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INTROnucc ION 

A fines del siglo XIX, surgi6 una corriente educativa 
qu~ conden6 las prácticas tradicionalmente utilizadas en -
la escuela. 

Posteriormente, este movimiento se expandi6 entre di
versos educadores de la época. Así. a principios del siglo 
XX, la inquietud dió origen a la creaci6n de nuevos métodos 
como el Montessori, Cousinet, Frelnet, Decroly y otros más¡ 
propusieron un enfoque psico-pedag6gico en el proceso de 
aprcndiiaje, el c<lucudor debería guiar al nifio ofreciéndole 
los elementos neccsarJos que formaran parte de su vida y de 
su realidnd, sin perder Je vista el desarrollo de su perso
nalidad; todo ello, en contraposici6n a los principios de -
la escuela tradicional basados en el papel de¡ maestro aut2 
ritario cuya misi6n era la de transmitir conocimientos ais
lados. 

La difusi6n de estos métodos se extendi6 a diversos pai 
ses, e·ntre el.los México, en donde tambiéll se crearon las "E~ 
cuelas Activas", aunque algunas como las que sustentan las -
ideas de Freinet y de Cousinct no convengan en utilizar este 
t6rmino. 

Hasta 1980, las autoridades educativas no se habían pre~ 
cupado por conocer a fondo el funcionamiento de dichas escue
las, por lo que consideramos necesario: 

lo. Aplicar los principios activos en investigaciones con -
grupos piloto para adaptarlos a nuestra realidad y elimi 
nar las dificultades que se pudieran generar en su apli
caci6n. 



2o ._ Indagar o bj et i vamente las bases que sus ten tan a es te tipo 
de ~scuelas. 

36. Realizar un c~tudio acerca Je si realmente están dando -
aportaciones al Sistema. 

4o. Proponer un control sobre ellas por parte .de la Secreta
ría de Educaci6n Póblica. 

En este trabajo, no se pretende hacer un examen exhausti
vo sobre las Escuelas Activas, sino de una manera general y -
breve dar a conocer una realidad educativa-, poco estudiada. 

Para ello, será necesario remontar nuestro estudio hasta 
)os orígenes de estos m6todos, sus principales exponentes y 

s'eí\alar cuáles fueron· las repercusiones dé estás ideas en -
. México; la cxp~rnsi6n hasta finos de los tÚios 70 1 s de.escuelas 

privada::; autodenominadas activas, iá introducci6n de algunos 
principios en diversos nivele~ eJucaiivos y la organizacídn y 

- fu11cionamiento de úna escuela basada en una corriente activa. 

La metodología a seguir consistirá en lo siguiente:· 

lo. Una parte te6rica basada en investigaci6n documental, y 

la recopilaci6n de informaci6n que nos proporcione las~ 
cretaría de Educaci6ri Pubiica en su Direcci6n General de 
Escuelas Primarias. 

2o. Una parte práctica fundal!'entada en el estudio de un caso. 
Para ello, se utilizará una guía de observaciones con una 
escala estimativa para darle validez. 

Los resuf'!:ados del trabajo se enfoca-rán a comprobar si en 
el caso observado los educadores poseen fundamentación teórica 
suficiente, si la escuela cumple con los objetivos que se ha • 



planteado, si al niño se le impulsa a actuar por ~í mismo -
sin represi6n externa - para lograr el proceso de auto-discl 
plina, si el maestro es un guía en el aprendizaje, y por Úl
timo, si el trabajo escolar se basa en observaciones y expe
rimentaciones que propicien en el educando reflexiones al ni 

vel de pensamiento y no de memoria, además del respeto a las 

necesidades de cada niño. 



1. PRECURSORES DE LOS METOllOS ACTIVOS. 

El problema de los m6todos en la ~ducaci6n no es nuevo. 
Desde la antigUedud cl~sica, con la enseftanza socrática y la 
filosofía platónica, hasta la Edad Media, con la predicación 
cristiana constituída empíricamente bajo el imperio de las n~ 
cesidades y sin programa preconcebido, se emplearon metodolo
gías sencillas y destacaron nociones muy generales con respe~ 
to a la elaboraci6n y aceptación de formas sistematizadas en 
el proceso de ensenanza. 

La historia de la pedagogía sistematizada se inicia en 
los siglos XVI y XVII, sobre las bases del racionalismo y el 
realismo en la educación escolar: (1) 

Su iniciador fue Juan Amos Commenius (1592-1671), quien 
a través de sus obras criticó el método de ensefianza-aprendi.., 
taje que se utilizaba en las escuelas de su época. "Para ed!!_ 
car a la juventud se ha seguido un método tan duro, que las -
escuelas han sido _vulgarmente tenidas por terror de los much!!_ 
chas, y destrozo de los ingenios; y la mayor parte de los di§. 
cipulos han tomado horror a las letras y a los libros, se bah 
_apxesurado a acudir a los talleres de los artesanos o a tomar 
cualquier género de vida ••• lo que puede infiltrarse o infun
dirse suavemente en las almas se introducía violentamente, o 
mejor, se embutía y machacaba. Lo que podía ser expuesto el~ 
ra y lQcidamente , se ofrecía a los ojos de modo obscuro, con 
fuso, intrincado, como verdaderos enigmas." (2) 

Algunas otras de sus críticas al método tradicional, 
fueron: 

"En la escuela antigua no habían objetivos determinados, 

(1) Orestano, Francisco, en Mantovani, Juan. La educaci6n 
y sus tres problemas. p. 122 

(2) Commenius, Juan Amos. Didáctica Magna. p. 38, 94. 
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ni metas fijas a las que deberfan llegar los alumnos ••• no d~ 
terminaban los caminos que infaliblemente hablan de conducir 
a la meta •.• lo que naturalmente está unido, no se considera
ba en el aprendizaje como algo que se encuentre conjuntamente, 
sino por separado ••. faltaba el modo de instruir s_imultánea- -
mente a todos los discfpulos de la misma clase, y se empleaba 
el trabajo separadamente con cada uno de ellos ••• si distribui 
mos las clases en grupos, se obtendrán las siguientes venta-
jas: el trabajo del preceptor disminuirá, todos se instruirán 
sin abandonar a ninguno, se excitará 1a aten~i6n de todos, y 
es importante que el contenido de los libros se reproduzca en 
las paredes de la clase, ya los textos, ya dibujos de im4ge-
nes o emblemas que continuamente impresionen los sentidos, la 
memoria y el entendimiénto de lo_s disctpulos." (3) 

· Por eso, . Com.menius propuso que se estable.cieTan escue.- - . 
las con unm6todo que no s6lo atrajera a la juventud, sino 

.. que tambi6n lograra que los nif'l.os no experimentaran menor pl!; 
cer en los estudios, que el que gozaran al juguetear el d!a -
entero a la pelota a a las ~arreras. 

Este pensador dedujo que el centro del sistema escolar 
no era el maestro, como se consideraba en su «!poca, sino el -
alumno, en torno de quien debería girar toda organizaci6n es;. 
colar. ·Asi, Commenius revolucion6 de una manera paidocEntri
ca, los m~todos, los textos, y la filosofta de la propia es.- -
cuela. que mucho ayud6 a la educaci6n .. Adem4s, consideró que 
el maestro no deberla contentarse con anicamente impartir las 
asignaturasi sino que debería preocuparse por conocer a cada 
alumno para darle una respuesta adecuada a sus exigencias pe~ 
sonales, de ahí que, el educador no s6lo instruiría sino que 
su labor serta también la de formar. "La escuela deberá ser. 
un taller formador de hombres, que tendrá como.principal fun
ci6n no solamente la de elevar al hombre como individuo, sino 

(3) ~· p._..100-102. 
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también como miembro de una comunidad." (4) 

Commenius, propuso el método inductivo, esto es, de los 
casos particulares se deducirá la regla, en contraposici6n al 
sistema tradicjonal, que mandaba memorizar primero la regla, 

pa.ra aplicarla po~tcriormente a los casos particulares. Su -
métodQ de ensefianza-aprendizaje se bas6 en tres pasos princi
pales: 

a) Comprender. Consisti6 en que el· maestro explicaba -
la lecci6n, hasta que los alumnos la comprendian. 

b) Retener. El maestro ayudaba a los educandos a que -
ellos·mismos elaboraran los conceptos explicados, hasta que -
quedaran fijos en la memoria. 

e) Practicar. Los alumnos ejercitaban los conceptos en 
cosas prácticas .. de la vida. "S6lo hacie~do se puede aprender." 

· ,, Pol' ejemplo: e1 ·preceptor dcmóstb1ha''·ñ1 alumno· c6mo sé"" reali-" 

zaban las cosas, el nifio observaba c6mo se hacia, entonces t2 
maba el instrumento en sus manos,. e imitaba al educador para 
aprender para qué s~rv{a el objeto, y c6mo usarlo. 

Este pensador se basó en la inspiración baconiana, al -
darle ~la Pedagogía una estructura cientifica, cie6 un méto
do de aprendizaje basado en la observación "el conocimiento -
empieza por los sentidos", y en la intuición. "Los hombres -
deben reservar sus sentidos para la contemplación de las co·
sas, cada uno tiene mucho que conocer, experimentar y conse·
guii." (S) 

En 1631, Commenius publicó "La escuela materna", obra -
en la que se refiere a la educación del nifto durante sus pri
meros seis afios, por una parte la que ~ste recibe en el hogar 
(educación doméstica), y por otra, la creaci6n de los jardines 

(4) Ibid. p. 26. 

(5) Ibid, p. 21. 
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de niftos, cuya meta principal scrra la de preparar a los in-
fantes para su ingreso n la escuela primaria. "Sólo es firme 
lo que en la primera edad se aprende •.. en el hombre. al na-
cer, s6lo hay en 61 una simple aptitud y poco a poco ha de ser 
ensenado a sentarse y tenerse en pie, andar y mover las manos 
para servirse de ellas •.. es conveniente comenzar a instruir
nos para las acciones de la vida." (6) 

También escribió "El mundo ilustrado en imágenes", el -
cual sirvió de modelo para los textos escolares posteriormen
te editados, debido a que fue el primer libro ilustrado que -
apareció en la Historia de la Pedagogía. Con él, el autor d~ 
mostró su profundo interés en la utilización de los recursos 
audiovisuales para la formación de los jóvenes estudiantes. 

En el siglo XVIII aparecieron los primeros fil6scifos o 
pensadores que orieritan esta metodologia, basándose en la psi 
col~~la de aquella 6poca y en sus concepciones de car4~ter s~ 
cial que ya aportan ideas. 

Uno de los primeros precursores fue el filósofo francés 
Jean Jacques Rousseau (171Z-1778), intentó explicar al hombre, 
su destino y su misión, desde el pµnto de vista de la moral y 
de lo.~ocial. Pretendía substraer al nifio de aquellas influeR 
cias sociales que lo apartan de su desarrollo espontáneo, 
agregando la degradación progresiva del ser humano en las so
ciedades sometidas a la ley de desigualdad natural de los ho~ 
bres. Es por eso, que cree en la unidad del hombre, en una -
educaci6n.conforme a la· naturaleza, "hay que formar al hombre 
natural que no es ~e ninguna clase social, de ningdn pals, el 
cual, sabrá conducirse en todas las circunstancias como hom-
bre." (7) 

(6) !.J:W!. p. 29, 33. 

(7) Rousseau, Jean J. en Chanel, Emile. Les grandes pedagoges. 
p. 53 



1':1r11 formar ul hombr<' natur11l y establecerlo en el cst!!_ 
do social, dijo: "es necesario conocerlo a través de la obsc.!_ 
vaci6n." Rousseau, destacó la diferencia tan radical que se
para la naturaleza del niño de la del hombre, y enunci6 la 
teoría de las edades sucesivas del desarrollo en el transcur
so· del crecimiento, y especialmente la separaci6n entre la i,!!. 
fancia y la adolescencia. Pero si bien auchas de sus ideas -
fueron rectificadas por otros autores, sentaron las bases de 
esta nueva concepción. Sus obras contienen en detalle innum~ 
rnhlcs observaciones y su~crencins, que constituyen un cuerpo 
sJstPmntico e implican una renovación total en ln posición de 
todos los problemas pedagógicos, "los cuales son parte inte-
grante de todo un sistema psicol6gico, moral, social, políti
co y metafísico." En su obra "Emilio y la Educaci6n", -
Rousseau propone cuatro máximas: 

Primera: ~Lejos de tener los niftos fuerzas sobrantes, -
ni aan tienen las suficientes para todo lo que pide la natur.!. 
leza; por tanto, hay que dejarles el uso de todas ~uantas les 
da, y de que no pueden abusar. 

Segunda: Es preciso ayudarlos, y suplir lo que les fa! 
ta, ya se11 inteligencia, en.todo cuanto fuere de neccsjdad f! 
sica. 

Tercera: En la ayuda que se les diere, es necesario ce 
nirse meramente a la utilidad real, sin ceder nada al antoj~ 
o deseo infundado porque los antojos no los atormentarán cua!!. 
do·no se les hayari dejado adquirir, atendiendo que no son na
turales. 

Cuarta: Hay que estudiar con atención su lengua y sig
nos. pues como en esta edad no saben disimular. distinguire-
mos en sus deseos lo que se debe a la naturaleza, y lo que 
procede de la opinión." (8) 

(8) Rousseau, Juan J. Emilio o de la educaci6n. p. 28, 29. 
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La pedagogía roussoniana ha recibido muy diversas criti 
cas. Por una parte, las que se refieren a su concepcidn del 
homl:>re natural, "porque el desarrollo natural significa el -
desarrollo social, esto es, no es posible poner al hombre en 
el lugar de un ser aislado ... sino en funci6n y como parte de 
un producto social .•• " Por otra parte, "sobre la educación -
burguesa del Emilio, rasgo común a la época en que su autor -
vivió." Y por último, que "el criterio absoluto del Emilio -
es la utilidad ..• porque él hará lo que es útil ••. no hará na 
da más que lo que es útil." (9) 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827), otro pedagogo importaE 
te, fue considerado como el reformador o promotor de la escu~ 
la popular. Propuso una educación integral, al concebir la -
educación escolar como un complemento de la educación dom6sti 
ca y como una preparaci6n para la vida. Pestalozzi afirmó 
que, como en la vida familiar predomina el amor, el respeto y 

el trabajo en común, la educación deberá basarse en ese resp~ 
to y ese amor. Tambi~n estimó, que todo conocimiento proviene 
de la intuición (de,Ja scnsaci6n) y debe ser presentado al ni 
fío dispuesto en s0ries, así pues, "el problema por resolver -
es: adaptar los elementos de cada arte y cada ciencia a la -
constituci6n íntima del espíritu, siguiendo las leyes psicol& 
gico-mecánicas según las cuales el espíritu se eleva de las -
intuiciones sensibles a las ideas claras." (10) 

Pestalozzi recibi6 una gran influencia de Rousseau, au!!_ 
que discrep6 con algunas de sus ideas. Consider6 la renova-
ci6n en la educaci6n como la verdadera solución del problema 
social, ya no planteada con un enfoque filosófico y abstracto, 
sino en un plano concreto y práctico, anhelando así, una edu
caci6n que asocia el trabajo manual con la adquisici6n de los 
conocimientos elementales. Su m6todo se encuentra expuesto -

(9) 

{10) 

Dussel, Enrique. 
p. 140, 141. 

Filosofía, ética latinoamericana. 

Guillaume en Luzuriagn, L. 
p. 180. 

rlist:Jri<I de In educaci6n ... 
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principalmente en la obra "C6mo instruye Gertrudis a sus hi
jos", que es un conjunto de carta5 sobre la educación, en d_O!! 
de di6 gran importancia a la curiosidad, al sentimiento y la 
raz6n existentc5 en el nifio pero rechazo la educación que pr~ 
trnde dejar al nifio el dcscuhrimiunto Ju toda verdad. TIRte -
descubrimiento lo cncontrard el educando con Ja uyuda del - -
maestro. Para ello, Pestaloz~i introdujo mecanismos específi 
cos en el proceso didáctico. 

Georg, Kerschensteiner (1854-1932) propuso una teoría -
basada en una filosofía de los valores. Debido a su gran ex
periencia como educador a lo largo de toda su vida, su teoría 
surgi6 de la práctica, y ambas se intercambiaron mutuamente, 
raz6n por la cual estableció un estrecho lazo entre la cnse
fianza te6rica y los ejercicios prácticos, e introdujo talle
res para el desarrollo de trabajos manuales en la escuela. 

Analiz6 y expuso de manera sistemática ideas pcdag6gi· 
cas ya existentes, las cuales condensó en siete principios · 
que confirmó a trav6s de su experiencia, y son los siguien-
tes: (11) 

- Principio de totalidad: La.acci6n pedag6gica debe -
adecuarse a la constituci6n global de la personalidad del 
educando-no sólo sobre uri aspecto particular- para ayudarlo 
a dominar su modo de actuar, tomando en cuenta su personali
dad como única y diferente de los demás sujetos. 

- Rrincipio de actualidad: La mejor manera de preparar 
al nifio para el porvenir, es tratar de satisfacer sus nec~si
dades de desarrollo actuales. 

- Principio de autoridad: La acción pedagógica se debe 
fundar en una "obedie11cia interna", es decir, _de dentro hacia 
fuera, desarrollando este sentido de autoridad por medio del 

(11) Savioz, R. en Cháteau, J. Op. cit. p. 247-249. 
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respeto pare. la realizaci6n de la "idea de valor existente en 
la comunidad." 

Principio de libertad: El discípulo debe determinar 
por sí mismo su conducta. 

Principio de la actividad: La libre actividad del -
alumno en el !rabajo que realice y su revisi6n por parte del 
mismo. 

Principio de sociabilidad: La actividad moral aut6-
noma del educando debe ayudar al progreso moral de la comuni
dad, por medio de la acci6n que desarrolle. 

Principio de individualidad: Debe haber confoTI11idad 
entre el ser que se forma y el bien cuftural. Los bienes - -
culturales son la representaci6n de los valores espirituales 
del hombre en su forma individual, o del pueblo en su forma -
colectiva. Este bien cultural posee a su vei un valor educa
tivo dado que puede servir para la formaci6n de la personali
dad moral. 

Para Kerschensteiner, la misi6n· de la enseftanza será no 
s6lo la transmisi6n de conocimientos, sino el desarrollo del 
sentido de los valores, en donde las comunidades serán comuni 
dades de valores, y éstas siempre de trabajo; por eso, la es-

. cuela deberá· organizarse para.el desarrollo de ellas, en don~ 
de maestros y alumnos estarán unidos para realizar una obra·
en común. 

Aunque los autores mencionados no fueron los Gnícos que 
se preocuparon por plantear y resolver ciertos problemas ped~ 
g6gicos, destacan de entre los que dieron aportaciones para -
la innovaci6n de la metodología tradicional en sus concepcio
nes con respecto al educando, al educador y a la funcí6n que 
ejerce la educaci6n en la escuela, ellos propusieron la "ade-
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cuaci6n de la educaci6n a la perspectiva del desarrollo del ni 
ño, en forma total." (12) 

Es por ello que, a partir de principios del siglo XX, -
las nuevas corrientes se basan en la autonomia, la creativi-
dad y la actividad del educando, estimulados por sus intere
ses naturales; las lecciones se convierten en Unidades de Tr~ 
bajo en las que se efectúan actividades de asimilaci6n, elab~ 
raci6n y expresi6n -espiritual y física- polarizadas por el in 
terés. Maestros y alumnos tienen un mismo propósito y para -
ello emplean los mismos medios; el primero, para conducir, 
los segundos, para experimentar, y todo 6sto a trav6s de la -
acci6n. 

"La 6poca de nuestros antecesores estaba cimentada 
en el conform.ismo • la nuestra debe estar basada "" 
en el cambio. ·Manteniendo los viejos. sistemas, -
despertamos en los nit\os un respeto basado en el 
temor y los hacemos sentir culpables, inferio-
res y desdichados." (13) 

II. PRINCIPALES EXPONENTES DE LOS METODOS ACTIVOS EN EL SIGLO 
XX. 

Pretender analizar el movimiento pedagógico que ha ca-
racterizado al siglo XX, seria una ardua labor y, además, exi.!_ 
te una bibliografía muy extensa al respecto. Sin embargo, es 
conveniente hacer una bréve síntesis de lascprincipales ideas 
o princ"ipios de los autores más sobresalientes del siglo XX, 
para poder ubicar la repercusi6n de éstos en .el proceso ac- -
tual de la ensefianza-aprendizaje. 

Existen muy diversas clasificaciones de los nuevos m6t.2_ 
dos elaborados por diferentes autorcs,como por ejemplo la de 
Francisco Larroyo, quien los denomina m~todos activos; la de 

(12) Cros, L. L'eco1e nouvelle temoigne. p. 23 

(13) Zapata, Mario. ¿Qué está pasando en la educación 
básica? p. 158. 
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Lorenzo Luzuringa, con su clnsificaci6n <le la pedagogía acti

va; Pedro Chico, quien los llama ~xperiencias didácticas~ y -

muchos otros. 

Para los fines de este trabajo, se seguir~ el siguien

te esquema: 

l. METODOS PREDOMINANTEMENTE GLOBALIZADORES. 

1.1 Centros de interés. Decroly. 

l.Z Método de proyectos. Dewey 
Kilpatrick. 

Z. METODOS QUE INDIVIDUALIZAN LA ENSENANZA. 

2.1 Método Montessori. Montessori. 

2.2 Plan Dalton. Parkhust. 

2.3 .Sistema Winnetka. Winnetka. 

2.4 M6todo Mnckinder~ Mackindcr. 

3. METODOS DE TRABAJO POR GRUPOS. 

3.1 Método Cousinet. Cousinet. 

3.Z El Plan Jena. Petersen. 

3.3 Técnicas Freinet. Freinet. 

l. METODOS PREDOMINANTEMENTE GLOBALIZADORES. 

1.1 fentros de ~nterés. Ovide Decroly (1871-1932) 

Médico y psic61ogo belga, estuvo muy influenciado por las 

ideas de Pestalozzi sobre todo en la relativa al respeto 

de la personalidad del niño. Su obra pedagógica tiene e~ 

mo punto de partida sus conocimientos médicos, que lo 11~ 

van a adoptar los m6todos cicnt!ficos mis rigurosos; obs~~ 

vaci6n metódica, experimentaciones y mediciones exactas -

de los datos psicol6gicos y pedagógicos. Sus primeros 
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trabajos en el dominio de la pedagogfa se refieren a los 
nirios ano~malcs. que lo conducen en scg11ida al estudio -
del nifio normal. 

Esta experiencia en la aplicaci6n d~l m~todo cientffico 
en su vida. lo lleva a la aiirmaci6n de que la escuela de
berá fomentar el desarrollo del pensamiento científico en 
el niño. Para que se logre un· aprendizaje, el educando -
~eberá: percibir sensorialmente los objetos que le rodean, 
realizar una ábservaci6n del medio¡ plantear problemas o 
cuestiones sobre esa realidad; recopilar informaci6n so-
bre el hecho observado; analizar los datos obtenidos para 
derivar conclusiones .• y comprobar los resultados. 

·Las realizaciones educativas de Decroly tienen una doble 
base: La primera, bio-sociol6gica,' al insistir .sobre la 
.herencia y la i~fluencia ~el medio. el 5ua~puede cambiar 
sensiblemente las posibilidades del nifio, tan'to favorable 
como desfavorable. P~r ello, la f~~ilia i la és~uela.ti~ 
nen una importancia ca pi tal en la vida del. infante, y ·és 
en esta Gltima .en donde el autor nos dice que "se deben -
conoce'r las necesidades del sujeto, consistentes en ali-
mentaci6n' lucha contra la intemperie. de defensa, . .de ac
¿i6n, trabajo y recrcaci6n. Pa~a llegar a satisfacerlas 
en forma adecuada, scrli necesario el estudio del medio, -
propuesto en uri programa que .cubra el conocimiento de la 
naturaleza, del ser vivo en general, del hombre en gene-
ral y sus relaciones con otros hombres."· (14) 

(14) 

Dicho estudio se realizará por medio de la globalizaci6n 
dada a través de los Centros de Interés, subdivididos a -
su vez en Centros más restringidos denominados asuntos. -
Por ejemplo: Durante el cu.rso preparatorio, que es el que 

Decroly, O. y G. Boon. 
Decroly p. 15. 

Iniciaci6n general al m6todo 
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sirve de enlace entre el jardfn y la primaria, el progra
ma se divide en cinco grandes Centros de Interés: El nifio 
y la escuela, La alimentación, Los vestidos, La via pablf 
ca y La casa paterna. Los asuntos que contiene el Centro 
El niño y la escuela son: Camino de la escuela, el aula. 
la clase, etc.; y asr sucesivamente para cada uno de los 
Centros de Interés. 

La segunda base es la psicológica, según la cual la ed~ 
caci6n debe "estar hecha a la medida y adaptada a las po
sibilidades psíquicas del niño." Dccroly, habla de una -
percepción global en el niño para la cual propone el mét~ 
do conocido como ideo-visual en la enseñanza de la lecto
escritura, partiendo de frases y finalizando el proceso -
con el conocimiento de las letras. A la vez que al edu-
cando se le énsefta a leer, también se ~e ensefia que un c~ 
nocimiento no está aislado, sino que se integra en un to
do, es decir, un área de conocimiento_ que se asocia a - -
otras ramas. 

El autor explica a la percepción global como: "La actitud 
especial del ser mental respecto del ambiente, que hace -
que este ser esté presente en su totalidad innata y adquf 
rida frente a obj~tos y acontecimientos, y los perciba -
pensando en ellos, o reac~ionc frente a ellos_ con toda su 
persona, como un conjunto indiviso, en el que los detalles 
no se buscan, dado que se .imponen por sí mismos. y sin que 
uno se dé cuenta." (15) 

Por ello, afirma que es la totalidad del individuo la -
que percibe, piensa y obra conjuntamente. 

Las principales críticas a las que se ha enfrentado este 

(15) Decroiy, o. en Dulheim, L. El Método Decroly aplicado 
en la escuela. p. 72. 



m(!todo estlin ba.sadns en los intereses del nifto, "los cu!!_ 
les son acordes al lugar y 6poca en que Decroly los prop!!. 
so, pero no son aplicables a otros lugares, en donde las 
necesidades son diferentes y el medio varía, además, le 
hace falta una sistematizaci6n en las materias, necesa-
ria en nifíos mayores." (16) 

l.Z Método de proyectos. Dewey 
Kilpatrick 1921. 

En la doctrina de John Dewey (1859-1952), se unen el cri
terio sociol6gico y el psicol6gic~. Se enfocan los pro-
blemas de la educaci6n a partir de la relaci6n que los 
une a las circunstancias de la vida social, considerada -
ésta como el conjunto de las nocesidades que caract~rizaron 
su ~poca. Su concepci6n de la educaci6n fue pragmática,-

~ ' ~ ' ; ' ' . . J 

y dirigida ál ser en su totalidad, "cada'acci6n del nilio 
debe haber surgido del yo entero y proporcionar los ins
trumentos de su funcionamiento ••• ·una actividad que no m~ 
rece ser ejercida por sí misma, no. puede ser muy eficaz -
como preparaci6n para alguna otra cosa." (17) 

Dewey sefial6 que existi6 una oposici6n radical entre la 
escuela antigua y el educando, ya que ésta se apegaba a -
las materias de estudio y descuidaba el .dinamismo y el P.2. 
der evolutivo inherente a la experiencia infantil. Prop!!. 
so una escuela que ace~tuara el impulso libre y espontá-
neo del nifio, los programas se organizaran tanto dp acue~ 
do a sus intereses como a las necesidades de vida de 1la -
comunidad existente. De esta forma, las diferentes disci 
plinas estarán integradas en el proceso general del creci 
miento del nifío. Por ello, el método adaptado a este pr~ 
grama deberá ser social y activo; social, dado que In cdg 
caci6n la realiza el medio social que adquirir~ su pleno 
sentido gracias a la comunidad de vi<la constituída en la 

(16) Ibid P4g, 83 
(17) Dewey, J. en Hubert, R. Historia de la pedagogfa. 

p. 287. 
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escuela, y activo, al tomar como punto de partida las ac

tividades primarias del ;.ujeto en cada etapa de su creci

miento. 

As! pues, Dewey propone un método de proyectos consis

tente en proporcionar al alumno los conocimientos te6ri

cos para llevarlos a la práctica, esto es, el que el alll;!!! 

no se encontrará en una continua experiencia, en una ªE 
titud para pensar y poseyendo la fomraci6n necesaria, efe2 

tuar4 las observaciones para obtener y comprobar si son 

aceptados. 

En Kilpatrick, encontramos lo inverso, es decir, se pr~ 

senta primero el problema y se introducen los principios 

conforme se van necesitando para la soluci6n del problema. 

De esta. forma, este autor pretende acercar la enseñanza a 

la vida ydesarrol.lar una más clara comprensidn de las in

ter-relaciones de las diversas ramas del conocimiento, al 

tratar de relacionar el objeto de estudio con otras mate

rias. 

Sus principios son: (18) 

- Razonamiento contra informaci6n de memoria. Dicho raz~ 

namiento se fundamenta en el principio educativo que se 

expresa en que la enseñanza deber~ excitar la propia a~ 

tividad del niño, éste deberá aprender por su propia ex

periencia y esfuerzo y no mediante una asimilaci6n pasi

va dada por la informaci6n de memoria. 

Infonnacidn para la realizaci6n contra informaci6n por 

s! misma. As! el alumno aplica los conocimientos, y no 

se limita únicamente a la soluci6n te6rica. 

Aprendizaje en su medio natural contra aprendizaje en 

un medio artificial. Cuando surge un problema escolar, 

debe desarrollarse de la misma manera corno si se rnani-

(18) suárez, F. El m~todo de proyectos. p. 44-54 
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fcstara fuera de la cscuetn, ad el nino tendr5 que .ir 
haciendo frente sucesivamente n las dificultades, ven
ciendo obstáculos, enca·::-ando situaciones que demanden 
soluci6n. 

Prioridad del problema contra la prioridad de los prin
cipios. Se presentar§n al educando primero los proble
mas y confoTJDe vaya necesitando, se le ensefiar~n los -
principios indispensables para la resoluci6n del mismo. 

Los peligros a los que puede enfrentarse el Método de 
Proyectos. - Cuando no se utiliza adecuadamente -. pueden 
ser: una falta de sistematizaci6n te6rica, si se utiliza 
un pequeno nilmero de ejemplos y se intenta generalizarlos 
a una realidad; el no definir lo que se pretende alcanzar. 
_en el estudiante, o sea, los objetivos bien claros, para 
que el proyecto se adect'.ie a ellos, y se puedan cumplir, -
por <iltimo, el no poder realizar un namero suficiente de 
proyecten; que cubran las condicion.es necesarias para la -
adquisici6n de hlíbi tos de resoluci6n de problenuis en la -
vida réal. (19) 

z. MBTODOS QUE INDIVIDUALIZAN LA ENSERANZA. 

2.1 Método Montessori. Dra. Maria Montessori. 1907. 

La Dra. Mo!_ltessori, quien estudi6 en la Universidad 
de Roma y se doctor6 en Medicina, fue la primera mujer. -
italiana que obtuvo tal grado académico. 

·En 1902 se dedic6 al es.tudio y tratamiento de nifios 
anormales y mentales. Durante dos afios se dedic6 a prep!_ 
rar maestros interesados en el uso de los m6todos especi! 
les, y posteriormente naci6 en ella la idea de que los --

(19) ~ p. 19. 
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métodos empleados con los niños. anormales podrían aplica!. 
se a la educación de los infantes normales. 

En 1907 comenzó a poner en práctica estas ideas, crean
do su propio método, el cual se difundió por diferentes • 
paises, y actualmente se sigue empleando. 

Para la Dra. Montessori "la educaci6n tiene por objeto 
desarrollar las energfas. Bstas fuerzas so hallan en el 
mismo ~ifto y se desarrollarian adn sin aµxilio ajc~q¡ lo 
que hace el m6todo es ayudar y dirigir ese desarrollo e~ 
pont§neo. El fundamento de la nueva educación tiene en -
cuenta las necesidades del nifio y las satisface, para que 
su vida pueda desenvolverse plenamente." (20) 

El nif\o logrará este desenvolvimiento, si se le prepara 
un'ambiente ~decuado 7 es decir, se le crea un nuevo mundo 
"el mundo del nifio•• que le proporcionará ''los medios nec~ 
sarios oara su desarrollo, en donde la vigilancia del - -
adulto y sus enseftanzas se reduzcan al máximo posible;- -
dando lugar a la autocducal·i6n." (21) 

Los materiales que utiliza el alumno, estlln disefiados. -
para que .61 mismo se d~ cuenta de sus errores y. los corr!_ 
ja, adquiriendo ast los conocimientos de una manera indi-

. vidual y no socializada, este trabajo individual io fome!l 
tará la educadora en su papel de observadora y permiiien~ 
do que cada nifto aprenda a su propio ritmo, no importando 
qu6 actividades est6n realizando los demás alumnos. 

La "Casa de nif\os" es el lugar en donde el educando en
contrará el medio ambiente propicio para el desarrolo de 
sus actividades. 

(ZO) Montessori, Maria. Manual pr~ctico del m~todo. p. 13 
(Zl) Idem. Ideas generales sobre mi método. p. 54. 
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El m6todo Montessori se basa en la educaci6n <le los sen 
t idos. Por una parte, 11<> 1 as funciones motrices con las 

cuales el nifio ha de asegurar el cquilihrio y aprender a 
caminar coordinando sus movimientos. Y por otra, de las 
funciones sensoriales, por medio de las cuales, recibe -
sensaciones de su medio ambiente, y logra un desarrollo 
más acelerado ·de su inteligencia, mediante un ejercicio 
continuo de observación, comparación y juicio. 

Ln educación de los sentidos se da a través de: 

l. La educación motriz. La principal manera de realizaL 
la es mediante el cuidado y el arreglo del mobiliario 
y de todo lo que rodea al nii\o. Consiste en una edu
cación de los movimientos. 

2. La educación sensorial. Es facilitada por el mate-' • 
rial did6ctico, que el educando maneja por medio de -
e.nsayos, apreciando el ~cierto o error (autocorrecti• 
vo). 

Bl ~so de estos materiales sigue tres procedimientos~ 
Primero, el reconocimiento de identidades (pares de obj~ 
tos iguales, inserci6n de ajustes en sus correspondientes 
moldes, etc.). Segundo; el reconocimiento de contrastes 
(presentación de extremos de series de objetos}. Y ter
cero, la diferenciación de objetos muy semejantes entre 
si. 

Existen materiales didácticos para· la educaci6n del se!!. 
tido auditivo, de la visión, del espacio y de los mascu
los. 

En relación con el sentido auditivo, lo mds importante 
es la lección del silencio que tiene como finalidad obt~ 
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ner una mejor disciplino de los nifios, Se les ensefta a -
no moverse, a ''inhibirse" de aquellos impulsos motores -
que pue~en brotar por una causa cualquiera, y para indu-
cirlos a esta real inmovilidad, es necesario iniciarlos -
en.la comprobaci6n y observación de todos sus movimientos. 
El.maestro, e~tonces, no se limita a decirle 'estate qui~ 
to• sino que le muestra c6mo se puede estar·absolutamente 
quieto. La condici6n fundamental de esa lección es que -
todos los educandos guarden ~na posici6n c~moda. Una vez 
que el silencio es absoluto, el maestro o uno de los ni-
ftos lla~a en voz baja por su nombre ri uno por uno. Cuan
do el.nifio escucha su nombre se levanta y se acerca al 
_ma_estro procurando no hacer ruido. 

~1 método Montessori, propone una absoluta libertad al 
educando, como sinónimo de actividad - en ~ase a la ocup.! 
ci6n que él desee reali:i:ar -, es "libertad de ocupaci6n -
y trabajo como forma de dis.ciplina. Porque la libertad -
sin la organización del trabajo sería inl1ti1; el niño de
jado en libertad: sin medios de trabajo, s7 echaría a per
der". (22) Esta.es la base en la que se fundamenta la -
Dra. Montessori, para la educaci6n moral en los educanqos. 

También en la educaci6n del sentido a.uditivo, se hace -
especial énfasis en educar la atención de los nifios para 
percibir los sonidos y ruidos que se producen.a su alred~ 
dor, ie¿onocerlos y diferenciarlos entre sí. Esto los -
prepara para observar y oír los sonidos del lenguaje arti 
culada. La adquisición se lleva a cabo en tres períodos: 
el primero, para el reconocimiento de nombres; el segun
do, para el reconocimiento de formas, y el tercero, para 
la pronunciación de las palabras. 

En la educación de la visión se le facilitan a los alll!! 

(2Z) Helming Hélene. El sistema Montessori. p. 66. 
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nos materiales para reconocimiento de los colores; para -
el espacio, la direrenciaci6n de fondo y forma, y la per
cepci6n del espacio de los objetos y del propio niño; pa
ra los m6sculos, coordinaci6n gruesa y fina, equilibrio -
y firmeza de los mismos. 

Los principales peligros a los que se expone este m~to
do pueden ser: La pérdida de la socinlizaci6n del educa!!. 
do como próducto de una educaci6n totalmente individuali
zada; una posible mecanización por la aplicaci6n excesiva 
del materi.al didá.ctico, además del riesgo que conl1eva el 
prolongar la utilización del material más allá de 1a pri
mera infancia. (Montessori, afirma que el materia1 que -
ella propone, no debe ser usado más allá de los dos prim~ 
ros grados de la escuela primaria). (23) 

2.2 Plan Dalton. Helen Parkhurst, 1911. 

Recibe este nombre, por la ciudad en que fuera experi-
mentado por primera vez. 

El plan pretende •1recmplazar la ensei'ianza colectiva que 
proporciona el maestro, por el esfuerzo libre e individual 
de c.:a<la alumno para adquirir por sí mismo sus conocimien-
tos y formar sus ideas.,. (24) 

La aplicaci6n del Plan Dal ton es bastante compl.icada y 

supone una reorganizaci6n total de la vida escolar. La 
escuela se convierte en un laboratorio, de ahí que es co
nocido como la Escuela-Laboratorio, en. la que los alumnos 
- que ingresan a ella después del 3er. afio y permanecen 
hasta su entrada a estudios profesionales · adquieren -
experiencias individuales por medio de sus cxperimenta-
cioncs y actividndes sociales, nl conccd6rscle gran im--

(23) Montessori, Maria. Ideas generales sobre mi m~todo. 
p. 58. 

(24) Garde, M. en Parkhurst y otros. El Plan Dalton. p. l. 
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portancin n la vidn soclnl del niRo mientras trabaja, y u 
la manera en que actda como un miembro de una sociedad. -
Esta doble experiencia ser§ la que determina su car4cter 
y sus conocimientos. 

En vez de clases graduadas por edad, la escuela se divi 
de en laboratorios para cada materia, y tallerei para la 
realizaci6n de ejercicios pr~cticos. A la puerta de la -
sala de trabajo se hallan registros que indican el desen
v.olvimiento de la tarea mensual, a su vez, el alumno po- -
see un cuaderno de notas donde apunta la cantidad de tra
bajo que le es fijada por el maestro de cada materia, y -

que se compromete a realizar en un mes, La tarea se debe 
escribir con precisi6n sobre un tablero y comprende un -
programa de cada una de las materias de ensefianza. El n! 
ño comienza su trabajo por donde quiera y consagra a cada 
materia el tiempo que desee, trazando sobre el registro -
su avance cotidiano. Sobre ot.ro cuadro, el maestro de su 
laboratorio traza la gráf ic~ de los progresos cotidianos 
y semanales de los alumnos,esto le permitirá "valorar el 
atraso o adelanto de cada educando, y compararlo con los 
progresos del grupo." (25) 

El maestro es el que debe sef\alar cuándo se iniciar-~ y 
en qu~ tiempo deberá finalizar el programa. 

El es el excitador del trabajo, el que debe alimentar y 
estimular en cada individualidad el deseo de ir m4s lejos, 
de hacer las cosas ~ejor para la superación personal. No 
ensefia todas las materias de su grupo, sino que se dedica 
a impartir una sola, y su sala de clase se denomina labo-
ratorio. • 

Cuando todos los maestros se han puesto de acuerdo, y • 

han confrontado las exigencias de sus diferentes discipl!_ 

(25) Luzuriaga, L. Pedagogía. p. 237. 
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nas, cada uno fija los temas de estudio que han de propo~ 
clonar a lo~ alumnos. Su .tctitud ante el grupo, será de 
provocar discusiones y cambios de ideas entre los alumnos 
o esperar y saber callar cuando sea necesario. 

Los principios en que se fundamenta el Plan Dalton son: 
(26) 

El Plan es un medio para la adquisición de conocimien
tos por la experiencia; dicha adquisición se efectuará 
a través del desarrollo individual y la cooperación c~ 
lectiva. 

El alumno deberá ser libre para continuar sin interrup
ción cualquier trabajo que le preocupe. Si a un nifio, 
no se le permite asimilar el conocimiento con su pro--
pin velocidad, nunca aprenderli nada profundamente. 

Coope~ación o interacción en la vida de g~upo. Debe
rán organizarse de manera que ni el alumno ni el maes
tro puedan aislarse por si mismos. La importancia de 

.esta vida en comunidad, radica en que cada individuo -
que la integra debe darse cuenta que es miembro de ~ -
ella, y como tal debe ser un colaborador responsable -
para fomentar la vida en coman. 

Las principales materias deberán ser ensefiadas sintéti 
camente, es decir, relacionadas unas con otras, y no -
como compartimientos aislados. Es md.s fácil aprender 
al mismo tiempo dos materias que tengan relac1ones vi
tales entre st, que aprender una sola materia present~ 
da como un hecho aislado, sin tener una relaci6n vital 
con ningt'.i.n otro. 

Las criticas a las que se ha enfrentado este Plan, son: 
por una parte, la importancia que se le da al rendimiento es-

(26) Parkhurst en Op. Cit. p. 98 - 115. 
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colar: "la acci6n cn:<1dora del nil'\o <lcsaparccc c:is i por • 
completo y el esfuerzo indivldual es puesto exclusivamen
te al servicio de la simple adquisición de los conocimie!!_ 
tos y de la receptividad"; (27) y por otr'a, la repercu· -
si6n que pueda tener el hecho de que se le permita al ni
fio escoger su ocupación para un cierto tiempo, cuando po~ 
teriormente, en la vida normal, tendrá que hacer lo que -
se le exija en un tiempo determinado. 

2.3 El Sistema Winnetka. Carlton Washburne, 1915. 

Se denomina así, por el nombre de la ciudad norteameri
cana donde C. Washburne, su creador, lo aplic6 por prime
ra vez. 

Es una escuela basada en la ensefianza individualizada, 
porque "el. niño progresa constantemente a su paso - ind~ 

pe~dicntemcnte do sus compnfteros -~ donde el alumno ve -
claramuntc los objetivos hacia los cuales se dirige, pa
sando al siguiente, una vez conseguido el·mfis próximo." (28) 

El trabajo escolar se divide en tres fases: el nifio d~ 
be ser adiestrado en los conocimientos que son de uso co 
rriente; se le debe dar la oportunidad de que demuestre 
su personalidad en el trabajo, y por último, debe ense-
fiársele a comprender que forma part::e del organismo social, 
por medio de actividades colectivas. Por.eso, el proce" 
so consta de las siguientes etapas: Primero, la formu
laci6n de un programa en partes, que constituyen unida-
des muy concretas, las cuales se anotarán en el "cuader
no de objetivos"· del niño en forma de temas o tareas; 
Segundo, individualizar la enseñanza mediante la redacci6n 
de fichas que contengan los temas que figuran en el pro-

(27) Piaget J., en Vfizquez, /\. Hacia una pedagogía del 
Siglo Veinte. p. 173. 

(28) Washburne en Luzuriaga, L. Op. Cit. p. 241. 



23 

RTOma, ndaptfindolo~ n lns ~on<licioncs personales de cada 
nino. Us decir, las unidnJ~s de trnhajo se agrupan para 
constituir un ohjetivo o meta descrita en una ficha, y -
es esta fracci6n del programa la que el niño debe dominar 
antes de pasar a la siguiente, y tercero, proveer a los 
alU111nos de materiales autocorrectorcs que puedan manejar 
y consultar para el desarrollo de su lahor personal. 

Cuando el educando considera que domina perfectamente -
un tema determinado, pide al maestro que le de un test .de 
control, consistente en ejercicios correctivos que detec
tan los puntos d~biles sobre los cuales hay que insistir. 

Los cuatro principios en que se basa este Sistema son: 
(29) 

~ Establecer cuf1es son los conocimientos y capacida-
. des que los nifios tienen necesidad de adquirir, y -

<le qu~ manera pueden aprender más favorablemente. 

La orgunizaci6n de la clase debe penllitir el adela!!. 
to de cada alumno de acuerdo a su propio ritmo, es 
O.eci T, que segiln SUS diferencias individuales todos 
alcanzarán los mismos objetivos en tiempos distin-
tos·. 

Dar espacio en el programa escotar a la actividad -
colectiva libre, la cual servirá al nifio para el 
desarrollo de la expresi6n de sí mismo. 

Organizar la escuela de manera que prepare a los ni 
ños para una vida de adultos. útil y equilibrada, a 
la vez que les permita vivir su vida infantil de m~ 
nera sana y natural. 

Existen dos críticas principales al sistema Winnetka! 

La ensefianza individual tiene un carácter·intelectu!_ 

(29) Washburne en Comas J. El Sistema Winnetka en la prác
~· p. 7-9. 
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lista, porque su foco de atcnci6n es el de cubrir los ob
jetivos de las materias de estudio, dejando en segundo 
plano el verdadero desarrollo emoc1onal y social del nifio, 
y como consecuencia de lo anterior, hay poca comunicaci6n 
entre maestro y alumno, lo que repercute en una relación 
débil y en la falta de lazos afectivos entre ambos, 

2.4 Método Mackinder. Jessie Mackinder, 1919. 

Método inglés, dirigido a niño~ de 5 a 8 afies, los • 
cuales deben haber llevado su enseñanza anterior en el 
Sistema Montcssori. 

Es ·también conocido como de "trabajo individual", Pº.!. 
que el maestro debe tratar a cada nifio como algo distinto. 
Debe procurarse en lo posible "que su desarrollo no sea -
perjudicado por las diferentes demandas de ot:,-o; ni sacr!_ 
ficar el ideal de mantener unida.la clase y.presentar las 
tareas escolares de manera que no se reálic::ende mala ga
na, ni s:uperficialmente, de esta fo1·ma, el alumno marcha 
a su propio ritmo". (30) 

En realidad, las únicas enseñanzas individualizadas 
son: la lectura, la escritura y el cálculo, y aún en este 
último, cuando es posible, se reúne a un grupo de niños -
para la introducci6n de cada nuevo conocimiento (el maes
tro da un conocimiento en forma grupal pero los ejerc,icios 
son individuales). En la lectura no se hacen ejercicios 
colectivos, aunque se suele explicar a la clase entera el 
UGO de nuevos aparatos; tambi6n suele cfcc~uarse en con-
junto, la corrccci6n de los más importantes errores gram!!_ 
ticales y , más tarde, se aplicarán individualmente los -
principios establecidos. 

(30) Comas, Margarita. El Método Mackinder. p. 16. 



25 

Ciertas cnscnanzas como las qu~ hacen n Ju Historia, la 
Poesia, la Geograffa, etc,, o;c realizan en forma colecti• 
va, ya sea por explicaciones grupales o en equipos, 

En este Método, se utilizan materiales mucho más simples 
que los propuestos por la Dra. Montessori, y deben estar 
graduaaos de tal forma que el nifio logre progresar conti
nuamente en su trabajo individual, sin perder de vista -
las nuevas metas que debe alcanzar. El material, tambi~n 
debe ayudar al educando a .adquirir en sus actividades los 
h&bitos de perseverancia y continuidad, que lo llevarán -
a sentir descontento cuando permanezca estacionario, es -
decir, sin realizar alg6n trabajo. Para ello, Miss Mac
kinder, da instrucciones muy minuciosas sobre la prepaTa
ci6n del ma1:erial, el cual debe ser de bajo costo y sene,! 
llo, porque segtin.la autora, "de la clahoraci6n adecuada 
do 6ste, depende el ~xito de la ins1rucci6n y crcaci6n de 
hlibitos de estudio y de realización de aprendizaje." (31) 

Bl programa general del afio, está dividido en unidades 
con grados de dificultad creciente o sea, la primera es -
la más sencilla de resolver, la segunda un poco más com-
plicada, etc.; esto marcar! un ritmo de trabajo en el ni
fio de acuerdo a la dificultad, y no al tiempo que se tar
de en realizarla. 

Se utilizan registros del avance del alumno, que pueden 
ser de dos clases: uno, que conserva la maestra, en donde 
anota detalladamente los progresos de cada alumno (qué -
unidad está trabajando cada nifio). 

El otro registro generalmente en forma de tarjeta, es -
guardado por el nifio, una vez lleno se lo lleva a su casa. 

(31) !bid. p. 67 
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La comprobación de los avances, se efectúa por medio de -
tests o pruebns que no son preestablecidos. sino que cada mae.:!_ 
tro los prepara y cuando considera necesaria su aplicaci6n. Al 
mismo tiempo que dispone las tarjetas para el trabajo de los -
nil\os. 

nichos tests, pueden sor orales o escritos, deberán ser c~ 
rregidos por la maestra salvo en los casos de lenguaje y arit
m~tica en que algunas veces los mismos niños los corrigen. 

Así pues, podemos resumir los principios del M6todo Mackirr 
der de la manera siguient~: 

.. 
- Lo que educa al niño no es el simple manejo del material, 

sino el pensamiento que este manejo provoca, el .cuill .debe ayu
_darlo a progresar y pensar claramente cuando ya 'no requiera de 
su utilización. 

- El maestro debe organizar el a~bientc que rodea al nifto 
de manera que éste pueda escoger su trabajo y lograr que dicho 
ambiente lo motive en el deseo de trabajar. 

- cultivar la enseflanza individual, para que el nifío trab!_ .. 
je a su propio ritmo. 

Mucho se le ha objetado a Miss Mackinder esta enseftanza irr 
dividualizada, por una parte por producir una falta de solida· 
ridad de grupo y espíritu social, y por otra, porque el m6todo 
emprende la ensefianza de determinadas ramas del saber antes de 
que los nifios en forma espontánea deseen aprenderlas. 
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3. METODOS DE TRABA.JO POR GRUPOS, 

3.1 Método Cousinct. Rogcr Cousinct 1920. 

Tamhi~n es conocido como el método de trabajo libre 

por grupos y fue experimentado en gran nGmcro de clases -

hasta 1940. Cousinet fund6, junto con Mmc. Guéritte, la 

'Escuela Nueva', la cual consistió en una asociación que 

tenia pór objeto reunir a todos los educadores que desea

ran favorecer en Francia la actividad personal de los ni

ños, ya sea en la escuela, o en la familia. Su finalidad 

estribó en "ayudar a tales educadores y en dar a conocer 

y repetir los experimentos de éstos, con objeto de que -

los tra~ajos de cada uno pudieran ser aprovechados por t~ 

dos, y p~ra que se acelerara la transformación necesaria 

de los métodos de educación existentes." (32) 

Cousinct so basa en algunas ideas de Oewey, por ejem 

plo,proponc la actividad laboriosa del nifto, en sustitu-

ci6n de la actividad docente, ~ punto que se tratará más 

adelante -. y "el que la escuela ya no es una preparación 

para la vida, sino que es la vida misma." (33) No se tri!, 

ta más de ensefiar, sino de preparar un medio vivo, tenie~ 

do presente que la actividad del nifio es de tal naturale

za que por sí misma enriquecerá su medio, 

Hace especial énfasis en la preparación del educador; 

para lo cual propone métodos de selección que empleen el 

enfrentamiento del estudiante normalista a las experien

cias reales y a la convivencia cotidiana en colonias, deg 

tro de las cuales un monitor pueda observar y conocer en 

períodos de prácticas, la capacidad pedagógica de futuros 

maestros. Esta preparaci6n está enfocada a tres aspectos 

(32) Cousinet, R. La Escuela Nueva. p. 20. 

(33) Tdem. El trabajo libre por gr111~_::. p. 28. 
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esenciales: el primero, consiste en aprender a conocer -
virtudes que posteriormente sirvan de buen ejemplo, a sus 
alumnJs; el scgunco, en pGseer el saber que le transmitan 
otros educadores, y por último, en poseer el "savoir-faire" 
-saber-hacer~, que constituye la actividad propia del 
maestro, ·enriquecida por su propia experiencia. (34) 

En el método, el educador juega un papel muy impor-
tante, es él quien colabora con lo_s nifios, y a pesar de -
que no debe inte~venir estará presente y esperará a que -
se le necesite; él también trabaja, observa a los niftos, 
toma notas, investiga, se instruye .. Ya no establece una 
disciplina que no tiene raz6n de ser, y sin embargo, no -
disminuye su autoridad, los alumnos cada dta necesitan m.!:_ 

nos de él pero saben que está alU y que representa para 
ellos un apoyo. A su vez, el maestro debe sentir confía!!. 
za en la autocorrecci6n del grupo; 

Cousinet es el promotor de una pedagogía basada eriun 
conocimiento profundo del educando, orientada hacia.las-:
necesidades de los alumnos< Estos, deben ser considera-
dos como individuos poseedores de personalidades especff! 
cas, las cuales hay que comprender en su evoluci6n, acep
tar tal como son sin procurarles una formaci6n artificial 
y aislada' sino una relaci6n con la vida cotidiana que - -
parta .de su experiencia personal en los diversos medios -
de vida.· (:SS) 

Durante los primeros años, dicho aprendizaje, deberá 
tender a desarrollar en el nifio su individualidad, su - -
afirmaci6n como individuo, su necesidad de socializaci6n, 
que es mucho más marcada a partir de los 7 u 8 años. (36) 

Cousinct, R. Formaci6n del educador. p. SS-64. 
Idem. Pedagogía del aprertdizaje, p. 13-Z3. 
ldem. La vida social de los niños. p. 15-16. 
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Por ello, en el método se da gran importancia al tr!_ 
bajo por grupos, que constituyen un medio de formacH5n i!!_ 

telectual al. igual que de educaci6n social, cuyo desarro
llo está cond_icionado por fuerzas internas de maduración 
que fonaan estadios sucesivos en la personalidad del niño, 
como por la influencia del medio. 

El programa es tomado en cuenta como un valor social, 
pues los alumnos·10 desarrollan trabajando en equipos, y 

siguiendo el principio de la invc~tigaci6n (observaci6n y 
experimentación) y no el de la adquisici6n de conocimien
tos. (37) 

El empleo de este m~todo "permite la desap~rici6n de 
los.más grandes defectos de la educacitSn intelectual,.que 
es el fraccionamiento, la divisi6nen disciplinas~ ramas 
o.lvidllndose que pertenecen a un tronco coa<in." (38) 

Pero t:ambi6n se corre el peligro, de que el grupo de 
alumnos que va a elegir una actividad, seleccione la-mas 
ncu. 

3.2 Plan Jena. Peter Petersen 1927. 

Este Plan refleja la situaci6n de Alemania en esa -
época. dado que propone la "idea de la pureza educativa",, 
éstoes, separar de la escuela las corrientes ideol6gicas 
existentes en la sociedad. Se basa para ello, en la COJll!! 

nidad, la cual "tiene que aparecer como idea suprema nor
mativa. de todo el proceso que se realiza en la escuela~ -
ésta aparece en forma de una asociaci6n, crea~a por la n~ 
cesidad de la vida y que subsiste en tanto que sea apta.(39) 

(37) Ibid. p. 57. 

(38) Idem. Leions de Pedagogie, p.59. 

(39) Petersen, Pete, El Plan Jena. p. 11 
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Esta n>muni<lad revt:"L1 un;i tlin:imica lihrc-muy dift:"rO!!_ 

tP (.'11 su C'stru.:tur;1 interior :1 los otros tipos <le comuni
dadC's qlll' h:1n t.'Xistido. Los individuo~' comprendidos en -
el la se org:in i znn en completa 1 ilwrtad en torno a algo C.:!_ 

piritual, existen guías denominadas "FÜhrer" en torno a -
los cuales los niños se ag_rupan voluntariamente, s·in nin
guna jerarqu'ia social. 

En lugar de clases se forman grupos si~ tornar en cue~ 
ta el sexo, el nivel intelectual, ni la edad flsica. El -
grupo consta de 30 a 35 niños, los cuales se organizan pa

ra el desarrollo del trabajo y de los juegos; las activida~ 
des responden a las necesidades impuestas por el ambiente 
y· por los intereses de los niños. 

El papel del maestro, es el de ser un verdadero guía 
que facilite el desarrollo espontáneo del trabajo libre. 
Pero aún teniendo la mayor compr~ns i6n del adulto- con re~ 
pecto n l~s individualidades infantiles, n& debe perder -
nuncn 'In 'distanda __ natural' .'lut• ex ist<.> entre n.iños y adu.!_ 
tos, la que s~ orlftinn en la dJfcr~ncJa ~e edad~ de CXP! 
rienci.a. Este papel del maestro impedirá el que los alU!.!! 
nos quieran salirse demasiado fácil y frecuentemente de -
su esfera mental e introducirse en la del primero, acomo
dándose y subordinándose a ella. La característica prin
cipal del Plan Jena es la de '~levar a su pleno desarro~
llo las capacidades directivas en los nifios, cuando éstas 
existen." (40) 

La organización interna de la ensefianza se da de la 
siguiente manera: en una primera divisi6n se separan los 
conocimientos elementales (que comprenden no sólo la escri 
tura, la lectura y el cálculo, sino tambi6n los elementos 
geográficos, hist6ricos, etc.); en una segunda divisi6n -

(40) ~· p. 41. 
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los conocimientos de rendimiento y dominio (educación g~ 
neral consistente en lo que todo el mundo ha de saber y 
que es exigido por la sociedad actual para desenvolverse 
en ella como es debido. De esta separaci6n se desprende 
la siguiente estructuración interna de la materia de in~ 
trucci6n y de las formas de instrucci6n unidas en ella: 
Los conocimientos elementales, la materia mínima de ens~ 
~anza en ortografía, gramática, cálculo, geografía e hi~ 
toria; y todo ésto referido en su totalidad a la materia 
de enseñanza. (41) 

Así en el grado inferior, cuyos grupos comprenden -
nifios del primero al tercer .afio escolar, la selección de 
materias es determinada casi exclusivamente por los int~ 
reses infantiles. Los medios para la ordenación que es
ta 'Vida de enseftanza' da a los nifios, son de tres cla-
ses: t@cnicos, como la escritura, lectura, cAlculo, etc.¡ 
lógicos, como las conversaciones escolares, el diálogo -
sostenido conforme a un plan, y a través de los cuales -
el niño es acostumbrado a la buena conducta y a las for
mas sociales ep la conversación. 

Desde el cuarto afio escolar se amplía la materia en 
círculos ordenados sistemáticamente; persiguiéndose ya no 
el conocimiento del medio ambiente como e~ el anterior, 
sino con el espacio específico del lugar, por ejemplo: el 
suelo, los habitantes de Alemania. etc. Desde el sexto
séptimo afio escolares, se amplía el campo de estudio to~ 
nándose m4s universal, 

Después de este panorama general, debemos agregar las 
principales críticas a las que se ha enfrentado el Plan -
Jena, y son: ·~a modificación de la estructura escolar en 

(41) !bid. p. 100-105. 
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clases graduadas, la no existencia de un plan de trabajo 
or~6nicamente constituido, la apelaci6n a la idea del gr!!_ 
po y del conductor (FUhrer) que puede dar lugar a desvia· 
ciones poHticas y la poca atención ::il trabajo." (42) 

3.3 Técnicas Freinet. Célestin Freinet 1925. 

Designadas por su autor como técnicas, porque no es
ta creando un nuevo método. sino que éstas se p~cden uti
lizar en cualquier escuela que utilice método tradicional, 
provocando variaciones en la realización de actividades -
de los educandos y creando el ambiente que se deriyaria en 
la aplicaci6n de las técnicas Freinet. De ah! que también 
sean conocidas como de la 'Escuela no Moderná.· 1 • 

Se utiliza el texto libre, que consis~é, coino su no!,!!; 
bre ·10 indica~ en que el nifio escribe .libremente cuando .
tiene deseos y segtin el tema que lo inspire. lo cuiil Íe :. 
crearli a su vez la necesidad de expresarse 'en forma ver.:.-. 
hál o escrita. En los primeros grados se. da un lugar .pr!_. 
mordial al dibujo, por ser unn descarga pslquica ,y .una e!_ 
pr~si6n de la vida del nifti:>; hte sustituyc:al texto li-'

bre oral, consiste en un dibujo hecho por cada nifto, con
tando a la maes-tra lo que quiso expresar en él. 

A los alt.mmos de mlls edad. se les pide que efectúen 
una redacci6n sobre el tema que ellos deseen ... cuando la -
finaliz11n el maestro la corrige,,y en segui_da. el alumno. 
la lee varias veces para memoriiarla y reproducirla sin -
copiar, Después, cada uno lee su texto ·al grupo y se se
lecciona el que será llevado a la imprenta. Una vez se-
leccionado el mejor. el maestro lo escribe en el pizarr6n 
para contar las líneas y buscar el número de tipos m6vi-
les necesarios •. En algunas ocasiones, se escriben en rojo 

(42) Luzuriaga, L. Op. Cit. p. 245. 
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las 10trns que se desenn apremlcr, y el grupo lec varins 
veces lo escrito en el pizarrón, pnra más tarde escribir 
en una hoja las palabras que contengan dichas letras; o 
bien se copia e ilustra el texto en el libro de 'La Vida' 
con el cual, se pretende formar una enciclopedia infan-
til de carácter científico y cultural, y archivarlo en -
la biblioteca del trabajo para que los nifios puedan con
sultarla cuando lo necesiten. La enscftanza tambi~n es -
complementada por ficheros autocorrcctjvos, pr_esentados 
en forma d0: Fichas-pregunta en lns que se plantean ope
raciones a efectuar, problemas a resolver, o reglas ort~ 
gráficas a aplicar, Las fichas-respuesta a las pregun-
tas, permiten al nifio corregir por sí mismo los ejerci-
cios propuestos. Hay fichas-tests que conserva el maes
.tro, como control de los conocimientos adquiridos. (43) 

cuando el niño al resolver la ficha-test, ha olvida
'do algunas nociones, se le proporcionan trabajos suplemeh, 
tarios en las .fichas-corrección. 

Las actividades a seguir en clase, se desarrollan -
por medio de planes de trabajo elaborados conjuntamente 
por alumnos y maestro. Pueden ser de 4 tipos: 

l. El Plan General, el cual comprende los siguien
tes pasos: Primero, de acuerdo al interés de los nifios, 
agrupan las acciones que relatarán en sus textos o que -
serán la base de las preguntas a plantear. Posteriorme~ 

te, buscan la documentaci6n necesaria para aplicarla a los 
planteamientos propuestos. Una vez clasificada la info~ 

maci6n, se deriva a diferentes cln~cs de fichas, corno las 
de exploración, las cuales muestran las diversas habilid~ 
des que tiene el sujeto: en investjgaci6n, en trabajos m~ 
nualcs, etc.; las fichas de recapitulación, en donde se • 

(43) Idem. La educación por el trabajo. p. 53-62, 
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clasifican los documentos que se poseen; las fichas de -

búsqueda de palabras; la ficha-guía para ciertos comple

jos de interés y su aplicación en la historia, geografía 

y ciencias, y por dltimo, las fichas de preparación que 

elabore el maestro para sus lecciones, si son necesarias. 

2. Los planes anuales. Son el resumen de todo lo -

que obligatoriamente se debe haber visto al finalizar el 

afio. 

3. Los planes semanales. Son establecidos cada se

mana tanto por el maestro como por los alumnos, y 

4. Bl plan cotidiano. Los materiales que se utili

zan son: Por una parte, los que se elaboran en clase como 

periódicos mur~les, cuadros especializados para presen-

tar diversa~ informaciones, cuadros de ficheros, trabajos 

de clase, un fichero documental, etc. Por otra parte, -

los recursos disponibles en el taller de imprenta y poli

copiado, audiovisual, eléctrico, de arte, de ciencias, de 

carpintería y de costura. 

Los principios básicos de las Técnicas Freinet son: 
(44) 

- Cuando el nifio realiza una actividad con éxito le 

deja una huella, que lo incita automáticamente a su rep~ 

tici6n; el fracaso constituye ante las nuevas iniciati-

vas un obstáculo psíquico, que lo desalentará por anticl 

pado. 

- Toda esta pedagogía del trabajo, se basa en la -

aplicaci6n de instrumentos Y. técnicas, los cuales modifi 
can la atmósfera de.la clase, creando un espíritu de li

bertad tanto en el comportamiento de los alumnos como del 
maestro. 

(44) Idem. Técnicas Freinet de la escuela moderna. p.46,98. 
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- Las medidas disciplinarias no tienen raz6n de ser, 
puesto que el desorden es el producto de una falta de º!. 
ganizaci6n en el trabajo; en las Escuelas Freinet los nl 
ños tienen individualmente o en grupo, un trabajo inter~ 
san te que responde a sus deseos y a sus posi_bil.idades, r~ 
gulando de esta manera. el problema de la disciplina es
colar." (45) 

No cabe duda, que la imprenta motiva al niño en el -
aprendizaje de la lectura, en la utilización de reglas º!. 

-tográficas y en la comp~ensi6n del lenguaje bien emplea-
do, sin 1a intervenci6n del maestro; pero en niftos mayo
res. puede fi!Xistir el peligro de que todo.el procedimien
to los haga pens~r en forma muy mecánica. 

Para dar fin a este capitulo, se presenta un resumen 
de los principios que deberán fundamentar una Escuela Ac
tiva, de acuerdo con los di versos autores mencionados •. 

• Educar al niño como ser integro, ayudándolo a des~ 
rrollar al máximo su esfera afectiva, psicomotriz e inte
lectual, 

- Respetar la personalidad del educando y su indivi
dualidad, sin que este respeto se contraponga a los inte
reses de la colectividad. Rodeado de un ambiente de res
peto y camaradería, el niño aprenderá a convivir con sus 
semejantes y a compartir con ellos todo momento de su vi
da diaria. El trabajo en equipo. favorecerá el proceso -
de socializaci6n. 

• La estructura y organización de la escuela será 
flexible, permitiendo la participación de toda la comuni
dad escolar en ella. 

(45) Freinet. C61cstin y R. So1engros. Modernizar la escuela. 
p. 4Z. 



- El maestro no ser5 un Juez o inspector, sino que -
se transforma en un gula dentro del proceso de cnsefianza
aprendizaj e, impulsando al educando n actuar por si mis-
mo y a desarrollar su iniciativa y creatividad, sin nece• 
sidad de imponer castigos para que exista una disciplina 
escolnr. 

- Los conocimientos no scriín adquiridos en forma me
c5nicn ni mcmorfstlca, sino a trnv6s de In acci6n, de la 
investigac~6n de hechos reales y experiencias vividas por 
el educando; esta acción será la fuerza motivadora que lo 
impulsará a seguir adelante. 

- Capacitar al educando para que se relacione estr~ 
chamente con la realidad, enfrentarlo a los problemas que 

~dicha realidad plaritea~ y prepararlo para que utilice pr2 
ccdimientos como la observación, la cxpcrimcntaci6n, el -
análisis y )a reflexión, los cuales le permitirán saber -
actuar sobre los problemas que se le plantean en la escu~ 
la o en su vida misma. 

- Presentar nl nifio los conocimientos integrados en 
tin todo, y no como algo aislado. 

- Las actlvidades físicas y ~rtísticas se plantean -
como un. complemento necesario del área científica. 
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III. LOS MET0DOS ACTIVOS F.N MllXICO. 

1. PRIMEJlJ\S MANIFESTACIONES. 

Aproximadamente de 1914 a 1918 surgi6 una gra~ i.n-
quietud sobre los primeros resultados de la utilizaci6n de los 
nuevos métodos en países como Alemania, Suiza, Italia, Francia, 

. . . . . 
Rusiá y Estados Unidos. En esta típoca, encontramos eri M!xico 
algonas manifestaciones del movimi.cnt:o renovador·. Los educa
dores pretendieron adaptar las ideas -educativas· extranjeras a 
algunos grupos·mexicanos, sin considerar que estos ~6todos no 
_estaban concebidos sobre nuestra re~lidad y :;in tomar en c.ue!!_ 
ta si ·su implantaci6n satisf.acia las necesidades de nuestro -
medio. (46) 

Al.crearse la Secretaria de Educación Pública en·1921, 
se pedia la fed~ralizaci6n de la enseftanza, e-integrar un pro~ 
grama l)lÍnimo para su_ aplicaci6n en todas las escuelas. 11 

••• era· 
n~cesar·fa la reforma del plan de estüdio.s en las .Escuelas Nor.: 
males,· con el fin de que los educadores egresados. ·de ellas -fue . . . . ·. . -
tan deb-idamente preparado_s· para .cumplir su cometido den.tro de 
la- .. escuela nueva, asi .como ·la organización de·u~ Congr.eso Na
cional de Ed.ucación. que sentara las base~· y estableciera las 
normas que habían de.guiar la.marcha renovadora de la escuela 
en M6xi,co. (47)" Debido a que no se puede dar una mayor- info!. 
mación sobre el tema,. se 'mencionarán algunas. escuelas experi
mentales que representaron la aplicaci6n de. algUnos prfncipios 
propues.tos por esta·s nueva~ corrientes·. 

Z. ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS EXPERIMENTALES. 

Las ideas de la nueva·escuela fueron i~troducidas en 
México por .David G. Berlanga. ilEf conóCimiento más pr_ofundo • 
de.la Psi~ologia y las Ciencias co~exas del nifio, otigina~rin -
la creaci6n de algunas escu_elas que llevaron el prop6sitp de ~ 

(46) ·.Revista "Respuesta" VI. p. 7. 

(47) ThJ..9.. p. 8. 
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probar la eficacia de los nuevos procedimientos educativos.(48} 
Así surgen: 

En 1921 la "Escuela Francisco I. Madero", creada en uno • 
de los barrio~ m§s pobres de la capital, tuvo como director a 
Arturo Oropeza, quien se rode6 de un pequeño número de educa
dores convencidos de la necesidad de reformar la escuela tra
dicional y adecuarla a las necesidades específicas de los ni
fíos con quienes trabajaban. 

En términos generales, sus fundamentos consistieron en: 
- La observacie5n y la experimentaci6n como medios para la 

resoluci6n de problemas en la vida real y así mismo, tratar -
de formar en el nifto un pensamien~o científico. 

- El trabajo en común, tanto para la adquisici6n de cono
cim;i.entos y formaci6n de h§bitos de estudio, como de normas -
de.convivencia social y además, la c:reaci6n "de mejores co~di
ciones higiSnicas en la comunidad. 1.a. labor de la escue1a. 
trascendió al hogar y poco a poco atrajo la cooperaci6n.de los 

• ' J ' 

padres y familiares 4e lo~ nifios; logrando as! despertar un -

espíritu de servicio por parte de los educandos y_de aquellas 
personas encargadas de su educaci6n, 

- La solución a· la dis~iplina externa por medio de.regla
mentos formulados por los alumnos para poder normar.sus labo

~es. (49) 

Las nuevas ideas introducidas en México por David G. Ber
langa, se institucionalizaron·en la Reforma Educativa de 1924. 

Las autoridades llevaron a la práctica estas nuevas tendencias, 
pero el resultado fue desconsolador, debido a la resistencia 
de los pro.fesores, inspectores y de las mismas autoridades, -
por lo que se volvi6 a caer en el intelectualismo caracterís
tico de la ensefianza tradicional. Sin embargo, qued6 la in--

(49) Bello Garc~s N. La escuela activa un experimento 
constante. p. 7, 
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quietud y el deseo de cambio por parte de algunos educadores 
qu~ trntnron posteriormente de efectuar una Reforma escolar, 

lln el ano de 1924, ful' creado el "Centro de Educación y 
Cultura Social Nctzahualc6yotl", cuyo fundador fue Jesas de 
la Rosa. Pese a que dur6 poco su existencia, se lograron a
tender dos asuntos principales: el primero, dirigido a solu
cionar los maltiples problemas y necesidades de los escola-
res y del medio en que habitaban. Esta tarea estuvo a cargo 
de trabajadoras sociales~ quienes pretendieron ejercer in- -
fluencias educativas en los padres por medio de visitas a los 
hogares. El segundo, consisti6 en llevar a la práctica el -
Método Globalizador, para el aprendizaje de la lecto-escritu 
ra. 

Desde 19ZO, se hizo un esfuerzo para reso.lver el proble
ma de la educaci6n de las poblaciones indígenas que .llev6 a -
la creación de un sistema federal d~ escuelas rurales con mi
ras a extenderse en toda la amplitud del territorio nacional. 
Considcranc.lo lJUC en esa época, el nivel econ6mico en el Ml!xi . .;; 
co rural era bajo, debido a que la población indígena sembra
ba y realizaba prácticamente con sus manos todas las cosas ~
que consumía, las escuelas rurales establecidas trataron de -
mejorar esta situaci6n. Se comenz6 con un perstinal escaso y 

un presupuesto reducido. 

En un principio, la Secretaría de Educaci6n envi6 "misi!!_ 
neros" a recorrer el país, a "predicar el evangelio de la nue 
va escuela", a inquietar a la gente con nuevas preocupaciones 
y a decirles el mensaje del nuevo d!a. Cuando la comunidad -
despertaba y llegaba a tener conciencia de sus necesidades, -
se establecía la escuela atendida por un maestro escogido de 
entre las personas de la comunidad. As! la nueva escuela que 
nacía a la vida, era una escuela con un vigoroso sen~ido so-
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cial; con educadores que carecían d~ entrenamiento normal; ~ 

una escuela sin tradiciones estorbosas. (SO) Se le de~omin~ 
ba "Casa del .Pueblo". 

Los responsables de la rcalizaci6n del programa, tenfan 
libertad para establecer nuevos princJpios y políticas para 
satisfacer las necesidades específicas, tal como esa misma -
direcci6n las entendía e interpretaba, de esta forma surgi6 
el principio de ayuda propia. 

Se consideraba que la preparaci6n-normal en el maestro.
no era indispensable, a veces, la habilidad para leer y escri 
bir era suficiente si las cualidades personales e~an satisfaf_ 
torias; temperamento de lider, sentido de comunidad, confian
za en la dignidad de su trabajo-y espíritu de servicio. Ade-
más de que el adiestramiento 
tituír un obstáculo para que 
el lenguaje de la vida. (51) 

de tipo tradicional, podría con~ 
el profesor entendiera en cambio 

La compensa~i6n a la falta de -
conocimientos pedag6gicos la encontraba el educador, por una 
parte, en su coordinaci6n con la misi6n cultural más cercana 
a la comunidad (integrada por especialistas,cuyo objetivo era 
precisamente dar alguna orientaci6n y guía profesional a los 
maestros en servicio), por otra parte, en la supervisión cen
tralizada del Gobierno Federal, y posteriormente, en las es-
cuelas normales rurales que fueron creudas algunos afios des-
pués. 

El programa de estudios pretendía lograr un cambio gra-
dual-del ambiente social y ccon6mico, y mejorar los métodos -
de vida. En la medida de lo posible, los problemas comunales 
fueron atacados en el orden de su importancia; frecuentemente 
la base del programa escolar, era la ilccesiaad comunal, cen-
trada en su situación económica. 

(SO) Sáenz, Moisés en Cook, Katherine. La Casa del Pueblo. 
p. 15-16. 

(Sl) Cook, Katherine. Op. cit. p. 33. 
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F.l ''maestro-li'dcr", tcnfa n su cargo la rcsponsabi U dad 
de escoger y conducir los proyectos escolares y las activid~ 
des comunales, trataba de ayudar a los moradores del poblado 
para aconsejarlos sobre el material y equipo necesario, ade· 
más de que colaboraba en la rcalizaci6n de los proyectos. 
"Cuando las actividades escolarcsse multiplican y crecen de 
manera que todas las necesidades comunales estén siendo sa-
tisfechas, aparece cierta unidad entre las escuelas, en cua~ 
to al contenido del programa y a las actividades escolares."(52) 
Esto se debía a que si un maestro rural conducía un proyecto 
que alcanzam los resultados requeridos y satisfacía necesid~ 
des comunes a otras comunidades, el supervisor federal prom~ 
vía su extensi6n hacia las otras escuelas. 

Existía uq ~ntendimiento entre las relaciones escolares 
y la responsabilidad por el progreso social e individual. 

En el año de 1925, la escuela semi-urbana el ''Centro B,!!. 
colar Faustino Sarmiento", se integró por los maestros Aco_s
ta, Keil, Uruchurtu, Pichardo y Sáenz. Se organi z6 en coop-.!!_ 
rativas de tipo agrícola, industrial, de avicultura, de com
pra de material _escolar, de venta de los productos de la es
cuela, etc., formadas básicamente con educadores asesorados 
por los maestros; se trataba de respetar, la personalidad del 
nifí.o, al considerársele como un integrante más de la colect.!, 
vidad. 

La enseñanza que se imparti6 fue activa. El principio 
lo daba la acción, hubo una marcada tendencia a la globaliz~ 
ci6n, y por medio de proyectos se llegaba a la resoluci6n de 
problemas escolares. 

Sus planes generales se trazaron con el fin de responder 
a los requerimientos materiales~ sociales y econ6micos del • 

(52) Ibid. p. 20, 
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medio en que estaba situado el Centro. 

Posteriormente, en 1939, se organizó una expe~ienciá en 
la "Escuela Primaria Anexa a la Nacional de Maestros'', para 
probar la eficacia de cuatro tipos de procedimientos globali 
zadores de ensenanza,que f~eron aplicados en uha escuela pri 

-maria mexicana. Los maestros tuvieron como guía de sus tra
bajos el-programa escolar entonces vigente, tratando de cu-
brirlo a través de uno de los siguientes cuatro métodos: La 
escuela del trabajo, los centros de interés, el método de pr2 
yectos y las unidades de trabajo. 

Después de su aplicación durante un ciclo escolar, con
cluyeron que: 

"Los cuatro procedimientos ofrecían las ventajas de la 
enseñanza globalizada: todos toman como punto de partida el 
interés del nifio, su contenido de conocimientos-es obte~ído 
por la vi.a· in tui ti va, partiendo de la cxp.eriencía; la activ.!_ 
dad es e-i medio de elaboraci6n-asimilaci6n del conocimiento; 
los conocimientos que los nifios adquieren en esa forma les. -
son verdaderamente útiles para la vida; los educandos adqui~ 
ren buenos h~bitos de trabajo, de colaboración y ayuda mutua, 
de orden y responsabilidad al desarrollar el trabajo partic.!_ 
pando maestros y alumnos." (53) 

Si se desean conocer las ~onclusiones referentes a las 
diferencias entre los cuatro procedimientos, remitirse a la .. 
Obra citaoñ P~g. 51 

Las técnicas Freinet tuvieron una gran difusi6n en M6xi· 
co a través de la "Escuela Experimental Frcinct." A mediados 
de 1940 lleg6 a nuestro pais Patricio Redondo, como consecue~ 
cia de la guerra civil espafiola. Se insta16 en San Andrés • 
Tuxtla, Veracruz, y cre6 la ''Escuela Experimental Freinet", 

(53) Bello Garcés, N. Op. Cit. p, 50 



43 

en la que llev6 a la práctica las t6cnicas propuestas por 
Freinet, pero adaptándolas a las necesidades socio-econ6micas 
del medio en que se encontraba. 

Patricio Redondo, concebía la educación como un fen6meno 
de interacci6n, de influencias mutuas entre educando y educa
dor. de intercambio de experiencias y de estudio crítico y 

análisis objetivo de la realidad. (54) 

Algunos de los, principios utilizados en esta escuela, cu
ya importancia cabe sefialar son: 

1- El estudio del educando. de sus reacciones, de sus necesi 
dades e inquietudes, en lugar de la imposici6n de crite-
rios del adulto que obstaculizan su desarrollo normal. 

2. La introducción de los trabajos manuales en la escuela. 

3. La organización escolar por equipos. 

4. El auto-gobierno por el que se crea un ambiente de trabajo 
en el que el nino rechaza los mandatos ~utoritarios. El -
papel del maestro se~á de orientar en vez de mandar; suge
rir en lugar de ordenar; seftalar caminos y no imponerlos. 
Y serán los mis~os educando~, quienes establecerán sus pr~ 
pias normas y efectuarán sus asambleas escolares, para an~ 
lizar los problemas acad~mico-sociales que hayan surgido -
dentro de la escuela. 

5. La elaboraci6n de proyectos de actividades, ~alidas al cam 
po y otros elementos motivadores para una eficaz tarea es
colar. 

6. El uso de la imprenta como uno de los instrumentos básicos 
para la adquisici6n de conocimientos, la comunicaci6n in-

tra y extraescolar y la formación de hábitos para la reali 
zaci6n de los trabajos manuales. La imprenta "ha sido el 

(54) Redondo, Patricio en Costa, Jou, Ramón, Patricio Redondo 
y la t@cnica Freinet. p. 30. 



44 

punto de partida parn nuevas realizaciones que han influi
do en la_modcrnizaci6n de la enseftanza y en la actitud de 
los maestros ante la tarea. Este instrumento s~gnific6 
una verdade~a revoluci6n pedag6gica en las t6cnicas ante
riormente empleallas". (SS) 

Permite que el nifto transmita a los demás sus propios 
pensamientos y que sienta un fuerte inter6s por el desarr~ 
~lo de sus trabajos. 

7. La utilizaci6n de 1-a expresi6n libre y el texto libre• fue-_ 
ron los puntos claves en el proceso de aprendizaje en el 
desarrollo del nifio y básicamente e_n la comunicaci6n que 
le propicia. Freinet (al igual que Redondo)_, consideraron 
que el infante se sentiría libre de temores, que podría a~ 
tuar con espontaneidad, con _sencillez y naturalidad, y que 
podría hablar y escribir -todo lo que pensara y sintiera. 

- f 

"La escuela cumple así con lasignificaci6n del trabajo, _ 
motor principal de la pedagogía científica y del desarroll~ de 
la sociedad: cuando el nifto trabaja por el placer,_ cuando alean 
za los resultados apetecidos, cuando reali~a_investigaciones 
que llevan al encuentro del dato-requerido, siente el aprecio 
general a una labor de conjunto,-en fin, que la vida qúe lleva 
en el aula es una fuente de estímulos poderosos. Por eso, la 
escuela es la vida". (56) 

La desaparici6n de Patricio Redondo no tuvo como consecuencia 
la terminaci6n de esta importante experiencia, pues sus seguidores 
han continuado su obra y la escuela sigue funcionando. 

Aproximadamente en 1958 se realiz6 un ensayo de textos li 
bres en el "Centro Psicopedag6gico de Orientaci6n", fundado por 
el Dr. Salazar Viniegra. Se efectu6 por medio de la "actividad 

(55) lb id. P. 40 
(56) Ibid. P. 9 
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y el dinamismo que el nifio despliega a través de sus textos -
paTa promover el estudio de los distintos temas que señala el 
progTama, la lectura en sus diversas formas, la escritura co
rrecta, información gramatical, composición, vocabulario, di
bujo, ortograffa, etc." (57) 

Como s,e puede observar en este pdrra:fo. en el Centro in
trodujeron principios de las Técnicas Freinet que ya fueron -
mencionadas anteriormente. 

Cerca del afio 1960, se creó la "Escuela de Experimenta-
ci6n Rodolfo Menl!ndez"-, quedando al frente de ella el maestro 
Jesús de la Rosa. En ella se trataron de modificar las tradi 
cionales formas didácticas por medio de procedimientos globa-
1 izadores y de la utilizaciOn de la imprenta. Además, una r~ 
novaci6n de la organizaci6n escolar, mejoramiento del local y 

del fomento a la participación de los padres de familia en - -
las actividades extra-escolares. 

En 1971 bajo la direcci6n de la Srn. Cato Hanratt, se 
fundó el "Centro de Estudios de Educación Asociación Montcss~ 
ri Internacional", con el objeto de desarrollar en México los 
cursos oficiales de la Asociación Montessori Internacional. 

En sus comienzos se impartieron dos cursos con duración 
de dos afias cada uno, utilizando l~s instalaciones del Insti-· 
tuto Nacional de Investigación Educativa. 

Los objetivos del Centro son: 
Preparar educadores ca~aces de guiar el desarrollo del ni
fio, de acuerdo con las necesidades físicas y psíquicas y -

su capacidad dé crecimiento, que impl kan su potencialidad 

de adaptarse a cunlquicr pu[s o medio. 

(57) Costa Jou, Ramón. El lenguaje a través de los textos 
libres. p. 7. 
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.Crear el ambiente adecuado para desarrollar en el educador 

una gran sensibilidad para tener una actividad personal ~ 

sitiva y cinet!fica de conocimiento de s! mismo y del niño. 

Ayudar al cambio de actitudes personales hacia la responsa

bilidad, amor y respeto a la dignidad del niño~" (58) 

Los cursos básicos de formación de gu!as Montessori son: 

Para nivel preescolar con infantes de cero a .tres años (Casa 

de Bebés), con duraci6n de dos años. Con niños de tres a seis 

años (Casa de los Niños), con duración de dos años. Para ni

vel primaria con.educandos de. seis a doce años (Taller), con 

duración de dos años. 

Además, uno.· con duración de un año para personas que ha
yan estudiado el curso b&sico para primaria y deseen trabajar 

con niños de seis a nueve años, otro de dos años, como espe

cialización en niñós con problemas f!sicos o mentales, y por 

11ltimo, un curso para padres de familia, cuya duración es de 

seis fines de semana. (Ver anexo 1) 

El Centro tiene como meta principal: "Salvaguardar la i_!! 

tegridad de la educación Montessori, a trav~s del control de 

algunas escuelas que manejan el M~todo, para que realmente. 

lleven a la práctica los principios en que se basan, y por me

dio de los cursos que se imparten en la Asociacit5n Montessori, 

difundir el Método Montessori y otorgar un certificado -dni
camente con validez nacional-." (59) 

Lamentablemente las ideas de estas escuelas experimenta

les no han sido divulgadas, proque se perdieron muchas de sus 

experiencias debido a que la información no se recopil6. Pe

ro a pesar de todo, ejercieron una influencia al ser conocidas 

(58) CEE AMI México A.C. "Informacidn general". P. 8 

(59) Ibid. P. 4 
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por diversos maestros progres~stas que de alguna manera apli
caron algunas ídeas; esta influencia fue muy difusa y_produc
to de las visitas de los profesores a las escuelas. 

3. SITUACION ACTUAL DE ESTAS METO~OLOGIAS. 

Algunas de las aplicaciones experimentales anterio~ 
mente descritas. más la difusión de ia bibliografía sobre mé
todos activos, dieron lugar por una parte, a la expansión de 
escuelas privadas que se auto-denominan "activas", y _por otra, 
a la introducci6~ de algunos principios en diversos niveles -
educativos, tanto en escuelas pOblicas como privadas. 

A continuaci6n se prese~ta un cuadro que·permite 
apreciar la influencia de la corriente activa en la educaci6n 
actual. Con el prop1'si to de conocer de manera global los - -
principios de la escuela activa, se presenta un resumen de 
los mismos, para una mejor comprensi6n de su aplicaci6n eu 
los diferentes niveles educativos en México. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS ?<1JEVOS METODOS, APLICADOS 
EN ALGUNOS MEDIOS DE LA REALIDAD EnUCATIVA NACIONAL. 

Desarrollo del programa mediante Centros de Inte
rl!is en los niveles nre-escolar v nrimario 
M6todo global para la adquisición de la lecto-es
critura, utilizado en las escuelas pre-primarias y 
nrimarias. 
Empleo de la metodologia de investigaci6n del me
dio, en los libros de texto gratuitos. 

Ensefianza de algunas disciplinas a nivel medio su 
perior. y superior (Facultad de Ingeniería U.N.A.M) 
VC!ase Facultad de Ingenier!a y Gu:S:a de So. año, fo 
lletos publicados por la Secretar.ta de Rector!a, Di 
recci6n General de Orientaci6n Vocacional, Organiza 
ci~n Académica, 1978. -

Empleo de la observación del medio en los libros 
de texto gratuitos. _ 
Escuelas Montessori a.nivel pre-escolar y escolar._ 

Algunos principios utilizados en Jardines de Nifios 
oficiales, particularmente en los relativos a edu
caci6n motriz y sensorial, foT111aci6n de hábitos h.!_ 
gi~nicos y cuidado del medio. 

~ En nivel superior (Plan A-36 de Medicina, 
~· Escuela de Enfenneria y Obstetriéia). 
""' Bn Educaci6n abierta, cursos. de Capacita
gi ci6n y Adiestramiento para trabajadores, 
""' Centros de Educaci6n Básica para Adultos. p. !--~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~ 

"° N 
i::: 
...s 

IS:: 
el) 
Ul 
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Escuelas a nivel escolar que utilizan algu
nos de sus principios 

Utilizaci6n de laboratorios en el nivel medio. 

Trabajo por grupos en-algunas aulas de edu
caci6n primaria e introducci6n en los pro-
gramas en educaci6n secundaria y media sup~ 
rior. 
Escuelas Freinet 

Utilizaci6n de la imprenta, la expresión y 
textos libres en algunas escuelas. 
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3.1. Los libros de t~xto gratuitos 

Dada la importancia de la Reforma Educativa en 1971, al 
reestructurar los libros de texto gratuitos en base a diver
sos principios propuestos por los nuevos métodos, para así in
cluirlos en los programas oficiales. revisamos los libros p~ 
ra el maestro detducaci6n b'sica. En ellos, encontramos que: 

En los programas generales de Espafiol, se propone la 
aplicación del texto libre y la expresi6n libre, muy utiliza
dos en las técnicas Freinet, y la globalizaci6n en ~l aprendi
zaje de la lecto_- esc~itura, específicam~nte en el primer y se
gundo grados. (Ver anexo II) 

En los programas generales de Ciencias Naturales y bás.!_ 
caménte en el cuarto y sexto grados, se observ6 que en todo~ 
los grados se pretende la formaci6n del pensamiento científi
co para que el sujeto tenga un ~ayor conocimiento del medio 
natural, esto fue propuesto por el método Decroly, Montessori 
y Freinet. La creaci6n de hábitos higiénicos, muy enfatizada 
en Montessori. En cuanta a la adquisici6n de conocimientos, 
el pragmatismo de Dewey, y la integraci6n de las materias co
mo un todo, idea sostenida por Decroly y Freinet. 

En los programas generales de Ciencias Sociales Y· bási· 
camente en el cuarto y sexto grados, se denota claramente-el 
fomento hacia la investigaci6n del medio social, que encontra
mos en Decroly, Freinet y Montessori. además de la ya mencio
nada anteriormente, integraci6n de las materias mediante un 
enfoque interdisciplinario, y el trabajo en grupo propuesto 
por Coussinet. 

En términos generales, se puede afirmar que en los pro
gramas propuestos en los libros de texto, se pretende romper 
con el enfoque intelectualista de la metodología tradicional, 



so 

al incluir principios que dinamizan el proceso de aprendizaje. 
Tomando en cuenta que la labor del maestro es fundamental pa
ra el cumplimiento de ellos. 

Sería motivo de un profundo estudio conocer cuántas es
cuelas están cumpliendo las disposiciones de la SEP, en cuanto 
a la estructuraci6n y .. aplicaci6n de los programas educativos 
en escuelas oficiales. 



51 

4. ESCUELAS l?lUtlARIAS .l\C'l'IVAS _.PRIVADAS EN EL D.F. 

A pesar <le no existir una informuci6n precisa, segeín d~ 
tos proporcionados por la-S.E.P., en 1980 habían en el D. F. 
veintiseis escuelas primarias que no funcionaban con métodos 
tradicionales, las cuales eran particulares incorporadas. 

No existía ningún reglamento en el que se les acredita
ra a estas escuelas como activas. Además, había una-que esta 
ba en proceso de incorporaci6n. 

Estas escuelas estaban distribuidas en diferentes zonas 
de la Ciudad de México, y sus colegiaturas fluctuaban entre -
novecientos y mil setecientos pesos; dato que demuestra: sol~ 

mente tienen acceso a ellas niños de la clase social media al 
ta y alta. 

De las veintiseis escuelas, ocho manejaban los princi
pios de la Dra. Montessori, una de ~ducaci6n personalizada, 
cuatro llevaban a la práctica las Técnicas Freinet, .una esta
ba basada en Neill y una que se denominaba Decroly. 

De las doce restantes, se carece de informaci6n sobre -
el método que utilizaban. 

Debido a que estas escuelas representan corrientes inn.Q_ 
vadoras en lu educaci6n, ya que si bien no son muchas, su nú
mero es significativo dado su carácter, es realmente necesa-
rio que las autoridades educativas y los investigadores peda
gógicos se preocupen por evaluarlas y detectar los resultados 
que se derivan de la utilizaci6n de-estas formas de aprendiz!_ 
je. Se requiere saber si estas escuelas conocen a fondo los 
principios en que se están fundamentando, si cubren los obje
tivos que ellas se han planteado, y si algunos de estos prin
cipios al ser aplicados en las escuelas oficiales aportarían 
beneficios al Sistema Educativo Nacional. 
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Con el propósito de saher cómo están trabajando estas -
escuelas, asistí al V Congreso Nacional de Escuelas Activas -
en México, efectuado en 1977. 

En dicho Congreso participaron únicamente diez de las -
veintiseis primarias activas del D. F. (más una no incorpora
da): seis de nivel secundario, tres de pre-escolar y una pr.!. 
maria que se encuentra en Ciudad Lázaro Cárdenas. Michoacán. 

De la lectura de los materiales que fueron distribuídos 
en la Reunión, se puede inferir que: 

No se ~resentaron temas afines, sino que cada escue
la prescnt6 el que quiso; lns ponencias fueron muy diversas, 
desde una explicación de la forma en que se creó una escuela 
nueva, la estructura de una escuela activa, la enseñanza ac
tiva del francés, la cooperativa escolar, etc., hasta una e~ 
periencia sobre la elaboración de una película. 

Unicamente una escuela trató un tema relativo a la 
metodología pedagógica, refiriéndose a las asambleas es~ola
res como forma de disciplina interna, aspecto fundamental en 
una escuela activa, para que "el niño perciba la escuela como 
parte de su ambiente natural, lo cual permitirá que se habi-
túe a ejercer sus derechos y a cumplir sus obligaciones, sin 
necesidad .de ejercer sobre él un castigo." (60) 

La organización general de las sesiones se prest6 P!. 
ra el desorden y muchas intervenciones estuvieron fuera de lu 
gar. 

Esto nos lleva a confirmar un hecho que hemos podido ob 
servar: no existe una verdadera organización en la cual es-
tén agrupadas este tipo de escuelas; frecuentemente no se pre~ 
cupan por tener una sólida fundamentación, y lo más Rrnve, ti~ 
nen un af~n de lucro. 

(60) Santillano, Luis. 
caci6n. p. 87. 

La autonomía y la libertad en la edu-
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IV. ESTUDIO DE UN CASO. 

Con el objeto de confirmur algunos de los datas rccolec
ta<los en los documentas que scfialan deficiencias en el funci~ 
namiento de las escuelas activas, se consider6 importante re!_ 
lizar un estudio de caso. Para este estudio se seleccion6 
una escuela activa, debido a que se tenían noticias de que 
realmente funcionaba como tal. 

Se realizaron 26 observaciones en total, divididas de la 
siguiente manera: 

Jardín de niños 
Preparatorio A 
Preparatorio B 
Preparatorio C 

3o. y 4o. 

So. y 60. 

Secundaria 
Asamblea pequeños 
Asamblea medianos 
Asamblea grandes 

3 observaciones de 4 horas cada·· una 
3 observaciones de 4 horas cada una 
3 obs·crvaciones de 5 horas cada una 
3 observaciones de S horas cada una 
3 observaciones de 5 horas cada una 
3 observaciones de 5 horas cada una 
Z observ~cianes de 3 horas cada una 
Z observaciones de Z horas cada una 
2 observaciones de ·z horas cada una 
2 observaciones <le 2 horas cada una 

l. PRINCIPIOS EN QUE FUNDAMENTA SU MBTODOLOGIA 

1.1. Diferencias individuales en el niño 

Estas diferencias fueron comprobadas por Alfred 
Binet a principios de siglo, quien llev6 a cabo.numerosos es
tudias sobre algunas funciones simples coma la memoria, la 
sensaci6n, el tiempo de reacci6n y la discriminaci6n sensorial. 
Su objetivo ern el estudio de las facultades, 
cesos psicol6gicos simples. 

fu_nciones y pr.2_ 

Sus antecesores formularon d~scripcioncs generalizadas de la 
conducta humana; eran las afinidades, más que las diferencias 
en la conducta, las que constituían el foco de la atenci6n. 
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Las diferencias individuales o se ignoraban o se aceptaban 
comu un mal necesario que limitaba la aplicaci6n de las gen~ 
ralizaciones. Así pues, el hecho de que un individuo reac
cionara de modo distinto que otro, cuando se observaba a am
bos en condiciones idénticas, se consideraba como una forma 
de error; la presencia de tal error, hacía que las generali 
zaciones fueran s6lo aproximadas. 

Binet, elabor6 la primera prueba de habilidad mental, ampli~ 
mente utlizada en algunas escuelas de París, para identifi
car alumnos subnormalos; esta escala estaba destinada a cu
brir una gran variedad de funciones, con especial preferen
cia para el juicio, la comprensi6n y el razonamiento, comp~ 
nentes esenciales de la inteligencia, segGn el autor. (61) 

En la segunda escala, la de 190~ se aument6 el nGmero de 
tests y se agruparon de acuerdo n los niveles de edad, por 
ejemplo, en el nivel de los tres unos se colncuron todos 
aquellos que podían resolver los niftos normales d~ ~sa edad. 

Las investigaciones de Binet se basaron fundamentalmente en 
una tarea de orden pr6ctico y pedag6gico, dando origen tan
to a las clases especiales para los nifios retra~ados. como 
a la elaboraci6n de un test que le permitiera distinguir con 
el mínimo de error, nifios con retrasos por un d'ficit de in
teligencia y/o los propiciados por las condiciones desfavora 
bles del medio y de la escolarida<l. 

l.Z. Conocimiento del nifio scg6n las etapas de su 
<lcsarrollo int~lcctual. 

Uno de los autores más relevantes <le la Psicología Infantil 
ha sido Jean Piaget, recientemente fallecido. 

(61) Chanel, Emile. Les grandes Themes de la Pédagogie. 
p. 101-103 
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La princip:il -aportnd6n de Piaget al campo de la educa. 

ci6n es la información, ·la riquczn de los datos que nos entr~ 

ga acerca del sujeto cognoscente en dcsa-rrol lo, Estos datos 

que se derivan dir~ctamente de una teor[a evolutiva, nos per

miten conocer mejo! al educando porque nos dicen cómo pienaa 

el nifio, cuáles sorr· las características de su inteligencia, -

qué es y cómo sucede la evolución, qué factores intervienen -

~qué-condiciones se requieren para que ~sta tenga lugar. Por 

o:tra parte, el "Método CU:nico" de Piaget, sus e:xperiméntos -

concretos y su instrumental y material, proporcionan suficie~ 

tes datos y elementos como para elaborar un método especial -

de dia~nóstico del desarrollo intelectual, del cual no trata

remos en este trabajo. 

A continuaci6n,mencionaremos algunos principios psicol~ 

gicos de la Teoría de Jean Pia~et, no intentando resumirlos, 

.ni abarcar la totalidad de dicha teorta. sin embargo. nos se!. 

virán como punto de partida para_adentrarnos un poco acerca -

de los Estadios qu~ propone el autor, y así finalizar con al

gunos aspectos importantes de la influencia que esta corrien

te ha tenido en el campo educativo, 

El desarrollo mental del nifto, es un proceso psíquico -

que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, a dife-

rencia del crecimiento orgánico que es muy estático, el cual 

cuando llega a la evoluci6n máxima comienza a ser. regresivo, 

El ~rimero, consiste esencialmente en una marcha hacia el 

eqüilibrio, el paso de un estado de menor e~uilibrio a uno -

de mayor; en este proceso, encontramos dos aspectos princip~ 

les: las estructuras variables que definen las íoTlllas o est~ 

dos sucesivos de equilibrio, y un determinado funcionamiento 

constante que es el que asegura el paso de cualquier estado 

al nivel si~uiente. 

"El desarrollo co~mosci ti vo es un proceso continuo, en 
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el cual, el sujeto cognoscente tiene un papel eminentemente 
activo, porque es ~l quien se encuentra en contacto con la 
realidad." (62) 

Para Piaget pensar es operar, y por eso afirma que el -

pensamiento es una ncci6n interiorizada, •· •.• durante la in-
fancia las acciones son relativamente manifiestas, se dan en 
forma concreta y scnsoriomotora, sólo con el desarrollo se -

van interiorizando; n pesar de que al principio esta interio
ri :aci6n es fragmentaria, parcial y demasiado literal, mas -
t~r<le las acciones cognoscitivas se vuelven cada vez más es
quemáticas, abstractas y de alcances más amplios." (63) Es -
así, como las acciones manifiestas y dP- ritmo lento del pequ~ 
ño, se transforman en sistemas de operaciones interiores con 
alto ~rado de organizaci6n y de funcionamienio rápido, 

Un acto de inteliRcncia no ocurre aislado; sino que fer 
ma parte de un sistema o totalidad de actos semejantes que -
siempre estdn relacionados entre sí, esta coherencia encamina 
a la inteligencia a la consecuci6n de un fin, su meta princi
pal es una mejor adaptaci6n, y la basqueda de un estado de -
equilibrio cada vez mayor'y m~s eficaz para interactuar con -
el ambiente, o sea, un proceso de adaptación del sujeto a la 
realidad. Este proceso cognoscitivo de adaptación, tiene dos 
componentes que funcionan en forma simultánea: la asimilación 
del objeto al sujeto (proceso de integración que supone la r~ 
estructuración o la modificación del objeto para poder asimi
larlo a las formas intelectuales ya existen~es en la perso-
na), y la acomodación del sujeto al objeto (el sujeto acomoda 
sus órganos receptores intelectuales a las <lcmandas y requcrl 
mientos que el mundo de los ohjetos impone al ser inteligente). 
Entonces, adaptarse intelectualmente quiere decir elaborar la 

(62) Flavell, John, La nsicología, evolutiva de Jean Piaget, 
p. 32. 

(63) Piaget, Jean. Psicología de la inteligencia, p. 93. 
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realidad. edificarla en términos de una construcci6n paulati· 
na y duradera dentro de uno mismo, En los primeros estadios 
del desnrrollo, existen nrcponllcrancins de la asimi1aci6n o· -
de la acomodación, nor ejemplo, en <.'1 sentido más amplio del 
jue~o, la asimilación tiene primacla sohrc la acomodación, -
puesto que el nifio amolda n su antojo la realidad, por-otra -
parte, cuando el sujeto imita, predomina en !l la acomodación 
pues se concentra en amoldar sus estructuras a la realtdad lo 
m5s exacto posible, trata de copiar lo que está imitando y se 
ajusta a un modelo exterior. 

Adem§s, .la inteligencia tiene una doble naturaleza: bi2._ 
16gica y 16gica. El individuo no actOa sino cuando experime!!. 
ta una necesidad, es decir, cuando el equilibrio se halla mo
ment5nenmcnte roto entre el medio y el organismo, la.accidn -
tiende a restablecer ese equilibrio para poder re-adaptar el 
organismo al medio, ((:)4) 

En el desarrollo intelectual existen l~i siguientes fa~ 
tores que pueden variar en la velocidad y la duraci6n del 
desarrollo: 

a) Factor primero. La •aduraci6n del organismo.- En -
el desarrollo de la inteligencia entran en juego procesos na
turales o espontáneos como son el crecimiento orgAnico y esp~ 

cialmente la maduración del sistema nervioso y end.dcrino. El 
crecimiento y la maduraciOn se limitan a abrir para el sujeto 
nuevas posi~ilidades de acci6n y actividad operatoria exclui
das hasta ciertos niveles de edad, sin embargo, el desenvolv,h 
miento que conduce a perfeccionar las coordinaciones nervio-
sas, es condición necesaria pero no suficiente para el desarr~ 
llo cognoscitivo, pues para lograrlo se requieren de otros.-
factores como son el ejercicio funcional ligado a las acciones 
y el intercambio social. 

(64) Idem. Psicología del niño. p. 37. 
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b) Factor segundo. El ejercicio y la experiencia adqui 
rida,- Este factor tan decisivo, tambi~n constituye una con
diciOn necesaria per·o no suficiente por si'. misma para que se 
d~ el desarrollo intelectual. Piaget distingue dos formas -
muy diversas de experiencia: ln ftsica (la realiza el sujeto 
al obrar sobre los objetos y descubrir sus propiedades), y la 
16g~co-matem4tica (tambi~n la logra el sujeto al obrar sobre 
los objetos, descubriendo su~propiedades por medio de abs- -
tracciones efectuadas por la acciOn que se ejerce sobre el o~ 
jeto, y no del objeto-como tal. 

e) Factor. tercero. InteracciOn con el ambiente social.
A trav!s de la i nter!cciOn con otras personas, el sujeto se. -

- va liberando de su egocentrismo y adquiere el significado de 
la perspectiva .obeenida a partir de las diversas y mdltiples 
perspectivas que tienen los demds, Si bien es un factor de
terminante eri el desarrollo~ no es suficiente, pues para que 
una transmisi6n ~ea posible ~ntre el adulto y el nifio, o en
tre el medio social y el educando, es necesario que el infa~ 
te asimile lo que se le intenta inculcar desde fuera. El su 
jeto compara sus propios pensamientos y acciones con las de 
los demás, y la observación de las semejanzas y las diferen~ 
cias existentes entre ellos, hacen que pueda verse a sí mis· 
mo con una mayor objetividad. De ah! que el lenguaje juegue 
un papel importante en el progreso y socializaci6n de la ac
ci6n, pues permite un intercambio y una comunicacf"n contt-.
nua entre los individuos, le da al sujeto la capacidad de 
transformar las conductas materiales en pensamiento, puede -
sustifuír las acciones por palabras, 

d) Factor cuarto. Factor de equilibraci6n.- Es nece
sario todo un juego de regulaciones y de compensaciones para 
producir una coherencia, El equilibrio es el factor mas im
portante en el desarrollo, pero exige tiempo, porque demasi~ 
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da accleraci6n corre el pcllgro de romp~rlo. En cuanto nl -
tiempo se distinguen dos aspectos fundamentales: (65) 

lo. El tiempo es necesario como duraci6n, pues hay que 
esperar ocho años para la noci6n de conservación de la susta!!_ 
cia y deberán pasar diez años para la noci6n del peso. 

2o. El tiempo es necesario en cuanto a orden de suce-
si6n, ·este orden, demuestra que para que se construya un· ins
trumento lógico nuevo, son necesarios siempre instrumentos l~ 
gicos previos, es decir, la construcci6n de una noé:i6n supon
drli siempre sustratos y subestructuras anteriores. 

Estos dos aspectos dan lugar a una jcrarqufa de estruc
truras quc se construyen en un cierto orden de integración y -
que, cosa interesante, parecen por otro lado desintegrarse en 
el orden inverso, en el momento de la senescencia. 

Existen dos formas diferentes de equilibrio en el seno 
de los procesos cognoscitivos: 

A. Los sistemas cuyas condiciones de equilibrio son -
permanentes. Estos sistemas son eventualmente reversibles, 
y son los que caracterizan el pensamiento 16gico a partir de 
las operaciones concretas (deRdc loR siete u ocho anos), ad~ 
más de que constituyen las formas de equilibrio hacia las que 
tiende todo el desarrollo de la inteligencia. 

B. Los sistemas con formas momentáneas de equilibrio, 
como los que se encuentran en la inteligencia preoperatoria, 
caracteri.iados por sus desplazamientos de equilibrio y que -
por consiguiente, s6lamcntc son reversibles o más o menos 
irreversibles: en tales sistemas, no son posibles todavía 
las operaciones lógico-matemáticas, pero son reemplazadas (y 

(65) Idem. Problemas de psicología genética. p. 83-86. 
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preparadas) por regulaciones y mecanismos semi-irreversibles. 

(6b}. 

Así pues, un acto de Inteligencia supone una regulaci6n 

energ6tica interna (interés, esfuerzo, facilidad) y una exter 

na (valor de las soluciones buscadas y de los objetos a los -

que se dirige la bGsqueda). 

Por último, nos referiremos a un concepto de vital im

portancia para la Psicolo~ía Genética, y es el de los Esta.

dios. Esta corriente, denomia estadios a la clasificación de 

las diversas etapas por las que va pasando el nifio, Para que 

éstos existan debe presentarse: 

o) Un orJcn de sucesi6n constante de las adquisiciones. 

b) Un cardcter integrado, es decir, que las estructu

ras construídas en unu edad se conviertan en parte integran

te <le las cstructurns <le la edad siguiente. 

e) Una estructura de conjunto, que ser4 en el nivel -

de las operaciones concretas, un agrupamiento de los caract~ 

res lógicos del agrupamiento que se ericuentran en la clasif! 

cación o en la seriaci6n. 

d) Un nivel de preparación y otro de terminaci6n, 

e) Un proceso de formaci6n, o sea, la preparaci6n de 

adquisiciones ulteriores que pueden extenderse sobre más de 

un estadio. y las formas de eqt1ilibrio finales, o la termi

naci6n de diversos grados de estabilidad, De ahí que exis

tan los desfases, los cuales se caracterizan por la repetiY 

ci6n o la reproducci6n del mismo proceso formador a difere~ 

tes edades, distinguiéndose dos formas~ por un lado, el des 

fase horizontal, cuando una misma operaci6n se aplica a 

(66) !bid. p. 95-98. 



61 

diferentes contenidos y se caracteriza por pasar en el inte-

rior de un mismo periodo, y por otra parte, el desf~se verti

cal, que es la reconstruccidn de una estructura por medio de 

otras operaciones, es decir, de un periodo a otro, (67) 

Las etapas señaladas por Piaget son: 

1, ~eriodo de la inteligencia sensorio-motora. La evo

luci6n cognoscitiva comienza con el nacimiento, a partir de -

la aparici6n de los primeros reflejos del neonato. Estas es

tructuras tan sencillas, se van transformando en una complic~ 

da coordinaci6n de esquemas para organizar los intercambios -

concretos entre el sujeto y la realidad, el "yo" y el "mundo 

de los objetos", para llegar a una relativa diferenciaci6n ~ 

tre estos dos ámbitos tan distintos. P.s este un tipo de int~ 

ligencia práctica que· se aplica a la manipulaci6n de los obj~ 
. tos concretos, el nifio_ utiliza como instrumentos las percep

ciones i los mo.vimientos orJtani zados en esquemas· de acci6n. -

Al final de este período el infante se ve en la necesidad de 

abandonar su e~ocentrismo a favor de una mayor objetivaci6n, 

tanto de sí mismo como de la realidad exteri-or; 

2. Período del pensamiento preoperatorio. Abarca un -

intervalo que comienza hacia los dos años y que termina hasta 

los siete u ocho años aproximadamente, B~sicamente es un pe

ríodo d~ preparaci6n y organización de las operaciones concr~ 

tas. Durante esta fase, el sujeto se establece en las disto~ 

ciones e inestabilidades que el per!odo sensorio-motor puede 

legarle como la limitaci6n a lo concreto, fenomenismc, irre

versibilidad, egocentrismo, finalismo y animismo~ 

La aparici6n de este período se manifiesta por la forma 

ción de la funci6n simb61ica, la cual '' permite al pensa- -

miento referirse a objetos o hechos en ese momento no percep-

(67) Idem. Seis estudios de psicología. p. 40-47. 
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tibles, mediante su evocaci6n o representaci6n a través de -

símbolos diferenciados como son el juego simbólico, el juego 

de imaginaci6n simbólica, el dibujo y sobre todo el lenguaje. 

Sin embargo, el pensamiento sigue siendo pre-operatorio por· 

que el niño no estructura las nociones más elementales de -· 

conservación, que son condiciones indispensables para que op~ 

re la deducción";(68) ésto se debe a dos razones principales: 

la primera consiste en que se requiere de más tiempo para in

teriorizar integralmente las acciones, pues es más difícil · 

representarse una acción y sus resultados en términos de pe~ 

samiento, que ejecutarla concretamente. En segundo lugar, · 

esta reestructuraci6n requiere de una descentralización mucho 

mayor que la efectuada en el nivel sensorio-motor. 

El período del pensamiento preoperatorio se divide a su 

vez en tres estadios: 

A. Desde los dos a los tres años y medio o cuatro. Es 

el periodo conocido como de la inteligencia preconceptual 

pues las nociones que el niño adquiere, las liga a los prim!:_ 

ros signos verbales cuyo uso va conociendo, En esta época, 

aparece la funcl6n simbólica en sus diferentes formas: 

- El lenguaje. Se presenta a través de los hechos de 

subordinación y las relaciones de presión espiritual ejerci

da por el adulto sobre el niño o con los demds nifios, además 

de que el infante se habla a sí mismo mediante mon6logos va

riados que acompañan sus juegos y su acción. 

- El juego simbólico o de imaginación, Es una asimil~ 

ción deformadora de lo real al "yo", nor oposición a los ju~ 

gos de ejercicio. 

- La imitación. Este factor juep,a un papel muy impor

tante, porque si el aprendizaje del len~uaje se debiera a --

(68) Ibid. p. 63. 
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condicionamientos, tendrta que ser mucho más precoz. 

En el plano del razonamiento, esta etapa se caracteriza 
por la "transducci6n", la cual es un razonamiento primitivo -
no precedido por deducciones sino por analogías inmediatas. -
Tambi6n se inicia la interiorización d~ los esquemas de acci6n 
en representaciones, el nifio se enfrenta a dificultades de -
aplicaci6n en el espacio que no está próximo y en los tiempos 
no presentes, y descarta o deforma -10 que observa en funci6n 
de la idea que se hi fijado, que le parece la dnica correcta. 
(69) • 

Desde el punto de vista afectivo, surgen una serie de -
transformaciones paralelas: el élesa-rrollo de los sentimientos 
interindividuales (simpatías, antipatías, respeto), y de una 
afectividad interior que se organiza de forma m4s estable que 
durante los primeros estadios. 

B. De los cuatro a los cinco afios y medio. Aparecen -
las organizaciones representativas basadas. ya sobre configur!_ 
ciones estáticas, o bien sobre la asimilaci6n a la propia ac
ción. El nifio posee la noción de la conservaci6n'dc un obje
to individual, pero el sujeto ng está en pos~si6n de la.de un 
conjunto de objetos; ésto nos demuestra la ausencia de totali 
dad, como consecuencia de las ilusiones per~eptivas; dnicaníe~ 
te logra construir parejas coordinadas entre si sin llegar a 
objetos y a los movimientos particulares, sin homogeneidad ni 
desarrollo uniforme. (70) 

C. De los cinco afies y medio a los siete u ocho, Es -
una fase intermedia entre la no-conservaci6n y la conservaci6n 
debido a que sólamente existe una regulación intuitiva y no -

(69) Idem. Psicología y pedagogía. p. 64, 65. 

(70) Idem: Seis estudios de psicología, p. 69-72. 
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la relaci6n entre los estados contra las transformaciones, 
gracias a las regulaciones representativas que permiten el 
pensar éstas en formas semi-irreversibles. Desde este punto 
de vista, se encuentran "centraciones" y "descentraciones" -
intuitivas análogas a los mecanismos, el paso de una sola -
"centraci6n" a otras dO"s sucesivas anuncia la operaci6n,pues 
en cuanto el niño razone sobre las dos relaciones a la vez, 
logrará deducir. 

El fin de este estadio, se da cuando el nifio llega a -
su máxima adaptación; deja el animismo, el artificialismo in 
fantil, hasta el momento en que la "agrupaci6n" sefiala el -
término de esta cadena de equilibramientos sucesivos, ese ti 
po de inteligencia suplanta todavia a las operaciones incom
pletas por una forma casi simbólica de pensamiento. (razona-
miento intuitivo). (71) 

Durante el período del pensamiento preoperatorio, exi~ 
t~n car~cteristicas muy generales en los siguientes aspectos: 

La conducta social. En lugar de salir de su propio 
punto de vista para coordinarlo con los demás, el individuo 
sigue inconscientemente centrado en si mismo, tratándose de 
una indiferenciación entre el "yo" y la realidad exterior r~ 
presentada aquí por los demás individuos y no únicamente por 
los objetos; en ambos casos, esta especie de confusión ini-
cial desempefta o desemboca en la.primacía del punto de vista 
propio. 

La vida afectiva. Está dada por el desarrollo de -
los sentimientos interindividuales ligados a la socializaci6n 
de la acci6n, la aparici6n de los sentimientos morales intui 
tivos surgidos de las regulaciones entre adultos y niños, --

(71) Ibid. p. 73-77. 
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las regulaciones de intereses que sur~en por la relación en
tre el objeto y su necesidad, y de los valores en Reneral, 

La conciencia moral, Ei hetcr6Domn, sigue dcpen-
di.cndo ul' una voluntad exterior c¡uc es la de los seres resp~ 
tados o los padres. El nifto concibe la mentira tanto mas - -
"fea" cuanto más la falsa afirmación se aleja de la realidad 
y sólo la mentira dirigida a los mayores en condenable, ya -
que son ellos los que la prohiben, en general~ es una "pseu
do-mentira". (72) 

Las principales limitaciones de la etapa pre-operatoria 
son: 

a) Debido al razonamiento preconceptual, la transduc
ción no descansa sino sobre cnglobamientos incompletos, obs
taculizando asl toda estructura operatoria icvcrsible, 

b) El carácter todavía egoc6ntrico del pensamiento, -
suple la lógica nor la intuición, primeramente~ en forma de 
una acd6n global, y más tarde ~n fo~a de intuicidn articu
lada (anticipación de las consecuencias de la acci6n y de -
una reconstrucción de los estados anteriores). 

c) Incapaz de superar el dominio de las configuracio
nes imaginadas a las relaciones que construye, no son pues. 
susceptibles de componerse entre sí~ evitando de esta manera 
la reversibilidad. 

e) Las centraciones intuitivas y el egocentrismo, lf
mi tan al nifio a un pensamiento no qleratorio. (73) 

3. Periodo del pensamiento operatorio, Alrededor de 
los siete afios y medio, como media en nuestra civilizaci6n. 
se constata un giro fundamental en el desarrollo del nifio. 

(72). Idem. 
(73) Ibid, 

El criterio moral en el niño. p. 103, 

Los estadios en la psicologia del niño. p,105. 
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El individuo se hace capaz de cierta lógica, pero en un estado 
previo conocido como el periodo de las operaciones concretos. 
Es una 16gicn que no cae en cnunciudos verhules sino s6lumcnte 
sohrc .los ohjl'tos mismos, los objetos nwnipulubles, que pueden 
rcunirs~' l'll clases, o l·ombin:ti-sc siguicn.to sus diferC!ntes rela 
C.: i Otll'S. 

Este período coincide con la usistencin del niño a la es
cuela nrimaria, es entonces cuando el educando es ca.paz de 
coordinar operaciones que son acciones interioriza.das (las cua 
les pueden ser invertidas: reversibles), ya no ejecutadas en -
forma material sino interiormente. 

El educando llega pues, a la noci6n de agrupamiento (que 
a6n siguen siendo grupos), para encontrarse coni 

Los clasificaciones. Se refieren a la inclusión de -
una subclase en una clase, es decir, la comprensión del hecho 
de que la parte es mds pequefin que el todo. 

!.as scriaciones. Hl niño es capaz de comprender un -
si5tcmu, compnr;1r!i los elementos entre sí hasta que encuentre 

<' l m:í s peq udio. 

Las operaciones multiplicativas. Un mismo resultado 
puede alcanzarse por dos caminos diferentes sin ser alterado. 

Con respecto al lenguaje, el cual como recordaremos, es 
una acci6n interiorizada que reemplaza a la acci6n en si mis
ma, no basta para asegurar la transmisión de estructuras ope
ratorias, debido a que existen casos en los cuales un fuerte 
retraso lingUistico no va acompañado de ninguna perturbaci6n 
de las o~eracioncs intelectuales. 

En el aspecto social, existe en esta etapa, una transfo.!. 
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maci6n hacia ln cooperación en las re~las del. juego: cada jug!!._ 
dor intenta, a partir Je es~ momento dominar a sus vecinos, y 

por ello, aparct·c lu pnH1L·upaci<\n por el t:ontrol mutuo y la -

unificación de las reglas. Pero si los jugadores consiguen -
entenderse dúrante una sola y misma partida, sigue reinando 
una vacilación constante por lo que respecta a las reglas ge
ncriles del juego. Dicho de otro modo, los nifios de una misma 
edad escolar de ocho 6 nueve años que juegan sin cesar unos -
con o.tros ·; dan cuando se les prc~un ta por separado, informaci~ 
ncs muy .diversas y muchas veces totalmente contradictorias so 
bre las reglas del juego de tas canicas, La regla en esta 
edad, está crinsiderada como una ley surgida por consentimien
to mutuo, por eso, es obligatorio respetarla, pero se puede -
moui ficar. 

En el aspecto motal, podemós decir que la mentira es con 
siderada así.: "una mentira es algo que no' es verdad", lo to
man como un. engaño, un acto intencional. Cuando ellos la di
cen, la consideran como una "pseudo-mentira", una alteraci6n 
de la realidad, de lo verdad. qu~ le parece una cosa totalme~ 
te n~tural e inofen5iva; pero si el adulto miente, es una ma
la acci6n. (74) 

Principales limi tacionc~ del periodo ope,racional: 

a) El nifto no puede-construir aan sistemas ni teorlas. 
b) La reflexi6n es real y no propiamente libre. 
c) ·Las operaciones son concretas, referidas hacia la 

reilidad en sí misma, creyendo en lo real pero no 
razonado deductivamente. 

d) El nifto no puede hacer una traducci6n abstracta de 
dichas operaciones, o sea, una 16gica de las propo
siciones dadas por implicaciones. 

e) E~esta etapa se maneja mucho la contradicción, sin 
poder aún anticiparse e interpretar la experiencia. 

(74) Idem. El criterio moral en el niño. p.286-290, 
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f) El niño no es capaz de descentrar su ''yo". (75) 

Período de las operaciones formales. El cuarto y último 

período aparece cuando el sujeto cuenta con once o doce años, 

Es c;u-actcrística general de esta etupa la formación de un -

nuevo tipo de razonamiento m5s adaptado que se refiere ya no 

solamente a objetos y realidades directamente manipulables, 

sino también a hipótesis y ~1 enunciados verbales, es decir, 

proposiciones de las que se pueden extraer consecuencias, Es 

así, como las operaciones empiezan a ser transferidas del ni

vel de las acciones concretas, al nivel de las solas ideas 

exnresadas en alRGn tino de lenguaje, 

"La re flexión opcrator i;1 t'S como un pensamiento de segu!!_ 

do grado, pues opero sobre sus propios actos intelectuales. -

Esta nueva orientaci6n del proceso co~nosci1ivo da por resul

tado una adaptación muy eficiente en la solucidn de diversos 

tipos de problemas, pues su movilidad es creciente, así como 

la l.ibcrtad y la destreza para manejar los más complejos sis

temas de represen~aciones conceptuales.•· (76) Estos logros -

se consolidan hasta que el sujeto cuenta con catorce o quince 

años aproximadamente. 

Aplicación de In teoría de Piaget en la educación. Esta 

corriente, toma en cuenta la exncrienci.:i interior para cono-

cer el proceso <lel pensamiento y no sól;nnente sus manifesta-

ciones exteriores. Sl consideramos que los maestros de es

cuela tradicional, en grados elementales, se ocupan menos -

del nensu~iento, y se interesan mucho nor la capacidad inte-

lectual, es urgente que los educadores lle~uen a noseer un ffl! 
yor conocimiento del desarrollo natural de la mente cuyo - -

nrincípal objetivo será el de ''enseñar a pensar", y rechazar 

los métodos en los cuales el niño permanezca pasivo y recepti 

vo, pues los conocimientos acerca de la realidad circundante 

(75) ldcm, Los estadios en la psicología del niño. p. 14i. 

(76) Idem. Psicología de la _i.ntc~igencia. p. 168, 
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sdlo pucul'O constituina.• ~' p;i1·tir <le un inrcrcambio muy acti

vo L'ntrc l'I sujl'to 4uc va a l·onm..:c1· ,, lo·s objetos que van a -

ser cono1.·i dos. Las acciones concretas Lle 1 niño pequeño, que 

en µn principio se .reducen a la manipulación directa de los -

objetos, son repetidas y variadas, y es por eso que empiezan 

a coordinarse unas con otras y a esquematizarse e interiori-

zarse hasta convertirse en operaciones. Por eso; la tarea 

del educador scr5 lti de analizar eJ contenido que ha de npreg 

der el sujeto en términos de las oneraciones que se encuen- -

trnn implícitas; dcspu6s, seleccionar y or<lcn;ir los materia

les Je aprendizaje, de modo que las acciones nucdan ser efec

tuadas nor e'l _mismo alumno, na ra que más ade1 ant:c sean in te- -

·riorizada5. Lo imoortante es diferenciar las acciones físi

cas básicas relacionadns con al¡¡tln problema !Jarticular y des-

pués hacer que el niño las maneje prácticamente, "el maestro 

·debe lograr que· el alumno ejecute las acciones requiriendo ca 

da 'vez menos soporte directo de los objetos.•• (77) 

Desde ~stc cnfoque,.ln pr5ctica eJucativa respeta la ac

tividaddel niño, permiti6ndolc estar en contacto conmtllti-

plcs y variadas oportunidades de acci6n directa sobre objetos 

co111.:rctos, cspednlm<"nt.c en los primeros años. llay que pre-

sentarse al niño situaciones donde 61 sea activo y pueda crear 

estructuras por tq 'mbmo.. Enscñnr no significa transmitir e~ 

.tructuras ~uc s6!o puedan ser asimiladas a nivel verbal, sino 

crear situaciones <londc lns estructuras puedan ser descub{er

tas. 

Se deben presentar al sujeto, situaciones que sean comp.!! 

tibies con su nivel de desarrollo, o sean un poc~ más eleva-

das que sus alcances actuilcs, narn darle la o~ortunidad de • 

dar el siguiente paso, siempre v cuando no se le force a ha-

cerio. 

(77) Furth, Hans~ Las ideas de Piagct, su aplicación en el 
~· p. 79. 
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La escuela debe exponer al nifio a estímulos a los que pu~ 
da respQ.Xl.der activamente y que soan fuente de pr6ximo progr~ 
sos. La'motivaci6n de los alumnos, so debe lograr menos con 
permisos externos y mtts con recompensas intrínsecas, como el 
atractivo del descubrimiento o el deseo de recupernci6n del -
equilibrio perdido. Al presentarles conflictos genuinos, re!, 
les pero con la soluci6n al alcance, estimula activamente el 
desarrollo cognoscitivo. La experiencia educativa, hace pen
sar al nifto, y hace que 61 mismo cuestione sus propios pensa
mientos para llegar a un nuevo replanteamiento de los mismos. 
Este método de enfrentamiento del sujeto, con retos cognosci~ 
ti vos debe .administrarse muy cuidadosamente: las metas no hay 
~ue situarlas tan altas, que sean inalcanzables para el nifto, 
·p~es esto no servi'r!a de nada. Los retos se deben dosificar 
de tal modo, que su soluci6n forme para el nifio una sucesi6n 
de logros que. sean fuente de confianza y seguridad en las pr2_ 
pias capacidades, que adquieren solidez progresiva. "Bste es 
el modo de garantizar el entusiasmo para hacer nuevas adqui·
siciones." (78) 

En esta corriente, existe otro purito importante, que se 
refiere a la relaci6n social del sujeto, en dos formas prin· 
cipales: el intercambio del alumno con el maestro y el inter· 
cambio de los compafteros entre sr. . . . 

Cuando los niflos pequeftos, hasta antes do los siete 
aftos, tienen la libertad de jugar y/o trabajar por separado 
o en grupo. se ha observado que con frecuencia escogen estar 
juntos, pero. ninguno hace mucho caso de los demás, cada quien 
Teali.za su propia actividad pero. sin enmarcarlo. en un verda
dero contexto social; sus conversaciones se parecen m~s a m~ 
n6logos que a di~logo1 1 cada uno se rige por $US propias no~ 
mas sin preocuparse por las de los demds¡ en general, la as! 
milaci6n predomina en el proceso adaptativo. 

(78) Aebli; Hans. Hacia una di.dllctica fundada en ln psico
logln de Jcan Piagct. p. 98-104. 
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En el plano intelectu•tl. el niño no está en condiciones 

de comprender la reversibilidad operatoria, y esta limitaci6n 

se expresa tamhién en el t<."rn·no de lo sot~ial, dehido a que -

tampoco puede entender la rclativi<laJ de las relaciones, por 

e~o. permanece afcrr;1do a su propio punto lil' vista que de un 

moJu natural l."onsiJcra :1hsoluto, Por eso, !;15 r<·l:u:iones so

ci.alcs son tan necesarias p:na el Jcsnrrollo, pues los inter

cambios verbales, la confrontación intelectual y el trahajo -

en común, presentan variadísimas o~ortunidades de genuino de

safío social que permite al niño una visión mds objetiva de -

la realidad. 

Así vemos que mediante la interacción social y la expe-

riencia, con el tiempo el sujeto abandona los límites de su -

egocentrismo inconsciente, para llegar a ejercer la reciproci 

dad, la comprensi6n mutu~, y la diferenciación estab~ecida s~ 

bre la organi:al."i6n disciplinado. 

En la escuela tradicional, tciJn socialización se velar~ 

ducida a una relación vertical de autoridad y de ácci6n del -

adulto-maestro sobre el niño-alumno. Piaget· h.a observado que 

el exagerado respeto y temor a la autoridad. adulta, con fre-

cuencia fortifica el egocentrismo en lugar de ayudar a supe-

rarlo. El niño sencillamente sustituye la creencia individual 

considerada absoluta, por una creen¿ia ~cspaldada en la aut~ 

· ridnd del adulto: pero siRue habiendo ln carencia de refle- -

xi6n, de duda, <l6 cuestionamiento y dis~usión crítica que ca

rnctcri:an al rnzonnmiento personal, S6lamcntc el ··~erdad~ro 

intercamhio Je In cooperación social, proporciona esta condi

ción para que se presente el desarrollo cognoscitivo que es -

indispensable para el forjamiento de la.sociabilidad respons~ 

ble y madura." (79) 

Por eso, la nueva corriente propone que en la escuela se 

(79) Ibid. p. 131. 
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fomenten los mé-todos activos de tr:ihajo en común. Se form;rn 

grupos o equipos en donde vnrios nifios interact6an en colabo
raci6n, paro llevar a caho una mct;1, yn SC'D en el terreno de 
la <lrnmati=aci6n, del juego, del experimento de Inboratorio, 
de la invcstigací.611, etc. La nuevn C'scuela, trata de aprov~ 
char y consolidar las ruer~::as activas de cooperaci6n de la -
vida social que naturalmente se observa en los niííos. 

El papel del maestro tambi6n se ha modificado: es consi

derado como un guía y un encauzador de la actividu<l de los -
alumnos; su papel se entiende más en t6rminos de organizaci6n 
y supervisión, que de fuerza cohercitiva; ya no e~pera del -
alumno una obediencia total deformadora, sino que conduce nl 
nifio gradualmente hacia la autonomía de la conciencia perso

nal; la rigida disciplina impuesta desde afuero se ha dejado 
atrás para dar paso a una disciplina interior ba:-;ada en la vi 
da social y en c..·l bien común. 

Si adem.'Ís, para lograr un mayor aprendizaje utilizamos -
la discusión en grupo, ohl igarcmos a cada nifio a adaptarse a 

los demás, a :lgiliz:ir 111ayor su inteligencia, y a hacer 16gico 
el pensamiento infantil. 

Otra forma de lograr este objetivo, es el tr:ibajo en 
equipo, que se torna en una actividad socializada, porque im
plica igualmente discusión, intercambio de puntos de vista en 

tre los integrantes de los prupos. Lo más ventnjoso es combi 
nar las dos formas expuestas anteriormente. 

P::ira mayores i nfonnes sobre· algunos casos propuestos por 
esta corriente dentro del proceso de cnscfianza-aprcndizaje, -
favor de remitirse al Anexo III. 

Est::i parte del trabajo, la concluiremos diciendo que el 
marco teórico que la teoría de Piaget proporciona a la Peda
gogía, es muv s6Li<lo cicntificamente, muy completo y fructi
fero en cuanto a sus ccnsccucn~ias educativas, por eso, to<los 

los educadort's deber.ían dC' co11·''·'<'rlo. 
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1. 3 ·· Principios del método Decroly. 

Debido a que en la primera parte de este trabajo, ya se 
plantearon los principios e ideas generales del método Decroly, 
s6lo nos referiremos aquí a algunas de sus aplicaciones en es 
ta escuela. 

Como ya se mencion6 anteriormente, Decroly propone el m~ 
todo globalizador. Se denomina globalizador en base a la pe~ 
cepci6n del todo y no como partes aisladas. 

Este principio se utiliza en la escue1• de dos formas: 
l. En la integraci6n de las áreas como parte de un cono

cimiento global. 

2. En la ensefianza de la lecto-escritura, llevado a la -
pr4ctica de la siguiente manera: 

Al alumno se le proporcionan frases que contienen el 
mismo elemento para posteriormente aislarlo,(por ejemplo: ma
má prepara el café, mamá corta el pan, mamá sirve el café). -
Cuando el nifio ha aprendido el elemento, se le presentan va-
rios, y al cabo de un tiempo el estudiante conocerá· a todos -
los que integran una frase, logrando asi la noción de.que és
ta no es una unidad sino que es descomponible en partes (pal!!_ 
bras); posteriormente en sílabas, y· por último en letras. De 
esta forma, a pesar de que el niño no conoce aún el nombre. de 
ellas, su _sonido le ayudirá a unirlas con otras más. Es en -
este momento cuando Decroly considera que el alumno ha apren
dido a leer. 

"La escritura, se deriva del lenguaje gráfico, debe ser 
un dibujo abstracto, desde el primer día el niño escribe en 
hojas blancas -porque el cuaderno rayado hace que las líneas 
lo desorienten- lo que ha leído." (80) 

De esta manera, se abandonan las lecciones sistematizadas 

(80) Decroly, O. en Dulhcim. Op. cit. p. 81 
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con ejercicios larnos y pesados de memorización, muy utiliza
dos tambi6n en los ejercicios ortográficos. Con respecto a -
estos 111timos, Decroly propone los siguientes pasos para su -
aprendizaje: 

El niño deberá leer la frase en el. pizarrón, la copiará 
en una banda de papel, y la recortará en palabras, posterior
mente, mezclará los trozos y reconstruirá la banda cuidando -
que la frªse quede com~ se había escrito inicialmente; por úl 
timo el maestro escribirá en el pizarrón el texto completo y 
cada niño lo copiará en su cuaderno, para que el profesor al 
revisarlo 1e indique los palabras mal escritas. Una vez que 
el alumno ya tiene seftaladas las fallas que cometi6, las bus

cará en el diccionario y las corregirá. Cuando en el texto -
no exista ninguna falta ortográfica, cada estudiante lo ilus

tTará con dibujos o recortes. 

Otro pTincipio decroliano que se utiliza en la escuela, 
es el de la investigación del medio para formar un pensamien
to cientifico· en cada alumno. 

1.4 Principios del m~todo Cousinet. 

De Cousinet la parte más importante que se aplica en la 
escuela es el trabajo en grupos, del cual ya se han mencion!!, 
do_ ampliamente sus fundamentos,. por eso, será necesario re
mitirse a la página 29 y no repetir los conceptos ya expres!!_ 

dos. 

1.5 Psicoanálisis. 

Antes de examinar los diferentes aspectos de las relaci~ 

nes del psicoanálisis y la educación, es conveniente determi
nar la comprensión psicoanalitica de la noción de educación, 
y situarla frente a dos acepciones opuestas: la que considera 
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a ~sta como determinante de la personalidad por medio de los 
hábitos de crianza y de los principios educativos y la que, -
por el contrario, ve s6lo en la relaci6n afectiva el agente -
determinante de las personalidades. 

Freud afirmaba que era necesar.io determinar el "6ptimo -
de la educación, es decir, la forma en que sería más provech~ 
sa y menos peligrosa para el individuo, -y que- el análisis -
de los maestros parecía ser una medida profil4ctica eficaz." (81) 

Insistía también, en la distinción entre los métodos y -

la relaci6n educativa, además de, la acción mediata del psic2. 
analista en materia de higiene mental, gracias a su influjo -
sobre los padres o educadores. 

El anal is ta contemporáneo debe tomar en c.uenta, que la -

educaci6n no sólo se realiza a través de los principios educ!!_ 
tivos,~~rque detr5s <le esos fundament~s y de las racionaliza
ciones que vnn con ellos, la personalidad del maestro o ~el -
pa'dre descmpeñn un papel infiní tamente importante en el desa
rrollo de los niños. Esto no quiere decir que se les niegue 
todo valor, sino que un profesor no debe perder de vista que 
su personalidad interviene en sus buenos resultados tdnto c~ 
mo los metodos que emplea, de lo contrario, correrá el peli
gro de falsear su labor educativa y no pondrá en ella más que 
racionalizaciones destinadas a justificar su conducta impul
siva o exterior a él. El educador tiende a proyectar sobre 
~l educando su ideal del yo, y por eso corre el peligro de -

introducir en esta relación todos los conflictos de su propia 
historia. 

Melanie Klein, resume brevemente su concepc1on sobre el 
papel del maestro, y demuestra que ~ste puede obtener buenos 
resultados si muestra simpat~a y comprensi6n hacia el ~lumno. 

porque de esta forma reducirá la inhihici6n vinculada a la -

(81) Freud, Sigmond en V5:quez, ,\ í<la. Hacia una pedal{Ogfa 
del siglo XX. p. 197. 
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persona de un maestro vengador. Un profesor benevolente y -

"sabio" ofrece al componente homosexual d.cl muchacho y al co!!! 

ponente masculino de la chica. un objeto para el ejercicio de 

su actividad genital sublimada. Esta autora, también deduce 

la natural_eza de los prejuicios eventuales que provienen de -

un educador brutal, sin embargo, no pierde de vista que el éx! 

·to de un maestro comprensivo es mínimo, si el nifio tiene rel~ 

cienes con sus padre~ que le han provocado conflictos ínter-

nos, los cuales se levantarán como barreras en su vida esco

lar. 

El analista se propondrá estudiar tanto el contenido y -

los diferentes aspectos.del ideal del yo individual y cultu-~ 

ral que ha de transmitir la cducaci6n, como las característi

cas de la a¿titud y la relacidn educativa . 

.. 
Melanie Klein, en su artículo sobre "El desarrollo de un 

-nifio" escrito en 1925, no encuentra más que ventajas en que -

"Ninguna educaci6n debería prescindir de la ayuda del análi-

sis, porque esta ayuda es preciosa y, desde el punto de vista 

de la profilaxis, todavía imposible de evaluar. El psicoaná~ 

lisi~ debería servir a la educaci6n como un auxiliar dejando 

intactos los principios aceptados hasta ahora. Es muy benefi 

cioso y necesario hacer intervenir muy pronto el análisis en 

cducaci6n para cst~bleccr relaciones con el inconsciente del 
·• . 

nifio tan pronto como podamos entrar en contacto con su cons-

ciente. (8 2) 

Anna Freud afirm6 al respecto, que fl'o existía ni'nguna r_!! 

z6n para temer que el psicoanálisis de niños pequeños, no tu

viera un efecto demasiado profundo"··· la mayor parte de la 

vida inconsciente embrollada hasta entonces en los complejos 

proseguirá su actividad libremente, porque la fuerza de los -

deseos y las tendencias pulsivas no pueden más que debilitar-

(8 2) Klein, Helanic en Lnbovici, Scrgc. El conocimiento del 
nifio a través del psicoanálisis. p. 380. 
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se cuando llegan a ser conscientes, y el análisis en los ni
ftos, les proporciona una proteccHSn contra 1os shocks graves 
y les permite vencer sus inhibicio11es. 11 (83) 

Durante mucho tiempo los psicoanalistas infantiles, y e~ 

tre ellos los dos autores mencionados anteriormente, pensaron 
que la psicoterapia de un nifio exigía por parte de los padres 
tal esfuerzo de comprensi6n y de tolerancia. que s6lo podrían 
recibir este beneficio los hijos de padres psicoanalistas o -
psicoanalizados. En la actualidad, algunos conocimientos - -
acerca de este tratamiento forman parte del bagage cul.tural, -
que aunado a la evolución de ciertos medios, han propiciado -

,la difusión de ideas educativas liberales, como la tolerancia 
'• 

ante la salida a flote de los instintos, 6sto ha permitido 
extender a los hijos de padres no psicoanalizados las indica-

, . -· 
ciones de esta te1'apia. Aunque parece ser que estos trata- -
111,ieritos tan prolongados pueden llegar hasta su ti§rmino sobre 
todo en un ~edio-en el que los padres han ~ido ~~iccianaliza
dos. 

Tambi6n se creía que el analista deberla reclamar para.
si mismo la libertad de dirigir todas las acciones del nino, 
con el fin de asegurar con certeza el resultado de la cura, 
cuando el educando aprendiera bajo su influencia a comporta!, 
se con respecto a su vida instintiva. Así, e1 terapeuta lo
graría substituir durante todo. el tratamiento al yo ideal del 
paciente, además de que, ~ste reconociera la autoridad del -
psicoanalista muy por encima de la de sus padres. Actualmen, 
te, no se piensa de la misma forma, y se tratan de separar 
estis dos funciones: por una parte, el psicoterapeuta de ni
fios, se consagra exclusivamente al tratamiento de 6stos, in
terviniendo lo menos posible en el plano educativo, y por -
otra, rehusa dar consejos tanto al infante como a los padres, 
para obtener como resultado de la terapia, liberar al infante 

(83) Freud, Anna en Vázquez Aida. Op. Cit. p. 195. 
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de su neurosis y pueda comportarse mucho más adaptado a la ac
ción educativa de su familia. 

Sin embargo, un famoso psicoanalista advierte que se crea 
m:1lestar en el equipo pedagógico cua-ndo el psicoterapeuta se 
interfiere en la acci6n de los educadores. Es posible que el 
maestro se sienta un poco afectado, pero este autor considera 
que las causas <le este fenómeno~ se encuentran en las motiva
ciones que el educador posee para realizar su labor. 

En escuelas en donde dan servicio pedagogos y analistas, 
se ha comprobado que los niños y los adolescente-s tienden a -
divulgar y a compartlr sus transferencias, debido·a que cap--

. tan mal la distinción entre pedagogía y psicoterapia, y tra-

tan de reencontrar con los educadores la libertad que tienen 
en la terapia. Por el contrario. parece que los alumnos org,!! 
nizan más fácilmente sus transferencias con los maestros a -
los que frecuentan de forma contínun. Por eso,~ los seguido
res de esta corriente psicoanalítica, consideran necesario -
que los profesores tengan una formaci6n en es-te orden, ya sea 
en el plano individual o de una formación técnica en grupo. -
Melanie Klein ya lo había sugerido, cuando propuso que en la 
escuela del futuro el educador no malgastase su fuerza " •.• en 
una lucha inútil contra los .complejos de los estudiantes. si-

. no que se consagrase a su desarrollo, y s6lamente cuando los 
oncargndos de los nifios y las maestras de escuelas maternas -
hubieran gozado de un análisis personal." (84) 

Otras ideas importantes que cabe sefialar, son las que se 
refieren a las aportaciones psicoanalíticas de Adler, quien -
pretendió eliminar los inconvenientes freudianos tales como -
la sexualidad infantil, el concepto de libido, de transferen
cia, de identificación, etc., y enfoc6 el psicoanálisis a no

ciones más manejables y no tan peligrosas como las anteriores 

(84) Lebivici, Serr,c. ~:J.!.!. p. 31<>. 
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cuando las aplica el maestro sin una formaci6n o un control -
serio. Sin embargo, en este trabajo, analizaremos algunos el~ 
mentas expuestos por otros autores, para lograr así, una vi-
si6n más estructurada sobre este temn. 

Existen algunos malentendidos típicos en la comprensidn 
que algunos peJagogos poseen sobre el psicoan4lisis. Ill más 
específico y extendido es el que se refiere a la indulgencia 
y la privación al utilizarse en la ~ducaci6n. 

Si consideramos que: 
Indulgencia. Son· todas las acciones de los educadores 

ante las demandas de los educandos; incluyendo también los cu.!_ 
dados maternales y la ·expresión de amor, la participación de 
los profesores en los juegos de la vida diaria del niño, la -
comprensión de sus alegr1as y de sus penas, y la tolerancia -
hacia la indisciplina. 

Y, privaci6n. Son todas las expresiones de dcsaprobt!_ 
ci6n del educador, de In negación Je la sonrisa y del amor, -
de ·los métodos <le disciplina y el rechazo de la autoridad. 

Podemos decir que indulgencia y privacidn son sin6nimos 
de recompensa y castigo, comprendiendo claramente que. en el -
contexto actual, estos términos se refieren no sól6 a accio-
nes aisladas, sino tambi6n a una actitud general ~~l ~aestro 
hacia el alumno. Esta actitud debe responder a la conducta -
del nifio durante largos períodos y cubrir una gran extensidn 
de detalles de la conducta. 

Las concepciones actuales de la educación, ya incluyen -
una reflexión sobre las consecuencias nocivas de frustracio--
nes demasiado masivas en el desarrollo del infante. El prin
cipio general sobre el que se basa la actitud permisiva tiene 
una difícil formulaci6n, se presupone que toda privaci6n im-
pucsta al nifio, es necesariamente mala yn que crea una tensi6n, 
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y la tensi6n conduce a una conducta indeseable, a un acrecen
tamiento de la agresividad, o a la angustia manifiesta. Se -
supone también, que toda interferencia del mundo adulto daña 
el crecimiento del infante, "quien abandonado a sí mismo dej!!_ 
ría que las cosas· se arreglaran por sí solas." 

Muy frecuentemente cuando se evita la disciplina, se in
tentan pseudo-interpretaciones y aparecen diversas faltas de 
educaci6n, se tratan casos en que el educador se identifica -
con el niño en el conflicto y elige lo más fácil para él en -
vez del medio más apropiado. La actitud permisiva llevada al 
extremo ha permitido a algunos padres a dimitir con toda tra~ 

•qu.ilidad, provocando en c;!l niño u_n estado de malestar, con - -
una acentuac.i6n dramática de las exigencias del superyó, en -
contraste con el debilitamiento del yo, vinculado a ] '.l pérdi
d_a. de contacto con los padres y a la al teraci6n del sentido -
de la realidad. 

Freud, en "El malestar de la Cultura", ya había indicado· 
que un padre cxagerádamentc débil e indulgente, daba al hijo 
la·ocasi6n de constituír un supery6 excesivamente severo, Pº!. 
~ue bajo la prcsi6n del amor de que era objeto, el nifio no t~ 
nia otra alternativa mis que volver s~ agresividad hacia el -
interior. 

Existe otro problema fundamental, que nurica ha sido acep
tado por los psicoanalistas, ~es el que se refiere a los ca~ 
tigos corporales y las amenazas. Ellos demostraron, la impor. 
tancia do la angustia de castraci6n en la estructura de las -
neurosis de los adultos y lo relaci6n de esta angustia con -
las experiencias impuestas en otro tiempo a la persona. Afi! 
maron que, la crotizaci6n del castigo potlría SC'r un fat·tor 
qué contrjlrnycra ni tlo:wrrollo dl' ¡wrversionc-s -.;t•xualcs l'n el 
adulto. "El castigo corpor:il r el retirar el amor, :;i sc 
aceptan representa un peligro, dchi<lo u que ol utilizarse con 
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exceso, convertirlos en costumbre o necesidad t~nto en el adu! 
to, que cada vez se refrena menos, como en el nifio, que muy -
pronto los provoca con más frecuencia, puede llegar a conver
tirse en el único modo de exprcsi6n que une a padres e hijos, 
lo que lleva a este Ultimo, siempre sediento de afecto, a er~ 

tizar el castigo y a asumir posiciones masoquistas ..• por ser 
ia xegi6n de los glúteos tan tentadora para el que golpea -ac 

' . 

titud sádica-, como fácilmente crotizada por el que es golpe~ 
do."· fss) 

.Algunos autores proponen que el contenido esencial de -
la. educaci6n debe seT un adiestramiento para la frustraci6n. 
Con frecuencia no es más que una racionalizaci6n, que oculta 

,motivaciones por completo extrafias al cuidado de adaptar al -
nifio a su realidad.· Las frustraciones provocadas al infante 
pueden implicar.el brote de su agresividad, pero esta expre-
si6n .. es necesaria y el niño debe aprender. a dominarla. Muchos 
psicoanalistas,. han querido re.sumir en unas cuant.as reglas .de 
un vademecum, la actitud que" los educadores deben asúmir en el 
Jll8nejo .de la frustraci6n~ aunque "cualquiera que las haya me
dita.do debe reconocer, si 61 ~islao' se encuentra frcnt~ a las · 
muchas alternativas de la prlictlca diaria de la cducaci6n y -
no. tan solo de su teoría, que es' raro, ·hasta imposible,, poder 
reunir todas esas condiciones 6pti111as." (86) 

Una opini6n generalmente admitida en. la actualidád, nos_ 
di:ce que los niftos deben recibir· informaci6n acerca de la· ,- -
sexualidad, 6sto representa una revoluci6n frente ala acti-
tud que caracterizaba al siglo ·XIX, cuando en términos gener!!_ 
les la sexualidad era un tabii. Este cambio se debe evidente
mente a la convergencia de diversos factores, entre ellos, 
uno de los mayores determinantes ha sido el ~sicoannlisis. La

vulgarizaci6n de esta ~eorla, ha proporci~nado arRumc~tos para 

(85) Ibid. p. 327. 
(86) !!!.!E_. p. 331. 
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justificar la nc..:csid:id de dar cducaci611 sexual a los niños. 

Despu6s de Frcud, los psicoanalistas de nifios, se niegan 
a confundir "educación sexual" e "informa..:ión sexual", a pesar 
de que algunos educadores o padres de familia en_frcntados con 
sus iriconscientes por ta revelación.que les ha hecho esta Te~ 
ria, sobre la sexualidad infantil, manifiestan adn su resis-
tcncia a esta diffcil toma de conciencia, y proceden con difi 
cultad a informar o enseñar en el campo sexual. 

La información sexual, es generalmente muy mutilada o -
desmafiada, en la que los padres o maestros toman como ejemplo 
a· los"animales o plantas, y se callan la noci6n de placer, al 
presentar la práctica sexual com.o un ·dominio lejano e inacce.:.. 
sible. Segt'in Freud, "al ocult!lrle· lo sexual al nifio, sólo se 
con~igue privarlo de la ~•pacidad de dominar intelectualmente 
aquellas· funciones para las cual~s posee ya una preparaci6n -
psíquica y una disposición somática .... si el propósito del -
educador es impedir cuanto antes que el estudiante llegue a -
pensar por su cuenta, sacrificando su independencia intelcc-
tual al de~eri de que sea lo que se llama adn joven juicioso, 
el mejor camino es el cngafio en el plano .sexual, y la intimi
dación en el terreno religioso. Las naturalezas más fuertes 
rechazan tales influencias y adoptan una actitud de rebeldía 
ante la autoridad paterna." (87) 

El psicoanálisis nos muestra la necesidad del nifio de .
saber mucho antes de lo que generalmente se piensa, y consid!:'._ 

· ra que 6ste se apega al problema sexual con una intensidad i!!!, 

prevista, por lo que al evitarle la educación sexual, se ori
ginan problemas que impiden el despertar de su intcl igencia. 
Por eso afirman, que estos hechos prC'sent;in considerable int~ 

r~s para la Pedagogía, pues unn de sus principalC's funciones 
será la de prevenir las neurosis (a pesar <le que no es el úni 

(87) Freud, Sigmond en Lebovici, Serge. Op. Cit. p. 338. 
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co fnctor oue las dctC'rmin;i), interviniendo dC'sdc muy tempra
no en el desarrollo sexual dol niño, en donde comdnmente se -
cree que 1~1 educación no influye p:1ra In toma de conciencia -
que el sujeto hace sohrc su propio sexo, la cual se prcscnt~
rií como una cosa normal; si.n embargo, esta circunstancia es -
mfís compleja lle lo que se p icnsa, ya que la toma de concicn- -
cin se origina por las :ictitudes conccrtad:1s, culturalmente -
determinadas, y por los mcca11ismos inconscientes de iJentifi
caci6n. El educador debe concentrar gran parte de su aten- -

ci6n sobre los sucesos sexuales de la infancia, sin perder de 
vista que una exagerada represi6n de este aspecto, puede ser 
de muy perjudiciales consecuencias, porque lanza al niño a la 
vida.sin.ningún medio de <lefcnsn contra las tendencias sexua
les que la pubertad trae consigo; por lo que la información -
sexual no est:1rá completa si los padres o educadores no le --: 
instruyen acerca de las anomalias con las que corre el peligro 
de toparse: homosexualidad, exhibicionismo, etc~, pue~ de lo 
contrari.o, el muchacho recibirá t.ina fuerte impresi6n que pue-
de provocarle alguna enfermedad nerviosa. 

Otro aspecto que cabe destacar es el enfoque psicoanali~ 

ta sobre los fracasos escolares. El paidopsiquiatra, al en-
frentnrsc diariamente a niños y familiris que ·sufren por los -
fracaios escolares, intenta rfípidamentc comprender los facto
res dinámicos de la ~crsonalidad del educando, y sus cxpcric~ 
cias escolares, por ello, pretende establecer la génesis de -
estos fracasos en la novedad que constituye en la vida psíqu.!_ 
ca del estudiante, el impacto de la relnci6n escolar y la in
fluencia en su evoluci6n de la personalidad. La escuela se -
ha apoyado siempre en un conocimiento de esta evolución, para 
propiciarle al alumno la socialización; pero este conocimien
to durante mucho tiempo ha sido intuitivo, y en gran parte, 
gracias a las aportaciones del psicoanálisis, la higiene men
tal del escolar ha podido establecer condiciones necesarias 
y, en particular, las del paso del medio familiar al escolar. 
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J.os psico;11wl istas afirman que l:1s etapas de mutal·i6n -

qul' pasn (.•l iníalltl' en el .Jardín de Nifios y l;i Esnwla Mate!_ 
nal,sirvcn pnrn prcpnrarlo por una cvoluci6n dl' la afectivi
dad que le permitir& el desapego de los objetos parentales a 
objetos del medio escolar como el maestro, el grupo, etc. 

El mismo papel de la escuela en esta evolución se expli
ca porque la resolución de los conflictos evolutivos no s61o 
es funci6n de los datos hio16gicos o psicol6gicos,_sino tam
bién por el papel regulador del mundo exterior y de la soci~ 
liznci6n," funciones que l.a escuela pretende ampliar . 

. Dentro del proceso de enseftanza-aprendizaje de las mat~ 
ria~, existen e~plicaciones psicoanalíticas. Strachey defi

·ne dos actitudes del niño ante la lectura: la de la succi6n, 
que corresponde a la primera fase oral y la de masticaci6n,
contemporlinea de la ser,unda fase oral. En el proceso de la 
lectura, nos U.ice el autor que si ln sublimación no es esta
ble y completa, se 1 ihcrarfin las tcndenc ins hacia la dcscar

,ga de lns pulsioncs ugrcsivnK y destructoras: se siente cada 

palabra como un enemigo al que debe morderse y quc.m5s adela~ 

te , puede llegar a ser amenazador y peligroso para el lector. 
P~r eso, el contenido de ésta deberá asociarse fácilmente a -
elementos afectivos y no enemigos; y así las combinaciones de 
palabras, incluso las palabras aisladas se rodear~n de una 
constelaci6n de asociaciones cargadas de afectos-

K. Abraham y O. Feniche, han identificado la lectura con 
una aut6ntica incorporación por medio del ojo, el nifio desea 
ver para destruir y después asegurarse de que no ha destrui
do; "sobre esta fase oral se insertará la curiosidad frentl:' 
a la escena primordial, la diferencia entre sexo~. con una -
represi6n que puede implicar una inhihicl6n total pura apre~ 
der, o un deseo de no progresar en los c:onocimient:os mtís que 
si el niño los obtiene directamente del :adulto; por otra Pª!. 
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te, se da una actitud invertida, con repulsa sistemática de -
las táreas asignadas para congregarse exclusivamente a los li 
bros extraescolares. La acumulación de los hechos aprendidos 
y de los conocimientos recibidos puede vivirse según el ero~
tismo anal, ella permite el dominio del mundo y de sí mismo, 
porque puede ser dada o retenida a voluntad." (88). 

En general, los psicoanalistas opinan que cuando el niño 
comienza a aprender a leer. debe aportar un gran esfuerzo pa
ra absorber lentamente un pequcfto contenido; si existe dema-
sindo verbalismo por parte del maestro, el nifio rechazará la 
lectura y preferir5 medios de satisfa~ci6n m~s rápidos como -
las ilustraciones. el cine o la televisión. Con respecto a -
la edad en que resulta posible para el niño la adquisición de 
la lectura' se afirma que depende de .lit etapa cogn i. t iva y el 
nivel de maduración en que se encuentre. 

Melanie Klcin también ha dado sus interpretaciones sobre 
· algunos simbolismos implicados en la escolaridad y hasta en -
el materiql escolar. Atribuye una significaci6n materna al -
estrado. al pupi trc' a la pi ~arra' y a todo aquello sobre lo 
que sepúede escribir, y una signifi~aci6n masculina al cort~ 
plumas, al Uipiz, o a todo aquello con lo que se puede esc.ri
bir. Además de que esto autora, tambi6n. incluye significaci~ 
nes sbbrc a1gunus materias escolares, por. ejemplo: El estudio 
de la historia, ln cual se refiere a lo que lns personas ha--. 
ctnn en otro tiempo. "PI nil\o lo vivl~ L'omo si st• trat11r:1 <.lt· -

una invcstigacil)n TC'Ícrcntl' a las n•Jaciones de.• lns pn<lrcs en 
trc si y con el hijo." 

Existen muchos autores, que al igual que los anteriores, 
dan sus interpretaciones para las materiils o material educat~ 
vo, debido a que nos perderíamos en especificaciones, retoma
remos el tema central de esta exposición, que ge refiere a -
los fracasos escolares. 

(88) Lebovici, Sergc. Op. Cit. p. 401. 
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El psicoan;ílisi.s explica este prohlc.'ma d" la si1~uic-ntc 

manera: La aJqu i sic ión del saber y de.• la técn.ica h' sirven 
::il L'scolar par:1 realiz.:1r <los deseos, la competencia exitosa 
con rivales dC' la misma cJa<l, y el éxito en el oficio es<.'.O
gido, es decir, la posesión de diferentes signos de poder -
como el dinero y el prl'stigio. Anteriormente, esta rivali
dad se concebía de un modo puramente físico, pero no debe-
mos olvidar que el acceso 11 las carreras se ve condicionado 
por la posesión de un titulo, que le dar4 al individuo su -
afirmación de virilidad y de sexualidad frente a la compe-
tencin pnterna. 

Las dificultades escolares pueden proceder de dificult~ 
des en la idcntificnci6n: el padre puede ser .la rc•1l ización 
de un personaje con quien es difícil identificarse, ya por-
que. sea demnsiado poderoso, demasiado intelectual, o por el 
contrario, de un nivel bajo. Algunas j6vcnes de medio mode~ 
to, cuyos p~dres no han realizado estudios y ocupan posicio
rics modestas en oficios manuales, tienen dificultades para -
realizarse cscolnrmentc en estudios superiores; inversamente, 
si es la madre la que es muy dotn<la y sobrepasa al padre, -
puede nacer tamhi6n gran culpabilidad en Ja nifta, o bien un 
gran temor en el joven. Los argumentos anteriores los anal! 
za el psicoanálisis, sin olvidar los factores sociales y las 
influencias culturales de la sociedad. 

Otro elemento, que implica una caída en el rendimiento 
escolar, se da cuando c1 muchacho se encuentra t•n 1:1 Ptapa -
de la adol('scenc ia, yn que es en esta ~J1<H:<1 t•n que st· dt•s 
pit'rtan los impulsos instint ivus, y el Jnvc•n ut il i;:;1 111111 gr;in 
cnnti<lad de cncrgín par:i manlL•rwrlos rcprimi<los, 110 Jcjanuo 
la suficiente para Los procesos mentales complejos de la ad
quisición de los conocimientos. 

"El fracaso escolar pues, no se der i \'a de un modo de 
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inadaptación aiMlado o r5pcclfico, y actualmente los autores 
psicoanalistas lo consideran como un síntoma de un estado 
preneur6tico subyacente, que no debe ser considerado en sí -
mismo, sino como signo de alarma y demanda de asistencia." (89) 

A pesar de que en este trabajo no tomemos en cuenta - -
otros elementos que aporta el psicoanlilisis a la educaci6n, 
en términos generales, los conocimientos psicoanalíticos han 
contribuído para promover métodos pedag6gicos que pretenden 
tener en cuenta las diferentes necesidades del nifio y se - -
orientan, a través.de un contacto individualizado a la cura
ción de 6ste; ya sea de sus dificultades escolares (fracasos 
de origen neur6tico o rechazo escolar), ya sea de las pertu~ 
baciones más globales de la personalidad, por medio de la r~ 
inserci6n escolar y de una modificación profunda respecto de 
la escolarid~d, y fundamentalmente, provocando un cambio dé 
actitud en el.maostro·~acia la educnci6n. 

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DB LA ESCUELA. 

Esta escuela fue fundada en 1968 con un grupo de prees
colares. A partir de esa fecha se ha ido incorporando un -
grado en cada ciclo escolar. Actualmente su poblaci6n se 
distribuye en tres secciones estructuradas como una unidad -
contínuaque constituye la educaci6n blisica, esto es, Secci6n 
Preescolar, Primarin y Secundarla. 

2. 1 Di. rece i 6n 

Está a cargo de una Maestra Doctora en Psicología. 
Sus funciones más importantes, son las de coordinar la orga
nizaci6n de la escuela, participar en las sesiones diarias -
de maestros y psic6logos, promover su rc1aci6n con los alum
nos, difundir actividades extraescolares, etc. 

(89) Ibid. p. 369. 
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Z.2 Departamento de Psicopcdagogía. 

Este departamento est~ fonnado por un médico psico
pediatra (funge como Jefe), especializado en problemas de 
aprendizaje y conducta, y por una l!aestra y terapeuta del le!!_ 
guaje. 

Las funciones principales de este departamento son: 

Detecci6n gruesa de inhabilidades y conductas de des!!: 
da¡itaci6n en el aula. Como consecuencia de la constante eva
luuci6n que se realiza a trnv6s de los diarios reportes de -
los maestros, en el nivel preescolar y escolar, se detectan -
inhab.ilidades específicas en algunas lirens del __ aprendizaje, -
(memoria visual y auditiva, figura y fondo, integración ojo
mano, noci6n espacial, noción te111poral, coordinación visomo
torá, integración del esquema corporal, cte., así como condus_ 
tas que pudieran estar indicando conflictos internos o desa-
daptaci6n. 

-- Derivaci6n a otras Instituciones, ovaluaci6n y terapia 
de los niftos detectados en el au1a. Como prevención de posi
bles inhabilidades en algún aspecto del aprendizaje, a nivel 
preesc.olar se aplica a los niños el Inventario de H_!lbilidades 
de Roberto E. Valett, así como e1.dibujo de la imagen corpo-
ral. Los casos así detectados son valorados de manera más fi 
na y especifica por los especialistas, tras lo cual se deriva 
a alg6n programa de entrenamiento individual si el caso lo 
amerit:t, o se clnhora un programa dc ejercicios factibles de 
aplicuci6n en el auln, o sr cnv[a a otra Instituci6n. 

En lo referente a conductas de desadaptac{6n, tras una -
concienzuda observaci6n y la consecuente asesoría del psicop~ 
diatra a los maestros, se concerta una reunión a la que asis
ten el propio psicopediatra, los oaestros y los padres de los 

'··:e:.;:;, 



89 

niños, para determinar, de acuerdo con las características -
particulares de cada caso, la conducta a seguir. 

Asesoría a los maestros. Los maestros reportan por 
escrito a los especialistas todos aquellos nifios o aspectos 
en el manejo de los mismos que puedan significar un motivo -
de duda o inquietud para el maestro. A su vez, los especia-

. listas reponden por vía directa y oral, o por escrito. 

Coordinaci6n en el área del lenguaje. Durante las -
sesiones matutinas diarias, y a través de la lectura y res-
pu_esta .,dé ios reportes, la terapeuta del lenguaje propone a 

:los maestros metodologia, ejercitaci6n y estrategias didáct.i 
· cas en todas las áreas del lenguaje como son: aprendizaje de 
la ,.lecto-·escrit:ura, ortogr~fia, redacción, estructura de te~ 
tos ~ientificos, gra~§tica, taller de ¡~¿tura y critica ~it~· 
raria, etc. 

Orientación n los preadolcsccntes y adolescentes. El 
psicopediatra mantiene charlas semanales con los grupos de -
preadolcscentcs y adolescentes (a partir de sexto grado de -
Primaria) en las que se tratan asuntos de muy particular in
terés para los alumnos en esta etapa, como son las relacio-
nes humanas, dinámica familiar, intereses vocaciones, etc. 
Estos temas son propuestos por los alumnos. 

Orientación a padres de familia. Los especialistas 
asisten a las reuniones mensuales de padres de familia, en 
las que 6stos plantean sus dudas referentes a sus hijos. 
Ofrecen orientación en sus ~reas respectivas a todasl:quellas 
familias que a criterio de la escuela o de la propia familia 
lo soliciten. 

Terapias. Las terapias las realiza el médico espe
cialista. 



90 

En Primaria, cuando-algún nifio presenta conflictos de -
personalidad o de integraci6n grupal, el m~dico le da la te
rapia adecuada al tipo de problema que presente. Si el pro
blema es grupal. la terapia se efectda dentro de la escuela; 
si es individual, tanto los padres como el alumno asisten al 
consultorio del psicoanalista. 

En Secundaria, se llevan a cabo terapias· grupaies dos -
veces por semana, sobre temas como: análisis del tabaquismo, 
alcoholismo y drogadicci6n, superación de conflictos en los 
adolescentes, etc. 

Cabe aclarar, que no se pudo observar ninguna terapia 
(aunque se comprobó que si se ·llevaban \1 cabo), por lo cual 
los datos a los que nos 'ieferimos son·muy generales y produ.s_ 
to de una entrevista con el psic6logo. 

2.3 Consejos. La escuela funciona con los siguientes 
consejos: 

2.3.l. Consejo Técnico Consultivo. Está formado por -
especialistas en las siguientes áreas; Antropología,· Biolo-
g'ia. Eco1ogía, Física, Historia, Ingeniería, Matemática, Me
dicina, Pedagogía, Pediatría, Psiquiatría, Química y SociolQ. 
gía'., 

2.3.2. Consejo Técnico de Coordinadores. Formado por 
licenciados y pasantes en Matem§tica, Física y QUímica, His
toria, Antropología, Filosofía, Literatura y Pedágogía. 
Maestras de primaria, educadoras, y maestros de arte. 

2.3.2.1. Maestros. Los maestros que imparten clases, 
est§n definidos de la siguiente forma: 

Coordinadores de enlance y titulares. Estos dos 
tienen a su cargo la realizaci6n de los planes y programas -
de esco1arizaci6n. Los de enlace realizan, adicionalmente, 
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la coordinación interpersonal. 

Coordinadores auxiliares. Es un grupo formado por 

especialistas en ciencias interesados en Pedagogía. Partici

pan en el trabajo de escolarización como ayudantes de los ti

tulares. 

- Coordinadores de arte. Se encargan de artes plás

ticas, cxpresi6n corporal, música, teatro, talleres-demacra

m~, cestería, cte. 

- Coordinadores asesores. Ellos, orientan y-facili

tan l~~~~rea de los anteriores. 
, ... : 

2.3.3. Consultores Especiales. Está integrado por espe

cialistas, cuyas funciones son: 

- Orientar grupos de nifios y adolescentes, dar con
. __ sulta pediátrica y terapia del len.guaje. 

- Asesoría técnica en la realización d~ programas de 

escolarí:i:aci6n. Tambi6n la planeación y revisión de los obj!:_ 

tivos y metas. Además, la supervisión de la realizaci6n del 

trabajo de grupo. 

2.4 Departamento de Programación, Análisis y Evaluación 

de Resultados. 

Todos los trabajadores de la comunidad alimentan 

las fuentes de información reportando los resultados a la se~ 

ci6n de ¿aptaci6n de datos para su codificación. Posterior-

mente pasan al departamento de Programación, Análisis y Eva-

luación de Resultados. 

Los alimentadores de 1:1 información son los siguicn-

tes: 



- Reporte diario del coordinador titular y del auxi
liar al coordinador de enlace. En los r~portes diarios, los 
coordinadores consignan los datos recogidos de la observaci6n 
directa del comportamiento y las relaciones interpersonales -
de los nifios y los adolescentes, tanto en el aula como en los 
patios de juegos, talleres, asambleas, y actividades que se -
realizan fuera de la escuela. 

El coordinador comunica sus reacciones ante los estí
mulos de los nifios. Sus facilidades y dificultades. 

Tambil!n se consignan los datos referentes a la escala 
rizaci6n, las facilidades y dificultades para realizarla; el 
riivel de aprendizaje individual y del grupo, y sugerencias. 

- Respuestas del coordinador de enlace. Los coordi
nadores de enlace orientan y hacen la relaci6n interprofesi~ 
nal. Proporci~nan datos de la historia de los nifios para su 
mejor integraci6n y comprensi6n. Preparan los datos para su 

c·codificaci6n. 

- Reportes al pediatra y al departame_nto de Psicope
dagogia. Se llama a los especialistas a sesi6n matutina de 
acuerdos .para discutir con ellos el caso de algdn nifio que -
e!esente alteraciones de salud y/o variantes notables de CO!,!! 

portamiento, entregándoles una nota con las observaciones re 
__ copiladas .• 

Se consignan el resultado de la entrevista y todos -
los datos que de ella emanen. De estas sesiones se derivan 
las citas con los padres de familia. 

La integraci6n y la coordinaci6n de grupo se logran 
mediante la inte_rcomunicaci6n de los resultados que son es
tructura· base de los plan&s a seguir en todos los casos. 
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- Respuestas del pediatra y del departamento de PsicQ 
pedagogía. Cuando es necesario, los especialistas hacen ano
taciones en los expedientes de los niños y adolescentes y co~ 

signan el resultado de lus pruebas de cvaluaci6n psicopcdag6-
gica y otros diagnósticos especializados. 

- Cuestionario trimestral. Cada trimestre se llena -
un cuestionario que sondea las áreas base: comportamiento, 
aprendizaje, desarrollo físico y emocional. Relaciones inteL 
personales en la escuela y en la familia. 

- Gráfica mensual. Esta, presenta las constantes de 
cumplimiento, rendimiento y comportamiento en clase. (Ver no
ta) 

- Sesiones diarias para tomar acuordos. Se realizan 
sesiones diarias para tomar decisiones de orden técnico, co~ 
signando los ~esultados para su codificación. 

2.5 Formación de los profesores. 

Antes de ingresar a la escuela, es requisito que -
los aspirantes permanezcan un tiempo (alrededor de mes y me
dio) como observadores, con el fin de lograr un conocimiento 
más profundo sobre la metodología que se utiliza. 

En Preescolar encontramos: En Maternal y Jardín -
de Niños, dos educadoras,'una como titular con experiencia de 
5 aftos en la escuela, y la otra, como ayudante, con poca exp~ 
riencia. 

En Preparatorio A: Una educadora con experiencia 
de 18 años en Técnicas Freinet, y como ayudante una estudia~ 
te del cuarto semestre de Pedagogía. 

~: Para conocer el cuestionario trimetral y la Gráfica 
mensual aplicados en la Escuela, remitirse al Anexo 
IV. 
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Eri Primaria: Preparatorio B, C 3o. y 4o., maestras. -
de primaria con experiencias de cinco a ocho años dentro de la 
escueln. 

En So. y 60., un maestro especializado con una anti
güedad de ocho afios dentro de la misma. 

Las deficiencias que pudieran surgir con esta falta 
de preparaci6n previa, se han tratado de cubrir por medio de 
cursos impartidos en las sesiones matinales (de 7:30 AM a 8:30 
AM), con duraciones variables. 

Con respecto a lo anterior, se .observó un curso so
bre el m6todo cientifico con duraci6n de una semana y media. 

Además, se nos informó que contfnu:llltente se capaci-
ta al personal docente mediante cursos intensivos de pedagogía, 
psicología y din4mica de grupo. Y cursos de actualizaci6n y -
entrenamiento, los cuales se realizan en un afto de capacitaci6n. 
Entre ellos dest(lca la experiencia realizada en el grupo de -

maestros de la Normal de Morelia, quienes actualmente coordi-
nan la "Escuela Nueva 21 de Mayo" en Ciudad L4zaro Cárdenas. 

3. NIVELES ESCOLARES. 

Estos niveles se dan a trav6s de grupos integrados de 
la siguiente manera: 

- Sección Preescolar. Comprende: 
a) Maternal y Jardín de Niftos. 
b) Preparatorio A. (Pre-primaria). 

Durante esta primera etapa -Secci6n Preescolar- los 
niños reciben entren3llliento, bajo la supervisi6n del Departa
mento de Psicopedagogía, en el área perceptual, motora, de --
prelectura y preescritura; se incluye la inducci6n a 

pectos matemáticos mediante el juego, de acuerdo con 
pas de desarrollo del pensamiento que sefiala Piaget. 

los as
las eta

La in-
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ducci6n a la teorta de conjuntos se complementa a trav~s del 
m6todo Cuisenare. Al mismo tiempo se inicia el proceso de -
soci'alizaci6n a través de la convivencia natural con la com!!_ 
nidad escolar; este proceso se complementa con la asistencia 
a las asambleas escolares correspondientes a esta secci6n, en 
la que los niftos empiezan a manejar las reglas de convivencia. 

Se estimula al nifio para que observe, indague y co!!_ 
pruebe lo acaecido dentro de su ámbito cotidiano, y empieza a 
maneja~ los rudimentos del m6todo de investigaci6n experimen
tal. 

- Primaria. Comprende: 
a) Preparatorio B. Equivalente al ler. grado. 
b) Preparatorio c. ·Equivalente al 2o. grado. 
e) 3o. y 4o. En el cual la estructura formal de la 

escolarizaci6n ya iniciada en los grados ariteriores, se basa 
mlis sobre las áreas de Ciencias Sociales.y Humanas, Ciencias 

.:Exactas y Ciencias Naturales, compl~entadas por los laborat.2,_ 
·rios coTrespondientes • 

. : d) 4o. y So. Se da de la misma manera que el ante-
rior. 

En esta secci6n - Primaria - se continúa y formali
za la etapa anterior. Se afina el uso de la expresión verbal 
en todo~ sus aspectos. Esta secci6n se estructura por áreas 
de acuerdo éon los lineamientos de la Reforma Educativa, se -
c.ompleJl\ent:a con la experimentaci6n correspondiente, y se con
tin1la hasta' la Sección Secundaria. 

En todas las etapas se aplica el método experimen
·tal que se va formalizando a medida que los nifios se desarr.2,_ 
llan y son capaces de ser más organizados y críticos. 

- Secundaria. En los sigui~ntes niveles: 
a) 7o. y Bo. 
b) 9o. 
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Para fines de este trabajo, nos basaremos.11nicamente 
en los resultados de las observaciones efectuadas en los nive 
les Preescolar y Primaria. 

3.1 Metodología Pedag6gica. 

El m6todo que se aplica en la Escuela, está fundame~ 
tado en la integraci6n de los intereses de los nifios a los 
Programas vigentes, Reforma Educativa, Resoluciones de Chetu
mnl y Plan Nacional de Educaci6n. 

La realizaci6n de los programas es continua e inin-
tel'l'Umpida a través de la proFresi6n secuencial de los grados, 
y a trav~s del proceso de globalizaci6n. 

Una ve~ detectado el inter&s sobresaliente de los 
alumnos, se procede al.trabajo individual y de grupo que con
siste en: 

l. lnformaci6n bibliográfica o de cualquier otra fuente. 

·2. Síntesis de la informaci6n' de acuerdo con el nivel de 
escolaridad (Oral o escrita). 

3. P~0-0eso de datos de la informaci6n. Comprende los -
siguientes pasos: 

- Aportaci6n de la informaci6n. 
• Ordenamiento de datos. 
- ·Consignaci6n de datos. 

4. Discusi6n de las aportaciones, 

S. Planteamiento y confrontación de hip6te~is. 

6. Comprobación de hip6tesis: 
- Bibliogrlifica 
- Experimentalmente y por 
- Trabajo de grupo. 
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7. Sfntosls y T~sis: 

Conclusión 
- co.ns ignac i 6n o ropo rtc de resultados que dan 

base a nuevas aplicacione~. 

Los programas se manejan sin perder-- la sistcmatizaci6n 
de los·· temas, mismos que se correlacionan con los temas de -
_?tras áreas, así, existen laboratorios básicos y laboratorios 
complementarios, dependiendo su cualidad de básico o .comn.le-
mentario, del área o m6dulo que se esté trabajando en cada p~ 
ríodo. (Nota) 

3.2 Recursos didácticos. 

En cada salón de clases, existe material que va desde 
pizarr6n, pinturas, hojas para escribir o dibujar ••• , hasta l!;
minn~ elaboradas por los ninos, y frascos con animales para e!_ 
t.udiar (nrnflns, lombrices, cte.). 

Es importante mcncJonar, que el ~atcrial de estudio, 
en l:i mayoría de los casos es real-izado por los propios alum
nos. 

En una escala de suficiente o insuficiente, podemos 
afirmar que el material didáctico es suficiente. 

4. RELACION PADRES~ESCUELA. 

Los padres visitan los g·rupos sin previo aviso. Ca-. 
da semestre se realiza una junta para que ellos presencien 
las actividades de sus hijos; al término de la jornada, pasan 
con el coordinador a comentar sus observaciones y para acla-
rar algunas dudas o preguntas que deseen plantear. 

Nota: Para mayor conocimiento del programa de Maternal y Pre 
paratorio B, además de los laboratorios que se dan en 
la Escuela, remitirse al Anexo V. 
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Con los padres de nifios que pertenecen del tercer y 

cuarto nivel en adelante, se efcctan además una reuni6n anual, 
en dondo cnda educando expresa qu6 opinión tiene de sus padres, 
centrdndo-.se en c6mo percibe las figuras paternas, cuál es su 
comportamiento diario, y qu6 tipo de relaci6n tiene con ellos. 
Todo listo es .asesorado por los especialistas y los coordinadQ_ 
res, para evitar conflictos y actitudes negativas. 

También, se organizan cursos sobre diferentes aspec
tos psicológicos (como el que observamos sobre las diferen- -

·cias indí:Viduales en el·nifio), y sociales~ Hl principal obj~ 
tivo de es'tos cursos, es el de ayudar a los padres a compren
der el pensamiento y actitudes infantiles. 

S. RECURSOS MATBRIALBS DE LA ESCUELA. 

El edificio - facilitado por la S.E.P~, sufre en al~ 
gunos casos deterioros graves (como ocurre en el. sa16n de Pª!!. 
tomima y teatro). por lo que existe la inquietud .de rentar en 
un futuro una casa en condiciones m~s adecuadas. 

La Escuela, consta de ocho aulas - una para cada ni
vel -, cada saldn tiene un pizarr6n (excepto uno), cuatro o -
cinco mesas, varias sillas y'uno o dos estantes para guardar 
el material didáctico. Adem!s, un aula para las clases de 
pantomima y teatro. 

Existe una biblioteca con aproximadamente mil doscie!!. 
tos libros (sin contar con los que da la S.E.P.), dos sillo
nes para descanso (si algún nifio desea dormir un rato durante 
el recreo, puede libremente utilizar uno de estos sillones), 
un escritorio, una máquina y un estante de papelería para do
cumentos internos. 

Hay dos patios de mediano tamafio, y uno pequefio para 
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uso exclusivo da los alumnos do Sccundnria; dos almacenes pa

ra sillas, mesas, o cualquier otro material que.no se esté 
utilizando; y por último, una cocina con todos sus componen-
tes (aproximadamente en seis meses, la cocina se acondiciona
rá como sal6n de clases). 



100 

RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

En t6rminos generales so puede afirmar que: 

l. Bn relación a la Metodologia, el profframa se fundamenta en 
Centros de Inter6s, se propicia en el nifto un pensamiento 
cientifico, algunas veces se efectúa el aprendizaje a tra
v6s de los pasos de la investigaci6n, otras, se estimula -
al alumno para que perciba sensorialmente los objetos, se 
utiliza el m6tC?_do ideo-visual, existe inter-relaci6n de -
las lireas. 

2. La actitud del maestro es muy afectiva, poco autoritaria, 
poco agresiva, permite mucha autonomia, algunas veces ex
pone la clase, propicln la comunicación, participa en los 
acuerdos matutinos, se relaciona con los otros maestros y 
tiene una fuerte relación con los alu•nos. 

3. La. actitud de los educ.andos es agresiva, activa en la re!!, 
lizaci6n de sus trabajos, cooperativa,. particip_ativa en -
clase, llaman la ate~ci6n, ~rabajan en grupos y las rela
ciones personales con sus compatleros son d6biles. 

4. Con respecto al autogobierno, las asambleas escolares in
cluyen los pasos planteados para su realizaci6n, la disc.!_ 
plina en las mismas es algunas· veces inadecuada. En los -
salones se incluyen normas de disciplina elaboradas por -
los alumnos, las cuales álgunas veces se cumplen. 

S. Las actividades que se efecttlan son: Pintura, Dibujo, Mo
delado, Lectura, Música, Gimnasia, Juegos, Pantomima, Te~ 
tro, Cuentos, Actividad libre, Actividad manual, Elabora
ci6n de materiales y Hdbitos higi~nicos. 

Todos estos datos nos llevan a la siguiente conclusi6n: En -
esta escuela, no se practican los principios de la ensetlanza 
t:Tadicional, y si se aplican:algunos pTopuestos poT la corricn 
te activa, principalmente los del m6todo Decroly. 



CONCLUSIONES 

Pretender valorar los· resultados de las metodologías tendientes 
a la individualizaci6n o a la socialización de la enseftanza,tal 
y como las plantean los autores mencionados en este trabajo, s~ 
ria una labor más extensa y propia de una investigación de cada 
uno de ellos, sin embargo, mi inquietud acerca de la aplicaci6n 
de algunos principios en una escuela activa, me llevó a obser
var un caso. 

Para ello, hubo necesidad de conocer las ideas de autores repr~ 
sentativos por las innovaciones educativas que propusieron en -
su Epoca,. ·~lgunos de ellos establecieTon lineamientos a seguir 

·para desarrollar_ un cierto método de aprendizaje, 

Eñ MExico, hubieron educadores que pre.tendieron adaptar estos -
principios en algunos grupos experimentales, lamentablemente, 
estas experiencias no han sido divulgadas debido a que la info!_ 
maci6n no se recopil6, por lo que fue difícil encontrar docume~ 
·tos acerca de ellas. Tuvimos acceso a libros escritos. por mae~ 
.t.ros que visita ron dichas escuelas y de alguna forma colabora
ron en difundir esas ideas. 

La expansi6n de la nueva corriente educativa di6 lugar tanto a 
la aplicación de estos principios en diversos niveles educati
vos, como al surgimiento de escuelas auto-denominadas activas. 
Al investigar qué sucedía con las escuelas de este. tipo, confi.r 
mamos lo siguien~e: Frecuentemente no se preocupaban por tener 
una s61ida fund~entaci6n educativa y si la tenían, no habían -
considerado que estos nuevos métodos no estaban concebidos so
bre nuestra realidad, no conocían resultados acerca de si su i~ 
plantaci6n satisfacía las necesidades de nuestro medio; además, 
los pagos de colegiatura e inscripción eran significativamente 
más altos que en otras escuelas, por lo que podemos afirmar un 
afán de lucro; hasta ese momento, las autoridades educativas no 
se habían preocupado por conocer el funcionamiento de las mismas. 



En el estudio de caso. conocí la aplicaci6n de un método dife

rente al utilizado en la escuela tradicional. De él derivare

mos cuatro aspectos significativos: 

l. Como producto de la aplicaci6n de metodologías activas se 

forma un individuo con una personalidad más equilibrada e 

integrada, con una actitud participativa, creativa y una 

mayor iniciativa y conocimiento de la realidad, al propo~ 

cionársele más elementos para enfrentarse a ella y trans

formarla. 

2. El nivel educativo de los maestros aunado a su experien

cia les permite enfocar el desarrollo del educando de una 

manera integral, esto es, sin descuidar áreas de la pers~ 

nalidad como la del afecto y la de las actitudes, evitan 

centrarse en el desarrollo dcsproporcional del intelecto. 

Por lo que considero fundamental en los educadores de es

éuelas activas, una mayor formación en la carrera de ma-

gisterio al igual que en las instituciones donde laboren. 

3. La conccpci6n de la acci6n no como un activismo vacío ca

rente de significado sino como un medio de interioriza- -

ci6n en las estructuras cognoscitivas de transformaci6n, 

por medio de laboratorios encaminados a desarrollar la i~ 

vestigaci6n individual y grupal que implique el enriquec.i 

miento de la experiencia, ofreci6ndolc al educando diver

sos tipos de oportunidades indispensables y ninguna sufi

ciente por ~í misma. Esta escuela evita en primer t6rmi

no, utilizar imágenes estereotipadas y comercializadas en 

los trabajos escolares, y en segundo lugar, auxiliares a~ 

dio-visuales de la comunicaci6n, que si bien es cierto nos 

sirven de apoyo en el proceso de aprendizaje, algunos no -

tienen mayores cualidades más que ser novedosos y a pre-

cios muy-elevados. 

4. Inculcar en los nifios, el concepto de la disciplina aut6-

nollla basada en un intercnmbio social cuyo!< objetivos son 



la igualdad y la justicia no permitiendo la absoluta li
bertad de hacer y decir cualquier cosa que lesione la i~ 
tegridad del grupo. 

Así como se ha estudiado una escuela activa, se deberían eva 
luar tod~s las demás, y en base a ello, elaborar un modelo -
propio de acci6n educativa fundamentado en las aportaciones 
de la corriente activa. 

A lo largo de este trabajo se cumplieron los objetivos pro-
puestos, en momentos hemos pretendido un mayor alcance al i~ 
tentar despertar la inquietud en algunos pedagogos de estu-
diar una real~dad educativa poco conocida: 

"LAS ESCUELAS ACTIVAS" 



ANEXO I 

Los cursos que se imparten en el Centro de Bducaci6n 
Montessori son los siguientes: 

A) Curso básico de formaci6n de gufas Montessori para ni 
vel pre-escolar (Casa de Beb6s) con infantes de cero a tres -
afios. Su duraci6n es de dos afios, y está dirigido a personas 
que tengan un antecedente de bachillerato. La formaci6n que 
se p¿etende es la de motivar, orientar y capacitar a quienes 
se interesen en descubrir y observar las necesidades, recur
sos e impulsos vitales que existen en los nifios pequefios, a -
efecto.de poderlos ~atisfacer, guiar y canalizar arm6nicamen
tc desde el comienzo, para el desarrollo sano de su personal!. 
dad. 

Se impar~en materias tales como: Filosoffa Mo~tessori, 
Paidología, Teoria y Tt§cnica del material, Observaci6n, Expr~ 
si6n Corporal, Dinámica de grupo, PTáctica supervisada, etc. 

B) curso básico para guías Montessori de nivel pre-esC2,, 
lar (Casa de los Nifios), con infantes de tres a .seis af!.os. A!!, 
tecedente escolar: Bachillerato. Su duraci6n es de dos afias, 
y su objetivo,el de formar personas capaces de guiar el desa
rrollo del niño de acuerdo con sus necesidades físicas y psí
quicas y su capacidad de crecimiento q~e implica su potencia
lidad de adaptarse a cualquier país o medio. Para ello, se 
estudian materias como: Psicología Infantil, Taller de inter
pretación de observaci6n, Psicología Social, Taller ·de inter
pretación de suefios, Antropología, etc. Además de, algunas 
materias dadas en el curso anteriormente mencionado. 

C) Curso de especializaci6n de Primaria. Su objetivo -
es formar Guias Montessori para nivel primaria (Taller), con 
nifios de seis a doce aftos. Antecedente escolar: Normalista o 
profesionista. Su meta principal es preparar personas capa--
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ces de guiar los intereses del niño en este período, además -
de, la formación de un espiritu cientifico a través de la ob
servación. 

Las materias que se imparten son similares a los demás 
cursos, agregando: Historia de la Pedagogía, Drama, Biología, 
Arte, Música y Juguetería. 

D) Curso de un afio para personas que hayan estudiado el 
Básico, para trabajar con nifios de seis a nueve años. 

E) Actualmente se ha dado un solo curso de dos afios, so 
bre especialización en nifios con problemas físicos o mentales. 
No se sabe si se continuará impartiendo. 

F) Curso para padres de félJllilia, con duración de seis fi 
nes de semana. Su objetivo es el de fomentar en los padres 
una más profunda comprensión del niño y motivarlos hacia una 
actitud acorde a la educación Montessori. 



ANHXO 11 

ESPAf.lOL: 

l. Objetivo General para todos los cursos: 

- Desarrollar en los alumnos la habilidad de hablar 
de manera clara y precisa, lo cual equivale a desarrollar en 
ellos la claridad y precisi6n de pensamiento. 

2. Objetivos Generales del Primer Grado: 

El alumno deberá: 

- Tener un mayor conocimiento de la lengua a través de 
la linguística en contraposici6n a la informaci6n gramatical, 
dado que la primera resulta mucho más sencilla por anteponer 
el "Cómo se usa" al "C6mo debe ser", es decir, lo que normal
mente se utiliza al hablar. 

- f:fcctuar ejercicios de maduraci6n motora, integra- -
ci6n scnso-pcrccptiva y desarrollo de los conceptos de espa-
cio y tiempo. 

- Practicar la exprcsi6n oral y libre. 

Adquirir la lectura y la escritura por medio de vi
sualizaciones y reconocimiento de palabras y enunciados, pos
teriormente efectuar análisis de las frases en palabras y és
tas en sílabas y fonemas. 

- Redacci6n libre de pequeftos textos muy sencillos. 

- Iniciaci6n a la literatura, leyendo y comentando di-
versos textos. 

CIENCIAS NATURALES: 

l. Objetivos Generales en todos los grados: 
El alumno deberá: 

- Aplicar el Método Científico en la observaci6n, aná-
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lisis y registro de los fcn6mcnos naturales; en la generali:~ 
ci6n de leyes y ln comprobación de hip6tesis para llegar a la 
posibilidad de explicar científicamente a la naturaleza. 

- Realizar la experimentación y la evaluación en forma 

sistemática. 

- Entender y apreciar la interdependencia del hombre -

con el ambiente, para preservar el equilibrio ecol6gü:o en he 
neficio de la humanidad. 

- Cuidar la salud físic;i y mental para aumentar el vi

gor corporal. 

Z. Objetivos Generales del cuarto grado. 

El alumno: 

- Aplicará el método científico en la investigaci6n de 
los fen6menos naturales, advirtiendo que los sentidos de la -
vista y de.1 oído intervienen con ciertas limitaciones. en la 
observaci6n del medjo. 

- Apreciar& que las cosas cambian constantemente, como 

en el cuso de.• lns camhios l"Í!:>icos y qllÍl!licos. 

- Reconocerá la nc~ccs.idad de clasificar los seres de -
la naturaleza en atención n sus caractcrí'stic:is comunes. Aquí 
se incluye la clasific3ci6n <le .los animales, - sus semejanzas 
y diferencias con el hombre-, la de las plantas y la importa~ 
cía del ciclo vital. 

- Ampli.ará sus conocimientos acerca de algunos astros 

del Universo. 

- Localizará geogrificamcntc algunos puntos de la Tic-

rra. 

- Distinguirá los fenómenos del crecimiento, y la in

ter-relaci6n funcional de algunos aparatos-
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3. Objetivos Generales del sexto grado: 

El alumno: 

- Distinguir§ el conocimiento empirico del conocimien
to cient1fico. 

- Comprenderá c6mo el desarrollo social plantea neces.!_ 
dades cuya satisfacci6n requiere que se impulse el desarrollo 
científico, incluyendo c6mo las máquinas han sufrido transfor
maciones a través del tiempo, y de qué manera el hombre ha pue~ 
to su esfuerzo e inteligencia para facilitar el desarrollo. 

• Manejará conocimientos rudimentarios acerca de la cé
lula, de los genes, y de la necesidad de adoptar una actitud -
corisciente y responsable hacia el significado de la reproduc-
ci6n humana. 

- Describirá algunas de las características esenciales 
de las principales comunidades de México y Alllérica, las posi
bilidades de pesca en nuestro pa1s, y la importancia de con-
tribuir a la conservaci6n del equilibrio ecol6gico. 

- Aprenderá algunos conceptos de Física. 

- Identificará la Vía Láctea como la galaxia en donde 
se encuentra la Tierra •. Los cambios que ha sufrido la Tierra 
desde su origen hasta nuestros dias. 

CIENCIAS SOCIALES: 

l. Objetivo General de todos los grados. 

El maestro deberá: 

- Lograr la socializaci6n del individuo, esto es, su -
integraci6n al grupo social al que pertenece, mediante el - -
aprovechamiento de la herencia cultural de sus antepasados, -
el conocimiento de su ambiente y de las relaciones que guarda 
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con otros grupos humanos, para poder participar con eficacia 
en la renovaci6n constante de las estructuras de su comunidad. 

2. Objetivos Generales del cuarto grado. 

El alumno deberá: 

- Conocer conceptos, generalizaciones y estructuras. 

- Desarrollar habilidades para investigar, emitir jui-
cios críticos y participar en el grupo. 

- Fomentar las actitudes y los valores que favorezcan 
la convivencia social. 

"'.' Comprender que la sociedad en que vivimos estli suje
ta a un cambio permanente. 

3. Objetivos Generales del sexto j!rado. 

El alumno deberá: 

- Comprender la relaci6n hombre-medio. 

Desarrollar la capacidad de observar, resumir e in
terpretar hechos y situaciones. 

- Comprender la importancia que tiene la inter-depen
dencia humana. 

- Aplicar técnicas de investigación social. 

- Conocer la problemática de México, para que esté 
consciente de los derechos y obligaciones que como mexicano 
le corresponden. 



ANEXO III 

Algunos de los casos propuestos por la teoría de Piaget, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje son: (90) 

l; Ejercicio del reconocimi~nto mediante el tacto (para 
niños pequeños). Debido a que las percepciones visuales, c.2_ 
mo las tlictiles deben asimilarse y transformarse en esquemas 
comparables por medio de los cuales se pueda reconocer la 
identidad_ de los objetos. Todo lo, que se necesita para este 
juego e_s una caja con colecciones id6nticas de pequeños obj~ 
tos: una se distribuye sobre la mesa.y otra se mantiene den
tro-de l~ caja. El juego consiste en dejar que los niños mi 
ren un objeto de la colecci6n y encuentren por el tact9 un -
objeto idéntico en la otra. Para que esta tarea sea atraye~ 
te, los objetos serlin similares en su configuraci6n, pero 
tendrlin pequeñas diferencias; se puede formar todo tipo de -
variaciones interesantes en el juego;. 

2. ,Otro juego apropiado para niños de grados elementales 
es: ia Útilizaci6n de dos o tres aros, con el prop6sito.de -
clnsific~r o seleccionar. Se colocan los ~ros e~ el suelti, 
en una disposicl6n tal que en parte se superpongan. Los·ni
ños comienzan colocando bloques de diversos tamai'ios, formas 
y colores dentro de los aros correspondientes y despu~s de -
algunos pocos ensayos nparece el principio de clasificación, 
que debe ser respetado por los demás niños. 

3. Una actividad muy aceptada es la de completar figuras, 
porque estimula al pensamiento creador, la cual debe susti- · 
tuir a los ejercicios tradicionales de colorear figuras. 

También se propone que se acentúen menos las materias e~ 
pecificas (en los primeros grados) y se exija más acerca del 
desarrollo general de la mente que indaga. 

(90) Furth, Hans. Las ideas de Piaget, su apl icaci6n en el 
!!:!.!.!!.· p. 136-153. 
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4. La actuaci6n puede dar a los niftos un gusto por con

trolar los movimientos corporales y sus acciones, de acuerde 

al conocimiento intuitivo de las situaciones. La mayor dif~ 

rencia entre el juego simbólico de los nifios pequeños y esta 

representación teatral improvisada, reside en la aplicación 

controlada de esquemas cognoscitivos, a la tarea ejecutada -

por todas las partes del cuerpo, en cada movimiento y en ca

da secuencia del comportamiento. La creatividad no es "re

ordenar", sino transformar, por lo que al actuar el niño go

za, pues demuestra un conocimiento y una alegría que compar

te con los demás. 

S. L6gica de símbolos e imágenes. Consiste en poner en 

evidencia algunas habilidades mentales básicas del infante; 

primero, la diferencia eMcncial entre el concepto mental sim 

boli:ado y el ejemplo ~ísico ~cal. 

Ejemplo: 

e 

Ahora continile y coloque algo en el. lugar marcado con ? 

? --t:> ? A . 
? --{;> 

...._\ / 5 o-
'I ..._ 

? -O" ó M . 
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Estas cuatro categorias constituyen el universo hdsico de 

los ejemplos. L:is respuestas correctas se encuentran al mar

gen: debe notarse que en general pueden existir otras respue~ 

tas correctas que no han Gido impresas. Las· respuestas que -

se encuentran al margen, corresponden s6lo a las respuestas -

habituales que un niño podrá dar a las preguntas. La afirma

ción simbólica Ces correcta, en tanto exista una casa en el 

dibujo, pero cualquier coso que se agreRUC o esta casa, otros 

objetos u otras casas, no modifican la verdad de la afirma- -

ción simbólica. De esta forma, se llega realmente a eJerci- -

tar el pensamiento del niño, y no a la enseñanza de un siste

ma. 

Este ejercicio se puede realizar en el aula,formando con 

lai sillas semi-circulo frente al pizarr6n, y permitiendo que 

los niñ6s pasen rapidamentc nl frente y retornen a sus asien

tos, ·mientras que e 1 macs tro va de un ni.fto a otro, y más tar -

de, de un grupo a otro, estimulando su trabajo y ayudando,si 

es necesario. 

6. En niños mayores, cuando el maestro pretenda enseñar 

una regla, hará que el educando la comprenda, y sea capaz de 

evocar interiormente estas operaciones espaciales y numéri-

cas. En la enseftanza tradicional, los educadores utilizan 

dnicame~te la cjccuci6n interiorizada de las operaci6nes me~ 
tales, es decir, hacen que el niño repita mecánicamente una 

fórmula verbal o aplique automáticamente un procedimiento, -

que no es más que un h5hito sensorio-motor de rcpetici6n, el 

cual provoca una cstercotipaci6n. Si los procedimientos no 

se entienden, no se desarrollarán correctamente, si110 en co!! 

diciones artificiales que no se presentan jam5s en la vida -

real, pero que se cumplen nada más en los "problemas escola

res". 
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7. Utill:::ando una cuali<laddc la opt'raci6n, la asociatlvl_ 

dad, y conocicnJo que el pcn:-;amic-nto quN1a l ihrc 1iur:1 real i

zar rodeos, porque 11n rcsulta<ln obtenido con dos procedimie,!l. 

tos diferentes, es el mismo en ambos casos. Por ejemplo: si 

fraccionamos una bolita de arcilla C en los trozos A, A' y B', 
hacemos primero con A+ A' un solo trozo (B), para añadirle -

enseguida B', o que deje aparte a A para juntar (A' + B'). 
Sin embargo, cuando el alumno conoce procedimientos que dan -

el mismo resultado, no ~abe frecuentemente por qu€ es así. 

Además, las operaciones resisten mucho m5s al olvido, que los 

hábitos aislados, pues estando agrupadas en sistemas de con-

junto, todas las operaciones "emparentadas", se basan unas en 

otras. 

8. El maestro deberá organizar contínuamente trabajos en 

grupo, pues la estructuración del pensamiento en agrupamien

tos y en grupos m6viles, permite al individuo adoptar multi

tud de puntos de vista. Piagct denomina a cst.a capacidad i!!_ 

definida d~ cambio mutuo entre los miembros de un grupo, la 

"reciprocidad" del pensamiento, siendo ésta una condici6n de 

la cooperaci6n, porque e~ educando razona con más lógica cua~ 

do discute con otro, y es una obligaci6n social, como condi

ci6n del pensamiento operatorio. Mediante tales experien- -

cias, el niño aprende que ante algo objetivo, se pueden. adop

tar diferentes puntos de vista, que sin embargo son correla

~ivos, y las diferentes observaciones extraídas no son con

tradictorias. Una enseñanza concebida así, evitará los defc~ 

tos característicos de la escuela tradicional, es decir, nun

ca podrá adquirir hábitos intelectuales rígidos y estereoti

pados. 



i\NEXO lV 

CUF.STIONAIUO TIHMiiSTRAL 

Nombre del alumno; 

Grado Fechn 

l. ASPECTO ACADEMICO 

- Las actividades que le interesan más son: 

( ) Ciencias Sociales 
( ) Ciencias Naturales 
( ) Ciencias Exactas 
( ) Es pafio l 
( ) Act. Grfifico Plásticas 
( ) Exp. Corp. y Música 
( ) Otras 

- ~as que le interesan menos son: 

( ) Ciencias Sociales 
( ) Ciencias Naturales 
( ) Ciencias Exactas 
( ) Español 
( ) Act. Gráfico Plásticas 
( ) Exp. Corp. y Música 
( ) Otras 

- La responsabilidad que manifiesta en sus clases o 
tareas es: 

( ) excesiva 
( ) buena 
( ) regular 
( ) inconstante 
( ) ninguna 

- La satisfacci6n que obtiene en el trabajo que realiza es: 
( ) mucha, con entusiasmo 
( ) suficiente 
e ) regular 
( ) poca 
( i ninguna , 

Su capacidad de asimilaci6n es: 
( ) excelente 
( ) buena 
( ) regular 
( ) deficiente 
( ) muy suficiente 
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- ConsC'rva la atC'nc ión <lur:intt•: 
( ) toda l:i actividad 
( ) parte dC' la a.:t ividad 
e ) no puede atC'lllk1· 

- El niño hnce trabajos creativos: 
( ) por sí mismo 
( ) con ayuda 
e ) no los hace 

- El éxito en su trabajo lo logra: 
( ) con facilidad 
{ ) con csfuerz.o 
{ ) no lo lO!!Ta 

- Su tolerancia ante 1 :l frustraci6n 
( ) mucha 
( ) suficiente 
e ) regul::ir 
( ) poca 
( ) ninguna 

Tiene confianza en lo que hace 
( ) mucha 
( ) suficiente 
( ) regular 
( ) poca 
( ) ninguna 

es: 

- Imprcsi6n subjetiva sohrc el rendimiento del nifio 
¿ El nino rinde de acucr<lo con su capacidad? 

( ) :.; í 
e ) no 
( ) n veces inconsistente 

OBSERVACIONES : 

2. RnLACIONES INTERPERSONALES 

- Se relaciona con el maestro: 
( ) con fnc i l idai\ y co11fianz<1 
( ) con f:1cilhlud,:d11 tener cunri:rnza 
( ) pasivnmcntt· y "l' limita :1 l11s aetivhl:iJt•s 

dt• clase 

. 
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- En relación con el mncstro: 

( ) husc:i protL•cc i611 
( ) es agresivo o rebelde 
( ) es distante o indiferente 
( ) es amigable 

- Las relaciones con sus compañeros son: 

( ) tiene trato con todos sus compañeros 
( ) se relaciona con un pequeño grupo de ellos 
( ) tiene uno o dos amigos 
( ) no se relaciona 

- Sus amigos son: 

( ) nifios mayores que él o cll:i 
( ) niños menores que 61 o ella 
( ) indistintamente 

·- Preíiere establecer relación con: 

( ) niños de su mismo sexo 
( ) niños de sexo opuesto 
( ) niños de ambos sexos 

Cuando sus compañeros lo atacan: 

) se defiende solo (a) ·~ 
( 
( 

) se refugia en sus compafieros 
) se refugia con su maestro 
) no se defiende 

~Muestra interés o capacidad de ayudar a sus compafteros: 

( ) generalmente 
( ) rarn ve:: 
( ) nuncn 

- Posición dentro del grupo: 

- Si 

{ ) maneja a sus compañeros 
( ) sigue las iniciativas de otros 
e ) totalmente pasivo 

tiene 

( ) 
e ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

problemas de indisciplina es por: 

rebeldía 
irritabilidad 
distracción 
agresividad o destructividad 
hiperactividad 
pasividad 
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- Se ajusta al grupo mediante el razonamiento 
( ) si 
( ) no 

- o por medidas disciplinarias como: 
( ) la sanci6n 
( ) la suspensi6n 
( ) la intervenci6n del maestro 
( ) la intervención de los companeros 

Describirlas: 

OBSERVACIONES: 

3. PERSONALIDA~ 

~Su aspecto ffsico e~: 
( ) pulcro en el vestir 

.~( ) despreocupadC> 
) normal 
) llamativo 

( ) desatendido 

- Rasgos 
e 

. ~ 

sobresalientes: 
) marcados cambios de humor 
) apatía · 
) interés en las actividades 
) desinterés 
) hiperactividad 

u otras. 

¡ ) egoísmo .. 
) miente exagerada~entc (describirlo) 
) es softador (se aisla del grupo: est4 en 

sus fantasías) 

- Expresa sus sentimientos: 
e ) con entusiasmo 
( ) con enojo 
( ) con llanto 
e ) con cierto control 
e ) permanece pasivo 

OBSERVACIONES: 
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• Presenta al'.:ún dt'[l'ctn \'í,;ico, Jcscr-il>irlo: 

---------------------------------
Presenta algún defecto Je lenguaje o tart:111111<lco, dPscri

birlo: 

Presenta algún tic nervioso, h;íbitos v.iciosos, movimien-
tos exagerados o gesticulaciones, dcscribnnse : ______ _ 

Se le han observado actitudes poco comunes en algún aspcE_ 
to, Jcscrfban!'C: ___ _ 



GRAFICI\ MENSUAi. 

LABORATORIO DE 

NOMBRE: 

MAESTRO (A) 
GRAFICA DEL MES DE 

A 

B ·. 

H 

I 

GHADO 

IlllAD 

la. scmann 2a. semnnn 3a. semana 4a. semana 

A - MUY BIEN 
. B - ATENTO E INTERESAílO 

C - BIEN 
D - DISTRAIDO PASIVO 

E - REGULAR CON I NTTIRES DE MEJORAR. 

F - DISTRAIDO ACTIVO (JlISTRAE AL c;1wro) 

G - REGULAR SIN INTERES DE MEJORAR 
H - INQUIETO 
I - MAL 

CllMPJ.IMIENTO (rojo) 

COMPORTAMIENTO (amarillo 
RBND1MJRNTO EN CLASE (azul) 
MATflMATICAS 

J.AB. llE -'-------

(morado) 
(verde) 



i\NllXO V 

PROl\UAMA MATERNAi. 

l. Ejercicios de muuurnci6u. 
# 

l. Progrnma motor: 
a) Coordinación motora gruesa. 
b) A~tividades corporalessimétricas • 

. e) Integración y proyección de la imagen co.rnora1-. 

2. Integración Sensorio-motora: 
~ a) Equilibrio 

b) Organizaci6n de los movimientos corporales. 
c_) Actividades prácticas de la vida diarlr-1<·-
d) Discriminación táctil. 

3. Habilidades perceptivo-motoras: 
al Discriminación ~uditiva. 
b) ¡\sociiici6n nuJitivo-ornl y nuuitivo-motor:1. 
c) Memoria auúttiva. 
d) Secuencia aüditiva. 
e) Discriminaci6n visual. 
'f) SecUéncia visual. 
g) Dis.criminac.i6n figura-fondo. 
h) Memoria visual · 
i) Coordinación ojo-mano 
j) Integración viso-motora 

4. Desarrollo de los conceptos de espacio y tiempo. 

II. Pr4ctiéa de la expresión oral. 

l. Expresión libre y espontánea a través del di§logo con 
los compafíeros y el maestro de lo que siente y piensa. 

2. Relato de anécdotas o experiencias personales. 

3. Invención de relatos y cuentos que deriven de la ob-
scrvación de láminas. 

III. Adquisición de la lectura y escritura. 

l. Visualización y reconocimiento de palabras y enúncia
dos. 
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PREPARATORIO A 

Igual que lo anterior, agregando lo siguiente: 

l. Ejercicios de coordinaci6n viso-motora que darán la ca
pacidad necesaria para hacer los trazos de la escritura. 

2. Asociaci6n constante de la palabra hablada con la eser!. 
tura y con su significado. 

3. Lectura y escritura de pequeños textos, muy sencillos. 

4. Anti.lisis de las frases en palabras y éstas en sílabas y 
fonemas. 

S. Construcci6n de palabras y enunciados a pnrtir de sila
bas y a partir de fonemas. 

IV. Nociones de Linguística: 

l. El lenguaje: el sistema más importante de la comunica-
ci6n. 

2. En el mundo se hablan distintas lenguas. 
3. El enunciado. 
4. La oraci6n. 
5. La palabra. 
6 •. Campos semánticos. 
7 •. Los morfemas. 
8. El fonema. 

V. Iniciación a la Literatura. 

l. Lectura y comentario de diversos textos: adivinanzas, 
cüentos y poesías. 

2. Memorizaci6n de rimas y adivinanzas. 
3. La rima y el ritmo en las poesías. 
4. Poesía coral y dramatizaci6n. 

PREPARATORIO B 

MA TEMA TI CAS OBJETIVOS 

1. E_stablecerá las relaciones "más que", "menos que" y 
"tantos como", entre los elementos de un conjunto. 
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2. Obtendrá unn mayor concepci6n de su· ambiente espacial para 
desarrollar posteriormente algunas ideas geométricas. 

3. Comprenderá el concepto de número a partir de la relación 
"tantos como" y ordenará los números del cero al seis. 

4. Aplicará la regla del tercero excluído, como uno de los -
elementos básicos del razonamiento. 

S. Apreciará algunas características geométricas básicas. 

6. Usará los signos "mayor que:>", "mcnor·que..::::.. ","igual 
que = "· 

7. Comprenderá el concepto de adici6n a partir de la uni6n -
de conjuntos ajenos y sumará con los números conocidos •. 

8. Localizará los números del cero al seis en la recta numé
rica. 

9. Comprenderá el concepto de resta mediante el proceso de 
complementaci6n de conjuntos, y restará, además de resol
ver problemas con números conocidos. 

10. Ampliará has.ta el diez la serie de loi; números naturales. 
conocidos. · 

lL Sumará y restará con los números conocidos. 

12. Identificará: 

Formas de conjuntos 
Limitar conjuntos 

. Nominarlos 
Pertenencia y no pertenencia é. tf. 
Relaciones 
Mayor, menor e igu. al ~· . · 
Subconjunto A:: 5 ® 
Conjunto. vacío </J 
Contenci6n C ::::> cf-x ::.Conjunto universo-Lo que se tiene en el momento -
para formar conjuntos. 

En los siguientes niveles escolares, no nos facilitaron los 
programas, debido a que son los l!lismos que establece ln Se
cretaria de Educaci6n Pdblica, para cuhrir cada ~no de cdu
caci6n básica. 
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ESCTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS 

Cada Aren se desarrolla en módulos rotntivos de tres meses 
cada uno. con quince dhs para cvalund6n y síntesis de trnha
jo. 

De esta forma, se pretenden lograr unidades de estudio co!!!_ 
pactas que permitan elaborar modelos de trabajo integrales y -

aplicables ·al aprendizaje de todas las ciencias y disciplinas 
del pensamiento, y como factor relevante en la etapa de la ad.!:!_. 
lescencia, la mayor y mejor integraci6n del maestro al grupo -
de estudiantes, y la facilidad para aquel de manejar el área -
de su especialidad como un todo congruente articulado. 

Los nifios logran una visi6nestructural del mundo científi 
co y humano más amplio y congruente con la realidad vivencial 
y circúndante, de acuerdo con el estructuralismo de las cien-. 
cías,. planteado entre otros por Levi-Strauss y Chomsky. 

l. Area de Ciencias Exactas. 
Laboratorio Básico 

Matemática 
Física 
Química 

{

Introducci6n al i·enguaje 
cibernl?tico 

Informátic Introducción a la progra 
maci6n y a la computadora 

Laboratorios complementarios: 

Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 
Laboratorio de Comunicaci6n 

}

Experimenta. ci6n 
y ' 

trabajo de campo 

Espaftol a nivel de sintesis y lenguaje cientifico. 
IngHSs 



s 

2. Arca de Ciencias Naturnlc~. 
- Laboratorio Bfisico: 

Biología 

Bot:ínica 
Ecología 
Zoología 
Anatomía 
Fisiología 
Higiene 
Etología 

- Laboratorios Complementarios: 

Ciencias Exactas 
Ciencias Sociales y Humanas 
Laboratorio de Comunicaci6n 

Experimentación 
y 

trabajo de campo 

Español a nivel de síntesis y lenguaje científico 
Inglés 

3~ Area de Ciencias Sociales y Humanas 

- LabÓratorio Básico: 

Antropología 
Comportamiento Humano 
Ecología 
Economía 
Filosofía 
Geografía 
His.toria 
Socio logia 

- Laboratorios complementarios: 
Ciencias Exactas 
Ciencias Naturales 
Laboratorio de Comunicaci6n 

ExperimentacHin 
y 

trabajo de campo 

Español, a nivel de síntesis y lenguaje científico. 
Inglés 



4 ~ J.aborntor io de Com1111h:ai:i6n. 
/\nális1$ Je la noticL1 
/\n51isis del Contenido 

Grnmfiticn Estructural 
Literatura 
Redacci6n 

¡ Crítica 
Prosa 

Taller literario Cuento 
Pocsi:l 

A partir del primero <le Secundaria, los alumnos realizan 
cr6ditos de arte y cultura, esto es, lectura de libros, la -
asistencia a conciertos, exposiciones, confcrcncius, teatro,, 
cine danza, transmisiones de rndlo y tclovisi6n~ con la pre
scntaci6n de un reporte crítico de cada uno. 

5. Laboratorio de Investigación Matemática. 
Plan de Materias Optativas (Perspectiva futura) 
- Aspectos Orgánico-funcionales. 

Coor<linaci6n de la didáctica de matemáticas en todos 
los cursos. 

Detecci6n de desniveles intragrupales. 
Coordinaci6n del trabajo con todas las demás áreas. 

• Asesoramiento a otras áreas. 
Orientaci6n en la realizaci6n de investigaciones por 
los alumnos. 

- Estadística y Procesamiento de Datos: 

Laboratorio de Técnicas 
de la Comunicaci6n. 

Invcstignci6n e inferencia 
estadística. 
Formuluci6n matemática de 
proceso. 
Teoría de la informaci6n. 
Almacenamiento de datos. 
Manejo de bibliografía 
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Experimentación Científica r.reativa: 

Física Experimental 

Laboratorio de Ciencias 
Exactas. 

A-;;tronomía 
Investigación matemática pura 
Matem5tica pura 
Manejo de instrumentos. 

L6gica: 

Laboratorio de Ciencias 
Sociales y llumanns. 

Principios de 16gica matemática. 
Conocimientos y manejo <le los el~ 
mentos formales del pensamiento. 
Manejo y elaboración de los nhs
traccioncs. 
Ordenamiento y formulac i6n rae iQ_ 
nal de los fen6menos. 

·- Estímulo y Desarrollo de las Capacidades de los alumnos: 

Departamento de 
Psicopcdagogía 

Canal izaci6n de .inquietudes de los estu
diantes. 
Formaci6n de equipos de trabajo autosuf! 

··cientes. 
Libre elecci6ri de áreas de invcstigaci6n. 

Taller de óptica. 
Taller de electricidad. 
Taller de termodin:ím len. 
Taller de acústica. 

{ Bioestadística. 
Taller de Estadística Estadística econ6mica. 

. Socioestadística. 

Taller de cibernética y cornputaci6n. 
Taller de mecánica teórica. 
Taller de microondas. 
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S. Talleres de Actividades Creativas: 

- No pcn\1anuntos: 

Pintura 
Modelado 
Ar tesan fas 
Otros 

- Permanentes: 

Gimnasia 

Lectura 

. Mú.sica 

Pantomima 

Teatro 

Estos talleres se dan dentro del sal6n de 
clases, partiendo del programa general de 
los contenidos, y bñsicamente, como far-
mas de expresi6n. 

Se imparte hasta el 3er. nivel en forma -
permanente. Se enfoca a la realizaci6n de 
ju~gos y no de formas militarizadas utili
zadas en otras escuelas como parte de la -
Educación Física. 

Se realiza dentro del sal6n de clases. 

~partir del 3o. y 4o~, se imparte dos ve
ces por semana. Existen tres coordinado-
res para cada· nivel. El tipo de m6sic.a que 
se enseña es folck16rica latinoamericana -
(según la respuesta de un coordinador entr~ 
vistado: "se da este tipo de m6sica porque 
los alumnos desean aprenderla). 

A nifios de Preescolar hasta Preparatorio C, 
se les da este taller dos veces por semana, 
como complemento de expresi6n corporal (mo
vilidad y sicomotricidad). 

Desde el 3o. y 4o. hasta el 9o., los niños 
participan en las clases de teatro. Sus -
finalidades son: desarrollo de la persona
lidad, integraci6n grupal, expresi6n oral, 
imaginaci6n, rclajaci6n, memoria y a~en-

ci6n. 



So. y 60. SECUNDARIA 

CUESTIONARIO PARA ASAMBLEAS 

NomhTc: 
Grupo: Edad: 
l. ¿Aportaste algún punto? 

¿Cuál? 
SI 

Z. ¿Te parecieron bien resueltos los puntos? 
¿Por qué? 

3. ¿Ayudaste a resolver algún punto? 
Si no lo hiciste, dinos por qué 

4. ¿Respetaste las reglas? 
¿Cu:il violaste y por qué? 

Fecha: 
NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

S. ¿Tienes alguna critica sobre el comportamiento de algdn 
compañcro(incluycndo coordinadores y miembros del grupo 
directivo)? 

6. Tu impresión general de esta asamblea. 

7. ¿Tienes alguna sugerencia para que Ja asamblea funcione 
mejor? 



.ANEXO VI 

METOOOLOGIA 

Se fundamenta el progra?l3. en Centros 
de interés: 

Muy frecuentemente 
Frecuentemente 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 

Se propicia en el nifto un pensamiento 
científico: 

Muy frecuentemente 
Frecuentemente 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 

El aprendizaje se efectúa a través de 
1os pasos de la investigaci6n. Cons.!_ 
derándolos de una manera muy general 
en los siguientes: 

.1. Observaci6n del medio. 
z. Planteamiento del problema. Pregu~ 

tas sobre la realidad. 
3. Recopilaci6n de datos. 
4. Análisis de los datos. 
5. Conclusiones. El niño llega por -

si mismo a sus conclusiones • 
. 6. Comprobaci6n de resultados. 

A B C D E F 

ltrlff I 

Muy frecuentemente 1 1 1 X 11 1 1 gg~:~:!=~~:• : X : X : X : X '.' 

Se estimula al alumno para que perciba 
sensorialmente los objetos: 

~~~~;:~=~~::•nt• 1 x lx ¡x lx lx 1 xi 
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Se utiliza el método ideo-visual en la 
ensefianza de la lecto-escritura, con -
los pasos propuestos por el principio 
de globalizaci6n. (Nota) 

Muy frecuentemente 
Frecuentemente 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 

Se da la inter-relaci6n de las áreas: 
Muy frecuentemente 
Frecuentemente 
Algunás veces 
Raramente 
Nunca 

A B C D E F 

Nota. Los pasos propuestos por el princ1p10 de globalizaci6n 
para la enseftanza de la ~ecto-escritura son: 

l. Prcsentacl6n de frases con un elemento comdn. 
2. Las frases se basan en hechos conocidos por los 

alumnos (asociaci6n con la .realidad). 

3. El nifio copia la frase en una tira de papel o 
cartulina. 

4, La recorta por palabras. -
5. La recorta por silabas. 

6. Acomodan los recortes para formar la frase inicial. 
7. El alumno copia las frases en su cuaderno. 

Cabe aclarar. que existe únicamcnt.c. en A, B, e, en los 
grados pósteriores, los niftos ya han apl'.éndido a lec,r 
y escribir. · 



MAESTRO: 

Actitud del maestro: 

Excesivamente afectivo 
Muy afectivo 
Afectiv9 
Poco afectivo 
In'diferente 

No autoritario 
Poco autoritario 
.Autoritario 
Muy autoritario 
Excesivamente autoritario -

No agresivo 
Poco agresivo 
Agresivo .. 
Muy ·agresivo 

"Excesiv.amente agresivo~ 

3 

Permite excesiva autonomia · 
Permite mucha autonomia 
Permite autonomia 
Pe.rm i,te poca autonom in 
No.· ln rermi te 

Nunca expone la clnsc 
Raramente 
Algunas veces 
Muchas veces 
Siempre 

Propicia excesiva comunicaci6n 
Propicia mucha comunicaci6n 
Propicia la comunicaci6n 
P~opiciá poca comunicaci6n 

· No la propicia 

Participa muy frecuentemente 
en los acuerdos matutinos 

P11i:ticipa frecuentemente 
Participa poco frecuentemente 
Raramente participa 
Nanea participa · 

A B C D E F 
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Se relaciona con los demás maestros 
Muy frecuent'emente 
Frecuentemente 
Poco frecuente 
Raramente 
Nunca 

RELACION MAESTRO-ALUMNO: 

Muy fuerte 
Fuerte 
Débil 
Muy débil 
Nula 

A B C D E F 



ALUMNOS 

ACTITUD DE LOS ALUMNOS 

Se muestran agresivos: 
No agresivos 
Poco agresivos 
Agresivos 
Muy agresivos 
Excesivamente agresivos 

Realizan trabajos: 
Excesivamente activos 
Muy activos 
Activos 
Poco activos 
Inactivos 

s 

Tienen espíritu <le coopcraci6n: 
Excesivamente cooperativos 
Muy, cooperativos 
Cooperativos 
Poco cooperativos 
Hostiles 

Participan en clase: 
Excesiva participaci6n 
Muy participativos 
Participativos 
Poco participativos 
Indiferentes 

Llaman la atcnci6n: 
.Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
Frecuentemente 
Muy frecuentemente 

Trabajan por grupos: 
Muy frecuentemente 
Frecuentemente 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 

A B C D E F 



6 

Exist~n relaciones pcrsonule~ entre 
los alumnos: 

Muy fuertes 
Fuertes 
D6biles 
Muy d6biles 
Nulas 

··.-, 

ABCllEF 
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AUTO-GOBIERNO: 

!.;as asambleas escoiarcs incluyen 
los pasos planteados para su rea 
lizacl.6n: -

Muy frecuentemente 
Frecuentemente 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 

ABCOEF 

Los pasos que se consideran para la reali:z:aci6n de una asamblea 
escolar son: 

Plantcamicntó del problema. 
O~iniones de lbs alumnos. 

l~. 
,:z,o. 
3o. 

"º.' 
Soluciones propuestas por los alumnos. 
Acuerdos. 

La disciplina en las asambleas e.s: 
Muy adecuada 
Adecuada 
Algunas veces adecuada 
Algunas veces inadecuada 
Siempre es inadecuada 

ws salones incluyen normas de <lis 
ciplina elaboradas por el macstroT 

Nunca las elabora cJ maestro 
.sino lqs alumnos 
Raramente 
Algunas veces 
Frecuentemente 
Muy frecuentemente 

zstas normas se cumplen: 
Muy. frecuentemente 
Frecuentemente 
Algunas veces 
Ra1<·amente 
Nunca 

IJ11Tln 
l.lflWFI 
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ACTIVIDADES: 

Se realizan actividades tales como: 

Pintura* 
Dibujo 
Modelado 
Artesa.nías 
Lectura 
Música 
Gimnasia 
Juegos 
Pantomima 
Teatro 
Educación Física (nota a pi6 de 

página) · 
Relatos de cuentos (nota a pÜ 

de página) 
Actividad libre 
Actividad creativa 

. Activ1dad manual 
Actividad dirigida 
Elaboración de materiales 

por, parte de los. alumnos 
Bstimulaci6n para formar · 

hábitos higiénicos 

Escala: 
3 Siempre 

· 2 A .veces 
1 ·. Nunca 

A B C D E F 

3 3 3 1 l 1 
3 3 3 3 3 3 
3 1 3 l 1 2 
1 1 1 l 1 1 
l z 3 3 3 3 
2 l 3 l 3 1 
2 1 3 l 3 3 
3 3 3 2 2 z 
3 3 3 3 1 1 
1 1 1 2 3 3 

1 1 l l 3 3 

3 3 2 1 1 1 
1 2 2 2 3 3 
1 2 1 2 z z 
1 l 1 3 2 3 
2 1 l 1 1 1 

l il 3 1 3 3 

3 2 3 3 3 3 

.· 

·.Nota: La educación f'ísica, se imparte a través de una serie.· 
de ejercicios que el alUlllno realiza, en Jiingdn caso • 
se observ6 que el maestro utilizara las marchas mili
tares. Los cuentos o historias, siempre se trataron 
sobre circunstancias de la realidad y nunca sobre fan 
tasias. -
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