instructor". 

Rebolledo proporcionaba la imprenta, el papel y la tinta y 

Carrillo su talento y esfuerzo; desde esta tribuna popular, 

Carrillo apoy6 la reforma educativa sin desconocer que en el 

pais se hablan hecho esfuerzos por llevar a cabo una reforma 

de la escuela pOblica. 

Escribió textos para los maestros y direcciones prActicas y 

cuidadosas que les sirvieran de gula; realiz6 verdaderos 

sistemas de ensenanza sobre todas las asignaturas y la manera 

como deberian ponerlas en prActica. 

La demanda del 6rgano 'periodlstico fue grande; a 11 El 

Instructor" lo elogiaron los peri6dicos especializados en la 

materia, los pollticos, literarios y los de informaci6n. Las 

solicitudes en M!xico y en el extranjero aumentaron a tal 

qrado y con tal éxito, que tuvo que publicar un peri6dico mAs 

amplio, m&• documentado y de mayor contenido y circulación; 

fue entonces cuando creó una revista periódica a la cual 

llam6 "La Reforma de la Escuela Elemental" y cuyo ntJ.mero 

inicial apareci6 el l de diciembre de 1885, "bajo el epiqrafe 

de Julio Sim6n: el pueblo que tiene mayor ntJ.mero de escuelas 

y escuelas mejor organizadas, es el pueblo mAs grande del 

mundo. Si no lo es ahora, lo serA manana". (46) 

(46) LARROYO, Francisco., op cit., p. 328. 
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Ninguna publicacibn pedagbgica ha igualado esa revista ni por 

su forma ni por la pureza de su doctrina; ni por su material 

y sus avanzadas ideas. 

Esta revista periódica vino a transformar e impulsar las 

publicaciones peda96gicas. Sus articules fueron siempre 

oportunos y de la m!s pura y avanzada doctrina educativa. 

Carrillo verti6 en ellos su notable caudal de conocimientos 

recogidos en las publicaciones europeas y norteamericanas. 

Grab6 en las pAginae de su revista su intuici6n de maestro y 

experiencia personal, su amor por los niftos y las escuelas, 

su desinteréa y su abnegación incomparable y lo puso al 

servicio de todos los maestros mexicanos durante cerca de 

seis anos (de diciembre de 1885 a mayo de 1891). 

11 La Reforma de la Escuela Elemental" se ocup6 de todas las 

cuestiones importantes de la época en cuanto a instituciones 

educativas de nivel elemental: or9anizaci6n, administra~i6n, 

legislacibn, presupuestos, bibliotecas, didActica general y 

especial, historia de la pedagogia, libros de texto, 

programas, edificios escolares y varios temAs mAs. Todo 

escrito en forma persuasiva y sencilla. 

Tanto "El Instructor" como "La Reforma de la Escuela 

Elemental", contribuyeron enormemente al cambio de la 

educacibn elemental y prepararon a la opinibn p6blica en 

favor de la escuela moderna mexicana. 
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Las publicaciones de Carrillo extendieron su fama de ilustre 

pedagogo, escritor y periodista en el pals y en el extranjero 

hasta llegar a considerarlo como un eminente cientif ico y 

"ap6stol 11 de la ensenanza. 

Muchos grandes educadores sostuvieron correspondencia con el 

maestro, a quien pedlan su parecer y la ayuda de sus nuevos 

m~todos. Pedagogos alemanes, franceses, ingleses, suizos, 

italianos, lo consideraban como una autoridad y Carrillo 

extendla su fe y su amor a todos los niftos del mundo por 

medio de responder a las cartas de todo aquel que lo 

consultaba. 

Las autoridades escolares de varios paises declararon obra de 

consulta a "La Reforma de la Escuela Elemental" ya que era de 

los pocos materiales que tenlan utilidad prActica inmediata, 

indiscutible para los maestros. 

En 1886, siendo gobernador del Estado de Veracruz Juan de la 

Luz Enrlquez, . se cre6 la Escuela Normal Veracruzana que 

comenz6 a funcionar el 24 de diciembre de 1886. carrillo 

apoy6 la fundaci6n de la misma ya que ésta formarla maestros 

verdaderamente capacitados para ejercer su profesi6n. Enrique 

c. Rébsamen, director de la nueva escuela, le solicit6 que 

impartiera la cAtedra de espaftol por su prActica que habla 

adquirido como catedrAtico, por su gran erudici6n y por sus 

facultades. 
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A la admiraci6n que despertaba el talento y la grandiosidad 

de Carrillo se interpuso la envidia y la maldad para opacar 

su figura pedag6gica. Trataron de humillarlo y de hacerlo 

desaparecer del. medi? pedag6gico ridiculizando su obra. La 

bajeza de sus enemigos hizo labor subterrAnea y pronto 

corrieron los rumores poco favorables diciendo que no tenla 

disciplina en aun cAtedras y que perjudicaba a la Escuela 

Normal; que daba a sus clases una tendencia religiosa contra 

el laicismo que debla tener la enseftanza, y tuvo que 

renunciar el 31 de mayo de 1887. 

A los desenganos que la ingratitud y la maldad le habian 

ocasionado, se sumaron las contrariedades y dificultades de 

cualquier empresa periodistica: pagos atrasados de los 

suscriptores, facturas en aumento, etc. que dificultaron el 

avance de su revista. 

En 1890 el Lic. Miguel Serrano, Director de la Escuela Nqrmal 

de México, ofrecib a Carrillo el puesto de subdirector de la 

Escuela Primaria Anexa a la Normal ya que sabia que era un 

gran pedagogo. Carrillo tom6 posesi6n del puesto el de 

abril de 1890 y dos meses despu~s fue nombrado director 

interino. 

Form6 parte de la comisi6n que aprobaba la lista de los 

libros de texto y opinb que para darle a la ensenanza un 

carActer moderno, deberian supri~irse de la educaci6n 
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elemental casi todos los textos y sólo se aceptarian los que 

reunieran determinadas caracteristicas. 

También, proyectó el reglamento de la Escuela Primaria Anexa 

a la Normal que se puso en prActica hasta 1908. 

Su trabajo como director de esta instituci6n fue dificil ya 

que, ademAs de ser director técnico de los grupos, realizaba 

programas de estudios semanales y mensuales; impartia clases 

de preparación seminaria a los alumnos normalistas1 impartia 

lecciones modelo, las presenciaba y hacia las observaciones 

necesarias; organizaba y participaba en las conferencias 

nocturnas y en las juntas semanales de los maestros y alumnos 

normalistas. 

Carrillo leia tanto que un afto después de ingresar a la 

Primaria Anexa, en 1891, perdió el ojo izquierdo; cuando 

estaba mAs enfermo de la vista, dictó su libro para ensenar a 

los niftos que llam6: Nuevo Método Inductivo, Analitico, 

Sintético para la Ensenanza SimultAnea de la Lectura y 

Escritura de Frases Normales. 

En esa misma época, Carrillo renunció a la subdirección de la 

Escuela Anexa por las dificultades que tuvo al reprobar a un 

grupo de "memorizadores" y el Lic. Ramón Manterola le pidi6 

que organizara la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos. 

De ella formaron parte ayudantes de la Normal, profesores, 

alumnos adelantados, profesores nacionales, municipales, 

capitalinos, particulares, catedrAticos y todos 
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los que aspiraron a perfeccionarse. 

En las reuniones se presentaban trabajos originales, se leian 

libros de grandes pedagogos y obras maestras de literatura y 

filosofia, Carrillo resumia y analizaba los argumentos del 

autor y ampliaba los conocimientos precisando el valor y la 

verdadera interpretaci6n que tenia lo estudiado asi como su 

aplicacibn a la educacibn meKicana. 

En la Sociedad Mexicana de Estudios Pedaq6qicos se 

desarrollaron muchas de las mAs revolucionarias ideas sobre 

la educación en México. 

A finales de 1902 Carrillo estaba muy enfermo, pero seguia 

trabajando en las aulas, en sus traducciones y en la Sociedad, 

a pesar de que su vista se estaba acabando y que la peste 

blanca que lo habia atacado lo estaba desintegrando. 

Carrillo renuncib a la escuela y se dedic6 a la traduccibn de 

obras alemanas, francesas e inglesas y a revivir su revista 

"La Reforma de la Escuela Elemental" ya que él mismo decia: 

"mientras pueda hacer un bien a la humanidad me creo en la 

obligaci6n de trabajar por ella, y aun cuando un s6lo 

instante de vida me quedara, lo emplearla con gusto en el 

bien de la nit'lez". (47) 

(47) SALAZAR, Antonio., El san Franc~sco de la Educaci6n Me-
~., p. 76. 
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El J de marzo de 1903 muri6 Carlos A. Carrillo, precursor de 

la moderna educaci6n de México y considerado como el 

Pestalozzi mexicano. 

Carrillo se distingui6 por su intenso amor a la humanidad y 

especialmente por la ninez. Llev6 una vida de continua 

ensenanza llegando a ser el prototipo del educador. 

III.2. Ele11entos de una Institución Educativa de 
Nivel El....,ntal. 

Considerando las caracteristicas, condiciones y necesidades 

de la educación elemental-a finales del Siglo XIX, Carlos A. 

Carrillo propuso los diferentes elementos que se deberian 

considerar para el buen funcionamiento de una institucibn 

educativa elemental y para el mejor aprovechamiento de los 

educandos. 

Algunos de estos elementos ya exist!an en esa época pero era 

necesario transformarlos; y algunos otros, que no existian, 

era indispensable tomarlos en cuenta y crearlos para renovar 

y encauzar la educaci6n. 

Esto lo expuso Carrillo en sus Articules Peda96gicos escritos 

con sencillez, claridad y con muchos ejemplos ya que pensaba 
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que nada facilita tanto la comprensi6n de alguna cosa como el 

ejemplo¡ y es por ésto que dichos Articules son la principal 

fuente bibligráfica utilizada. 

III.2.l. Aspecto Físico de una Institución Educativa. 

Las condiciones que deben reunir los edificios para las 

instituciones educativas son tan importantes como la 

organizaci6n, direcci6n, rnetodologia y contenidos ya que, 

dependiendo del ambiente en el que se encuentre el alumno y 

se lleve a cabo el proceso ensenanza-aprendizaje, el educando 

va a alcanzar un mayor aprovechamiento y rendimiento escolar. 

III.2.1.l. Edificios para Escuelas. 

Carlos A. Carrillo propuso las siguientes indicaciones 

la construcción de instituciones educativas de 

elemental: 

para 

"nivel 

Toda escuela debe tener un patio amplio, el cual debe 

estar despejado para que los ninos puedan correr, saltar y 

jugar con toda libertad y sin ning~n peligro. Esta condici6n 

es realmente importante y no debe ser considerada como 

secundaria porque 11 los ninos no s6lo tienen una alma, sino 

también un cuerpo1 como a la escuela incumbe la obli9aci6n 

estrecha de atender, tanto al desarrollo corporal 
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como al del espiritu; y como el desarrollo del cuerpo no se 

obtiene sino a favor del ejercicio, es indispensable que la 

escuela esté provista de los medios necesarios para éste, y 

nada ciertamente podrA negar que un patio amplio es el mAs 

imprescindible de ellos. El juego en la escuela, por mAs que 

ésto parezca paradoja a algunos, es tan esencial como el 

estudio, y siendo ésto as!, se ve con evidencia que la 

necesidad de un patio corre parejas con la del sal6n de la 

escuela. En rigor, podrla decirse que el patio es mAs 

importante, porque, en fin, en él se podrlan dar las clases, 

mal dadas, muy mal dadas, no cabe duda, mAs en fin, se 

darian: pero en la sala de estudio no pueden jugar los 

alumnos". (48) 

Es importante que en el patio haya sembrados algunos 

Arboles para que propicien sombra, frescura y placer grato a 

la vista: ademAs de que son higiénicos y saludables. 

El edificio de la escuela debe quedar alrededor del patio. 

Con ésto se logra que en los salones de clase haya mayor luz 

y ventilaci6n y se tiene una vista mAs agradable. 

AdemAs del patio, en toda escuela debe haber un cobertizo 

bastante amplio para que los niffos puedan jugar en los dias 

lluviosos o en los dias en los que el calor sea excesivo. Se 

pueden colocar en este cobertizo algunas sillas, asi como 

también columpios, juegos de sube y baja, etc. aunque éstos 

no son indispensables. 

(48) CARRILLO, Carlos., Artículos Pedagógicos., p. 331. 
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En cuanto a los sanitarios, es muy importante su 

construcción; a la cual se le debe poner especial atenci6n 

tanto por el aspecto higiónico como por el aspecto JT1oral. 

Debe procurarse que queden retirados del sal6n de clases y 

que el paso a ellos esté protegido de la lluvia y exento del 

lodo, 

Los escusados deben ser suficientes para las alumnos que 

asistan a la escuela calculando uno por cada veinticinco 

alumnos. 

Cada instítuci6n educativa debe tener un guardarropa en 

donde los niHos coloquen 

pieza destinada a este 

sus abrigos y sus sombreros. La· 

uso puede ser de muy pequenas 

dimensiones (considerando la cantidad de alumnos). Lo m~s 

conveniente es que esté en comunicaci6n, por una parte, con 

el sal6n de clases, y por otra parte, con el patio o el 

jardln que queda al frente del edificio, lo que proporciona 

gran comodidad a los alumnos al entrar y salir. 

De ninguna manera es admisible que los ninos entren 

directamente de la calle a los salones de clase. 

Cada sall>n de 

condiciones: 

clases debe reunir las siguientes 

Tener la amplitud necesaria para el n~mero de alumnos que ha 

de contener y esta amplitud se estima considerando que La 

superficie para cada alumno debe calcularse entre un metro y 

un metro y medio cuadrado. 
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El piso debe quedar a cierta altura sobre el patio que rodea 

al edificio de los salones de clase para que éstos estén 

perfectamente secos. La altura de los salones debe ser de 

cuatro metros; con ello basta para asegurar a los alumnos la 

cantidad de aire necesaria para la respiraci6n; y si la 

altura fuera mayor, el sal6n se obscureceria y se 

dificultarla la ventilacibn por ser mayor el espacio que 

habria necesidad de iluminar y ventilar. 

En cuanto a la capacidad de alumnos, las dimensiones se deben 

considerar para poder contener a cincuenta alumnos. No 

conviene reunir en los salones a un mayor nOmero porque la 

vigilancia es muy dificil¡ el maestro debe esforzar mucho la 

voz para que llegue a los que quedan atr~s y el alcance de la 

vista y el oldo de los ninos no se acomoda a las dimensiones. 

Las paredes deben estar pintadas de un verde p~lido para que 

el reflejo de la luz no perjudique la vista de los nifios y el 

techo debe estar pintado de blanco para dar mayor claridad al 

sal6n de clases. 

Las ventanas no deben quedar colocadas en frente de los 

alumnos porque la luz les molestarla y danaria su vista. 

Deben estar todas en una de las paredes laterales del salbn 

para que los alumnos reciban la luz unilateralmente porque se 

ha reconocido que la luz recibida por ambos costados (luz 

bilateral}, ejerce influjo nocivo para la vista. Estas 
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ventanas deben quedar a mano izquierda para que la sombra de 

la mano no se proyecte sobre el papel al escribir y dibujar. 

Si la luz que entra por las ventanas dispuestas del modo 

anterior es insuficiente, se pueden abrir otras en el fondo 

del sal6n, a espaldas de los alumnos. S6lo en Oltimo caso se 

pueden abrir ventanas en ambos lados del sal6n de clases ya 

que es preferible la luz bilateral a una luz insuficiente. 

Las ventanas, en este caso, se deben repartir a igual 

distancia en ambos lados para que la luz se distribuya con 

homogeneidad en todo el sal6n¡ deben estar bastante pr6ximas, 

de manera que ofrezcan una superficie minima de cristalerla 

igual a la sexta parte de la superficie del sal6n. 

Cualquier ventana debe comenzar a una altura del suelo, de un 

metro o un poco mAs, para que queden mAs elevadas que el 

nivel de la vista de los alumnos cuando se sienten y deben 

llegar a unos seis centlmetros del techo. 

Cuando las ventanas quedan en una misma pared, se deben ~brir 

ventilas en la pared opuesta para que se renueve el aire del 

sal6n de clases. 

Las cortinas y las persianas de las ventanas deben estar 

dispuestas de tal manera que moderen la luz sin estorbar la 

libre circulaci6n del aire. 

En el sal6n de clases debe haber un ventilador para renovar 

la atm6sfera que constantemente estA viciAndose por la 

respiraci6n y la transpiraci6n de los ninos. 
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Cada sal6n de clases debe ser independiente, es decir, no se 

debe entrar a uno teniendo que pasar por otro u otros. 

En la escuela debe haber un sal6n amplio en el cual se puedan 

reunir los alumnos de los diferentes grados y grupos para 

realizar actividades comunes. 

En cuanto al decorado de los salones, deben tener 

pinturas, grabados, fotografias, bajo relieves, esculturas, 

etc. especiales y exclusivamente para el uso de decoraci6n. 

Todos estos objetos deben estar ordenados con gusto y 

simetrla. 

III.2.1.2. Muebles y Utilea. 

El principio de los muebles, de las sillas y las mesas, ha de 

ser tal, que los nifios queden en ellos en posici6n c6moda y 

natural. Deben ser c6modas porque es mejor gozar de comodidad 

que carecer de ella y se debe hacer todo lo posible para que 

el alumno se sienta bien y permanezca en la escuela: mientras 

m~s c6modos sean los asientos, m!s tranquilos estarAn los 

alumnos y habr! mayor orden en el sal6n de clases y as! los 

alumnos pondr!n mayor atenci6n y se encontrarAn en buen 

estado de salud. 

Las condiciones de los muebles son: 

La altura del asiento de la silla debe ser tal, que el 

nino pueda asentar bien los pies en el piso. 
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El ancho del asiento de la silla debe ser suficiente para 

que el muslo del nino descanse en él completamente. 

Debe ser sillas con respaldo y tanto ~ste como el asiento 

deben estar ligeramente inclinados hacia atrAs, y si es 

posible, deben ser ligeramente curvos. 

La altura del escritorio debe ser tal, que el nino, al 

escribir, no tenga necesidad de subir los brazos y los 

hombros. 

El tablero del escritorio debe estar ligeramente inclinado 

hacia adelante. 

El ancho del tablero se calcula de modo que permita al 

niBo alcanzar c6modamente el tintero, que queda cerca del 

borde posterior. 

El borde delantero del escritorio debe entrar ligeramente 

sobre el asiento o cuando menos debe quedar en la misma linea 

para que sea la misma distancia en todos los escritorios y 

para evitar el ruido y el desorden en las clases, las bancas 

deben estar unidas a los escritorios. Para que los 

puedan entrar y salir de las bancas con facilidad, 

niftos 

debe 

la quedar un espacio suficiente entre los pies delanteros de 

mesa y de los de la banca, o entre los tablones verticales en 

que una y otra se apoyan. 

Los escritorios deben servir 6nicamente para los alumnos y 

su longitud depende de la estatura de los niftos. Al tener las 

bancas un respaldo com6n, solamente deben ser para dos 

alumnos porque si fuera para mAs, los del centro no podrian 
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salir de sus asientos sin que se levantaran los de los 

extremos. 

Cada escritorio, que es combn para dos niftos, debe tener 

una tabla corrida y horizontal a cierta distancia del tablero 

superior y debajo del mismo, para que quede un espacio o un 

entrepano en el cual los alumnos guardan sus libros y sus 

cuadernos. 

El tintero, el 16piz, la regla y la pluma, puede 

conservarlos el nifto sobre el tablero superior en huecos 

formados a prop6sito. Con ésto se evita que el nino manche de 

tinta su ropa, cuadernos y libros. 

Las bancas y mesas de la escuela no deben ser de iguales 

dimensiones, sino de varias, acomodadas de acuerdo a las 

diferentes estaturas de loS ninos; no es conveniente exagerar 

en este principio, y con cuatro tamaftos es suficiente. 

En cuanto a la colocaci6n de los escritorios o 

mesa-bancos, éstos se deben colocar en hileras dejando un 

espacio entre las paredes laterales del salOn de clases y 

entre ~ada banca ya que son para dos alumnos. No debe quedar 

espacio entre una banca y la colocada inmediatamente delante 

o detrAs de ella porque es innecesario ya que con los 

espacios dejados para el trAnsito, basta para que el maestro 

pueda acercarse a cualquier alumno y para que los niftos 

puedan salir con facilidad de su asiento cuando sea 

necesario. En algunas ocasiones, se puede unir la mesa de 
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atrAs con el asiento delantero, formando un solo mueble. {49) 

III.2.2. Leqislacibn y Organizacibn Escolar. 

A finales del siglo XIX, las escuelas no formaban parte del 

organismo social, no participaban de su vida. Si en ellas 

pasaban los ninos un periodo de seis a nueve anos era por la 

corriente de la costumbre que arrastraba a los padres a 

llevarlos ahi y no porque estuvieran convencidos de que en la 

escuela se preparaban las mejoras sociales y se formaban a 

los hombres que el porvenir necesitaba. 

AdemAs de esta desvinculaci6n, existla el problema de la 

desorganizaci6n escolar por la cual los padres no mandaban a 

sus hijos a la escuela ya que existia 

ochenta alumnos de diferentes 

un s6lo maestro para 

de edades y nivel 

conocimientos, y que les proporcionaba las mi,smas 

explicaciones para todos; y por ésto, los padres sentian 

apatia por las instituciones educativas. 

Carrillo opinaba que para resolver el abandono y la apatla de 

los padres, era necesario introducir algunas reformas en la 

organizaci6n escolar. 

(49l !:Ú·• ~·• p. 330 - 339. 
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Dado que el curso de instrucción primaria se dividla en tres 

secciones que se cursaban en cuatro afias, pero que en 

realidad eran cuatro años de estudio y en cada uno se 

cursaban diferentes asignaturas haciendo a esta instrucci6n 

de cuatro af\os obligatorios, Carrillo argumentaba: "dar 

cuatro anos.de duración tan sólo, a la instrucción elemental, 

es gravlsimo yerro que merece censura. ¿Qué se puede aprender 

en tan corto plazo? ¿Por qué gastar el dinero, iba a decir 

despilfarrarlo, en construir un edificio que se quede a 

medias?" (50) 

Por lo cual, Carrillo propuso la obligación de asistir a la 

escuela por lo menos seis afias ya que él mismo se daba cuenta 

que muy pocos alumnos continuaban con los estudios mAs 

avanzados y superiores; es decir, proponla que la instrucción 

fuera una educación elemental que comprendiera por lo menos 

seis anos obligatorios. 

También tenia el deseo de preescribir la asistencia 

obligatoria a las escuelas de pArvulos o jardines de nif\os 

desde la edad de tres o cuatro años porque crela que lo mas 

conveniente para una buena educaci6n era que el nif\o 

ingresara a la escuela al empezarse a manifestar sus 

facultades intelectuales y morales. 

(50) ~·. p. 130. 
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Propuso que las escuelas se convirtieran en instituciones en 

donde los alumnos estAn clasificados, de acuerdo a su edad y 

nivel de conocimientos, en varias secciones, cada cual bajo 

la direcci6n de un maestro: es decir, que se deberlan de 

dividir en tantos grupos distintos como anos escolares 

hubiera ya que es imposible que alumnos de edad muy diferente 

o de muy diverso grado de adelanto formen parte de un mismo 

grupo. 

Si alguno de los grupos fuera demasiado 

dividirla en dos o mAs secciones, cada una 

numeroso, se 

de las cuales 

tendrla un profesor diferente, pero todas las secciones 

recibir!an las mismas lecciones y tendr!an el mismo programa. 

La regla para hacer la subdivisi6n de los grupos era que no 

hubiera mAs de cuarenta alumnos dirigidos por un s6lo 

maestro. 

Cuando no hubiera un maestro para cada grupo, se deberla 

dividir los grados ·en tres grupos: el primero comprenderla 

los dos primeros aBos o grados escolares, el segundo los dos 

siguientes y el tercero los dos ~ltimos. Cada grupo se 

colocarla bajo la direcci6n de un maestro, subdividiéndolo 

cuando fuera muy numeroso. 

Cuando tampoco se pudiera hacer esta divisi6n por falta de 

maestros, se dejarlan tres grupos en manos de un s6lo maestro 

y éste impartirla las clases sucesivamente a cada grupo, 

mientras tanto, los otros dos grupos: trabajan solos, 
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trabajan bajo la dirección de un monitor o son enviados a sus 

casas. 

Decia que lo mAs conveniente era que el nifto estuviera en la 

escuela durante seis horas en las cuales se repartiera el 

trabajo y las diferentes actividades incluyendo media hora 

para el descanso y la recreación de los ninos. 

Pensaba que estos ninos deberlan de estar en escuelas mixtas 

ya que el reunir niftos y ninas en una misma institución 

educativa es un medio valioso de mejorar la moralidad de la 

escuela ya que tanto las ninas como los niftos, aun de edad 

muy pequena, tienen conversaciones entre si que no son 

siempre edificantes; en 

sexo, la inmoralidad 

las escuelas 

aparece y 

separadas para 

se propaga 

cada 

casi 

indefectiblemente, en cambio en las mixtas aparece el respeto 

mutuo y la convivencia desde pequedos con ambos sexos. 

Los maestros trabajaban siete u ocho horas diarias seis dias 

de la semana, es decir, veintitres dias al mes y disfrutaban 

de doce dlas de vacacionesJ por lo que Carrillo propuso que: 

- El dia escolar tenga seis horas. 

- En la semana solamente debe haber cinco dias de escuela. 

Conviene elegir el miércoles o el jueves como dia de 

asueto para dividir la semana en aproximadamente dos partes 

iguales. 

- El mes escolar tenga cuatro semanas. 

• El ano escolar tenga diez meses. 
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- Cada dos meses se cerrarA la escuela durante diez dias, 

cuyo periodo ser! de vacaciones, teniendo asi dos meses 

de vacaciones al ano. Si no fuera posible repartir de esta 

manera las vacaciones, se deben dar, al término del afio 

escolar, los dos meses juntos. 

Durante este tiempo de vacaciones se le pagarán a los 

maestros su sueldo integro~ 

Todas estas proposiciones son en beneficio de la educaci6n, 

en interés del nino ya que el descanso a su edad quiere decir 

bienestar, crecimiento y vigor fisico, y en interés del 

maestro porque el descanso para él quiere decir cobrar 

fuerzas para desempenar con entusiasmo y ardor su tarea. (51) 

Desde entonces, se puede apreciar que el ingreso de los 

docentes era muy bajo y sobretodo, que durante las vacaciones 

no eran remunerados. 

Actualmente, los maestros que imparten clases por hora, que 

no est4n tiempo completo en las instituciones educativas, 

generalmente no reciben el pago de las vacaciones y ésto 

ocasiona, que el magisterio continte siendo una profesi6n muy 

mal remunerada; siendo que deberia de ser una de las mejores 

remuneradas ya que los educadores son responsables de la 

formaci6n de todos los individuos y por lo tanto, 

indirectamente, de las acciones futuras de los mismos~ 

(51) cfr., CARRILLO, C•rlos., Art1culos PedagOgicos., p. 140 
al60. 
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III.2.3. Los Docentes. 

Durante el siglo XIX se consideraba a los docentes como 

maestrea que se dedicaban a transmitir sus conocimientos y 

nunca como personas que se preocupaban por sus alumnos; no 

eran considerados como educadores en todo el sentido de la 

palabra y mucho menos aquéllos que hablan sido elegidos por 

el gobierno y no les interesaba su profesi6n ni el bienestar 

de sus educandos. 

Por estas razones, Carrillo trat6 de describir un perfil ya 

no de un maestro sino de un educador de la educación 

elemental: 

Para que una persona sea un buen educador que pueda ensenar a 

los niftos, es necesario que conozca las leyes fundamentales 

del universo: y para que pueda labrar gradualmente el 

intelecto de sus alumnos, debe conocer el funcionamiento y el 

desarrollo de los mismos y asi dirigir y encauzar su voluntad 

y la f ormaci6n de su carActer hacia grandes y buenas 

acciones. 

El educador debe ser un ejemplo vivo y palpitante que atraiga 

a los alumnos con su bondad, su alegria y su buen corazón, ya 

que él es el que ejerce una influencia poderosa en la 

formaci6n de los niños. 

Para adquirir estas cualidades, es necesario que el educador 

sea primero aprendiz de maestro. 
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El aprendiz de maestro es aquel joven que ingresa a la 

escuela como auxiliar del mismo y que recibe de éste la 

instrucci6n complementaria que le 

corta gratificaci6n. Para ser 

falta y en ocasiones, una 

aprendiz, necesita haber 

cumplido catorce aftos 

carActer para ser 

de edad, gozar de buena salud, tener 

educador y poseer la instrucci6n 

competente: lectura, inglés, aritmética, geografia, historia 

y pedagogia. 

Este aprendiz tiene la obligaci6n de asistir a la escuela 

durante las horas de clase y ayudar al maestro por todo el 

tiempo que dur·e el contrato (generalmente cuatro aftos) ; el 

maestro le imparte, en cambio, fuera de las horas de clase, 

unas cinco horas de clase semanalmente. La gratificaci6n que 

el aprendiz recibe, aumenta cada afto hasta llegar a ser la 

cuarta parte del sueldo que percibe un monitor. Al término de 

su contrato, el aprendiz realiza un examen y si es aprpbado 

satisfactoriamente, pasa a ser monitor. 

Con esta definici6n del aprendiz de maestro, Carrillo pensaba 

que los alumnos aprenderian mejor y mAs rApidamente, se 

disminuirla notablemente el trabajo de los maestros 

haciéndolo mucho mejor y se lograrian formar en un término 

relativamente corto buenos ayudantes 

instituciones educativas. 

y maestros para las 

Pensaba que era necesario que los educadores se actualizaran 

constantemente a través de la lectura para que pudieran 
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realizar de mejor manera su labor y 

necesidad de que todos los maestros 

asi demostraba la 

tuvieran obras de 

consulta de autores extranjeros y mexicanos a su alcance y 

utilizarlas continuamente. 

Los educadores no se deben conformar con los conocimientos 

que han adquirido sino que deben ser eternos estudiantes, 

pensadores que se deben actualizar continuamente. Para ésto, 

se deben constituir en grupos de postgraduados para estudiar 

e investiqar; especialmente, los maestros rurales ya que 

ellos son personas que no han tenido ocasi6n de aprender con 

el uso y por la virtud del trato social y es muchisimo lo que 

ignoran. 

Para Carrillo son mAs importantes los profesores de la 

educaci6n elemental que los de otros niveles porque su labor 

es indispensable ya que van labrando artisticamente todas las 

potencialidades fisicas e intelectuales de los ninos; para 

lograr esta labor, necesitan de una preparaci6n muy laboriosa 

que absorbe muchisimas horas y gran dedicaci6n y por eso 

decia: "no lo olviden profesores y maestros: a un profesor 

que ensenaba a j6venes de dieciocho anos y veinte anos, lo 

ascendieron a maestro de niftos de seis y ocho anos 11
• (52} 

{52) CARRILLO, Carlos., Artículos Pedagógicos., p. 347. 
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Al hablar de la etica que deberla tener un educador, Carrillo 

decia que la moral del maestro debe ser algo noble, elevado y 

desinteresado que se manifieste a trav6s de sus acciones y 

que siempre tienda a la convivencia humana. 

El educador debe hacer de su clase un diAlogo, implantar el 

respeto y la disciplina y debe ensenar la autodeterminaci6n 

para que sus alumnos desarrollen su propia personalidad. Debe 

practicar el bien con el ejemplo y por el bien mismo ya que 

él mismo es un ejemplo para sus educandos y preocuparse por 

la moralidad que les transmite. 

El educador debe ser un misionero, un padre que quiera a los 

niftos, no un simple instructor que se limita a transmitir 

conocimientos. Debe conocer a los ninos para poderlos 

modelar; conocer sus problemas, sus tareas hereditarias, sus 

intereses, necesidades, alegrlas y sufrimientos para 

ayudarlos a tomar sus propias decisiones y no tomarlas por 

ellos. El educador debe poner el ejemplo de bondad, 

fraternidad y humanismo: debe buscar siempre la paz tanto 

nacional como internacionalmente a través de conocer y 

estudiar la cultura y la educación de otros paises y de otros 

hombres que luchan por alcanzarla. Finalmente, se debe 

preocupar por el desarrollo integral y el perfeccionamiento 

de las facultades fisicas, intelectuales y morales de los 

nifios. (53) 

(53) si!:·· SALAZAR, Antonio., op cit., p. 22. 
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carrillo aplicaba esta btica tanto a los docentes hombres 

como a las mujeres ya que pensaba que era una injusticia que 

a ellas se les negara la oportunidad de impartir clases 

siendo que ponian mAs dedicaci6n y mayor empefto que los 

hombres y que incluso podian llegar a ser muy buenas 

directoras e inspectoras de la enseftanza. 

A partir de esta idea y de otras opiniones, la mujer empieza 

a desarrollarse en esta función y es tomada en cuenta, 

aceptada y valorada por la sociedad de esa época. 

Si todos los maestros reunieran las caracteristicas del 

perfil propuesto por Carrillo, la educaci6n en México 

avanzarla a tal grado que sus consecuencias se reflejarian en 

el mejoramiento y perfeccionamiento de cada individuo en su 

vida personal, familiar y laboral, asi como también en el 

desarrollo de la sociedad y el bien com~n. 

En cuanto a los sueldos bajos de los maestros, Carrillo decia 

que con éstos, sblo se lograba tener a personas que en 

ocasiones pueden viciar la educación de los niftos desde el 

principio y cometer graves errores; que era necesario que los 

sueldos aumentaran ya que "el triunfo de la escuela mexicana 

se lograrA cuando se remunere bien a los maestros y sin esta 

condici6n imprescindible, serAn in6tiles todos los mejores 

reglamentos, los programas escolares mAs perfectos, las leyes 

mAs bien acabadas. El valor de la escuela depende del 

maestro, pero éste, depende del sueldo 
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que gane. Un maestro bien pagado atenderA mAs eficazmente su 

trabajo, porque sus problemas econ6micos estarAn resueltos y, 

en consecuencia, muchos problemas morales. HabrA alegria en 

su hogar y conte.nto irll. a la escuela". ( 54) 

III.2.4. Los Discentes. 

A finales del siglo XIX la ~poca era de los ninos olvidados 

ya que sblo se hablaba del beneficio de los preceptores y de 

las escuelas, pero jamAs de los escolares. Era el tiempo de 

las grandes virtudes burguesas y los alumnos bnicamente 

fi9uraban como n6meros en las matriculas. Era un mundo de 

adultos, los cuales tenian siempre la raz6n y no habla punto 

de discusibn. 

El mundo de los ninos era manejado a punta de golpes y de 

terrori sobre ellos recala el empleo de la fuerza y de la 

violencia. Por lo cual, aparecieron personajes que se 

preocuparon porque esta situaci6n cambiara y que el centro de 

la educaci6n fuera el educando que era quien en realidad 

deberla serlo. 

Entre ellos, estaba Carrillo quien describi6 a los niftos como 

seres humanos que necesitan "espiritus de verdaderos 

154) ~-. p. 23. 
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educadores que palpiten de ternura, de compasión y de amor 

por ellos. Nifto quiere decir alma, inteligencia, corazón, 

vida: vida que aspira a la luz de la verdad, como la planta a 

la del sol. El nifto es el ser activo por excelencia, por eso 

debe quiarse su actividad, canalizarla hAbilmente, 

relacionarla con al96n interés o necesidad natural, como el 

juego que en la vida del pequeno llena la funcibn que en el 

adulto el trabajo". (55) 

Carrillo pensaba que el nino, a los seis a~os de edad, debe 

empezar a asistir a la escuela formal de seis horas diarias y 

no antes por el propio interés de la salud y el desarrollo 

fisico del nino ya que si asisten a esta escuela de menor 

edad, posiblemente no serAn ninos vigorosos y sanos y lo que 

el pais necesita es que lo sean; en cambio, pueden asistir a 

la escuela de pArvulos o jardines de ninos que tienen una 

organizaci6n diferente a la de las escuelas elementales y 

donde reciben una educaci6n sistemAtica durante tres o cuatro 

horas diarias en donde las clases duran un cuarto de hora o 

veinte minutos aproximadamente con juegos propios de su edad. 

(CiS) CARRILLO, Carlos., Artfoulos Pedagógicos., p. 20. 

100 



En las escuelas solamente se deben admitir a los alumnos al 

principio del ano clésica y la asistencia a la escuela debe 

ser obligatoria para todos aquellos nifios que en dicha época 

hayan cumplido las seis afias de edad. !56) 

III.2.5. Metodoloqía. 

El fin de la escuela ademAs de enseffar, es educar al nifto; y 

esta educaclOn no es la finura y cortesania de las maneras 

sino que cualquier ejercicio, ya sea fisico o intelectual, 

que produce das diferentes resultados: uno inmediata, 

aparente y en muchas ocasiones exterior al agente y el 

se9undo, menos visible, 9ue se descubre a la larga y que 

siempre radica en el sujeta misma que realizó el trabajo y es 

el perfeccionamiento de la potencia misma puesta en 

ejercicio, del instrumento de trabajo ya sea la mano, la 

memoria, el entendimiento o la voluntad. 

A este desarrollo de las fuerzas del hombre, a esta 

transformación, Carrillo la llama educación y en este sentido 

amplio y elevado, la educación es el objeto grande, noble y 

verdadero de la escuela. !57) 

(56) E!!·• CARRILLO, Carlos., Antropología Pedagógica., p. 17 
- 24. 

!57) E!!·• CARRILLO, Carlos., Artículos Pedagógicos., p. 375 -
378. 

101 



Es en este objeto en el que se debe basar la metodologia, es 

decir, debe ser una metodologia participativa a través de la 

cual los nifios se van a perfeccionar manual, moral e 

intelectualmente. 

III.2.5.1. La Disciplina. 

Carrillo pensaba que una clase sin disciplina no puede hacer 

progresos; por m~s excelente que sea un método para la 

ensenanza, si no se sabe mantener la disciplina en una clase, 

no se puede ser un buen educador y por lo tanto, se cumple 

ineficientemente el proceso ensenanza-aprendizaje. 

"Para ser maestro, no basta, como piensa el vulgo, saber lo 

que se va a ensenar: eso es lo menos que hace falta. La 

receta para hacer buenos maestros es un poco distinta: una 

onza de conocimientos, dos de método bueno para la ensenanza 

y seis de disciplina ••• he aqui un maestro excelente. Me 

equivocoi todavia faltan ocho o diez partes de carifto a los 

ninos. Esto es lo principal". (58) 

La disciplina est6 intimamente relacionada con la pereza de 

los alumnos. En la época de Carrillo se premiaba a la pereza 

ya que los profesores otorgaban premios a los alumnos que 

(58) CARRILLO, Carlos., Antropología Pedaq6gica,, p. 59. 
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habian sobresalido en geografia, gram~tica o aritm~tica 

ignorando las demAs asignaturas. En otras palabras, el nino 

recibe premios por saber perfectamente una pequena parte de 

sus deberes e ignora lo demAs que deberla conocer y haber 

aprendido. 

En vez, de premio, Carrillo propuso que se le deberla aplicar 

un castigo para que aprendiera a trabajar con mayor eficacia 

y eficiencia y para evitar los infinitos estragos entre la 

niftez que se estaba formando. oecia que en. vez de otorgar 

premios a las asignaturas y a la memoria, se deberian otorgar 

premios de analogla, de sintAxis, de prosodia, de ortografia, 

de adjetivos y de verbos para alcanzar la perfeccibn y 

demostrar que el alumno sabe y que se ha preocupado por todas 

las asignaturas y no bnicamente por sobresalir en una sola. 

Propuso también fomentar la disciplina a través del juego: al 

entrar los alumnos a la escuela diariamente a las ocho de la 

maftana, no deben ingresar inmediatamente al sal6n de clases, 

sino que se les debe poner a jugar con lo que se consigue, en 

primer lugar, la puntualidad de los alumnos ya que de ésto 

depende disfrutar o perder el juego¡ en segundo lugar, el 

desahogo fisico de los ninos que lleva a que entren al salbn 

de clase con orden, quietud y silencio evitando asi las 

amenazas y los castigos; y en tercer lugar, que los niftos 

crezcan lozanos, alegres y vigorosos. (59) 

(59) SALAZAR, Antonio., op cit., p. 73 - 82. 
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Se puede apreciar que al permitir a los alumnos el juego, se 

fomenta la disciplina y con ésta, el orden, la calma y la 

tranquilidad de los alumnos y de esta manera, las clases se 

pueden llevar a cabo en un ambiente propicio para lograr el 

mejor desarrollo del proceso ensenanza-aprendizaje y el mayor 

aprovechamiento de los educandos. 

111.2.S.2. Los Libros de Texto. 

A finales del siglo XIX la memoria era utilizada en todas las 

clases para comprobar el aprendizaje de los nifios, los cuales 

repetian definiciones y trozos literarios a cambio de recibir 

dulces y no castigos ni 

estaban diciendo. El 

regafios, pero sin comprender lo 

contenido de los libros se 

que 

habia 

almacenado en su memoria y repetian palabras de lo que hablan 

aprendido. 

Los maestros estaban de acuerdo en este procedimiento ya que 

decian que si los ninos no aprenden las lecciones de memoria, 

si no recitan la gramAtica, la geografia y la historia al pie 

de la letra, perderAn esta facultad. 

Carrillo, como un 9ran innovador, estaba en contra de esta 

manera de pensar1 para él, educar al nifio no es embodegar en 

su cabeza frases de otra persona que para él carezcan de 

sentido; no es memorizar libros; sino que educar al nifio es 

enseftarle y guiarlo a pensar por si mismo, a reflexionar y a 
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expresar su pensamiento con palabras de él mismo y que esta 

educaci6n no se alcanzarA mientras se utilicen los mismos 

libros de texto para todos los alumnos y mientras los 

profesores los continuen utilizando de esa manera que no 

edifica sino que destruye porque se encadena a los alumnos y 

no se les permite pensar, 6nicamente recitar individual o 

grupalmente y estas respuestas a coro sblo aparentan mucho y 

valen muy poco. 

Sin embargo, carrillo sabia que los libros de texto son muy 

importantes en la formaci6n de los alumnos y que éstos deben 

ir de acuerdo a la edad, a las necesidades, el nivel de 

conocimientos de los alumnos y deben seguir paso a paso el 

crecimiento intelectual de los ninos; y que éstos libros, al 

igual que los maestros, no deben decir todo al alumno, sino 

que deben provocar en él las reflexiones, los pensamientos y 

la imaginaci6n por medio de problemas o cuestionamientos para 

que el alumno los vaya reso~viendo y que esté siempre en una 

continua actividad y nunca en una actitud pasiva de oyente. 

Los maestros deben poner mucha atencibn en el examen y la 

elecci6n de los libros que van a utilizar los alumnos y por 

eso propuso las caracteristicas que éstos deben reunir: 

- Deben estar de acuerdo con la Ley. 

- Debe predominar en ellos el método educativo sobre el 

escrito. 
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- S6lo deben contener verdades demostradas para no propagar 

errores. 

- Deben estar escritos con un método lógico. 

- Deben estar en relaci6n con el tiempo que se dedique a la 

materia. 

- Deben ser lo mAs prActicos posibles. 

- Deben estar escritos en un lenguaje sencillo, correcto, 

claro y castizo para que lo comprendan los ninos. 

- Deben contener el mayor nbmero posible de buenas 

ilustraciones. 

- En su parte material, deben estar de acuerdo con las 

prescripciones higiénicas de la vista. 

- Los libros de texto no deben contener nociones cientif icas 

ni preceptos morales para evitar tendencias. 

AdemAs de estas caracteristicas, los educadores deben de 

responder los siguientes cuestionamientos para hacer una 

correcta elecci6n de los textos: 

- ¿Cu&l de todos los libros que he examinado expone mejor 

los principios a que se refiere? 

- ¿CuAl los expone de una manera mAs conforme al desarrollo 

y a la naturaleza del espiritu infantil? (60) 

Para que el educador pueda responder correctamente a estas 

dos cuestiones, es necesario que conozca tanto a los ninos a 

los que les va a impartir las clases como el contenido de la 

(60) cfr., CARRILLO, Carlos., Articules Pedag6gicos., p. 96 -
110. 
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asignatura y as1 elegir correctamente el libro de texto. 

Por otra parte, Carrillo pensaba que para que tanto los 

maestros como los alumnos pudieran adquirir m&s 

conocimientos, era necesario que en cada escuela y de ser 

posible en cada salón de clases, hubiera una peque na 

biblioteca, es decir, un armario sencillo con unos cuantos 

libros; entre ellos, un diccionario, alqunas obras de 

peda9091a, libros relacionados con las asi~naturas y algunas 

obras de poesia, trozos literarios y de entretenimiento para 

los niftos lo cual, no serla un gasto excesivo y en cambio 

permite el acceso y el amor de los niftos a la lectura. 

111.2.S.3. BxAJaenes. 

En la mayoria de las escuelas del siglo XIX, se verificaba el 

aprendizaje Onicamente a través de los exAmenes y en muchas 

ocasiones 6stos eran una herramienta de la cual se vallan los 

malos maestros para chantajear o aprovecharse de sus alumnos 

y servian para enganar a los padres de familia. 

Las causas de estos problemas eran muy variadas pero 

principalmente se deblan a que con un solo examen que 

abarcaba una minima parte de lo aprendido, se queria juzgar 

el aprendizaje global de cada alumno: como por ejemplo, tal 

nifto sacb buena calificacibn al · realizar unos cuantos 
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quebrados, y por ésto se pretendia formar un juicio de sus 

conocimientos en aritm~tica. 

En ocasiones, estos maestros indicaban con antelaci6n a los 

alumnos las preguntas que les iban a hacer el dla del examen 

para as! quedar bien con los padres por la excelente manera 

de ensenar a sus hijos y éstos se lucian ante sus padres; en 

otras ocasiones, los maestros sablan perfectamente cuAles 

eran las partes en las cuales sobresalia cada alumno y en el 

examen 6nicamente les preguntaban sobre aquellos puntos y 

mantenlan en la sombra lo que no conocian tan bien o que 

i9noraban totalmente. 

Dadas estas condiciones, los exAmenes no podlan ser un medio 

seguro para apreciar la calidad y menos la cantidad de los 

conocimientos de los alumnos; por lo que Carrillo opinaba que 

los exAmenes deber!an ser de entendimiento y no de memoria; 

es decir, al hacer un examen, se le debe preguntar al nina 

sobre lo que ignora para medir la fuerza de su entendimiento 

y no sabre lo que ha aprendido porque ésto sólo demuestra su 

capacidad memoristica. 

Se le debe interrogar sobre cosas que aun no conoce, pero que 

puede descubrir por si mismo ya que tiene los datos 

suficientes para ello; y entonces si se puede juzgar su 

entendimiento y su raz6n. 
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Carrillo creia que los exAmenes deberian de desaparecer por 

completo de la escuela porque no llenan su fin; pero se daba 

cuenta de que su idea era demasiado radical para que fuera 

fAcilmente aceptada y por eso consideraba que para seftalar 

las calificaciones de los alumnos, no sólo se tomara en 

cuenta el examen, sino también la manera como los alumnos 

habian llevado sus lecciones durante todo el afta y que poco a 

poco, se le proporcionara mayor importancia a este segundo 

elemento para as! llegar a la supresión de·los exAmenes. Como 

esta idea iba a tomar mucho tiempo, propuso los requisitos 

que deberian de reunir los exAmenes: 

Los exAmenes se verificarAn cada dos meses. 

- Las materias presentadas a examen serAn exclusivamente 

las estudiadas en el bimestre correspondiente. 

- El maestro tendrA la obligaci6n de presentar un cuadro 

minucioso de las materias estudiadas durante ese bimestre. 

- Las preguntas que se haqan a cada alumno no se dejarAn' en 

manos del maestro sino que serAn designadas por medio de 

un sorteo. 

- Los exAmenes serAn privados. (61) 

Al analizar estos requisitos, se puede observar que: 

Al ser los exAmenes bimestrales, es poco lo que los 

alumnos tienen que estudiar y que el examen abarca todo lo 

que han estudiado y no solamente un~ minima parte. 

(61) slE.·· ~·· p. 309 - 322. 
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Al entregar el maestro el cuadro de las materias 

estudiadas, se conocen con detalle los conocimientos 

adquiridos durante ese bimestre y ~sto va a servir tanto para 

juzgar al maestro por el buen o mal aprovechamiento del 

tiempo y para realizar las preguntas a los niftos. 

Al elegir las preguntas por sorteo, los maestros pierden 

la oportunidad de aprovecharse de los alumnos, de escoger las 

preguntas y de tratar 

manera de obligar a 

asigna.turas. 

de impresionar a los padres y es 

los alumnos a estudiar todas 

una 

las 

Al proponer los exAmenes privados, se limita la entrada de 

personas que s6lo van a estorbar y que en realidad no conocen 

ni pueden evaluar a los alumnos y para ellos ~sto es 

perjudicial ya que se llegan a poner nerviosos al saber que 

mucha gente los estA escuchando. 

III.2.5.4. M~todo de Lecto-escritura. 

Existen dos métodos para la ensenan2a de la lectura y la 

escritura: el m~todo sintético y el método analltico. El 

primero empieza por ensenar las partes y acaba por el todo; 

el segundo es al revés, empieza por el todo y termina en las 

partes. 

Para saber cu!l de estos dos métodos es el mejor, carrillo lo 

explic6 a trav~s de sus ejemplos: 
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La naturaleza, que es una obra divina y por lo tanto todo lo 

hace bien, ensena a los ninos desde que nacen todas las 

formas y los colores. Lo sumerge en la contemplaci6n del 

universo, del to~o y después lo deja para que vaya analizando 

sus diversas partes. 

Este mismo camino toma la madre para educar a su hijo: le 

ensena al nino palabras, le senala objetos y los llama por su 

nombre1 habla delante de él con otras personas utilizando 

muchas palabras y asi el nifto las grava en .su memoria y las 

puede repetir cuando empiece a hablar. 

Tanto la naturaleza como la madre, utilizan el método 

analitico¡ y en la escuela, en cambio, el maestro utiliza el 

método sintético que va de las letras, las silabas, las 

palabras hasta llegar a las oraciones. 

Carrillo se daba cuenta 

pbsimos mbtodos para 

de que en 

la lectura 

las escuelas se empleban 

ya que 

desenvolvimiento natural y arm6nico de los 

se oponian. al 

niftos y por eso 

propuso un m~todo para la ensenanza de la lectura y escritura 

al mismo tiempo por lo que su método es simultAneo y lo 

llam6: "Nuevo método inductivo, analitico-sintético para la 

enseftanza simultAnea de la lectura y escritura de frases 

normales". 

El método comprende tres formas tlpicas de lecciones: frases 

normales, lecciones inductivas y lectura corriente. 
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Frases normales.- el objetivo de éstas es proporcionar al 

maestro y al alumno el material de ensenanza de que ambos 

deben disponer en todas las lecciones del curso. · 

Carrillo eligió cuatro frases normales que corresponden a 

cuatro !Aminas en las que se aprecia el significado de cada 

una. En la parte superior de estas !Aminas estAn escritas las 

frases normales con caracteres impresos y en la parte 

inferior con caracteres manuscritos. 

El procedimiento que se sigue para aplicar e·stas lecciones es 

el siguiente: 

- El profesor da la lecci6n de cosas con el objetivo de 

captar la atención de los ninos y que sea relativa al 

significado de la frase y a su representación en la 

!Amina. 

- Los alumnos describen la !Amina hasta lograr que se 

puedan expresar en su propio lenguaje. 

- El profesor lee la frase en voz alta y clara; los alumnos 

repiten hasta pronunciar correctamente cada palabra y aun 

la frase entera por medio de ejercicios en coro por 

palabras y preguntas individuales. 

- El profesor escribe en el pizarrón la frase con caracteres 

movibles con el fin de que los nifios distingan todas las 

preguntas en el pizarr6n y en el libro. 

- Estos ejercicios se repiten con la frase escrita en letra 

manuscrita. 

Se realizan ejercicios de anAlisis y sintesis Onicamente 
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con las palabras conocidas por los alumnos. Se descomponen 

estas palabras conocidas en silabas; primero al oido y 

después a la vista. Después, con las silabas aprendidas, 

se forman nuevas combinaciones de palabras y frases. 

- Se realizan ejercicios de escritura con todas las palabras 

de las frases normales con caracteres impresos y después 

con manuscritos. Los niftos deben ensayar en el aire y pasar 

después a sus pizarras con lineas rectas, verticales y 

horizontales y mAs adelante curvas para asi poder copiar 

cada palabra. 

Este procedimiento se lleva a cabo durante diez y seis 

lecciones y el aprendizaje en conocimientos se alcanza en los 

dos primeros meses del ano escolar. 

Lecciones inductivas.- su objetivo es hacer que los niflos 

descubran, vali~ndose de silabas conocidas, otras 

desconocidas. Las oilabas que ya conocen por las lecciones 

anteriores, son las simples (a), es decir las vocales; las 

directas simples tba) y pocas silabas inversas simples {al). 

Es necesario utilizar la inducci6n para que los alumnos 

adquieran nuevas silabas: mixta-simples (pan}, 

directa-compuesta (tro), inversa-compuesta (abs), etc. 

El procedimiento para estas lecciones comprende los 

siguientes ejercicios: 

- Se forman nuevas silabas por medio de la inducci6n. 

- Se realizan ejercicios de anAlisis y sintesis con las 
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silabas aprendidas siguiendo el mismo procedimiento que se 

utiliz6 en las frases normales. 

- Los alumnos leen la composición y después la vuelve a 

leer el profesor para corregir los errores que cometieron 

los alumnos. 

- Se realizan ejercicios de escritura con las palabras y las 

frases nuevas en letra impresa y manuscrita. 

Estos ejercicios inductivos son muy importantes y se 

desarrollan en quince leciones durante el tercero y cuarto 

mes del ano. 

Lectura corriente.- estas lecciones corresponden a la 

segunda parte del libro en la cual, ya no hay interés por las 

frases normales para formar nuevas, sino que se examinan los 

grabados, los niftos se fijan en ellos y sus lecturas se 

reducen a una conversaci6n infantil. A través de entas 

lecciones se introducen sucesivamente las letras maybsculas 

de donde surge la necesidad de que se haga un estudio 

comparativo de éstas con las minbsculas. 

El procedimiento para la lectura corriente es: 

- Lecci6n de cosas sobre la lAmina. 

- Los alumnos describen la lAmina. 

- Los alumnos realizan una lectura corriente y después por 

el profesor para corregir los errores. 

- Se realizan ejercicios de anAlisis y slntesis de palabras 

y de silabas nuevas o desconocidas para los ni~os. 
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- Se realizan ejercicios de comparaci6n entre las letras 

mayOsculas y rninOsculas que se aprendieron en todas las 

lecciones. 

- Se realizan ejercicios de escritura de letras mayOsculas 

en caracteres impresos y después en manuscritos. 

- Se realizan ejercicios de dictado de palabras y frases de 

las lecciones. 

Esta enseffanza de la lectura tiene catorce lecciones las 

cuales se llevan a cabo durante el quintó y sexto mes del 

ano. (62) 

Este método de Carrillo fue . poco conocido y se aplic6 

solamente en algunas regiones de Veracruz porque era muy 

rigido y sobretodo, porque surgi6 al mismo tiempo que el de 

Rébsamen que estuvo apoyado por mucha publicidad. 

Sin embargo, las innovaciones de Carrillo tuvieron éxito al 

crearse otros métodos simultAneos para la enseffanza de la 

lecto-escritura y los métodos analitico-sintéticos. 

III.2.6. Contenidos de enseftanza-aprendizaje. 

Durante la época de Carrillo, los planes de estudio no eran 

los adecuados para las circunstancias del momento por lo que 

él decia que se deberian de estudiar los planes de Estados -

(62) cfr., BARBOSA, Antonio., Cómo han aprendido a Leer y a 
ES"Cribir los Mexicanos., p. 78 - 81. 
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Unidos de América ya que se pod!a aprender mucho de ellos y 

que se tomara como base el espíritu de ese sistema impregnado 

de respeto a la personalidad humana, a la libertad y a la 

autonomla del individuo, para crear un sistema nacional y 

propio de acuerdo a la realidad educativa, las necesidades y 

las circunstancias del pais. 

Oecia que el director de la escuela, si no lo ha dictaminado 

la ley o el reglamento escolar, debe realizar el programa o 

el plan de estudios de las diferentes asignaturas para cada 

afio de estudio. 

Al principio de cada allo escolar, cada maestro debe dividir 

el programa por periodos de uno, dos o tres meses cada uno 

para saber qué temas va· impartir en cuanto tiempo. Lo mejor 

es que lo divida entre tres y cuatro meses para evitar que 

los alumnos no acaben sus estudios por falta de tiempo, que 

el estudio se reparta con desigualdad durante el ano y que 

unas materias se estudien con demasiada ligereza y otras con 

excesiva profundidad. 

Carrillo se percataba de la necesidad de introducir 

innovaciones en la designación de las asignaturas escolares 

porque muchas de éstas no eran practicables dadas las 

circunstancias del pais y por eso decidió examinar cada una 

de las asignaturas y decidir si ha de admitirse o desecharse 

y por eso agregó o quitó algunas indicaciones. 

asignaturas son: 

Estas 
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Lectura.- el maestro debe procurar que los alumnos 

entiendan lo que leen como un objetivo mAs importante que el 

de leer bien en voz alta. La escuela debe estimular en el 

nil\o el hAbito d.e la lectura, el gusto y hasta la pasi6n por 

ella, lo que exige una minuciosa y estudiada elecci6n de los 

libroD que van a leer. 

Escritura.- el maestro no debe aspirar a que los ninos 

adquieran una forma de letra notable por su belleza, sino a 

que escriban con ortografia, claridad y rapidez. 

Aritmética.- su estudio abarca dos partes esenciales: 

determinar qué operaciones aritméticas deben ejecutarse para 

resolver una cuesti6n prActica que se proponga y la segunda 

parte es que se puedan ejecutar dichas operaciones. El 

programa de aritmética debe ser bastante limitado y que 

consista en la ensenanza de operaciones de enteros cortas y 

con aplicaciones prActicas, el estudio de los quebrados mAs 

sencillos y usuales y operaciones de denominados con ·las 

medidas usuales. Se deben utilizar medidas y pesas reales 

para proporcionar un carActer objetivo a la ensenanza. 

Lenguaje.- se debe impartir en las escuelas urbanas a 

través de reglas sencillas y prActicas de manera verbal e 

incidental a través de las lecturas. Pero no debe ser una 

asignatura obligatoria para las escuelas rurales ya que los 

maestros de !stas son personas de poca cultura intelectual 

·con poco vocabulario y con muchas •locuciones populares e 

impropias; por lo cual, es imposible que ensenen a los niftos. 
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Lo 6nico que deben ensenar, en cuanto al lenguaje, es 

escribir el idioma patrio con correcci6n a través de copiar 

algunos pArrafos del libro de lectura, primera teniéndolos a 

la vista y después escribiéndolos al dictado. 

Geografla.- no debe ser una materia obligatoria ya que 

muchos profesores la ignoran. 

Historia.- los textos que se utilizan muchas veces no son 

los adecuados y por eso, los maestros que la ensenen deben 

tener libros extensos, leerlos cuidadosa y atentamente y dar 

clases orales exponiendo los sucesos mAs notables y por esta 

condici6n, esta asignatura no debe ser obligatoria. 

Geometrla.- esta asignatura se puede incluir en las clases 

de aritmética. Consiste en que el profesor explique c6mo se 

miden las figuras geométricas y las distancias y c6mo se 

calculan superficies y vol6menes ya que son nociones de gran 

utilidad en la vida prActica y no enseftarles puros términos 

como secante, tangente que s6lo sirven para memorizar sin 

entenderlos. 

Instrucci6n clvica.- es una asignatura indispensable 

porque los conocimientos que brinda son de imprescindible 

necesidad. Se debe ensenar la organizaci6n del municipio, del 

estado y de la naci6n, asl como las funciones y el papel de 

los ciudadanos en cada uno de ellos. 

Lecciones de cosas.- debe ser obligatoria para que los 

alumnos conozcan nuevos objetos, los llamen por su nombre, 

conozcan su utilidad y su funcionamiento a través de 
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manipularlos y utilizarlos correctamente bajo la supervisi6n 

de los maestros. 

Nociones de ciencias naturales, dibujo y canto.- son 

asignaturas que no deben ser obligatorias porque los maestros 

no tienen los suficientes conocimientos para impartirlas y el 

aprenderlas no es tarea de un dia; pero con el tiempo, se 

pueden aprender para impartirlas correctamente. 

Gimnasia.- debe ser una asignatura obligatoria siempre que 

se limite a los ejercicios hechos sin ·aparatos fijos o 

m6viles ya que éstos no son aconsejables para ninos menores 

de doce aftas que son los que constituyen la educaci6n 

elemental, ni son medios para fomentar la disciplina ya que 

el precio de los mismos es muy alto y no se podrian 

establecer tantos aparatos cuantos nifios sean por sal6n de 

clase y, es imposible vigilar eficazmente a un tiempo a todos 

los nillos. 

Los ejercicios que se deben impartir son la gimnasia ri'tmica 

para todos los ninos al igual que carreras, saltos, 

excursiones, paseos y juegos de acci6n y movimiento. Esta 

gimnasia es fuente de salud, vigor y vida para el cuerpo y el 

espiritu. 

Moral.- no se debe confundir entre la educaci6n moral y la 

ensenanza moral ya que ésta se refiere a la ensenanza de una 

doctrina y la educaci6n moral se refiere a la moralidad de 

los actos. Esta asignatura no debe tener un horario 
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especifico sino que se debe inculcar a través de todas las 

enseftanzas de las lecciones, las lecturas, etc. 

Higiene.- se debe impartir esta asignatura para enseñar al 

nifto el medio de vivir sano y prolongar la vida as! como 

conocer la manera de evitar o curar enfermedades y brindarle 

la oportunidad de conocerse a si mismo y al funcionamiento de 

su cuerpo. (63) 

Con estas aportaciones, Carrillo demostraba sus avanzados 

conocimientos y a pesar de que algunas asignaturas propuestas 

por él como por ejemplo la higiene, no fueron aceptadas ni 

implantadas en los planes de estudio de esa época, mAs 

adelante se vi6 la necesidad de introducirlas y reconocer asi 

su correcta postura. 

(63) cfr., CARRILLO, Carlos., Artículos Pedagógicos., p. 199 
- 207. 
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CAPITULO IV 

COMPARACION DEL MODELO DE CARLOS A. CARRILLO CON 

UNA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

IV.l. Descripcibn de la Institucibn Educativa Privada. 

IV.1.1. Historia. 

La institucibn elegida para realizar el estudio comparativo 

es el centro Educativo TomAs Moro el cual es una Comunidad 

Educativa, A. c. ubicado en la Calle Maguey No. 64 en la 

Colonia Cuajimalpa en M~xico D.F. (*l 

El centro Educativo TomAs Moro se creb el 26 de julio de 1983 

como fruto de la inquietud, el esfuerzo y la dedicacibn de un 

numeroso grupo de padres de familia y la colaboracibn 

decidida de un sblido equipo docente-directivo que deseaban 

ser participes de una educaci6n que promoviera el crecimiento 

de la persona en libertad y responsabilidad. 

A trav~s de una campana financiera y con las aportaciones de 

los padres de familia, el 13 de mayo de 1985 se pudieron 

adquirir las actuales instalaciones del Centro. 

(*) Ver anexo No. 1: Localizaci6n de~ Centro Educativo Tom!s 
Moro. p. 172, 
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El espiritu de colaboraci6n y servicio que anima a los 

miembros del mismo, ha hecho posible el desarrollo fisico de 

la instituciOn y la participaciOn de todos los integrantes en 

los programas y proyectos comunes ya que es una 

responsabilidad que comparten los padres de familia, los 

maestros y los alumnos y que, al mismo tiempo, desean que 

este Centro Educativo mantenga siempre viva, como una 

referencia cotidiana a su propio nombre, la personalidad de 

Tomls Moro, testigo de su propia identidad, confirmada con 

los valorea de su vida al morir decapitado por conservar la 

autonomia de su conciencia ante los poderosos de su tiempo. 

IV.l.2. Aspecto Plsico. 

El Centro cuenta con un jardin amplio al centro y lo rodean 

los edificios de las diferentes secciones. (**) 

En cuanto a los salones de clase, éstos son lo 

suficientemente amplios para admitir a treinta y cinco 

alumnos; pero el centro Onicamente acepta a veinticinco 

alumnos por grupo, por lo cual el espacio entre los alumnos 

es mayor. 

{**} Ver anexo No. 2: Dístribuci6n del Centro Educativo Tomás 
Moro., p. 173. 
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Para entrar a los salones, es necesario subir un escalón: es 

decir, el patio queda a una altura diferente. La altura de 

los salones es de dos metros y están pintados de un color 

crema claro desde las paredes hasta el techo. 

Al entrar al salón, a mano derecha se encuentra el pizarr6n y 

al sentarse en las bancas de los alumnos, las ventanas se 

encuentran en la pared lateral del lado izquierdo. Las 

ventanas abarcan toda la pared a partir de un metro de 

distancia del suelo. Cada dos metros de.vidrio, hay unas 

ventanillas de un metro de ancho que facilitan la 

ventilaci6n. Todas las ventanas tienen cortinas para evitar 

la brillantez de la luz solar en determinadas horas y épccas 

del ano. 

Cada sal6n de clase es independiente ya que tiene su propia 

puerta de acceso desde el patio. Existe un salón m~s grande 

que los demAs en el cual, se pueden reunir a varios grupos al 

mismo tiempo cuando es necesario. 

En cuanto al material de decorado de los salones, existe un 

friso que es decorado por los alumnos, con ayuda y asesoria 

de la profesora, de acuerdo a los temas del plan de estudios, 

a la época del afto (Pascua, Navidad, estaciones del afio} o a 

dias o eventos que se deben conmemorar (dla de la bandera, 

etc.). Existe también un calendario mensual donde se escriben 

las fechas, actividades y labores que hay que recordar y cada 

mes se cambia a la persona encar9ada de anotar todo en el 

mismo. 
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Los muebles que se utilizan son una mesita individual con una 

altura que permite a los ninos escribir con facilidad; esta 

mesa tiene un entrepano debajo de la cubierta en el cual el 

alumno puede guardar sus Otiles escolares y sus libros; y no 

estA fija al suelo sino que se puede mover lo cual permite 

acomodarlas de diferente manera de acuerdo a las necesidades 

que se presenten. La silla es independiente de la mesa, es 

una silla cómoda que tiene tapones de hule para evitar el 

ruido cuando los niftos la arrastran o mueven para realizar 

determinadas actividades. 

Las mesas se acomodan de dos en dos dejando un espacio entre 

un par y el otro para que los alumnos puedan salir y el 

maestro pueda acercarse a c.ada uno. 

lV.l.l. Legislacibn y Organizacibn Escolar. 

El Centro Educativo TomAs Moro estA regido por el Articulo 

Tercer.o de la Consti tucibn de los Estados Unidos Mexicanos y 

la seccibn de la educación elemental estA incorporada a la 

Secretarla de Educacibn Pbblicacon clave 31-635-61-ll·Px. 

El Centro no tiene fines de lucro; asi estA expresamente 

senalado en los estatutos que lo rigen. Es una asociación 

civil a la que pertenecen todos los padres de familia que 

tienen hijos en este Centro. 
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La Asamblea General de Asociados es la mAxima autoridad de la 

asociaci6n y estA administrada por un Consejo Directivo 

inte9rado por nueve miembros quienes desempenan sus 

responsabilidades durante un periodo de dos anos. 

En el ano escolar los padres de familia, como miembros de la 

asociación civil, se reunen periódicamente en asamblea 

general; y a ésta le compete: 

- La aprobaci6n o modif icaci6n del proyecto pedag6gico 

anual presentado por la direcci6n del Centro. 

- La aprobaci6n o modificaci6n del presupuesto de 

operaci6n para el ano lectivo. 

- La fijaci6n de colegiaturas conforme a las necesidades de 

operaci6n. 

- La designaci6n de consejeros para formar parte del 

Consejo Directivo de la Asociaci6n. 

En su organización interna el Centro Educativo cuenta coh: 

- un Director General Pedag6gico-administrativo. 

- cuatro coordinadores, uno de cada sección, responsables 

de la organizaci6n y el buen funcionamiento de las mismas. 

- los jefes de Area que realizan el seguimiento curricular 

de las diferentes asignaturas académicas. 

- los maestros. 

- los servicios de psicologia, biblioteca y el departamento 

de computaci6n. 

- el Area administrativa que estA conformada por un 
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administrador, un equipo de contabilidad, secretarial y de 

mantenimiento. 

- el Comité Técnico Pedag6gico cuyos miembros internos y 

externos se preocupan por la congruencia y continuidad del 

sistema pedag6gico del Centro. 

El Centro se preocupa por la continuidad de los estudios de 

los alumnos por lo cual, cuenta con los diferentes niveles de 

la educaci6n. Cada nivel es una sección y cuenta con las 

siguientes secciones: 

Pree•colar.- es una etapa considerada como un paso previo, 

paulatino y suave entre la casa y la escolaridad formal que 

persigue ofrecer al nino un ambiente de seguridad, estructura 

y afecto para alcanzar una mayor autonomia e independencia de 

sus padres. 

Primaria.- la sección primaria pretende que sus alumnos, 

mAs que acumular información, utilicen los conocimientos para 

lograr el desarrollo de habilidades lógicas, lingú1sticas y 

espaciales que favorezcan la formación de estructuras 

mentales. 

Secundaria.- esta sección persigue reforzar los logros 

obtenidos en la primaria e integrarlos en la adquisici6n de 

dos objetivos fundamentales: 

el primero es de aprendizaje en cuanto a hAbitos de estudio, 

capacidad de investigación, anAlisis y sintesis, etc. 
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el segundo es un objetivo 

la capacidad critica, 

respeto, etc. 

de formaci6n personal en cuanto a 

autoevaluaci6n, autodisciplina, 

c.c.H.- en l~ educación media superior existen diferentes 

opciones para cursarla; el Centro eligió el c.c.H. porque 

pretende formar a individuos responsables y que se sepan 

valer por si mismos y este tipo de educación requiere de 

alumnos que dominen suf icienternente las técnicas de 

investigación y de comprensión de la lectur~ ya que, en gran 

medida, es el propio alumno el que genera su aprendizaje 

tanto individualmente como en el trabajo en equipo. 

La finalidad esencial de esta organizaci6n es facilitar y 

propiciar el crecimiento personal, familiar y grupal de todos 

y cada uno de los miembros que componen el Centro Educativo: 

alumnos, profesores, padres de familia y personal no docente. 

Dentro de este contexto, la principal misión es la de 

promover y determinar acciones educativas que ayuden a la 

formación humana integral de sus componentes y que 

contribuyan a su desarrollo intelectual, fisico, afectivo, 

espiritual y comunitario. 

El Centro concibe a la educaci6n como un proceso permanente y 

de cambio, por lo que debe existir una congruencia entre el 

hogar y la escuela de tal manera que los valores, actitudes y 

comportamientos del Centro Educativo sean un compromiso 
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vital, personal y comunitario' por eso el Centro propicia una 

educaci6n como estilo de vida que: 

est6 centrada en el alumno a partir de sus necesidades, 

intereses y motivaciones para que él sea el eje del proyecto 

educativo, protagonista de cualquier proceso de aprendizaje y 

promotor de su propio desarrollo y crecimiento personal. 

facilite un aprendizaje activo, participativo y 

pereonalizante a través de una estructura educativa también 

activa, participativa y personalizante. 

promueva loe valores humanos y cristianos, personales y 

comunitarios, qeu proporcionan sentido al ser por encima del 

tener y el poseer. 

integre los aportes universales con los de la esencia y 

tradici6n mexicana para proporcionar significado a la 

conciencia e identidad nacional y al sentido de pertenencia. 

desarrolle una conciencia social para comprometerse con 

las instituciones y las personas que integran la socie<lad y 

para ofrecer la ayuda a otras comunidades, especialmente a 

las mAs necesitadas. 

enfrente a cada uno de sus miembros consigo mismo, con sus 

posibilidades, carencias y limitaciones para ayudarlo a 

crecer personal y participativamente en un ambiente de 

cooperaci6n. 

proporcione diferentes medios e instrumentos para acceder 

al aprendizaje a través de una respuesta personal. 
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desarrolle las capacidades para el autocontrol y para la 

disciplina tanto interior como exterior para seguir un camino 

que lo lleve al crecimiento personal y como una exigencia 

para el aprendi~aje grupal. 

ofrezca elementos para la participaci6n, en sus diferentes 

competencias, a todos los integrantes para que cada uno asuma 

su propia responsabilidad en la realización conjunta del 

proyecto educativo. 

facilite oportunidades para ejercit~r una 

responsable a través de las opciones personales. 

libertad 

respete la palabra, los sentimientos, las creencias y las 

diversas opiniones de las personas como una manifestación de 

·los diferentes ritmos de 

individual. 

crecimiento y de desarrollo 

favorezca la expresión y la comunicación entre todos los 

miembros del Centro como medio para el enriquecimiento 

personal y grupal. 

desarrolle una comunidad educativa con la participación de 

padres de familia, maestros, alumnos y personal no docente; 

cada uno dentro de sus competencias y responsabilidades y en 

la que todos los miembros resp·ondan de su crecimiento y 

maduraci6n. 

comprometa a los padres de familia en la educación de sus 

hijos como principales responsables de la misma. 

promueva entre los integrantes de~ Centro una comunidad y 

un estilo de educación que les haga ser mAs personas (sic) 
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y sentirse mAs comprometidos consigo mismos, con sus familias 

y con la realidad del pais. 

IV.1.4. El Docente. 

De acuerdo con la f ilosof ia del Centro, en la cual el alumno 

es responsable de su propio aprendizaje, el maestro estA 

concebido como un facilitador del aprendizaje. Es una persona 

que tambi~n crece y descubre; no se limita a transmitir sus 

conocimientos sino que propicia el ambiente y los 

instrumentos necesarios para que el alumno llegue a un 

genuino aprendizaje y que haga suyos los conocimientos que va 

adquiriendo. 

El docente debe ser una persona accesible, abierta a ayudar y 

cooperar con sus alumnos y con los de otros grados, debe 

tratar de ensenarles a buscar sus propias soluciones y a 

tomar sus decisiones ya que él s6lo serA un gula y no quien 

decida por ellos; debe orientar a sus alumnos tanto académica 

como personalmente procur~ndo asi el crecimiento intelectual 

Y la madurez de cada uno de ellos; debe ponerse en el papel 

de los alumnos para comprenderlos y transmitirles valores 

morales que los ayuden a describirse, conocerse y aceptarse a 

si mismos como seres con la capacidad de mejorarse y 

perfeccionarse dla con dla. 
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IV.1.5. Los Diacentes. 

El Centro Educativo TomAs Moro trata de describir un perfil 

de los discentes. ya que por su filosofia es una instituci6n 

que necesita alumnos dispuestos a ser los responsables de su 

aprendizaje. 

Estos discentes deben presentar determinadas caracteristicas: 

tener interés par la investigaci6n y el descubrimiento, tener 

gusto por el aprendizaje, ser motivados, ~reativos, tener 

interés por aprender a conocerse y a valorarse tanto a si 

mismos como a los demAs, saber aceptar errores y tratar de 

superarlos y saber decir a los demAs los errores que tienen 

para que puedan mejorar; deben tener gusto por lo bien hecho, 

interés por participar en las actividades culturales y 

recreativas del Centro y al igual que por las actividades 

extraescolares, poder realizar autoevaluaciones, tener la 

capacidad para resolver conflictos propios de su edad y 

buscar elementos de juicio de la realidad para alcanzar a 

tomar sus propias decisiones, demostrar el respeto por si 

mismo, por los dem~s y por el bien com6n, tener interés por 

el trabajo individual, en equipo e interdisciplinario. 

Estas caracteristicas son detectadas por el departamento de 

psicologia al realizar las entrevistas y las pruebas de 

131 



admisión para los alumnos y de acuerdo a ellas se decide el 

ingreso del nifto al Centro Educativo. 

IV.1.6. Metodologla. 

En la sección de la educación elemental se propicia una 

metodologla: 

ACTIVA en la que el alumno es el eje, protagonista y 

responsable de su propio aprendizaje y en la que los 

conocimientos son un medio para el desarrollo de su 

inteligencia y de sus diferentes capacidades y habilidades. 

PARTICIPATIVA que le haga tomar conciencia que él es parte 

importante y responsable de una sociedad y que todos sus 

actos afectan a su comunidad. 

PERSONALIZANTE que considera al alumno como una persona 

6nica e irrepetible, con dignidad, virtudes y defectos y con 

una tendencia al crecimiento f lsico, intelectual, moral y 

espiritual. 

El Centro, al estar consciente de que con los avances 

cientlficos que caracterizan al mundo dinámico actual, los 

conocimientos que se adquieren en un momento se vuelven 

obsoletos en otro, persigue más que acumular información, que 

los ninos de la educación elemental por medio de los 

conocimientos consigan lograr el desarrollo de las 
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habilidades 16gicas y linguisticas que favorecen la formaci6n 

de estructuras mentales. 

Lo anterior se consigue a través de los siguientes objetivos: 

- El conocimiento de si mismo como persona individual, 

Onica e irrepetible. 

- La conciencia de si mismo como parte responsable de una 

comunidad. 

- La habilidad para participar en actividades grupales. 

- La normalizaci6n de todas las acciones que significa la 

correcta utilizaci6n del tiempo, del espacio y de las 

caracteristicas personales. 

- La motivaci6n y el gusto por el aprendizaje. 

- El proceso de sociabilizaci6n. 

- La adquisici6n de hAbitos de trabajo y de convivencia 

social. 

IV.1.6.1. La Jornada Escolar. 

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, en la 

educaci6n elemental el Centro organiza el dla de la siguiente 

manera: 

Noticias.- es la primera actividad de la manana y de ella 

se desprenden otras actividades de la jornada escolar. 
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Las noticias se llevan a cabo en los primeros veinte minutos 

de haber ingresado a clases, en los cuales los alumnos 

comentan las noticias del dla anterior, ya sean noticias 

personales o noticias nacionales e internacionales que hayan 

escuchado en cualquier medio de comunicaci6n masiva o que se 

las hayan comentado alguna persona. 

Cada grupo establece las normas para esta actividad y 

determina de qué manera se organizan, se clasifican y se 

registran las noticias. 

Con esta actividad se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

- favorecer la expresi6n oral de los alumnos y la 

comunicaci6n de experiencias. 

- acrecentar la cultura de los alumnos. 

- lograr que los alumnos se sitben en el tiempo y en el 

espacio. 

- favorecer y orientar tanto el juicio critico como la 

responsabilidad de cada individuo. 

- fomentar el respeto a la palabra del otro. 

- partir de la palabra como base para adquirir conocimientos 

de otras Areas. 

Después de comentar las noticias y a partir de ellas, las 

alumnos realizan un trabajo de escritura que las refuerza y 

que proporciona un significado interesante a la acci6n de 

escribir. 
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Presentaci6n de un tema.- en el Centro se llama también 

"lecci6n shock". Se basa en que, una vez que los alumnos 

pudieron expresarse ante el grupo, es un buen momento para 

que el maestro PFesente o exponga algbn conocimiento nuevo, 

siempre de una manera participativa. 

Esta leccibn tiene por objetivos: 

- que los alumnos aprendan a escuchar y que tengan la 

oportunidad de adquirir un conocimiento por el canal 

auditivo. 

- favorecer la concentraci6n. 

- motivar el interés por nuevos aprendizajes. 

Es importante que después de la presentaci6n de un tema se 

realice un trabajo grupal que permita afirmar el tema y que 

proporcione pautas al profesor sobre la forma en que fue 

comprendido por cada nino. 

Trabajo personal.- el tiempo de trabajo personal varia de 

acuerdo al grado escolar; empezando ~n el primer grado con 

veinte minutos y logrando en sexto ano una hora. 

Este trab~jo personal se refiere a que en silencio, cada nifio 

trabaja en las guias de aprendizaje que se le presentan 

(seg~n el grado escolar puede ser diaria, semanal o 

quincenalmente), eligiendó el Area a trabajar con una 

secuencia progresiva y con un limite de tiempo determiado 

para la entrega de las guias. 

El trabajo personal: 

- favorece la autonom!a en el trabajo. 
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- brinda la oportunidad de una libre eleccibn de 

actividades para alcanzar responsablemente los objetivos. 

- facilita la respuesta personal por medio de actividades, 

preguntas y planteamientos divergentes. 

- respeta el ritmo de trabajo de cada alumno, brindando la 

oportunidad de aprendizaje en los diferentes temas. 

- favorece el respeto al trabajo personal de los demAs 

compat\eros. 

- favorece la observacibn por parte del maestro y la 

atcncibn directa a todos y cada uno de los alumnos que lo 

requieren. 

El hAbito del trabajo personal se va adquiriendo poco a poco 

a trav~s de la educaci6n elemental. 

La puesta en comO.n.- la puesta en comOn constituye, dentro 

de la jornada escolar, un tiempo para compartir, participar y 

tomar conciencia de que el alumno vive entre los demAs y de 

que forma parte de un determinado grupo. 

Esta actividad implica "poner en comO.n" experiencias, 

conocimientos, ideas, sentimientos y resultados acad~micos 

como una aportaci6n personal a una responsabilidad social. 

La puesta en comO.n es considerada como un instrumento 

didActico. muy valioso porque: 

- favorece la expresión oral. 

- favorece el proceso de sociabilizaci6n, la conciencia de 

uno mismo y de los demAs. 

- fomenta la capacidad de escuchar, de acoger al que habla y 
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6e respetar a los demAs. 

- sensibiliza a los alumnos de su trabajo, de su aprendizaje 

y de su participaci6n en el grupo. 

- favorece la uni6n e interacción de los companeros del 

grupo. 

- orienta la resoluci6n de problemas de la vida diaria o de 

los conflictos dentro del grupo. 

- enriquece el conocimiento, amplia, refuerza y profundiza 

los contenidos académicos. 

- evalOa el trabajo, el interés y la motivación en el 

aprendizaje. 

- cierra clrculos, ayuda a analizar, a sintetizar y a 

concluir. 

Centros de interés.- es una actividad que no se realiza 

diariamente y que consiste en la elecci6n y propuesta de un 

tema para ser elaborado y trabajado por todas las secc.iones 

del Centro Educativo y en todas las Areas de aprendizaje en 

un tiempo determinado. 

Se planean de seis a siete centros de interés durante el ano 

escolar a partir de los cuales se organizan diversas 

actividades como-: investigaciones, entrevistas, 

representaciones, seminarios, conferencias y exposiciones. 

Los centros de interés son otro recurso pedagógico importante 

ya que: 

- acrecientan el nivel cultural de los alumnos. 

- facilitan la interdisciplinariedad al estudiar un tema 
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desde diversos puntos de vista. 

- fomentan la relación de los alumnos entre las diferentes 

secciones del Centro mediante el estudio de un tema en 

comOn. 

- favorecen la creatividad y la responsabilidad. 

IV.1.6.2. La Pr0<Jramaci6n. 

El Centro Educativo busca la autonom!a y la estructura en el 

trabajo; por lo que la programaci6n es un instrumento 

indispensable que proporciona 

referencia. 

al alumno un marco de 

La programación es la traducci6n del programa oficial en el 

aqul y el ahora; estA adecuada a los intereses, las 

necesidades y el nivel de conocimientos de los ninos y 

anualmente se modifica, se enriquece y se complementa de 

acuerdo a las nuevas necesidades y circunstancias de los 

tanto de los alumnos como de la educaci6n en general. 

La programación permite a los maestros: 

- planear y organizar y de manera estructurada su trabajo. 

- les proporciona una visi6n global y especifica de los 

objetivos cognoscitivos y del proceso que se pretende 

alcanzar. 

A los padres de familia: 

- interiorizarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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- les brinda la oportunidad de compartir con sus hijos los 

conocimientos que van adquiriendo. 

A los alumnos: 

- los 9uia faci~itandoles la or9anizaci6n de su trabajo. 

- les permite conocer la secuencia de temas y avanzar 

gradualmente y con consistencia. 

- les proporciona la seguridad de contar con un marco de 

referencia que les permita tomar conciencia de cuAnto han 

109rado y qué objetivos faltan por cubrir, 

- facilita el autocontrol y la autoevaluaci6n del propio 

trabajo. 

Para que la estructura del trabajo sea especifica y 

evaluable, los alumnos de la educación elemental cuentan con: 

- una programación anual en la que se especifican los temas 

que se 'estudiarAn durante el ano en las diferentes !reas 

y asignaturas y los objetivos de cada tema. 

- una programación bimestral también por objetivos y estos 

objetivos estAn redactados en primera persona para que 

les permita evaluar su propio avance. 

- los objetivos de semana que se exponen en el salón de 

clase cada lunes para ayudar a los alumnos a ubicarse con 

mayor facilidad en el tiempo. Todos los lunes se revisan 

con el grupo los objetivos logrados en la semana anterior 

y se comentan los de la presente semana. 

' - el plan diario que especifica con horario el !rea en que 
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se va a trabajar, el tema que se va a desarrollar y la 

actividad que se propone. 

IV.1.6.3. Material del Sal6n de Clase. 

El material que se utiliza en el salbn de clase es de mucha 

importancia ya que la estructura externa favorece a la 

interna. 

Este material se divide en material de estructura y en 

material de refuerzo: este Oltimo se refiere al material 

didActico que se utiliza para favorecer la visualizaci6n, la 

asimilaci6n y la afirmación de un tema y preferentemente es 

realizado por los propios alumnos. 

El material de estructura es el siguiente: 

Calendario.- se utiliza para desarrollar la ubicaci6n en 

el tiempo y en el espacio y ayuda a la organización de los 

alumnos al igual que sirve para recordar fechas importantes 

tanto personales de los alumnos {cumplea~os, eventos, etc.) 

como académicas (entrega de trabajos, guias, etc.) y civicas 

(dla de la bandera, etc.). 

Los meses del afta.- sirve para desarrollar la habilidad de 

secuencias y la ubicaci6n en el tiempo. 

El alfabeto.- es un marco de referencia para el trazo de 

las letras y las secuencias. 
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Lista de responsabilidades.- favorecen la participaci6n, 

la colaboraci6n, la responsabilidad, la divisi6n del trabajo 

y la uni6n del grupo. 

Control de 9ulas, entrega de trabajos, asistencias y 

tareas.- son 6tiles para facilitar el autocontrol, la 

autonomla, y la visualizaci6n del propio avance. 

Letreros para delimitar las !reas.- por medio del color y 

el nombre del Area, desarrolla la habilidad de clasificar y 

estructurar el material. 

Control para salir del sal6n.- favorece la autonomia, la 

responsabilidad ante el grupo y el interés por los dem~s. 

Objetivos de la semana.- estructura y motiva el 

aprendizaje y proporciona la oportunidad de evaluar y 

autoevaluarse semanalmente. 

Plan diario.- proporciona la perspectiva y la orqanizaci6n 

del dia y facilita la estructuraci6n del trabajo. 

Preguntas bAsicas.- favorecen tanto la investigaci6n como 

la asimilaci6n de diferentes conceptos. 

Normas de sal6n.- estas normas son elaboradas por el grupo 

con la finalidad de favorecer la convivencia entre todos los 

companeros de clase. 

IV.1.6.4. Libros de Texto e Investigaci6n. 

Los alumnos de la educaci6n elemental tienen.como libros de 
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texto, los que dicta la Secretaria de Educaci6n POblica para 

cada una de las Areas y asignaturas. 

Estos libros son en primero, segundo y tercer grado: Lengua 

Espaftola de Teresa Gardufto y en cuarto, quinto y sexto afio: 

Espaftol de Nutesa. 

El Centro es bilingue y en inglés, ademAs de ensenar la 

qram4tica, comprensi6n etc., se imparte 

ciencias naturales. El libro de texto a 

la asignatura de 

partir de segundo 

grado estA formado por el libro de lectura y el de trabajo: 

Hoorray for English1 y en ciencias llevan Steps to English. 

El Centro favorece la investigaci6n como medio para llegar al 

conocimiento y como una habilidad bAsica del aprendizaje por 

lo que se ofrecen a los nifios diferentes fuentes de 

informaci6n. Cada sal6n de clase cuenta con algunos libros de 

consulta de todas las Areas que se pueden utilizar durante el 

tiempo de trabajo personal o pueden ser llevados a sus 

hogares por un dia. De esta manera 

biblioteca circulante que cuenta 

recreativos. 

se organiza una 

también con 

pequefta 

libros 

En el caso de que los libros de esta biblioteca sean 

insuficientes para los alumnos o porque éstos quieran ampliar 

sus conocimientos, trabajos e investigaciones, los ninos 

tienen acceso a la biblioteca general del Centro para ampliar 

sus conocimientos e investigaciones. 
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IV.1.6.5. Las Tareas. 

Las tareas en casa 

aprendizaje a través 

individual ya que: 

son un instrumento para el proceso de 

del cual se favorece la investigaci6n 

- crean el hAbito del trabajo en las horas extraescolares. 

- reafirman los conocimientos. 

- brindan la oportunidad de profundizar en un tema. 

- reafirman el sentido de responsabilidad y obligacibn. 

- fomentan la disciplina. 

Por estas razones, hay tarea de lunes a jueves pretendiendo 

que ésta no sea larga para que reafirme un tema ya visto en 

clase y que no se vuelva tediosa esta actividad. 

Para que se realicen adecuadamente, se deben llevar a cabo en 

un ambiente adecuado y tranquilo para que se puedan 

concentrar. 

IV.1.6.6. Evaluacibn. 

Los maestros realizan una evaluaci6n cont!nua del desempefto 

escolar a través de la observaci6n diaria, correcci6n de 

trabajos y tareas, guias de control, guias individuales y 

ejercicios tanto individuales como grupales. 
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Como un diagnóstico y una retroalimentación a los alumnos, se 

les entrega cuatro veces durante el ano, dentro de las fechas 

que fija el calendario escolar, una evaluación sobre: 

- actitudes personales ante el grupo. 

- actitudes ante el trabajo. 

- hAbitos personales y de trabajo. 

- Areas de aprendizaje. 

Esta evaluación, tanto de espaBol como de inglés, pretende 

describir las conductas del alumno y estA acampanada por su 

propia autoevaluaci6n la cual es muy importante para el 

educador y es comentada personal e individualmente con cada 

alumno. 

Se complementa la evaluación con las boletas oficiales de la 

Secretaria de Educaci6n Pbblica sobre las diferentes !reas 

académicas. 

IV.l.7. Contenidos de ensenanza-aprendizaje. 

El plan de estudios se lleva a cabo conforme a los objetivos 

de las diferentes Areas académicas de la Secretaria de 

Educación P6blica; en muchos casos, estos objetivos son 

pobres y entonces el Centro decide ampliar o profundizar en 

ellos y ésto se especifica en las programaciones anuales para 

cada grado escolar. 
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Cada Area se plantea los siguientes objetivos: 

Espaftol.- El lenguaje como medio de comunicacion personal. 

- La expresión oral y escrita de los pensamientos, 

las ideas, las opiniones y los sentimientos. 

- La lengua escrita como portadora de siqnificado. 

- La lectura como medio al conocimiento y a la 

recreación. 

MatemAticas.- Las habilidades bAsicas para la formacion 

de estructuras mentales. 

- El razonamiento matemAtico, el pensamiento 

logico y la deduccion personal. 

- La aplicaci6n de los conocimientos a la 

resolucion de problemas de la vida 

dinAmica. 

Ciencias Sociales.- La ubicacion en el tiempo y en el 

espacio. 

- La reafirmaci6n de su propia cultura por 

medio del conocimiento del pensar y el sentir 

de otras culturas. 

- El sentido tanto de nacionalidad como de 

responsabilidad como miembro de una sociedad. 

- El juicio critico mediante el conocimiento 

de los acontecimientos que tienen lugar en el 

mundo. 

Ciencias Naturales.- El que el alumno "haga ciencia" y no 

solamente la repita. 
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- El desarrollo de las habilidades para la 

observación, el planteamiento de hip6tesis, 

la experimentación y la conclusi6n. 

- El conocimiento del f~ncionamiento del cuerpo 

humano, la responsabilidad y la manera de 

cuidarlo y protegerlo. 

- El amor y el respeto por la naturaleza y la 

comprensi6n de los fenómenos naturales que 

estAn a su alcance. 

Ingl~a.- El centro ofrece un programa intensivo de inglés a 

trav~s de dos horas y media diarias con el fin de lograr: 

- La expresi6n personal en otra lengua. 

- La estructura linqaistica que favorezca la 

comunicaci6n de los pensamientos, las ideas 

y los sentimientos. 

- La lectura como medio al conocimiento. 

El centro ofrece otros cursos para el desarrollo de las 

diferentes habilidades de los niftos: 

Expresión plAstica y dinAmica.- son varios cursos que 

retuerzan las Areas 

educacibn fisica y 

objetivos: 

bAsicas: educación musical, 

desarrollo humano que tienen 

- El conocimiento de si mismos. 

- Las diferentes formas de expresi6n. 

arte, 

por 

- El desarrollo de habilidades ki'nestésicas y 

musicales. 
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- La apreciaci6n artistica, 

- El desarrollo de la creatividad, 

- La convivencia con los compafteros y el 

·conocimiento de los mismos. 

Computación.- Debido a los avances tecn6loqicos, es necesario 

que los niftos, desde pequeftos, aprendan a manejar las 

computadoras ya que éstas facilitan: 

- El desarrollo de estructuras mentales. 

- El desarrollo de habilidades de aprendizaje. 

- La coordinación motriz fina. 

- La incorporaci6n a los avances cientif icos 

y tecnol6gicos. 

Por otra parte, el Centro Educativo respeta las diferentes 

creencias y opciones religiosas de los padres de familia y de 

los alumnos¡ por este motivo los programas y vivencias de 

educación en la fe cristiana son promovidos voluntaria.Jnente 

en horarios independientes de la jornada escolar. 

IV.2. Metodoloqía de An4lisis. 

Para Le Than Khoi la Pedagogia Comparada es la parte de la 

teoria de la educaci6n que concierne al anAlisis y a las 

interpretaeiónes de las diferentes prActicas y politicas en 

materia de educaci6n en los dife~entes paises y en las 

diferentes culturas. 
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La Pedagogia Comparada se preocupa por reunir y clasificar 

todas las informaciones descriptivo-cuantitativas 

concernientes a los sistemas escolares, escuelas, 

administraci6n y finanzas, profesores y alumnos, programas y 

m~todos de ensenanza y a las diferentes disposiciones legales 

con el fin de intentar ofrecer un conjunto de principios 

generales que ayuden a los reformadores a predecir las 

consecuencias posibles de las medidas que proponen para 

intentar explicar el por qué de las situaciones educativas y 

para contribuir a las innovaciones, reformas y planteamiento 

de los sistemas educativos. 

La utilidad de la Pedaqoqia Comparada es de qran valor ya 

que: 

- contribuye al estudio de los sistemas e instituciones 

educativas. 

- apoya el desarrollo econ6mico, politice y social de los 

paises. 

- estudia los problemas recurrentes en la educaci6n. 

- proporciona marcos de referencia con carActer educativo. 

- permite conocer los elementos de todo sistema educativo. 

Los elementos de comparaci6n de la Pedagogia Comparada son 

los siguientes: 

- Finalidades, Metas y Objetivos. 

- Orqanizaci6n Administrativa. 

- Estructura Pedaq6qica. 
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- Contenidos Educativos. 

- M~todos, T~cnicas y Procedimientos. 

- Actores del proceso ensenanza-aprendizaje: docente. 

discente. ( 64) 

Para Carlos A. Carrillo los principales elementos de una 

instituci6n educativa de nivel elemental son: 

- Aspecto Fisico. 

- Legislaci6n y Organizaci6n Escolar. 

- Los Docentes. 

- Los Discentes. 

- Metodologia. 

- Contenidos de enseftanza-aprendizaje. 

Ambos conjuntos de los elementos propuestos tanto por la 

Pedagogia Comparada como por Carlos A. Carrillo se pueden 

relacionar de la siguiente manera: 

PEDAGOGIA COMPARADA CARLOS A. CARRILLO 

Finalidades, Metas y Objetivos.'-.,.. Aspecto Físico. 

Organizaci6n Administrativa~Legislaci6n y Organización. 

Estructura Pedagbgica. Los Docentes. 

Contenidos Educativos • .........__ ~Los Discentes. 

M~todos, T~cnicas y P~:C~Metodologia. 
Actores del proceso e-a. Contenidos de ens-aprend. 

(64) VILLALOBOS TORRES, Elvia Marveya., "Pedagogía Comparada: 
una Alternativa Metodológica., !!! MEMORIA DEL II CONGRESO 
NACIONAL DE PEDAGOGIA., noviembre 1988. 
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De esta relaci6n se deducen los elementos que se van a 

considerar en la comparaci6n entre el modelo de Carlos A. 

Carrillo y una instituci6n privada actual en el nivel 

elementali 

- Aspecto Fisico. 

- Le9islaci6n y Or9anizaci6n Administrativa Escolar. 

- Estructura Peda969ica. 

- Contenidos Educativos. 

- Metodolo91a. 

- Actores del proceFo ensenanza-aprendizaje: docentes. 

discentes. 

IV.J. Bat:udio Comparativo. 

En este estudio se compata el modelo de Carlos A. Carrillo 

con el nivel de~educaci6n elemental del Centro Educativo 

TomAs Morar todos los elementos de ambos modelos han sido 

descritos a detalle anteriormente y por este motivo, la 

siguiente comparaci6n se realiza dnicamente por medio de los 

principales puntos de cada elemento. 
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CARLOS A. CARRILLO CENTRO EDVO. TOMAS MORO 

IV.3.1. Aspecto Físico. 

- Patio amplio ·y a su alrede- - Jardin amplio y a.su alrede-

dor el edificio. dor las secciones del Centro 

- Jardln con Arboles. - Jardln con Arboles. 

- Cobertizo techado, - Espacio techado. 

- Sanitarios separados de los - Sanitarios separados de los 

salones de clase. salones de clase. 

- Guardarropa en cada salón. - Percheros en cada salón. 

- La entrada a los salones no - No se entra a los salones d~ 

debe ser directa de la ca-- rectamente de la calle. 

lle. 

- Los salones de clase deben - Salones amplios para treinta 

tener una amplitud de un me y cinco alumnos. 

tro y medio por alumno. 

- El salón debe quedar por - - Es necesario subir un esca-

encima del patio. 16n para entrar al salón. 

- La altura de los salones d~ - El salón mide dos metros de 

be ser de cuatro metros. altura. 

- Aceptar mAximo cincuenta - - Se aceptan como mAximo vei~ 

alumnos. ticinco alumnos. 

- Paredes pintadas de verde - - Paredes pintadas de crema. 

pAlido. 
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- Ventanas en la pared late-- - Ventanas en la pared izquie! 

ral izquierda. da. 

- Las ventanas deben comenzar - Las ventanas empiezan a una 

a un metro o poco mas del altura de un metro del suelo. 

nivel del suelo. 

- Debe haber ventilas. - Existen ventilas. 

- Persianas para moderar la - - Cortinas para evitar la bri-

luz. llantez solar. 

- Ventilador para renovar el - No hay ventiladores. 

aire. 

- Cada sal6n debe ser inde-

pendiente. 

- Los salones son independien

tes. 

- Bancas y escritorios c6mo

dos. 

- Sillas y mesas c6modas. 

- Se deben asentar bien los - - Se pueden asentar perfecta--

pies en el suelo. mente los pies en el suelo. 

- Respaldo de las bancas cur- - Respaldo de las sillas cur--

vos. vos. 

- Altura del escritorio ~de-- - No necesita subir los hom---

cuada para escribir bien. bros para escribir. 

- Ancho del tablero que perm! - El ancho de la mesa es el 

ta alcanzar los ótiles. adecuado. 

- Bancas para dos nifios. - Mesas individuales de dos en 

- Entrcpafio para guardar los 

libros. 

dos. 

- Espacio para guardar los li

bros y dtiles. 
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- Huecos para los ~tiles. - No hay huecos. 

- Bancas de diferentes dimen- - Sillas y mesas del mismo ta-

siones. mano. 

- Mesa-bancos en hileras. - Mesas en hileras de dos en -

dos. 

- Espacio para circular. - Espacio para circular. 

IV.J.2. Legislación y Organización Escolar. 

- Escuelas regidas por la Ley - Instituci6n Regida por el -

y la Instrucci6n P.~blica. Articulo Tercero y la SEP. 

- Las escuelas deben formar - - El Centro pertenece a la so-

parte del organismo social. ciedad. 

- ola escolar de seis horas. - Jornada escolar de seis ha-

ras. 

- Cinco dias de escuela. - Cinco dias de escuela. 

- Afio escolar de diez meses. - Ano escolar de diez meses. 

- Vacaciones dos meses: co--- - Vacaciones de dos meses: ve-

rridas o separadas. rano, Navidad y Pascua. 

- Pago a maestros en vacacio- - Vacaciones pagadas a los pr~ 

nes. fesores de tiempo completo. 
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CARLOS A. CARRILLO. CENTRO EDYO. TOMAS MORO 

IY.l.l. Batructura PedaqcSgica. 

- Obliqaci6n de asistir a la - Educaci6n elemental obliqa-

escuela por seis anos. toria de seis anos. 

- Asistencia obligatoria a la - Existe la secci6n de prees-

escuela de pArvulos. colar obligatoria. 

- Clasificar a los alumnos de - Clasificaci6n de alumnos 

acuerdo a la edad y nivel - en diferentes grados segOn 

de conocimientos. edad y conocimientos. 

- Grupos para cada ano esco-- - Grupos para cada grado esco-

lar. lar. 

- Dividir los grupos en sec-- - Dos grupos por cada grado es 

cciones de acuerdo al nOme- colar de veinticinco alum--

ro de alumnos. nos. 

- Un maestro por grupo. - Un maestro de espaftol y uno 

de inglés por grupo. 

- Escuelas mixtas. - Centro educativo mixto. 

IY.3.4. Contenidos Educativos. 

Asignaturas: 

- Lectura. 

- Escritura. 

- Aritmética. 

- Lenguaje. 

Areas: 

- Espallol. 

- Espanol. 

- MatemAticas. 

- Espallol. 

154 



CARLOS A. CARRILLO CENTRO EDVO. TOMAS MORO 

- Geografia. - Ciencias Sociales. 

- Historia. - Ciencias Sociales. 

- Geornetria. - MatemAticas. 

- Instrucci6n Clvica. - Ciencias Sociales. 

- Lecciones de cosas. - No existe. 

- Nociones de Ciencias Natura - Ciencias Naturales. 

les. 

- Dibujo y Canto. 

- Gimnasia. 

- Moral. 

- Higiene. 

IV.l.S. Metodología. 

- Expresión plástica y dina-

mica que incluye: educación 

musical, arte, educación -

fisica y desarrollo humano 

- Se imparte en las tardes e~ 

mo actividad extraescolar. 

- Ciencias Naturales. 

- El fin de la escuela no es - El fin es facilitar y prop~ 

ense~ar sino educar: alean- ciar el crecimiento persa--

zar el perfeccionamiento de nal, familiar y grupal, el 

cada potencia puesta en desarrollo intelectual y 

ejercicio. afectivo y la formación hu

mana integral. 
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- Factor importante: la disci - La disciplina se alcanza 

plina. a través de la jornada es

colar. 

- Brindar poca importancia a 

la memoria. 

- Libros de texto correctame~ 

te elegidos. 

- Importancia a la investiga

ci6n y no a la memoria. 

- Libros de texto de la SEP y 

otros escogidos por el Cen

tro. 

- Tener pequenas bibliotecas. - Biblioteca en cada sal6n -

- ExAmenes de entendimiento 

de clases y la biblioteca -

general. 

- Evaluaciones de comprensi6n 

y no de memoria. y no memoristicas. 

- Ex!menes cada dos meses. - Ex!menes bimestrales. 

- Calificar a los alumnos por - Evaluaciones de trabajos, -

la manera de llevar las lec tareas, actividades, etc. y 

clones durante el ano. autoevaluaciones. 

- ExAmenes privados. - Examenes en grupo sin sino-

- Supresi6n de exAmenes. 

Realizar divisiones en los 

planes de estudio por me-

ses para controlar los es

tudios. 

dales ni espectadores. 

- Poco valor a los exAmenes -

y mayor valor a actidudes -

ante el trabajo y el grupo. 

Se realizan programaciones 

anuales por cada sesión de 

acuerdo a los objetivos del 

temario. 
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IV.3.6. Actores del Proceso enseftanza-aprendizaje. 

- El docente d~be ser un ed~ 

cador y no s61o instruc-

tor. 

- No debe ensenar todo a sus 

alumnos sino ellos deben -

aprender solos. 

- Amar su labor y a los ni-

nos y otras caracteristi

cas. 

- Brindar importancia a los 

niHos ya que son lo mAs 

importante. 

- Ingresar a la educaci6n -

elemental a los seis anos. 

- Admitir a los niftos Onic~ 

mente al inicio del ano 

clAsico. 

- El docente es una persona -

que crece y descubre, no s~ 

lo trasmite conocimientos. 

- Es un facilitador del apre~ 

di za je. 

- Tiene las caracterlsticas 

del perfil. 

- El niHo es el eje del proyeE 

to educativo, protagonista 

del proceso de aprendizaje y 

promotor de su desarrollo. 

- Ingreso a primer afta a ·los 

siete aftas cumplidos. 

- Admisi6n anual al inicio 

del afta escolar. 
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CAPITULO V 

VIGBllCIA DE Ll\S IDEAS PEDAGOGICAS DE 

CARLOS A. CARRILLO 

V.l. Procedilliento. 

Para concluir en la vigencia de las ideas y las aportaciones 

pedag6gicas en el nivel elemental del Lic. Carlos A. 

Carrillo, se tom6 como base el estudio comparativo realizado 

entre el modelo de Carrillo y el Centro Educativo TomAs Moro. 

El procedimiento utilizado fue el siguiente: 

l. La vigencia se obtiene en porcentajes. 

2. El cien por ciento se divide entre los seis incisos que 

forman el estudio comparativo: 

Aspecto Fisico 16.66 

Legislaci6n y Organizaci6n Educativa 16.66 \ 

Estructura Pedag6gica 16.66 

Contenidos Educativos 16.66 

Metodologia 16.66 

Actores del Proceso Ensefianza-aprendizaje 16.66 

•roTAL 99.96 \ 100 \ 

158 



3. Dentro de cada inciso, el 16.66 por ciento correspondiente 

se divide, a su vez, entre el nOmero de items que lo 

integran: 

INCISO NUMERO PORCENTAJE 

DE ITEMS DE CADA ITEM TOTAI· 

Aspecto Fisico 28 0.60 16.66 

Leg. y Org. Educativa 07 2.38 16.66 

Estructura Pedagógica 07 2.38 16.66 

Contenidos Educativos 14 ·l.19 16.66 

Metodologia 11 1 .. 51 16.66 

Actores del Proceso e-a 06 2.78 16.66 

4. Se obtienen tanto los ltems como los porcentajes vigentes 

y no vigentes de cada inciso: 

VIGENTES 
INCISO: Aspecto Fisico 

ITEMS 

PORCENTAJE 

23 

13.69 

NO VIGENTES 

3.00 

INCISO: Legislaci6n y Organi zaci6n Educativa 

ITEMS 7 

PORCENTAJE 16. 66 

INCISO: Estructura Pedag6gica 

ITEMS o 
PORCENTAJE 16.66 o 

TOTAL 

28 

16.66 

16.66 

16.66 
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VIGENTES NO VIGENTES TOTAL 

INCISO: Contenidos Educativos 

ITEMS 12 14 

PORCENTAJE 14.26 2.36 16.66 

INCISO: Metodologla 

ITEMS 10 11 

PORCENTAJE 15.15 1.51 16.66 

INCISO: Actores del Proceso Ense~anza-aprendizaje 

ITEMS 

PORCENTAJE 

V.2. Resultados. 

13.66 2. 78 16.66 

5. El resultado se obtiene al sumar los porcentajes vigentes 

de los seis incisos: 

Aspecto Fisico 

Legislacibn y Organizacl6n Educativa 

Estructura Pedagbgica 

Contenidos Educativos 

Metodologla 

Actores del Proceso Enseftanza-aprendizaje 

TOTAL 

PORCENTAJE 

VIGENTE 

13.69 

16.66 

16.66 

14.28 % 

15.15 

13.68 

90.32 
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6. De acuerdo a este procedimiento, las ideas y las 

aportaciones pedag6gicas del Lic. Carlos A. Carrillo en 

cuanto a instituciones educativas de nivel elemental que 

presentan una estructura educativa y administrativa como la 

del Centro Educativo TomAs Moro, son vigentes en un noventa 

por ciento. 
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e o N e L u s I o N E s 

Este trabajo es un anAlisis con dos finalidades: por una 

parte dar a conocer las ideas y las aportaciones del Lic. 

Carlos A. Carrillo en cuanto a instituciones educativas de 

nivel elemental; y por otra parte, comprobar la vigencia de 

las mismas a través de un estudio comparativo entre su modelo 

y el nivel de educación elemental de una institución 

educativa privada de los ochentas del siglo XX. 

Después de realizar el anAlisis y el estudio se puede 

concluir: 

I. Se produjeron cambios importantes entre la educación a 

finales del siglo XIX y en los ochentas del siglo XX: 

PRIMERA La instrucción primaria deja de serlo 

convertirse en una educación elemental en la cual se 

considera al educando de manera integral. 

SEGUNDA : Se trata de extender la educación a todos y cada 

uno de los mexicanos siendo ésta gratuita y adecuada a las 

diferentes necesidades y circunstancias de los educandos de 

todo el pals. 

162 



TERCERA : El papel del docente se valora y se le brinda una 

posición en la aociedad y en cuanto a la docencia femenina, 

la mujer empieza a ser valorada, considerada y respetada en 

dicha funci6n. 

CUARTA El docente, que era el eje principal de la 

educación, deja de serlo y ee el educando quien ocupa ese 

lugar y de éste deben partir los principios, los objetivos y 

las técnicas para educarlo. 

QUINTA : Este eje principal no s6lo es el nifto , sino que la 

niHa empieza a asistir a la escuela y ya no se considera como 

Onico fin exclusivo de la mujer su función reproductora sino 

que se empieza a darle la preparación necesaria para ser 

mejor madre, esposa y miembro importante y activo de la 

sociedad. 

SEXTA oesaparacen 

atemorizaciones hacia 

castigos psiquicos. 

los castigos fisicos y 

los educandos. S6lo persisten 

~s 

~s 

SEPTIMA Se empieza a desechar la idea de que la 

memorizaci6n es el principal mbtodo de aprendizaje. 

OCTAVA : Las asignaturas son cuestionadas de acuerdo a su 

efectividad y son transformadas; cosa que no se habla hecho 

por temor al cambio y por la fuerza de la rutina, los 

atavismos y la tradici6n. 
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NOVENA : Se perfeccionan los métodos, las técnicas y los 

procedimientos al igual que los contenidos educativos para 

lograr la mayor eficacia y eficiencia en el 

ensenanza-aprendizaje. 

proceso 

11. Carlos A. Carrillo fue uno de los principales pedagogos 

que se preocupaba por el futuro del pais y deseaba que México 

transformara su sistema educativo y qu~ adoptara un nuevo 

camino pedag6gico para alcanzar el perfeccionamiento y la 

educaci6n integral de todos los mexicanos y por lo tanto el 

mejoramiento y el desarrollo de todo el pais; para ésto, cre6 

sus dos revistas: "El Instructor" y "La Reforma de la Escuela 

Elemental" a través de las cuales preparaba a la opini6n 

pbblica y a los mismos docentes en favor de una escuela 

nueva. 

Las principales conclusiones sobre las ideas y las 

aportaciones pedag6gicas de Carrillo son: 

DECIMA : Brindarle la misma importancia al aspecto fisico de 

las instituciones educativas (edificio, muebles, btiles, 

etc.) que a la legislaci6n, organizaci6n y direcci6n de las 

mismas ya que dependiendo del ambiente en el que se encuentre 

el alumno y se lleve a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, 

el educando alcanzarA un mayor aprovechamiento y rendimiento 

escolar. 
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DECIMJ\ PRIMERA : La educación elemental debe comprender por 

lo menos seis anos y debe de ser obligatoria al igual que la 

educación preescolar y que ambas estén ligadas con un sentido 

de progreso. 

DECIMA SEGUNDA : Propuso que el dla escolar tuviera seis 

horas, el ano escolar diez meses y que se tuvieran dos meses 

de vacaciones; con lo cual, se demuestra el sentido moderno 

de Carrillo para obtener el mayor provecho posible tanto de 

los educadores como de los educandos. 

DECIMA TERCERA : El docente debe de ser un educador que sea 

un ejemplo vivo para los educandos ya que es él quien ejerce 

una gran influencia en la formación de sus alumnos. 

DECIMA CUARTA : Se preocupó por la actualización constante de 

los educadores a través de cursos y de la lectura de obras 

importantes y brindó a la docencia femenina la importancia 

que merecia. 

DECIMA QUINTA Difundió la idea de que el triunfo de la 

educación mexicana depende de la buena remuneración de los 

educadores y no de los mejores programas, contenidas y leyes 

educativas y por ésto, se preocup6 porque los educadores 

fueran bien pagados. 

DECIMA SEXTA Estuvo en contacto con las corrientes 

pedagógicas europeas para estar al dia y estos conocimientos 

los transmitib a todo aquel que los quisiera 
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obtener a través de la Sociedad Mexicana de Estudios 

PedagOgicos y de sus revistas. 

DECIMJ\ SEPTIMA 1 La disciplina, el carifto y el juego deben 

ser los principales elementos de una metodologia dentro de un 

proceso de ensenanza-aprendizaje eficiente. 

DECIMA OCTAVA Propuso que los libros de texto fueran de 

acuerdo a la edad, necesidades, ci.r"t:unstancias, nivel de 

conocimientos y crecimiento intelectual de los educandos y 

que la norma principal que debe regirlos es que hagan pensar, 

reflexionar y concluir a todo aquel que los utilice. 

DECIMA NOVENA La norma anterior la aplicó también a los 

exAmenes por lo cual, se .debe suprimir la memorización como 

esencia del aprendizaje en las instituciones educativas. 

VIGESIMA : Se preocupó porque en las instituciones educativas 

no se embodegara en la cabeza de los nifios frases de otras 

personas o conocimientos que para él no tuvieran sentido ni 

que se memorizaran los libros; sino que se les debe ense~ar a 

imaginar, pensar y reflexionar por si mismos para que puedan 

expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos 

adecuadamente. 

Como CONCLUSION GENERAL se puede decir que a través de estas 

ideas y aportaciones pedagógicas a 

educativas de nivel elemental, el Lic. 

las instituciones 

Carlos A. Carrillo 
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demostr6 que se daba cuenta de la situaci6n y de la realidad 

de la educaci6n mexicana y que sus conocimientos se 

adelantaban a su época. 

Lo positivo y ~o avanzado de sus conocimietos se demostr6 mAs 

adelante al aceptar e introducir los mismos en la educación 

elemental. 

El estudio comparativo del presente se limita a una sola 

instituci6n educativa ya que la finalidad es conocer la 

aplicabilidad de las ideas pedag6gicas de Carrillo de acuerdo 

a la realidad educativa mexicana a finales de los ochentas 

del Siglo XX. 

De ninguna manera se pretende generalizar dicha vigencia a 

todas las instituciones educativas de nivel elemental, ya que 

ésto representarla otro tipo de anAlisis cuantitativo, el 

cual, no forma parte del objeto áe estudio del presente 

trabajo. 

Con base en dicho estudio, estas aportaciones son vigentes en 

un noventa por ciento y se pueden aplicar en la actualidad a 

una institucibn educativa de nivel elemental y lograr asi el 

buen funcionamiento administrativo y educativo de la misma, 

al igual que el correcto desarrollo del proceso 

ensenanza-aprendizaje para obtener una educaci6n integral y 

el perfeccionamiento individual de cada uno de los educandos. 
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LOCALIZACION DEL CENTRO EDUCATIVO 

TOMAS MORO 
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ANEXO No. 2: DISTRIBUCION DEL CENTRO EDUCATIVO TOMAS MORO 

1 
SECCION PREESCOLAR 

1 

SECCION SECUNDARIA 

OFICINAS y e.e.u. 
-

~ 
o: 
"' .. 
"' .. 
"' u 
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CANCHAS 

DEPORTIVAS 

SECCION PRIMARIA 

ESTACIONAMIENTO 

1 
ENTRADA 
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