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Marco Estratégico de Referencia 

 

Antecedentes históricos 

 

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1978 con el inicio de 

actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”,  que en su momento marcó 

un nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue 

fundada por el Profesor Manuel Albores Salazar con la idea de traer educación a Comitán, ya 

que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran 

estudiando. 

 

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer 

bachillerato tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en 

grande de traer educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente 

que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar por las tardes. 

 

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia 

Albores Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el 

Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en julio de 1996 como chofer 

de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró en la docencia en 1998, Martha 

Patricia Albores Alcázar en el departamento de cobranza en 1999. 

 

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. 

para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la 

Universidad Del Sureste. 

 

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la 

región no existía una verdadera oferta educativa, por lo que se veía urgente la creación de una 

institución de educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes 



 

 3 

que tenían intención de seguir estudiando  o de los profesionistas para seguir preparándose a 

través de estudios de posgrado. 

 

Nuestra universidad inició sus actividades el 19 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª 

avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en puericultura, contando con dos grupos de 

cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a las instalaciones de carretera 

Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el corporativo 

UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos operativos 

y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes planes estratégicos de 

expansión de la marca. 

 

 

Misión 

 

Satisfacer la necesidad de educación que promueva el espíritu emprendedor, basados en Altos 

Estándares de calidad Académica, que propicie el desarrollo de estudiantes, profesores, 

colaboradores y la sociedad. 

 

Visión 

 

Ser la mejor Universidad en cada región de influencia, generando crecimiento sostenible y 

ofertas académicas  innovadoras con pertinencia para la sociedad. 

 

 

Valores 

 

• Disciplina 

• Honestidad 

• Equidad 

• Libertad 
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Escudo 

 

El escudo del Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. está constituido por 

tres líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los escalones 

al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la 

abstracción de la forma de un libro abierto.  

 

 
 

 

 

 

Eslogan 

 

“Pasión por Educar” 

 
 

 

 

Balam 

 

 

 

Es nuestra mascota, su nombre proviene de la lengua maya cuyo 

significado es jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, 

trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y 

fortaleza son los rasgos que distinguen a los integrantes de la 

comunidad UDS.  
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TEORIA DE LA EDUCACIÓN 

 

Objetivo de la materia: 

Incorporar las diferentes aproximaciones que sobre la educación se han elaborado, de manera 

que ubique y encuadre conceptualmente su práctica educativa y del mismo modo adquirirá 

conocimientos a través del análisis, estudio e inferencias conceptuales de las diferentes teorías 

que en educación existen como las propuestas más destacadas que continúan vigentes e 

influyentes en nuestros sistemas educativos y con actitud reflexiva.   

  

     

UNIDAD I Los griegos y la educación                                                          

1.1. Filosofía y teoría de la educación  

1.2. La influencia de la educación de los griegos                    

1.3. Platón: vida, obra y aportaciones                                     

1.4. Educación, filosofía y cultura en el mundo helenístico y su aportación a otras culturas                                                 

1.5. La educación. Del cristianismo a la edad media           

UNIDAD II  Renovación pedagógica en el siglo XVIII.  

2.1 juan Amos Comenio, vida, obra y aportación                       

2.2 La educación del renacimiento de Kant                                  

2.3 Juan Jacobo Rousseau                                                          

2.4 La educación en la época moderna                                       

2.5 El romanticismo                                                                                

UNIDAD III  La educación en la época moderna (  La educación a partir del 

romanticismo)                                                                      

3.1. Goethe                                                                                    

3.2. Schiller                                                                                     

3.3. Hegel                                                                                              

3.4. Fichte 

3..5. Pestalozzi                                                                                       
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3.6. Fröebel 

3.7. Herbart                                                                                

3.8. Marx 

3.9. Spencer                                                                                                                  

3.10. Bergson 

3.11. Gentile 

UNIDAD IV   La psicopedagogía en el siglo xx                                                                 

4.1. Epistemología de la educación 

4.2. Los inventores de la educación                                                     

4.3 María Montessori 

4.4  F. Ferrer i Guardia                                                                         

4.5  John Dewey 

4.6  F. Giner de los Ríos                                                                              

4.7 Celestino Freinet 

4.8 A. S. Neill 

4.9  A. S. Makarenko                                                                                 

4.10 Jean Piaget 

4.11 Lorenzo Milani                                                                                 

4.12 Paulo Freire 

4.13  Lawrence Stenhouse 
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Criterios de evaluación:  

No Concepto Porcentaje 

1 Trabajos 50% 

2 Foros  30% 

3 Examen  20% 

Total de Criterios de evaluación 100% 
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Reflexiones iniciales 

Por ser esta la última semana de actividades con ustedes quiero agregar dos reflexiones que 

me gustaría que analizaran para poder conocer su opinión acerca de ellas durantes nuestro 

foro y como pueden usarlas en su práctica docente, algunos ya las han de conocer pues en sus 

participaciones hicieron mención de alguna de ellas, por lo anterior quiero que todos las 

analicen y compartan sus opiniones en el foro.  

 

EL CORCHO PEDAGÓGICO 

 

 

Un inspector visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que le llamó 

poderosamente la atención, una maestra estaba atrincherada detrás de su escritorio, los 

alumnos hacían gran desorden... el cuadro era caótico. 

Decidió presentarse: 

- Permiso, soy el inspector de turno, ¿algún problema? 

- Estoy abrumada señor, no se qué hacer con estos chicos... No tengo láminas, el 

Ministerio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo qué mostrarles ni qué 

decirles...respondió la maestra. 

http://4.bp.blogspot.com/-IFqetYY9S7o/UXsVyV4Of8I/AAAAAAAAAZI/ne79WzElGp8/s1600/corcho+pedago...jpg
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El inspector, que era un docente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio. 

Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos: 

-¿Qué es esto? 

- Un corcho señor... -gritaron los alumnos sorprendidos. 

- Bien, ¿de dónde sale el corcho? 

- De la botella, señor..., lo coloca una máquina.., del alcornoque..., de un árbol..., de la 

madera..., - respondían animosos los estudiantes. 

- ¿Y qué se puede hacer con madera? -continuaba entusiasta el docente. 

- Sillas..., una mesa..., un barco... 

- Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y 

coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban: ¿A qué provincia 

pertenece? ¿Y cuál es el otro puerto más cercano? ¿A qué país corresponde? ¿Qué 

poeta conocen que allí nació? ¿Qué produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción 

de este lugar? – 

Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, 

religión… 

La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase, le dijo conmovida: 

- Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. ¡Muchas gracias! 

Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. La encontró otra 

vez acurrucada detrás de su escritorio, los alumnos otra vez en total desorden... 

- Señorita... ¿Qué pasó? ¿Se acuerda de mí? 

- Si señor, ¡cómo olvidarme! ¡Qué suerte que regresó! Es que... no encuentro el corcho. 

¿Dónde lo dejó? 

 

“CUANDO EL MAESTRO NO TIENE VOCACIÓN, NUNCA ENCUENTRA EL 

CORCHO" 
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EL MITO DE LA CAVERNA (PLATON) 

 

Dentro de una caverna vivían encadenados unos hombres. Llevaban ahí desde que 

nacieron, sujetos a la pared de la gruta por el cuello, los brazos y los pies. De esta forma, cada 

uno de ellos solo podían mirar a la pared que tenían en frente, ya que una pesada argolla les 

impedía girar la cabeza. Por lo tanto, no conocían más que lo que podían ver desde su posición. 

Detrás de ellos había un pasillo con una hoguera. Por el pasillo andaban con mercancías otros 

hombres, y los prisioneros encadenados, veían sombras reflejadas en la pared frente a sus ojos, 

sin poder determinar a qué o a quién pertenecían. 

Los hombres creían que la forma de los objetos que veían era la realidad, ya que no podían ver 

nada más. Así que se habían hecho a la idea de que tras ellos deambulaban espantosos 

monstruos de extrañas formas. 

Un día, uno de estos hombres consiguió liberarse de las cadenas. Al darse la vuelta y ver 

la hoguera y los hombres que iban y venían con mercancías, empezó a darse cuenta de lo 

equivocado que estaba. 

Después, el hombre consiguió llegar al exterior a través de una empinada cuesta y al salir, 

contempló un mundo muy distinto al que conocía: de pronto vio el cielo, la luz del sol, que le 

cegó hasta el punto de no poder soportarlo. Descubrió las montañas, los animales y las 

personas libres. 

Su mente empezó a darle vueltas a todo, cada vez más consciente del error que le había hecho 

creer una mentira. Y, después de acostumbrar a los ojos al nuevo mundo, no sin cierto dolor, 

logró verlo todo mucho más nítido. 
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El hombre regresó a la cueva, porque sintió el deber moral de liberar a sus compañeros y 

compartir aquel descubrimiento con ellos. Pero antes de soltar sus cadenas, les contó lo que 

iban a ver, lo equivocados que estaban y lo que les esperaba. Sus compañeros pensaron 

entonces que mentía, que estaba ciego y loco, y no le creyeron. De hecho, de camino al 

exterior de la cueva, pensaron que lo mejor sería matarlo. 

 

CAPITULO IV.- LA PSICOPEDAGOGIA EN EL SIGLO XX 

4.1. Epistemología de la educación 

La epistemología en la educación juega un papel muy importante ya que “es la rama de la 

filosofía que estudia la definición del saber y la producción de conocimiento” (Castañeda, 2008, 

p. 36). De ahí que sea esta la que analiza el conocimiento que será entregado a la humanidad. 

No es un conocimiento acabado y sin errores, como se concebía antiguamente la ciencia, sino 

que se trata de un conocimiento sujeto a críticas, cambios e innovaciones. Es allí donde 

interviene entonces la escuela, pues debe ser un escenario propicio para formar personas 

íntegras, reflexivas y críticas. En suma, la epistemología permite compenetrarnos a través del 

estudio y del aprendizaje, no sólo de las experiencias pasadas, sino que desarrolla la capacidad 

y aporta el conocimiento para poder hacerle frente a un futuro siempre incierto en cualquier 

sociedad. 

Justamente, para investigar de qué manera se ha llevado a cabo la incursión de estos nuevos 

saberes y formas de vida, la epistemología está fundamentada, al ser esta una rama filosófica 

que estudia el conocimiento científico, sus conceptos y métodos. Desde sus orígenes, la palabra 

epistemología proviene del griego episteme que significa conocimiento riguroso o sujeto a 

reflexión crítica, y de logos que es teoría. 

La epistemología aplicada a la educación sirve para analizar el proceso educativo de modo 

crítico y reflexivo, para hacer un análisis de los avances y baches de dicho proceso, con miras 

a perfeccionar los primeros y superar los segundos, estudiando todos los factores que 

intervienen en este con el propósito de encontrar soluciones. De igual manera, se evalúan 

desde la epistemología de la educación todas las ciencias del saber y los métodos que estas 
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proponen para llevar a cabo la adquisición y el dominio del conocimiento por parte de los 

educandos. 

Por lo anterior, la epistemología estudia la organización curricular de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, la conexión entre las ciencias del conocimiento, las metodologías 

impartidas para la orientación del proceso, la concatenación entre los agentes participantes en 

él y su formación, el contexto escolar, el sentido social y la calidad de la educación, ya que con 

el paso del tiempo han surgido innumerables teorías, métodos y modelos pedagógicos que 

pretenden mejorar las falencias del sistema educativo. 

 

4.2. Los inventores de la educación        

Nos presenta a través de un recorrido minucioso a los diferentes personajes con mayor 

influencia en el contexto educativo debido a sus estudios y aportes que han servido para 

reorientar el camino de la educación, hasta llegar a nuestros días.                                               

 

4.3 María Montessori  

María Montessori (31 de agosto de 1870 - 6 de mayo de 1952), fue una educadora, científica, 

médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana.  

Estudia ingeniería a los 14 años, luego biología y por último es aceptada en la Universidad de 

Roma, en la Escuela de Medicina. Se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia. 

Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde, estudió Antropología 

y obtuvo un doctorado en Filosofía, época en la que asiste a uno de los primeros cursos de 

psicología experimental. Fue contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de 

enfermedades mentales.  

Se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y aplicó métodos 

experimentales consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y escribir. Desarrolló sus 

propios métodos que aplicó más tarde a toda clase de niños. A través de su práctica profesional 

llegó a la conclusión de que los niños «se construyen a sí mismos» a partir de elementos del 

ambiente y, para comprobarlo, volvió a las aulas universitarias a estudiar psicología. En 1906, 

decidió hacerse cargo durante el día de 60 menores cuyos padres trabajaban. 

Fundó la Casa de los Niños y desarrolló allí lo que a la postre se llamaría el método Montessori 

de enseñanza. Todas sus teorías se basaron en lo que observó a los pequeños hacer por su 

cuenta, sin la supervisión de adultos. La premisa de que los niños son sus propios maestros y 
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que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de opciones entre las cuales escoger, 

inspiró a María Montessori en todas sus batallas por reformar la metodología y la psicología de 

la educación. 

La importancia de María Montessori 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una filosofía de la 

educación. Fue desarrollada por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con 

niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante 

capacidad de aprender. Los considerabacomo la esperanza de la humanidad, por lo 

que, dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, 

el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, 

incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El material didáctico que diseñó es de 

gran ayuda en el período de formación preescolar. 

Es difícil actualmente comprender el impacto que tuvo Maria Montessori en la renovación de 

los métodos pedagógicos a principios del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy parecen 

evidentes e incluso demasiado simples. Pero en su momento fueron innovaciones radicales, 

que levantaron gran controversia especialmente entre los sectores más conservadores. 

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este 

hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, 

porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente 

y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues 

este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser 

humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con 

todo el universo». Maria Montessori. 

 

 La mente absorbente de los niños 

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la capacidad de adquirir 

conocimientos absorbiendo con su vida síquica. Lo aprenden todo inconscientemente, pasando 

poco a poco del inconsciente a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es 

alegría. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja tiene una capacidad 

de absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber entra en su cabeza por el simple 

hecho de vivir. 

Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es el más importante. Es la 

etapa de la vida en la cual hay más necesidad de una ayuda, una ayuda que se hace no porque 

se le considere un ser insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías 

creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y heridas, una defensa 

amorosa e inteligente. 
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Los períodos sensibles- 

Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con 

mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a los niños ponerse en 

relación con el mundo externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se 

limitan a la adquisición de un determinado carácter. 

El aambiente preparado 

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para 

fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, 

emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. Las 

características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la asistencia y 

supervisión constante de un adulto. 

El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son 

espacios luminososy cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. 

El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al tamaño de los 

niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a 

dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son organizados 

de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 

 

 El Rol del Adulto 

El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el ambiente en 

forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente y estar en continuo aprendizaje y 

desarrollo personal. 

El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe cultivar la humildad, 

para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar comunidad. 

 

El aprendizaje infantil para María Montessori 

El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los primeros años de 

vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños 

muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada comenzando 

tempranamente. 

Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el 

contrario, mediante la información existente los conocimientos deben ser percibidos por ellos 

como consecuencia de sus razonamientos. 
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Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la 

curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los 

conocimientos de los demás. 

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, 

no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en 

base a sus experiencias concretas. 

Con respecto a la competencia, este comportamiento debía ser introducido solo después de 

que el niño tuviera confianza en el uso de los conocimientos básicos. Entre sus escritos 

aparece: «Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una 

oportunidad razonable de triunfar». 

Consideraba no se podían crear genios pero sí, darle a cada individuo la oportunidad de 

satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. 

Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio paso o velocidad para 

aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

 

La importancia de los materiales didácticos 

María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje fundamental 

para el desarrollo e implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, es material 

didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo 

de aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de 

acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos para participar 

en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, 

canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, 

el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los 

cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es autocorrectivo, de manera que ninguna tarea 

puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello por sí mismo. Una 

tarea realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas que le sobren. 

El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas que crecen 

(plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la pintura, papeles de diferentes 

texturas, objetos multiformes y las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la 

expresión creativa. 
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Los materiales sensoriales están agrupados por cada sentido 

El gusto y el olfato. Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los olores. Aquí el 

material está constituido naturalmente por productos culinarios, con el complemento de una 

serie de botes con sustancias olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por 

comparación, de manera que se pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores. 

El tacto. Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas sus formas (tablillas 

y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con agua a diferentes temperaturas),  la 

percepción de las formas, etc. 

La vista. Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas. 

El oído. Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, silbatos y xilófonos. 

 

Los maestros y maestras en el sistema Montessori 

El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma individual. Lo más 

destacado es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudar a cada niño 

de acuerdo a sus necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para dirigir 

su actividad psíquica. 

María Montessori llama a la maestra, directora, que ha de estar preparada internamente 

(espiritualmente), y externamente (metodológicamente). Ha de organizar el ambiente en forma 

indirecta para ayudar a los niños adesarrollar una «mente estructurada». 

Los niños esta llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de mostrar el camino que 

permita su desarrollo es el «director, directora», que ha de creer en la capacidad de cada niño 

respetando los distintos ritmos de desarrollo. Esto permite integrar en un mismo grupo a niños 

deficientes con el resto, y a estos con los que tienen un nivel superior. 

La idea de Montessori es que al niño hay que trasmitirle el sentimiento de ser capaz  de actuar 

sin depender constantemente del adulto, para que con el tiempo sean curiosos y creativos, y 

aprendan a pensar por sí mismos. 

 

4.4 FRANCISCO FERER I. GUARDIA 

Francesc Ferrer i Guàrdia nación en Alella, Maresme, el 10 de enero de 1859 y murió fusilado 

en los fosos del Castillo de Montjuit en Barcelona, el 13 de octubre 1909. 

En París descubrió su vocación pedagógica y desarrolló una brillante carrera al frente de la 

escuela laica que él mismo había fundado, con lo que se ganó prestigio internacional como 

pedagogo librepensador y enemigo del oscurantismo que por aquel entonces dominaba la 

enseñanza religiosa en España. En julio de 1892, participó en el Congreso Librepensador de 

Madrid. 
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Mientras maduraba sus conceptos de educación anarquista y en el proyecto de la Escuela 

Moderna, para ponerlos en práctica a su vuelta a España, profundizaba en las ideas anarquistas 

y conocía y hacía amistad con sus principales pensadores, Elisée Reclus, Malato y Piotr 

Kropotkin. 

Fundación de la Escuela Moderna 

En agosto de 1901, tras recibir una cuantiosa herencia que le dejó al morir Ernestine Mennier 

-una rica anciana parisiense a la que había dado clases de español desde 1894-, regresó a 

Barcelona, en donde se instaló y creó la Escuela Moderna, un proyecto práctico de pedagogía 

libertaria, 

Se trataba de una escuela, de ideario racionalista, igualitaria, laica y ácrata, no coercitiva y 

considerada por su fundador, como natural. El proyecto, que comenzó con 30 alumnos, tenía 

para 1906 más de 30 escuelas relacionadas con el movimiento. 

En contraposición a ella, se impulsó una pedagogía racional, con un alumnado mixto, y en la 

que se abolieron prácticas retrógradas, como el sistema tradicional de castigos. 

El crecimiento de la Escuela Moderna se situó en el punto de mira de los elementos 

conservadores, lo que le acarreó la enemistad de la Iglesia Católica y de muchos estamentos 

oficiales que veían en las escuelas laicas una amenaza a sus intereses, pues subvertía las ideas 

educativas de la época. 

Hasta 1909, la Escuela Moderna fue clausurada repetidas veces y sufrió la persecución de los 

sectores políticos y religiosos más conservadores de Barcelona, que intervinieron 

directamente contra la escuela y Contra Ferrer i Guardia cuando en 1906 uno de sus 

profesores, traductor y bibliotecario de su centro educativo, Mateo Morral, fue implicado en 

el atentado contra Alfonso XIII,  el 31 de Mayo de 1906, día de su  boda, cuando la comitiva 

real pasaba por la calle Mayor madrileña, lanzó una bomba que provocó la muerte de veintitrés 

personas. Las autoridades clausuraron la escuela y se abrió un proceso a Ferrer i Guardia, que 

fue detenido y juzgado y del que quedó en libertad en 1907, ya que no se reunieron pruebas 

concluyentes contra su persona. Mateo Morral, partidario de la «acción directa», decía de 

Ferrer Guardia que era uno de esos «débiles de espíritu que opinan que nada se puede hacer 

sin discursos». 

Al no poder abrir la Escuela Moderna, se trasladó a Francia y a Bélgica; donde fundó la Liga 

Internacional para la Educación Racional de la Infancia, continuó en París con la edición del 

boletín de la Escuela Moderna y editó la revista de la Liga L'Ecole rénovée en Bruselas. 

Los principios básicos de la escuela Moderna 

1. La educación de la infancia debe fundamentarse sobre una base científica y racional; en 

consecuencia, es preciso separar de ella toda noción mística o sobrenatural. 

2. La instrucción es parte de esta educación. La instrucción debe comprender también, junto 

a la formación de la inteligencia, el desarrollo del carácter, la cultura de la voluntad, la 
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preparación de un ser moral y físico bien equilibrado, cuyas facultades estén asociadas y 

elevadas a su máximo de potencia. 

3. La educación moral, mucho menos teórica que práctica, debe resultar principalmente del 

ejemplo y apoyarse sobre la gran ley natural de la solidaridad. 

4. Es necesario, sobre todo en la enseñanza de la primera infancia, que los programas y los 

métodos estén adaptados lo más posible a la psicología del niño, lo que casi no sucede en 

ninguna parte, ni en la enseñanza pública ni en la privada. 

5. El propósito de la enseñanza es que los niños de ambos sexos tengan idéntica educación; 

que por semejante manera desenvuelvan la inteligencia, purifiquen el corazón y templen sus 

voluntades; que la humanidad femenina y masculina se compenetren, desde la infancia, llegando 

a ser la mujer, no de nombre, sino en realidad de verdad, la compañera del hombre. 

6. La coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto unos con otros en la inocente 

igualdad de la infancia, por medio de la sistemática igualdad de la escuela racional, esa es la 

escuela, buena, necesaria y reparadora. 

7. Establecer la protección e instrucción higiénica en las escuelas. No se necesitan palacios 

relumbrantes; para difundir la instrucción bastan salas amplias, de luz abundante y aire puro, 

donde los escolares estén protegidos. 

8. El juego es indispensable a los niños. Por lo que mira a su constitución, salud y desarrollo 

físico, todo el mundo estará conforme; pero acontece que únicamente para la atención en la 

cantidad de desarrollo físico que producen los juegos. 

9. Es de vital importancia la preparación de los maestros y una vida y sueldo digno para ellos. 

El verdadero educador es el que, contra sus propias ideas y sus voluntades, puede defender al 

niño, apelando en mayor grado a las energías propias del mismo niño. 

10. La escuela debe renovarse para renovar la sociedad, una sociedad que repruebe los 

convencionalismos, las crueldades, los artificios y las mentiras que sirven de base a la sociedad 

moderna. 

11. Partiendo de una educación en solidaridad y de la igualdad, no hay que crear una desigualdad 

nueva, y, por tanto, en la Escuela Moderna no hay premios, ni castigos, ni exámenes en que 

hubiera alumnos ensoberbecidos con la nota de sobresaliente, medianías que se conformaran 

con la vulgarísima nota de aprobados ni infelices que sufrieran el oprobio de verse 

despreciados por incapaces. 

12. Los niños y las niñas deben tener vitalidad cerebral propia, a fin de que cuando se emancipen 

de su racional tutoría, continúen siendo en el mundo social enemigos mortales de prejuicios 

de toda clase, propendiendo a formarse convicciones razonadas, propias, sobre todo lo que 

sea objeto del pensamiento. 
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13. El propósito culminante de la Escuela Moderna es fomentar la evolución progresiva de la 

infancia evitando los atavismos regresivos, que son como rémoras que opone el pasado a los 

avances francos y decididos hacia el porvenir. 

 

4.5 John Dewey 

(1859- 1952) 

Filósofo nacido en Burlington, Vermont, Estados Unidos el 20 de octubre de 1859.  Es llamado 

por muchos el “padre de la educación renovada”. Graduado en Artes en la Universidad de 

Vermont en 1879; se doctoró en Filosofía en la Universidad de John Hopkins en 1884. Estudió  

los sistemas educativos de México; China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Contrastó sus 

principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental, denominada 

Escuela Dewey, instituida en la Universidad de Chicago en 1896. Concibió la escuela como un 

espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social que permite el 

desarrollo de una ciudadanía plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su 

época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una 

sociedad democrática. El «método experimental» de su pedagogía se basa en la educación de 

la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en detrimento de la adquisición 

de conocimientos científicos. Sus escritos influyeron en los profundos cambios experimentados 

en la pedagogía de Estados Unidos en los inicios del siglo XX. Como filósofo, subrayó todo lo 

práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos 

de la vida diaria. Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose 

a las necesidades y a las circunstancias. El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio 

de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. 

Activista político, defendió los planteamientos progresistas, algunas veces radicales, respecto 

de los asuntos internacionales y de los problemas económicos. 

 

Para Dewey la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia 

a partir de esto su principal preocupación fue poder desarrollar una educación que pudiera 

unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría y la practica o entre 

el pensamiento y la acción, ya que el pensaba que al hacer esta separación, llamada “natural” la 

educación, para él tendía a ser académica y aburrida, alejada de los intereses reales de la vida: 

“Cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela; una escuela cuyo centro 

y origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se 

desarrolle siempre en dos direcciones: por una parte, la dimensión social de esta actividad 

constructiva, y por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su materia prima”. 

 

Para este mejoramiento de la educación pensaba el autor que esta no se podía lograr con una 

mejor educación de los maestros, sino con una mejor educación de los padres y los 

funcionarios escolares ya que para él, ellos son la última palabra y el carácter de esa palabra 
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dependía solamente de la educación que ellos hubieran recibido: “Una persona que recibiera 

educación será una que la entregue”. 

Afirmaba también que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las 

que los maestros pudieran escribir las lecciones. “Cuando el niño llega al aula ya es 

intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad 

y orientarla” 

A partir de esto, el autor pensaba que la labor de la escuela era establecer reglas, por medio 

de las cuales, los alumnos obraran de tal modo que, aun después de haber obrado, a esos 

alumnos no se les lleve a ver la relación entre el resultado y el método seguido, ya que solo 

por medio de sus propias observaciones, reflexiones, formación y comprobación de 

sugestiones puede un alumno ampliar y rectificar lo que sabe. Creía firmemente que se podía 

aprender haciendo algo que no se comprendiera. Como consecuencia de esto la tarea del 

maestro es realmente esto ser un maestro, no un amo o “autoridad”, este debe tener 

suficientes conocimientos de sus alumnos, de las necesidades, experiencias, grados de habilidad 

y conocimientos de estos etc. para poder, no dictar fines y planes, sino participar en una 

discusión referente a lo que ha de hacerse en conjunto con sus alumnos. En este ámbito de 

conocer profundamente a los alumnos era fundamental para Dewey el respeto de la 

individualidad y libertad de los alumnos y a partir de estas habilitar a los alumnos que prestaran 

cooperación especial en grupos de sus interés y a participar de sus actividades de tal forma 

que la conducta social sea cuestión de su propia actitud mental, y no puro dictado autoritario 

de sus actos ya que creía que repetir materia en forma exacta a como la concibe la persona 

mayor queda sin dirigir la originalidad de la individualidad. 

“Libertad significa, esencialmente el papel que el pensamiento -que es personal- desempeña en 

el estudio, significa iniciativa intelectual, independencia de observación, invención juiciosa, 

previsión de resultados y habilidad de adaptación a ellos”. 

 

La educación es una necesidad de la vida, en cuanto asegura la transmisión cultural; en las 

sociedades complejas se ha especializado en la instrucción formal, y al mismo tiempo advierte 

como uno de sus fines el de mantener el contacto con la experiencia directa, estableciendo la 

continuidad de la teoría con la práctica. Es el nexo de la experiencia de participación con las 

actividades dirigidas a la adquisición de los símbolos culturales el que confiere a la educación 

moderna su particular función social. 

Dewey probó su método en su propia escuela laboratorio creada en 1896 en Chicago. Más 

tarde, su método sería aplicado con carácter general en las escuelas laboratorios universitarios 

norteamericanos, y luego en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Este movimiento no 

sólo afectó a los Estados Unidos, sino que finalmente llego a permear todo el proceso de 

renovación educativa en toda Europa. El siguiente párrafo tomado del Pedagogic Creed (1897) 

de Dewey expresa de forma elocuente su punto de vista general sobre la educación: 
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Con el advenimiento de la democracia y de las condiciones industriales modernas, es imposible 

predecir de una forma definitiva cómo será la civilización dentro de  veinte años a partir de 

ahora. De ahí que resulte imposible preparar al niño para ningún conjunto preciso de 

condiciones. Prepararle para la vida futura implica darle dominio sobre sí mismo; implica, pues, 

adiestrarle de modo tal que tenga pronto y completo uso de sus capacidades; que su ojo, y su 

oído y su mano puedan ser instrumentos prestos a ser usados, que su juicio pueda ser capaz 

de comprender las condiciones bajo las cuales habrá de operar, y que sus fuerzas ejecutoras 

sean adiestradas para actuar de manera eficaz y económica. Es imposible alcanzar este tipo de 

adaptación salvo si se toman en consideración constantemente las propias capacidades, gustos 

e intereses del individuo, esto es, salvo si la educación queda convertida continuamente en 

términos psicológicos. 

 

Dewey sostenía que la escuela era una “comunidad embrionaria” que haría mejorar toda la 

sociedad haciéndola democrática y armoniosa, “la escuela es el factor democrático por 

excelencia”. 

 

Durante su permanencia en Estados Unidos, Dewey estuvo profundamente interesado en la 

reforma de la teoría y de las prácticas educativas. Contrastó sus principios educativos en la 

escuela laboratorio de carácter experimental, denominada Escuela Dewey, instituida en la 

Universidad de Chicago en 1896. Los principios educativos proponían el aprendizaje a través 

de actividades de diferente índole más que por medio de los contenidos curriculares 

establecidos y se oponían a los métodos autoritarios. Dewey pensaba que lo ofrecido por el 

sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada 

para la vida en una sociedad democrática. Consideraba además, que la educación no debía ser 

meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno 

sentido en su mismo desarrollo y realización. Su trabajo y sus escritos influyeron 

significativamente en los profundos cambios experimentados en la pedagogía de Estados Unidos 

en los inicios del siglo XX, manifestados en el cambio del énfasis de lo institucional y 

burocratizado a la realidad personal del alumno. Criticó la educación que enfatizaba tanto la 

diversión relajada de los estudiantes, como el mantenerles entretenidos sin más, así como la 

orientación exclusiva hacia el mundo profesional. 
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La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: 

Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 

Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 

Formulación de la hipótesis de solución. 

Comprobación de la hipótesis por la acción. 

Dewey mostró un sentido práctico para planificar y desarrollar un currículum integrado de las 

ocupaciones (actividades funciones ligadas al medio del niño), incluyendo previsiones de 

desarrollo del programa en ciclos temporales cortos. 

 

“Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido permanentemente exitosos en la 

educación formal revelará que su eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la situación 

que causa la reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. Le dan a los alumnos algo que 

hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que demanda el pensar o la toma 

de conciencia de las conexiones; el aprendizaje es un resultado natural.” 

 

Para llegar a la finalidad formativa del conocimiento, John Dewey enuncia tres etapas 

fundamentales: 

Las ideas y razonamientos. 

La aplicación de los resultados a nuevos hechos específicos. 

Para aplicar estos principios en la escuela, dice Dewey que “las etapas formales indican cuáles 

son los puntos que deben tener en cuenta los maestros cuando se preparan para dar una 

lección, no las que deban seguirse para enseñar”. (Dewey, “Comment nous pensons”) 

Según el psicopedagogo estadounidense, recién cuando se han recorrido estas tres etapas, se 

ha completado la enseñanza de una lección. 

La nueva intuición de la vida está en la base de la escuela activa. 

Sus ideas pedagógicas están íntimamente ligadas a su pragmatismo y su instrumentalismo. Se 

debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales, y no escuchando. 

Dice Dewey: “Toda educación deriva de la participación del individuo en la conciencia social 

de la especie.” 

 

Estas son las ideas que mejor sintetizan el pensamiento de Dewey una educación libre e 

individual, la que su tiempo fue llamado “Progresismo Pedagógico” estas ideas la verdad suenan 
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bastante interesantes de aplicarlas en nuestro sistema educacional ya que tiene bastantes cosas 

positivas y rescatables como respetar la individualidad y libertad de los alumnos para así poder 

ayudar a cada uno de ellos según sus necesidades y capacidades, pero este mismo punto 

también tiene una gran desventaja que es, hasta qué punto se puede considerar “libertad” para 

ejercer esta práctica, en este sentido creemos que sería necesario educar a los niños en la 

libertad desde pequeños para que así ellos se sientan los protagonistas de su propia educación. 

 

Otro punto rescatable es de ver la educación como una unión entre la teoría y la acción y no 

solo como teoría, ya que de esta manera los alumnos pueden llegar a conclusiones sobre los 

distintos temas en discusión según sus propias creencias y no por lo que autoritariamente se 

les diga que tienen que hacer. 

 

4.6 Francisco Giner de los Ríos 

 

Ronda, 1839-Madrid, 1915 

Pedagogo, pensador y escritor español. 

En 1876 fundó la Institución Libre de Enseñanza, empresa a la que dedicaría el resto de su vida; 

se trataba de un centro educativo basado en modelos pedagógicos modernos, laicos y 

progresistas, que se proponían como alternativa a la enseñanza oficial dominada por la Iglesia. 

Giner dejó una amplísima obra escrita sobre temas jurídicos, filosóficos, políticos, artísticos y 

literarios. 

Desde la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, hasta el final de sus días, se dedicó en 

cuerpo y alma a poner en práctica las líneas pedagógicas que definen la Institución: formación 

de hombres útiles a la sociedad, pero sobre todo hombres capaces de concebir un ideal; 

coeducación y reconocimiento explícito de la mujer en pie de igualdad con el hombre; 

racionalismo, libertad de cátedra y de investigación, libertad de textos y supresión de los 

exámenes memorísticos. En una palabra, una Escuela activa, neutra y no dogmática, basada en 

el método científico, que abarca toda la vida del hombre y que pretende la formación de 

hombres completos, abiertos a todos los ámbitos del saber humano. Giner opuso la libertad a 

la autoridad. 

La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por varios catedráticos y auxiliares de 

Universidad o Instituto, separados de sus clases a consecuencia de su protesta contra los 

decretos de Instrucción pública de 1875, atentatorios de la libertad de la cátedra. 

 En el proyecto de creación se explica con claridad que la organización debe ser independiente 

de la acción del Estado, dada la dificultad de armonizar la libertad que reclaman la investigación 

científica y la función del Profesor con la tutela que ejerce el Estado. Durante sus setenta años 

de existencia tampoco se desligó de su proyecto de regeneración moral,  el intento de crear 
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el «hombre nuevo», según la filosofía krausista, capaz de enfrentarse con la situación moral del 

país, profundamente degradada; y lo que es más importante, de superarla y potenciar un nuevo 

modelo individual y colectivo, más racional, más ético y más humano. 

La decisión concreta de fundar un centro de enseñanza la tomó Francisco Giner de los Ríos, 

junto con sus amigos Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón, en el año 1876.  Fue 

considerada primero como una Universidad privada, «disociada de los principios o intereses 

de toda comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, y defendía la libertad e 

inviolabilidad de la ciencia, y el derecho de todo maestro al ejercicio ya la transmisión 

independientes del conocimiento, sin interferencia de ninguna autoridad» 

Las actuaciones de los profesores fundadores venían de lejos. En enero de 1868, el ministro 

de Fomento, marqués de Orovio, separó de sus cátedras a Julián Sanz del Río, Fernando de 

Castro y Nicolás Salmerón, por no firmar un manifiesto que ellos consideran atentatorio 

contra la libertad de enseñanza. Francisco Giner de los Ríos, que acababa de tomar posesión 

de su cátedra de Filosofía del Derecho, no dudó en adherirse a los catedráticos separados y 

correr también la misma suerte que ellos. 

Poco más tarde, en septiembre de 1868, la revolución devolvió a sus puestos a los catedráticos 

krausistas, que iniciaron una actividad incesante en el Decanato de la Facultad de Filosofía y el 

Rectorado de la Universidad de Madrid, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, la Sociedad 

Abolicionista y la edición del Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. 

Sin embargo, la teoría y la realidad, una vez más se disgregan, la renuncia de Salmerón como 

presidente de la República en 1874 por no firmar unas sentencias de muerte, describe el 

desconcierto moral del grupo; las circunstancias, aun las que parecían más propicias, indican 

que la sociedad española no está aún madura para sus intenciones reformadoras. 

 Otra vez por causa de la libertad de enseñanza, el ministro desterró de nuevo a los tres 

profesores a Lugo, Cádiz y Cáceres, respectivamente, para evitar disturbios. Fue a partir de 

ahí, apoyados por infinidad de profesores cuando comenzó a perfilarse el propósito de crear 

una institución en la que los profesores pudieran ejercer su trabajo sin que se inmiscuyera la 

política o las ideas. 

La tarea fue difícil por la presión conservadora, que defiende la enseñanza estatal, oficialmente 

católica desde la Constitución de 1876 (Artículo 11). Con un estrecho marco legal, con la 

posibilidad escasa de establecer centros privados, que la prohibición de ostentar el título de 

Instituto ni el de Universidad -de ahí el nombre de Institución- se creó la Institución Libre de 

Enseñanza. 
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4.7 Celestino Freinet  

Freinet se desenvuelve en un contexto histórico marcado por crisis sociales y educativas, las 

cuales enfrenta con un extraordinario valor personal, ejemplo de un gran hombre y un gran 

maestro participa en la Primera Guerra Mundial. Estuvo influido por las corrientes obreras y 

socialistas. De ahí su militancia sindicalista y la base marxistas de su discurso, las críticas a la 

sociedad capitalista y sus propuestas de una Educación por el Trabajo, de una Escuela del 

Pueblo y de una Pedagogía Popular y Moderna. 

La familia de la que provenía Freinet tenía bajos recursos económicos y se dedicaban a las 

tareas del campo (pastores, tejedores, campesinos). La mayor parte de su infancia la pasó en 

la aldea de donde eran sus padres. Su crecimiento en un medio natural produjo los 

fundamentos de su pensamiento educativo. 

Freinet estudió magisterio en la Escuela Normal de Niza. Recibió el título de maestro en 1915 

antes de finalizar la carrera de magisterio, a causa del comienzo de la Primera Guerra Mundial. 

 

Comenzó a ejercer su profesión en el Bar-sur-Loup en 1920. Estos primeros años de enseñanza 

fueron difíciles para él, por su escasa preparación profesional, pero también porque aún no 

estaba recuperado de su herida de guerra. 

Se empezó a preparar el examen para ser inspector de primaria, estudiando el pensamiento 

pedagógico de varios siglos, como Rousseau, Pestalozzi, Montaigne, etc… Tras una decisión, 

se presenta al examen de profesor de letras que aprobó y no al de inspector. Fue destinado 

en 1923 a la escuela superior de Brignoles, pero renuncia a esta oportunidad y decide regresar 

a su escuela de Bar-Sur-Loup donde se da cuenta de que su vocación es la enseñanza primaria. 

 

En 1927, Freinet publica su obra La imprenta en la escuela y aparecen dos revistas: La Gerbe y 

Enfantines.  

Un año después Freinet es trasladado a la escuela de Saint Paul de Vence. Allí éste deberá 

afrontar también una serie de problemas, relacionados con el escaso interés de la 

administración municipal por la educación, sus propias actividades políticas y la práctica de una 

pedagogía progresista. 

¿Cuáles son las constantes pedagógicas del pensamiento de Freinet?  

 

En Freinet encontramos dos tipos de corrientes, las obreristas y socialistas y por otro lado la 

escuela nueva. Dentro de las obreristas y socialistas, Freinet luchaba por una educación por el 

trabajo, una escuela del pueblo y una pedagogía popular y moderna. 

En la escuela nueva, éste propone la expresión libre de los niños, sujetos tan importantes y 

que estarán presentes en todas sus técnicas como la base del su modelo de enseñanza. 

 

Su idea del “tanteo experimental” se basa en la observación a los niños y la manipulación que 

realizan estos para entender la realidad en la que viven y poder participar en la sociedad adulta. 
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Los principios psicologistas de la escuela nueva es que los niños puedan formular y expresar 

sus experiencias. 

 

En cuanto a la estructura curricular, plantea que debe estar supeditada a las necesidades y 

expectativas fuera de la escuela y que todos y cada uno de los niños conllevan. También habla 

de que la organización de las aulas debe ser a partir de los intereses de los propios niños, y 

que debe haber una funcionalidad del trabajo, es decir, que el trabajo escolar tenga una función. 

 

La educación que, según Freinet, es la única capaz de ser la solución del porvenir, a los 

problemas de la preparación de las jóvenes generaciones a su misión técnica, social y humana, 

es la educación del trabajo. Se plantea como objetivo “concebir y realizar una pedagogía que 

sea realmente la ciencia de la formación del trabajador en su doble función de trabajador y de 

hombre”. Para Freinet lo característico de la función del trabajo es permitir a todo ser humano 

la “satisfacción de necesidades”. El trabajo no es una realidad, es una necesidad que se inscribe 

en el cuerpo, y además ha de ser precoz (ya que únicamente el que se ha acostumbrado desde 

pequeño a trabajar será un trabajador). 

 

Freinet plantea una postura que defiende un estatuto lúdico de la infancia basada en el juego y 

los materiales que lo posibilitan. Freinet intenta probar que hay un malentendido sobre la 

noción de juego; para empezar, admite que hay un juego funcional (que funciona en el mismo 

sentido que las necesidades individuales y sociales del niño y del hombre) y él dice que esto es 

en definitiva trabajo, escribe, se trata de trabajo-juego. 

Cuando las influencias del medio imponen tendencias fuertes y reiteradas, y obligan a un niño 

a actividades no funcionales o sin relación con sus fines primarios, aparece un juego de segunda 

persona que, aún más separado del trabajo, plantea los mismos daños que toda coacción 

arbitraria y que todo intento antinatural. Esta segunda zona aparece en aquellos niños que son 

obligados a trabajos y actitudes que son contrarias a sus necesidades naturales, físicas, 

fisiológicas, psíquicas y por ellos sufren una tensión anormal que exige una distensión. Entonces 

el individuo experimenta la necesidad de evadirse, de adormecer, cueste lo que cueste, su 

sufrimiento físico y moral, reducir artificialmente esa sensación mortal de un irreductible 

desequilibrio y la solución a esto es el juego haschich (desde el tabaco al cine, del alcohol a la 

lectura,…). 

De aquí se deduce una primera ley: la preocupación educativa esencial debe ser “realizar un 

mundo a la medida del niño, en el cual podrá entregarse a trabajos-juegos que sean susceptibles 

de responder al máximo a las aspiraciones naturales y funcionales de su ser”. Habrá que 

preparar “técnicamente” una escuela en la que se construya, en la que se edifique con el trabajo 

como único elemento creado y en la que ahí en adelante la tarea esencial de la pedagogía sea 

la siguiente: crear la atmósfera de trabajo y, a la vez, prever y ajustar las técnicas que hacen ese 

trabajo accesible a los niños, productivo y formativo”. 
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. 

 

Freinet afirmó que había que ponerse al nivel de los alumnos para penetrar fácilmente en la 

pedagogía moderna.  

 

Los alumnos siempre tienen comportamientos diferentes unos entre otros y existe la tendencia 

a considerar inhumanamente que el niño que trabaja mal o se comporta de manera reprensible 

lo hace intencionadamente y por malignidad. Freinet afirmó que frente a estas deficiencias de 

comportamiento, hay que cuestionarse si no existen motivos de salud, de equilibrio, de 

dificultades ambientales que deberían de ser examinadas en primer lugar para tratad de 

remediarlas. 

 

Todas las personas odian los mandatos externos. Todo mandato autoritario conlleva una 

oposición, diríamos automática, de quien lo sufre: se pone colorado o inicia un gesto de 

resistencia que quizás reprime enseguida, o bien perturba el desarrollo de sus pensamientos y 

sentimientos. El resultado, es que, por principio, todo mandato autoritario es siempre un error. 

Freinet asegura que los adultos somos a los que nos toca buscar una pedagogía que permita 

que el niño escoja al máximo la dirección por la cual deba ir y donde el adulto mande con la 

menor autoridad posible. Es en sí en lo que consiste la pedagogía moderna que da al máximo 

la palabra al niño, dejándole individual y cooperativamente una iniciativa máxima dentro del 

cuadro de la comunidad, esforzándose más en prepararle que en dirigirle. 

Según Freinet lo que una buena pedagogía debería evitar es que se produzcan las obligaciones 

ya que produce compulsión que paraliza a los niños, provoca que se olvide lo aprendido, nazcan 

las fobias, las anorexias y los complejos graves. 

La libertad en las elecciones del niño es importante aunque a veces no sean las correctas. A 

los niños hay que dar la libertad de escoger su trabajo, de decidir el momento y el ritmo del 

trabajo escogido que se hará mediante el texto libre, y el trabajo se realizará en un clima mucho 

más favorable 

A todas las personas les gusta salir airoso de todas las situaciones, ya que el fracaso es inhibidor, 

destructor del ánimo y del entusiasmo. Lo correcto es que siempre los niños salgan bien. El 

tono de la enseñanza se recuperará notablemente por este simple hecho. Sin embargo, no es 

justo dar una buena nota a un trabajo insuficiente, o felicitar a un alumno que no lleva bien sus 

cuadernos o trabajos. Pero los adultos tenemos que practicar una pedagogía que posibilite que 

los niños salgan adelante, presenten trabajos hechos con amor, realicen pinturas o cerámicas 

que sean obras maestras, den conferencias aplaudidas por los auditores. Freinet afirmó que 

hay que cambiar toda la fórmula de la escuela, así como el papel del educador que, en vez de 

ser exclusivamente un censor, sabrá promover su papel eminentemente auxiliar. 

Freinet afirma que la escuela tradicional que se encontraba en el momento actuaba 

exclusivamente mediante explicaciones. Pero que la explicación, aunque esté ayudada por la 

demostración, no aporta sino una adquisición superficial y formal que nunca arraiga en la vida 
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del individuo, en su medio. Él aseguró que esta adquisición superficial es lo que busca la escuela 

actual y la que controlan los exámenes. 

La formación de los alumnos no se consigue con explicaciones y demostraciones, sino por la 

acción y el tanteo experimental. Supone también que hay que dominar el material y las técnicas 

que permiten realizar una pedagogía más eficiente. 

La nueva pedagogía de Freinet defendía y apoyaba la buena memoria que ejercerla sin cesar 

esta facultad es como si fuera un vehículo esencial del conocimiento. Freinet afirmó que 

contrariamente a la creencia general de los escolásticos, la memoria no se cultiva con el 

ejercicio. Freinet no apoyaba la enseñanza escolástica ya que se funda en la memoria, y los 

exámenes miden exclusivamente las adquisiciones memorísticas. 

Las adquisiciones por el contrario no se consiguen mediante el estudio de reglas y de leyes, 

sino por la experiencia.  

Relacionado con la experiencia encontramos la inteligencia, como afirmaba Freinet. La 

inteligencia no es una facultad específica que funcione como un circuito cerrado, según enseña 

la escolástica, independientemente de los demás elementos vitales del individuo. Es decir, la 

inteligencia es la permeabilidad a la experiencia. Según Freinet, como en definitiva se educa la 

inteligencia, es generalizando la práctica del Tanteo experimental, en clase y fuera de la clase, 

haciéndola posible y eficaz. 

Existen otras formas de inteligencia, variables según las incidencias del Tanteo experimental 

que les ha servido de base:  

 

· La inteligencia de las manos, procedente de las virtudes con que se actúa sobre el medio para 

transformarlo y dominarlo.  

· La inteligencia artística.  

· La inteligencia sensible que desarrolla el buen juicio.  

· La inteligencia especulativa que constituye el genio de los hombres de acción y a los 

conductores de multitudes.  

Freinet potenciaba en muchas ocasiones en sus obras como el niño tiene que trabajar 

empezando por actuar el mismo, por experimentar, por inquirir, por leer, por seleccionar y 

clasificar documentos y que el profesor tiene que organizar el trabajo para que esto se lleve a 

cabo. 

 

En cuanto a las calificaciones de los niños siempre constituyen un error a la vista de Freinet, ya 

que para la nota sea válida debería ser objetiva y justa. Esto provoca que la comprensión, las 

funciones de inteligencia, la creación, la invención, el sentido artístico, científico, histórico, ya 

que no pueden calificarse se les reduce al mínimo en la escuela y apenas se las toma en cuenta 

en los exámenes y en los concursos. 
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Muy a menudo se cree que las técnicas Freinet presentan una falta anárquica de organización, 

y que la expresión libre es sinónima de libertinaje y de abandono. La realidad es exactamente 

lo contrario. Una clase compleja, que ha de practicar simultáneamente técnicas diversas, en 

donde se trata de evitar la autoridad brutal, necesita mucho más orden y disciplina que una 

clase tradicional, donde los manuales y las lecciones son el utillaje esencial. 

El orden y la disciplina de la Escuela Moderna son la organización del trabajo. Pero Freinet 

siempre afirmó que un buen trabajo debe poseer respeto. Solamente puede educarse dentro 

de la dignidad. Respetar a los niños, debiendo estos respetar a los maestros es para Freinet 

una de las primeras condiciones de la renovación de la escuela. 

 

Freinet critica la pedagogía católica y su función social. En cuanto a la educación católica, la 

critica porque trata a la educación como una instrucción en la que hay dolor y sufrimiento 

necesario para cualquier formación. En cuanto a su función social, dice que la educación católica 

no lleva al hombre a su liberación personal, sino a la sumisión ante los principios del 

cristianismo. Así, Freinet piensa que la religión es una salida a resolver nuestros problemas, 

cuando el resto de soluciones posibles no nos satisface. 

Freinet también critica la forma de educar de su época: la escolástica, una educación basada en 

las tradiciones y dogmas preestablecidos. Su crítica se basa en que ante una humanidad que va 

progresando, persisten dogmas y reglas inmutables. La educación en la escolástica es 

puramente teórica, así pues no presta atención a la experiencia o la práctica educativa. Según 

la escolástica, el niño no sabe nada y la función del maestro es enseñárselo todo. Sin embargo, 

según Freinet, esto es un error, ya que el niño aprende obligado, de forma lenta, tiene un 

continuo sentimiento de fracaso y se pretende manipular desde el exterior. Sin embargo, esta 

educación no es culpa de los profesores, quienes dirigen sus “sermones” a los alumnos, sin 

contar con éstos para nada. 

 

Freinet crea el texto libre que da la palabra al niño, esto será un hecho trascendental ya que a 

través de él, Freinet piensa en la hoja impresa para conservar el pensamiento infantil, y así 

surgió una de sus principales ideas, la introducción de la imprenta en la escuela, algo que tuvo 

un importante desarrollo y trascendencia. El maestro imprimía junto a sus alumnos todos los 

dibujos y textos elaborados en la escuela. La creación de esta imprenta supuso una renovación 

en la escuela de Freinet, reuniendo todos los textos, Freinet creó lo que llamó el libro de la 

vida, con el que se planteó la eliminación de los libros de texto para sustituirlos por los libros 

escritos e impresos por los propios niños. 

 

Freinet había comunicado en varios artículos su nueva técnica de la imprenta escolar. Gracias 

a esas publicaciones, en 1924 comenzó la correspondencia escolar, una actividad que consistía 

en la correspondencia de los textos libres de los alumnos de Freinet , con los de otros niños 

de otras escuelas que habían comenzado también a desarrollar la técnica de la imprenta. Cada 

dos días los alumnos de Freinet enviaban dos textos libres, impresos por las dos caras, a los 
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alumnos de otra escuela en Trégunc, y viceversa. En el siguiente curso, un nuevo socio se une 

a los dos primeros y participa también en la correspondencia escolar. 

 

El 27 de julio de 1926 redacta la primera “carta circular” fundadora de la Cooperativa de la 

Enseñanza Laica. En 1927 se celebra un congreso en Tours donde asisten 30 maestros con los 

mismos ideales. En ese momento se constituye la Cooperativa de Enseñanza Laica, se aprueban 

los estatutos de la CEL y se crea un boletín mensual. Los congresos de esta organización se 

fueron sucediendo hasta alcanzar el millar de socios en 1935. 

 

En 1928 abandona la escuela de Bar-Sur-Loup y es enviado a Saint Paul de Vence donde se 

suceden una serie de incidencias en las que Freinet es fuertemente desprestigiado y difamado 

ya que no eran aceptadas sus ideas en la escuela.  

 

Freinet publica un artículo en el que anuncia su proyecto de crear una nueva escuela diferente 

de la escuela pública, La Escuela Freinet: “Siento –Decía Freinet-, pues, con más fuerza que 

nunca, la necesidad de continuar las experiencias que nos han conducido a las técnicas actuales. 

Por este motivo he pensado en la creación de una escuela…en la que podría seguir más de 

cerca la evolución de los ensayos que se juzguen necesarios…quisiéramos intentar una gran 

experiencia que más allá de la evolución de nuestras técnicas, influyera verdaderamente toda 

la pedagogía” [4] 

Se refugia en el campo y es donde crea una escuela con ayuda de albañiles y jóvenes 

campesinos. Freinet anuncio que abrirá las puertas de la escuela el 1 de Octubre de 1935 

aunque las actividades se realizaran en septiembre. La escuela no era como una escuela 

tradicional ya que los niños comen, trabajan y duermen en la misma. Ésta estaba rodeada de 

bosque en la que los niños acudían libremente ya que para Freinet era muy importe el contacto 

con la naturaleza. Tras el estallido de la 2º Guerra Mundial la escuela es cerrada y Freinet 

detenido. La escuela no vuelve a abrir sus puertas hasta 1947 y Freinet permaneció allí hasta 

su muerte en 1966 aunque la escuela permaneciera abierta como recuerdo del pedagogo de 

Vence. 

 

En un congreso del CEL en 1948 plantea la creación de un organismo pedagógico de 

investigación y experimentación que asuma la dirección cooperativa del movimiento Freinet: 

el Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna. (ICEM) que se funda en 1951. También cabe 

resaltar que en 1957 se funda la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela 

Moderna. 
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4.8 Alexander Sutherland Neill 

(1883-1973) 

Nació en Forfar, Escocia. Hijo de un maestro de primaria rural, de carácter tímido y poco 

aficionado a los libros, quien adoraba trabajar con las manos. Estudió en la Universidad de 

Edimburgo y obtuvo su licenciatura en 1912. Trabajo como maestro en el sistema público, 

pero pronto surgió su descontento con la educación tradicional. Ante lo cual, este  educador 

escocés defendía el fin de la jerarquía y la rigidez, como medio de formar individuos libres y 

creativos. El contexto en que se desarrollo su pensamiento se sitúa después de la Primer 

Guerra Mundial, en donde doctrinas totalitarias como el fascismo, el nazismo y el comunismo 

provocaron que diversos pensadores clamaran por la libertad de pensamiento y de acción. 

Para Neill, la educación debía trabajar básicamente con la dimensión emocional del alumno, 

para que la sensibilidad sobrepasara siempre la racionalidad. Él creía que la racionalidad con los 

padres, con su natural sobreprotección, impedía que los hijos desarrollaran la seguridad 

suficiente para reconocer el mundo, y sea de forma intelectual, emocional o artística. Por eso, 

los alumnos de la escuela Summerhill, de la cual fue fundador, tenían que permanecer allí y 

recibían la visita de sus padres de forma esporádica. Una frase resume esto “los creadores 

aprenden lo que desean aprender. No sabemos cuanta libertad de creación matan las salas de 

clase”. 

Esta escuela se convirtió en icono de las pedagogías alternativas al concretar un sistema 

educativo en el que lo importante es que el niño tenga libertad de elegir y decidir qué aprender, 

y con esa base, desarrollarse a su propio ritmo. 

Este autor mencionaba que su método fuese utilizado como remedio para la infelicidad causada 

por la represión y por el sistema de modelo de impuestos por la sociedad de consumo, por la 

familia y por la educación tradicional. Para él trabajar con alegría y vivir positivamente 

representaba el éxito. 

Su célebre frase ejemplifica lo anterior “Preferiría ver que una escuela produce un barrendero 

feliz, antes que un erudito neurótico”. Para este autor, los niños eran naturalmente sensatos, 

realistas, buenos y creativos. Y si eran educados sin interferencias de los mayores podrían 

desarrollarse de acuerdo con su capacidad, sus límites y sus intereses sin ningún tipo de trauma. 

Toda y cualquier interferencia por parte de los descubrimiento y la autoconfianza necesaria 

para la superación de obstáculos, y causaban sentimientos de inferioridad y dependencia, dos 

fuertes barreras para la felicidad completa. 

Para Neill, su método es un remedio contra la infelicidad, causada por la represión y la sociedad 

del consumo, por la familia y por la educación tradicional. Por lo que su sistema se fundamenta 

en 10 principios básicos: 

1. Fe sólida en la bondad del niño, debido a que el niño nace bueno, y la sociedad lo 

corrompe. 

2. El fin de la educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad interesándose en la vida, 

motivándose a hacer las cosas que uno eligió hacer. 
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3. En la educación no basta el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestra 

parte afectiva, ya que esta influye en todo cuanto hacemos o queremos hacer. 

4. La educación debe ir en concordancia con las necesidades psíquicas y capacidades del 

niño, puesto que si deseamos ser alguien, debemos tener un perfil y debemos ser 

capaces de aceptar que podemos o no podemos serlo. 

5. La disciplina dogmáticamente impuesta produce temor lo que genera hostilidad, 

haciendo que se paralice el esfuerzo y el sentimiento deja de ser auténtico, por tanto, 

querer enseñar algo por obligación resulta perjudicial para el equilibrio emocional del 

niño. 

6. La Libertad no significa Libertinaje, ya que se trata de inculcar un respeto mutuo, 

haciendo que los niños sean libres por naturaleza, pero tengan consideración por sus 

pares. 

7. Sinceridad del Maestro, no engañando al niño, ya que si se es honesto, se logra una 

mayor credibilidad y confianza. 

8. Romper lazos con Padre y Madre haciendo que los niños logren independencia frente 

al mundo que los rodea y comprendan que la seguridad no se halla a través de la 

sumisión o el dominio. 

9. Los sentimientos de culpabilidad son obstáculos para la independencia, ya que al 

demostrar inconformidad y generar rebeldía, atraemos sentimientos de 

arrepentimiento y culpa, los que conlleva a la sumisión y otra vez a la rebeldía. La culpa 

como lo ve la mayoría de la sociedad, no es una reacción ante la voz de la conciencia, 

sino que al saberse desobediente a la autoridad y el miedo a represalias. 

10. Ausencia de enseñanza religiosa. En este punto se quiere decir, que lo que realmente 

importa no es cual religión tiene la razón, sino que, lo que importa es creer en la libertad 

humana y alabar a Dios por hacer feliz al hombre. 

Summerhill sobrevive hasta el día de hoy, los alumnos asisten a las clases que quieren, y pueden 

demorar días, semanas o mese en interesarse por un contenido. Los exámenes, test o premios 

son rechazados, pues se considera que desvían el desarrollo de la personalidad al establecer 

modelos a seguir. 

Para este autor quien lo más importante es el individuo y su bienestar, dejo su legado en manos 

de su hija, quien continúa con el proyecto de uno de los grandes pedagogos del siglo XX. 
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4.9 Makarenko y la escuela del trabajo  

La pedagogía de Makarenko estuvo marcada por dos acontecimientos reveladores dentro del 

Nuevo Estado. En primer lugar, durante el tiempo que estuvo Lenin, líder revolucionario a la 

cabeza, comienza a realizar sus experiencias más significativas. En segundo lugar, durante el 

periodo estalinista, comienza su andadura en el ámbito educativo, para posteriormente dedicar 

sus últimos años de vida a la reflexión y extensión de su pedagogía. 

 

Entre la población existe un alto porcentaje de analfabetismo, además de un gran número de 

niños y jóvenes sin hogar, inmersos en la marginación y en la delincuencia (campo de trabajo 

de Makarenko). 

 

Estas circunstancias provocaron la restauración de la sociedad comunista con el fin de planificar 

e instaurar un sistema educativo que permita el desarrollo del individuo como un nuevo 

hombre comunista. (Trilla, 2009, p. 130). 

En 1920 Makarenko recibe una propuesta para dirigir una colonia de delincuentes juveniles. 

Aceptó este nuevo reto, hecho que marcó su vida y pedagogía. 

Se creó la colonia Gorki, durante los inicios en la colonia, este pedagogo tuvo grandes 

inconvenientes debido a los problemas de conducta que sucedían a menudo. Esto propició que 

Antón creara nuevos métodos de educación basados en la colectividad. Para ello, contaba a 

los colonos la vida que tuvo Gorki con el fin de que pudieran identificarse con él y de esta 

manera hacer ver que el ambiente turbulento no tiene que perjudicar en el desarrollo integral 

de cada uno. 

En la colonia Gorki, la espina dorsal política se denominó Komosomol y su máximo 

representante fue T. Koval, el primer instructor político. 

En 1925 la colonia Gorki se encontraba en su máximo apogeo. Esta comodidad provocó que 

los colonos no mostraran ningún tipo de interés por mejorar ni por seguir progresando. Este 

hecho implicó que Makarenko decidiera trasladar a sus educandos a la colonia de Kuriazh. 

El 9 de Mayo de 1926, cuatro educadores y once educandos llegan a Kuriazh con el fin de 

preparar la colonia para un total de ciento veinte gorkianos que se iban a asentar una semana 

después.  

Presentó el proyecto para la unificación de las dieciocho colonias de Jarkov en un complejo 

pedagógico único. En Jarkov tuvo lugar la creación de la Dirección de Colonias Infantiles, 

organizadas de este modo. 

Makarenko establece la autogestión como principio pedagógico de las comunas. 

El destino supremo de la colectividad pasaba por crear una serie de condiciones para el 

desarrollo armónico y libre del individuo. 
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La reestructuración de la colectividad abrió horizontes más extremos para la metodología de 

la acción pedagógica paralela, la particularidad de la cual reside en que la opinión social se forma 

en torno a la colectividad primaria. 

El 1 de Julio de 1934 Makarenko fue admitido como miembro de la Unión de Escritores 

Soviéticos. Un año más tarde fue destinado a Kíev como ayudante del jefe del Negociado de 

Comunas de Trabajo del Comisariado del Pueblo del Interior de la República Socialista 

Soviética de Ucrania. Makarenko se esfuerza para que la colonia Máximo Gorki y la comuna de 

F. Dzerzhinski se hagan patrimonio de las instituciones de enseñanza. 

 

4.10 Jean Piaget 

(1890-1980) 

Célebre científico suizo que trabajó durante muchos años en Francia. Doctorado en Filosofía 

y Psicología, ocupó la cátedra sobre tales especialidades en las Universidades de Neuchatel, 

Ginebra, Lausana y Sorbona. Cuando murió era el más célebre y destacado psicólogo de niños 

del mundo entero. Fue durante muchos años director del Instituto Jean-Jaques Rousseau de 

Ginebra, cargo en el cual había sido designado en 1929. Aunque su influencia en el continente 

europeo fue muy grande, en el mundo psicológico anglosajón su repercusión no apareció hasta 

fines de la década de 1950, debido en parte a su insistencia en explorar el mundo interior 

infantil, lo cual chocaba con el conductismo de aquella época. 

Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes del de los 

adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades 

de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de las modalidades del 

pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos. 

Para explorar los procesos de pensamiento (especialmente la atención y la inteligencia) de los 

niños, Piaget recurrió al método fenomenológico. Este método es por naturaleza subjetivo y 

demanda de una interpretación por parte del investigador. La exploración del desarrollo 

cognitivo era para Piaget el camino más provechoso para efectuar aportaciones a la 

epistemología. Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, 

la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la edad adulta. 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo son: 1) etapa sensorio-motora (0-2 años) 

donde los niños muestran una vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea, su 

conducta está dominada por las respuestas a los estímulos; 2) etapa preoperacional (2-7 años) 

en la que el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico, creen que la magia puede producir 

acontecimientos y los cuentos de hadas l es resultan atrayentes, además se cree el centro de 

todos los sucesos, que todas las cosas giran en torno a él, resultándole muy difícil ver las cosas 

desde otro punto de vista; 3) etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento 

del niño es literal y concreto, puede comprender que 8+11=19, pero la formulación abstracta, 

como la de una ecuación algebraica, sobrepasa su captación, y 4) etapa de las operaciones 

formales en el nivel adulto, es capaz de realizar altas abstracciones y efectuar (11-15 años), 
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aquí el niño ingresa inferencias, es la etapa correspondiente a las facultades superiores de los 

seres humanos. 

En la psicología actual está teniendo lugar una “revolución cognitiva”. En los últimos tiempos 

ha renacido el interés por la cognición, la formación de conceptos y el pensamiento y gran 

parte de este entusiasmo es atribuible a la influencia de Piaget. 

 

  

4.11 Lorenzo Milani 

Pedagogo y sacerdote nacido en Florencia en 1923 y muerto en Barbiana 1967. 

Compromiso con los más pobres y se propone, como tarea prioritaria y pastoral, incrementar 

la cultura de sus parroquianos. Con esta finalidad crea la Escuela Popular de San Donato con 

un enfoque claramente crítico con la escuela oficial de su tiempo y con el objetivo de minimizar 

las desastrosas consecuencias sobre sus feligreses de la escuela pública. Las clases se daban por 

la noche y durante los fines de semana. 

Fundamentación de la pedagogía de L. Milani. 

Todas las personas, excepto casos y situaciones particulares, nacemos biológicamente iguales, 

siendo la sociedad la que nos va situando entre los ricos o los pobre, entre los favorecidos o 

los empobrecidos. Los favorecidos, la burguesía y la aristocracia, mantienen sus privilegios a 

través de una amplia variedad de instrumentos sociopolíticos y de control, entre otros, la 

educación. 

Milani propone una pedagogía liberadora de la pobreza cultural frente a la burguesa que 

mantiene una pedagogía a su servicio, acentuando cada vez más las diferencias entre pobres y 

ricos. Para Milani el fracaso escolar es consecuencia de la pedagogía burguesa, diseñada para 

mantener sus privilegios, para la burguesía el fracaso escolar es el resultado de las diferencias 

naturales, es un problema derivado de las diferencias en cuanto a coeficiente intelectual, de 

capacidad, y no de la ausencia de igualdad de oportunidades. 

En definitiva, la pedagogía burguesa es selectiva, competitiva y clasista, no pone las mismas 

herramientas pedagógicas para todos, ya que no tiene en consideración el que no todos los 

alumnos parten con, ni mantienen, las mismas condiciones. La pedagogía burguesa tolera y 

justifica el fracaso escolar, ya que lo importante es mantener sus privilegios académicos. 

Este planteamiento, a primera vista excesivamente radical y superado, aún aceptando que las 

condiciones escolares han cambiado, que las posibilidades de acceso a la escolaridad obligatoria 

es universal, que lo medios técnicos han revolucionado la didáctica, sus directrices siguen 

estando vivas. La educación es universal y obligatoria; teóricamente, toda la población está 

escolarizada; por tanto, podría deducirse que existe un escenario académico en donde existe 

la igualdad de oportunidades. Por contra, nada más falso que esta apariencia de justicia 

socioeducativa: los niños pobres, por el mero hecho de serlo, ya no parten con las mismas 



 

 37 

posibilidades, sus familias tampoco están en las mismas condiciones de igualdad para ayudar 

académicamente, y motivadas por la cultura, que las familias burguesas. Aún más profundo, los 

alumnos pobres interiorizan unos valores y unas prioridades vitales que no son precisamente 

incrementar el conocimiento en abstracto, que es lo que oferta la escuela pública. 

Milani propone su pedagogía liberadora en dos libros: uno colectivo, “Carta a una maestra” y 

el denostado por la iglesia oficial y por los políticos de la democracia cristiana, “Experiencias 

pastorales”. 

Principios de la praxis pedagógica milaniana 

La pedagogía milaniana ha sido alabada y repudiada por utópica, inapropiada y superada por 

otras corrientes más modernas. Muchos sostienen su rechazo en una intencionada 

malinterpretación del párrafo siguiente: “para que el sueño de la igualdad no siga siendo un 

sueño, os proponemos tres reformas: 

1. No hacer repetidores 

2. A los que parecen tontos, darles clases a tiempo pleno. 

3. A los vagos basta con darles una motivación” 

Para cumplir este objetivo, Milani propuso varias medidas 

a) la doposcuola o doble escuela. Es decir, la supresión de los tiempos no útiles (no recreo), 

no vacaciones y aprovechar los veranos para el aprendizaje de idiomas. Milani solía decir que 

la lengua se ha utilizado como el muro que mantiene las sagradas fronteras de las patrias, muro 

sólo superable por el aprendizaje de los idiomas. 

b) Gran importancia al lenguaje y a la palabra. Para ello se realiza la lectura del periódico 

diariamente y de una forma didáctica y crítica; lectura de la constitución; lectura e 

interpretación de los contratos de trabajo; la lectura colectiva; invitaban periódicamente a 

conferenciantes para profundizar en temas más especializados; clases entre los alumnos (los 

más aventajados ayudaban a los presentaban dificultades); lectura del evangelio, aunque no con 

una finalidad catequética. 

Milani solía decir que “contra al vago no motivado, se le hacía sentir el primero de la clase”, 

“he prendido que el problema de los demás es también el mío”. 

d) El Lenguaje es el sustrato sobre el que se sustenta el aprendizaje. El lenguaje da fuerza al 

pensamiento, retroalimentándose ambos durante el proceso de aprendizaje. El mayor 

obstáculo que encuentra el educador de las clases pobres es la pobreza del lenguaje. Decía 

Milano que los pobres no siente motivación por el aprendizaje de la lengua debido a que no 

han descubierto su poder para transformar, construir y doblegar el futuro. Cuando el lenguaje 

no se domina suficientemente, somos incapaces de expresarnos y de comprender a los demás. 

El educador debe enseñar la lengua, instrumento imprescindible para la reflexión y para la 

acción. 
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4.12 Paulo Freire  

Nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947, fue director del Departamento de Educación y 

Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e 

Historia de la Educación con la tesis «Educación y actualidad brasileña», en la que se sientan 

las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que 

rodea a cada individuo. 

Fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del 

diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas 

influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de 

los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas 

ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones 

pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y 

en a educación. Fue emigrante  y exilado por razones políticas por causa de las dictaduras. Por 

mucho tiempo, su domicilio fue el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, Suiza. 

Pablo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño,en el que hasta hacía poco 

se vivía en esclavitud y que por aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales 

de opresión,marginadas del proceso social, político y económico y sin participación alguna 

en las decisiones importantes para el país. 

Es ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad 

y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad 

crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras, única posibilidad de 

cambio de la sociedad. Se inserta en las nuevas ideas revolucionarias que existían en América 

Latina en los años 60, imbuido del lenguaje de liberación surgido de de las corrientes más 

avanzadasdel catolicismo, que provocaron la teología de la liberación, y utilizando elementos 

de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. 

Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres «no letrados», de aquellos llamados «los 

desarrapados del mundo», de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos 

y abrirse otros mundos, entre ellos, el mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo de 

la conciencia (crítica). Porque para Freire el conocimiento no se transmite, se «está 

construyendo»:  el  acto  educativo  no  consiste  en  una transmisión de  conocimientos, es el 

goce de la construcción de un mundo común.  

Deshumanización 

 

La «deshumanización» es la consecuencia de la opresión, y afecta a los oprimidos y a 

quienes oprimen. 

 Los oprimidos, en reacción contra los opresores, a quienes idealizan, desean convertirse a su 

vez en opresores. Es una gran contradicción, que desafía al oprimido proponiéndole una nueva 
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fórmula, transformarse en los restauradores de la libertad de ambos.  De esta forma, debería 

nacer un hombre nuevo que supere la contradicción: ni opresor ni oprimido: un hombre 

liberándose, humanizándose. 

Educación Bancaria: el saber como un depósito 

 

En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador el cual conduce al educando 

en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así 

una especie de «recipientes» en los que se «deposita» el saber.  El único margen de acción 

posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos, convertidos 

enobjetos del proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador. 

De este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad los oprimidos se adaptarán al mundo y 

más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por tanto, un 

instrumento de opresión. 

El método de Paulo Freire 

 

El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, que, a su vez, se 

traduce en una política popular: no hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este 

motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. Freire no confunde los 

planos político y pedagógico: ni se absorben, ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su 

unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse; es el 

movimiento en el que busca ser libre. Ésta es la educación que busca ser práctica de la libertad. 

La metodología surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma 

práctica y transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de 

lucha en que se ubica la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico 

y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su 

calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su realidad. 

La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las principales variables 

que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto político y como acto de 

conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y transformadora del hombre; la capacidad de 

asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura 

social; la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste. 

Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de inclusión. Por ser 

una pedagogía basada en la práctica, ésta está sometida constantemente al cambio, a la 

evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado es 

el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de 

dinamicidad y desarrollo como una constante reformulación.  

La alfabetización como camino de liberación 



 

 40 

Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la 

liberación. «... el aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que 

no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que sólo a través de ella pueden 

liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización (ser persona en la 

historia)». El sujeto, paulatinamente aprende a ser autor, testigo de su propia historia; entonces 

es capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que es protagonista de la 

historia. 

Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el hombre de su palabra, lo 

que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de decir la palabra. 

Fases del método para la alfabetización 

En la alfabetización es necesario seguir el método activo dialogal, crítico. 

1º Fase: Levantamiento del universo vocabular (universo de las palabras habladas en el medio 

cultural del alfabetizando) de los grupos con los cuales se trabaja. Se extraen los vocablos de 

más ricas posibilidades fonéticas y de mayor carga semántica, con sentido existencial y 

emocional. 

2º Fase: Elección de las palabras seleccionadas del universo vocabular investigado. 

3º Fase: Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar. 

Las palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través de la combinación 

de sus elementos básicos propician la formación de otras. A partir de esas palabras se 

configuran las situaciones existenciales. 

4º Fase: Elaboración de guías (Flexibles) que auxilien a los coordinadores de debate en su 

trabajo. 

5º Fase: Descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores. 

Se plasman las situaciones en láminas, diapositivas o proyecciones que, de la experiencia vivida 

por el alfabetizando, pasan al mundo de los objetos. 

De uno en uno, los educandos van todos haciendo palabras nuevas con las posibles 

combinaciones a su disposición. Este proceso va creando conocimientos de palabras que 

enriquece la posibilidad de decirse diciendo su mundo. 
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4.13  Lawrence Stenhouse 

El modelo curricular de Lawrence Stenhouse considera que el currículum es un poderoso 

elemento transformador de la enseñanza, para lo cual, el papel de los profesores es crucial, 

convirtiéndose en investigadores de su propia experiencia docente. 

Lawrence Stenhouse nació en Manchester en el año 1926, y se dedicó a la enseñanza en 

diferentes niveles, y al estudio e investigación del currículum durante la década de los setenta. 

Para Stenhouse el currículo está muy alejado de ser una simple lista de contenidos o una mera 

prescripción de métodos y objetivos. Para él, el currículo supone todo un  proyecto 

educativo en el que se concretan las distintas concepciones ideológicas, socio-antropológicas, 

pedagógicas, epistemológicas y psicológicas, que determinan los objetivos a conseguir mediante 

la enseñanza. 

Sostenía que en el currículo se concreta la intencionalidad que una determinada sociedad tiene 

respecto del tipo de individuo que la compone. En él está presente una visión del conocimiento 

y del papel de profesor, y un concepto del proceso de educación. 

En este sentido, Stenhouse plantea que el papel de los profesores es fundamental en la 

elaboración e implementación del currículo. Los profesores son quienes deben conocer qué 

cambios se están tratando de producir en los alumnos, y decidir cómo enseñar para lograrlos. 

Con lo cual, la investigación permanente en la práctica de la enseñanza es fundamental. La 

teoría y la práctica debe estar íntimamente unidas. 

A continuación, resumiremos algunas de las ideas más esclarecedoras del modelo curricular 

de Stenhouse. 

• La participación de los profesores en la elaboración  y en el desarrollo del currículo es 

fundamental para decidir qué se debe enseñar y cómo. Con lo cual, el modelo 

curricular es flexible, abierto, creativo, e innovador. 

• Los profesores son quienes deben investigar y reflexionar sobre su propia acción. Y 

deben hacerlo en concordancia con las necesidades de sus alumnos, aumentando, así, 

la comprensión de su propia práctica para poder cambiarla, modificarla y perfeccionarla. 

• La escuela debe ser crítica con las imposiciones externas, y este modelo curricular está 

en esa dirección. El perfeccionamiento profesional de los profesores-investigadores les 

podrá permitir ser críticos con el tipo de alumno que se forma, y para qué tipo de 

sociedad. 

• El modelo curricular propuesto se concreta en un modelo curricular basado en el 

proceso, considerando tres elementos: respeto a la naturaleza del conocimiento y a su 

metodología, la toma en consideración del proceso de aprendizaje, y el enfoque 

coherente del proceso de enseñanza con los dos puntos anteriores. 
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• En este contexto se concibe de otra forma al proceso de evaluación, ya que en un 

proceso curricular entendido como de investigación educativa, se deben evaluar 

dinámicas  y no resultados. 
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