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l IHROOUCC 1 ON 

A lo largo de los estudios que se 1 levan en la carrera de. p~· 

dagogía, se analizan las figuras y el pensamiento de dlfer.e.!!_ 

tes autores entre los que se encuentran aquel los que sus ten~ 

tan posturas tradicionales y también quienes se pueden cons! 

derar dentro de la escuela nueva. 

Actualmente en México, a nivel primaria, ene.entramos instit.!:!_ 

clones donde se apl lean los planteamientos de autores que 

han participado con sus aportes en la renovación de la peda

gogía tradicional. Una de estas corrientes educativas es la 

de Celestín Frelnct, la que me parece interesante por lo no

vedoso de sus técnicas; por esto, al pensar en un tema para 

desarrol Jar como trabajo de tesina y aprovechando que he te

nido acceso directo como observadora en la Escuela Hermlnio 

Almendros, decidí estudiar un poco más sobre la práctica de 

esta corriente. Por tanto, el objetivo de este trabajo es 

observar la vigencia de las técnicas Frclnet como propuestas 

significativas de la nueva cscuela·en Ja educación primaria. 

Cabe aclarar que las reflexiones que se hacen sobre este te

ma, parten del anál isls y de la observación del trc:ibajo prá~ 

tlco de las mismas en la lnst i tuclón antes mencionada 1 y su 

vigencia estará referida exclusivamente a escuelas como ésta 

que se autodenominan activas. 

El presente trabajo comienza caracterizando los movimientos 

de la escuela tradicional y de la escuela nueva. 

En el capítulo 11 se habla sobre las técnicas Frelnet expli

citando sus principios básicos, sus técnicas de trabajo y el 

papel que se asigna en esta propuesta al maestro y al alumno. 

El capítulo 111 por su parte, ubica a la escuela nuevc:i en 

México, señalando el surgimiento, sus precursores 

fluencia que ha tenido en ciertas reglones del país. 

1 a 1 !!. 

Para analizar las experiencias concretas relativas l~s 



técnicas Frelnet, se realizó un estudio en la Escuela Herml

nlo Almendros ubicada en la ciudad de México y en la cual se 

trabaja con estos instrumentos. El estudlo consistió funda

mentalmente en visitas y observaciones realizadas en dicho 

plantel, así como en entrevistas que se hicieron tilnto a tos 

macs t ros como a 1 os a 1 umnos, 

Dado que las. técnicas Frelnet son diversas, se eligieron dos 

de ellas para analizarse en este trabajo: el texto libre 

la conferencia, consideradas como las más rcpresent.:ilivas de 

este autor de la escuela nueva. 

En el capítulo IV se prcsent.;:i un Informe sobre las observa-

ciones y las entrevistas realizadas en la escuela Hermtnlo 

Almendros, aclarando las catcgorTas de anál isls que se sigui! 

ron. 

Finalmente se presentan las conclusiones generales del tra

bajo y la blbl lografla, Incluyéndose en anexos, ejemplos de 

textos 1 lbres y resúmenes de conferencias real izados por los 

niños de la escuela estudiada. 



l. LA ESCUELA NUEVA COHO MOVIMIENTO. 

1.1 Caracterlzac16n de la escuela tradicional. 

Se Inicia este trabajo con una breve caracterización de las 

distintas corrientes de la pedagogla durante el feudal lsmo 

y el capitalismo, con énfasis en las Ideas de tres autores: 

Comenlo, Pcstalozzl y Herbart, quienes a pesar de sustentar 

posturas diferentes, estc:ib1ccen los fundamentos de corrien

tes de pensamiento pedag6glco que se continúan hasta nuestros 

dlas. 

La Iglesia era el instrumento Ideológico de las clases domi

nantes durante el feudal 1 smo, y tenía el monopol lo de la ed.\! 

c16n cuyo contenido era predominantemente religioso (1). 

La más Importante de las escuelas musulmanas que surgieron en 

esta época, fue la de Córdoba que tenTa alumnos de diferentes 

pafses de Europa Occidental a donde penetraron muchas obras 

de la AntlgÜedad. En el Imperio Romano, por ejemplo, exls

tTan escuelas donde se estudiaban las obras de los poetas, fJ. 
16sofos y escrl tares del mundo antiguo. 

La enseílanza en Europa Occidental era controlada por la lgl~ 

sla catól 1 ca que utl 1 Izaba los 1 lbros rcl lgiosos como mate

rial de lectura, los que no estaban a disposición de los alu!!!. 

nos. 

Tuvo que transcurrir mucho tiempo para que se empezara a aceR 

taren las escuelas elementales a los hijos de la clase popu

lar, aunque la masa fundamental del pueblo no asistía a la 

escuela: los padres enseñaban a los hijos durante las labores 

cotidianas. 

A medida que iban creciendo las cludildcs y dcsarrollf.indose el 

comercio y los oficios en Europa, ~e fortalecfan también los 

elementos de la cultura no rel !glosa. Se cuestionaban los dqg 

mas de la Iglesia y se buscaba rcconcl llar la creencia y la 

raz6n, la rel lglón y la ciencia. 

(1) Konstantlnov, N.A. y otros. Historia de la Pedagogla, 26. 

l. 



En la.écÍu.cac16n:'se fomeritaba'.cla:memorlzac16n de conceptos, lo 

que el lml¡iaba~:el .:desárrorto del, pen·samlento Independiente en 

el a1umnó.,_ 
En el siglo XI 1 surgieron las primeras universidades en lta-

11.a, lnglaterra·y Francia,. y en el XIV en Praga y en Polonia. 

Poco a p.oco la Iglesia fue tomando control sobre el las, a la 

vez que creaba sus propias un1vers ldades en las que se 1 leva

ban a cabo actividades docentes que conslstfan básicamente en 

la lectura y comentarlos de conferencias por parte del maes

tro. 

Diferentes grupos sociales, como los artesanos y comercian

tes, al no estar de acuerdo con la Iglesia, Creaban sus pro

pias escuelas en las que sus hijos aprendían a leer, a escri

bir en su Idioma natal, cálculo y rel lglón. 

El Renacimiento (XIV-XVI) se caracterizó por la aparición de 

la burguesía, grupo social progresista que elaboró su propia 

filosofía y apoyó a la ciencia en contra del feudalismo. Se 

rendía culto al hombre y se luchaba contra ta concepción re

ligiosa que sojuzgaba la personal ldad. 

Las Ideas progresistas de este grupo social, sin embargo, eran 

aplicables sólo a la capa social más elevada; no se preocupa_

ban por la educación de las clases populares ni de la cxplot2._ 

clón de que eran objeto los campesinos. 

El pensamiento pedagógico del Renacimiento se desarrolló en 

cada país según las caracterfstl cas y avances propios. 

Tomás Moro fue el primero que planteó las ideas pedagógicas 

del socialismo utópico, las cuales en resumen fueron: 

11La enseñanza general e Igual para hombres y mujeres; la 
generalización de la práctica organizada de la autoeduca 
clón y de la Instrucción de los adultos; el papel de la 
educación laboral y la Idea de eliminar la contradicción 
entre el trabajo f!slco y el Intelectual" (2). 

En general, los humanistas de esta época (siglos XV al XVII) 

abogaban por la reforma de la pedagogía, sus métodos y conte

nidos para que mediante la misma, todo Individuo conociera la 

2, 
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nueva realidad cult'~raly clentfflca y<~conólTllca que se vlvla. 

En esteconfexto''sufgleron;Ja;:~ldeas educativas de:los a~to~ 

: ; : 1. :,~ ·~,¡·:p¡~:'~;~~~!~:.Wt:!~~:~~~~.~f ZR}~:~~,: ~'~~·:,~,~.·:u-~:~ t·~ ~·:~'· 
e 1 ón-~ ;·><< ·--;-L:' 

-P'Ancx~,e~~ autores y sus propuestas. 

Comenlo (1592-1670) fue un pedagogo eslavo cuya obra refleJ.!!. 

ba las nuevas Ideas humanísticas de su' tiempo. Consideraba al 

horñbre como 11 un microcosmos que podía a·lcanzar1o todo guiado por la 

naturaleza; era funcl6n de la escuela fami 1 iarlzarlo adecuadamente con 

el cosmos para promover el desarrollo armonioso del lnd1vlduo 11 (3). 

Escribió la 11 Dldáctlca magna 11 que señalaba el inicio de la 

teorfa de la enseñanza y su idea de que debía existir confo~ 

mldad entre educación y naturaleza. Asimismo, 11 La escuela 

materna" constituía la primera guía para la educación prees-

colar. Según Abbagnano, la principal caracterlstlca de la 

pedagogfa reflejada en su obra, era Incluir ejemplos de la 

técnica y el trabajo manual, así como analogías entre las 1!:_ 

yes de la educación y las leyes de la naturaleza. Aplicó a 

la educación 11 la fundamental Importancia del testimonio de los sen

tidos, y participaba de la Idea fl losóflca de Bacon, de que no hay nada 

en el Intelecto que no haya existido antes en las sensaclones11 (!¡). 

Fue uno de los precursores del g loba) lsmo, es decl r, que el 

nlfto capta el todo antes que las partes. Por otro lado, es

taba a favor de la ense~anza gradual del individuo: se le e!!. 

señará poco a poco para que comprenda mejor, profundizando 

paulatinamente las diferentes materias y volviendo a tocar

las en los siguientes ciclos escolares. 

Comenlo se~aló que la educación deberá propiciar el conoci

miento de si ·mismo y del mundo circundante. 

(3) Abbagnano, N. y A. Visalberghl. Historia de la Pedagogla, 305. 
(4) Konstantlnov, N. y otros. ~·, 37, 

3. 



Por otro -lado, p-1ante6 _el prÍní:lplo democrático de la escue

la Onlca y fa obllgatoaeda·d:::de la- enseñanza en la lengua m.!!. 

terna para ambos sexos •. Cre6, a-diferencia de los pedagogos 

humanistas, un slstema. dé_enseñan~a dirigido aJas masas po

pulares. 

Sintetizando, las concepciones di-dáctlcas fundamentales de 

este autor, fueron las 5Jgutentes: 

Necesidad de la experiencia sen~orlal, estableciendo los 

principios del método lntu)tlv~. 
Estudio consciente en crintr~pos1cl6n-a la dogmat1zac!6n ·de 

la ensei'lanza. 

Secuencia en la enseñanza: el:-apr_endl_za_je del nuevo''cont.!!_ 

nido deberá estar condlclonado·y-pre¡Íarado por. la-s c'1as"é~ 
anteriores. 

Ofrecer a los alumnos una enseñanza adecuada a su edad, m~ 
dlante la claridad de la exposición y comunicando s61o lo 

esencia l. 

Solidez en la asimilación de los contenidos: el maestro no 

pasará a otro tema sino hasta que los alumnos dominen lo 

que se les explicó anteriormente. Para fijar los conteni-

dos aconsejaba Ja repetición por parte del educando, lo que 

ayudará también a desarrollar la habilidad en la expresión 

ora 1. 

Combinar en Ja enseñanza el anális.ls y la síntesis. 

Procurar el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, es 

tlmulando la curiosidad Infantil. 

"Comcnlo fue un Innovador en el campo de la pcdagogTa por 
sus Ideas progresistas respecto a la enser'lanza y su orga
nización; su tcorfa didáctica fue fruto del movimiento de 
1 lberactón del pueblo checo. Por su cnrácter científico, 
su teoría ha sido un gran aporte a 1a cultura mundlal 11 (5), 

Otra de las grandes aportaciones a la enseñanza actual pro

viene del suizo Juan E. Pestalozzl (1746-1827), cuya activi

dad educativa y pensamiento pedagógico tuvieron lugar duran

te la l lustraclón. 

(5) ~. 47-48. 



Trabajó en la creación de un método para la educacl6n prima

ria cuyo éxito en la práctica hizo que se aprobara su metod2 

logfa a nivel superior, para lo cual se abrt6 una escuela m!:_ 

dla superior, y una normal para la formación de maestros (6). 

Su gran Interés educativo y sentimiento humanitario se enfo

caba hacia el logro de mejores niveles sociales y económicos 

de los pobres, mediante la educación. 

"Planteaba que el proceso de conocimiento comienza con la 
observación y la expcrlenciu para despL•l>s el"ll:if'lr;}r las 
conclusiones y general tzacioncs, es decir, obtener concep
tos claros. Esto se logra mediante la enseñanza que permi
tirá al alumno acumular conocimientos y desarrollar sus 
capacidades Intelectuales" (7). 

"Consideraba a la Intuición corno el valor fundamental de 
Ja educación: es una intuición activa a través de la cual 
el alumno cüpta la forma de los objetos y al mismo tiem
po distingue sus partes y su número. Forma, número y nom
bre son, en la pedogogfa de Pestalozzl 1 los clcment9s de 
la Intuición" (8). 

Pretendía que se usara un método universal de enseñanza paul~ 

tina y ordenada¡ de la parte al todo. luchaba contra el verb!!, 

llsmo y sci\alc:1ba que 11 la razón logra un mejor desarrollo 

través de actividades relacionadas con el trabajo y la práctl 

ca" (9). 

Respecto al maestro, Pestalozzl decía que éste "deberá funda

mentar la educación en el conocimiento de las características 

físicas y psicológicas de sus alumnos" (10); así podrá diri

gir el desarrollo del nl~o, sin obstáculos que desvlen su In

clinación natural, logrando alcanzar una formación multlfacé

tica y armónica del individuo, que es el objetivo esencial en 

la pedagogla de este autor. 

la teorTa de la enseñanza elemental era el centro del sistema 

pedagógico de Pcstalozzl, la cual incluía la educactón ffslca, 

estética, moral e Intelectual, y establecía que el proceso de 

(6) Abbagn'ano, N. 
(7) Konstantlnov, 
(8) Abbagnano, N. 
(9) Konstantlnov, 
(10)~. 87. 

~·· 466. 
N.~., 85. 
~·· 472. 
N.~., 86. 
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educación debla Iniciarse par la más ,senc_I lla y pasa.r paula

tinamente a la más compleja. 
--'-- ,."--- -

El Intento de unir la enseñanza con e·l· trabaja· productivo era 

una de las posiciones más Importante; de',:la .teorfa y de la 

práctica pedagógica de este autor. 

La concepción del mundo de Pestalozzl esta.ba .. l lm,ltada h.lstó

rlcamente, afl rma Konstantlnov. Para· est~ pe.dagogo. ~ulZ01: la 

escuela era el principal motor par.a ·_1a t._r~nSfor~acl_ó~ s~cial) 
es decl r, no relacionaba la desigualdad socia,! con los •.•pee.-

tos económicos. No obstante esta 1 Imitación hlstórlcá; las 

fundamentos pedagógicos de Pestalozzl. tlen.en,un ·c_ar:fc't~-~~pfO.
greslsta y democrático. 

La principal aportación que hizo .Herbart (1Ú6.-184_1).'a su v~~·~ -
a la pedagogfa actuül. es su teorfa relacionada con fas· tnie
rescs. Este pedagogo alemán era más bien conservador y _con-et!., 
naba los movimientos a favor de las libertades constituciona

les, sobre todo la libertad académica; abogaba por un orden 

estable, a lo cual contribuiría con su actividad en las cien

cias fl lasóflcas (cntendfa como tales a la Pedagogía, la Eti-

ca y la Psicología), Precisamente, Intentó crear un sistema 

pedagógico basada sobre todo en los principios filosóficas de 

la ética y la psicología. 

Su teorfa de los Intereses estaba 1 igada con su principio de 

la Instrucción educativa: medio esencial de Ja educacl6n que 

debe basarse en la multiplicidad de intereses (11). La escu!:_ 

la deberá proporcionar al alumno una formación intelectual 

general y orgánica que relacione armónicamente al sujeto con 

el medio ffslco y social; de esta maneril despertarán los In

tereses del Individuo. 

Hcrbart aconsejaba iniciar el estudio desde los más antiguos 

periodos de la historia ya que era el mejor material para los 

niños, junto con la 1 itcratura de los pueblo~ antiguos. Una 

verdadera educación, decía, promoverá más los Intereses del 

(11) Abbagnano, N. ~·, ~93. 

6. 



alumno que 1os conocimientos ctentfflCos, pUes er Interés per_ 

slstir¡; toda la vida. Resumiendo: el elemento principal de 

la Instrucción es e1 -Interés. 

"La labor educativa requiere del dominio de la teorla pedag2 

gica para lograr un mayor éxlto 11 (12); por tanto, el maestro 

alcanzará la destreza y habl 1 Jdad sólo en el trabajo diario; 

cuando adquiera el dominio de dicha teorfa, estará en poslbl 

l 1dad de valorar fenómenos que se presenten en el dcsarrol lo 

de sus funciones, afirmaba Herbart. 

Se~al6 como objetivo de la educación la formación de un hom

bre virtuoso que se adaptara a las relaciones existentes y 
que respetara y se subordinara al orden estab'lec

0

ldo. 

Por otro lado, estaba en desacuerdo con el sistema único de 

ensci'lanza; propuso crear la escuela elemental, la urbana y el 

gimnasio, los cuales estaban desvinculados unos de otros • 

.En el proceso educativo concedía mucha Importancia a 1a dire_E 

clón, la cual tenía como funci6n conservar el orden externo 

durante la enseñanza 

ra la educación. 

crear las condiciones par.J que se die-

11 Herbart hizo aportes para la elaboración de un.J pedagogfo que tuviera 

carácter científico. Planteó que la pedagogía tiene su propio sistema de 

conceptos, pero se basaba en el enfoque idealista de la ética, en la re

liglón, en la metafísica y en la psicología asoclacionfsta creada por 

él" (13). 

Sus planteas respecto al carácter sistemático de la enseftanza, 

sobre Ja multiplicidad de Intereses, sobre el desarrollo del 

interés y de la atención en los alumnos, gozan de gran Impor

tancia en el campo de Ja pedagogfa. 

Los autores que se han mencionado, pueden Insertarse en lo 

que se conoce actualmente como modelo de la escuela tradlclo_ 

nal, muchas de cuyas Ideas aún SP. consideran vigentes. 

(12) Konstantlnov, N. ~·• 93, 
(13) lbldem, 101. 

7, 



- CrTt1cas a la escuela tradicional, 

Se considera Importante señalar las criticas que Snyders f0r

mu1a a esta corriente educativa, haciendo resalta'r los aspec

tos negativos que veremos a continuación. 

Uno de los ejes fundamentales de la polémica y discrepancia 

de este autor con la escuela tradicional, está en relacl6n al 

planteo del conocimiento y de la adquisición de la cut tura a 

través de la enseñanza de modelos señalado por varios autores 

de esta escuela. Snyders retoma el aspecto de los intereses 

mencionado anterlor1ncntc por Comenlo 1 Pestalozzl y Herbart, 

proporcionando aportes que conviene destacar. 

En primer Jugar, Snyders plantea que los modelos difieren mu

cho de lo que es la vida y las experiencias de los niños de 

hoy, pues evocan acciones del pasado dejando de lado hechos 

del presente, lo que a su vez reduce la poslbl 1 idad de cons

truir y progresar. Existe, por tanto, una oposlci6n entre 

los modelos y el mundo. 

Las nociones de sacrl flclo, control, lnflcxlbl 1 idad 1 etc., 

dirigidas ror la escuela tradicional al niño y a la acción 

educadora misma, son Indicadoras de que se ha olvidado que 

la escuela tiene como objetivo principal ayudar al niño a 

Introducir más claridad y alegría en su vida. Es decir, que 

los modelos en este caso se convierten en formas de "absten

cl6n, de retraimiento, y no en promesas de acción, de lnser

cl6n eficaz" (14), e Inhiben el inicio del alumno en la cien

cia contemporánea, ya que basan su enseílanza en los griegos 

y en los latinos, y no aceptan la noción de humanidad moder

na, de historia contemporánea, por considerarla cargada de 

afectividad. 

La escuela tradicional sostiene que los modelos se le presen

tan al niño como meta a alcanzar, utl I izando el ejercicio 

(14) Snyde1s, George. Pedagogía progresista, 51. 

a. 



como úna .. vía de .aprox1mac1~n a los mismos; tal ejercicio, 

según.Snyders, se. cari;ver~trá en -1:1" fin en sT m1Smo-: la educ!. 

cl6n t_radlclonal-corre el riesgo de ·transformarse en una si!!! 

ple sucesión 'de ejercicios. 

Refl r_léndose ·al maestro ·de la escuela tradl clonal, Snyders 

se~ala·qui ~ste ho podrá preparar un dlálogri entre el alumno 

y las giandes_obras de la Humanlda~, ~~es nri se puede consi

derar como tal a una serle indefinida de palabras que no ti~ 

nen otra finalidad, oúo contenido que ellas mismas (15); se 

quiere hacer vlvl r al alumno con la idea de la perpetua pre

p~ra.clón. 

En cuanto a la dlsclpl lna sostenida por los educadores de la 

escuela tradicional, plantea que es una consecuencia de lo 

que se ensena y no una causa primera: Puesto que el modelo 

no es escogido en función del Interés del niño, pierde atra= 

ttvo para éste y empieza a sentir la presión cada vez más 

fuerte del rnaestro 1 quien no tiene otra salida que reglamen

tar unos ejercicios que resultan austeros y aburridos. Esta 

exigencia la Interpreta el alumno como una represión y no e~ 

mo una liberación, y el objetivo que se pretendía alcanzar, 

se desvanece. 

El problema de la enseñanza tradicional, señala Snyders, es 

de contenido, no simplemente de método; y se caracteriza ad~ 

más, por no contar con los medios adecuados para alcanzar 

los objetivos de sus propias exigencias. 

- Bases pslcol6glcas de la escuela tradicional. 

A continuación se trata de explicitar las bases psicológicas 

implícitas en los diferentes planteamientos de la escuela tr~ 

dlclonal. 

Al respecto, Aebli (16) señala que la didáctica tradicional 

es sensual-empirista¡ es decir, que se apoya en la enseñanza 

lntui ti va' porque su cL1rL1ctcrística es ofrecer en lo posible, 

(15) lbidem, 55-56. 
( 16) AeiliT; Hans. Una didáctica fundada en la psicología de Jean 

PI aget, 10. 
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elementos_.sens_lbles a la percepción y a la. observaClón de los 

alumnos; 'se· b'asa en todo aqúcl lo que es a·CceS)ble .al -h-ombre 

por medio de l·os sentt.dos. De acuerdo ·a eStat· .. se.· hace .hinca-. 

·pi~ ~n _que los ~lumnos observen y experimente~ p~~ -~l_lo~_·mf~ 
mos con-los objetos de conocimiento. 

En ~sta propuesta pslc~lóglca se considera que el punto de 

partida es ola Intuición y que a cont lnuacl6n de· ésta se pasa 

al concepto; es decir, se pasa de lo particu.la·r a lo genéral, . . . 
de -lo ¿on¿reto a lo abstracto, y no lnver~amente·. Para esta 

postura no hay nada en la Inteligencia que no haya estado a~ 

tes en los sentidos. Asít por ejemplo, si se habla de círc~ 

los, se parte primero de Imágenes como c~fera, reloj, manza

na, etc.; no al revés. 

La eplstemologTa sensual-empirista considera que las Impre

siones de los sentidos se graban en el espíritu por un fenó

meno análogo a la Impresión de una imagen sobre una placa f~ 

tográficcJ. Es decir, considera al niño como una tabla rasa 

en la cual sus sentidos le perml ten percibí r y esta percep

ción se le lmprlme, constituyendo el conocimiento. Luego se 

da en e\ niño un proceso Ce abstracción por el cual, de la 

imagen que se percibe se eliminan l.os caracteres secundarlos 

como son: forma, color, materia, etc., quedando la noción en 

sT, el concepto. Lo único que varÍcJ de un sujeto a otro es 

su grado de scn~lbl 1 ldad y su capacidad de abstracción. 

En su afán de provocar lmprcsloncs en el sujeto, la enseñan

za tradicional se vale de demostraciones efectuadas ante la 

clase. Este tipo de metodología hace pasivo al alumno, cuyo 

rol es el de espectador, o si acaso de imitador o repetidor 

de la demostración. Una vez realizada ésta, en la enseñanza 

tradicional se plantea, por ejemplo, el modelo matetnático, y 

s~ pide a los a1umno~ que rc~uclvar1 lo~ pro~lemas tipo. Esto 

pone al alumno en el papel de apllcador de un conocimiento 

que se le da. Aebli critica c~ta forma de proceder que apa

rentemente es activa pero que de hecho no lo es, ya que act! 

vldad lmpllcar(a construir conoclmlento y no s61o repetir lo 

expuesto por el maestro. 
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OLro aspecto de la ensef\anza tradicional que se critica, e!:> 

que rigldlza ~1 nlfto al presentarle Ilustraciones y ejemplos 

siempre semeja11tcs, acabando por formarle hábitos intelectu!!_ 

les poco flexibles. Esto suc~dc debido ~ qu~ el alu111no no 

gener6 el conocimiento sino que antcamente observ6 c6mo lo 

hacia el maestro¡ se s~be el problema de memoria pero será 

suílclente cambiarle lo~ datos para que no pueda resolverlo. 

Al no ser el educando el que construye el conocimiento, éste 

sólo está acostumbrado a una forma de ver las cosas. 

La ensei'lanza tradi clonal, en su af1in lógico y formal de, pr!_ 

sentar las nociones, alsld los conceptos susceptibles d~ ser 

confundidos entre sí por el niño. Así. se 1 lega a ~n e.ano.el 

miento atomfsttco que separa las relaciones inutu~s que-defi.-

ndn y ~sclarecen las diferentes nociones y operaclone~. Al 

aislar artificialmente lo que deberTa estar relaclónado, se 

Impide al alumno comprender la totalidad de las nociones y 
se le obliga a memorizar; lo anterior significa que se le en

senan materias aisladas: por un lado geometría, por otro gra

mática, por el otro historia, etc., pero casi nunca se ve que 

se le muestre el conocimiento como un todo, lnterrelaclonando 

las diferentes materias. Si bien todo esto se hace con el 

fin de que el c~tudiante no se confunda, puede llegar a prov2 

car que cuando éste se encuentre co11 un problema total, no 

sepa qué hacer, pues h<l adquirido el conocimil.!nto .. ?n forma 

fraccionada, aislada, y por tanto, no comprende las cosas en 

su conjunto. 

Conviene puntualizar que cuanto más desprovisto de sentido es 

un tema, más diffcilmente se lo mCmorlza y más pronto se le 

olvida, lo que hace pensar que la enseñanza tradicional origi

na a menudo conjuntos de ideas confusas que el alumno asimila 

con dificultad y que apenas retiene. Este es el problema de 

la enser'lanza tradicional: como no parte de intereses sino de 

una lógica formal y hay poco que hacer, 1 lega un momento en 

que el niño se des interesa de lo que el maestro está diciendo 

y lo olvida. 
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De la didáctica trodlclonal a la didáctica nueva hay un pro

ceso, d•sdc el punto de vista epistemológico y psicológico, 

1..m poco sutl 1, el cual no es de constante avance, sino que 

tiene algunos retrocesos, La escuela tradicional propone 

una Impresión pasiva por parte de los sentidos y una absolu

ta reproducción, no Importa la 'motivación; el contenido para 

ésta debe ser formal y no el que le convenga a los alumnos; 

éstos se limitan a escuchar y a obedecer; no se toman en 

cuentll sus Intereses. Esto concepcl6n de la enseñanta PITl-

pieza poco a poco a cambiar hacia lo que scrfa la escuela a~ 

t 1 va. 

A conttnuac16n se anal iza e1 -contexto en el cual se desarro .. 

1 la la propuest'a de la escuela nueva. 
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Konstantlnov ,~·eñai'a qUe a finales del slglo·XIX y 'comienzos 

del XX·, ·s~. d(~r.C)n· ·can1bto~ y avances lmpOrtantes en los as

pe~tris. so~ia1es, ec6n6mlcos y polftlcos que influyeron.- en 

el desarrollo de la escuela nueva y en el contenido de .1.a '!! 

señariza 1 la cual requcria ser renovada para poder con~a·~ con 

elementos mejor preparados para desempeñar las ·comp1eJ.a·s t_! 

reas propias de los nuevos descubrimientos clentfftcos y 

tecnol6glcos. 

Los trabajadores se organizaban y luchaban para_·obtener r!_ 

formas en la escuela y en la instrucci6n 1 que favorecieran. 

a las mayorías; es decir, para que hubiera mayor participa"" 

clón de la clase obrera en los programas educativós! 
En Alemanla 1 se abogaba por l_a reestructurac16n de los pla'" 

nes de estudio y de los programas en la enseñanza media so

bre todo los de Historia y Ciencias Naturales. Esta última 

asignatura, decían, 11 deberá despojarse de leyendas bfbltcas 

y del dogmatismo eclesiástico para tomar un carácter cientr

flco" (17). 

Asimismo, se exlgia una enseñanza primaria gratuita y obli

gatoria, y que el Estado suministrara vestuario, allmenta

c16n y material escolar a los estudiantes pobres; pedían ta~ 

blén el establecimiento de Jardines de niños y de casas cuna, 

y que se creara la lnstrucci6n públ tea. 

En medio de estas luchas y como un requerimiento de la bur

guesía, nació la escuela nueva en algunos países europeos 

(Francia, Italia, Bélgica, Alemania, etc.) y en América del 

Norte, la que estaba organizada y financiada por particula

res o por instituciones pedagógicas. Algunos precursores de 

esta escuela fueron: Kcrschenstelner 1 Dewey, Dccroly, Frclnet, 

Couslnet 1 C\aparcde, Ourkheim, Hontessori, etc. 

En estas escuelas se enseñaba, además de las materias norma

les, lenguas clásiclls y modcrnlls; lcJs cltiscs se 1 levaban 

(17) Konstantinov, N, ~·, 135. 
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cabo. en _forma c.olectlvá y en muchos casos al .aire llbre,-pa!.· 

tlclpando los afumo.os en actividades del ·canipo pa·i-·a estar· 

faml 1 larlzados con la agricultura. Se practicaban. juegos ·co· 

lectivos .y se publicaba un perl6dlco. 

Los métodos -de ense~anza de la nueva escuela dlferfan mucho 

de los trad.i_clonales, pues en 6sta se empleaba el método di· 

recto, libre y activo de observación, mcdicl6n 1 recolección 

de datos, etc.¡ es decir, que la enseñanza se basaba en he

chos reales y en la cxperlcncla, a la vez que se fomentaba y 

se respetaba la Iniciativa y la 1.ndependencia de los alumnos. 

Todo e~te m6vlmlento de escuela nueva Influyó de manera Im

portante en· los pedagogos franceses quienes se Interesaban 

en c·u_1tl_Var e_l aspecto social en la educación, el cual, afi!, 

maba. Durkhelm, 11 es producto de la conciencia social o colec

tlva11 (18). Por tanto, en el esfuerzo por lograr un mayor 

desarrollo en la enseñanza, no b11staría con cambiar sólo los 

métodos o el ambiente escolar, sino que se debería procurilr 

el cambio hasta las fibras más profundas de Ja sociedad. 

En Franela se crearon cooperatlvils escolares, mediante las 

que la escuela entraba de lleno en contacto con la vida que 

la rodeaba, con el mundo exterior. 

Las dos grandes guerras mundiales fueron un estimulo impor

tante para acelerar y reforzar las innovaciones de la ense

ñanza, pues se pensaba que mediante la educación se podrían 

solucionar m5s eficazmente y de manera pacifica, las dife-

rCnclíls entre las naciones. Los maestros de esta escuela se 

propusieron entonces, preparar al "hombre nuevo" capaz de 

pensar y de actunr por sí mismo. 

Los métodos act lvos fueron cons i dcrados los más adecuados 

para alcanzar este objetivo, ya que respondian a Ja verdad~ 

ra naturaleza del individuo. Mediante Ja actfvldad escolar 

el niño se convertía en un sujeto activo y participativo en 

el proceso de ensenanzil-aprendlzaje; se fomentaba la 11 ber

tad lndi~idual del nlf\0 1 el respeto a sus Intereses, el de

sarrollo de su personal ldild y el espíritu de cooperc:ición. 

(18) Abbagnano, N. ~·, 675. 
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Es decir, que 1os prlnciplos básicos de Ja escuela nueva se 

centraban en considerar Ja espontaneidad, la libertad y el 

interEs de los alumnos como modelo de todo aprendizaje. tn 
este sentido cobra Importancia :a no Imposición por parte 

del maestro, cuyo papel se convierte en el de orientador del 

proceso educativo. El alumno accederá al aprendizaje por 

medio de su actividad y se respetará su Individualidad en 

todos sus aspectos. 

A continuación se presenta un esquema comparativo de los 

principales perfodos históricos en el desarrol Jo de la nuevu 

escuela establecidos por Jesús Palacios y Lorenzo Luzurlaga, 

para Indicar en cuál de éstos se ubica el surgimiento de la 

corriente educativa de Celestfn Freinet. 
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Principales períodos en el desarrollo histórico de la escuela nueva. 

LUZURIAGA 

l) El primer momento lo ubica desde 1889 
hasta 1900 y se caracteriza por el 
suÍgimiento de las primeras escuelas 
nuevas en Europa y Am~rica. Aparecen 
los 11 Hogares de educación en el campo 11 

de Lietz, en Alemania; la "Escuela de 
Roches" de E. Dcmol ins, en Francia; 
las escuelas creadas por Reddie y 
Bradley en Inglaterra; la primera es
cue 1 a ex peri mcn ta 1 denominada "Escue 1 a 
Primaria Universitaria" creada por 
John Dcwey en Jos Estados Ur.idos de 
Norteamérica. etc. 

2) Este segundo período va de 1900 a 1907; 
es el momento de Ja formulación de las 
nuevas ideas pedagógicas que dan ini
cio a las dos principales corrientes 
teórico-prácticas de la nueva escuela: 
la del pragmatismo experimental de 
John Oewey con la publicación de 11 la 
escuela y la sociedad 11

• y la de 11 La es 
cuela del trabajo" de Jorge Kerschens:
teiner. No obstante 1as característi
cas particulares de estos dos autores. 
puede dec i rsc que 1 as ideas de Dewey 
influyeron de manera importante sobre 
las de Kerschensteiner, por lo que se 
considera al primero el padre del mo
vimiento activista en el orden teórico. 

PALACIOS 

Etapa "individual is ta, ideal is ta y lírica~' 
o romántica de la escuela nueva. Aglutina 
a autores que tienen como principal objeti 
vo reformar la escuela tradicional; es uO 
11grupo natural 1

' surgido P.n el último tercio 
del siglo XIX. Forman parte del mismo: 
Tolstoi. Key, Froebel. etc. Los cambios que 
proponen van enfocados al aspecto metodoló
gico, manifestándose por una actividad que 
se contraponga a la pasividad de la pedago
gía tradicional; asimismo. "proponen partir 
de los intereses del niño adaptando a el los 
los contenidos y los métodos" (19). 

Etapa de los grandes sistemas en la que se 
agrupa el mayor número de autores. obras 
experiencias del movimiento. Entre éstos 
están Oewey, Claparedc, Hontessori, Oecroly. 
Kerschensteiner y Ferrierc, quienes están uni 
dos por su idea del antiautoritarismo en la
escuela y su defensa de ia 1 íbertad del niño 
frente al maestro y la institución escolar. 
La educación del all•mno, según el los. debe ba 
sarse en la fibertac. del sujeto. por lo que -
la consideran como ~rincipio. medio y fin de 
la acción educativa. 

(19) Palacios, Jesús. La cuestión escolar, 13-14. 



LUZURIAGA 

3) Las ideas orientadoras de este tercer mo
mento innovador, provienen de Dewey y de 
Kerschensteiner. Este período se refiere 
a la creación o publicación de los prime
ros métodos activos y va de 1907 a 1918. 
Entre estos métodos están el Montessori, 
el Decroly, el método de proyectos de 
Ki lpatrick, el Plan Dalton de Parkhurst, 
etc.; y aunque posteriormente surgen 
otros métodos educativos, "en lo esencial 
la renovación metodológica corresponde a 
este período en el que alcanzan madurez 
las realizaciones de Ja educación nueva" 
(20). 

4) El cuar-to período abarca desde 1918 has 
ta nuestros días; es el momento de la -
difusión, consolidación y oficial iza-
ción de los métodos e ideas de la educa
ción nueva. Se funda la "Asociación de 
educación progresista" en Jos Estados 
Unidos de Norteamérica, y la 11 Liga ínter 
nacional de la educación nueva" en EuroPa 
en Tas que se agrupa a Jos principales 
representantes de este movi~iento. En 
este período también se aplican nuevos 
métodos de educación activa como los de 
Freinet. Cousinct. cte. Es el momento 
en que se hacen rea 1 i dad 1 o:is ideas de la 
educación nueva mediante las reformas 
escolares de Rusia. Alemania, Italia, 
Austria: y mSs tarde. de España, Bélgica 

PALACIOS 

los autores de este período pertenecen a una 
escuela, es un 11 grupo natural" formado por 
autores marxistas cuya perspectiva fundamen
tal es sociopolítica. Se preocupan principal
mente por el papel que cumple la escuela en 
Ta sociedad. Este grupo surge a raíz de ta 
guerra de 1914-1918 y está formado por auto
res como Cousinet y Freinet, los ingleses 
Nei 11, Rcddie y Hahn, así como pedagogos nor 
teamericanos que pusieron en marcha nuevos -
planes experimentales. En esta etapa las es
cuelas de Hamburgo practican la 11 carnaradería 11

• 

El cuarto momento se caracteriza por la madu
rez alcanzada por la escuela nueva y cuya ma
terialización podría ser el Pian Langevin
Wallon. En este mismo período, Palacios ubi
ca a un grupo de pedagogos latinoamericanos, 
reunidos en función de sus características so 
cialcs, políticas y geográficas en que surgie 
ron y se desarrollaron sus críticas. -

{20) Luzuriaga, Lorenzo. La educación nueva, 23-24. 
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y Francia. 
"Como una prolongación del período ante
rior. se pueden considerar las reformas 
introducid.:is después de la Segunda Guerra 
Mundial con la ley inglcs.:i de 1944 y el 
Plan Langcvin de froncia de 1945, en el 
S(.•ntido 5ocial de la educación nueva 11 (21). 

Luzuriaga señala que se da un entrecruzamiento de las ideas e instituciones que las repre

sentan, durante el dcsarrol lo de Ja educación nueva. Pone como ejemplos los siguientes: 

El ful'ldador de la primera escuela nueva inglesa e iniciador histórico de las escuelas nue

vas en Europa, Reddie, recibió Ja influencia de Ja pedagogía alemana. Lietz, fundador de 

la primera escuela alemana, se inspiró en las escuelas nuevas de Inglaterra, en particular 

en la de Reddie, y así sucesivamente. Se puede observar, que no obstante las caracterís

ticas nacionales propias de estos movimientos de escuela nueva, su influencia recíproca sal 

ta a la vista. lo que pone de manifiesto Ta existencia de un espíritu e ideas comunes a 

toda 1 a época. 

(21)~. 24. 
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De acuerd~··a1 rsq·uema.ant~rlor, Freinet estarfa ubicado en 

el cuarto perTudo' de· Luzuriaga que abarca de 1918 hasta 

nuestros dfas ,_ caract"erizado por la ·apl lcacfón de nuevo~ m! 

todos educa·t Jvos .como·\·l~~·;de _FreÍnet, Coµslnet, et~-·; y ·en 

el tercer per,ío.dO .de· Pala_c_ios~ es decir, entre los autores· 

que se preocupaban principalmente por el papel que cumple lá 

escuela en la sociedad. 

- Frelnet y su propuesta pedagógica. 

Es en el contexto histórico-social señalado anteriormente, 

donde surgió la pedagogTa popular de Celestín Frelnct (1897-

1966), maestro rural que con su talento y la colaborac16n de 

otros tantos educadores se propuso modificar la rutina peda

g6glca imperante, mediante una nueva organización escolar y 

con nuevos Instrumentos de trabajo. 11 Ensayo de psicología 

senslbl1? 11 y "La educación del tr""abajo" son sus dos obras 

principales en las que se Inscribe el fundament" de su fl lo

sofía y de su pedagogía experimental. 

En una pequeña escuela del sur de Francia, Freinet concibió 

c>I proyecto de cambiar el carácter del trabajo escolar y dio 

Inicio a su obra de renovación pedagógica, producto de un 

trabajo permanente de casi cuatro décadas, la que es consid.!:_ 

rada como el niás valioso movimiento progresista de la escue

la francesa. 

La peda909'1a de f-1cinet marcabd una oricn1ac.lór1 novedosa en 

una époC.d en que /o.-. di ver ... ,.~ métodos educativo .. no cr.111 ca

paces de resolver lo& problemas que planteabdn los profundos 

cambios sociales y el avance tecnológico que transformaban 

Ja vida y el comportamiento del individuo. La escuela nueva, 

decfa Frclnet, deberlt adaptarse a estos continua1c.ambios y a 

la nueva tecnología. 
11 La cscuc Ja moderna aparece no sólo en Franc ¡a si no en e 1 mundo, corno 

una fórmula pedagógica del futuro, con prácticas coherentes, un espíri

tu entuslastamcnte armonizador 1 fundamentos psicológicos. filosóficos 

suc:iale~ que r:tfectan para rcnovarl.:>s, las bases rrdsma5 dr la escuela 
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del pueblo.,; (22). 

La escuela nueva ~te~~ c~mo meta formar hombres cr~adores y 
socia1mente evo1uc1onados. Para.el lo, Se e'sfue·rza~··en. reno .. 
var ~o tradicional, pre-párar -a los -.niños en-;.m~-~~-s··--,~~~-u~n··i fa_ .. 

rlos de vida que son 'ejercicios eficaces de. una actlv,ldad.' 

socializada y, particularmente, por la coop.era~i6~\:e-·s¿~·1a·~ 
y los intercambios¡ asimismo, procura hacerles rcfleX'l_ona'r .. 

en los problemas que se les plantean a el los y a s~s fcJmC~ 

1 ias: en fin, relacionar la educación a la vide del mcc!!o. 

De acuerdo a Freinet, la tarea de la escuela nueva debe ser 

adaptar el sistema de los métodos de enseñanza a las nuevas 

exigencias manifestadas con respecto a la escuela y al con-

tenido de la educacl6n. La unión de la enseñanza con el 

trabajo productivo, la mayor partlc1paclón de los alumnos en 

labores de utilidad social, etc., ejercerán una Influencia 

p~sftlva en la modificación de los m~todos de enseñanza y en 

el aumento de la Iniciativa y actividad de los niños. 

Según lo expuesto por Frelnet, junto a dicha modificación, 

en el sentido de un Incremento de la actividad personal y de 

la Iniciativa de los alumnos, surge la necesidad de perfec

cionar también las formas de organización del trabajo esco

lar. Dentro de ésta nacen las necesidades elementales como 

son: saber crear, manejar un t-nstrumcnto, saber instalarlo, 

Interesar al niño para absorberlo en un trabajo vivo, encon

trar la solución práctica a los problemas de disciplina, 

e te. 

Frelnet explicaba que la escuela nueva trata de formar en el 

seno de la comunidad escolar, un embrión de lo que será la 

sociedad del ma~ana, en la que cada ciudadano debe saber to

mar su parte de deber y de derecho; para el 1o, la escuela 

busca una dlscipl lna moderna, cooperativa, basada en el lnt.!:_ 

rés común de maestros, alumnos y padres. Por esta razón, la 

escuela m?dcrna está abierta a cualquier experiencia y a to

das las voluntadcl~ dinámicas encaminadas a superar el inmo-

(22) Freinct, C. Técnicas Frelnct de la escuela moderna, 6. 
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vi 1 ts.m~~.de·, la -~s~-~-~-1a··:tr~·dl~-¡-'-Onai, pe-ro siempre -que ·se ins

criban en el cuádio de,1 o~~ftle~zo' pr~greslsta. 

- Crit1tas a 1~ ~~~ue~a nueva; 
:.·-· .. _., .. ; .... 

Las· críticas que Snyde·rs haCe a la escuela nueva·· pu~den, res~ 

mlrse en las siguientes: 

La escuela nueva considera que las adquisiciones complejas 

de lo cultura se alcanzan de manera similar a los logros bá

sicos del niño, como el hablar y caminar. En el caso cspec! 

fico de la palabra, del aprender a hablar, es evidente que 

hay mucho de social en este proceso, ya que el mismo no se 

da de Igual manera en los di fercntes estratos de la sociedad. 

Por tanto, señala que el método natural y espontáneo que pr~ 

pone la escuela nueva, y concretamente Frelnet, no toma ca· 

balmcntc en cuenta tanto los aspectos soclales como las for .. 

mas de adquisición de productos culturales complejos. 

Asimismo, al pretender la escuela moderna que todo conoci· 

miento debe obedecer al apelíto inmediato del alumnQ, no se 

gart:1nliza que éste 1 legue a conocer amplios y complejos do

minios de la cultura, con lo cual se deja al alumno con lagu

nas y deficiencias, a menos que de alguna manera se le con

duzca a las diferentes dlsclpl inas, contradiciendo así los 

postulados de espontaneidad y del inter~s como modelo de to

do aprendizaje. 

Respecto al papel del maestro. la escuela moderna lo reduce 

notilblcmente, ya que en el mejor de los casos éste es un 

orlentildor, pues al no haber directivldad en la enseñanza, 

sucede que el profesor se dedica a preparar el material, 11!:_ 

gándose a veces al caso de ser el material un sustituto del 

educador. 

Otro inconveniente que scñal~1 Snydcrs respecto a la escuela 

nueva, es que ésta en su afán de no imposición, cae en la no 

dircctlvldad, lo que vuelve caótica 1a enscñanzo. 

Y por filtlmo, otra de las principales crTticas que hace este 

21 • 



' . .- . 

obras~· la~ qu·~···m·1:1v p_ocaS .. veces ·:tam~·Oco.·:·son:.r_esul t·ado espontá-

neo del lnte~és·del alumno. EÍ .. rio estÜdla.rlas, limita su des!!_ 

rrol_I~ -futuro• p_u'~s:· no ·a1ca_~za Éi cOOoce'.( 1-~.s g'randes eXperle.!?, 
clas'de Ja Hu.ma~ldadnt los avances que.'ésta ha tenido; esto 

lo col_Oc~ .. eri~ 1:1na--sltuaclón en la qUe, para aprender, tiene 

que r~des~ubrlr lo que t~do el mundo ya conoce. 

nueva, 

En cuanto a las bases pstco16gicas lmplfcttas en los plantea

n1ieni~s de esta corriente de escuela nueva, Aebl 1 seHala que 

mediante el proceso de avances paulatinos y retrocesos, es 

como se va llegando a la postura de Frelnet que habla de lafi 

necesidades del alumno al que considera como un sujeto con 

Intereses, con estructurJs internas que le permitirán traba

jar y desarrollar actividades interiores; que también requie-

re motivaciones. En fin, puede pensarse que Frelnet recoge 

mucho de las didácticas anteriores, fundamentalmente de las 

activas. Así 1 por ejemplo, pienso que de Kcrschenstelncr to

ma la noción de actividad como un trabajo interno, de elabor~ 

ción interna por parte del alumno¡ de Lay, la actividad como 

una necesidad de contrastar, tocar y comparar objetos. Otro 

aspecto que Frelnet retoma, es el de que todo conocimiento 

debe estar validado por una necesidad del alumno¡ aquí se ve 

la Influencia de Dewcy y de Claparedc. 

Los pedagogos de la escuela activa, principalmente Freinet, 

consideran que el pensamiento no es sólo un instrumento para 

resolver necesidades, sino que es también para crecer, para 

comprender muchas cosas¡ para ellos, el alumno no es una ta

bla rasa, sino un ser viviente con estructuras propias. 

De ladas las propuestas didácticas con sus ventajas y desven

tajas, la escuela nueva representada por Freinct y otros, to

ma algunos elementos de los autores que Iniciaron esta corrlen· 

te educativa; pero tratando dentr·o de lo posibie, de rechDzar 

22. 



los elementos contradictorios o remanentes de la didáctica 

tradicional que todavía conllevan tales autores. 

A manera de sTntests de este Capftulo, se ha elaborado el si

guiente cuadro comparativo donde se destacan las principales 

categorfas y caracterfstlcas de la escuela tradicional y de 

la escuela nueva. Cabe aclarar que la Información contenida 

en dicho esquema, proviene del anál isls hecho a los autores de 

ambas corrientes educativas mencionados en este trabajo. 

además, de lo observado en la prá~tlca en la Hermlnlo Almen

dros, de Información proporcionada por los maestros que se 

Insertan en el movimiento de la escuela nueva', y de un proce

so de reflexiones y discusiones que se real izaron con compa

ñeras de la carrera de Pcdagogfa 7 así como con algun.os de mis 

profesores. 

L~s catcgorfas que se trabajan son las siguientes: 

1) Concepción de escuela. 

Z) Hodclo educativo. 

3) Concepción de aprendizaje y método. 

4j Relación maestro-alumno. 
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CATEGORIA 

1) Concepci6n 
de escuela. 

2) Modelo 
educativo. 

1.3 Cuadro comparativo de ·las principales categorías y características 

de la escuela tradicional y de Ja escuela nueva. 

ESCUELA TRAD 1C1 ONAL 

- Para esta corriente, Ja escuela está 
concebida como el lugar donde se pro
duce la cultura; funciona como un 
espacio cerrado, desvinculado de Ta rea 
lidad y del mundo circundante. -

- Es una pedagogía del fracaso, de la fal 
ta y del error que la escuela siempre -
sanciona con la ilusión de que el casti 
go lleva implícito el progreso. Esto
entra en evidente contradicción con la 
posibilidad misma de superación ya que 
todo fracaso al ser sentido como tal, 
constituye una especie de barrera que 
se opone al intento de real izar un nue
vo esfuerzo. 

- Hodelos rígidos y autoritarios. 

- Relación vertical entre educador 
educando. 

- Se concibe la educación como un proce
so individual. 

ESCUELA NUEVA 

- La escuela nueva está concebida como 
el Jugar donde se procesan las expe
riencias del mundo exterior y, a di
ferencia de la escuela tradicional 1 

está abierta al mundo y en contacto 
permanente con éste. 

- Concibe corno una de sus actividades 
fundamentales, propiciar el éxito que 
es la forma más eficiente de estimu
lar el esfuerzo, permitiendo trabajar 
por el placer mismo·que significa ob
tener 1 os resultados deseados, convi r
t iendo al trabajo en el elemento edu
cador por excelencia. 

- Modelos dinámicos e interactivos. 

- Interrelación entre educador y educando. 

- El entendido de aue nadie se educa solo; 
que Jos hombres Se educan entre sí con
dicionados por el medio en que viven. 
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CATEGORIA 

3) Concepción de 
aprendizaje y 
método. 

ESCUELA TRAOICIONAL 

- Carácter estático y anquilosado de la 
escuela tradicional; no permite nin
guna movi 1 idad ni adaptación a nuevas 
circunstancias sociales ni grupales. 

- El conocimiento está prestab1ecido 
por las categorías propias y la meto 
dologia de trabajo, de cada disctplT 
na en particular. -

- El conocimiento ya está construido y 
el sujeto lo tiene que asimilar. 

- El aprendizaje está concebido como 
un proceso de memorización y abstrae 
ción que incluye sol.Jmente algunas -
actividades intelectuales disociadas 
de la experiencia sensorial y social. 

- El conocimiento está atomizado; se 
estudia la parte sin integrarla al 
todo ni a nada concreto. 

- El maestro es el único que tiene una 
palabra relevante en cuanto a ta 
producción de aprendizaje, entendido 
como el portador del conocimiento 

científico. 

ESCUELA NUEVA 

Concepción de escuela viva donde el ni
ño se con vi ertc por primer-a vez en un 
sujeto activo~ participando con aportes 
irr-emplazables y coherentes, al proceso 
mismo de la educación. 

- El conocimiento se construye desde den 
tro del individuo. y en inter-acción -
con el medio. 

- Todo conocimient'J se construye por la 
actividad del sujeto. 

- Esta constr-ucción se real iza por la in
teracción de la experiencia sensoriill 
y el razonamiento. indisociables entre 
sí. 

- El conocimi~nto general se construye 
como un toc!.J oroanizado; de un todo me 
nos. diferen,:iad~ e integrado. a un ·todo 
más diferen:iado e integrado. 

- El centro di:::l proceso de aprendizaje es 
tá en el su.ieto. único capaz de crear -
conocimiento. 

N 
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CATEGORIA ESCUELA TRAD 1C1 ONAL 

- El aprendizaje no toma en cuenta los 
conocimientos anteriores del sujeto, 
ni su experiencia en relación al te
ma estudiado. Cada concepto tiene 
su origen en sí mismo. 

- El aprendizaje es un proceso esquemá 
tico, finito y repetitivo que siem-
pre sigue los mismos pasos y tas mi.!_ 
m.:is leyes. 

- Se enseñan únicamente contenidos. 

- Como se trabaja en forma disociada, 
no se puede hacer un análisis gene
ra 1 de 1 os esquemas. 

- El contenido constituye un fin en sí 
mismo. 

- El aprendizaje consiste en reprodu
cir el contenido enseñado, en los 
misroos términos en que fue aprendido. 

- Se generan sujetos dependientes. 

- No se permite en ningún momento la 
crítica. 

ESCUELA NUEVA 

- Ningún aprendizuje supone un punto de 
partida absoluto. 

- El aprendizaje es un proceso dialécti.;. 
co en constante desarrol Jo. 

Se deben enseñar tanto contenidos como 
procesos. 

- La estructura no extste fuera de los 
contenidos; el hacer nuevas conexiones 
y buscar nuevas relaciones. implica te 
ner conocimiento de "algo" para compren 
der el 11 todo11

• -

- El contenido no es simple lnformación; 
es un instrumento del aprendizaje. 

- Todo proceso de aprendizaje debe propi
ciar el análisis y la síntesis. 

- Se permite el desarrollo de la persona 
lidad. con énfasis especial en la autO
nomía, respetando el nivel de desarrollo 
intelectual y afectivo. 

- Se promueven sujetos creadores. inventi
vos, descubridoref. 0 críticos y autocrí
ticas. 

N 
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CATEGORIA 

lt) Relación 
rnaestro
alumno. 

ESCUELA TRADICIONAL 

- El aprendizaje está totalmente desvin 
culado de la realidad circundante ...... 

- El aprendizaje es especulativo y abs
tracto; se trabaja en forma de pregu_!!. 
tas y respuestas. Esto elimina la po 
sibilidad del pensamiento independieE: 
te. 

- Una forma de actividad muy común uti-
1 izada en la escuela tradicional, con 
siste en que el alumno 11 repite11

, mu-
chas veces de memoria. las demostra
ciones hechas previamente por el pro
fesor. En este sentido se puede de· 
cir que el estudiante no demuestra ni 
investiga nada por sí mismo, sino 
que aprende la demostración del maes
tro o del 1 ibro de texto. 

- Unilateralidad de Ja relació:i {rela
ción unívoca}. 

- El único que tiene posibi 1 idad de edu 
car es el educador, y el único que -
tiene algo que aprender es el educan 
do. -

- El educador es el que habla; el edu
cando siempre escucha. 

ESCUELA NUEVA 

- El punto de partida de todo proceso de 
aprendizaje es la práctica. 

- Todo aprendizaje es producción. 

- En la escuela nueva las demostraciones 
las debe 11hacer11 el propio alumno. 

- Interrelación entre educador y'educando 
(relación biunívoca). · 

- La educación es un proceso de Socializa 
ción e intetcambio de experiencias donde 
todos ¡¡prenjen. 

- En este pro•:eso de transmtstón y de in
tercambio, participan todas las partes 
involucrada:.. en el misMO. 



CATEGORIA ·ESCUELA TRADICIONAL 

- El educador impone las reglas y los va
lores (entendiéndose esto como disci
plina). 

- .EJ educando acata dichas reglas y valo
res. 

- El educador decide Jo que se enseña: 
córno se enseña. 

-. El educando recibe como depOsito lo 
que se enseña. sin posibilidad de cues 
tionar nada. -

- Lo anterior provoca que el educando 
sea un sujeto pasivo de adaptación a 
decisiones y si tuac i onés impuestas des 
de afuera. -

- El maestro di e.ta cátedra. 

ESCUELA NUEVA 

- La disciplina surge de acuerdos colec
tivos y necesidades grupales. 

- Los alumnos participan en Ja definici6n 
y creación de reglas disc.tpl inarías. 

.. El educador decide To que se enseña. en 
funciOn de las necesidades e ioterPses 
de Jos alumnos. 

- E1 educando participa críticamente en 
Ja evaluación del proceso de aprendizaje 
y de los programas. 

- De lo antes mencionado se deduce lóglca
mente que el educando es un sujeto parti 
c:ipi!tivo y cuestionante que instrumenta
Y vehicul iza su propio aprendizaje. 

- E 1 maestro fUnciona como guía. como un 
coordinador que permite que se generen 
fas condicones del aprendizaje. 

N 
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11. LAS TECNICAS FREÍNET. 

11.1 P~lrÍ~lpl'ci's bhlcos y el método natural. 

'Retoman.do 1_o exp_u.esto anteriormente acerca de los postulados 

y ras -~-aracterfst¡·cas de la escuela nueva, se puede ,decl r que 

el principio fundamental de las técnicas Frclnet radica en la 

-r~J~~t.~n ~ue !~tas- deben guardar con el contexto social, eco

n6mlco- e histórico en el cual se apl iqucn¡ de Jo contrario, 

carecer~n de significado y de validez. 

Los· aportes de la escuela moderna est§n planteados como hipó

tesis que pueden ser enriquecidas en función . del desarrollo 

social e histórico. Por esta razón, Frelnet señala que no es 

suficiente hacer Innovaciones o cambios en las técnicas deª.!!. 

señanza si antes no se modifica la concepción de la realidad. 

Es necesario crear una pedagogfa de masas que se oriente, de

sarrolle y evolucione con la realidad. Por ello la escuela 

debe ser continuidad de la vida¡ el espacio donde el alumno 

pueda encontrar y crear los elementos que le permitan expre

sar la vida que se desarrolla a su alrededor y en él mismo. 

Almendros señala que mediante la práctica y a base de trabajos 

en un vasto laboratorio compuesto por las escuelas y los mi les 

de niños que asisten a las mismas, la escuela moderna crea una 

nueva metodologia educativa, tomando en cuenta siempre que to

da investigación cfcntifica debe inspirarse en las necesidades 

de la vida, y que cada progreso de la ciencia debe hallar la 

más amplia aplicación en la práctica (23), 

Frelnet considera la pedagogfa como un dominio en el que se 

ejercita la práctica del hombre, actividad cuyo objetivo prl~ 

el pal es facl 11 tar el trabajo del educador y aumentar su ren

dimiento. 

Afirmaba que los esfuerzos educativos de la escuela nueva de

ben adaptarse a las necesidades funcionales del alumno. Tanto 

la educacf6n como la Instrucción se deben basar en la expe-

riencia viva del niño en su medio ambiente. Para ello hay que 

(iJ)~endros, Hermlnlo. La escuela moderna lreacc16n o progreso?, 110. 
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buscar los instrumentos y las técnicas de trabajo, las formas 

de· organización y de vida en el medio escolar y social para 

elevar y desarrollar la educación al máximo, procurando hacer 

del educando un trabajador consciente y ef lclente, capaz de 

construir una sociedad que le garantice su desarrollo; además, 

enseñarle a defender sus derechos elementales de trabajador y 

de hombre. 

El método natural tiene como función integrar el programa ese~ 

lar a la vida mediante el trabajo y basa su acción en la vida, 

en la naturaleza y en los intereses de los niños, a la vez que 

establece los procesos normales de experiencia y descubrimien

to. 

El conocimiento es el complemento Indispensable de la forma

c16n del Individuo, de la r.iqueza de su experiencia en ·un me-

dio vivo y favorable, de su actitud para aprovechar todas las 

pos1bi lidades que te ofrece la vldv.. Los niños de la escuela 

tradicional, decía Frclnct, quizás c-onocen muchas palabras 

muchas fórmulas, pero siguen teniendo una actitud pasiva y po

bre¡ su saber no se integra jam5s al ser, aun cuando puedan 

salir bien en los exámenes. En cambio, los niños de la cscu~ 

la moderna poseen una experiencia ampliD y profunda que para 

ellos contiene una importante riqueza; conocen gran cantidad 

de cosas; su sed de cultura les permitirá Ir muy lejos y des-

cubrir los errores de que pueden ser víctimas. 
11 Son como el campesino que quizás no sabe expl lcar en todo su proceso, 

científicamente, los fenómenos del cultivo, pero que es capaz de reconocer 

cuándo las plantas crecen bien y cuándo tos frutos son abundantes y de bu!:_ 

na ca 11 dad" (24). 

A través del m~todo natural, tanto los alumnos como los maes

tros generan, producen y proces~n la tnformac16n en una rela-

c16n social con los objetos materiales 

to. 

humanos de conocimle~ 

11Los instrumentos modernos ofrecen una nueva visión del rendi
miento y las perspectivas de la clase. Estos Instrumentos o 
métodos naturales son, en primer lugar, todas las disciplinas 
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escolares: aritmética, geografía, dibujo, historia, etc., que 
se benefician de l1na práctica escolar del lberadamente abierta 
a la vida y que suscita entre los alumnos y en el maestro, 
Iniciativa y curiosidad" (25). 

11 Los métodos y los hombres se afirman en la acción, es decir, 
que e 1 med 1 o de trabajo y han radez de 1 a escue 1 a nueva, no 
es el medio vital apropiado para quien tenga algún otro tipo 
de Interés ajeno al proceso educatlvo11 (26). 

La investigación experimental es la base fundamental de la 

educación en la escuela moderna. Frelnet establece que por 

su naturaleza práctica y por Jos fines que persigue, la cscue 

la nueva debe estar al tanto y ejercitar hasta donde sea pos! 

ble, todas aquel las experiencias pedagógicas que se hayan 11~ 

vado a cabo en las diversas partes del mundo. 

Como una institución cooperativa de trabajo exclusivamente e~ 

pfrico, la escuela nueva tiene como principal objetivo formar 

en el niño el hombre de mañana. 

El Isa Frelnet decía que 11en Ja espontaneidad de la vida por ta.!!. 
teo orientado, el educando adquiere los medios de expresión que 
son las herramientas de su üprcndlzajc. Es el individuo el que 
debe forjar sus propias herramientas, adherirlas a su ser, lnte 
grarlas en los reflejos y en los automatismos profundos de sÜ 
maquinaria psíquica y física. Entonces lc::i herramienta conscfcn 
temen te creada y que responde a las necesidades del ser, permi':" 
te .construir mediante sucesivos andamiajes, el edificio de la 
personalidad. El error comienza cuando en lugar de dejar que 
el niño forje sus propios instrumentos, se pretende acelerar el 
aprendizaje Imponiéndole desde el exterior una herramienta ex
traña a sus tan tcos y de la que no ti ene necesidad a 1 guna. La 
formación didáctica de adquisición sistem.3tica entraña entonces 
e1 peligro de ser más un estorbo que una ayuda 11 (27). 

El tanteo experimental, base fundDmcntal del método natural, 

es el proceso normal del desarrollo y crecimiento de todo In

dividuo¡ se Incrementan las habilidades de los cJlumnos en la 

medida en que se les permita enfrentarse con el m~yor nGmero 

posible de experiencias, 11 dando siempre la alternativa del 

éxito que es la forma más eficiente de estimular el esfuerzo, 

permitiendo investigar por el placer mismo que significa obte-

ner los resultados deseados, convirtiendo al trabajo en el 

(25) Frelnct, C.,~·· 117.· 
(26) Almendros, H., ~·, 125. 
(27) Frclnet, C., ~·, 25. 
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e.1em'ent~. ~dUCa.d.~r ~~r .~x·~e:~enc~-ª< __ generan~-º -~-ª· ~O-~c1~~c.1_a:- de 
la partlclpacl6n Individual activa de~.tro·de ~na;\labo; c·onju~
ta" J28). 

En -~-~_7s_t·r_a_~\~ (~~--e~ -~-~-_-de_cfa ... ~ ~el·~~t_,_· 1 os ñ J ños ·::· ·a·Pfe~_den - a en
trar en poses1-6n ·deda verdader~ Inteligencia, lá.q~e se'exa'1:.: 

ta ~I ~orit~cto' con los hechos naturales y sociales. Hedlant'e. 

las té~n;lc~~. la cÓmpo~lcl6n l lbre, el perl6dlco escolar, la 

c_ooper~·t·iva~' .los lrÍtercambtos, etc., la escuela se i.ntegra al 

:~edi:~-e~· _q·Ú~~; funciona. La intel igencla se crea y se constru

ye p· rque ella es el resultado de la experiencia por tanteo, 

la cual no es func16n solamente del ser, sino también de las 

posibilidades de observac16n del mismo, de su• reacciones in

ternas, asT como de la ayuda, de la resistencia o de la opas.!. 

clón del medio. Se llega as! al punto esencial de la nueva 

teorfa de la educacl6n que se traduce mediante 1as técnicas 

de la escuela nueva: 11 CuantaS m.ás experiencias pueda hacer el 

Individuo, más poslbl l ldades tiene de ser lntel !gente; lntel.!_ 

gencla es permeabllldad a la experiencia. (20), afirmaba 

Frelnet. 

El contenido de la educación en la escuela moderna está en prl 

mcr lugar en la vida misma de los nti\os y en In vida de su me

dio popular. Hay una preocupación mayor por la manera de ens; 

ñar que por lo que se les pueda enseñar. Así, por ejemplo, 

"cuando los niños hayan aprendido en la vida misma a comprender la historia 

que se va haciendo, aquel la que queda lnscrl ta en l~s piedras de las casas, 

en la forma de los instrumentos y de los vehfculos, lo mismo que en la me

moria ya Incierta de los hombres, entonces estarán preparados de una manera 

definitiva pilra juzgar la gran historlá11
, decfa Freinet (30). 

Lo anterior es Igualmente válido para la enseñanza de las cien 

clas naturales, de la geografía, de.1 medio ambiente, etc. Con 

esta metodología de enseñanza se persigue cultivar ante todo, 

(28) Ami ra~te M., Norma. Tesina: Análisis curricular de los progra

mas y 1 lbros de texto de español y matemáticas de primaria, 13. 
(29) Almendros, H. ~·, 122. 
(30) ~. 78. 
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el sentido clcntlflco y el. conocimiento experimental de las 

grandes Jeyes humanas. 

Para Frelnet, no hay nada más destructor para la p·ersonal idad 

del nino que la acumulacfón de conocimientos cuando éstos no 

son repensados, o no están fntlmamente ligados a los elemen

tos naturales de fa vida. 
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111.2 Las técnicas de trabajo. 

La pedagogfa popular, dice Freinet 1 es el resultado de un la.!. 

go proceso de experimentacl6n real Izado a través de los a~os, 

y que trata de penetrar en la práctica del trabajo escolar m~ 

dtante e1 uso de Instrumentos y técnicas nuevas -que permitan 

una mejor labor, mayor rendimiento y seguridad tanto de maes

tros como de alumnos. De manera natural, estas técnicas pen~ 

tran en las aulas transformando en el las el el ima y la vida 

escolar. Pero para que estas técnicas pudieran generalizarse 

en bien del progreso constante de la educación, era necesario 

modificar también laestructura y la organización de las cla

ses. Para el lo se ofrecía a los maestros instrumentos. ampl I~ 

mente experimentados que facilitaran su trabajo pedagógico. 

Las técnicas o instrumentos, según Freinet, consisten en un 

conjunto de propuestas de trabajo que pueden ser cambiadas, 

desarrolladas y readaptadas, de acuerdo a los Intereses de 

los alumnos a quienes estén dirigidas, Jo cual conlleva el e!_ 

ludio crítico y consciente del contexto social y económico, 

previo a la aplicación de las mismas. Estas técnicas son muy 

Importantes en la formación y soclalizaclón del Individuo, 

además de constituir las herrl'.lmlentas utl 1 lzadas por (,d hom

bre para modificar su medía ambiente y conocer mejor las leyes 

de la naturaleza. 

El trabajo reilllzado con dichas técnicas adquiere una dlmen

stón más pll'.lcentera, más creadora y más acorde con las capa

cidades que se forman en el proceso educativo. Se establece 

además una verdadera disciplina, la que según Freinet, "es la 

consecuencia natural de una buena organización del trabajo 

cooperativo y del clima moral de la clase 11 (31), creando a la 

vez un ambiente básicamente educativo y humano. 

Frelnet propone como técnicas de trabajo Inscritas en un mét2 

do natural basado en los Intereses de los niños, las siguien

tes: 

(31) Frelnet, C. ~·, 36. 
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La Imprenta, técn·lca fundamental que lnlcl_almente. dio su no!!! 

bre al movimiento en Francia y otros paises, consistente en 

emplear en las C:Jases un pequeño equipo compuesto por .. una C,! 

ja de ·signos tipográficos comunes, una pequeña prensa, un r~ 

d111o de entintar, etc., es considerada como uno de los ins

trumentos más eficaces para estimular el lnte.r_és -~.e Jo·s niños 

hacia la lectura y la escritura, además del slgn.fflcado que 

tiene para e1tos el manejo de la.misma en relación a sus nec~ 

sidades de actividad manual, y las múltiples relaciones que 

surgen de su empleo. 

La Imprenta tiene como final ldad prlnclpal material Izar todo 

aquello que los niños descubren y desarrollan· durante su exp~ 

rlencla educ<Jtiva 1 por ejemplo, las vivencias comunes e indi

viduales, los temas de interés surgidos de la realidad soclal 1 

etc., y que son expresados n1ediante alguna de las t6cnicas de 

trabajo como el texto libre, el libro de la vida, la corres

pondencia, etc, 1 que se convierten con la Imprenta en un au

t&ntlco testimonio de la cultura, el pensamiento y la vida de 

los niños. 

Principalmente, J¿i imprenta Implica la enseñanza de la lectu

ra y de la escritura. Lo que imprimen los educandos es pens!!. 

do y redactado por ellos; esto posibilita su participación 

concreta y permite al maestro trabajar directamente sobre Jos 

Intereses de los alumnos. 

Con el trabajo de la imprenta se obtiene una gran variedad de 

actividades manuales e Intelectuales como teatro, danza, dlb~ 

Jo, canto, modelado, música, etc., además de fomentar y facl-

1 itar la labor Individual y en grupo, la división del trabajo, 

las correcciones colectivas, etc. 

Se debe procurar, decía Frelnet, el dcsarrol lo normal y el en 

riqueclmlcnto del idioma partiendo de la viva lengua de Jos 

alumnos, en lugar de la frialdad de los primeros libros 

manteniendo la prlmacfa de la lengua hablada como norma¡ ade

más, fomeritar la composición l lbre que suscita la palabra en 

su auténtica función expresiva del pensamiento y la afectlvl-
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dad; perfeccionar y enriquecer el genuino Idioma de los nl~os 

atendiendo más al estilo que a los formalismos gramaticales, 

"Quien no sea capaz de pensar con ayuda del 1er.guaJc, Jaffi:is 

ha sabido lo que significa e1 pensamiento a~tént1.co 11 , decía 

Frelnet (32), afirmando a la vez que el progreso pedagógico 

de un país no se mide por la eminencia de los profesores, 5lno 

por Ja mejora y la adaptación técnica de los instrumentos, 

de los métodos empleados en la enseñanza. 

Mediante lil técnica del texto 1 ibre el maestro pide a cada n.!_ 

ño que haga un escrito; al terminar se leen todos y por vota· 

clón general se escoge uno. El niño cuyo texto fue seleccton~ 

do, lo escribe en el pizarrón y entre todos ~e corrige la ·ar. 

tografía y la redacción del mismo, quedando así listo para 1!!!, 

prlmlrlo. De esta práctica se deriva también la posibilidad 

de desarrol lcir nuevos temas de estudio provenientes del t!"Abajo 

elegido. Después que se ha Impreso un texto de cada alumno 

se estructura el 11 libro del salón", del que se procura tener 

uno por cada grupo durante el año escolar. 

Con esta técnica se Intenta principalmente que mediante el le~ 

guaje escrito el niño comunique todo aquel lo que le afecta, 

sus Intereses (una fiesta que él organiza, va de excursión al 

campo, visita una fábrica o un musco, obscrv;;i un animal que le 

es desconocido, participa en la práctica de su deporte favori

to, etc.), su forma de concebir y actuar en la realidad, así 

como desarrollar sus potencialidades y permitirle pensar y e~ 

presarsc con entera 11 bcrtad. Por otro lado, a través de este 

instrumento se persigue que el alumno aprenda a compartir e 

Intercambiar con otros niños su scntl r y su realidad¡ que ad

quiera mayores y mejores niveles de comunicación, de desarro

llo mental afcct ivo, y que mediante el trabLijo alcance su in

dependencia respecto del maestro. 

En fin, se desea una participación directa y activa del alum

no en su educación¡ que él se dé cuenta que es un elemento I~ 

portante en la escuela y que los hechos de su vida tienen un 

gran Interés p;;ira el adulto¡ se considera que con esta manera 

(32) l•lmendro>, 11, ~·, 4:,. 
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de 11 ver 11 las cosas, 1os niños,-se tntcresen más por el traba

jo escolar. 

Otra técnica es la del dibujo l lbre y los grabados en l lnó

~i estos últimos son Impresos Junto. con 1.os textos. El 

cálculo viviente surge de problemas reales planteados por la 

actlvldctd de la Impresión y la correspondencia, en relación 

con los cuales los alumnos se tienen que faml 1 la rizar con la 

aritmétlcll. 

La correspondencia lnterescolar se origina cuando se organiza 

el contacto con otras escuelas y se establece la colaboración 

entre el las. E J intercambio esColar le 'da dlnami smo a 1~ el~ 
se y permite comunicar las actividades de 1·a escuela, materl!!_ 

l Izadas cuidadosamente en el 1 lbro impreso. Es un reflejo 

de Jos esfuerzos que Jos nlMos realizan y que por este medio 

amplían los motivos de su ocupación y obtienen una variada 

información. Es decir, que esta técnica poslbl 1 ita al alumno 

incrementar sus experiencias y visión de su contexto con la 

de otros niños que viven en comunidades diferentes a la suya 

y en cuya escuela se aplican las mismas técnicas de trabajo 

escolar. 

Para poder utilizar esta técnica es necesario establecer re· 

laclón con escuelas que tengan una filosofía parecida y que 

trabajen también con la imprenta. El Intercambio de corres

pondencia se Inicia por lo general en los grados Inferiores 

tratando de que cada niño tenga su corresponsal. Estos inte.r. 

cambian visitas de una semana aproximadamente, en las cuales 

los acompañ~n su~ maestros de grupo. Durante este tiempo el 

visitante suele vivir en casa de su corresponsal, y durante 

el horario de clases trabajan juntos en la escuela local. Se 

procura que haya dos o tres correspondencias al año, además 

del 11 libro del salón 11 qul" ~:e intercambia al finalizar el año 

escolar. 

La correspondencia interescolnr crea en el n.lño la conciencia 

de que al co~partlr con otros los elementos de su vida inte

rior y exterior, nate una acción compartida y la convivencia 

como ser :.ocia!. 
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Los ficheros autocorrectivos constttuyen. u.na documen~8c16,0 m~ 
vil que a diario se enriquece pr~porclonando al alumno o al 

grupo de alumnos, la posibilidad de Investigar y''aínpllar' sus' 

ffiedtos de información. Esta técnica resp~nde· a_-,-~~ --~U'dá_~~--q·U-~'
los educandos tengan respecto a un detCrmtnado tem·a o-·pat.te 

especfflca del mismo. Mediante estos ficheros, dice:~~et~et~ 
11 sc libera al maestro y a los niños de laS repeticiones esté

riles de la escolástica" (33), 

La biblioteca de trabujo es considerada por Frelnet como 11 uná 

verdadera enciclopedia Infantil, de carácter clentfflco y cu.!_ 

tural, y el elemento más demostrativo de un espTrttu nuevo en 

las perspectivas de un modernismo que se Impone a ritmo acele-

rado" (34), Con esta técnica, alumnos y maestros preparan 

el material de consulta necesario para desarrollar la labor de 

cnse~anza-aprendizaje. A veces Imprimen este material, el cual 

se estructura uti l IZiJndo colecciones de muestras, recortes de 

papel, dibujos, etc., y se Incrementa con revistas, \lbros, P!.. 

rlódlcos. cte. 

El libro de lil vida está integrado por los textos libres impr!_ 

sos; su creaci6n y estructuración es obra de las experiencias 

alcanzadas por .los alumnos a t·ravés de \a part iclpaclón lndlv.i. 

dual o grupal en los trabajos escolares. Esta técnica foment:1 

Ja creatividad ya que el texto se complementa con un dibujo el~ 

borado por el niño y que va en relación a lo escrito. Poste

riormente, el libro de Ja vida se utlllzil como libro dt: Lcxto 

en el cuill est5n rccopl lados en formil scncl 1 la y natural, los 

Intereses e inquietudes de los alumnos. 

La conferencl.:i es una técnica que se utiliza desde Preescolar 

hasta sexto a~o de Primaria, y tiene como objetivo favorecer 

todo el trabajo de expresión oral y escrito en relación a un 

tema dado. La elección del tema e~ libre, razón por la cual 

esta técnica cobra una dimensión particular ya que de alguna 

forma implica la participación de los niños en el programa 

que se lleva en cada grupo. Se trata de que esta elección no 

(33) Frclnct, C. ~·, 59. 
(34) ~· 
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sea azarosa slno que permita que los nf~os sean ca~aces de 

descübrf r sus propios Intereses. Por esto ·es lmpo.rtante que 

el maestro realice un trabajo de motivación y recreación 

abriendo la posiblldad de conocimiento de .. nuevos temas. 

La conferencia es ~na t5cnlca muy dln&mlca. q~~ .presupone un 

trabajo de investigación que el niño o el equipo debe real I

zar solo con Jos elementos aprendidos en las otras áreas. Es 

algo así como un campo de ensayo experlmental donde se mani

fiestan los criterios pedagógicos utl ! Izados. 

Un .:ispecto muy Importante de Ja conferencia es la evaluación 

que realiza el grupo respecto al trabajo de un compañero, se

ñalando los aspectos relevantes del mismo, tanto en sus defi

ciencias como en sus aciertos. Se presenta una vez por sema

na durante todo el año y todos los niños deben pasar a expo

ner por Jo menos un tenia al ano. En Preescolar y ~n primero 

de Prlmarla 1 por Ja edad de los alumnos, no se puede planear 

con anticipación, por Jo que se hace la exposición cuando al

gún niño ha preparado su tema de conferencia; en el resto de 

Jos grupos se hace una planeaclón semestral y cada quien co

noce con anticipación Ja fecha de presentación de su trabajo. 

En esta tecnlca se evalúa: la organización del contenido, Ja 

expl lcación del mismo, la forma en que se expone, el mate"rlal 

visual que acompaña a Ja misma y la participación del grupo. 

Una vez terminada la conferencia, los niños hacen preguntas 

al exponente y si resulta un tema de Interés general, el mae.:!_ 

tro lo retoma y se continúa trabajando. 

Todas las técnicas señaladas antcrrormente son actividades pe!. 

manentes de fondo sobre las que se puede apoyar toda clase 

de proyectos más particulares y, como se ha mencionado, van 

sufriendo variaciones que surgen de Ja experiencia cooperativa 

de a]umnos y maestros. 

Una de las rc:1zones principales del éxito alcanzado por las 

técnicas Frelnet, es Ja form.:i democrática en que se han dlfun 

dldo, es dectr, a través de las cooperativas de maest.-os far-
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madas sin apoyo oficial de ninguna especie. 

En cuanto a Ja metodología,. dl'chas tEcnlcas constituyen un 

verdadero progreso respecto de otros m~todos "activos". Abba.a 

nano señala que las técnicas Frelnet, a la vez que ofrecen un 

margen importante para realizar proyectos especiales y culti

var Intereses particulares, proporcionan por si mlsn1as un pr2 

yecto o un Interés básico y continuo relativo a las habilida

des Instrumentales básicas. 
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111.3 El papel del maestro y del niño. 

Para poner -en p.-5ctlca los principios y proC~dlmlent'os de la 

escuelá nueva, erri· necesario modificar la actftud docente •. lo 

cual se_ 1ntcntaba lograr mediante cursos. l~cclones, confe

rencias, así como la utlllzacl6n de materiales que pudieran 

cervlr y ayudar en este prop6slto. 

Los educadores de la escuela moderna, decía Freinet, deberán 

rechazar todo principio o forma t.radiclonal que se oponga a 

la evolución de la enseñanza; asimismo deberán manifestarse 

en contra del dogmatismo y el autoritarismo en las clases, 

debiendo tener presente que su deber de hombrCs y de ciudad! 

nos es ocuparse de manera eficaz e lntcl !gente de .s.:u función 

de educación l lbc:radora. En la lucha social y política para 

que la escuela pueda cumplir con dicho objetlvo, cada maes

tro podrá actuar de acuerdo a sus preferencias ideológicas, 

f1 Josóftcas, etc., ya que Ja escuela nueva es un equipo de 

trabajo en el cual no cuenta a qu~ rellglón, asoclacl6n opa~ 

tldo polftlco pertenezcan sus integrantes. Lo que realmente 

hay que tener siempre presente en Ja labor cducatlvi!, es que 

la escuela moderna está al servicio de Jos niños. Freinet 

de e fa que la rcvls ión común y la crft lea permanente de los 

trabajos J levados a cabo por los educadores, son la natural!:_ 

za y la forma esencialmente progresista de la escuela nueva. 

Si bien es cierto que Freinet no plantea textualmente· este 

punto, es posible definir la relación maestro-alumno en la 

escuela moderna bas&ndonos en lo que establecen sus t~cnlcas. 

SI la escuela es continuidad de la vida y lo que propone se 

Inscribe en una real ídad respondiendo a ella y a los Intere

ses de los educandos, permitiéndoles construir medios para 

c.omunlc\lrsc y l lbcrar5e, entonces la relacl6n y el papel del 

milcstro y del ;1i 'l'Hhl no puede ser otra que la de un reencuen

tro a través d1'i cual se recupera la vida en la vida, por y 

en el lnte.rcambio y desarrollo de sus posibilidades y expe

riencias. 



La act1vld~d entre maestros y alumnos .. es un proc~S_o de t.nte·r

accl~n .e tnt~rdcpendencla inscritas e~ un·ma~~o ~Je ·rebaso 1~ 
escuela. puesto que ambos al permitir al otro ser ~1 mts~o y 

crecer, se modtftcan y crecen actuando de esta. forma en su 

real ldad. 

Et respeto surge de un verdadero convivir cuando hay llbértad 

y cuando maestro y alumno crecen y se transforman mutuamente. 

Por su parte, Jesús Palacios plantea que en ta escuela nueva 

se da una Interrelación maestr?-alumno, de afecto y camarade

rfa que va m5s allá del ambiente escolar y que viene a sustl

tul r \a de poder-sumislón de la escuela tradicional. 

En el quehacer educativo, maestro y alumno unen sus esfuerzos 

en un acto común de cooperaclón, en el cual el pedagogo actúa 

como un auxiliar que prepara el camino para el espontáneo de

sarrollo del niño. El alumno participa junto con el maestro 

en la resolución de todos los problemas escolares¡ aquí la 

opinión y la actitud sol ldaria del niiio es muy Importante, 

por consiguiente, digna de tomarse en consideración. 

De acuerdo a lo señalado por Palacios, el trabajo grupal fo-

menta las relaciones Interpersonales y el niño se convierte 

así en parte de la comunidad escolar dejando a un lado su al! 

\amiento. 

Una de las prácticas comunes en la rc1acl6n macstro-alun1no, 

es fomentar el autogobicrno de los educandos, pues éste 1
' 1 1-

bera tensiones a trav&s de la dlscus16n honesta; ocaslo11a n1c-

nos resentimiento que la autoridad adulta¡ ev'lta asociar a 

\os maestros con otros adultos autoritarios que el niño cono

ce, y finalmente, enseña la democracia y solidaridad" (35), 

En la escuela moderna, decía Frelnct, 11 el maestro es como el 

sembrador que lanza con confianza su ~cmi 1 la en los campos más o menos 

fert1l1zados. No depende de é1 que todas las semt11as germinen, pero mle!!_ 

tras haya campos que acojan las semi 1 las y scml 1 las que vivt fique la priM 

mavcra, habrá sembradores para cumplir e 1 acto que es e 1 origen de la 

fructificación" (36). 

(35)Palaclos, Jesús. La cuestión escolar, 32-33. 
(36)Almendros, H. ~·, Jl16. 
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111. LA ESCUELA EXrERIMENTAL FREINET EN MEXICO, 

Las técnicas Frelnet fueron dadas·· a--éonO·c.-er por primera vez 

en este pals por el maestro Patricio Redondo, cuy~ actividad 

pedag6glca, al Igual que todos aquellos Interesados en la 
11 formaclón racional del ser humano 11 , estaba vinculada estre

chamente a su conducta en el plano social y ciudadano (37)*. 

A mediados de 1940 el maestro Redondo tuvo que salir de su 

p.:iís como consecuencia de la Guerra Clvi 1 Española en un 

barco que trajo a México miles de refugiados, El se quedó en 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde trabajó con el mismo es

fuerzo, entrega e Ideales con que lo hiciera 'para el pueblo 

espaftol. 

En este momento era presidente de México el General Lázaro 

Cárdenas, quien llevaría a cabo la reforma más importante a 

nivel educativo que se haya realizado desde la Revolución Me

xicana en adelante. 

El movimiento de las escuelas actfvlls en este pafs, puede en

cuadrarse dentro de la etapa cardenlsta. La educación socia-

1 lsta ponía en práctica muchos de Jos postulados de lil escue

la nueva; entre ellos se mencionan los siguientes: 

La función de la escuela era educar al el udadano y formarlo 

en una nueva conciencia nacional, tan amenazada en esa época 

por la corriente Ideológica clerical y cxtranjcrlzante. 

Se planteó la necesidad de diferenciar entre una escuela ru

ral y una urbana que atendiera las diversas necesidades de 

los estudiantes y los formara acorde con sus requerimientos 

y su contexto social; además, debería Impartir clases noctur

nas µara adultos. 

(37) Costa Jou, Rumón. Piltricio Redondo y la Técnica Freinct 1 8. 

*Costa Jou se refiere básicamente al texto libre como Técnica Frelnet; 
sin embargo, se considera que se puede h<:1blar de las técnicas, yil que 
el mismo Freinet las mencionaba como tales, en plural 1 pues además 
del texto llbrc 1 él señalil la conferencia, la imprenta, el dibujo li
bre, la correspondencia lntercscolar, etc,, como Instrumentos de su 
propuesta educativa. 



La escuela no se consideraba como un vehículo de ascenso so

cial, sino como un instrumento de capacitaclón que respondía 

a los Intereses de la comunidad con la que estaba di rectamen

te vinculada, 
En la escuela rural los alumnos no solamente adqul rían la nu!. 

va conciencia a través de aprendizajes teóricos, sino que la 

ejercitaban en la práctica. Se reailzaban actividades de 

crfa de algunas especies de anlmale~, de cultivo sistemático 

en ·1a huerta escolar, etc., Involucrando distintos aspectos 

agrfcolus y zootér.nlcos. 

Los 1 lbros de texto se referían en sus lecturas a temas de la 

vida cotidiana, aspectos fami 1 lares y laborales, así como 

asuntos sociales de Interés general. Por ejemplo, se~aludi~ 

al problema del alcohol lsmo, a los salarlos de los, trabajado

res, a las madres que trabajan, etc. 

El maestro era cons l~w.ro.do~ como un coordl nadar del ~rupo que 

debería esperar y escuchar la opinión y la declslón de los 

alumnos. 

Cárdenas daba una Importancia fundamental a la formación de 

los educadores; durante su mandato se organizaban cursos de 

capacitación docente para los maestros urbanos y rurales de 

todo el país, donde se explicitaban, entre otros temas, los 

fundamentos de In educa e Ión socialista. 

Por primera vez se pidió la participación del educador en la 

redacción y sistematización de programas y planes de estudio. 

Con todo esto se scntarof1 las bases de una organización magi~ 

terlal que adquirió gran importancia durante este período y 

en los años siguientes. 

Se utilizaba el periódico mural, las conferencias y las asDm

blcas, como técnicas general Izadas de la educación primaria, 

las que coincJdrQncon muchas de las que había planteado 

Frclnet y otros pedagogos de la escuela nueva. 

Es en este contexto que los maestros espa~olcs refugiados que 

llegaron a México, contaron no sólo con el apoyo incondicio

nal del gobierno cardenista, sino también con un ambiente fav.2_ 



rabie que permitió que se promovieran y ~lvulgar~n sus pro

puestas educativas. 

Al arribar a San Andrls Tuxtla, el prop6slt~ lnme~lato del 

maestro Redondo era "entrar ·en contac~o con los niños para e~ 

nacer su manera de expresión l~bre y espontánea, fundamento 

de las técnicas" (38). 

Empezó dando sus clases al aire libre a niños cuya asistencia 

era bastante 1 rregular, teniendo como material escolar, la 

tierra ml~ma, las piedras del campo, las hojas de los árboles; 

es decir, todo lo que se podía adquirir gratis. Este fue el 

punto de partida de una larga labor educativa. 

Por este tiempo organizó la exposición de un 11 boceto de ldeas 11 

para dar a conocer las técnicas Frelnct entre los maestros ru-

rales de la reglón. En esta ocasión Redondo expuso que 11 la 

escuela es el faro y el fuero de la Humanidad; la madurez de 

lsta no puede 1 legar más que por la escuela •.• " (39). 

Su principal Interés era la enseñanza primaria, pues en ésta, 

decía, se formü la personalidad básica. Esto no significa que 

quisiera separar las diferentes etapas educativas, pues apega

ba porque l1ublera una estrecha relación entre las escuelas pr! 

marias y secundarias. 

A medida que su pequeña escuela iba tomando forma, se buscaba 

la Interpretación y üplicación del programa escolar de Ja SEP 

utilizando lastécnlcas Frelnet, las que según él, 11 no son li

mitadas pues permiten al maestro la adaptación a cualquier 

condlci6n" (40). 

Las e.Jases Impartidas y el material escolar eran completamente 

gratuitos e Iban dirigidos de preferencia, ü niños o adultos 

analfabetos de la población indígena. 

Pan1 19~5 ya funcionaban en su peque na escuela, tres clases o 

grados y había adquirido entre otraS cosas: una caja de iml=!,e 

sor, una fuente de t lpos, una prensa escolar, estantería para 

(38) La Escuela Experimental Frelnet, 15. 
(39) lbldem, 55, 
(40) ldem. 



bibl fotec_a; ._al.- ~!,lsmo,.t.remf>q, se habían creado los cuadernos 

"Tonátluh" Y. 11 x0Ch-it1 11 e'.n los que se publicaban los escrltos 

de lo-s nli'1os _mexlcanOs y que luego eran traducidos al fran

cés pára cse'r JeTdos por niMos de otras escuelas en diferentes 

Jugare_s del nlundo que practicaban las técnicas Frcinct, esta

~ieclcndo asf los contactos con maestros de todo México y al

g~nos .en ·el extranjero. Quedaban de esta manera establecidos 

el Intercambio, las publicaciones'/ la correspondencia. 

La tesis fundamental de Redondo fue siempre la de que "el ni

ño debe ser actor en su propfil cducación 11 (~1), en contrapos.!_ 

ción a )a educación libresca, puramente receptiva y memoríst.!_ 

ca de la ense"anza tradfctonal. 

Mediante las técnicas Frcinet, dccfa, la educacl6n se c.onvier'"' 

te en una obra de arte con un.a sólida base científica. -Es eJ 

nfi'\o quien debe crear y formar de manera espontánea y 1 ibre su 

cultura y su educación. 11 Hac1a partir el conocimiento, no de 

ideas hechas. preconcebidas, sino de la real ldad, de lo que 

nos rodea, de lo Inmediato, para luego pasar a lo distante" 

(112). 

La formación equilibrada y completa de Ja personalidad consti

tuía su principal preocupación, considerada como el principio 

básico y fin de In actividad docente. El niño se desarrolla 

de acuerdo a sus condiciones individuales, a sus posibilida

des, potencialidades y experiencias. Su personalidad se irá 

perfilando a medida que crezca influido por el medio en que 

vive y por la educación que recibe. 

Es responsabi l fdild de la escuela, de los ildultos y del medio 

en que se desenvuelve, formar Individuos bien dotados en el 

plano Intelectual, fuertes físicamente con sólidos princi

pios morales; hombres con Cilpacidad de observación, reflexión 

y análisis ante cualquier estímulo; 11 con un alto sentido artí!_ 

ttco que se cultlv.:i.r.5 en toJos los aspectos de su vida escolar" 

(43). 

(41) La Escuela Experimental Frelnct, 40. 
(42) Jbldem, 50-51. 
(43) COS'"t'ilJou, Ramón. -º-2.:.....ill·, JO. 
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Las influencias extraesco1ares que tanto ,los .niños C?-omo la es.

cuela misma reciben, "obliga a considerar e1 fen6men0 educatl 

vo en sus múltiples variantes, en sus componentes diversos y 
en su estructura tan difícil de determinar, como es- la misma 

naturaleza humana" (~4), 

La educación era concebida por Redondo como 11 un fenómeno de 

influencias mutuas entre maestros y alumnos, de Intercambio 

de experiencias y de estudio crítico y análisis objetivo de 

la realidad" (45). Maestro no es el que simplemente enseña a 

los alumnos, sino el que sabe aprender de ellos, solía decir. 

Siempre procuró Inculcar en los niños el sentido de rcsponsa

bf l fdad exigiéndoles cumplir con las tareas que ellos previa

mente habían aceptado de manera libre, así como c.1 comporta

miento consciente o dlsclplina, resultado de una organizacl6n 

eficaz¡ fortalecimiento en la cal ldad de las t.Jreas, lo que se 

lograba por los trabajos cuidadosamente elaborados. 

En la Escuela Experimental Frcinct se enseña a los niños a ra

zonar, a ! legar al por qué de las cosas¡ se trata de Intere

sarlo en Ja actividad de Investigación haciéndole ver que en 

el aprendizaje se da un proceso continuo de~' intentar, 

~· resolver. Para el lo, la escuela proporcionarii al 

alumno los métodos apropiados para Investigar por sí mismo. 
11 Hay instrumentos que condicionan un trabajo; sin el los nada ... 

decía Redondo" (46). Al respecto, Costa Jou señala que los 

instrumentos juegan una Importante función en la formación del 

Individuo y en su origen como ser social, Mediante el los, el 

hombre modifica la naturaleza y conoce mejor sus leyes, a la 

vez que, por la Utilización técnica de Jos mismos, la produc

tividad humana se eleva de manera importante. "En ellos se CO!!, 

creta y se configura Ja cultura de la sociedad; en el los se 

sintetizan las capacidades del hombre, su ingenio y su poder 

de creación" (47). 

(44) La Escuela Experimental Frelnet, 52. 
(45) Costa Jau, Ramón. ~ .. 21, 
(46\ lbldem, 9. 
(47J ldem. 



Pero lo que le da su real valor a los fn~trumentos.-es. siempre 

la actividad humana, la utilización que e.1 Individuo hace de 

ellos para realizar su trabajo. 11 Lo decisivo lo constituyen 

los principios que inspiran la conducta cuando se apoyan en 

una organización construida para llevarlos a cabo y en los 

métodos más adecuados para la eficiente realización de la 

tarea" (48), 

Esta triple conffguraci6n del quehacer humano: principios, 

organización y métodos, es el elemento b§slco a considerar en 

cualquier actividad concreta que el hombre rec:Jllce. 

Redondo consideraba la imprenta como el más eficaz de los In~ 

trumentos parti estimular el Interés de los niños por la eser_!. 

tura y la lectura a través de Ja Idea de los textos libres 

que se extiende Ll todas las formas del lenguaje y de creación 

CJrt(stlca¡ como el elemento bSsico auxiliar de la nueva técnJ.. 

ca, de fácil manejo para los alumnos y con múltiples deriva-

ciones surgidas de su empleo: gran variedad de actividades 

manuales e lntclectualcs 1 trabajo Individual y en equipo, co-

rrecciones colectivas, división del trabajo, aportación de 

Iniciativas Individuales, cte. 

En la Escuela Experimental Frelnet se impartían, además de las 

materias normales, clases de pintura y dibujo a los niños de 

cuarto, quinto y sexto; a los df:' primero, segundo y tercero 

se les dejaba totalmente libres; a estas clases de nivel ele

mental asistían de forma voluntaria. Tnmbién se impartían el!!_ 

ses de modelado en yeso y en barro, costura y canto. Poste-

riormente, se exhibían los mejores dibujos, pero se cvi taba 

cualquier comentario o alabanza o comparación de los mismos. 

Para el maestro Redondo, la escuela debería ser considerada 

como un hogar donde maestros y alumnos se sientan tan cerca 

que participen de una labor de conjunto que rompa con el dis

tanciamiento habitual propio de 1.:i escuela tradicional. losnj_ 

ños deberán estar en un área de amblcnt.:iclón que les permita 

irse Integrando paul.:itlnamcntc a las actividades de la escuela 

(48) ~. 9, 
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sin crearles 1 Imitaciones. P~_ra ·~"º>~ª d .. eberá .~-.ontar- c~." S!!, 

las comunes que se puedan utlltzar, como talle.res~· laboratorios, 

blbl ioteca 1 etc. 1 en los cuales trabc:ijarán conjuntamente alu_!!! 

nos y maestros. 

En la escuela nueva, ya no es el docente el único que trabaja, 

como tampoco se le deja al niño toda la responsabll ldad; aho

ra trobajan en colaboración el maestro, el niño y la comunidad 

tomando muy en cuenta el interés del alumno. 

Por último, Redondo señala que la escuela nueva fomenta la C!!_ 

maradcría, fraternidad y comunicación constante entre maestros 

y alumnos, en un clima de respeto donde los niños platiquen 

y escriban todos los hechos de su vida diaria que constituye 

un valioso caudal de experiencias y vivencias. Un ambientecn 

el que sean escuchados por los maestros quienes deberán esti

mularlos para que continúen exponiendo s11s ideas, inquietudes, 

etc., para posteriormente planear juntos el trabajo que van a 

desarrollar, el cual estará fundamentado en la Investigación, 

la observación y la experimentación, originadas de la expre

sión libre de los niños. Por esta razón, señala, se conside

ra necesario enriquecer el medio de la escuela y de que ésta 

se vierta sobre la comunidad con visitas o paseos organizados, 

y mediante la colaboración de personas bien preparadas. 

En términos generales, se puede decir que la Escuela Experi

mental Frelnet creada por el maestro Redondo en Héxico duran

te el mandado del General Lázaro Cárdenas y, posteriormente, 

promovida y alentada por el cardenlsmo, constituye actualmen

te la célula base de un movimiento de maestros mexicanos In

quietos y talentosos, que sienten la necesidad de una renova

ción pedagógica profunda que sea el camino más adecuado para 

la formación y desarrollo de los hombres. 

La trayect Hia de las escuelas activas que han surgido en la 

ciudad de México, sigue Ja línea de una estrecha colaboración 

del triángulo educando-maestro-padre, Incluso en algunas de 

ellas se plantea, adem5s de Ja escuela para niños, activida

des de superación para maestros y padres de fami lia 1 con toda 



Ja seriedad que requiere el estudio conjunto de los problemas 

educativos. 

Entre las principales tnst i tuciones que 1 levan adelante este 

tipo de actividades, se pueden mencionar a nivel primaria, 

aparte de la escuela Herminlo Almendros donde se han realiza

do las observaciones del presente trabajo, la Manuel Bartolo

mé Cossío, la Erml lo Abreu Gómez, la Tezeltican, el Instituto 

Luis Vives, la Gandhi y otras. A nivel secundarla: el Insti

tuto Escuela, el Centro Activo Frelre y la José Revueltas, e~ 

tre otras. 
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IV. DE LAS .TECNltAS FREINET: ANALISIS DE .UNA EXPE~ 

Para de las técnica~ Frelnet. en la .educ!!_ 
clón prlma'rJa·;' .. :.e··.¡,¡ lgleron d.;s de el las: la conferencia y e.1 

te><:to' 1·.tb-~~-~ y-~' que en sU tratamfento se' pooen en e1i_tdencla. 

a1gunoi d~~-1os principios fundamentales de la nueva. escuela, 

ent.re jós'--q~e interesa destacar: la partlclpac16n del alumno 

y. -~·~--_.ln.te/VcnClón en tos programas de clase, e1 Interés del 

educando como elemento básico en la adquisición de1 conoclmJe.!l 

to·• e1 concepto de aprendizaje e.orno producción basado en 1a 

cr_eaclón del nlno, 1a relación maestro-alumno, la relacldn 

del educando con el resto del grupo como elemento dlryám1co y 

de Intercambio de todo aprendizaje, y el papel del profes.ar 

como gufa del proceso educativo. 

El presente estudio se real izó en una lnstftucfón prlvada e 

Incorporada a la Secretaría de Educac16n Públ lea: La Escuela 

Hermlnlo Almendros, donde se aplican las técnicas Frelnet y a 

Ja cu a\ tuve ncccso como observadora. 

EJ objetivo del estudio ha sido constator en Ja práctica, la 

vigencia de los principios teóricos y de las técnicas Frelnet 

en la escuela activa. Los procedimientos utl 1 Izados para lo

grar este propósito, fueron los siguientes: 

1) La observación directa de diferentes grupos donde se apli

caron las técnicas elegidas. 

2} Entrevistas a los maestros, a quienes se Interrogó acerca 

del manejo de algunas catcgorfas en relación a la aplica

clón de )as técnicas Frclnet. 

3) Entrevistas a niños de distintos grupos acerca de su partl 

c1paclón en el desarrollo de lns técnicas, y sus inquietu

des en relación a las mismas. 

Las observaciones y las entrevistas no se trabajaron en forma 

secuencial, sino que fueron dándose, en la mayoría de los ca

sos, de manera simultánea, pues era bastante común que se pu

diera entrevistar a algún maestro o algún alumno o grupo de 

niños, el mismo día que se hacía algun~ observación sobre la 
apllcac{ón de las técnicas. 
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IV.1 Descripción de la escuela donde se real Izaron las obse,i:· 
vacfones. 

La Escuela Hermlnlo Almendros está ubl.cada en la cal Je"de, Ch.!, 

malcoyotl No, 97-A, Delegación .Tlalpan, en un terreno-.'de 2DDD 

metros cuadrados; tiene un área construida.de 7.00".m.ctrc;>s y 
13DD de área libre. En la edlflcac.lón hay·dos •. secciones ·dlf~ 
rcncladas: Una corresponde a Preescolar~ otra·-a.Prtmart~. 

El horario de clases es el siguiente: Preesc~lar;''.:_de~9 a.·' 13 

horas, con opción a talleres; en este c~~o -~-~1--en_:~-~--~~-~~-·~\-~5(1"_5-; 
Primaria, de 8:3D a 15:15, ~el.arando qu·e d.e ¡4·:"a'.15:15.tl.énen 

talleres diariamente. 

Ex 1 s ten nueve ta 11 eres que son: -ca rP 1 nt~_~ra, --~-s-c-uj_~u r_:~.'- )O-ye"' 

rfa, papel maché, pintura, cerámica, p1 regrabado, cesterfa y 

educación ffslca. 

Se dan clases de mGsica y de Inglés, dos horas a la semana. 

En el plantel trabajan 25 personas entre maestros, personal 

administrativo y personal de mantenimiento; su poblaci6n esc2 

lar es de 235 alumnos: 19D en Primaria y 45 en Preescolar. 

Los 235 alumnos están divididos en nueve grupos, cada uno de 

los cuales está Integrado por 28 a 32 niños, que es el cupo 

en cada salón. 

Todas las aulas tienen un pizarrón, 

sexto que tienen dos en ca~a salón. 

con excepción de quinto 

Cada aula cuenta además 

con estantes en cuyos compartimientos los niños guardan los 

cuadernos con su tarea, sus libros, útiles de trabajo, etc. 

En las paredes de todos los salones se pueden ver dibujos he

chos por los alumnos, l lstas de las conferencias que se han 

Ido exponiendo, trabajos de Inglés con ilustraciones, etc. 

Se cuenta con un salón para cada grupo de Preescolar y uno 

para cada grupo de Primaria. Hay además, un salón donde se 

real Izan distintas actividades entre el las clases de música, 

asambleas, etc.¡ cuatro salones para tal !eres, una cancha de 

baloncesto~volclbol y una de balompli, un arenero y juegos dl 
versos; una sllla para maestros, una biblioteca, una oficina 
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administrativa y una sala para entrevistas a los padres~_de .los 

alumnos. Se cuenta también con los servlcios sanrtarfos re

queridos. 

Durante el recreo, un grupo de alumnos ocupa un pequeno espa

cio del patio de juegos para vender aguas, fruta, emparedados, 

etc.; el producto de estas ventas es utilizado püra alguna ªE. 
tlvldad del grupo respectivo. 

La Cooperativa escolar cuenta con una pequeíla papelería donde 

Jos nlños pueden comprar lápices, hojas, cuadernos y otros 

artículos escolares, a .precios más económicos que los norma-

l es. 
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IV.2 Personal docente. 

La Hermlnlo· Almendros fue fundada en 1980 por seis maesúos 

que ·ven(an ·-de 1a e·scuela ac.tiva Manuel Bartolomé Cossfo, 

cuya experiencia docente oscilaba entre dos y ocho años; de 

este grupo )niclal s61o dos pero~necen en el planiel, y· cua

tro de _los que actualm~nte imparlen clases en segundo, quin~ 

to, sexto y en educac16n ffsica, ingresaron a la escuela en 

1981, es decir, un año después de su fundac16n. 

Los maestros que se fueron incorporando posteriormente a es

te equipo de trabajo, no necesariamente tenTan una experien-

cia docente en el manejo de las técnicas Frclnet, pero sí 

poseían la Inquietud y el interés de formarse en una escuela 

de estas caracterfstici'.ls. La. Herminlo Almendros asumió la 

tarea de enseñar el manejo de dichas técnicas a aquellos que 

llegaron primero como observadores y después como participan

tes de este proceso. Actualmente, algunos de los profesores 

que forman parte de la lnstitucl6n, tienen por lo menos dos 

años de experiencia en este tipo de actividades. 

De los siete maestros de Primaria, ctnco tienen estudios a 

nivel llcenciatora: tres en psicología, uno en peda~ogía 

uno en Ingeniería. 

En cuanto a la Integración y adaptación de un nuevo maestro a 

la Escuela Herminlo Almendros, es important~ mencionar que se 

requiere de un tiempo variable en función de las caracterís

ticas particulares del mismo, de su forma de vincularse con 

el grupo y de su experiencia, para lograr un adecuado acopla

miento. La Coordinación de la escuela y los propios profeso

res, procuran crear un Intercambio franco y sol !darlo entre 

st, que facilite la Integración del recién ingresado al per

sonal del plantel. 

Por otra parte, exlstc un material escrito donde se explici

tan los principios de la institución el cual es entregado a 

cada educador¡ a través del mismo, éste conoce las formas es

pecíficas en que se trabaja en el plantel, así como tas pro-

51¡. 



puestas metodol6glcas aplicadas en las materias de espanol, 

matemStlcas, ciencias naturales y -sociales. 

Además de esto, los maestros de nuevo ingreso reciben -algunos 

libros de consulta propuestos por la escuela para tnstrumen .. 

tar su programa. 

A través de estas formas de apoyo se pretende favorecer la 

adqulslc16n de un buen ritmo de trabajo, considerando impor· 

tante que el desarrollo de las técnicas debe ser creativo. 

Se ha visto, en forma general 1 que a los nuevos profesores 

les 1 leva un promedio de dos a tres año~ su cabc:il Integración 

a la escuela. 
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IV.3 lntrcvlstas ·a los _maes_t_~os. 

Para recabar la (nformación s·e elaboró un Instrumento de tre

ce preguntas que ~ueron form~lada~ a los siete maestros de la 

Hermlnlo Almendros, quienes 'lmpar·t_en clases en los distintos 

niveles de Primaria. A19uno5 respondieron directamente, dura.!! 

te un receso de clases y sus respueStas fueron grabadas; otros 

pidieron una copia del cuestlonarl'o para contestarlo por e_s

crlto durante sus horas libres, pues Indicaron que en esos 

días estaban muy ocupados con exámenes, revlsi_ón ~e programas, 

Informes a la SEP, Cte. 

Las preguntas se 'elaboraron en función _de las , ___ .catÉ!gorfas ·de 

análisis que se sc~alan a contlnuaci6n: 

1) Vigencia de los principios de la escuela nueva en la ~iáct! 

ca educativa y, concretamente, de las técntcas la confererl 00 

~y el texto l lbre. 

2) Modelo educativo que se sustenta. 

3) Relación maestro .. alurnno a través de ~na propuesta de trab~ 

jo. 

4) Instrumentación didáctica (tipo de actividad que se propo· 

ne para garantizar el aprendizaje sl_gnlflcatlvo). 

Con respecto a las preguntas, es importante aclarar que en la 

mayoría de los casos una misma preguntil perml te explorar acer 

ca de varias categorías, ya que éstas no están disociadas. 

CATEGORIA 1. 

"' lCómo surgen los temas de la conferencia y del texto 1 ibre? 

.. ltuál es la relación entre la conferencia, el texto libre y 

el programa del maestro? 

- ltuál es la metodología de trabajo en estas técnicas? 
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CATEGORIA 2, 

- lC6mo se concibe ~1 aprendizaje? 

- lQué proceso de:pen:samlcnto o. p.roducto de.aprendizaje se bu~ 

ca con la_ apl le.ación de\ las dcni~_as?/·' 
- En 1 a ensc~anza• de 1 esp~~al:.lel'..textó •:1'í'br~ es\1 a única téc-

:~ ~;a q~·o;:/tll~~:ap:~f~e~xé1~~=¿t~ 1 ;~l;1:~~i~t~%t~ '!~r::~ 
- l ~ ::: s : : 

7 

re a 1 í za e 1 a ;·¡,: 1'u~ c¿;c,~~o'_;nm····:0·~.-~:'··.· ee····v·~_-a.1_~.~l._,~u·.·.~·.·~.:_P_,_-.•..•. ··,·'._.e!:_'_ii •. c.·'"_::'.á9!~r·.·:_'ui 6P¡ __ •. "
0

,'_'._•··.•. d.
1

-_.a·; ' e s·t a s ·. · 
técnlcas.~?.'C:~~'c.·r·~·t·~·~~'~·~'e·:~' ... __ _ : -- _:~·c~·~:f-er·e·n. 
cia y el:_,t~~t~/lb'~~fé:~ ··· ' ' .~•- "-""'*°"~;}·( .... 

~ :0 .. 

CATEGOR _ :t .'.'t[~c~~~--:C~_c-: .... 
del maést~o ~~C 1<apl l;¡;ló~ y ev!!. 

luaclón de las conferencias y -d~l 't.éxtl;-_· i'fb~~·;¡";:·:.:• . 
- tQué grado de autonomía tiene ~1 aÍ:u~n'ti'eri~~1i';j¡~¡,';.';oT10 _Y. 

presentacl6n de las técnicas se-na·)_'a·da-SJ: ,--- ;~,·1/="-~,'": __ .. --.,,,,_ · 

-lcu~les son los criterios Institucionales ~;~;~-ail~ {~:1Ccl~ri 
de las técnicas? 

CATEGORIA 4. 

- lExlste alguna uniformidad en la forma de manejar el tiempo 

dado para la apl 1 cae Ión de estas técnicas? 

.. lC1.rál es la valoración por parte de los alumnos hacia las 

técnicas planteadas? 

- lCuáles son los objetivos que se persiguen en la apl icaclón 

de estas técnicas? 

Una vez obtenida la información se analfzó y sintetizó. cuar1· 

do fue posible, con la final ldad de agruparla en una respues 00 

ta única, tal como se señala en el siguiente cuadro. 
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PREGUNTAS 

CATEGORIA 1 

- lCómo surgen los t.emas de la confe
rencia y de 1 texto 1 i bre? 

- lCuál es la relación entre la confe 
rencia, e1 texto 1 ibre y el progra-: 
rna del maestro? 

- lCuál es la metodología de trabajo 
en estas técnicas? 

ENTREVISTAS A LOS MAESTROS 

RESPUESTAS 

Surgen de acuerdo con los intereses de los nii'los y a veces de 
actividades o sucesos importantes. tanto nacionales como in
ternacionales. Por ejemplo: el terremoto del 19 de septiembre 
de 1985, el accidente del Challenger, etc. 
A veces el texto libre es dirigido por el maes"tro. buscando ún 
estilo literario; ejemplo: leyendas, cuentos o calaveras para 
el día de muertos, etc .• como forma de promover el aprendizaje 
de nuevas propuestas literarias. 

La conferencia por lo general, es una participación del alumno 
en el programa del mc'.lestro. Este sugiere, a veces, temas para 
ampliar el panorama de los niños pero la elección de lo expues 
to es decisión personal del educando. Si el tema es de gran -
interés para el grupo, el maestro lo reto:::<J. y se continúa tra
bajando en el mismo el tiempo necesario. 
El texto libre es una forma de expre5.ión promovida por la escue 
la, donde los alumnos aplican igual que en la conferencia, lo-; 
conocimientos aprendidos en otras áreas; en este caso se utili
zan las técnicas de redacción y ort::>grafía trabajadas en el área 
de es paño 1. 

En relación a la conferencia, una v~z elegido el tema por los 
niños, lo proponen al maestro en un borrador o esquema, una se
mana antes de presentarla; en éste .lparecen los puntos conside
rados más relevantes y se discute l.1 jerarquización de los con
tenidos. Una vez hecho esto, se procede a la exposición ante 
el grupo acompañándol¡:¡ con material visual que por Jo general 
son láminas dtbujadas por los alumm•s. Durante la presentación 
el niño puede usar una guía, yu que no está permitida la lectura 
del trabajo. Posteriormente, se re<:.I iza la evaluación por parte 
del grupo con la dirección del maestro, señalando aspectos de 
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PREGUNTAS 

CATEGORIA 2. 

- lC6roo se concibe el aprendizaje? 

RESPUESTAS 

metodología, contenido y material visual. Se fija un día por 
semana para real izar las conferencias, que es el mismo para 
todo el año, y se elabora un calendario anual donde los alum
nos se anotan con el tema y Ja fecha elegidos para exponer el 
trabajo. Habitualmente. cada alumno presenta por lo menos dos 
conferencias anuales. siendo un trabajo individual hasta qui!! 
to año; en quinto y sexto se permite que se haga en grupos no 
mayores de tres alumnos. 
Una vez expuesto el tema, en los grupos pequeños (primero y 
segundo) se hace un cuestionario colectivo sobre los aspectos 
más importantes del mismo, el cual es contestado también con
juntamente. En tercero y cuarto, el cuestionario global es 
respondido en forma individual. En quinto y sexto, cada alum
no hace una síntesis personal de los puntos más importantes 
expuestos por el conferencista. Por último, todos los orupos 
hacen un dibujo alusivo al tema expuesto. 

El texto libre no está tan sistematizado como la conferencia; 
se promueven actividades de escritura por lo menos una vez al 
mes. De los trabajos escritos y leídos al grupo, se elijen 
cuatro que son los utilizados para hacer la corrección colec
tiva de ortografía y redacción, lo cual se hace revisando un 
texto oor semana. Posteriormente, son copiados al cuaderno de 
clasé y el autor de cada texto lo imprime en la técnica utili
zada: Primero, segundo y tercero .:rab.3jan con la imorenta; 
cuarto, quinto y sexto lo pasan en la máquina de escribir; si 
no da tiempo para que todos sean c'">piados en la técnica elegi
da, algunos se pueden imprimir a rr.1na can nimeógrafo o foto
copias. 

Ambas técnicas parten de promover ..;prcndizajes que surgen de 
vivencias e intereses de los niños. lo cual implica que el 
alumno está directamente invo1ucraro en e1 proceso de apren
dizaje. razón por la cual éste es l"'Ucho más efectivo. 

'2 



PREGUNTAS 

- l.Qué proceso de pensamiento o 
producto de aprendizaje se busca 
con la aplicación de las técni
cas? 

- En la enser\anza del español lel 
te)(to libre es la única técnica 
uti l Izada para el desarrollo de 
ta expresión oral y escrita, o 
se pone en contacto a los niños 
con obras famosas? 

- l.Cómo se real iza la evaluación 
de la aplicación de estas técni 
cas7 Concretamente, l.cómo eva-
lúa el grupo la conferencia y 
e 1 texto 1 i bre? 

CATEGORIA 3 

- l.Cuál es la participaci6n del 
maestro en la ap1 icación y eva 
luación de la conferencia y -
de 1 texto 1 ibre? 

- !Cuáles son los criterios ins
titucionales para la aplicación 
de las técnicas? 

RESPUESTAS 

En el caso de la conferencia se busca que el niño aprenda a ex
presar y a investigar fenómenos sociales y naturales con una 
metodología que le permita una mejor comprensión de los misrr.os. 
Respecto al texto libre, se intenta promover el gusto y la co
rrección en Ja expresión escrita, el crdenamiento de las ideas 
y la claridad de las mismas para expresar afectos, fantasías, 
intereses. etc. 

No es la única técnica que se utiliza; por supuesto, los niños 
estudian obras l iterarías; de algunas se hacen lecturas colec
tivas en el salón de clases y de otras, lo hacen individualmen
te; este contacto con la literatura reconocida, sirve de estí
mulo y de ejemplo para desarrollar su propia apreciación. 

Respecto a la conferenci.a, ya se explicó en la respuesta sobre 
la metodología de la CATEGORIA 1. 

En el texto libre el grupo evalúa la claridad del ahanno para 
expresarse, Ja estructura del texto {ejemplo: momento en que 
ocurre el episodio narrado, personaje· principal, personajes se
cundarios, etc.), así como la corrección en la ortografía y en 
la redacción. 

El maestro actúa como un guía di rigiendo la actividad del grupo 
en la evaluación de ambas técnicas, tratando de referir los 
señalamientos hacia los aspectos fundamentales del trabajo. 
Otro factor importante de Ja participación del maestro, es ta 
recreación de las técnicas para que éstas no se hagan mecánica
mente. 

Esta pregunta ya está contestada en las respuestas anteriores. 
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PREGUNTAS 

CATEGORIA ~ 

- LExiste alguna uniformidad en la 
forma de manejar el tiempo dado 
para la utilización de estas téc 
nicas7 -

- LCuál es la valoración por parte 
de los alumnos hacia las técnicas 
planteadas? 

- l.Cuáles con los objetivos que se 
persiguen en la utilización de 
estas técnicas? 

RESPUESTAS 

Por lo general. para la conferencia se utiliz.J medio día de 
clase. y para el texto libre. alrededor de hora y media. 

En general. como profesores pensamos que ambas técnicas son 
propuestas de trabajo interesantes para los niños y valoradas 
por el los; pero consideramos que esta pregunta tendría que 
ser respondida por los alumrios. 

Esta pregunta ya está contestada en las respuestas anteriores. 
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IV.4 Entrevl~tas a los alumnos. 

Considerando que los nllios son el elemento fundamental en la 

real lzael6n y evaluac16n de las técnlcÍIS °Frelnet-;' seelabor6 

un cuestionarlo que se apllc6 a alumnos de. Primaria e1eg1dos

de la siguiente manera: 

Un grupo compuesto por cuatro n(ños de primer grado, de· los 

cuales, tres están en la escuela desde Preescolar y un~· e{a 

de nuevo Ingreso. Sus edades van de seis a seis y medio 

años. 

- Un grupo tntegrado por tres niñas y un niño de cuarto. Todos 

estos alumnos Ingresaron a Ja escuela desde Pre'escolar, y 

sus edades osctlan entre nueve y nueve años y medlo. 

- Dos niños de tercero, de tos cuales, uno está en la escuela 

desde Preescolar y el otro desde segundo de Primaria; ambos 

tienen una edad aproximada de ocho años. 

- Un niño y una niña de sexta grado. Los dos están en la es-

cuela desde Preescolar y tienen dote años de edad. 

Las entrevistas se realizaron en forma grupal e Individual. En 

la entrevista grupal cada miembro contestaba en forma separada 

aunque con los niños de primer año, en 1a mayoriu de los casos 

se pudo integrar la Información obtenida en una respuesta úni

ca. A tos de tercero y sexto afio se les entrevistó Individua.!.. 

mente. 

la maestra de cada grupo escogía a los alumnos a quienes se 1es 

apl icaria el cuest lanaria, y nos reuníamos a tril.bajor en el 

pat10 de juegos, o en 1a pequeña sala de espera o en el salón 

de actos. los niños mostraron siempre muy buena dispasictOn y 
entusiasma durante l¡i entrevista. 

Las preguntas ap\ ltildas se detallan a continuación: 

SOBRE LA CONFERENCIA. 

- LCómo hacen la elección de los tem¡is de conferencia? 

- lCon cu~nto tiempo de anticlpac16n preparan el trabajo? 
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- lPref lcren preparar la conferencia en equipo o so1os7 

- Ltuál es Ja colaboración de sus padres y maestros en la re~ 

lizaclón de la conferencia? 

- lles gusta dar conferencias? lPor qué? 

- lC6mo colaboran sus compafieros de grupo durante.-~ª ~~n!~rerr 

cla7 

- lSlenten que es una forma Interesante de ap<end~-:~·/_~:··~-~--Par· qué? 

SOBRE tl TEXTO LIBRE. 

- lQué es el texto 1 lbre7 

- lCuántas veces al mes trabajan el texto 1 lbre7 

- lles gusta escribir textos libres? lPor qué? 

- lLes gusta escuchar los textos ltbrcs de sus compañeros? 

lPor qué? 

- LQué cosas aprenden con el trabajo .de los textos 1 i bres? 

- lCómo se eligen los textos 1 lbres7 

Las respuestas dadas por los alumnos se presentan en el cua

dro s iguiente 1 tal y como el los contestaron. 
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!J013R~ LA 1.'.0NFERENCIA. 

(.'.,.Ó<TJo el •ges el tema 
de tu co.,fere.,cia? 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS NIROS 

lo. 
(grupo de 1i niños) 

- Escogemos un tema que nos 
guste. hacemos el trabajo 
con dibujos y lo presenta 
mos en la clase. -

Jo. 
{2 niños entrevistados 

individua !mente) 

- Busco cuál tema me gusta 
miis y ta;-nbién los 1 ibros 
Que tengo p.Jra consulta. 

- Pienso en la información 
que puedo obtener de 1 • 

tulo de mi trabajo. 

4o. 
(grupo de 1i nii\oo;) 

- Es-:ojo el tema, o;e lo in 
formo a l"'li mclestrcl y -
ella me da el diü en que 
debo presentarla. 

- Elijo 1 ibrEmente el tema 
que a mr me gesta; tam
bién porque t1!ngo la in
formación o ;>arque pien
so que '"S interesante. 
Si la hace:r.:>s en equipo, 
entonce" la elección es 
de todos, ya sea por vo
tación di'! los posibles 
temas o nrooon!endo uno 
ouc no!> ·,uste a todo el 
CQU:OO 

- Cuando {·o; cojo e 1 tema es 
porque me Qust~; a veces 
ni siquicr<J pi..!l'lSO en si 
tengo infomac'ón o no; 
oero h,1y en ca~a libros 
donde puedo co1sultar. 

- Elijo el terna ·1uc negus 
ta y dr'sou.Ss b~sco la iñ 
formación. -

6o. 
{2 niños entrevistados 

in dividua \111Cnte) 

- Lo elijo de 3cuerdo a la 
in formad ón que ya tengo 
en casa. después le digo 
a mi maestro sobre qué 
la voy a nacer 

- Pienso en dos cosa«. que 
son bie:i importa•1tes: qli! 
me guste c-1 tema y que 
cuente cOf'I la infonn.lciÓ'I 
necesari.:t ;;:Jra el .,,/sr:io. 
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;con cuánto tiempo 
de ant:cipación pre 
paras el trabajo? -

Z.Prefieres preparar 
tu conferenciu solc 
o en equipo? 

lo. 

- Una semana. 
- Un día antes. 
- Dos o cuatro días. 
- Sl la hago mal• me tardo 

un día, pe~o si la voy a 
hacer bien. entonces me 
tardo más; y si no me da 
tiempo de hacerla le di
ga a la maestra que me 
la deje para otro día 

- Solos; pero la podemos 
hact>r en equipo si al· 
guien quiere hacer la 
misma que nosotros: pero 
preferimos trabaj.Jr so
los. 

Jo. 

- Una semana. 
- Dos o tres semanas. 

- Solo, pues si mi .r.iigo 
no quiere hacer mi mismo 
tema ••• 

- Si es muy di fíd 1 el te
ma, prefiero hacerla en 
en equipo, pe,.o si tengo 
bastante infort:lación ;>re 
fiero tracaj.1r 'iOl.l. -

4o. 

- Utillzamos de dos a seis 
días para preparar la 
conferencia. incluyl"ndo 
los dibujos en las cartu 
linas. -

- Prefiero hacerla sola 
oues a veces un equipo 
no se puede poner de .::i

cuerdo, o un compañero 
no llegar a reunirse pa
ra trabajar, o no terrni
n.l su parte. 

- Si es un tema que me in
teresa y no tengo m-.icha 
información. prcf '!ro lia 
cer1a en grupo porque -
así reuniros más datos 
s; tengo suficientc in
formación. la hago sola. 

- Casi si empre la hago so-
! a¡ la ún;ca vez que 1.:> 
!-!ice en equipo nos sal:¿; 
muy bien: depende con 
quien voy a hacer rquipo, 
pues algunos cornpañero'i 
~on riuy desorganiza dos. 
entonces prefiero hacerla 
sola. 

- Siempre :a tiago !>Ola pues 
en equipo "'e si en to l"lcnos 
seguro: te:no que algo no 
les salga oien. 

6o. 

- Unas tres semanas. 
- Una semana. más o menos. 

- En equipo, poraue allí no 
sólo eres tú la que apor
tas, sino -::ioe hay comuni
cación entre un grupo y 
puedes aprender más según 
las ooiniones de los de· 
Más. 

- Depende del tema: si éste 
es extenso lo prc .. ,aro con 
otros ami gas. pero sí es 
un tema corto, prefiero 
liacerlo solo. 



¿cuál es la col.:ibora 
clón de tus padres Y 
de tus maestros en 
la realización de la 
conferencia? 

t.Te gus.a dar confe
rencias' lPor qué? 

lo. 

- los papás nos ayudan y 
nos corrigen; tambt!?n 
Jos m.Jestros nos ayudan. 

- Sí nos !JUsta. porque di
bujamos y aprender.os so
bre la conferencia y mu
chas cosas nuevas. 

)o. 

- His paares me dictan lo 
que tengo que escribir y 
e:>tudian toi.:.--; las tar
de~ conmigo. El maestro 
no nos ayuda. 

- Mis ?<ldres me rri;sto:in 1. 
bros y me ayudar a hacer 
los dibujos. Los m.:i.:s
tros me dicen cónde pue
do obtener los 1 ibros. 

- Sí me gusta; no sé ;>ar 
qué. pero me gusta. 

- Si, porque les doy a 
mis compañeros informa 
ción sobre mi tema .,
yo también a~rendo. 

4o. 

- Hi mamá me ayuda y tam
biél'I mi grupo. Si no en
tiendo una palabra mi m.l
má me la explica. Mis 
,.,aestros me ayudan, pero 
no tanto como mis p.:i~.5s. 

- H i m<)r:iá me ilyuda seña 1 án
dome en los libros lo que 
de!>o leer para mi trabajo 
y si no entiendo algo, r::e 
lo explica. Mi maf:'Stra 
sólo espera que Cenos ia 
conferenciu y luc10 nos 
dice si •1s;:ii bien n mal. 

- Hi s ?.Jdr..:-:; r.e ay~Cun ci.:Íl'l

dornc los 1 it:ros c;ut! debo 
leer y señ,llándome las 
p5ginas y los dibujo'.. Oc 
1 t1 nw~stra no recibo mu
cha ayuda: ella e!.tá allí 
en clase cscuc'lundo, cal· 
mando al gr~ro si est~n 
hablando o ccs.;itentos, pe 
ro nada rr.Ss. -

• Los maestros no ayudan, 
oues dicen que nc.sotros 
hagamos la confer~ncia. Mi 
:>adre si cm;Jre me na ayu
dado; rrii namá nur :a. 

- He gusta dar conf~rencias 
pues es bord to qu~ los 
conpañeros aprenC:.ln algo 
de lo que uno die~. 

60. 

- Hi s padres me ayudan poco 
porque trabajan. los maes 
t ros ayudan en Ca.io de -
que tengas una duda o cu<11 
do quieres más informacióñ. 

- Hi mamá me ayuáil buscando 
información en l.:i b1bl iotc 
ca d<: su trabajo. La nacs7 
tra nos revisa el trabajo 
'r nos scñal.'.l qué falta, 
unos días ante!. de: que la 
:Jresentcm'Js. 

- Sí. porque siento corno s1 
estuviera dando 1.1.,a clase. 
ense"ando algo. 

- sí. porque se aprende m5s 
sobre un ter.ia ciue te inte-

~ 
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lCómo colaboran tus 
Compdñeros de grupo 
durante la conferen 
cía? -

lo. 

- Hueno, algunos escuchan 
y hacen preguntas; ot,..os 
se ponen a ::ilatica,.. o a 
jugar. 

Jo. 

- Bien; muchos hacen pre
guntas fáciles, y las di 
fíci les. sólo algunos. -

- l:.spe,..ar oue yo termine 
de hab r ar y después ha-
.: en comentarios y pregun 
tas sobre mi conferenci'ii. 

4o. 

- Sí me gusta, y al hacer
lo pienso en que sea un 
tema que le guste a mis 
compañeros; me gusta por 
que me parece entretent':° 
da y porque aprendo de 
mis compar.eros. 

- Si me gusta, aunque me 
pongo muy nerviosa: me 
gusta porql)e sief'ltO que 
1:1c escuchan y que no soy 
sólo una compañera a la 
que dejan hablar y ha
blar. 

- He gusta porque es ~ani
to que tus compañeros te 
escuchen v ;iorQU<!: s 1 em
pre <irrc'1do de el los y 
de r1is propios tra::i.:¡jos. 

- Casi no µon .. •n atenct¿;n 
~ar !o out.• la :11aestra 
tiene qut: interru::i::iir la 
conferencia. !:.1 confcrl."n 
cista s~ ·.¡._·.,te mat si
radie lo csct.·cha y pien
or;o que de nad.i sirve ex
ooner si nJdie te es~.j 

escuchando. 
- Depende de la conferen

cia que se r.Jé v d~ su ex 
tensión, oues si e5 muy
ccrta te evalúan regular 
y s; es muy lar9-.. se a
burre.1 o se duermen. Su 
co 1 aboraci ón no es si em
pre bLena, pero casi to
dos atienél!n. 

6o. 

- ~i t;>S en la mañana, a ve
ces estárt distraído'>; pe
'"º en genera 1 si ponen 
.1te..,ció ... 

- ~ i en. pues hacen :>reguntac; 
o cuando el 1:onferenc.i!"t.1 
no sabe al9~a. el los 1a 
contesta.,. Si el maestro 
'>C sale del salón ello~ se 
r-onen a t-ab 1 ar .:iunque uno 
cst~ dando la conferencia. 

~ 
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LS i entes que es una 
t-orma int.:resante de 
aprender a través de 
la conferencia? 
lPor qué? 

lo. 

- sr es interesante porque 
si no sabemos sobr~ una 
conferenc.ia, la maestra 
nos explica y aprendetlt)s 
nuevas e.osas. 

)o. 

- Sí, porque es como dar 
una clase. 

- Sí• porque entiendo más 
cosas que saco deT 1 i
bro que voy leyendo. v 
aunque no ~scriba todo. 
recuerdo lo que leí. 

•o. 
- En el grupo hay quienes 

si escuchan y otros que 
para nada ponen atención. 
Pero siento que en las 
conferencias que he dado. 
una buena parte del salón 
ha puesto interés. 

- Unos ponen atención y o
tros no; y cerno somos mu
chos. hacen bastante rui
do y no dejan escuchar a 
los que están interesados 
en la conferencia, por lo 
que después no pueden res 
pender a las preguntas. -

- Sí es interesante oorque 
además de apr~nder cosas 
nue..,as en el 1TPIDCnto que 
se da lú conferencia. la 
maestra nos pone a veces 
unos cuestionarios y los 
podemos contestar bien. 

- A mí si 111e gusta aprender 
con la'> conferenci.:t<;., pe
ro a veces. cu.Jndo son 
muy largas me 3burro. 

- Sí es intercseo.,te porqu.:! 
me gusta que 1.>s CO'"lpar<e
ros muestren hs cosus Q1.C! 
el los saben y lo QtH! es tu 
d¡aron, sobre ~oda cuandO 
son temas de mi interés. 

- Sí es interesa,te porque 
talve:: nunca h'ls investi
gado sobre el cema 'lW es
cogió un compa;ero, y al 

6o. 

- Sí, bastante. porque es 
cor.a aprender jugando. 
Por otro lado. sabes que 
si no lo hac.es bien no 
sacará.., buena califica
ción ni vas a üprender 
mucho. 

- Sí, porque e-s una clase 
o materia di fe rente de 
las que llevarros en la 
escuela, por ta qu<'.' po
demos aprc,.,Ct>r muchas 
otras cosa!">. 
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SOBRE EL TEXTO L1 BRE. 

LQué es el t.ext.o li
bre? 

lo. 

- Hacem::is un t.ext.o sobre 
lo que nos guste y quien 
desee pasar a leerlo, pa 
sa: después que varios -
heros expuesto, la maes
t.ra pregunta quién vot.a 
por éste o por el otro 
texto; el que tenga más 
votos gana y en e 1 s.:i Ión 
de maestros lo pasan en 
una hoj<i y luego viene 
e 1 a 1 umno y nos lo re par 
te; .:i í ya tenetr0s textO. 

- Con Jos t.extos hacernos 
un 1 ibro. 

- Es COIOO la conferencia, 
pero algo de la imagina
ción: se cuent.t .1 dónde 
has ido, qué hiciste y 
se vot.a igual que en la 
conferencia. 

- Poderros hacerlo sobre 
algo que nos haya pasa
do, pero h.:iy alguros 
textos que no son 1 i
bres. 

Jo. 

- Es coi:io un cuento que 
:engo oue escrib¡r, y 
se 1 lama te¡cto 1 ibre 
porque lo puedo hacer 
de lo que yo quiera. 

- Es como un cuent.o de 
algo que nos pas6. 

4o. 

escucharlo aprendes de él. 
Si la conforencia no es de 
mi gusto, no aprendo mucho. 

- Es un tema c¡ue se escoge 11 
bresrente sobre cualquier cO 
saque nos im.Jginemos o un
sueño o un paseo. 

- Es lo que uno pene de su 
imaginación pero en un cua
derno. Siento que en la ma
yoría de los cas:>s el texto 
tiene que ser chistoso p.nra 
que t.e lo elijan. 

- Es una fonna de escribir lo 
que uno quier.1. 

- Es como un cuento Que uno 
inventa. 

60. 

- Es un escrito donde se 
pu~de elegir l lbremente 
un tCfl'J,3; puede st:r un 
cuento, una historia. 
algo que te pasó... Se 
pueden inventar :nuchas 
cosas. 

- Es como una historia so 
bre algo que se te ocu-= 
rra; aunque a veces no 
es libf"e porque el maes 
tro te da e~ tema. -

"' ~ 



lCuántas veces al mes 
trabajan el texto 1 i
bre7 

Lle gusta escribir 
textos l ibres7 
lPor Qué? 

lTe gusta escuchar los 
textos 1 ibres de tus 
compaiieros? lPor qué? 

lo. 

- Cuando la r:iaestra nos di 
ce. En esta semana no 10 
hemos hecho, pero en la 
pasado hicimos uno. 

- Si, mucho; porque pode
mos usar la imaginación; 
porque podemos hacerlo 
sobre lo que nos guste 
y lo cscooem:Js 1 i bremen 
te. - -

- Sí porque aprendemos de 
su Imaginación y tambtén 
porQue nos podemos ima
ginar r:i.ls cosas de su 
texto y agregar-le algo 
nuevo. V también porque 
a veces lo que escriben 
es algo real y podemos 
aprender sobre lo que no 
sabíamos. Además, es di 
vertido escuchar algunoS 
textos muy bonitos. 

Jo. 

- Una vez a 1 a semana. 

- Sí. porque desarrollo 
más mi imaginación. 

- Sí. porque me qusta es 
cdbir cuentos: AdcmáS 
porque podemos hacer 
lo que nos guste en el 
texto libre. 

- sr porque algunos son 
divertidos, otros son 
tristes. 

- Sí• porque es como un 
cuento en e 1 que hay 
cosas de terror o de 
risa. 

4o. 

- Lo trabajaros un.J vez 
por semana y genera!
mente se hace los lunes• 
pero esto no es siempre 
así, pues a veces la 
maestra no quiere que 
hagamos texto 1 ibre y 
nos pone matemáticas o 
a lgun.'.l otra cosa. 

- Si• pues es muy bo., i to 
escribir sobre lo que a 
uno le gusta. 

- Yo prefiero trabajar con 
matemáticas, porquc los 
textos 1 ibres se rie ha
cen muy aburridos. 

- Los textos 1 ibres son mi 
materia favorita pues 111€' 

gusta escribir cosas bo· 
nitas, y mientras lo voy 
haciendo estoy pensando 
c:ué rn5s puedo hacer o de~ 
cir acerca éel mis!T'O. 

- Si me gusta, pur-s si no 
escucho no sabrt. cu.íl r.sH 
coger des;:iui!s. 

- Si, porque por 'º general 
son bonitcs y dºvertidos. 

- Sí. pero alguno~ compañe
ros a veces no 1.scriben 
nada y se ponen a i nven· 
tar; esto ric p<i1ece abu
rrí do porque no exp 1i can 
bien; perc la M,¡.yarta sí 
me gustan porqut son di
vertidos. 

60. 

- Es variable, pu,.s i'! a ve
ces tenemos que estudl .1r 
ma:er.iáticas e eso.,,ñol por 
oue est<lrnos atras.1do~: p~ 
r') lo trabajamos e.los o -
tres veces al mes. 

• No, porque se me !i.Jccn a
burridos; además. cuando 
apenas le estoy tomane10 
gusto a alguno, el tiempo 
se acaba y tenemos que ter 
minado rápido y esto no -
me da oportunidad de as imi 
larlo. -

- ~¡. porque me p<1recc int'-"
resante inventar historias. 

- Si. porque aprendo cosas. 
- sr. porque son totalrrente 

di fe rentes de los que yo 
escribo. y me gustan. 

~ 
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¿Qué cosas aprendes 
con el tr.:ibajo de 
los textos 1ibres? 

LC6mo eligen los 
textp. libres? 

lo. 

- Aprendcr.-os cOmo piensan y 
cómo sienten los que hacen 
el texto; también aprende 
r.x>S cosas de verdad que -
1 es haya pasado. 
Aprendemos a escribir y 
ortografía. 

- Votamos por el texto que 
nos parece nas DOn•to. 
porque la maestra nos di 
ce que no votemos por e T 
amigo sino por el texto. 

)o. 

- A escuchar lo que otros 
dicen. 

- Depende. Si se refiere 
a algunos bueno!> ejem
plos. entonces uno apren 
de a comport.'.lrse de m.17 
nera diferente o mejor. 

- Por m.Jyoria de votos. 
- ?or cómo lo !iizo. si me 

gustó. o por la forma 
como lo expl lcó. 

4o. 

- Sí. pero casi nunca los 
oigo conplctos porque co 
mo hago mis textos muy
largos, me pongo a termi 
narlos en la clase, y nO 
puedo estar escuchando 
.JI mismo tiempo. 

- Hay textos que traen mo
ralejas y entonces apren
do su significado en la 
realidac:!, soT.lre todo si 
alguna vez ne actuado mal. 

- Aprendo a cscuc!iar a tos 
demás aunque por lo gene
r.11 no .:i;>rcndo muc!io por
que son Fantasías, pel"'O 
sr .Jlguicr hace un texto 
oens.::indo en 1 as co:;.as de 
la vida. entonces sr 
aprendo más sobre (.Osas 
reales. 

- N.:> se aprende mJcho por
que son f.::intas í~s, pero a 
r:ií me gusta que sean asi 
porque para eso son los 
tt!XtOS. 1 i!Jres. 

- Se elije volu'1tariamente 
Mediante 'Jotos :::ior el que 
m,]s, nos guste. Se escri
be e 1 te..: to en la pi Z.Jrl"'a 
y luego s~~ corrige. 

6o. 

- La cl"'eatividad ciue tie· 
nen: de algunos se pue
den tomar experiencias 
para e 1 futul"'O. 

- A escibil"' sin faltas de 
orto;rafía. a l"'edact.:ir 
y ~ hac:cr histo~ia'>. 

- Se Icen val"'los textos, 
Tos ponemos en el ptza
rrón. vot.:irnos por e J 
crue más nos gust.:i; el 
que obtenga mayor núr:ie-



lo. 

- Se vota por lo que le gus 
ta a uno, no por Jo que -
le gusta a los demás. No 
se puede 'Jotar dos veces, 
por eso debemos. escuchar 
bien. 

Jo. 4o. 

- Después se van poniendo 
los nombres de los que 
más nos gustaron, y se 
vota. Por Ultimo. lo 
copiamos en nuestros cua 
dernos. -

- Como casi siempre estoy 
escribiendo mi propio 
texto, voto por el de la 
mayoría o por el mío. 

60. 

- ro de votos se cap i a en 
la pizarra. se corrige 
y lo copiamos en el 
cuaderno. 

- Después de leídos se es
criben algunos títulos 
electos por votación de 
todo el grupo. La maes
tra también vota cuando 
la elección le parece 
mala. 

.... 
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IV.5 Obser.vaciones sobre. la apl 1·caci'6n de las técnicas. 

Se conslder6 Importante reallzár observaciones de los distin

tos grupos en el trabajo de la conferencia y· de.I texto l lbre, 
.,, . 

las que se llevaron a cabo en cuatro ·~rados: Sobre· la confe-

rencia, en primero, quinto y sexto; y deL texto .11bre, en se-

gundo y quinto. Esto se hizo siempre e·n las·.aulas y la dura-

cl6n en promedio fue de hora y media para. el texto 11.bre. y 

toda la mañana para la conterencla. 

los elementos que se tomaron en cuenta 

forme fueron los siguientes: 

- Metodología de trabajo. 

- Relación del maestro y el grupo en la 

n 1 cas. 

- Aprovechamiento del grupo en relación 

y de la conferencia. 

Elecc16n de los temas presentados. 

- Apl lcacl6n práctica de las técnicas. 

- Modelo educativo manejado por los maestros (cóm~ apren~en: 

Les dlnámlca7 lsc les deja solos? 

- Evaluación de las técnicas. 

Al final del presente trabajo y bajo el rubro de AN~XOS, se I!! 

legran materiales de textos libres y resúmenes de conferencias 

obtenidos de los distintos grupos, como complemento de las ob

servaciones real Izadas. 
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OBSERVAC 1 ON. CONFERENC 1 A: Primer. grado. 

La clase comienza con cómcntarlos de· los. n1.ños, .. como: "el Ju! 

ves m~ encontr_é con Fed~rJco.en··~l -~up~rmerca'do_ 11 _; ·a "ml mamá 

tiene una caja de a.horro.en la oflc.lria y está juntando dinero 

para comprar una video", etc;· dtros·:·c~m'c.ntaíl sObre sus vaca

ciones, a· dónde fueron, ·qué hlclero11 1 É!t.c. A contlnuaci6n r!. 

visan juntos s'u tarea· de' ma.temáticas·-y al terminar, un niño 

de cada ft la recoge los cuadernos con la tarea y los coloca 

en el estante para la revls16n posterior por parte de la mae~ 

t ra. 

A las nueve se procede a la presentacl6n de la conferencia¡ el 

niño que la expone escogió el tema 11 La historia de la tierra''; 

coloca en el pizarrón cartulinas con dibujos alusivos al mismo 

y va explicando sin leer, cómo se formó la tierra, cuáles fue

ron los primeros animales, cómo se constl tuyó el mar, cómo se 

llaman los especialistas que estudian la tierra, cte. El gru

po lo escucha atentamente y al finalizar la explicación, sus 

compai'ieros le hacen preguntas que son contestadas por el ora

dor, pero cuando éste duda, la maestra interviene para aclarar 

algunos conceptos. Después, el exponente Interroga al grupo y 

los niños responden, o callan cuando no saben qué contestar. 

Por último, se procede a la evaluación del trabajo en la cual 

participan todos¡ valoran la presentación, es decir, si trajo 

suficiente material, si los dibujos son buenos y si se entle.!!_ 

den, si están bien coloreados, etc.¡ y Ja exposición: si ex-

pllc6 con clarldud, lo ley6 o lo habfa aprendido, etc. Los 

nlílos califican con E= 10, MB = 9, B = 8, R = 6, H •mal. En 

este caso, la mayorfa otorga E al orador. 

El conferenciante cal i flca al grupo con O porque dice que al

gunos alumnos estaban haciendo ruido cuando él hablaba, y esto 

lo distrajo. 

Finalmente, se hace t.Jn resumen sobre el tema de la presenta

ción¡ la maestra pregunta a los niños qué aprendieron de esta 

conferencia, y escribe sus respuestas en el pizarrón¡ por 
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ojcmplo: 

- Los· mares se formaron:- por~ las .1 luvlas, 

- La tierra estS co~puesta·por núcleo, corteza y manto. 

- La tterra se constituyó por una nube de polvo y gase~. 

- Los ~~61o~os estudian la tierra. 

La gravedad es una fuerza que hace que no nos caigamos. 

Y asf sucesl·vamente, van seílalando las cosas que astmllaron 
este df a. 

Después cada niño toma su cuaderno, hace su propio resumen SE 

bre lo expuesto y lo complementa con algún dibujo relativo a 

lo tratado; lo pasil a la maestra y ésta lo revisa. 

El desarrollo de Ja exposición fue dinámico, pues todos partJ. 

clpaban en forma ordenada y se notaban muy Interesados en el 

trabajo. la maestra actuó como una guía, dejando que los ni

ftos realizaran su tarea en forma independiente pero partici

pando en los momentos en que lo consideraba necesario. 

En cuanto a la evaluación, si bien fue hecha por el grupo, es 

Importante destacar la labor de la profesora darido las pautas 

que se debian seguí r; por ejemplo: recordó que el voto es to

talmente Individual y que debe estar fundado en la calidad del 

trabajo, no por ser amigo del expositor; les señaló que no al 

vlden que 11 se vota por el trabajo 1 no por el amlga 11 • 
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OBSERVAC 1 ON. CONFERENCIA: Q.ulnto grado. 

Inician Ja jorn~.da de clases con la cont lnuaclón del .trabajo 

de Ciencias Natualcs· que no ter~lnaron. el día anterior, Al 

final 1.za~, sC. procede a la pre~entacfó11 de·_ la_:conferericta. El 

tema_ es 11 ~1 Canal de Panamáº y es expuesto por. una niña que 

se nota bastante nerviosa. (Posterlormente·1 expl lea la profe

sora que esta alumna tiene apenas un añO en eSte plantel 

que viene de una escuela de corte 11 tradiclonal 11 ; posiblemente 

a esto se deba su inquietud: la falta de costumbre de hablar 

ante el grupo de compaílcros, o de llevar a cabo este tipo de 

trabajo). 

La oradora empieza con la lectura sobre los antecedentes hist-ª. 

ricos, polftlcos y geográficos del Cünal, lo cual va explica~ 

do en los dibujos que previamente ha colocado en la pared; 

parte de su trabajo es leído y .parte lo ha aprendido. El te

ma es r1..almente interesante y todo el grupo está muy atento y 

a veces, algunos nlílos Interrumpen para hacer preguntas; otros 

toman nota en sus cuadernos. La rnac~tra les Indica que espe-

ren a que termine la explicación para pasar a los comentarios. 

Algunos de los aspectos que señala Ja conferencista son: El 

Atlántico es más alto que el Pacífico y para que Jos barcos 

oi· ... uzan el Canal no sufran illgún pcrcilnce, se debe elevar 

el nivel del agua a 25 metros a lo largo de los 80 kilómetros 

que mide el mismo¡ mcnclonil también las horas que tardan las 

naves en cruzar el cstrccho 1 los tres lagos de agua dulce que 

lo alimentan, c6mo se calculan los impuestos aduana les, etc. 

Al terminar Ja presentación. se procede· a la evüluación~ alg~ 

nos alumnos manifiestan no est.:ir de acuerdo en que la exposi

tora haya leído parte de su trabajo, pero la maestra les dice 

que ella sólo estaba consultando uncl guía y que, en todo caso, 

es válido que al terne un poco la lectura con el aporte de lo 

aprendido sobre su tema. Otros niños dicen que les pareció e~ 

cclente porque presentó fotos y buenos dibujos: otros les 

gustó porque habló sobre cuestiones históricas y políticas re 
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latlvas al Can:a1 .{ po:rque·exp.11~6.blen lo referente a las es

clusas. 

La· profesora Interviene de vez en cuando para aclararles alg~ 

nas dudas, y finalmente pregunta quién trabajará la conferen

cfa de la slgufente sema~a. Esto Jo tienen anotado en una 

lista pegada en Ja pared en la que aparecen los nombres de los 

oradores y 1 as fechas de 1 as ex pos fe i enes, 

Se pudo observar que durante la conferencia, la participación 

óe los alumnos fue muy activa; todos preguntaban, hacían ob

servaciones, etc. El papel de la maestra fue siempre el de 

auxiliar o guía. aclarando conceptos, sugiriendo, conlestando 

cuando los niños no sabían Ja respuesta; en una palabra, Jos 

dejó trabajar sin Intervenir demasiado en las discusiones, P!. 

ro permanecía atcntt1 al desarrollo y conclusiones a que l legE_ 

ban los alumnos para poner en claro cualquier duda que tuvie

ran acerca del tema tratado. 
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OBSERVACION. CONFERENC 1 A: 

La conferencia de este dfa se ref lere al funcionamiento de un 

motor y es expuesta por dos nfi\os que la hicieron en equipo. 

Emptezan colocando en el pizarrón las Ilustraciones en blanco 

y negro alusivas al tema, e Inmediatamente van explicando que 

se trata de un aparato que transforma en energfa mecánica otras 

clases de energfa, y continOan describiendo las partes consti

tutivas del mismo: cilindros, sistemas de ventilación, sist~ 

mas de enfriamiento, etc. 

Los oradores dudan un poco en la presentación y da la impre

sf6n de que no estuvieran bien documentados; Sci\?lan que no 

hay mucha informacf6n sobre este tema; 11 entonces, lpor qué lo 

escogieron"?, preguntan casi todos Jos demás nfi\os; 11 00 olvld~ 

mas que siempre debemos estar seguros de encontrar material s~ 

ficicnte para eJ trabajo que el ljamos". 

A pesar de lo titubeantes que se mostraron los exponentes en 

algunos momentos, c!I resto de los alumnos estaba muy Interesa

do y hacían preguntas, tomaban nota en sus cuadernos, propo

nian, etc.¡ en fin, se mostraban siempre muy participativos en 

el desarrollo de la conferencia. 

Al Iniciarse las preguntas del grupo, éste señala que no reci

be una respuesta s~itlsfactoria a sus dudas; entonces el profe

sor pide a los oradores que completen su investigación en los 

próximos días, b5slcamente en los siguientes puntos que él y 

el grupo sugieren: 1) Qué es un motor, 2) las primeras máqui

nas de gasolina, 3) lac; partes básicas del motor, 4) cómo fun

ciona, 5) qué utl l ldod t;enc, etc. 

A continuación el maestro pasa al pizarrón y les ayuda dibuja~ 

do p~qucños esquemas donde se muestra un poco el funcionamien

to de un carro a través del motor. 

Según el profesor, realmente no hubo conferencia, pues no se 

pudo hacer evaluación por falta de una buena preparación del 

trabajo, y. pide a los dos niños que 1a terminen para presenta.!:. 

Ja dentro de siete días. 

78 



OBHRVACION. 

TESIS 
DE LA 

TEXlO LIBRE: Segundo grado. 

t!O DEBE 
BWLIOTECA 

Este grupo habla lnlcl.ado:·el dfa anterior la lectura de los 

textos libres; hoy se.cont .. ini:.'a.l~:•ctlvld,ady .. se concluye con 

lo> que faltaban. Los nl·~cis:·hace~ mu~hó,;ruldo,.>.luchan entre 

:: : ::~ 1:: '.ta~ l :~n~: :: 1 ;~::u~t:~f~~H,;~{'i~ª¡Í~if:;m\:u1:'~ 
soy, etc. 

Mientras, la profesora está copiando en e) pfzarr6n 

que fue elegido y a cada momento se lnterrum'p·e ,'?ara 
los niños. 

Una vez que ha copiado el texto, les dice que a continuación 

se harán las correcciones del mismo, y a partir de aqui la 

mayorfa de los alumnos· se tranqul 1 lza un poco y participa ac

tivamente junto con la maestra haciendo los cambios relativos 

a la ortografía y a la redacc16n. E 1 n 1 i'io cuyo texto fue 

elegido es quien menos atención pone, a cada momento se le 

pregunta: qué quiso decir con esto, o si está de acuerdo en 

que Ja redacción va mejor en esta o aquel la forma, ·etc.; él 

está todo el tiempo jugando con un balón, hasta que la maes

tra se lo quita y lo guarda para regrcsárselo a Ja hora del 

recreo. 

Realmente, son casi siempre Jos mismos niños Jos que contes

tan y corrigen; la profesora les pide que den oportunidad a 

Jos demás a que participen y les ayuden~ se nota un poco más 

de Intervención del resto de los alumnos. 

La mayoría de los niños de este grupo tiene un manejo bastan-

te bueno de la ortografía y de la redacción; al terminar de 

corregir el texto, todos lo copian en sus respectivos cuader

nos. 

Se pudo observar que Ja maestra siempre estuvo participando 

como orientadora en el desarrollo de esta actividad. Los ni

ños sugerían, hacían observaciones, preguntaban, etc., y ella 

sólo tomaba parte cuando notaba que había dudas en el grupo, 

Indicándoles la forma correcta de escribir una palabra, o 



aclarándoles sobre una mejor forma de redactar el texto; es 

decir, que la mayor parte del tiempo el grupo trabajaba por 

sf mismo y sólo recurrfa a Ja profesora cuando necesitaba al

guna cxplicaclón. 

Por último, la mr1estra les recuerda que no olviden Ja fecha 

en que volverán a trabajar con el texto l lbre; algunos nli'ios 

responden que a el los no se les olvida, pero que a veces les 

cuesta hacerlo porque no se les ocurre sobre qué tema real i

zar 1 o. 

E.n este momento J lega la maestra de Inglés que estará con el 

grupo 1.J siguiente hora, todos los niños guardan sus textos 

y sacan sus cuadernos para trabajar esta materia. 
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OUSF.RV/\f 1 ON. TEXTO LIBRL: Quinto grado, 

Los alumnos de este grupo comfcnzan ta jornada colocando en el 

pizarrón algunos dibujos muy lindos, con mucho colorido, los 

cuales corresponden a Ja conferenc_la ·11 EI niño y el mar" que h.! 

bían expuesto el día .:interior, y comentan un poco sobre la mi!_ 

ma. Inmediatamente después se Inicia la lectura de los textos 

Jlbrcs. escritos por varios alumnos, cuyos temas varían desde 

cartas, narraciones, descripciones de algún amigo, etc., hasta 

un comentario y algún cuento. 

La maestra comenta que esta vez a las descripciones les falta 

algo, sobre todo las referidas a algunos compañeros, pues los 

niños han olvidado mencionar aspectos de Ja. personal ldad como 

actitudes, gustos, Intereses, etc., y se han llmftado a des

cribir las características físicas. Al término de la lectura 

de todos los trabajos, se procede a la votación para elegl r el 

que más les gust6¡ hecha la elección, la profesora Jo copla en 

el pizarrón y a partir de allí se Inicia la corrección tanto 

de ortografía como de redacción. 

Hay que aclarar que el texto es reproducido exactamente como 

lo escribió el alumno, con todos los errores, pues de esto se 

trata precisamente: de que los niños encuentren estas fallas 

y le d.'.?n la solución correcta. 

El trabajo elegido tiene muchas faltas de ortografía y una rc

daccl6n poco clara; hay mucha actividad en el aula, pues to· 

dos participan con sus aportes¡ la maestra Interviene de vez 

en cuando para aclarar dudas. A veces pareciera que hay mucho 

desorden en el salón, pero es que todos quieren hablar al mis

mo tiempo cuando la profesora pide la opinión sobre alguna P.!! 

labra mal escrita o sobre alguna forma de redacción¡ les su

giere que hable uno por uno para quL' la participación y Ja mo

dificación del texto sean más ordenad.Js. 

AJ terminar la revisión del trabajo cada quien Jo copia en su 

cuaderno Y luego se procede a fijar la fecha en que se traba

jará de nuevo con el texto 1 ibre. 
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IV.6 AnSll~ls ~el ~ate~al presentado. 
' , ... ·. · ... 

• '- ~ i - '. 
'~ - .:: \ 

Tomando en c"onsld~ra'ctón ··Ja\{~~{~gorfas utilizadas para el a· 

nál !sis l~.1 m'~te~lal:pre;e~t~do'~n ~~té'capftulo, es Importa!!_ 

te. s~n~lar los stgut~~t~;·,a~~~ctos: 

En lristltuclones del tlp~.q~e:.s:~:-ha.tomado como muestra para 
,-.. -·_:-,·:-· :--· 

haC:er fal estudio ,ace~_ca- de la ~-~genc!a de las técnlcas Frei .. 

nCt (conferencia y texto lfbre)·/·se ha encontrado un uso co

tidiano y actualizado de tas mismas. El empleo de ambos tns· 

trumentos está planteado con un criterio de real ldad que pro

bablemente difiere en algunos aspectos te6rlcos de como los 

manejaba Freinet a principios de siglo en Europa, concretamc~ 

te en Francia que es donde surgió su propuesta pedagógica. 

Sin embargo, los principios fundamentales del trabajo siguen 

vigentes, inmersos en nuestra realidad, lo que hace que tome 

características acorde con el Jugar donde se desarrolla. 

No obstante lo anterior, se cree que en la práctica de la co.!!. 

ferencla sería más beneficioso qLlc los mc'lcstros realizaran 

una tarea tendiente a abrir un panorama de temas posibles pa-

ra ser seleccionados por los niños. Según este criterio, la 

búsqueda de nuevas act lvldadcs se podría hacer a través de la 

presentación de material visual que estimule a los alumnos a 

investigar sobre otros asuntos, o sobre di fe rentes aspectos de 

un mismo tema. 

Respecto al texto 11 bre, se ha observado que hay di fi cul tad en 

la Impresión del mismo; se cubre con éxito la parte de la es-· 

critura como expresión del lenguaje, y la corrección colectiva 

de la ortografía y de la redacción, mas no lü reproducción del 

texto. Es importante no perder de vista este hecho, ya que, 

como lo establece Freinet, una de las principales finalidades 

en <'1 uso de J;¡ lmprent;i adt!m.5~ de cst imular el Interés de los 

alumnos (especialmente en los más pequeños) haclCJ la escritura 

y la lectura,. consiste en cjerc.i torios en el manejo de este 

Instrumento, favoreciendo así la materialización de ~us deSC.!:!, 

brimlentos durante ~u vida esLolar, de una manera creativa 
U 1 nd1111 ca. 
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Por otro lado, hay que nclara~ que exl~ten- al~unas ~~cnicas 

freln_et con las 'que sólo· se ha experJmenti.do de m~nera espor,! 

dfca o qUe no son utilizadas· por la Hermlnlo Almendros, a pe

sar de la importancia que tienen como herramientas de aprendl 

zaje en la escuela nueva. Algunos maestros de esta Jnst itu-

cr6n han _seftalado que esto_ se debe a Ja falta de organlzacl5n 
y de deficiencias prácticas que hay que corregir. Asf, por 

ejemplo, la correspondencia lnterescolar se ha mantenido sólo 

en determinadas ocasiones can algunas escuelas de los Estados 

Unidos de Norteamérica; y los ficheros autocorrectivos, aun

que son valorados por los educadores de este plantel. no se 

uti l Izan nunca. 

Se considera conveoie!1te que con el tiempo se aprovechen las 

técnicas que están en desuso, con Ja finalidad de rescatar 

los beneficios que ésta~ pueden aportar a los nlf'ios y a la ª! 
cuela misma. 

En relación al modelo educativo que se sustenta, se podr(a 

considerar que Ja propuesta de trabajo en general está funda

mentada en lo que sería la psicología genética, ya que se pr~ 

mueve el análisis de una parte, pero si-empre buscando sus c~ 

nexiones con el todo, lo cual slgnlflcil una valiosa contribu

ción para el mejoramiento de la posibll idad de síntl"sls. 

La conferencia y el texto libre son ejemplos claros para poner 

en evidencia uno de los principios básicos señalados por los 

maestros en las entrevistas realizadas: conocer un objeto es 

operar sobre él y transformarlo¡ el aprendizaje entendido co

mo producción del sujeto en relación con el medio, queda def_!. 

nido en el manejo y tratamiento de estas técnlcus 1 ya que la 

experiencia con el objctO de estudio es un elemento básico 

para el desarrollo de lu intcl igencla. 

En general, se concibe el aprendlzuje como un proceso dinámi

co cuyo centro está en el sujeto, único capcJz dt:> crcur conoc]. 

miento, ya que en el perfcccionumlento de ambas técnicas el 

papel del alumno es determinante. 
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En cuanto a la relacidn maestro-alumno, es Importante desta

car .que las observaciones hechas coinciden con los conceptos 

manejados por los profesores en cuanto a que éstos operan 

princ_lpalíne~te como guias del aprendizaje, tratando de gene

rar· las condJcfones necesarias para que los nlílos puedan des! 

rroll~r su proceso de conocimiento en forma autónoma. 

Otro.·aspecto fundamental es que, para poder realizar un trab! 

jo en estos términos, se requiere generar un vrnculo afectivo, 

de respeto basado en el reconocimiento (no en los criterios 

de autoridad) y de confianza, lo que en general, sí está pre

sente en todos los grupos observados, 

Es Importante destacar que para llevar a cabo un aprendizaje 

de estas características, se tiene que crear_ un estl1o de re

lacl6n donde cada compaftero sea respetado por lo que es y re

conocido de acuerdo a su propia capacidad, sin que surjan co~ 

petenclas negativas que vayan en detrimento de algunos de los 

miembros de la colectividad. 

Lo anterior se puede verificar con mucha claridad en el mane

jo del texto libre donde, si se leen los distintos trabajos 

producidos por los alumnos de sexto año, por ejemplo (ver ª"!. 
xos)' es f ác 11 distinguir que hay materiales que son de di fe-

rente cal ldad: algunos niños, naturalmente, escriben muy bien 

y otros tienen más dificultad en e 1 desarrollo de 1 a expresión 

escrita. Sin embargo, una tarea que se realiza constantemente 

con el manejo de esta técnica, hace que un sujeto aprenda a v~ 

!orar el esfuerzo de cada compañero de acu~rdo a sus posibi 11-

dades, Es así que se eligen los textos, no tanto por la cal i

dad misma que cada uno encierra, sino por el esfuerzo que hace 

el alumno que Jo escribe. De otra manera, lo que sucedería en 

la elección del texto libre, es que siempre serían escogidos 

los producidos por Jos mejores escritores. Este es un asperto 

muy cuidado por los maestros en la aplicación dC' E'Stil herrcJ· 

mienta, que contribuye a la consolidüción del grupo y al empleo 

dt-> d(•ff'rmi· .-1·Jn• vü lores sobre la producción del tr.:ibajo. 

Como ejemplo de lo cxpl lende anteriormente respecto a 1<1 cal i· 

dad de los trabajos de los niños, veremoc. una cllferencia muy 
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notoria en cuanto expresión, redacción y sfntesis, si comparE_ 

mos el texto "Mi amigo 81 lbo 11 (anexo p.103), con 11 E1 misterio 

de las culturas maya y egipcia" (anexo p. 99). A pesar de sus 

diferentes características, ilmbas obras conforman el l lbro de 

textos 1 1 brcs de sexto año. 

Un elemento que dinamiza y que confiere rasgos particulares 

al grupo, es la cap.:icldad de evaluación del propio trabajo y 

del de los compilñcros. Los sistemas utilizados tanto en Ja 

conferencia como en el texto libre, generan un eiiriqueclmlcn

to a nivel gremial que, por un lado, van creando nuevas for

mas de aprendizaje y, por otro, van conclentlzand.o al conjun

to sobre sus aciertos y sus errores en las tareas realizadas, 

dando constantemente la posiblidad de rectificar las fallas 

come t 1 das. 

El maestro tiene también un papel importante en la evaluación, 

pues ayuda al grupo a di riml r los aspectos fundamentales de 

la labor realizada, ya sea en cuanto a la estructura del te

ma, a Ja presentcJclón del contenido, a la división del traba

J o, e te. 

En relación a la lnstrumentnción didáctica, se puede decir que 

en general el tipo de ocupaciones que se proponen, están pla

neadas y secuenciadas de manera tal que permitan cJlcanzar un 

objetivo determinado. Las tareas desarrolladas en ambas téc

nicas, están basadas directamente en el interés de los niños, 

ya que tanto los temas de conferencia como el contenido de 

los textos libres, son sugeridos por los alumnos. Una vez que 

termina la presentaci6n de alg11no de estos Instrumentos, se 

hacen actividades en equipo que tienden a reafirmar los cont~ 

nidos vistos en las exposiciones. Dichas actividades son: 

resúmenes colectivos e Individuales para el caso de la confe

rencia, que promueven el an51 is is y la síntesis¡ y aspectos de 

ortografía, redacción y expresión del lenguaje en general, en 

e1 caso del texto libre. 
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Oe acuerdo a Jo conversado con los maestros, en algunos casos 

es posible vincular Jos Lemas propuestos por los alumnos en 

el trabajo de estas técnlcast con el programa escolar. En 

cuanto a la apllcaci6n de las mismas, existen crlterios unifl_ 

cadas en toda la escuela respecto al tiempo que se le otorga 

y las características con las que se debe realizar esta tarea. 



CONCLUSIONES. 

En base a todos los aspectos tra·tados a Jo 1argo de este tra

bajo, se puede 1 legar a las siguientes conclusiones: 

Lu escuela nueva tiene una propuesta básicamente activa y es

tá representada por di fe rentes autores entre los que se encuen 

tra Fretnct, cuyos principios y técnicas han sido señalados en 

capítulos anteriores. Sin embargo .• si anal Izamos el desarro-

1 lo de la educación desde el punto de vista dlalécti co, es fá 00 

et l encontrar en los autores más repres:el"'ltativos de la escuela 

moderna, aportes muy concretos de los educadores de la corrle~ 

te trLldlclonal. 

Se considera que en las técnicas planteadas por Freinet se pu~ 

de apreciar la fnfluencla de Comcnio en lo que se refiere a la 

educación masiva, a la concepción del global lsmo y a la exis

tencia de conformidad entre educación y naturaleza. De Pesta

lozzl retoma el Intento de vincular la enseñanza con el tn1ba

jo productivo¡ esto se puede verificar en la Importancia que 

la escuela nueva le da al trabajo manual como parte de la for-

mación del educando, lo que se traduce en la creación de ta-

1 leres artesanales que fomentan en los niños las capacidades 

artísticas como elemento central para promover una formación 

Integral. De Hcrbart rescata un aporte fundamentill: el de 

los intereses como base de cualquier aprendizaje. 

Todo lo anterior perml te ver a la educación como un procedi

miento que se ha Ido conformando a lo largo de los años con 

características predominantes en un sentido o ~n otro, pero 

tomando en cuenta siempre que es la evolución de este proceso, 

Inmerso en contradicciones histórico-sociales, la que nos ha 

permitido llegar a una nueva propuesta representada por los 

Iniciadores de la escuela moderna, y que lleva en su seno el~ 

mentas didácticos esbozados y difundidos parcialmente por uu 

tares que ~ertenccleron a otra corriente pedagógica. 

La Escuela Hermlnlo Almendro~ en ta que se hicieron las obsr•.!:, 

vaclones y entrevic;ta$ 1 es unn de las qu<' trabaja en Méxlc.o 
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las técnicas Frelnl:'l. De acuerdo con la información obtenida 

tanto de maestros como de alumnos 1 se pucd~ decir que: 

- Esta escuela lleva a la práctica las téc.nicas Frelnet en una 

forma bastante completa; sin embargo, matiza la aplicación 

de las mismas en función de la real ldad social a que perte

necen los alumnos y los educadores de esta Institución. 

- Dado que se requiere cumpl 1 r con Jos progr.:imas de la Secrc-

tarfa de Educación Pública para la educación primarla 1 la 

tarea con dichas herramientas no se puede hacer en su tota-

1 idad, pero se considera que sí se logrcJ lo esencial que 

Freincl p1·oponc, ya que se trabaja en forma activa, partic! 

patlva y motivadora para Jos niños, relacionando los conte

nidos con sus experiencias y necesidades. 

- Una de las cosas Importantes que se not6 es que se tiene m~ 

cho cuidado en evitar caer en la no dlrectividad de la ens~ 

ñanza. Hay una dirección clnra y evidente sin que se caiga 

en la Imposición por parte de los maestros. Este es un 

equl 11 br io bastante di ffcl 1 de lograr. 

- Otro aspecto observado es que a pesar de que en el texto li

bre y en las conferencias se trabaja bas5ndose en Jos inte

reses de los alumno~. se tiene mucho cuidado por parte de 

los profesores, de estudiar las grandes obras de la Humani

dad; desde luego, oqu~l las que son accesibles al educando en 

función de su edad y desarrollo. 

Respecto al papel del maestro, no sólo es el de preparador 

del material, sino el de guía del proceso educativo, tcnie!!, 

do que hacer uso de su creatividad para lograr ese difícil 

eq~llbrto entre direcci6n y motivaci6n de Ja ensefianza. 

Así pues, el maestro no solamente tiene que retomar el inte

rés del nifio para fomentar un aprendizaje, sino que muchas 

veces tiene que ser cupaz de crearlo e interpretarlo de rnu

nera tal que sus planteos puedan ser comprendidos por los 

niños. Esto es evidentemente más difícil, pues Implica, pr.!_ 

mero, el dominio del tema que se enseña, y segundo, un con2 

cimiento minucioso de los <Jlumnos y de su poslbl 1 ldad dC' 
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aprendizaje que permitan al maestro hacer una lnstrumenta

cl6n didáctica de los aportes que se quieren transmitir, 

adecuada al nivel de los educandos con losque esté traba

jando. 

- Finalmente, se considera que la escuela visitada es un 

ejemplo valioso de To que se puede hacer con un enfoque a~ 

tivo y comprometido de Ta enseñanza-aprendizaje, ya que se 

logran avances sin dejar de cumplir los programas y propue~ 

tas que establece la Secretaría de Educación Pública para 

la educación primaria. 

Es Importante destacar que así como la Hcrmlnlo Almendros, 

existen en México otras instituciones que retoman las Ideas 

de la escuela nueva y de las técnicas Frelnet, lo cual permi

te inferir que dentro de J¿¡ enseñanza primaria hay un grupo 

de escuelas donde estos principios siguen vigentes y son apl! 

cadas en formil homogénea. 

Cabe aclarar tambi~n que en diferentes ocasiones se han real! 

zado en México, encuentros de escuelas activas donde se ha 

discutido la forma de instrumentar el trabajo así como los 

fundamentos básicos que la rigen. Este tipo de actividades, 

que lamentablemente no se llevan a cabo en la actualidad, se

ría un aporte Importante como elemento dlnamizador de enri

quecimiento para el movimiento de escuelas activas y para la 

educación primaria en general. 
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;3_~·-C· (!...'-.·-~~~,_j~,,_,,:...._ ___________ -'. 

-----~)_-=-~;_l..k~--' 
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'Ero. ~l u~o -1qJ5,eh julio v!e\.d(o. ·15,,,1'.-¡yd 
d.1á ya ibo. Cq\'lJÍVlontl.o, ero.·uf'\ d1á lluvioso 
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y mvy nublado, cuo.11c~~ .. J.e. repen(·e, pci~< 
pocuV\ pve.sl·o de period1cos, compre. e.I d1.:i 
vio. 'f e.nl-once-s eV\ lo. pri'nteM plan<1. le(. 
Co.11. Id.ras. ·gro.Vlde.> ~e anv11.::.icú:l un vn;d·:?· 

..l \ ''1--:'. ·I 1 1 1 1- \ .r.ió . .:.vnvV\L\ÍCI ¿ cr. v~r::J.o.a. 1uoo un c:Dn •o.e. ·o 
enhe..J"lo.:ya.s' y Pjipciar/G.,;to vYH. Uo.n,c:;' l'YIV.:11~ 
.lo.·~até.ncio\y fo; a un~ i·ic1•:-k:1 de. ·an!-i3vedo.dc.s. 
·s~.:;~yé. .. ó.\9Jn o6y~.fo ¿JÍpcio, y .vn.:> ~üf4 pr.ro 
ver_si .. \.10.bro .o.li;io 1·c\q.c.iono.d.o. et1h-e los cb· _ 
obj,do~,lo'J_íe_' é.l'\cor1ho.r ul'\jc\((o'V'.11'\Clyo y o\ro .. / 
e.j1t>c10_.}::1,. \os dos ha.tío. incn:iS\·C\c.ic;,es c\e 
jel._de., .e~. _e.l t"i\O.YQ .. \-\C\bln _VI\ ~O.'] va.r e.n'l\l\urM
d.o. y .. eh_.e\ _ tjipCAc u1'\ 1• e5cC1r01\:io.\O oJ [o.do J<, 
tJI'\ hoh~bre con uY\O. 11'\1a'scov o. Lo~ \\e.ve' 
O..V\\-e. .. e\ .. d.ve~o y Je clijcc_¡.ve \'Y\e \\e.vC1lx11 

.\QS Q.as, ¿! .Y\\C dijo •1uc_\'\o u\·q\:t"1\'\ e.1" vevú-ci, 

eshNii-.,cir, cl;~_'1d~hc\Sto. c¡,J1' 1'ne d,~·1cf 
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j\.e..v6..do.s.. ?º~ )500 ~o'bres Wd.C\ uno. p, \ \lc.
<3CU ... o.. . mi cosa los \tc:AVc.' y ~e..~p~i.:J i;r,,\ e'de 
o.b(l'r:Ja~ ~OfC\~ de. \Q> jC\rcoV'\eS, pe ío ¡:o.vec1ÍJ.n 

e>\-o.d.c'ro.IVY\~Y'\\~ sello.do>:, enl:ol'.'lc:eS' )Vf'\l·e'~ 
.los dos ~MrnMs po..ío. ve.r ci,.ve ~¿n(o_\'\ de. 
po.reciO.o 1C\\ ~VYl\-w'. o..\as if\eruJ\-o.cio\'leJ ~e. 
~cldt. {Yn qvutí, lo.> \.o.p::is Se. o.b< ;erc\'"I CóMc p:'.lr I 
o.rh. e\{ mo.'Ji0.1.~". e..\ jar '.~" VV10.yo. ho.\,.(c:. a~ 
1'\0. (óvVIO chl IJ l'I.. 0.~ .. s.e.r\1:i . e;! 1fC\ó 1 y e'.' h. ef JOfron 

e7ivcto bC1bío .. pb11\-i\-o.r. cov'v\o la~ de UYIC\ ¡~lvo. 
.yvcC\hco, clo nclt..S"e. .Jescxr.o\\é, !o.. c.ulb.J rq VV'IC:')'·q, 
.. eJto' ... ~e .. pC1r-tc.id del"'loS:~c\o raro¿ Tbrc¡vt'? me 
pre.v\J)'\~\,o J.Jo.-qve.··l .... e\ jarro'" M°:ya· hor füe

l"C\ qi.pc\o. y el'\ el e:ji'pc)o .re!VC\.Yhc:'-YQ 1er\fci.•i.(o 

me. v\i~e.;lo. Vl'.)\tc1 e.xplicoctc:)1~_ es qv! ev: ·,~o.: 
\'ido.el 'ho..y \JY\"1. f-<?\úc.io·~ e.1,n~ .. e5hk dos-.. c..ul~ 

iwq:s, \/o.\'Jí ~ jv~ta.r. l~u. if\cY vd::cic'10Íler }' en: 

+ol'\Ct'.l . de .. ~- cwv1,o. .d~L\q.rv-o:vi. V'l'.\o.yq. ~rg ¡~· 
vt:\<A. pi ·w'm;clcejipc.io.~ .. cle..losp.,la"' \-i.\-o..s_c\e\ ._ · 
.~'ipc.io .ro\1'o'_VY1Ct.fl.r~1':':4e .mº'yC1 1 e1-i\-01~ces: .,. 
\\~ro.e' o. u1'\ l\l'\.\,'gQ_~CLfl.pol"I·~-·-



ih:l{e.sli 3o~_e.L!'Y1is te<io-.. E..s rw·11'Y1t)~· "10 'o[c1rvAo l 
k cor.k' \o ~ iie '{l'\t .hJcec:\\o: fH <.Va .t;1g1.ú>n~e. 

1 Sll\)1'.!.~; .e-rJ_V'/\ · 'ÚC\J e. h"cto. _una! ru1Ac1~ 1-r"JYó~ 
( {..C.~{h .deJ.r:.U.br\:f'l~SI en VY\'¡_ Vl'\c.¡)l'_\·c1 \ \ e.\/~ll¡j<i 0. 

b~ _j1Ví<'i'fV'..J, A.l \l~ijOr v1or tfltor1hr.~•'10..1 CCJJ'1 

\ 
1 .I • J " . · ., .'J-~~(\(, .eí .. b9~_,_,nN.-L9C .. (,1_er.-c10.. lO.> (iUt._(QY) ... 

n~wlct(_y..o.y1;:k_.ck 1/)> ¡ eep kt~abo.,., de. 
C~ffer vi-.o. pV<?rb. ck pil'.C.l"' fX"°' en\-_¡ar: . 

.. o\.r..:J'.1.\.<~) J;~~jt:l: p1rÚrr1_¡di~., r?i:i~01'.1COJ VY\C. di (IJ f11h1 

_d~c._qw_e_¡) __ eb _\s;~ f\l.Q í\.ü .. k\y .. JC6 lr\Ut.Jí rctc.í~1i:"t , 

\quci\r.1. o._\{1~ ele. \os j(11·ro 1111J 1_MtOl'l'<'.Ll e4 ('Ato 

_Q_(oL hobhrer__de. cj~~nt';q 1uc. 5e C1fW~"'--
9.~o.ud loJ o!os. }~i:-fü.re.L y \oU~\~º'r"·· et\ \ c1 L .. 
1 o.u_uü0&:lo_0t!J, .b ¡:u~dro. te C:<JCf•? .\e"' \-f~'"'·e0h: 
y ._.!!.D )11.1~'hQJJ1.l\í_e"c.0¡1\:r::1,.ri::f f;~vro.s t?JlfclctJ. 
'( __ v.,_,o.,"r '1$ .. Jlt!':idof en . \.;t. f' :Q..cl r~"i e:~?. ((l1>1ercic1-

. h~f:t_p0\~_5{, __ \orr.L'1.•""=>f fa{o¡ y dtk!i t-'rc1m<J~· 
(ócliqo5. eY\bJ q1;e ap:u·~r;(O lct (Lll"r"Vlli<~1.~·,·o¡;, 

11 e.:r\r~ lor_doL {l)\\urní. n \_Je9 (!lJO a nV:.'Jr ro Fº~~ 
"Yli a."'i901 yq . .yJ~·sJw1.,..br.o·dc c1eri.-íq ;1cf .,,,,¡~,· 

l~Lb..1'.l:lili.o•;_,'¡Q_i!J.t.~b'!.k~í'-f\'r;cdif!::i_t~:..1z&J 
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TEXTO LIJlhL 'º'' 

A unce: &e supo de é~. 

Rocir¡go T. V. 



Ti.:XlO L: .. d. 

CAITd EN 

Caíto era e! cornpañc~·o de 

mi mamá. Una vez que se 

había quedado a. dormir, yo 

me desperté, luego me fui 

a la escue1a y hubo 1.1n 

temblor. Después llegó mí 

momó por mí y me con .. 
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tó o ue, como Caí to es en-=· 
f ,· . .. 

gentinq y no. es1á ·muy ecos-

tumbrodo a los temblores, 

é! esto.bel en calzones y se 

vistió muy rápido porque-) 

decía q1Je si se morfo pre-

fería mcrirse vestido.Y al fi-

na! no le pasó nade:. 

Martín M. 



CONFERC!IC!A 

LOS DIOSES GRIEGOS 

Los griegos ten1an una mitología; tenian dioses pero los del 

consejo celestial eran: Zcus, Poscidón, Afrodita, Hermes, Art~ 

misa, Palas Atenea, etc, 

erQn del con~ejo celestial. 

También habían otros dioses que no 

Los griegos a cada cosa que no le encontraban explicaci6n le 

pon1an un dios; ejemplo: Afrodita, diosa del a1oor; Artemisa, 

diosa de los bosques y la casa; Poseid6n, dios del agua de 

los mares, de los ríos y de las fuentes; Demétcr enseñó a los 

mortales a labrar, sembrar; Itera, diosa de los cielos, presi

dia los matrimonios y los nacimi~ntos;, Zeus, rey de bs dioses. 

~.i • 1 1, •• 
Los que crcaro11 a los dioses f4eran 1'los que se dedicaban a ob-

servar, como los sacerdotes •. ' / • / .. i/• •¡I / 

' .. /' ' 
7 

¡, _; 
;; 
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CllNrERENCIA 

LA CONQUISTA DE MGXICO 

La conferencia de Pablo expl_~c6 la ,conq.ui~ta. rn el afio de 

1519, el 18 de febrero, salieron de la tlabana para conquistar 

México. ~lallcron los mar:i.neros y 508 soldadon en los ~arcos, 

despu~s llegaron a Cozumel. 

Los espafioles querían conquistar a Mixica porque con el oro 

y lüs riquezas que había aquí podlan pagar sus deudas con 

otros palse~. 

Primero fueron a Cozumel, de ah! a Tabasco, de ah! a· San Juan 

de UlGa; despu~s fundan la villa Rica <le Veracruz, luego a 

Zempoala y de ahi 

Cn Tenochtitlan e do Moctczuma, los trataron muy 

108. 



CONFERENCIA 

LAS TORTUGAS 

Las tortugas son Deptiles, y es quelonio. Respiran con los 

pulmones que se inflan a los lados~ Es vertebrada, sus cos

tilla~ sostienen el capa~~z6n; las tortugas tienen las bolsas 

del corazón juntas, o sea que la sangre se les mezcla; son 

de ·sangre fr!a. 

En general se alimentan de plantas pero aleunas comen carne. 

Se cruzan por el ano y por el mismo lugar salen los huevos. 

Algunas viven en el agua y otras en la tierra, Su taffiafio es 

según la edad y pueden poner desde uno a mil quinientos huevos. 

109. 



COllfERENCJA 

LOS AVIONE:S 

Sebasti~n y Carlos nos dieron la conferencia sobre los avio-

nea, 

Nos explicaron cuales eran los mejores aviones de cada p~is, 

tambi~n nos mostraron los que se vendían a otros paises. Hay 

muchos tipos de avio,nes, de guerra, de pas-:ijeros, de. carga, 

co~erclales-, tambii?n pard p·atrullas, etc. Para que un avi6n 

pueda circular debe tcne~ un sisno según el pa1s que corres-

ponda, ejemplo: 

En un avi6n hny muchisi1noo contro~e~, botones, palancas, relo

jes y muchas cosas más, Cada avión tiene su especialidad y 

conforme a eso los construyen; hay aviene~ que vuelan rapidí

simo pero 110 podr1a llcv~r ildcr1tro comida r1í ~u~?1<Ls otras co

sas; hay otros que puedi:!11 llevar barco<; u otros aviones pero 

no podrían ir tan rápido. - ..... -------·-- --------

Conclusión: cada. avión c.~t;1 con~trulidr:i s~ ~Gn .<.>e ut.Llícc. 

Para poder conyifr un "v 1
1
ón se }r•?.qu icl'en algunas cosas, por 

ejemplo: r7tcneT' proble>1.,1 ~ en los ol los. """'AJ . .', .. ~,:, ,.~fjj' JtJ; ... ,.,,. 
( 1 J \ \9J lli::rt ~JSSJJ!.:.J..!-/.-, r _ 

--~--
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CONFERENCIA SOBRE LA PUBLICIDAD 

lQué es la publicidad? Una forma de transmitir un mensaje. 

lQuiénes intervienen en la publicidad? Los comerciantes, 

psicólogos 1 el gobierno, 

lQué se hace para controlar la publicidad? se ponen reglaa. 

lQuión l~ controla? El gobierno, 

lQué objetivos tiene la publicidad dentro de la sociedad? 

Que la gente comprP- sus productos. 

lQué clase de publicidad exíste? visual y audiovisual~ 

lQu~ piensas sobre la publicidad? Que a veces en los anun-

cios son muy racistas y que sacan mucha publicidad para 

cosas que no sirven para nada. 

~.,.,... 

ºº ~~ ºº ~ -o / 

'--
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CONFERENCIA 

EL APARATO DIGESTIVO 

Las partes son: boca, faringe, esófago, tráquea, el estómago, 

el intestino delgado, intestino grueso y recto. 

El proceso de la digestión dura aproximadamente tres horas. 

La sangre absorbe la comida. 

Se le llama digesti6n al proceso' de comer alimentos y descom

ponerlos, 

La absorci6n intestinal es cuando se absorbe sólO·una parte 

de la comida. 

112. 
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