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JUSTIFICACiotl 

A lo largo de mi fort'\aci6n profesional corno pedaeoca en 
la Facultad de Filosofia y Letras tuve la oportunidad de conocer unn amplia 
gama de teorías, corrientes de pens81'1iento y opiniones sobre div~r5os asuntes 
relacionados con la educaci6n, pero pn.rticulAnnente l !BT"!ó mi ott>nci6n ln 
asignatura de Historia de la Educación en :·léxico. F.sto materin despPrt6 
en mí un gran inter6s por prot\Jndizar en· el conocimiento de ln~ experiencias 
que se han venido suceñicndo R través del tiP.npo en el país y especialmente 
aquéllas que surgieron deGpu6s del periodo revolucionario y que son, sin 
duda, los antecedentes mlis inmediatos de nuestra si tunci6n educa ti vu octu&.l. 

Una de las experiencias que más me impresionó fue la Escuela 
Rural Mexicana que desarrollaron Mois6e Slienz y Rafael Rnmirez, ya que 
a mi juicio eete modelo educativo preecnt6 elenentos muy avanzados en su 
momento y todav!a considero que existen suficientes aspectos de 61 dignos 
de una nueva revisión con mires a rescatarlos. Es por ello que dccicH cstudi'lr 
más detenidnrnente a la Escuela Rural Mexicana, en este caso a través del 
pensamiento y obra de Rafael Ramirez -uno de sus más grunden teóricos y 
promotores- y aprovechar la ocaai6n de presentar un trabajo de investigac16n 
precisamente sobre este temn para obtener el grado de liccncintura. 

Existrn adeM5s otras razones -éntar; de carlkter ohjcti vo
que justif'ican mi elección del tema. La primera de ellas es que no existen 
abundantes fuentes que hablen del ascendiente de John Dewey en el pensnni"'r.to 
pedeg6gico de la ~poca en México. sobre to1Jo 3i se torta en cuenta que fuo~ 

uno de lo te6ricos y fil6sofos que revolucionaron el campo educntivc. en 
este siglo y que. además, su pensamiento fue la piedra angular de numerosas 
experiencias desplegadas en diversas partes del mundo. Particularmente 
eota carencia se hace mlis aeud4 sobre la influencia d•! aqu~l sobre Rafael 
Ramírez ( salvo escasos comentarios aislados de algunos autores, no cncontr6 
docunentos que se dedicaran eRpecíficamente a est:.idiar este tema } por 
lo que considero que este trabajo puede ser una aportación a este asunto 
tan poco tratado. 

Otra de las causas que motivaron este estudio es la necesidad 
de hacer una análisis retrospectivo de los distintos proyJ?ctos educ::it.!.vos 



por parte de los pedagoeos parn tener oportunidad de conocer -y rescatar
propuestae que enrlquecer!an su ejercicio profesional. 

De esta manera considero que el trabajo de investigaci6n 
puede satisfacer tanto mi anhelo de profundizar en el conocimiento de la 
Escuela Rural Mexicana a través de uno de sus mayores impulsores, as! como 
el deseo de cubrir el vac!o de informaci6n sobre la influencia de John 
Dewey en la educaci6n del México de los ai\os Veintes y en el penaamiento 
pedaa6gico de Rnfncl Rom!rez, posibilitando una mayor comprensi6n de lo 
que es -y ha sido- la educación en J~éxico. 



INTRODUCCION 

En la literatura que hace referencia o la educac16n del 
M6xico post-revolucionario ( en eepecial de la década de los años vein
tes ) existen puntos de vista divergentes sobre la trayectoria de la Escuele 
Rural Mexicana. De aquellas opiniones dos merecen atenci6n por presentar 
una marcada opoeici6n entre sí: 

a) Para algunos autores loe postulados de Mois6s Sáenz y Rafael 
Rard'.rez no fueron mtie que una imi tac16n del rnodclo americano 
y una " extens16n " do la Nueva Política Econ6mica del rlígimen 
( como había ocurrido en otros caeos, donde loa colaboradores 
del presidente Plutarco Ellas Calles adoptaron esquemas extranjeros 
para apoyar la acci6n reconstructora del Estado ) y pretenden 
ver en tales principios una fórmula que en última instancia 
serviría para incrementar la producci6n y la productividad dentro 
de un esquema capi talieta ( 1 ) • 

b) Para otros la Escuela Rural Mexicana no fue un burdo intento 
por i•itar loe m6todoe americanos de ellucacl6n, nino que la 
Escuela Activa ofrecía un sistema adecuado para alcanzar un 
idenl netamente mexicano " La integraci6n entre la escuela y 
la vida que postulaba la Escuela Activa, no difería del ideal 
de 1ntegraci6n social y cultural del mosaico mexicano que ern 
( ••• ) para Slienz ( y también para Ram!rez ) la única base e6lida 
de la que podría surgir una auténtica nacionalidad mexicana 
••• ( 2 ). 

Ante estas dos in"terpretaciones se manifiesta la siguiente 
interrogante: 

La Escuela Rural Mexicana, tal como la concibió Raf'ael Ramírez 
¿ Fue una copia del modelo de la Escuela de la Acción de John 
Dewey ? ••• 



Este trabajo de investigec16n ee inclina a considerar la 
segunda afirmaci6n como la de mayor veracidad ( en cuanto a que no fue 
una copia del modelo americano ) aunque debe agregarse que si bien las 
ideae de Dewey tuvieron una influencio. notable dentro de la Escuela Rural 
Mexicana, ésta última bajo el enfoque de Rafael Ramírez se desarroll6 como 
un sistema diferente al norteamericano. 

La hipótesis de este trabajo se fundamente en la idea de 
que existen factores circunstancinles ( políticos, económicos, socia
les ••• ) que determinen las características de la educaci6n y de toda teoría 
pedag6gica. Para esclarecer lo anterior eo factible hablar del concepto 
de cultura que se entiende como: 11 El complejo de conocimientos, creencias, 
arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitoe 
que el hombre adquiere, como miembro de la eociednd 11 ( 3 } • Pero ei bien 
es 6eto un concepto general de cultura ce importante se~alar que no es 
posible hablar de 11 la cultura 11 , sino que es má.s correcto hablar de 11 

11 los culturas 11 ya que cada una ti'ene un dosarrollo peculiar porque sus 
rasgos son distintivos y cuentan con una historia propia. Ademtis cada una 
de las culturas desarrolla una organizaci6n y estructura que se renueva 
constantemente. La educación es también uno de los componentes fundamentales 
como lo eon la ciencia, el arte, lb mora), ate., ya que gracias a ella 
es posible la adquioici6n, transmisión y preservación de la cultura misma. 
Este componente est& supeditado a factores hiet6ricoe, politicoB, sociales ••• 
que determinan su desenvolvimiento. 

En el sentido más restringido la educación es aquél proceso 
de tranemiei6n cultural, por medio del cual las generaciones adultas in
fluyen sobre las jóvenes infUndiéndoles sus ideas, usos y costumbres. 
Esta dcfinici6n sugiere la premisa de que es un fen6mcno eminentemente 
social, o sea, que por el simple hecho de que los hombrea conviven en una 
sociedad surge ln necesidad de seguir ciertas tradiciones, h~bitos. pa
trones, ••• caracter!aticos de dicho grupo. La Educaci6n es un elemento esen
cial y pcnnnnente ( tanto a nivel individuRl como colectivo ) pero que 
no siempre se realiza del mismo modo, vnr!a de acuerdo con las necesidades 
y aspiraciones sociales. En suma, las funcionen de la educaci6n con respecto 
a la cultura serían: 



Facilitar la creaci6n 1 conservación y reproducci6n de 
la cultura misma y ••• 

Posibilitar el 
y socialmente 
peculiar. 

desarrollo cultural del hombre ( individual 
) con objeto de mantener un estilo de vida 

Ahora bien, la educaci6n supone acci6n y reflexi6n dado 
que cual@iquiera que sea la actividad educativa ésta requiero de un análisis 
anterior. Ello signif'ica que todo acto educa ti va está subordinado a un« 
unidad superior, en dando todos los elementos están correlacionados y en 
la que ~et.e, s6lo es una parte de aquella unidad. De tal suerte que una 
teoría pedag6gica podría enunciarse como: 

La organizaci6n de conocimientos, valores, filosofíao, nor
mas... de acuerdo con un cierto orden e interdependencia, 
determinados a su vez, por factores circunstanciales. 

El transplanle fiel de modelos educa ti vos de un país a 
otro no se considera posible porque la educo.ci6n, como parte de una cultura, 
contiene elementos propios derivados, precisamente, de la ideoeincra
cia del grupo social en que ee origina y al que vn dirieido el proceso. 
De tal manera que en un modelo educativo que trata de importarse, siempre 
surgirán características divergentes, determinadas por loa valores, las 
f"ormas de vida de la comunidad a la cual se destina y hacen que el nuevo 
modelo dU'iera del sistema original':' 



G 

La investigac16n que me propongo realizar tiene como meta 
destacar la importancia y originalidad de lna ideas pedag6gicas do Rafael 
Ramírez sobre le Escueln Rural Medcana en los años en que ésta tuvo su 
mayor auge y lleg6 e admirar a propios y extraños. 

Ln delimitación del período de análisis ( 1924-1932 ) está 
fundamentada en dos importantes sucesos. El primero de ellos es la fecha 
( 1924 ) en que Rafael Ramírez escribe una obra en la que deja sentir claramen
te la influencia de la Escuela Activa Norterunaericana de John Dewey en su 
pensamiento educativo: La Ensefínnza por la Acci6n dentro de la Escuelo. 
Rural El segundo acontecimiento que determin6 el periodo es el balance 
que en 1932 hace el entonces ministro de educaci6n, Narciso Bassols sollre 
la educación rural 1 que di6 como reuul teda una nueva orientaci6n y replantea
miento de los objetivos de ln Escuela Rural ( esta vez con marcadas tenden-
cias hacia el socialismo ) • ( *) ' 

El cuerpo general de la obra abarcará tres etapas: en la 
primera de ellas se expondrá un panorama del período histórico en el que 
ae desenvuelve el penanmiento y la obra de John Dewey, por ser ésta la de 
mayor influencia en la ideología del Estado Mexicano de esa época en materia 
cducativa,con objeto de conocer detalladamente loe aspectos fundwnentales 
del pensamiento pedagógico del autor americano y la re1aci6n que guarda 
con la teoría de Rafael Ramírez y la Escuela Rural Mexicana de manera que 
se puedan determinar posteriormente 109 rasgos divergentes entre ambos educado
res. 

En la segundo etapa de este proyecto oe expondrán las circuns
tancias en las cuales se desenvuelve el penanmiento y acción del mnestro 
veracruznno. En este intento de reconstrucción del contexto se describirá 
a grandes rasgos la trayectoria de la Escuela Rural Mexicana, desde loa 
primeros nflos del presente siglo hasta 1924, así como aquellas ideas y proyec
tes de lee s,obiernoe del presidente Plutarco EH.as Calles y los del período 
conocido como 11 El Maximato 11

1 que guardan relación con el pensamiento educati
vo de Rafael RamS:rez de cata época y que en cierta medida lo determina. 
Asimismo se expondrán los postulados centrales del pensamiento de este pedago
go. 



7 

Finalmente en la última etapa del proyecto, se realizará 
una confrontaci6n de ambas teorías pedagógicas para analizar las posibles 
diferencias, contando ya con todos los posibles elementos de análisis desarro
llados en los capítulos anteriores. 

Es conveniente aclarar que en esta investigación sólo 
se pretende enfocar el aspecto te6rico de cada modelo educativo, por lo 
que se hará caso omiso de los resultados - positivos o negativos - de 
la aplicación de tales propuestas en la realidad y se deja para estudios 
posteriores los logros que en la práctica estas teorías podrían haber alcan
zado. 
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TRES OBJETIVOS DEL TRABAJO ••• 

1) Conocer laa principales ideas pedng6gicas de Rafael Ram.trez Castañeda 
sobre la Eacuela Rural MexicRna de 1924 a 1932. 

2) Señalar las posibles diferencias de la Escuela de la Acci6n que proponía 
John Dewey con las ideas de Rafael Ramírez. 

3) Determinar cuáles fueron las aportaciones de Rafael Rrun!rez a la Escuela 
Rural Mexicnna. 



Ln manera corno se presentará el trab;:iJo es lA siguiente: 
se parte de un análisis descriptivo para conocer por serararlo la.a cnusos 
que determinaron los postulados de al"lbas peda['.o~f:is. Post'!rinrrr.P.ntr S'! 
sistematizarán uno y otro modelo con objeto de r.c1inlnr sus principios fundnMen 
tales, pnrn lo que se delinitan tres niveles bfisicos en una teoría pedflg,6p,ica 
( filosófico, r.ictot!olóeico y organizotivo ) y st• dt:'~;r.losan para su mayor 
comprenRión. F.n esta parte del estudio es necesario aclnrilr que en ocanion~s 
las idea~ principnlr.s pueden <lparecer repcti.danentl'. El lo se debe al rodelo 
que se elnbor6 para presentar Jos postulados c~ntraler;, pues ne- buscó que 
éste nbarcarn el nayor número de elementos posihlP!'i r¡11F> debe contemplnr 
una teorin pedan6p,icJJ. Por consiguiente, ;'IÚn cunnrfo los tres niveles SP 

describen por separado, en realidad csUin Intimanentc relacionados, por 
lo que suele reiterarse la inf'ormaci6n¡ de tal sunrtc que es n6lo por r;lzones 
metodológicas que se presentan lao tcorínr. pedagógicas de esta formf\. 
( Ver esquema anexo ) • 

r.a conveniente advertir que para recolectar mnyores do.tos 
sobre el pen'.1nmiento ele Rafael Renfrez fue nec~sario rcvisnr al1.~unaa obrau 
del autor que fueron escritas en años posteriores al µl'!!"'rodo de anfi.l is is 
de este trabajo, con objeto de nclarnr y clobnl izar tal Bi:.>tPMa pcrlnr,61:ico¡ 
sin embargo siempre ::;.e trató de cuidar que lan ideas 1·ccientcs tuvieran 
relación con ln!J de los años que se entudian para cvi tar distor13ionar ln 
in.formación. 
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BIOGRAFIA DE JOHN DEWEY Y CONTEXTO Ell QUE SURGE SU TEORIA 

John Dewey naci6 en Burlington,Estado de Verf"lont ( Estados 
Unidos ) , el 20 de octubre de 1859 1 en el seno de una fnmilio de granjeros 
regularmente acomodados. Tanto sus primeros eotudios, como los superiores 
los realiz6 en su Estado natal. 

Sus actividades docentes lea inici6 en 1879, al impartir 
clases en una escuela secundaria durante dos años y en una escuela rural 
otro af'l.o m.§e,pero estas actividades las interru1'lpi6 poco después para prose
guir sus estudios de doctorado en l'l Univ<>rsidad de ltopkins en Boltimore, 
los cuales concluyen en 1884 al obtener el grado en Fi losofia y Psicolog!a. 
Posteriormente reanuda su actividad docente al ser nombrado primero, profesor 
en la Universidad de Minneaota y después en Michigan¡ en este último sitio 
es donde experiment6 la influencia de la filosofía Hegeliana y de la pelcolo
g{a de William Jnmee ( l ) , 

En 1894 el educador norteamericano es invitado por la Univer
sidad de Chlcago para dirigir el área de Filosofía y Psicoloeía ( que inclu
ía la aecci6n de Pedagogía ) • Por esos años Oewey ya tenía la convicción 
de que había que adecuar los métodos de la educaci6n elemental de acuerdo 
con las mejores concepciones psicol6gicns del momento, por lo que se decide 
a poner en práctica sus teorías, creando su c6lebre 11Escuela-Laboratorio" 

conocida comúnmente como 11 Escuela Dewey " ) , en donde su autor pretendió 
lograr que sus conceptos !'ilos6ficos, pedag6gicoa y psicol6gicos se desarro
llaran de manera experimental. Durante siete años trabajó afanosamente 
en su proyecto y fruto de esos años es su obra: 11 l.o Escuelo y la Sociedad11

• 

En Chicago también fundó la Escuela Pragmatista de ese 
lugar. El Pragmatismo es una postura filos6!'ica cuyo criterio de verdad 
consiste " ( En idontificar tal postura ) con las consecuencias prácticas 
que reporta, es decir, la verdad de una ofinnaci6n equivale a la utilidad 
de la misma. Estas consecuencias deben entenderse como instrumentos destina
dos a procurar y a aclarar conocimientos,nunca corno modios paro obtener 
satisfacciones crasamente materiales ••• 11 

( 2 ) • Dewey suponía que todo 
el conocimiento, teórico o práctico debía estar encaminado a la acción, 
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por lo que negaba que el acto de conocer " { tuviera por objeto ) la captación 
de la realidad tal como es¡ ( y consideraba como verdadero aquello que 
cumpliera ) su funci6n de medio o método respecto a un fin 11 

( 3 ) • 

En 1904 Dewey renunci6 o su cargo en la Universidad de 
Chicago, a causa de ciertao diferencias con el Director por la escuela 
que aqu61 fundara. Poco después Dewey fue nombrado profesor en la Universidad 
de Columbia Nueva York 1 E.U. ) en la quP pennaneci6 hasta 1922, uílo en 
que se jubila. Durante su estancia en esta Universidad escribió una de 
sus obras más importMtca: " Democracia y Educaci6n 11

• Otros de sus t[tulos 
más destacados son: 11 Pedagogía y Filosofía "; " Laa Escuelas de Mañana 
••• 11 ¡ 11 Mi Credo Pedagógico , " Experiencia y Educación "; 11 La Ciencia 
de la Educaci6n "; " I.a Escuela y el Niño "¡ " Cómo Pensamos 11

; 
11 El Niño 

y el Programa Escolar 11 ¡ por mencionnr sólo alguno de uuz trabajos. Este 
eminente educador murió en 1952. 

Los criterios pcda.gógicon de John Dcwcy Gen cm e!Jencia 
resultado de la Revolución Industrial y de los c::ir:lbios soci!llcs que E:ufrieron 
loo Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del XX. En t6rminoo 
generales la si tuaci6n histórica en la que vi vi6 el educador americano 
se comonz6 a gestar a partir del surgimiento del fenómeno de induotriali7.D
ci6n en gran escala y de los nuevos m6todos de organización de la produc
ci6n, que respondían a una nueva concepción conocida como: 11 Teoría de 
la Organización Cientffica 11

, preconizada principalmente por r. Tnylor 
-destacado ingeniero- quien sostenía entre sus muchaG premisas que " e 1 
trabajo debí.a realizarse racionalmente", <.'S decir, que habín que Gustit.uir 
los métodos empíricos por procedimientos técnicamente estructurados que 
comprendían la·· estandarización de loB tiempos y movir.iicntoa necesarioa 
para la ejecuci6n de la labor ( 4 ) • Esto teor!ü se encaminaba a lograr 
un sistema industrial que consiguiese una mayor producción en el fllenor 
tiempo posible. Bajo esta 16gica el trabajador era considerado como " un 
engranaje de la maquinaria ", como un '' autómata 11

, ya que por una parte 
se le negaba el control sobre el contenido, la ejecuci6n y la conceptualiza
ción de su tarea y por otra, no se tomaban en cuento ni sus aptitudes ni 
sus necesidades humanas. Por lo demlis se manifestaba una clara desvlnculacif.n 
del trabajo físico con el intelectual, de lo que resultaba una marcada 
centrali~ación •m la toma de decisionea por un grupo reducido de elementos. 



Los educadores americanos, en su mayoría, veían en estos 
signos de cambio muestras patenten de progreso, por lo que intentaron inter
pretar ese nuevo orden dentro de los eaquemas pedagógicos de ~u país. En 
suma loe reformas que pretend.tan establecer estaban encaminadas a conseguir 
que la Escuela fuera un medio para '' adaptar " ü la gentr nl nuevo estilo 
econ6mico, con el prop6si to de que cada individuo contribuyera con su trabajo 
especializado, dentro de los modos de producción establecidos, es decir, 
que cada sujeto y de acuerdo con su especialidad colaborara pilra ser mÓ!':; 
eficiente y rápida la producción. Por tales razones los pedagogos enfatizaban 
la necesidad de consolidnr dentro del sistema educativo nortearaericnno, 
hábitos de trabajo, obediencia, cooperación y lealtad hacia el si~tema 
escolar y hacia la sociedad. Para obtener de loa educandos estas caracterís
ticas, se modificaron los planes de estudio y se contemplaron nuevos medios: 
pruebas de aptitudes, proeramas especializados, entrenamientos vocacionales, 
entre otros. 

Otro :factor que detennin6 el sistema pedagógico de John 
Oewey fue la estructura social de Estados Unida!; que, por lo menos hasta 
principios de siglo, estaba constituida de un modo muy singular, debido 
en gran medida a la historia de esr. pah;. El orieen de Ja pohlaciém d~ 
Norteamérica se gesta a partir de ln llegada de inmigrante!; inglr~aes u 
tierra americana, por la costa atlántica en 1607. Fundamentalmente uquelloG 
colonos deciden salir de su po.Is n consecuencia de la represión que tanto 
la Iglesin Anglicana como el Estado les impusieron. Las severua medidas 
eran la respuesta a la conoolidnci6n de loa idcau puritnnaG { en decir, 
la tendencia religosa nncida con Calvino que ganaba adeptos entre los anglica
nos ) que ya bajo el reinado de Jacobo I se tornaban nuy poderosas. 1' raíz 
de la crítica situaci6n, algunos purltanoa deciden salir de Inglaterra 
con miras a fundar una nueva sociedad " en otraa tl.Prrns. A medida qt>..~ 

el tiempo transcurría los colonizadores oe iban internando r:iás y se establecía 
nuevos centran de población en los que el régimen de vida, al menan en 
un principio, era típicamente inglés. 

Posteriormente otros colonizadores también llegaron a tierra::> 
americanas y establecieron nuevas ciudades. Entre 103 nuevos habitantes 
se encontrnban, principalmente, holandeses, franceacs, españole5 y suecos, 
Los indígenas, antiguos dueños del territorio, en un principio no mostraban 
hostilidad ante los eurpeos, pero mlis tarde se levantaron en armaG por 
los constantes atropellos que sufrían. Los colonos se vieron en la necesidad 
de conseguir mano de obra barata toda vez que su si tuaci6n rncjoraba 1 por 
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lo que estimaron conveniente que podían emplear hombres de color, provenientes 
de Af'rica. El mestizaje fue prácticamente nulo. 

La población sigui6 creciendo de uno manera acelerada. 
Durante loa eigloo XVII y XVIII las corrientes de inmigrantes procedían 
de Inglaterra, Escocia e Irlanda¡ en los años de 1840 y 1850 los pobladores 
llegaron de Irlanda y Alemania. Con el auge de la industrializaci6n en 
la década de 1880 lleg6 otra oleada de inmigrantes de Alemania, Irlanda, 
Inglaterra y de los paísen escandinavos. Entre 1900 y 1914 llegaron por 
primera vez de Rusia, Polonia, Austria y Hungría. En años más recif'ntcs 
Norteamérica acogió astiticos, mexicanos, centro y sudrunericanon. No ob:stunte 
esta extraña configuración étnicn ( en donde convergen diversos idiomas, 
religiones y coatumbres ) las raícen anelosnjonas predominaron sobre todas 
las demás. 

Un asunto que so deriva de lo anterior, es el problema 
para relacionar a los grupos indígenas y de otras rriinorías ótnicar. con 
la sociedad norteamericana, para lo cual ne valen del aintcma de ASIMILACION 1 

que consiste en abrir escuelas especiales, en donde c;c emplea para esas 
minorías unn pedagogía diferenciada de la del resto del país. 

La 1ndustrinlizaci6n en gran escala tuvo como consecuencia 
no sólo transf'ormncionea en los esquemas producti vob y -:!scol "lrizndos 1 sino 
que ademáa en el terreno social, hubo mrvimientoa migratorios de grandes 
núcleos de poblaci6n del campo a la ciudad, para incorporarse a las factoriaa, 
entre otros fenómenos. De eatos movimientos oc derivaron nuevos conflictos 
tales como " la proliferaci6n de estratos aocinlea antagonistas y el hacina
miento ca6tico en laa ciudades 11 

( 5 ) , que como se verá, tendrí.nn una 
influencia not8blc en lm~ postulndos de John Oewey. 

Las ideas de Dewey no eran contrarias a la si tuaci6n provocada 
por el auge de la industrializaci6n y en este sentido, sus postulados no 
son revolucionarios sino que, más bien, se presentaron como alternativa 
a la Teoría Científica de la Organización, ya que trataba de conciliar 
el sistema productivo con los intereses individuales y sociales, bns6ndooe 
en principios que sustent6 a travEs de su teoría pedag6gica; Mary Kay Vaughnn 
los sintetiza de la siguiente manera: 
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l) 11 ( De\llcy ) combinaba el pragmatismo, con la incorporaci6n 
de h&bi toe de disciplina, trabajo, orden y cooperaci6n. 
2) ( recreaba ) dentro de la escuela un sentido de comunidad 
y prop6si tos compartidos, 
3) { pensaba que ) la eacuela debía explicar al trabajador 
( en general al individuo ) el significado intelectual 
y social de su trabajo 11 ( 6 ) • 

Es importante mencionar que los anteriores postulados los 
concebía Dewcy bajo la idea de consolidar una 11 Sociedad democr§tica ", 
que entendía no como una forma de gobierno propiru:iente, sino como 11 un 
modo de vivir asociado 11

1 en el que el orden, la disciplina y la coopcraci6n 
se desarrollarían con el conocimiento y respeto que el individuo manifestara 
por su lul.ior y por la de los demño, nsí como de la conciencia que éste 
tomara de sus derechos y los de los otros seres, que con él se empeñaoen 
en una taren común: " el bienestar social 11

• Do esto modo el pedagogo pcnnaba 
que se elimianr!on barreras ( rlc clnsc, racialcn, cte.) y se 11 concilier!an 
los antagonismos t:1ociales "• A ésto debe egregarse la fuerte influencia. 
que las ciencias y su método ejercieron en el pensamiento del fil6sofo 
americuno ( recuérdese que ea la época del maqulnismo, de loo grandes deacu
brimicntoe, etc, que en buena medida se debieron nl avance de las ciencias) 
y que se traducen en un sistema muy peculiar de trabajo del educador (el 
11 método de problemas 11 

) • 

La pedagogía de John Dewey se enmarca dentro del movimiento 
que so conoce como " Educación Uueva 11 

1 por el lo se entiende la tendencia 
reformadora que pretende " cambiar el rumbo de la educación tradicional, 
intelectualieta y libresca, dtindole un sentido vivo y activo 11 ( 7 ). Esta 
concepci6n aurgi6 a. principios de siglo a nivel mundial y a partir de ella 
ae generaron diversas Escuelas. 
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POSTIJLADOS BASICOS 

• Concepto General de Educacl6n 

Para poder caracterizar lo que Oewey entendía por educación 
oc tomar6 como punto de part.ida la siguiente derinici6n a su pensamiento: 
11 En el sentido más amplio Dewey concebía a la educación como la suma total 
de procesos por medio de los cuales unn sociedad o grupo social 1 grande 
o pequeño, transmito sus poderes, capacidades e ideales adquiridos, con 
el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo de un modo continuo 

ti { 8 ). 

Esta definicl6n cierta.mente engloba lor; poslulodoa fundrunenta
les: primero, ln idea de la educaci6n como unn función social. En su sentido 
más general In educaci6n supone el proceoo que garcmtiza ln exü;tcncia. 
del grupo social en forr.'\a cont!nua pero además se le ar.rega la c•.mlidad 
do desarrollo, o sea, oe le dota de un tipo de 11 Continuidad lJin6:n1cn de 
Crecimiento 11

• Devey interpretaría este proceso como de rf_movaci6n dn 
los signi:ficadoa de la experiencia ( o aea, de laa costumbres. inoti tuc.i.oni::s 5 

creencino, ocupaciones, etc. ) ( 9 ) mediante un proceso de tranmnsi6n 
en parte incidental, en parte para la continuidad soclal " ( 10 } • En ente 
punto es necesario considerar que los grupoo socialer. presentan un idoal 
que pretenden perpetuar R1ediante la educación. Existen socicdadea que única
mente se preocupan por conservar sus cc1tumbres eotablecidas y hay ctras 
cuyas aspirac~ ones son s:iti.s amplias y pretenden abarcar un mayor número 
de intereses compartidos. Esta última ea la que seílal6 el f116sofo como 
el modelo al que se debía aspirar: La. Sociedad Democrótica, que caracteriz6 
como aquella que facilita la purticipaci6n e interacci6n de sus bienes 
a todos sus miembros de foraa equitativa y que ademáu permite un " ajuste 
flexible de sus instituciones de acuerdo con la interacción de lon diferentes 
formas de vida asociada " ( 11 ) .. 

Esta concepción de sociedad implica un tipo de cducaci6n 
acorde con ella y por tanto inclinada a satisfacer los interesen pcrnonales 
dentro del marco de convivencia social.. Dcwcy señalaba que lo. cducaci6n 
es un proceso " continuo de crecimiento, reorganización, reconstrucción 
Y trans:formaci6n { 12 ) • Ea ta idea se opone cnrática.oncntc a con[.iderar 



al proceso educativo como preparación para el futuro, pues supone que al 
estar preparando al niflo para una vida de adulto, en primer lugar se pierde 
su identidad como miembro social. Esta falsa concepci6n conlleva a una 
pérdida de energía ( ímpetu ) sobre la preparación presente con miras a 
un futuro demasiado vago, desperdiciando con ello el potencial actual. 
Aunado a lo nntcrior se puede notar que al estar planteado todo el sistema 
en un futuro impreciso ea necesario emplear promesas, premios o castigos 
para motivar la participnci6n del Rujeto, por lo que el proceso sufre presio
nes externas ante algo que debe ser toto.lmente intrínseco, lo que puede 
eintetizarue en la frase: " La educación es un proceso de vida y no una 
prcpa.rnci6n de lu vida futura ( 13 ) , o nea que este proceso toma aqu{ 
un papel de activid11.d estructurudoru, de reconstrucción contfnua con el 
fin de ampliar y profundizar au contenido social: 11 Aprcnd~r a actuar con 
y pnra los demás mientras se !!:prende a pensar y a juzeur por si mismo 11 

... ( 14 ). 

Dewoy identifica dou aspectos en la educación: el pGicol6gico 
y el social, este doble uGpccto correspondo por una parte u aquellas capacida
des,las tendcmciao originules del niño y los poderes y por otra parte, 
la situación social en que Ge encuentra el sujeto. Estas ni tuaciones se 
rclacionun y detorminnn muturunente¡ por unil parte loa cnracidados que tiene 
el nif'io únlcnmentc dcfinirlin su uno o función de acuerdo con lo actuación 
que pre~cnte en un contexto social y por otra parte sólo en este contexto 
se pueden pedir transformaciones del sujeto que dispone plenamente de suo 
capacidades. 

El educador nmericano ceñal6 don factores fundamentales 
en el proceso educativo: 

a} UH SER INMADURO: alguien no desarrollado 
b) CIERTOS FINES SOCIALES: ideas y valoreo encarnadas en 

la experiencia del ndul to. 

El proceso consiste en la adecuada acción recíproca, 
en la interacción de estas fuerzas 11

• ( 15 ) • 
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.Educaci6n Informal y Fonnal 

La diferencia en el nivel de desarrollo entre los adultos 
y loa j6venes de un grupo social no puede ser superada s6lo con el crecimiento 
físico, existe adc1n6s una deliberada acción sobre las capacidades naturolea, 
las tendencias originalcu del reci6n nacido ejercida. por las fuerzas sociales. 
Esta trnnsmisi6n de la herencia social consiste primordinlmcnte en una 
comunicaci6n de elCperi.encias hanta r¡uc se convic-rt.a en una posesión común. 
De esta manera en las situaciones sociales los j6venes nprendcn n actuar 
de .forma similar con el resto de la comunidad. 

La acci6n que se ejerce "" este proceso puede ~er de una 
manera incidental: en contacto con au entorno oocial el ni.ño aprende directa
mente de las actividades del adulto, de ln convivencia con los dem6.s¡ así 
pues ee un tipo de educaci6n natural y por lo mi'Ullo '' máo vital, profunda 
y real¡ pero es más aleatoria y limitada 11 

( 16 ). A este proceso se le 
conoce como educaci6n informal. 

Toda vez que lnu eociedn.des ne hacen ;.;ois cMplej as en liUD 

estructuras y rccureoa, se torna mA.a difícil la transnin!ón de experienciu~-; 
por lo que es necesario un procc~o más sistematizado en donde fle presenten 
situaciones eepecializadao y complejas, orgnniznndo insti tucioneu y mr.tl'rialeu 
y dclega.ndo laa tarcos de enseñanza a un grupo eupecífico de per:10nas. 
Esta educaci6n es intencional y sin ella aer!a r.iuy arduo transmitir los 
recursos y experiencias de una sociedad compleja. En suma este último tipo 
es más abstracto y no ea tan vital como el proccno informal, sin embareo 

es ml\s completo, amplio y sceuro 11 
( 17 ) • El quid del proceso educativo 

para Dewey es precisamente mantener un equilibrio entre loe dos modelos: 
11 la vitalidad y ln influencia de la educación infornal y el aribicnte univers~ 
lizndo y sistcmtltico do la educaci6n fonnal 11 

( 18 ) • 

• La Escuela 

La Escuela para Dewey ca una insti tuci6n ~ocial, 11 es 
sencillamente la forma de vida común en la cual ec han concentrado todos 
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loa medios que pueden contribuir eficazmente a que el niño aproveche los 
recursos heredados de la raza y a que use sus poderes o capacidades para 
fines sociales. La Escuelo. ha de representar la vida presente, que ha 
do ser tnn real y vi tal para el infante como la que vive en su casa, en 
la calle o en el campo de juego " ( 19 ) , 

En este sentirlo, Ge puede: entender a. la Escuda como una 
comunidad en miniatura, cor.io una sociedarl en embd6n ( embryonic society). 
Es misi6n de esta institución simplificar la vida social para ser uua 
continuación de las activirlade:; del nH\o e ir gradualmente prorJicinndo 
nuevas experiencias. Además debe fomentar un csp!ri tu de cooperación como 
principio fundamental de la vida en comunidad. La Escuela debe ser un 
lugar en donde se produzcan manifestaciones dignas de ser vividgs por 
s! mismas y no sus ti tu tos de realidad y por supuesto, no debe ser un lugar 
alslodo del contexto social, sino que elche ser parte de la comunidad. 

La Escuelo presenta varias funciones especificas que pueden 
eoqucmatizaree aof: 

a) SIMPLIFICA EL AMBIENTE- Es su primera funci6n, ya que una civilizaci6n 
ea demasiado compleja para ser asimilada en su totali
d9.d, por tanto es necesario fragmentarla y asimilor
la en porciones de un modo gradual y graduado. 

b) ELIMINA LO QUE ES INDESEABLE- hasta donde es posible, aquellos rasgos 
perjudiciales del medio ambiente existente para que 
no influyan sobre los hábitos mentaleo. Se establece 
as! un "medio de acci6n purificado 11

• 

e) AMPLIA El. AMBIENTE- Para contrarrestar diversos elementos del ambiente 
social y tratar de que cada individuo logre una oportuni 
dad paro. lib~rnrsc de lo.a lirr.i to.cianea del grupO 
social en que ha nacido y para poncrne en contacto 
vivo con un ambiente más amplio. 
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d) ESTABILIZA E INTEGRA- La Escuela tiene también la funci6n de coordinar 
dentro de lns disposiciones de cada individuo las 
diversas influencias de los diferentes ambientes 
sociales en que se introduce para cotrarrestar el 
pelicro de dividirse en un ser con diversas normas 
de juicio y emoci6n en las distintas ocasiones {20) .. 

Un aspecto importante en el proceso escolarizado es que 
en éste el niño es e9timulndo y controlado en la vida de su comunidad 
mediante el trabajo y este trabajo está real izado bajo una unidad de 
pensamiento y acción { 21). Quizá el producto más fino que puede y debe 
fonnar la Escuela es la capacidad de aprender de la vidn misma • 

• El Maestro 

El papel que asigna Oewey al maestro está muy ligado al 
concepto de Escuela. El pensaba que el maestro ea un miembro de la comunidad 
y como tal su misión consiste en guic..!"• diriEir al alumno, proporcionando 
o modif'icando la influencia del medio ambiente para asegurar que aquellas 
diepoeiciones intelectuales y f'lmocionales ee dcaarrol lcn de und manera 
adecuada. Esto supone la dicotomía entre el educador y educando: nquél 
conoce yo las cosas. éste está en proceno de aprendizaje. En este sentido, 
el maestro debe tener un conocimiento sobre la materia de estudio y mancj.urla 
bien porque, como se dijo, su mis16n primordial es detectar las necesidades, 
capacidades y caracter!eticae del nlumno y encaw:arl as de acuerdo con 
su experiencia presente y en rclnc16n con lo que el experto (en este caso 
el educador) conoce ya • 

• El Alumno 

El otro ténnino de la dicotomía maestro-alumno lo representa 
este último. Como se señalaba ya, el error m§.s grande que se comete en 
el proceso educativo es preparar al niño para su vida futura como adulto, 
haciendo de ello el principal int~réa. sin tomar en cuenta los potenciales 
que tiene. Dar por hecho que el adulto se encuentra ya en el niño, es 
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restar importancia a las necesidades y poderes con los que cuenta esta 
etapa, minando así las facultades del sujeto en crecimiento y desarrollo. 
Esta concepci6n err6nea !>e pone de manifieoto en el hecho de que el sujeto 
pierde interés en conocer nituacioncs nuevas y llega, incluso, o desarrollar 
temor ante ellas. E:J necesario entonces hacer uso de agentes externos 
para motivar una respueala que debería ser absolutamente espontánea. De 
lo anterior se traduce que se resta inlcintivn al niño y en cambio, ae 
desarrollan tendencilrn a la uniformidad y n la conformidad. 

Otro aspecto que fomenta esta faloa concepción, es la marcada 
tendencia a favorecer habilidades mecánicas o nu temáticas, dejando de 
lado la interacción del alumno ( que aupono pensar, reflexionar y ac
tuar ) con aquello que aprende 1 mermando neí la experiencia personal surgida 
de un interés y percepci6n propios. Se antepone una dependencia con el 
mo.estro basada en lo que él determina y no en lo que el niño genuinamente 
quiere saber. La dicotomía maestro-alumno que se ha venido apuntando no 
ea antag6nica 1 simplemente determina los. problemas fundamentales del proceso 
educativo encolar! zado: por una parte el problema de ln enseñanza consiste 1 

corno ae dijo, en conocer la materia de estudio y detectar las caracterrstlcas 
y necesidadea clel alumno paro que se de una adecuada dirección de la experien 
cia y por otra parte ol problema del aprendizaje consiste en el reconocimien: 
to de lan cnpacidudes y la fruniliar1zaci6n con la materia de estudio para 
poder profundizar en ella y finalmente poder or-anizar de manera lógica 
el material como punto de partida de nuevas expc>riencias. El aprender 
resumiría el problema y la forma más refinada de ello sería aprender de 
la vida misma. 

los niños 
ci6n plena 

11 ( 22 
del aujeto 
educativo • 

Dewey señaló que si el maestro es un miembro de la comunidad, 
deben ser considerados también como " miembros sociales en situa

Y regular ( ••• ) y no como co.ndidntoa en una lista de espera 
} • Esta advertencia supone, por tanto, un nuevo tratamiento 
como alumno y tomará un peso especííico dentro del proceso 



.Los Fines de la Educac16n 

En la teoría pedagógica de Dewey ln idea de los fines toma 
un sentido muy particular debido a que nunca rclacion6 éstos con aleo 
ajeno o impuesto desde afuera del ámbito educativo. En este s.entido, el 
fil6sofo afirmaba que ln educaci6n como tal no tenía fines, eran sólo 
aquellas personas involucradas en 6sta las que los determinaban. Así pues 
es necesario retomar algunos puntos para aclarar el sentido que se otorga 
G los fines dentro de su pensamiento pcdag6gico. 

Dewey definía un fin o prop6si to como " una fonna de actuación 
con sentido ( ) hacer algo percibiendo el sentido de las cosas a le 
luz de aquel intento 11 ( 23 ) .. Esta idea supone: 

a) UNA ACTIVIDAD ORDENADA- Que consiete en la progresiva terminaci6n de 
un proceso, teniendo en cuenta la prevlni6n anticip;1da 
de !-a culminación posible. 

b) UNA PREVISION DE RESULTADOS- Que dn direcci6n a la nctividnd. Eata 
previsión :funciona de tres modos: 

1} Observación de las condiciones 
medios disponibles para alcanzar el 
obstáculos. 

Para anal izar 
fin y dcscubri r 

2) Selección y orgruüzaci6n - Para usos más adecuados 
de los medios. 

3) Elecci6n de alternativas - Para realizar juicios 
sobre la relativa conveniencia de los planes de acci6n 
••• ( 24 ). 

Esto equivale a decir que un f'in 11 es la capacidad de referir 
las condiciones presentes a los rcsul tados futuros y las consecuencias 
futuras a las capacidades presentes 0 ( 25 ) , actuar así es actuar lntclige!! 
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temente. Una condici6n fundamental para establecer un fin es que sea conse
cuencia de una si tuaci6n que ya está ocurriendo. Esto no implica que el 
fin o propósito esté determinado completamente, a vecea puede ser formulado 
de una manera aproximada o simplemente como un mero bosquejo, pero como 
quiera que sea su función radica en el hecho de qua pueda cambiar o modificar 
las condiciones que así lo requieran. Se puede observar que el fin debe 
ser experimental, pues supone una CC'ntínua revisión, por medio de la acción 
para lograr un desarrollo constante. De lo anterior se desprende fácilmente 
el por qu~ Dewey se oponía de manera enfática a la idea de la imposici6n 
externa de fines en la educaci6n. En primer lugar, los fines se orieinan 
en actividades que están ocurriendo en realidad, en la vida misma y puede 
ser amplia la gama de prop6si tos. Cuando se impone una 11 lista de fines 

11 se corre el riesgo de hacerlos inflexibles y por tanto, de desvincular 
ls.a actividades actuales con las consecuencias perdiendo la posibilidad 
del desarrollo incesante y de actuar, por otra parte, de forma inteligente 
pues se priva al sujeto de poder experimentar y modificar la condiciones 
qu~ sean necesarias. 

Existe as!mismo otro riesgo cuando loe fines no nacen de 
una situación vivencia!: al imponer prop6sitos se limita la actividad 
y se vuelve mecánica tanto para el maestro como para el alumno y se desvincu
lan los medios para lograr los prop6ai tos. Generalmente los fines son 
formulados por la autoridades educa ti vas con base en las necesidades de 
la comunidad¡ a su vez estos prop6ai tos oon comunicados a los maestros 
y no permiten que sean ellos mismos los que pongan en práctica sua recursos 
y establezcan una verdadera comunicaci6n comms alumnos y la materia 
de estudio, limitando aa! la actividad y dando pie a una influencia externa 
del proceso educativo. Esta. situoci6n también afecta a los educandos yo 
que después de la doble o triple imposici6n de los fines que se les presentan 
éstos se vuelven confuaos y a menudo se refleja en los niños una total 
desconfianza ante las actividades .. 

A pesar de que Dewey insistía en el hecho de que los fines 
se originan en la vida cotidiana, consideró necesario determinar el fin 
global de la educaci6n tomada en su conjunto, despui!s de hacer un análisis 
sobre su' naturaleza. El concluy6, en última instancia, que la educación 
es un proceso de desarrollo. Tal desarrollo debe tener un objetivo dinámico 
que se traduce en crecimiento, de esta manera se puede decir que el prop6sito 
de la educaci6n es 11 más educación " y con ello el fin y el proceso pasan 
a ser una y la misma cosa. Esto es, la continua reviai6n, la reconstrucci6n 
constante del proceso educativo ( 26 ) • 
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, Loe Valoree de la Educaci6n 

Para poder enteDder cuáles eran los valores que la educnci6n 
debía fomentar en los j6venes, es necesario recordar que Oewey sosten{a 
finnemente que la educnci6n es un proceso social, un proceso de participaci6n 
do- la experiencia, ligado nl concepto de Sociedad Democrática, Si bien 
es cierto que existen muchas clases de organizaci6n social, se pllede decir 
que éstas fragmentan la acci6n de sus miembros, por lo que no hay unn 
verdadera participación de experiencias y por tanto, no existe una fil tuaci6n 
equitativa. Para Dewey la única forma de sociedad que permite compartir 
la experiencia entre ous miembros ea la Sociedad Democrática. Esta sociedad 
está pensada no sólo como una fonna de régimen político, sino que lo entiende 
como un modo general de \•ida en grupo. Esto supone ln equitativa oportunidad 
de tomar y recibir de los demás, garantizando la mayor particlpnci6n posible 
de experiencias comunicada a un mayor número de personas. Al amplinr el 
campo de intcrncci6n, el tipo de oociedad que plonte6 el fil6sofo necesuria
mente debía estar sujeto a cambios o reajustes que supone el con:Jtante 
intercambio entre los miembroa o grupos sociales, lo que planteaba aceptar 
el interés reciproco entre el individuo y la cornunidn•l pnra dar di recci6n 
y sentido a la acci6n. Esto equivale no a6lo :i nrnpl 1.ar la particip::ici6n 
de experiencias e intereses, sino que se suprimen barreras de clat1e, 
raza, etc. Este prototipo social implica ns{mi::;rno, un modelo educativo, 
el cual estará impregnado de un olto eent1do moral, que permitir~ a loe 
miembros jóvenes la plena pnrt1.clpación en los ammtos uociales tlr. a.c11crdo 
con sus propias decioionce. 

Una Escuela Democrática basada en estos principios deberá 
fomentar las actividades que estimulan los intereses de los propioo niños 
de acuerdo con los requerimientos de su comunidnd, o nca 1 aquellas octivlda
des que fomentan la coopcroción y q~c nacen del genuino interés del niño 
y no de la imposición del maestro como autoridad. Por consiguiente Dcwey 
identifica la cualidad.es morales y sociales de conducta como idénticas 
entre si. De hecho 11 ln moral es tan amplia cor;io los actos que conciernen 
a nuestras rclacionco con los demás ( 27 ) • El valor mtis ernnde que 
puede tener un hombre es la 11 capacidad de vivir como un miembro aociul 
de modo que lo que obtiene de vivir con los dem6.s se equilibre con lo 
que él contribuye " ( 28 }. Por tanto, el cultivo de unos cuantos rasgos 
aislados del contexto social es algo que se opone totalmente a los postulados 
de Dewey. 
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• Metodolog1a 

Antes de exponer lo que Dewey propopnía como un método 
apropiado para lo prlíct1ca educativa ea necesario señalar algunos conceptos 
básicos de su teorla. El pensamiento para el filósofo americano, es el 
elemento mlin importante para el conocimiento, por lo cual es necesario 
centrar las condicio11ea que promueven dicha cnractcrlstica. El supone 
que " el penanr es el m6todo, el método de la expcrienciA que ella toma 
••• " { 29 ) • En este mundo tan cambinnte el pensamiento debe ser lo suficien
temente seguro, f~rtil y s61ido { que no estático ) pnrn ofrecer una conducta 
adecuada ante las condiciones futuras. Para desarrollar adecuadamente 
el pensamiento como el método de conocimiento, es necesario distinguir 
ciertas etapas por las que atraviesa. Así pues, ln etapa inicial del pensa
miento debe centrarse en lo que denomin6: Experiencia. La experiencia 
es, ante todo, una situo.ci6n ncttvo-pn:Jiva que comprende una conexi6n 
del hacer o enBayar con algo que se ha sufrido como una consecuencia. 
En este punto rccide el sentido vi.tal de la experiencia, aunque todavía 
no hay situnci6n cognoscitiva. Pero toda vez que en eatu experiencia se 
logra conectar el hecho con lns conoecuencias que éste tiene y se logran 
captar los pormenores y las relaciones que guardor entre si, se puede 
hablar de pensamiento y por tanto de conociminto. 

Un factor importante de ln experiencia proviene de lo acci6n 
corporal. Generalmente se llegn u unn dicotomía falaz entre lo. actividad 
fínicn y la mental ( o del espíritu como lo llama Dewey } , esta separación 
tiene como consecuencia el hacer mecúnlco de lou actividades corporales 
y a las actividades mentales se les pl."'iva de comprender las relaciones 
que se perciben de una actividad y sentido de ollas. AaI pues cuo.ndo se 
hace algo ea necesario determinar aquellas conexiones específicas y sus 
consecuencias, En este proceso se implica ol penuamiento en la forma ensnyo
crror y esta experiencia toma caro.cteríGticas reflexivas, por tanto, se 
vuelve un proceso que se desarrolla en forma contÍn'J;) y unificada, se 
integra el elemento inteligente. Esta situu.ci6n permite actuar con un 
fin, o sea, que se actúa con sentido, 

El objeto de pensar es 11 ayudar a alcanzar una conclusi6n, 
proyectar una terminación posible sobre la base---aelo que ya está da
do 11 

( 30 ). Es claro que cuando se picm;n, las situucionen están ocurriendo 
y por ende se presentan indeterminadas o dudosas, así el pensamiento tiene 
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la funci6n de averiguar, investigar y trata de anticipar lns consecuencias 
por medio de hipótesis. Los rasgos generales de una experiencia reflexif.la 
son: 

1) 11 Perplejidad, confusi6n1 duda, debido al hecho de que 
eRtamos envueltos en una situación incompleto. cuyo 
carácter pleno no cstll todavtn determinado¡ 

2) Hay una anticipnci6n por conjeture, una tentativa dn 
interpretaci6n de los clementoa dadoa 1 atribuyéndolen 
una tendencia n producir ciertas consecuencias¡ 

3) Se hace una 
exploraci6n, 
que definirA 
manos¡ 

reviei6n c1Jidadosa examen, inspección, 
anti.lisis de toda conr.ideracilm asequible 

y aclarará el problema que se tiene entre 

4) Hay olla claboraci6n consiguiente de lA hip6tcsi.s presentada 
para hacerla más precl.su y consl.GtPnte, pc,rq•tP comprende 
un campo más amplio de h~choq ¡ 

5} Apoyé..ndose en la hipótcnia proyectada como un plan 
de acción que oc nplica al cotat:o 'lCtual de cosf1f. ha~iendo 
algo directamente para producir el resut tado antlcipallo 
y comprobando así lu hip6teeis " { 31 ) . 

Como se ve existe una clara distinción entre el pensar 
reflexivo y el mero ensayo-error, aunque siempre r.xiatirl'i lo últimfl sit11a
ci6n. El pcnsemicnto Bit•mpre se encuentra sujeto a un ensayo en el mundo, 
factible de ser comprobado y así aquél se convierte en una cxperioncio.. 

El inter6a padagógico de estas conclusiones ro$ide en el 
hecho de que el proceso educativo debe fomentar la producción de buenos 
hábitos de pensar y por tanto el pensamiento forma parte del método de 
la experiencia educativa. De tal suerte que las caracterieticas del pensamien 
to reflexivo son idénticas al m6todo de la cxper1encia educativa ya que: 



a) Debe propiciar una autl!ntica experiencia en el alumno 

b) Debe plantear un problema auténtico para estimular 
el pensamiento 
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e) Considera que el alumno tenga inf'onnaci6n para poder 
hacer las observaciones adecuA.dae para tratarlo 

d) Que las ponibles soluciones le planteen la responsabilidad 
do desarrollarlaa ordenadamente 

e) Que pueda comprobar por sí mismo sus ideas, ya sea 

• Sobre el M6todo 

pnra aclarar y deacubrir su validez o bien para refutarlaa 
y corregirlas • 

Para Dewcy la trilonía escolar está rr.presentadn por el 
método, ln mntoria do estudio y la orgnnizaci6n, temas estrcd1amente vincula
dos entre sí. Ln definición del método demuestra la afirmaci6u anterior 

al suponer que óate es " aquella organizaci6n de la. materia de eotudio 
que la hace mlis oficnz en el uso. El método no es nunca nnda fuera del 
material { 32 ). Con ello se tiene una dirección efectiva de ncuerdo 
con los prop6si tos 1 rulem<ls de un considerable ahorro de energía y tiempo. 
Retomnndo la idea de la experiencia como una si tuac16n de hacer y las 
consecuencias de ello, se infiere que es un proceso en el cual la actividad 
comprende la interacción tanto de hecho por el sujeto como de lo que hace 
el ambiente, ésto es, no hny diferencia entre ln materia de estudio y 
el método¡ tratar de separarlos Geríu tanto como volver la ensei'íanzn y 
el aprendizaje mecánicos. El método debe derivarse de una observación 
de lo que ocurre en la realidad con una inferencia de lo que ocurrirá 
en la siguiente ocasión y no como una rutina mecánica, señalada por pasoo 
a seguir. 

a) M6todo General 

Aún cuando los métodos non individuales, pueden distinguirse 
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.algunos rasgos generales debido a otraa tantas semejanzas con experiencias 
anteriores. Así el estudio de operacionen, reoultadoa, técnicas, materialeB 
y modos de acci6n es lo que podría llamarse método general y sirve como 
directriz para una acci6n inteligente, ya que transforma las cxpericncia!l 
anteriores a la luz de nuevas circunstancias, complementando la originalidad 
y la iniciativa de los modos personales de hacer las cosas .. 

b) MHodo Individual 

Como se dijo ya, el método individual estti basado en la 
capacidad, hábitos, intereses y modos personales de hacer las cosan así 
como de sus experiencias anteriorea. Esto supone una amplia gama do matices 
y :fonnas del m&todo. Sin embargo existen algunas características importantes 
en la fonna de tratar la materia de estudio~ 

- LA ADECUADA FORMA DE PENSAR, que consi2te en 11 la detección 
del problema, la recolecci6n y nm'ilisie de datos¡ la 
proyecci6n y elaboración de cugestiones de ideas 
e hip6tesle ) j la aplicación y comprob&ci6n experimental 
y la conclua16n rosul ton te del juicio " ( 33 } • 

EL ESPIRI'lU DIRECTO, o aea, la con:fíanza ante lo que 
se va a hacer ( la fe ciega ante laa posibilidades 
de la aituaci6n, yo que no es conciente eata actitud}. 

LA A•!PLITUD DE ESPIRITU, que sienif'ica la flexibilidad 
de las consideraciones ante la gama de posibilidades 
de reeoluci6n qfle se abren sobre la si tuac16n problemática 
y las consecuencias de actuar de cierta manera. 

LA SINGULARIDAD DE ESPIRITU, o Integridad mental que 
supone la plenitud del interés, la unidad del prop6sito 
sobre lo '1Ue se estudia. 
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LA RESPONSABILIDAD, o sea, la aceptaci6n de antemano 
sobre las consecuencias de la actividad • 

• La Materia do Estudio 

La materia de estudio consiste en primera instancia en 
11 los significados que proporcionan un contenido a la vida social existente11 

( 34 } • El punto de partida en la preparaci6n del nif'lo se encuentra 
en le vida social, yo. que marca la direcc16n y da sentido a sus esfuerzos. 
Las materias de estudio deben, por tanto, estar subordinados y correlacionadas 
en torno a lo que dicten las propiaa actividades sociales del inf'nnte. 
Bé.sicamcnte se debe tomar en cuenta que el camino a seguir debe estar ubicado 
en las capacidades del sujeto y teniendo como gula aquellos mismos ejes 
constructivos generales que han producido la civilizaci6n. Las materias 
de estudio por consieuiente, deben capacitar al sujeto para realizar gradual
mente las actividades fundamentales de la conatrucci6n, partiendo de la 
unidad inconsciente de lo vida social pnra hacer conciente al niño de su 
herencia de grupo. Estas primeras tareas parten de actividades tales como: 
la cocina, la costura~ además de otros trabajos manuales y proporcionan 
expcrienciA.s básicas para el desarrollo de nuevas acti tudas e intereses 
( éstas fomentan el desarrollo en y por la experiencia ) , 

Ahora bien, para encauzar correctamente las capacidades 
e interreees de niño es menester, como se dijo, seleccionar aquellos eBtímulos 
más adecuados que doten de significado sus actividades y quri ayuden a adquirir 
nuevas experiencias. Pare determinar los estímulos más adecuados es necesario 
tener bien claro que es lo que so pretende alcanzn.r. Así pues Dewey analiza 
aquellos aspectos cona ti tu ti vos de la experiencia: el aspecto psicológico 
y el aspecto 16gico. 

a) EL ASPECTO PSICOLOGICO: Ea histórico, comprende el desarrollo del niño, 
observa loa pasos inciertos y aquéllos que ha sido eficientes 
y logrados, así como le situaciones inmediatas e individuales. 

b) EL ASPECTO LOGICO: Que está en rclaci6n con la materia de estudio en 
sí misma. Representa el producto neto de la experiencia 
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pasada.Tiende a descuidar el proceso y pone énfasis en 
los resultados. Presenta situaciones en forma de abstraccio
nes, generalizaciones y clanificaciones. Sintetiza, or<lenn 
y separa los resultados con respecto a los intentos actuales. 
Ello no quiere decir que este aspecto sea ya algo acabado, 
únicamente quiere decir que presenta la experiencia posada 
de tal forna que puede sorvir, o sea aprovechable en la 
experiencia fUtura. 

Estos aspectos no son opuestos 1 son complementarios o se 
puede decir que son lo mismo, ya que 11 tiene su sentido como un punto en 
el desarrollo de la experiencia y su justif1caci6n está en la actualizaci6n 
sobre el futuro desarrollo que asegura 11 

( 35 ) • 

El gran error de los procramne o materias de estudio es 
que generalmente presentan una oposici6n con los nii'os. Al desvincular 
la experiencia con la materia de estudio se llega a presentar una nbstrnccl611 
tan fuera de la vida actual del niño que pierde su sentirlo vi tal y perGonnl 
para convertirse en un material eimb6lico y formal. Se presenta la materia 
tal como la maneja el especialista, e6lo con algunas modificaciones para 
darle un caracter más general y utilizarla en un nivel más bajo. 01! ello 
resultnn tres situaciones err6nene: 

a) FALTA DE CONEXION - Entre lo que el niño ha experimentado y el material 
f'ormal y eimb6lico. Cuando el sí~bolo no resume o sustl. tuye 
las experiencias que el niño ha vivido y es impueato r::leede 
f'uera, carece de sentido y Ge convierte en algo estl!!ri 1. 

b) LA FALTA DE MOTIVACIOll - Que ée explicarfl más adelante. 

e) LA PERDIDA DE CUALIDADES DE LA MATERIA AL PRESENTARSE DE MANERA EXTERNA 
Y TOTAL - Toda vez que se presenta la materia con las 
modificaciones y lo. ordenación que ne supone adecuada para 
la comprensi6n del. niño, se priva de su valor 16gico y 
por tanto, pierde aquellas cualidades que alentarán el 

. ejercicio del razonamiento y la estimulaci6n de suc facultades 
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de abetracci6n y gencraliznci6n, dejando s6lo el material 
para la memorizaci6n. Esta si tuaci6n pone de manifiesto 
el gran problema que significa por una parte, suprimir 
la formulaci6n lógica del adulto y por otra parte, inhibir 
las capacidades de nprehenei6n y respuesta del nif\o, lo 
que se traduce en una grave distorsión de la lógica infantil. 

En la dicotom!a maestro-alumno, que ya antes se mencion6, 
la materia de estudio toma características diferentes para cada uno. Desde 
la perspectiva con que Dewey definió al maestro, los estudios escolares 
deben condensar 101.1 elementos esenciales de la cultura que deben conaervar6e 
y estar organizados de tal manera que no permi tun "esfuerzos azarosos" 
con respecto a los significados. Aaí, en le labor del macntrc la materia 
escolar se encuentra ya condensada y sistematizada. Comprende principios 
que están mtis adelantados que loe de los alumnos y que además, difieren 
en el m§todo de organizaci6n del saber. Esta característica permite que 
el maeotro centre su intcrás no en la inateria misma, sino en las relaciones 
que gunrdn con laa capacidades de cada uno de aus alumnos, para poder dirieir 
la experiencia de la mejor manera. 

Parn el alumno la materia de eatudio guarda una estrecha 
rolaci6n con la cxpcriencin, pero difiere do la posición del maestro ante 
ella. La experiencia del educando " oc encuentra desorganizada con respecto 
a loe centran prácticos directos de interés " ( 36 ) • En relación con la 
materia de estudio, ésta se encuentro sin relación lógica. dcsorintada, 
indefinida y conexionada con sus ocupo.clones personales { 37 ) • Oewoy distin
gue tres etapas por lns que se desarrolla la materia de cotudio en la cxperien 
cia del niño: -

1) 11 FAMILIARIZACION CON LA MATERIA - En esta etapa se encuentra el conoci-
miento como la capacidad inteligente, el poder hacer, y 
está expresado en la familiaridad o trato íntimo de las 
cosas. Es esta etapa la del saber activo, el 1 aprender 
haciendo o c6mo hacer' , y sugiere lo familiarizoci6n con 
el uso de las cosas. Esta actitud se manifiesta en el hecho 
de que se pueden anticipar el tipo de actuaci6n y la reacción 
de ellos, por lo tanto, no son ajenos, abstractos o extrafios. 



Les artes y lee ocupaciones cona ti tuyen 
del programa, pues corresponde al saber 
consecución de los fines. 
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la parte inicial 
actuar para la 

2) PROFUNDIZACION DE LA MATERIA - En eota etapa la materia se recarga 

3) 

y profundiza, yn por el conocimiento o bien por la informaci6n 
transmitida.. La infonnación juega un papel importante ya 
que sirve como intermediario intelectual, pues condenan 
y registra en forma utilizable los resultados de la experien
cia !lllterior de la sociedad para dar sentido a laG nucv::is 
experiencias. En este sentido, ln infonnaci6n es el material 
que cst6. establecido, aseguro.do en ln si tunci6n dudosa 
y es la base que uyuda a resolver un problemn. Eata informa
ci6n sirve como estímulo para t•l conocimiento pero ésta 
dependo de la reepueata a lo que se comunica. 

AMPLIACION DE LA MATERIA - En cstn 
ampliaci6n y elaUoroci6n del 
o 16gicnmente organizado ( 
••• ) " ( 38 ). 

ctnpd so llega finalmente a la 
conor::lrücnto en Mt\t.cr\.f\ rocinnRl 

como un experto en la materia 

Estas considerncionea deben de tencr!:Je en cuenta cuando 
se realiza un programa escolar, ésto es, ir de los corrno más ~imples y/o 
esenciales a las más complejas y eopeciales. Adeiná.s como se dijo, en un 
principio los criterios para determinar las materias ocbcn obedc:ccr o las 
neceaidades de la comunidad y fomentnr la responsabilidad social . 

• Motivo.ci6n en el Aprendizaje 

Blisicamente el interéa ei:; un producto de i.mpulsoo y tendencia& 
primitivas en el niño. Cunndo un infante tiene un fin propio, surgido de 
una actividad ordinaria preoenta un interés espontáneo por alcanzarlo y 
pone en juego todas sus fuerzas para vencer los obstáculos. El interés 
por tanto, debe nacer de la propia meta que el nino elija, puesto que ésta 
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lo dotará de la fuerza sobre el curso de la acci6n. Si dicha meta es impuesta 
por un agente externo { padrea, maestros, entre otros ) el inter6s y la 
motivaci6n que deber!nn Gcr naturales, tendrán que sustituirse con un poder 
coercitivo externo, interrumpiendo la conexión entre ln necesidad y el 
fin. Entre las situaciones err6nea~ que más oe confunden con el inter~s 
se tienen: 

a) Las actividades deaagradablea que pueden llegar n ser agradables, ya 
que carecen de motivos vitales para ~u renlizaci6n y se 
cae en la rutina, en un procerlimiento mec{mico. 

b) l~a suatituci6n de los motivos vitalcn por la del efecto de contrastes, 
que ae refiere ya a evadir un castigo o a recibir halagos, 
o bien por temor al rid!culo. 

Es importante señalar que Oewcy pensabu que el 11 esfuerzo 
surge como producto del interl!s y no como la. encrg!a que gusta ol sujeto 
en ausencia de éste ( 39 ) • Existe una coMplementnci6n de ambos ya que 
a mayor interés, mayor esfuerzo. Asimismo, la disciplina y el inter6s se 
encuentran liEndos porque ~ste suminintra la energ!a suficiente contra 
lo.a dificultades y dietraccionea que puedan det;viar la actividad. Así pues 
se tiene que ol inter6o debe tenor una conexión intrínaeca con ol material 
estudiado puesto que éste aurgc como una situación de experiencia vito.l • 

• Actividades Di<l5ctica.s 

Tradicionalmente en el plan de estudio se presenta información 
do lar. ramas del conocimiento, éstas n au vez so subüividen en lecciones 
que constituyen. porcione:J de la materia. El grado de dificultad do cada 
porci6n va en aumento de loa primeros grados haota la Universidad. Estos 
11 cortes " en las matcriao de estudio no se encuetran conectados unos cou 
otros, Be convierten en temas ainludos y consti tu!dos ( no como materia 
para descubrir y construir ) • Bajo la influencia de un " m6todo escoHisti
co 0 despojan de todo su sentido a la materia (de sus neccoidades y prop6oi
tos). As{ pues la lecci6n es algo ajeno, oxtraílo al alumno y se convierte 
en algo para ~ para reproducirse cuando se pida, de tal manera 



que mientras se tome como punto de apoyo al libro de texto per SP y se 
utilice el principio de autoridad, perderá. la capacidad de investigar y 
descubrir. Para contrarrestar eote tipo de errores pcdag6gicos es necesario 
elegir aquellos tipos de actividades que ademtis de temar en cuenta las 
las características peicol6gicas de los escolares, influyan en la formaci6n 
de buenos h6bitos de pensamiento ( observoci6n 1 inferenc:ia, entre otros 
••• ). Partir de aquellas actividnden que en principio no son en sí misman 
intelectuales, para que gradualmente se relacionen con la forrnaci6n de 
h6.bi tos intelectuales moni f'entados con un ·carácter consccuti vo • 

• Estimación del Rendimiento Ensei\anzn-Aprendiznje 

Para Dewey ln estimación del rendimiento y los problemas 
relacionados con la craduaci6n y promoci6n 1 cató.n entrechal!<ente vinculados 
con las necesidades sociales. Si. los exhmenes son ii6lo instrum~ntos que 
refUerzan o instigan situaciones mecánican y no cumplen una misión ~ocicl 1 
deben ser suprimidoo. En cambio, ai los c-xámencs verifican la npti tud d.-:1 
niño para vivir en su comunidad y revelan la situación en do:idc puede d~~envot 
ver mejor ous capacidades en beneficio de su sociedad, d+!ben ser aceptudoS 
••• ( 40 ). 

• Principios Generales de Organización Pedagógica 

Para hacer el proceso educativo escolar r.1fü; eficaz :r eficiente 
ce necesario tener en cuenta la fu..'1ci6n de cada una de lna partes intervini en
tes y la relaci.6n que guarda con lo.a demás, identificándose de eata manera 
dos aspectos: 

a) ADMINISTRATIVO - Este aapecto es que analiza el sistema e int~nto. 
detectar el mal ajuste y el gasto incficient.e de tiempo 
y energía por parte de maestros y alumnos .. 
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b) PERSONAL ( Llamado también Psicológico o Moral ) - Este aspecto supone 
que el método parte del desarrollo, capacidades y necesidades 
individuales e intenta asegurar la mejor organización escolar 
para lograr la continuidad y eficiencia del desarrollo. 
Su punto de partida esti\ en el alumno y dispone de los 
grados del sistema escolar para evitar desv ioclones, repeticio 
nea, duplicados u otros obstáculos ( 41 ) • -

El tratar de separar cotos aspectos supone la parcialidad 
del oistcma, puesto que nmboa son complementarios. El desarrollo contínuo 
y ln buena organizaci6n interna se aseguran tomando en cuenta las caracterís
ticas psicol6gicas del desarrollo. Partir del descubrimiento de aquellas 
capacidades, intereses y necesidFJ.des de loo primeroo añoG para después 
encontrar su uso y/o aplicación y gradualmente ir madurando tendencias 
más complejas. Entn idea implica que hoy que partir desde afuera del ámbito 
escolar para encontrar laa clavee de la buena organización ya que para 
articular las sucesivR.s fases do 1ns materias de estudio y de una materia 
con otra en los programas, eG meneüter tomar en cuenta que lo madurez de 
las capacidades no ocurre en la eocuelñ, sino que comienza en el hogar 
y por onde, es necesario utilizar las experiencias en ca.tu instituci6n. 

J\s!mismo, otro problema que se presenta es el tratar las 
materif\s de loa programoa con una tendencia uniforme. Dewcy veta la solución 
a este problema en alternar durante algún tiempo la atención sobre cierto 
tema y cesar dcspuéa parn pasnr a otro, con el fin de dar la oportunidad 
de hacer flexible la experiencia y con ello pormitir el descubrimiento 
de nuevon aptitudes o debilidades, aaI como para evitar en lo posible los 
cortes que so presentan cuando el niño posa de una unidnd n otra o de un 
año a otro. Este problema está estrechamente relacionado con el aislamiento 
del maestro, a quien se le confino en un grado escolar exclusivamente. 
Esta si tuaci6n se puede subsanar de variao :formas, entre ellas la creación 
de comités mixtos para formar el programa escolar, el intercambio de datos 
e informes o unn inspecci6n unificada, pero estas propuestos sólo reauelven 
parte del problema. Lo ideal sería transferir al maeotro de un grado a 
otro, o bien que el maestro enseñara en m§.s de un grado. Vale la pena mencio
nar que el filónofo americano también hacía énfasis en lu preparación de 
los maestros y hacía notar que se especializaban generalmente en alguna 
fase del conocimiento y no se les capacitaba para entender el estudio como 
una parte de un sistema total. Probablentc lo que m5.s agravaba este problema 
era el aislamiento de las escuelas normales con respecto a las universidades. 
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Todo lo anterior viene n demostrar la importancia que tiene 
una buena articulación de las partee para poder integrar un sistema escolar 
6ptimo. Considerar cada parte aislada y fijament8 no proprciona soluciones 
adecuadas y profundos, ye que el problema de la orticulaci6n n11ce cuando 
no hay una coordinaci6n entre las partea y laa funciones que cado. una desempe
ña con respecto a les demás ( 42 ) , 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

1) Loa cri terioB pedag6gicos de John Ocwcy son resultado de la Revolución 
Industrial y de los crnnbios sociales que sufrieron los Estados Unidos 
a finales del ai¡:lo XlX y principios del XX. 

2) Los modelos que los educadores nortcamcric[)nos elaboraron por esos 
o.íloe se encaminabnn a adaptar e. la gente a lo3 nuevos modos de produc
ci6n de una manera más rlipidn y eficiente. 

3) Las ideas de John Dewey fueron la alternativa a la Tuoría Científica 
de la Organización, ya que trataba de conciliar los intereses individua
les y sociales con el sistema productivo. 

4) La Escuela de John Dewoy se encuadra en unn tendencia pedan6gicn 
reformadora porque ou teoría es: 

- FUNCIONAL. En el sentido de que tod:> aprendizaje ha 
do tomar en cuenta su uso, os decir, lu aplico.ci6n que 
de 61 se hará. 

- SOCIAL. Porque pretende prepnrar al individuo para rtoaempe
f'lar una labor de utilidad ~ara la nociedac.l a la cual 
pertenece. 

- ACTIVA. Ya que se opone a la educación de tipo tradicional, 
intelectual is ta y libresca proponiendo en cambio, cape.el tar 
al niño para qÜe realice actividades que le penni tnn 
apropiarse del conocimiento que hn producido la civiliza
ción. 

- VITAL. Porque lleva lai> experiencias de la vida a la 
escuela y trata de ser así, el punto de partida en donde 
el niño conoce el desenvolvimiento histórico del hombre. 
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LAS IDEAS PRECURSORAS Y EL MOVIMIENTO DE REVOLUCION 

Los antecedentes m6s inmediatos de la Educnci6n Rural en 
116xico se 11estaron a principioa de este 11iglo. Le siteci6n general de descon
tento que vivía al pala durante loa dl timos alloa del Porfiriato marcaban 

. ya por. una parte, la necesidad de cambio de todas aquellas estructuras 
anquiloaadaa y por otra, la aatiaf'acci6n a las demandas de los sectores 
'"'8 deaprotegldoa del pa!a. En al terreno educativo estas demandas ae hac[an 
nottiblea ya que en t6minoa generales, la educaci6n estaba circunacri ta 

.princlpalaiente, a la clase media y alta de loa centros urbanos¡ 6sto significa 
que a6lo una minoría de la poblaci6n reclbta atenci6n ( l ) • 

Por otra parte, la educaci6n rural por aquella 6poca prlcti -
camente no exiet[e. Pocos consideraban necesaria la educacl6n de loa campesi
nos y de loa indios del pa!a. Loa eaf'Uerzoa qua ae desplegaban, como ae 
dijo, ae encaminaban a otras clases sociales. 

En loa· primeros alloa del siglo y antes de 1910, loa primeros 
brotes de insurgencia se hacían patentes. Muchos intelectuales, en franca 
opoeici6n al Gobierno Porf'irista, manifestaron eu descontento en diatintsa 
reaiones del pals, como f'Ue el caso de los hennanos Flores Mag6n y el 
Partido Liberal Mexicano, quienes defin{e.n en sus postulados el sentir 
del inminente movimiento revolucionario de 1910: " Tierra para los campesinos, 
libertad pol!tica y escuelas para el pueblo " ( 2 ) , 

En 1911, despu6s de la ca[da de Pofirio D[az, el Gobierno 
provisional de Francisco Le6n de la Barra estnbleci6 un sistema de escuelas 
nadimentarias para indígenas y campesinos en· los lugarea más apartados 
del pa{s, Estas tentan corno finalidad eneel'\ar a leer y escribir el castellano, 
asl como nociones do ari tm6t1ca. Esos centros educativos no proliferaron 
y a6lo en algunos lugares continuaron por algdn tiempo sus labores, primero 
por lo poco 6tiles que eran y segundo porque el movimiento armado impidi6 
conservarlos ( 3 ) • 



Ya en 1912, con el Gobierno de Francisco I. Madero, el 
entonces subsecretario de Instrucci6n r'ública y Bellas Artes, Alberto J. 
Pani, inici6 una encuesta nacional sobre educación popular basada principal
mente en le revisión del decreto sobre las Escuelas Rudimentarias de 1911. 
Su objetivo era presentar un programa de instrucci6n popular que fuera 
capaz de proporcionar los medios de un mejoramiento econ6rüco de los nlumnos, 
así como de aprovechar dichas Escuelas de manera mAs racional, con los 
medios de que se disponía. Según conclusi~nes de Pani, los problcrnas principa
les para la aplicación del programa eran:· 

a) " La heterogeneidad ~tnico-lingU!stica y ( la ) distribuci6n geográfi
ca de la población. 

b) Las deficiencias mentales del conglomerado indígena. 

e) Su escaso valor como plan de educaci6n integral. 

d) LA nociva. acción que engendra predicar soc1nliemos agrar1oa de 
tipo orozquieta o znpntista. 

e) La estrechez de su presupuesto 11 ( 4 ) • 

Como consecuencia de lo anterior, el subsecretario propuso: 

a) n Modificar el decreto excluyendo a los adultos. 

b) Ampliar el plazo a dos aflo5 para diaminuir la pobreza pedagógica 
del programa. 

e) Enriquecer éste con nociones elementales de Geografía e Hiotoria 1 

Dibujo y trabajos manuales. 
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d) Establecer la posibilidad de agregar el canto y las actividades 
tecnol6gicas. 

e) La formaci6n del personal docente mediante el establecimiento previo 
de escuelas normales regionales, así como de escuelas prácticas industri_! 
les o agrícolas 11 ( 5 ) , 

A pesar de que esta encuesta se utilizó para otros fines 
pues se tomó como eatandarte de la política y filosofía del Gobierno 

que realmente no hizo mucho por la Educaci6n Rural } logró generar ideas, 
conceptos y acti tudca aut6nticamente revolucionarias hacia la Educaci6n 
popular ( 6 ) • 

Durante el Gobierno de , Venustiano Carranza sucedieron dos 
hechos muy notables: el primero de ellos fue la promulgación en 1917 de 
una nueva Consti tuci6n Política, que regiría el destino del país y que 
particulnrmento en au artículo tercero, darín cabida o. lua demandas de 
educaci6n, proponiendo entre otras cosas, que la enseñanza primaria f\J.cra 
laica y gratuita. El otro hecho fue la suprcsi6n del entonces Ministerio 
de Instrucci6n Pública y Bellas Artea, también en 1917, no pretexto de 
reapetar la autonomía local. No obstante cata modida, al&runoa gobernadores 
siguieron realizando esfuerzos para proporcionar educación en sus Estados 
( 7 ) • En términos generales en materia do educación rural 1 el balance 
de la obra en el período do Carranza fUe casi nulo, pues se concedi6 poca 
importancia a esta educación y a sus institucioneo. 



JOSE VASCONCELOS, LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y LA EDUCACION RURAL 

En el lopso comprendido entre los años de 1917 a 1920, 
las luchan continuaban todavía a lo largo del territorio nacional. Las 
causaa que motivaron los enfrentamientos se basaban, principnlmentc, en 
que las rcfonnas sociales proclnmndas por los revolucionarios no se aplicaban 
y el descontento que ello provocaba, ·gradualmente ee fue convirtiendo 
en sublevaci6n general ante el Gobierno de Carranza que finalmente fue 
derrocado. 

En 1920 tras un período provisional en la presidencia 
de AdolCo de la Huerta, nsume el poder el General Alvaro Obreg6n. La problemá
tica por la que atravesaba el país entonceo planteaba, entre otras cosas, 
dos graves asuntos que requerían de urgente soluci6n: por une parte la 
situaci6n agraria y por otra las demandas educativas de la poblaci6n. 

El problema. agrario que fundrur.entulmente se basaba en 
el reparto de tierras, se veía seriamente condicionado para su resolución 
por varios factores, de los cuales, los múo importanten eran las eatrur.turm; 
latifundistas y eclesiásticas, estrechamente unidas a fuertes intercar.~ 
( algunos de ellos extranjervs, como en el caso de lar. com.P'ñías petrole
ras ) ; la solución por tanto, implicnbn una ncci6n sumamente comprometedora 
que requería de tiempo ( 8 ) • As{ pues, el único medio que tenía el Gobierno 
para calmar los ánimos populares, era el de satisfacer le..s demandan erlucati
vas, lo que ofrecía la ventaja de ser un terreno menos escabroso. De ncuerdn 
con esta idea, Obrcg6n ncept6 entonces que se restableciera la Sccretarrn 
de Educaci6n Pública, quedando al frente de éstn José Vnsconcclon { hombre 
de ideas liberales y figura muy controvcrtidn ) principúl promotor de 
esa reapcrtura. 
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El programa de educación rural que conccbia el nuevo minintro 
era muy amplio y orieinal y dado que estaba respaldado por una cstructur:i 
específica para asuntos indígenas y ruralen, las tareas Ge emprendieron 
enseguida. La filosofía bajo la cual Vasconcelos pensó su obra estaba fundamen 
tada en la trndici6n indí.eena e hispana y trataba de revivir lon rnás altoS 
valores de ambas para .fundirlos en un sólo concepto que sirviera como 
símbolo de identidad. El ministro manifestaba interés hacia el indígena, 
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pero 61 juzgabn necesario incorporarlo al resto de la poblaci6n, porque 
pensaba que las culturas indígenas no tenían ningún futuro y así 11 Debía· 
de mezclarse para dejar de ser indio y convertirse en mexicano 11 

( 9 ) • 

La Eecuela Rural ea inició en este periodo sin una teoría 
educativa determinada y ee nutrío de modelos propios surgidos de la tradición 
( como el caso de los grandes evangelizadores del siglo XVI, que sorteaban 
grandoo distancias y peligros para llevar ou doctrina a lugares remo -
tos ) ( 10 ) • Las condiciones de México significaban un reto para llevar 
a cabo las tareas educativas ya que por un lado, lae características geográfi
cas del paíe no permitían el libre acceso a muchoo lugares y por otro, 
la configuraci6n heterog~nea de la poblaci6n, conformada por la enorme 
gnma de elementos 6tnicoa, costumbres e incluso lenguas, dificultaban mucho 
dichas tareas. La Escuelo por tanto, debía responder a las circunstancios 
y necesidades de la comunidad, pero tomando en cuonta que su mioi6n mós 
importante era ln de unificar a M6xico. 

La primera acci6n que se rcaliz.6 en el medio rural fue 
l& de enviar maestros ombulantea a recorrer el país. Esta rnedida se tom6 
porque era necesario localizar aquellos núcleos de poblaci6n que requerían 
de atenci6n educativa ( especialmente loa indígenaa ) y estudiar las condicio
noo en que se encontraba la región. Aaímiamo, dado que no he.bía maestros 
especializados paro la enseñanza rural, hubo necesidad de improvisarlos 
allí mismo, en loa lugares en que hacían falta. Loo maestreo misioneros 
instruían en brevea cursos a los voluntarios ( que en muchos casos bÓlo 
sabían leer y encribir ) para que éotos se convirteran en maestros ruraleo 
fijos de su comunidad y siguieran la labor educativa, que de otra forma 
hubiese sido imponible proseguir. A estos maestros se les conoció con el 
nombre de " M.oni toreB " 

Al mismo tiempo que se preparaban maestros, se iban estable
ciendo insti tucioncs llarnadaa 11 Casas del Pueblo ". Diseñadas como escuelan 
unitarias ( ésto es que un solo muestro enseña a todos los alumnos de di vernos 
grados escolares ) , ous funciones iban más allá de las escuelas tradicionales, 
pues aparte de enseñar a leer y escribir a los niños, sus actividades se 
extendían a la poblaci6n adulta, impartiéndoles conocimientos de economía 
doméstica, prácticas de agricultura, pequeños oficios y rudimentos acerca 
de la vida social, así como caetellanizaci6n en loa casos que lo ameritasen 
y pl~ticas instructivas para la población. Generalmente la misma comunidad 
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acondicionaba aleún si tia para que sirviera a estos fines o edificaba 
los centros escolares, cuando hab{a posibi 1 idades. 

En 1923 las autoridades educativas decidieron organizar 
la labor de loe maestros ambulantes en una Insti tuci6n, cuyo objetivo funada
mcntal era ayudar a la superaci6n magisterial de los noni tares y además 
ayudar a los pobladores de las distintas conunidadcs a elevar sus condiciones. 
Nacen así las " Misiones Culturales 11

, integradas por distintos especialintas 
( maestros, m6dicos, entre otros ) los cuales y de acuerdo con sus conocir'licn
tos, impartl.an cursos breves -llamados Institutos- en divers.'ls luf-:arcs, 
pues las Misiones Culturales en un principio no perdieron su carácter 
runbulantc. Esta original estrategia trataba de coordinar los anteriores 
esfuerzos aislados para fortalecer y enriquecer la labor de los Maestros 
rurales, por lo que se les enseñaban conocimir.ntos b6.sicos de didáctica, 
historia y geografía ( para desorrollar la conciencia nacional ) y materins 
vocacionales sencillas. Tlllnbién ne impartían nociones de higiene y medicina 
modorna, que para algunos educadores rurales eran totalmente desconocidas 1 

adem6.s se fomentaba el desarrollo de la artesanía locnl para ayudnr a elevar 
el nivel de vida de la comunidad y mejorar le:i tPcnicas de praducci·5n. 
Al concluir el período presidencial del Gen<Jral Alvaro Obr«Jnór., lfl- acci(in 
ee extend!a a lugares en donde no habla existido plantel escolar alguno. 
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, Ideolog!e y proyectos ( 11 ) 

Al t6rmino del régimen del General Alvaro Obreg6n ( 1920-
1924 ) toc6 el turno a Plutarco Elías Callee, otro general sonorense, de 
presidir una nueva adminiotraci6n gubernamental que vendría a marcar nuevas 
directrices a la Escuela Rural Mexicana -en particular- a ratz de la peculiar 
ideología y anhelos de los nuevos hombren en el poder. 

años veintes, 
geográficaa se 
sus habitan tes 

Cuando Callea asumi6 el mando en la segunda mitad de loa 
M6xico seguía oicndo un' paf a que por sus características 
encontraba aislado, es d€cir, que la comunicaci6n entre 
no su establecía fácilmente. Esta caractcr!.stica acentuaba 

en cierto modo la conformación de núcleos do poblaci6n heterogéneos entre 
sí, ya por sus elcmontoa étnicos, lingUísticoa y/o culturales, derivodos 
-en gran parto- de la compleja estructura de los tres componentes rucialea 
de la poblnci6n: el Criollo ( grupo minoritario ) , el Mestizo ( erupo dominan 
te, cuya raf.z cultural fundamentnl era la hiupana ) y el indígena ( quC 
abarcaba por esn época casi un 40% de la población total de la Repúbli
ca ) ( 12 ) , Animismo la obra educativa que ne habf.a venido demu~rollando 1 
sobre todo en el anterior r6gimen, no hnbía podido aolucionar el problema 
del analfabetismo, principalmente entre loo habitan tes del campo y sobre 
todo entre los grupos indíc,enua. 

Por aquellos años el paí5 era prcdominuntemcmte rural 1 

debido a que mli.s de las dos terceras partes de su poblaci6n radicaban en 
el campo, realizando actividades relacionadas con 11:1 agricultura, la ganaderí
a, la pesca, la caza o la silvicultura. La industria por lo demás, so encontrn 
ba aún en estado incipiente ( 13 ) , Por todo lo anterior no resulta aorprendeñ 
te que la política dol nuevo Gobierno estuviera encaminada a concentrar 
su ntenci6n y esfuerzos principalmente a resolver los problemas generados 
por las peculiaridades del México de los afian veintes, con especial atención 
sobre los asuntoo agrarios. 



El General Calles tenia una viai6n muy peculiar de lo 
que le correspondi.a hacer en el poder, debido a su fuerte personalidad 
pragm6.tica y a aus ideales de moderniznci6n que resultaban muy opuestos 
al legado indígena, colonial, católico y agrario del México tradicio
nal ( 14 ) • El sueño del nuevo prenidcnte era ver convertido a México 
en un país " agrícola, pr6apcro gracias a ( granjeros ) emprendedores 
que gozarían de nuevas obras do riego, caminos, ferrocarriles, crédito 
y tecnología 11 ( 15 ) . El presidente tomaba como prototipo de su obra 
la pequeña propiedad agrícola que vi6 en ocasión de una gira por varios 
países cul"'opeos, siendo aún candidato n la presidencia. En tales propiedades 
el cultivo de vides y hortalizas se practicaba de manera intensivo cobre 
superficies limitadas y en las granjas ndcmás, se criaban vacas, gallinas 
y cerdos. El granjero arquetipo era una persona eficiente, laboriosa y 
ahorrativa que residía en casas limpias y cómodas en donde la espo::;n trabaja
ba junto con él ( en la claboraci6n do mantequillas y mermeladns ) y los 
niflos acudían n la eocucla del pueblo ( 16 ) . Pero el Priner Mand::itnrio 
no era el único que fijaba su atenci6n en pautas extanjeras. Un hecho 
notable es que al igual que Calles, algunos de suo colaboradores más cc·rcanos 
habían tenido oportunidad de hacer viajes de estudio por diversos lugares 
del mundo y estaban fuertemente influenciados por ciertns expC'riencian 
que pt:nsaban imitar en México ( 17 ) . 

El presidente y su equipo se dieron a la tarcr1 de prepílrar 
y poner en marcha un proyecto reconetructor que sentara las baseo 11 pnra 
el progreao de México 11

, en el menor tiempo posible. Aní este proyecto 
debía empezar poi" organizar al país. para conoeguir un marco de paz y 
estabilidad política. El eje de aqu61 aerín una reestructuración de la 
política econ6mica, que en esencia serviría para la consecuc16n de tres 
objetivos: primero " pa.ra convertir definitivamente ( el ) mosaico mexiceml 
en una sola unidad, en una nación¡ seeundo, para independizarse del dominio 
econ6mico extranjero y por último, logrnr con todo ello su autonomía ( 18 ) • 

El nuevo plan abarcaba distintos ánguloli: las finanzas, 
el reparto de tierras, la producción agrícola, el comercio exterior, las 
obras de caminos e irrigaci6n, la educación, etc., y en ca.c!a rubro las 
estrategias se prepararon de acuerdo con la ideología del r.inndatorio y 
su gabinete ( 19 ). De este modo, la plataforma del programa agrícola 
de la nueva política sería la f6rmula que el propio Calles propuso: 
11 Refonna agraria= reparto + riego +·crédito + técnica + escuelas " complcme~ 
tada por caminos y transpol"'tes adecuados ( 20 ) • 



La dotaci6n de ticrrns durante los años de este régimen 
sufrió una diemlnuci6n gradunl porque suponían los técnicos que el reparto 
indiscriminado provocaría graves compromisos a la tlaci6n, pero a cambio 
proponían que repartidas las tierras se apresurara la organización de 
la vida productiva en el cnmpo, de tal suerte que las demás estrategias 
-entre ellas la educaci6n- se iniciaron a la brevedad posible y con un 
ímpetu transformador inusi todo • 

• La Educac i 6n 

Calles consideraba a la educaci6n como una especie de 
suotcnto psicol6gico " de la Nueva Poli tica Econ6mica, por lo cual se 

encuentra impregnada -quizli. más que ningún otro campo de la acci6n- del 
afán pragmAtico, t6cnico y modernizador. 

Loa tiempos en que Jos6 Vaeconceloa trataba de educar 
al pueblo en los ideales humanistas de la cultura occidental quedaban 
atrás. Para esa nueva Adminietraci6n aquellos intentos resultaban secundarios 
mientras no hubiera paz y progreso, por lo que la cducac16n se concibe 
entonces como el instrumento -el catalizador- de la unidad para la creación 
de una nacionalidad vigoroza, que favorecería la armonía social y el desarro
llo económico. De acuerdo con lo anterior, la educaci6n debía servir paro. 

que loe campesinos hicieran producir ln tierra, ( para ) que loe obreros 
se ndieatraran en lna técnicas modernas de producci6n ( y en suma ) para 
que el pa!o saliera del caos ccon6rnico en que se encontraba desde la Revolu
ci6n " ( 21 ) , 

El mejor ejemplo do c6mo el réeimen trat6 do vincular 
a la educaci6n con el desarrollo ccon6mico f'ucron las Escuelas Centrales 
Agrícolas. En loa días en que el programa para el campo aún se diseñaba, 
se pens6 que las medidas no tendrían los rcsul tedas esperados, a menos 
que se contara con hombres preparados en las t6cnicas anropccuarias modernas, 
capaces de aprovechar los recursos que se destinarían al campo. Así desde 
un principio el ambicioso proyecto reconstructor contemplaba la crenci6n 
de escuelas, cuyo objetivo sería 11 incrementar simultáneamente la f'acultad 
de producción y lo capacidad de consumo 0 { 22 ) , complementando con ello 
todo el proyecto. 
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La estrategia fUc preparada por Gonzfllo íloblcs ( un ingeniero 
agr6nomo que intentaba repetir en México las experienc1as que había vivido 
en las escuelas 1 industrias y cooperativas de Chile, Argentina y Bélgica ) 
y consist{n en establecer una red do Escuelas Contralcs Agrícolas de acuerdo 
con las caractcrísticaa econ6111icas do cada reei6n, para 11 convertir al 
aumioo cnmpesino mexicano nada menos que en todo un ( granjero ) COlllO el 
del ( lejano oeste ) " ( 23 ) • 

Tal eotrntcgia pretcnd{o. que en cada lugar se articulara 
la cooperativa con ln escuela y un banco ( el Banco Agrícola Ejidal ) , 
de manera que la prifllera proveerín do alumnos o loo planteles y éstos últimos 
aportar!.an el capital t6cnico 1 aunado al capital ccon6mico del banco 
{ cuyo director lo era ao!miamo de la escuela ) para beneficio de la cooperati 
va 1 todo ello con miro.a n convertir las inotituciones escolares en centro$ 
del desarrollo regional. 

Los planteles fueron dotados cada uno con 500 hectáreas 
parn los prlicticas y cultivos de toda índole y contaron además con maquinaria 
y equipo adecuado pnrn el desarrollo aeropccue.rio. En estas escuelas se 
busc6 la manera de que loo educandos aprendieran la forma de aprovechar 
industrialmente los productos de la regi6n -e infundirles un 11 espíritu 
empresarial 11-para lo cual se utilizó el ml;todo de 11 aprender-haciendo 11 , 

siguiendo do algún modo el criterio de John Dewcy. El personal docente 
que laboraba en estos centros eran egresadoo de la Eocuola. Nacional de 
Agricul t-ura de Chapingo y de escuelas norteamericanas 1 aunque hnbía también 
maestros " pr6cticos 11 

A pesar de loo esfuerzos -y recursos- que se despleJ?;aron, 
la estrategia no alcanzó los logroB previstos. La limitación económica 
del régimen f\le uno de los mayores impedimentos para la expansión del sistema 
de Escuelas Centrales Agrícolas en todas las regiones del país. El mismo 
criterio económico de regionalizaci6n que utiliz6 Robles llegó a ser - en 
algunos cosos - otro obstáculo, ya que no tomó en cuenta que afectaba los 
intereses de la otra gconrafín: la del poder local. En suma, unn serie 
de problemaB técnicos, pol íticon y sociales frennron el desarrollo de este 
proyecto. 
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El panorama educativo de lR época no se ep,,otó s6lo con 
estas Escuelas, sino que fueron apenas un nspecto del complejo fenómeno 
que se vivió entonces. Durante lu gesti6n de Calles, el Estndo empezó a 
ejercer dominio en el terreno educativo, ol tratar de materializar la unifica
ci6n y expansión Ocl sistema. Sin embargo ln postura " dogmlitica y un tanto 
violenta en muchas de sus ideas, provGC6 el desacuerdo de algunon scc tare::; 
de la población 11 

( 24 } • Ciertamente este periodo se caracterizó también 
por los diversos enfrentamientos ideo¡6gicos ( y en el caso de la Ialesia 
Católica de luchas armad.as contr-a el Estado ) que deri\'aron en constantes 
debates sobre la definición de lns doctrino!> y los combates de unns a otru9 
-la Escuela Racionnlistn, la Escuela de lo Acción, la F:f>cuela S0cinlintn 1 

por mencionar algunas- que reflejan el w:ibif'nt.e de desacuerdo en que viv{i\ 
la sociedad. 

El encargado principal de la construcci6n del proyecto 
educntivo Estatal -que desde cualquier dngulo era amplio y muy ambicioso
fue Moisés Sáenz, a la sazón eubeecretario en el Ministerio de Educación 
( 25 } • A él se dcbi6 en eran medida ln integración de los dife:rentes progra
mas en una estructuro coherete y partió para ello de la definici6n de su 
teoría pedag6gica, particularmente de lo3 fines de ln educnción nacional. 
Para el subsecretario la meta principal seria LA CO!lFORllAC!Olt llE LA NACTONAL!
DAO MEXICANA Y EL PHOBLEMA A HESOLVER ERA LA ELlMIHACION DE LA HETEROGENEI
DAD ETIHCA Y CULTURAL QUE EN SU OPIHIO:I lKPEDit. EL PROCRF.SO DE MEXICO ( ;,1¡ ) • 
Con ello la educación para 56.enz deja de Ger un " engranaje " más ele lí1 
Nuevo. Pol!.ticu Econ6nicn del Callinmo, para convertirse en una " empresa '' 
de mayor importancia. 

La preocupación central de 56.cnz era lograr la unidad trncial 
y cultural de México, principalmente entre lo::; ind!.genao. y el medio rural 
en general ya que, según él, crn donde se hacia más pA.tente esta carencia. 
Quiz6. por eso la actividad más..J.mportante que desempeñó por eson años fue 
la expasi6n del sistcmu escolar en el car.po ( 27 ). t..a tarea no resultabn 
nueva, ya que José Vasconcelon había trabajado tiempo atrás para lograr 
la compactación del mosaico mexicano ( que consideraba como la única bn5f! 
sólida de la que podría surgir una auténtica nacionalidad rt1exican<.l ) ; pero 
curiosamente aún cuando se empeñó en convertir 11 las Casas del Pueblo " 
en un centro social para la comunidad, nunca crey6 que la Escuela por sí 
sola redimirla al campesino y al indígena. Sáenz en canbio, pone una fe 
absoluta. sobre la acci6n redentora de la educac16n. F.l suboecreturio colTlpart!.a 
con Vasconcelos ese ofán unificador que culm1nar{a con el aurgimiento de 
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la. nacionalidad, pero sus enfoques diferían diametralmente: VasconceloB 
partía del reconociml en to " de los esencias cultura les 11 del legado indígena, 
español y occidental como el sustento para la confonnaC'i6n de ln nacionRl idarl 
-el " proyecto mestizo 11

-. S6.enz pretende erigir ( imponer ) precisamente 
por sobre ese mosaico Mexicano una nación, unida racial, espiritual y materia! 
mente por medio de una nueva fe que sustituiría las rqÍccs culturales: 
11 la religi6n prfi.ctica " { 28 ) • 

En efecto, 56.enz le da a su concepci6n educativa un sentido 
religioso 11 porque considera la existencia de un elemento mAs profundo 

de uni6n entre los mexicanos que su catolicismo y ese elemento era prccisarnc.!! 
te su MEX!CANIDAD, por tanto debía crearse un agente que fuese portador 
de una tradici6n folcl6rica, de un temperamento artístico y de un sentido 
de destino racial. El agente no era otra cosa que la ESCUELA MEXICANA que 
por encima de la educación cat6lica o laica estaría basada en una cducaci6n 
práctica ( 29 ) • 

La miBi6n de la Escuela Mexicana. en el medio rurel era 
11 enseñar a vivir al campesino " y vivir era 11 ( convert.irlo ) en un hombre 
útil, industrioso y fiel a la única religión verdadera, la de HExico " 
••• ( 30 ) • En esta Escuela que idealizaba Sáenz, tanto los niños como los 
adultos aprenderían a trabajar, a conservar su salud, a dignificar su vida 
doméstica, a recrearse de un modo sano, { en el caso de los indígenas nprende
r!an tambi~n a hablar, leer y escribir en español ) y a tener conciencia 
de su pertenencia a la Nnci6n Mexicana¡ y s6lo de manera lateral recibidan 
las enseñanzas tradicionales. 

La Escuela Rural de Sácnz estaba inspirada en el mlitodo 
de la Escuela de ln Acción del filósofo y pedagogo norteamericano John 
Dewey, y precisamente a raíz de ene apego por las tesis norteamericanas 
se suci ta la controversia sobre la teoría y m~todos pedag6gicos ut1 liza.dos 
por el educador mexicano. Para algunoG autores los postularlos de Sáen7. 
no i~ueron mi\s que una imitaci6n del modelo americano y una 11 extensión 
de la Hueva Políticn Econ6mica del régimen " { no hay que olvidar que otros 
colaboradores de Calles habían imitado en sus respectivos campos esquemafi 
extranjeros para apoyar ln acción reconstructora del Estado ) y pretenden 
ver en los principios del subsecretario uno f6nnula que en última instnnciu, 
servirta pnra incrementar la producci6n y la productividad dentro de 
un esquema ( ••• ) capitalista 11 ( 31 } • 
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Para otros autores, en cambio, el ideal de Sáenz ea netamente 
mexicano y la Escuela Activa, con su mt'!todo ofrec1a la oportunidad de vincular 
las enseñanzas escolares con les necesidades cotidianos ( que era en buena 
medida lo que buscaba la " Educación para ln Vida " ) . Para facili ter tal 
labor el pedagogo se inclin6 aprovechar las tesis americanas ( 32 ) • Esta 
polémica en torno a Moisés Sáenz ec hace extensiva sobre el pensamiento 
y obra de Rafael Ram!rez ya que en el período que se analiza, la colaboración 
de ambos para ln creación del sistema de Escuelas Rurales fue muy estre
cha ( 33 ) y se deja sentir una fuerte influencie de ~quél - y quizá. por 
su conducto de John Dewcy - sobre este último. 
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EL MAXIMATO ( 1928-1934 ) 

.Situaci6n General 

En los últimos aifos del período presidencial de Calles 
M6xico atravesaba por momentos decisivos y peligrosos en virtud de dos 
grav!simos problemas que amenaza.han su frágil estabilidad. 

En primer t6rmino el país se encontraba sumido en una cri.sis 
econ6mica que ya desde mediados de 1926 se empezaba a perfilar, debido 
a una complejn serie de condiciones desCavorables, entre ellos: la caída 
internacional del precio de la plata y el petr6leo ( 34 ) ; ln brusca intorrup
ci6n de las actividades comerciales; la creciente hostilidad de las relaciones 
con los Estados Unidos y el conflicto entre la Iglesia Católica y el Entado 
( que produjo enormes pérdidas tanto nccialcs cono econ6micns ) . I.oe efectos 
do esta vicisitud no tardaron en deja.roe santir sobre el ca•11po y l:i. inr:: 1.p~ent'? 

industria mexicana ( ya que so tradujo casi de inmediato en un al to índice 
de desempleo ). Por si 6sto fuera poco. In eituaci6n se agudiz6 aún más 
en 1929, precisamente porque entonces se coincidió con ln crisin mundinl. 

El segundo problema que vlvi6 el país fue de carácter poli ti
co. A consecuencia del asesinato del General Alvaro Obreg6n, n la na.z6n 
presidente electo de México, se gener6 un ambiente de agitación y descontento 
11 ya que no se vislumbraba en el panorimB. una figura lo cuficicnter.iente 
capaz de llenar el vacío del Poder 11 

( 35 ) • Aún cuando de manera oficial 
el período presidencial de Plutarco Elías Calles había tenninado, este 
personaje tendría a lo largo de esos años una influencia dccinlva en la 
resoluci6n de loe problemas. Con g'f-an habilidad y cautela ( siempre actunndo 
11 tras bambalinas 11 

) pudo controlar lan situaciones difíciles y reorientar 
el papel del Estado ante las nuevas ideas sobre organización social que 
surgieron entonces ( 36 } • En esencia puede decirse que en loa nifos del 
Maximato, la ideología y las metas propuestas por el General Calles durante 
sus anos de gobierno, se covirtieron en las líneas directrices del período 
( y de hecho en la 11 ortodoxia revolucionaria " ) • 
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• La Educación 

Al igual quo en los años del Callismo, este tema fue causa 
de debates ideol6eicos, pero esta voz la inconformidad de algunos sectores 
ante lo que consideraban, 11 escasos logros revolucionarios " en materia 
de educación, los llev6 apoyar gradualmente la bandera del socialismo, 
que surge ante ellos como 11 el símbolo verdadero de los- ideales revoluciona
rios " ( 37 ) • 

Lns nuevas rutas que se marcan, reflejan ya la tendencia 
de conducir al país hacia la urbanización ( ahora el pi vote de la moderniza
ci6n ) • Se atiende la necesidad de unificar loa sistemas educa ti vos estatales 
y nacionales, así como a impulsar la educación industrial y urbana, por 
lo que la educación rural -aunque todavía siguió siendo una pieza importante 
en las políticas de la Secretaría de E:ducaci6n Pública- ya no tuvo la misma 
atenci6n de antes. Do hecho cuando Narciso Bassols ( 38 ) asume el cargo 
de Secretario de la dependencia en 1931, se le comienza a dar otro enfoque. 
Se habl6 menoa de la incorporación del indio y del papel de la Escuela 
en la conformaci6n do la nacionalidad y se da mayor importancia a las necesida 
des econ6micas de loa campesinos ( dejando s6lo un papel secundario a suS 
actividades culturales ) , todo ello para ayudarles a mejorar su situaci6n 
a corto plazo y para transformar loa m6todos do producción. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

l) La Escuela Rural surge como resultado de una trayectoria anterior a 
1924 ( aproximadamente desde 1910 ) • En este periodo aún 
no se cuenta con una teorte. educativa sistematizada, pero 
se empezan a buscar modelos que anteriormente hebtan sido 
empleados con buenos resulta.dos. 

2) Desde el punto de vista oficial la Educación Rural en 1924 a 1932 se 
contemplaba como uno de loe medios para lograr la armonio 
social, el desarrollo del país y la conform.oci6n de le 
nacionalidad mexicana, es decir la modcrnlzaci6n y progreso 
de M6xico. 

3) De 1924 a 1932 se buscan modelos educativos para alcanza?· los ide::llcs 
propuestos por el Gobierno, por lo quo se v•1(1lve ]e viute 
hacia los Estados UnidoB, que a la saz6n, se distinguía 
por su alto grado de induetrieliznci6n ( lo que el grupo 
en el poder consideraba sin6nimo de progreso } y 3r. trotn 
entonces de imi ter el sistema de Oewcy, puco, oc juzga como 
el m6s adecuado para eua fines. 

4) No obstante que se pretenden imitar loa procedimientos de Dewey en f.!~xico, 
las características del pa{a imprimieron ra9gos propios 
y singulares a la Escuela Rural. 

5) Va hacia f'inales de la etapa que se estudio ( 1931-1932 ) la educación 
Urbana e Industrial comienza n desplazar a la Rural y 
de hecho, áeta Última da un p,iro en sus metas al plantear 
la necesidad de contemplar, antes que la incorporación, 
la si tuaci6n económica de los campesinos. 



l ) 

2 ) 

( 3 ) 

62 

REFERENCIAS - CAPITULO 2 

David Raby apunta que en 1910, el 80% de la poblaci6n era analfabe
ta. RABY ,DAVID.Educaci6n y revolución social en México. p. 11. 

Muchos educadores se suman D la lista de inconformes. De ellos 
ne pueden mencionar a dos importantes precursores te6ricos de 
la Escuela Rural: Gregario Torres Quintero y Abraham Castellanos. 
Este último postuló en 1909 que " para formar patria el secreto 
está en la educación de las manas populares 11

• Poco antes de 
morir en 1918, preeent6 un proyecto en ln Cámara de Diputados 
sobre 11 Educación Integral Rudimentaria 11 , que expresaba la 
necesidad de fundar huertos escolares• la cnsefíanza agrícola 
y la valorizoci6n económica y social del elemento indígena. 
( V6ase TEJERA,HUMBERTO.Cr6nica de la Escuela Rural Mexicana. 
p. 19, sobre A. Castellanos }. Acerca de Torres Quintero debe 
mencionarse la preocupación 'que sentía entre otras cosas, por 
el abandono que sufrían las pocas escuelas rurales: ~ato lo 
mencion6 en 1901, época en que como se dijo, al problema de 
la Educación Rural se le c.oncedin poca atención. ( Véase LARROYO, 
FRANCISCO. Historia comparada de la educaci6n en México. pp. 
374- 379 ). Sobre loe hennanoa Flores Mogón: RABY,DAVID.up.cit.p.12 
y también v6ane 11 El manifiesto del Partido Liberal u en COCKHOFT, 
JAMES.Precursores intelectuales de la Hcvoluci6n Mexicana. pp. 
221-226. 

Se dice que los conocimientos que allí se impartían eran de 
muy escasa utildad pura la población, ya que difícilmente tenían 
aplicación práctica y ~ato desalentaba a loG alumnos en general. 
Además, no contaban con material de lectura valioso que acrecentara 
la cultura y sólo en el mejor de los casos se tcnínn silabarios. 
En este sentido, se puede concluir que ésta sólo fue una medida 
parn calmar los 6.nimos populares, pues efectivamente no soluciona
ban loe problemas. A estas escuelas se les conoci6 con el sobrenom-
bre de: 11 Escuelas de peor es nada 11

• ( Véase LOYO B., ENGRACIA. 
11 Lectura para el Pueblo " en Historia Mexicana. p. 298; RABY, 
DAVID.Op.cit. p.12 y LARROYO,FRA!lCISCO.Op.cit. pp.~Ol-402 ), 
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4 ) MEJIA ZUÑIGA,RAUL. La Escuela que surge de lo Revoluci6n " 
en SOLANA,FF.RNANDO,et al.Historia de la educaci6n pública en 
M6xico. p.190. El inciso 11 d " hace referencia a que en ese 
iñOrñ'Bñto Zapata había desconocido ya al Gobierno do Madero y 
proclamaba el Plan de Ayala. 

5 ~· 

6 ) Entre lee destacadas figuras que expunieron sus opiniones al 
respecto, deben mencionarse a Gregario Torres Quintero ( y sus 
comentarios científicos con base en la ralidad social ) y n 
Rafael Ramírez { y sus pensamientos sobre la Educaci6n Indus
trial), Véase MEJIA ZUÑIGA,R.Artículo citado. pp.190-193. 

7 ) Algunos Gobernadores radicales como Alf"redo Elizondo en Michoacan, 
Francisco J. Mújica en Tabanco y Salvador Alvnrndo en Vucnt§n, 
son los ejemplos mlis destacados. ( Véase RABY,DAVID.Op.cit. 
AGUIRRE BELTRAN,GONZALO. " Itltroducci6n " en RAMIREZ,RAFAEL. 
La Escuela Rural Mexicana. p.?3. y sobre Salvador- AlvarRdo: 
MEJIA ZUÑIGA, R. 11 Ensa,yo de educaci6n preconstitucion&.l 11 en 
SOLANA,FERNANDO, et al.Op.cit, pp.194-196.). 

B ) V6ase MEJIA ZUÑIGA,R. La Escuela que sur¡;e de la Revolu -
ci6n " en SOLANA,FERHAHDO.Op.cit. p.198. 

9 ) 

( 10 ) 

MATUTE 1 ALVARO. 11 La política educativa de Joaé Vaaconcelos 11 

en SOLANA,FERNANDO. 91?.:E.!h p.174. Por esta raz6n Vaaconceloa 
pensaba darle un carácter transitorio al Departamento de Cultura 
Indígena. Como se verá más adelante la política de incorporaci6n 
indígena 11 :fue en esencia reflejo de las· concepciones políticas 
( de los Gobiernos ) "de Obreg6n y Colles "· RABY,DAVID. Op.cit. 
pp.28-29. 

Vasconcelos consideraba que la creaci6n de " un nuevo mexica
no 11 conforme a su ideal democrático, s61o era factible a través 
de la educaci6n. Esta educaci6n debla estar basada en modelos 
propios que tradicionalmente hablan sido empleados en M6xico t 
para poder vencer la " ineptitud ancestral , que afirmaba, 



( 11 ) 

( 12 ) 

( 13 ) 

14 
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era la causa por la que el pueblo mexicano no podía gobernarse. 
Así pues, ee inf'ere el por qué Vasconcclos no aceptó ningún 
tipo de modelo pedag,6gico ( como fue el caso de la Escuela Raciona
lista o la Escuela Activu de J. Dcwey, entre otrns quo por entonces 
ee encontraban en bogn } .Aunque posteriormente se sinti6 atraído 
por el m6todo de 11 Aprender-haciendo 11 de Dewey, nunca trató 
de presentarlo como fundamento de su política educativa. ( Véase 
MATUTE,ALVARO, Artículo citado. p, 175 y KRAIJZE,ENRIQUE. " La 
Escuela Callista 11 en La reconstrucción económica. p.299. Sobre 
la crítica que hace Vasconcelos nl método de Dewey véase MONROV 
HUITRON, GUADALUPE. Política educativa de la Rcvoluci6n 1910-
~· pp.71-78 ). 

La información central sobro el período de Calles do este capítulo 
está basada, principalmente, en el libro de Enrique Krauze, 
et al, 11 La reconstrucci6n econ6mica 11 en Historin de la Rcvoluci6n 
~.v.10. 

Según cifras ci tndna por Rafael Ramírez en su libro Orgnnizaci6n 
y administración de escuelas rurales. p. 21. 

Véase SECRETARIA DE PROGRAMACION 'i PRESUPUESTO. Eatadísticaa 
hiat6ricas de Máxico. v.I, p.251. Las características que se 
se señalan son e6lo alaunoe de loo ejemplos de la compleja problema 
tica que horcd6 el rt'?gimcm Callista. Ln selección obedcci6 al 
criterio de determinación de factores fundamentales ~nra la 
formulaci6n de la Teoría de la Escuela Rural Mexicana. 

Véase AGUILAR CAMIN,HECTOR. La frontera n6mada ... pp. 9-10, 

KRAUZE,E. Op.cit. p. 182, 

Véase ZEVADA,RICARDO J, Calles, el presidente, p. 110, 

Váa.se las anotaciones que hace E. Krauze sobre Manuel G6mez 
Mor!n, Gonzalo Robles y Moisés Sáenz en Op.cit. pp. 9-17, 146-161 
y 295-308. 
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lB Véase .!!!.!.!!· pp. 17-16 y 269, 

( 19 Resulta por demAs sienificntivo y paradójico que en unn política 
nacionalista, como la que propon{n el Estado, se aplicaran modelos 
extanjeros sin hacer un estudio previo de lns condiciones del 
campesino y en general de la realidad mexicana, para comprobar 
haota que punto eran adecuados y factibles de realizarse con 
é:xi to las medidaG proyectadas. 

20 KRAUZE,E. ~ p. lll. 

21 ARCE GURZA,FRANCISCO. 11 En busca de una educnci6n revoluciona-
rla en Enenyos aohre la historia de la cducaci6n en México. 
p.174. 

22 KRAUZE,E. Op.cit. p. 24. 

23 .!!?.!.!!· p .. 315. Krauze se refiere a los granjeros del S.W. nortcruner!, 
cano. 

24 ARCE GURZA,FRANCISCO. ~· p. 176. 

25 Moisés Sáenz realizó estudios de pedagogía en la Encuela Normal 
de Jalapa, Veracruz ( la misma escuela en que real i z6 sus eotudion 
Rafael Ramírez ) y posteriormente curso el poagrado en la Uni vers i
dad de Columbia en llueva York. Entre sus inaeotros se encontraba 
John Dew.ey, de quien recibió una influencio. decioiva. Más tarde 
concluyó sus estudios en la Sorbona. de París. Una vez de regreso 
a México, ocupó algunos cargos importuntes, hnsta que eu 1925 
fue nombrado subsecretario en el Ministerio de Erlucación, pueJto 
que desempeñó durante seis años ( con una breve interrupción 
de cuatro meses en 1928 en que fungi6 como Secretario dal ramo 
provisionalmente } • En 1933 tuvo n su cargo un pro~rama r.xper1men
tal de Educaci6n Rural en Carapan, Michoacnn; y a raíz de una 
disputa con Narciso Brtssols - entonccz Secretario de Educación
renunci6 y so.li6 del paía para radicar en el Perú dOndc muri6 
en 1941. 
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( 27 ) 
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Véase ill.!!· p. 182 y KRAUZE,E. Op. cit. p.296. 

La Escuela Rural dentro de los planes educativos de la 6poca 
tuvo un lugar prioritario. Así lo demuestra por ejemplo el hecho 
de que en 1928 el 26.G% dol presupuesto total de la S.E.P. so 
destin6 para el desarrollo de ellas. Váase KRAUZE,E. Op.cit. 
p. 313. 

Véase ARCE GURZA,FRA!ICISCO. ~· pp.185-186 y KRAUZE,E. 
Op.cit. pp, 309-312. 

29 Véase ARCE GURZA,F.Op. cit. p. 186. 

30 KRAUZE,E. Op.cit, p. 302. 

31 Véase VAUGHAN,MARY KAY, Op.cit, PP• 317, 335, 

( 32 ) 

( 33 ) 

( 34 ) 

35 

( 36 ) 

Cfr. !bid, pp. 335-336 y ARCE GURZA,F. Op.cit. p. 163. KRAUZE,E, 
Op. cit. p. 304. 

En 1928 Rafael Rnmiroz ocupaba ya el cargo de Jefe del Departamento 
de Eacuelas Rurales e Incorporaci6n Indígena de la S. E. P. 

El petr6leo como la plata y el cinc nran lao fuentes más importan
tes de ingresos de divisas para M6xico. 

Véase ARCE GURZA, F, ~. pp, 205-206, 

Precisamente o. raíz de esta situación política, Calles se consolida 
como Jefe Máximo de la Revolución " y de allí el nombre del 
11 Mrucimato 11

, con el que se conoce el período de 1928-1934. 
Esta etapa también se cara.ctoriz6 porque los presidentes que 
se sucedieron en el cargo -Emilio Porten Gil, Pascual Ortíz 
Rubio y Abelardo Rodríguez- e!Jtuvieron siempre bajo las órdenes 
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( 36 ) 
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de aquel personaje. 

Véase ARCE GURZt.,r. ~·p. 206. 

Narciso Ilassols: distinguido nbogado de incl inncionea rr.arxis las 1 

fue Secretario de Educaci6n de 1931 o 1934. Dentro de la Escueln 
Rural realiz6 una obra importwite y duradera, ya que tuvo estrecho 
contacto con los problemas del campo. Convencido de las deficien
cias y limitaciones de len principales institucionen, llev6 
a cabo una serie de reformas entre las cuales se tenía la fusi6n 
de las Misiones Culturales, las Escuelas Centrales Agrfcolas 
y las Normales Regional ca para dar paso o una nueva insti tuci6n 
llamado Escuela Regional Campesina, cuyo objetivo sería ir.ipnrtir 
educaci6n agrícola a los moeotroE-, as! como producir técnicos 
competentes mediante la organizaci6n de un programa de cnaoñnmm 
con base en las neceaidndes de cnda región. LOYO B. ,ENGRACIA. 
La caen del pueblo y el maestro f"1Jral mexicano. pp. 17-18. 
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BIOGRAFIA DE RAFAEL RAMIREZ 

Rafael Ramírez Castaii.edn nació el 31 de dicier.ibre de 188~ 
en las Vigas, un pequeño pueblo del Estado de Veracruz .. Es allr donde comenzó 
sus primeros estudios para paaar, posteriormente, a la Escuela Anexa de 
la Normal Vcracruzana en Jalapa y cursar la primaria superior, En enero 
de 1901 ingrea6 a ln Escuela Homal Vcracruzona, que por ese entonces todavía 
era dirigida por Enrique C. Rébsarnen. Esta escuela f"ormabn a los maestros 
bajo la influencia. del pensamiento positivista de Aueusto Comtc, así como 
en el Organisismo Lvolucionista de Herbert Spcncer, teo;ías muy en bor,n 
a principios de sir,lo. Rnmírez egresó de la Escuele Norr.ial Veracn1zArrn 
en 1906. 

Graduado ya, prestó aus primeros se:-viclos cerca de Tuxpan, 
Veracruz. Allí atendi6 la eecucla y llev6 la contahilidn.d de la Haciendn 
de Palo Blanco. En 1907 ee traslad6 a Orizeba. En 1908, a Paso de Ovejao; 
y posteriormente a la ciudad de Durango para dirigir una escuela printtria. 
En 1909 se le otorg6 un puesto en la EGCUP,la Inrlustrinl " Tor.f> lf.'\rÍ a r.h;ivc·,,
• •• 

11
, en la ciudad de México. 

De 1911 a 1915 colaboró con Félix F. Palavicini, a la so.z6n 
Director de la Escuela Industrial de Huérfanos, en la reforma de dicha 
Institución, especializada principalmente sobre asuntos de tipo induhtrial 
y técnico. Posterionnente Palnvicini, ya cor.'lo encarnado del Desp1cho de 
la Secretaría de Instrucción en el Gobierno de Carranza, le proporcionó 
la oportunidad -junto con otros mnestros- de visitar los Estados IJnidof'! 
con objeto de conocer y estudiar mán de cerca la Educaci6n Industrial de 
ese país. A raíz de estn visita, Rrunirez escribi6 en 1915 la primera de 
su extensa obra: " La Enseñanza Industrial "• basada en un e5tudio comparRtivo 
de este tipo de educación. Porº· esta obra nar.'ltrez es considerado COMO uno 
de los pioneros d<J la Educnci6n técnica e industrial en México ( 1 ) • En 
este trabajo se comienza a vislumbrar la marcada opmiición que el educador
veracruzano presentó hacia la educación positivinta de la época ( que calificó 
entre otras cosas de aristocrática, antidemocrática y anticuada en Gus 
métodos ( 2 ) • Así.mismo manifestó su incipiente preocupnci6n por ln al tua
ci6n del campesino, del indio y de las condiciones educativas que prevnlecíon 
entonces para elloa. 
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LoD cargos público& se sucedían para Ramírez: Jefe de Instruc
ción de un grupo de la Legión de Honor¡ Inspector Escolar; Catedrático 
en la Escuela Normal para Seíiori tas y Subdirector de Preparatorias, entre 
otros nombramientos. En 1923 Roberto Medellín -Oficial Mayor de la S.E.P.
lo nombró Jefe de la primera Misión Cultural, que se cstnbleci6 en Zacualti
pó.n, Hidalgo¡ por su destacada labor recibió una mención honorífica de 
Joali Vasconcelos. Todavía por algún tiempo siguió corno Catedrático en la 
Preparatoria, en la Universidad y en la Escuela Nacional de Maestreo. 

Por esos añoa ol Movimcnto Revolucionario ya había abierto 
nuevos caminos a diversas corrientes del pensamiento, 11 algunas de ellns 
dnrivadns del positivismo pero con signo anárquico (,.,): J.a Escuela Nueva 
de Ferrer Guardia con tendencia racionalistn, la Escuela r'uevu ( de Elulander 
y ) la Escuela Integral de ( Kropotkin ) ••• " { 3 } , amén de otrau propuestas. 
Estos modelos educntivos dejaron huella en M6xico y as! por ejemplo, ae 
estableció en Yucatán una Escuela Racional, dirigida por José de la Luz 
Mena. Esta Escuela se propag6 a Campeche, Tnbasco 1 Veracruz, entre otros 
y aleunas organizaciones obreras y campesinas la apoyaron. Ramírez se sinti6 
muy atraído por lafl nuevas tendencias educativaa y u consecuencia de ello 
escribió un libro que in ti tul6: La Enseñanza por la Acción dt!11tro de 
ln Escuela Rural 11 en 1924 y colnbor6 en un folleto con su articulo 
11 El Pragmatismo la Escuela de la Acción 11 , edi tnda por Aten6genes Pórez 
y Soto ( 4 ). 

En 1925 el entonces Secretario de Educación Pública José 
M. Puig Canaurnnc envió a un grupo de maestros ( entre ellos Ram!rez ) 
a los Estadoo Unidos para que tomaran un curso sobre educación secundaria 
en la Universidad de Columbia ( algunoa autores señalan que posiblemente 
en este viaje Ram!rez rccibi6 una influencle dcfini ti va del pensamiento 
pedag6gico de John Dcwey ) ( 5 ) • Asimismo, durante su estancia on el país 
vecino el educador mexicano se dedicó a documentarse y a estudiar ampliamente 
la educación rural americana~ 

Ya de regreso en México y durante algún tiempo mlis, tuvo 
estrecho contacto con las Misiones Cul turale9, En 1926 asistió a un breve 
curso que dict6 Dewey en el tcrri torio mexicano sobre filosofía de la educa
ción. En esta vi si ta, el educador americano conoci6 uno de los Inati tu toa 
que impartían las Misiones Culturales, quedando sumamente impresionado. 
En esa ocasi6n recomendó a Ramírez y a loa demlis maestros senuir su obra 



71 

poniendo toda su fe y entusiasmo en ello ( 6 ) . 

El año de 1928 fue muy importante en la vida del ~ducador 
veracruzeno ya que realiz6 un nuevo viaje de estudio o. los Estados llnidos 
para profundizar sus conocimientos sobre el sistema de cducnci6n del campo 
americano y 11 a partir de entonces no abnndona más su vocac 160 por lo ru
ral 11 • A su regreso a México y en estrecha colabornci6n con Moiul?o S6enz 
trabaj6 en la tarco de dotnr al campo mexicano de un sistPr:ta bien nrticulndo 
de cducaci6n. Sáenz, entoncea subsecretario de ln S.E.P., se hace careo 
del Despacho del Ministerio de Educnci6n y nombra a Rar.\!rcz Jefe del Departa
mento de Escuelan Ruralce e Incorporaci6n Indígena. Ese año comienza 
la más fructífera etapa de ln Escuela Rural M.cxicnna " { 7 ) .. A partir 
de entonces y hasta 1933 S6.enz y Ramírez integron, orp,aniznn y di rigen 
el sistema. Además teoriznn sobre lao mctaG, objetivos y mbtodos más adecuados 
al tipo de Escuelas Rurales Mexicnnns. Por esos años Ramfrez también desempeñó 
otros cargos públicos: conferencista de tema6 pcdng6gicos y delegado en 
Congresos de cducaci6n, amén de otros puec;to9. 

Otra influencia que se puede observar en la obra de Rumircz 
es ln que se deriva de su colnboraci6n con HarciGo Basool5. A pesar del 
corto tiempo que 6ste último tuvo a su carr.o la S.E.P., Bl? puede t~otar 
lo decisivo de su uctuaci6n pnrn laEi posteriores refonnn!l del articulo 
tercero Constitucional. Para Ram{rez la influencia de BBssols se tradujo 
en un replanteamiento de su pensnmicnto pedag6gico. Sur. tcsia fundnmentalc!:i 
se vieron transformndns por una nuev&. interpretaci6n a.horn con marcad:-1 
tendencia economioiata. Se dice que de:bido al f'uert.e carlicter de Uassol:; 
surgieron divergencias con Moisl!s Sáenz, por lo que en 1933 cate últino 
prcsent6 su renuncia, seguida por la de Rorr.írcz ( 8 ). A po.rtir de entonce~ 
y por algún tiempo el maestro Rnmírcz dejó sun actividades doccntcu, pero 
es en este período que se puede notar el giro que da o su pensamiento, 
pues apoy6 abiertamente las tcsiB socialiGtaG que por los añor; treintas 
( copccialmentc a raíz de las reformo!; socialistas d~l <:rtfculo tercero 
constitucional ) operan un cambio en materia educativa en el pafn. 

Aguirre Beltrán señala que en la vida y obra de Ramírez 
estas tendencias rndicnles se encuentran presentc5 desde ::;us primeros obras 
y s6lo hasta los años treintas eG cuando tor.ian mayor fuerza { 9 ) ¡ p<:ro 
también seffala que más que una '' afiliacl.Ón " al socialisno marxista, ln 
obra de este personaje está oricntotla hacio lof:t postulado3 r.lc lo corrHmte 
anárquica. De cualquier forma, en estn época Ranírcz descmpcñ6 va!"ios careo~ 
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de importancia, pero sobre todo, eecribi6 numerosas obro.a la mayoría de 
carácter didáctico, 

En 1945, Rafnel Ram1rcz ao jubi16 y se retir6 de sus activida
deo pedag6gicas y a6lo eopor6dicnmente escribi6 algunos artículoo. El maestro 
veracruzano muri6 el 29 de mayo de 1959 de un m<J.l cardíaco. 
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POSTULADOS BAS!COS 

Antes de comenzar propiamente la rcvisi6n de los conceptos 
fundamentales del pensamiento educativo de Raf'ael Ramírez, es necesario 
reconsiderar algunos aspectos ya seílnlados en otro momento de este estudio, 
para captar lo mejor posible el sentido de su teoría. pedag6gica. 

Como se dijo, durante lo!'> años veintes México ei::;taba conforr:ia
do por una multiplicidad étnica, cuyas características lingüísticas y/o 
cul turnlea, derivadas en grRn medida de la compleja estructura nacional 1 
hacían de la poblaci6n unn sociedad heteron~nea. Los dos componentes principn.
les eran: los mestizos ( el ~rupo dominante que tenía como ra{z cultural 
esencial la hispana ) y el grupo indígena ( que abarcaba por aquellos años 
casi un 40% del total de la poblaci6n y que comprendía a su vez, una amplia 
gama do elementos entre sí miamo3 di vergentea ) • 

Por otra parte, el r:iodelo de país al que se uf>pirnba era 
el de una nepública progresista, compacta, unificada y moderna; por lo 
que la heterogeneidad de la población resultaba ser uno de lo~ mát.> seriou 
obstáculos para la consecución de los metas. La 3ccretaría dE' Eiiuc&ci6n 
Pública intentó resolver tal problemática a travl!a de la palttica de Incorporo 
ción. A grandes rasgos lo connotaci6n que se da a tnl tesis en esta investigo: 
ci6n es la siguiente: 

.INCORPORACION - Es lo trnnsfonnaci6n de los diversos grupos sociales 
en uno solo, homogéneo, compacto y un1f1cado 
( lingUística 1 étnicn y culturalmente ) con el 
prop6sito da loerar conformar la Nacl6n Mexicana. 
El concepto de nacionalidad p,iraha •'?n torno a ln 
idea de que el mexicano no s6lo deb{a serlo por 
el hecho de haber nacido en México, sino porque 
pertenecía a un grupo social cof!lpacto en pensamiento 
y acci6n nótese que se hace referencia nl total 
de la población del país, es decir, a :nestizor.>, 
indígenas y criollos, tanto dci norte como del 
centro o del sur del país } . El concepto cspcc{ f1camen 
te referido al indígena si~nif"icaba cntonce!J inponerl'O 
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las costumbres, creencias y lo lengua del grupo 
mestizo dominante, por considerar poco valiosa 
su cultura verntlculo para la conformaci6n de la 
nacionalidad. 

Como oe verá a lo largo ele este capitulo tal tenis fue 
la directriz del pensamiento de Ramírez al mcnoa ourante lo~ años que 
abarco esta. investignci6n ) ( 10 ) ya que en esencia, su objetivo central 
ora 11 Transportar a la maso entera de la población rural, po.ulatina p~ro 
constantemente, de las etapns inferiores de vida cm que ec encuentro, hacia 
planos superiores en que pueda disfrutar de una vida mfis satisfactoria 
y más completa; ea decir, el prop6sito general do la educación rural consiste 
en incorporar a ln masa campesina ahora retrasndu, a la cultura moder-
na 11 { 11 ) • 

Por otra parte, en este estudio se parte del hecho de que 
en la nctunlidad ln educación se puede clasificar de diversas manera.u y 
así se tiene que: 

a) EDUCJ\CION INFORMAL - Es aquel proceso de transmisión 
cultural cspont6neo, inintencionado y no organi
zado. 

b) EDUCACIOM FORMAL - Es aquélla que requiere de una institu
ción cspecif.tlizadu { ln r.scu~ln ) I)arn la transmi
sión de conocir:1icnto~1 quo la socicdnd no puede 
comunicar espontáncrunr•ntc, 

e) EDUCACION NO FORMAL - Comprende lo educación nhicr·ta 
que se brinda a través de servicios flexihlcfJ, 
empleando métodos y procedimientos difercnteG 
de los de lr1 Educaci6n Fonnal. 

d) EDUCACION EXTRAESCOLAR - Es aquélln destinada n promover, 
auxiliar y/o continuar el proceso de fonnaci6n 
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que ee renlizn en la Educaci6n Fonnal. 

En el caso de la Teoría de Rarilrcz es frecuente observar 
que utiliza el t6rmino de 11 informnl 11

, cuando en real idnd a la modnlidnrl 
a la que hace referencia por sus característicos ( según los anteriores 
definiciones ) es la de Educación Extraescolar. Una vez hecha esta se.lvcadad 
es preciso señalar que se trat6 de sistematizar su Teorr.a de ncucrdo con 
loa t6rminos que el mismo Rrunírez utilizó, puesto que él pensaba que ln 
Educación podio manif"estarse de dos mnneras: Forr.ial ( dentro de ln E!icue
la ) e Informal ( el proceso que se manifiesta en la vida misma y fuera 
de la Escuela ) cupuesto que la mayoría de los educadores de entonces acepta
bnn. 
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.Concepto General de F.ducaci6n 

Rafael Rarnírcz definió en trazos generales a la educaci6n 
como: Le serie de influencias o procesos por los cuales se integra a 
los niños al sector de loa adultos. Estas influencias o procesos tienen 
como meta principal dotar n las jóvenes generaciones de aquellas nociones 
y conocimientos, que constituyen la parte más valiosa de la experiencia 
y sabiduría de la raza ( 12 ) , as! como las actitudes, aspiraciones y los 
ideales del erupo, con miras a lograr ln supervivencia de la sociedad y 
posibilitar &.sí mismo, su progreso. Tales procesos non continuos para todos 
los individuos, se inician el momento de nacer y no terminnn sino hasta 
que el sujeto muere " ( 13 ) • Asl pues, Rem!rez concede un cnrácter social 
y continuo a la Educación. 

Este fcn6mcno puede presentarse de un modo incidental 
como en los grupos humanos de vida social primitiva ) ; en este caso la 

educaci6n se realiza de forma natural y directa, los niños participan de 
lea faenas cotidianas y 11 aprenden hacer las cosas haciéndolao realmen-
te 11 

{ 1'1 ) • Pero toda vez que la vida social se hace más compleja, la 
tranemisi6n de la herencia del grupo ya no puede realizarse dircctrunento, 
por lo que se hace necesaria la existencia de una insti tuci6n especial 
( la Escuela ) qua se dedique a proporcionar a loa j6vcnes las experiencias 
y conocimientos que ya no pueden recibir de manera completa en el seno 
familiar o en la comunidad. En t~rminos generales la ERcuela se crea como 
un elemento que coadyuve a la formación de los niños en los conocimientos, 
cultura y experiencia del sector adulto, asi co~o cm aquellas actividades 
que la comunidad considera necesarias para continuar la tradición y progreso 
del grupo. 

Si bien es cierto que esta definci6n global la tenia Ramirez 
como vtHida, pues cxplic6 que el proceso educativo te6ricamente es uno, 
es necesario señalar ahora que bajo la óptica del contexto rural, el educador 
veracruzano explic6 que en realidad este proceso adopta diversas modalidades, 
según el grupo social en donde se deGarrolla tal proceso¡ por consiguiente, 
es preciso bosquejar las condiciones y rcquerimientoo, que a su parecer 
demandaba la poblaci6n rural de México. 
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En la década de los años veinte, la poblnción del país 
se descomponía en dos sectores: apróximndamentc un cuarto de ésta residía 
en los centros urbanos, en donde la vida social y cultural evoluciona.ha 
de manera considerablemente acelerada. Por otro lado, las tres cunrtas 
partes de la poblnci6n vivían en el campo, en condicioneG sumamente prccarins 
y atrasadas. Esta situaci6n se veía agravada por las divcrsu.n costumbres, 
pensamientos y acciones 1 { ya que el sector caripesino estabn confonnndo 
por los mestizos y lns diversas átnina indígenas } que Ge traducían en 
un serio obstáculo para lograr conformar WlB nacionalidad rcnl, es decir 
un grupo cultural y socialmente homog6neo, único ( 15 ). Sobre estas premisaa 
Ram!rcz enumer6 los problemas del campo de la siguiente manera: 

1) 11 La extrema pobreza de las maGas campesinas 

2) Las pésimas condiciones de salud en que la poblaci6n rural se 
desenvuelve. 

3) El bajo estándnr de vida dom6stica. 

4) La tradicional rutina con que son realizadas las ocupociones 
rurales habituales, a cauen de lo cual no son lo suf'icie11te1neute 
remuneradoras. 

5) El analfabetismo agudo de las masas cruapeuinas 

6) La desintegraci6n social a causa de los numerosos grupos 6tnicon 
que hoy en el pato y de loa distintos dialectos que les sirven 
como medio de expresi6n 11 ( 16 ) .. 

• Educación Rural 

Como se dijo, la definici6n global que Ramírez planteó 
implica la serie de influencias o procesos que ejerce la generación adulta 
sobre los niños y j6venes, para transmitir la herencia del grupo social. 
Para el maestro el ascendiente más duradero y definitivo que reciben los 
menores no proviene de la Escuela, sino que procede de la vida social misma, 
es decir, del hogar, de los sitios ~e trabajo, etc. 
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Si so toman en cuenta los problemas que Ram!rez plante6 
sobre la poblaci6n rural de México, resulta evidente el por qué no encontraba 
~decuado nl grupo adulto campesino como modelo formndor de los j6venes, 
puesto que sua condicionea no eran las idóneas, ya que entre otras cosas, 
su cultura era rudimentaria agravlindose por el hecho de que la mayoría 
eran analfabetas. Así pues, para Ram!rez ac hacía patente la necesidad 
de ampliar el radio de acción educativo hacia la población adulta, primero 
por loa beneficios que en múltiples aspectos obtcndr!n y segundo, porque 
se corr!a el riesgo do quo se interrumpiera o al tcrarn la educación que 
la Escuela proporcionaba a los menores. La educación, más que recaer en 
los individuos, deb{a nbnrcar a la comunidad como un todo y ser: " Aqu61 
proceso general mediante el cual se tranomi ten los elementos má.s valiosos 
de la cultura, no a6lo al acctor joven, sino también al adulto. Adem§.s 
de ser el proceso por el cual se enseña a vivir una vida más satisfactoria 
( ••• socializando ) a la gente en conciencia y actividad ( y agitándola ) 
para despertar en olla una conciencia comunal, con objeto do que pueda 
descubrir y satisfacer sus propine necesidades conjuntamente y de manera 
organizada 11 ( 17 ). 

Por otra parte Ram!rez también entendía a la oducaci6n 
como la forma de 11 desenvolver la conducta por medio de la experiencia 11 

••• ( 18 ) • De manera que -y aunado a lo anterior- la educación debería 
promover aqucllao experiencias que fo.cili taran la transformaci6n de la 
vida rural. 

.Educac6n Formal e Informal 

Ra:fael Ramírez reconoci6 que la transmisi6n de lo herencia 
cultural se efectuaba de dos maneras en el modio rural: 

a) EDUCACION INFORMAL - 61 consideraba a este modo de transmisi6n 
como el máa influyente y definitivo, por la forma 
en que se llevo. a cabo. Esta educación comienza 
en el seno de la familia, primera instituci6n social 
con la que entran en contacto los niños. Es aqu{ 
donde los miembros j6venes empiezan a establecer 



los primeroo ncercamicntos con el resto de la socied:id 
y se les capacita nradualmcntc, de manera natural, 
directa y prActica en aquellas faenas y costumbres 
propias de su sociedad hasta que adquieren totalmente 
los patronea de su cultura y pueden participar 
como adultos en la vida de su comunidatl. Esta formtt 
de educaci6n, por ser producto de las acti vidadcs 
reales de la vidn, se caracteriza por su firmezn 
y eatabilidad, ns! como su influencio y eficacin¡ 
pero también por este raisr.io hecho, las desvcntajn~ 
más notables se presentan por ser un proceso aleato
rio, no .met6dico y desordenado.. Particualo.rmente 
en el campo estas desventajas se agudizaban notablc
mcnto, ya que como se explicó, las condiciones 
de los adultos campesinos no eran las mejores parn 
poder fonnar adecuadamente a las generaciones jóvene5. 

b) EDUCACION FORMAL - Toda vez que la vida de lo comunidnd se vuelve 
más complejo, ya no permite, :li garantiza que lu. 
herencia cultural sea aprendida ( v nprehendid11 
••• ) por los jóvenes. Es entonces q·.ieo se Vl.lelve 
necesaria la acción de otra inG~ituc16n social: 
La Escuelo.. Aún cuando la forma de tran3misi6n 
que en ella se da co menou profuutia e influyer.te, 
es en cambio, máa metódica y ordenada, anr como 
máa amplia y segura que la anterior. Particularmente 
en el medio rural, esta insti tuci 6n ten ta como 
misi6n fundamental, como Ge expl icar6 en ;.u oportuni
dad, la trnnsfonnaci6n de la sociedad hacia planos 
superiores de vida. 

El quid de la cducaci6n rural para RBL'lírcz parte prcc isar.iente 
de la combinaci6n de los elementos positivos caracter!sticoo de ambas forma~ 
de transMisi6n, para poder superar el atraso y " la fetal inercia 11 de 
las comunidades campesinas ( 19 ) • 
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.EaucaciAn Rural y llrha"n 

Ramírez aceptaba que la poblaci6n del campo tenía derecho 
a igualar las OPORTUllIDADP.S de loa habitantes de le ciudad. En este sentido 
se puede hablar de equivalencia en ln oducaci6n, poro de ningún modo de 
igunlaci6n educa ti va. El maestro pensaba que la cducaci6n rural, para 
aer verdaderamente ef'ectiva, 11 debía prender sus raíces en la vida ccon6micn, 
social y cul turnl de loa grupo9 humanos a que va d~stlnada ", por que oino, 
corre el ricngo de acr una 11 pseudooducaci6n 11 ( 20 ) . Por suo características 
nenerales, la educación urbana ( principalmente en el proceso formal ) 
se consanra casi exclusivamente a la formación del sector infantil -y juvenil 
a lo sumo- de la población, de acuerdo con el medio ambiente en que se 
desarrolla. Pero ol tipo de educnci6n que se tenía que dar en el campo, 
con base en loo conceptos del educador veracruzano, debía diferir notablemente 
de la educación urbana, ya que el proceso educativo rural ae orienta hacia 
todos loo scctoreo de la comunidad ( niñea, j6venes y adultoa ) y se desarro
lla íntegro, no seccionado como en la ciudad. De esta forma la educación 
rural debía cor tan amplia y completa corno la educación urbf\na ( 21 ) , 
pero las diferencias estarían marcadas primero, por la integridad del proceso¡ 
por su ascendiente sobre la comunidad; por las caracterínticas del ambiente 
en que se desarrolla¡ por las actividades que el grupo desempeí'ia -y que 
forzooamcnte debían tomarse en cuenta en el procei:m educativo- y por las 
necesidades y prop6si tos que lo comunidad manifestara ( 22 ) • 

• Los Valores de la Ec.Jucaci6n Rural 

Loo va.loros do la cducaci6n rural se encuentran vinculados 
estrechamente con el problema de la incorporación del indio y del campesino 
a la cultura moderna ( 23 ).Dende el punto de vista de Ramírez, esta tarea 
era perfectamente válida y factible, ya que en lo esencial, tanto ol hor.tbre 
de campo( incluyendo al ind!genn ) como el de la ciudad se encontraban 
dotados de igual forma por la herencia psicol6eica de sus antepasados 1 

o sea, por reflejos, instintos, impulsos,capacidades 1 tendencias y potencia
lidades. Pero toda vez que ambos se desarrollaban en condiciones y ambientes 
distintos, su si tuaci6n mental los hacía diferentes. El hombre de campo 
desarrollaba actitudes, conceptos e ideas basadas en sus ocupaciones y 
en su contacto con el medio ambiente { animales, plantas, sol, etc. ) • 
De esta forma, Ram!rcz annliz6 los rasgos fundamentales del campesino y 
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deecribi6 su personalidad. El hombre de campo era: 

a) Individualista - La falta de vida aocial hada que el campesino 
no desarrollara sentimientos de solidrtridad. 
Adem4s carec!a de mentalidad colectivista y 
por tanto, era incapaz de organizarse para 
trabajar en ccMnún con otros hor.ibres. 

b) Supersticioso - Ya que sus ocupaciones estaban condicionadas 
por situaciones climatol6gicaa ( lluvias, sequtas, 
heladas, etc. ) • La mentalidad del campesino 
estaba fuertemente subordinada creencias 
y mitos, principalmente relacionados con una 
divinidad omnipotente. 

e) Pesimista y resignado - Concatenado a lo anterior, el Car.'lpesino 
no aceptaba la idea de cambio, de transformaci6n. 
Esta carncteristica también definía nl crunpes1no 
como un eer fatalista, dor.iinado enteramente 
por las ideas divinas. 

d) Solitario - Ya que enrecia casi por conpleto de contacto con 
otros hombres a grupm1 &aciales. Genero.lf':'lente 
viv!a aislado con eu familia y sus actividades 
las realizaba solo. 

e) Desconfiado - Pues a lo largo de su existencia meditaba sobre 
su mundo y la vida. Elaboraba su propio sistemR 
de ideao que arraigaban profundainente en él 
y en detenninado momento, obsteculizaha ln 
apertura ante otros seres humanos o ideas extra
ilas. 

f) Conservador - Opon ta una f'uerte resistencia ante si tuacioncs 
de cambio, extraf'ias a su fama de vida. 
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g) Rutinario - Porque se obstinaba en vivir la vida del mismo modo 
que lo habían hecho sus padres, abuelos y dem6.s 
ascendientes ( 24 ) • 

El educador ostim6 que tanto estas caracter{sticas como 
el bagaje socio-culturnl del cnmpesino ( ésto es, sus actividadee recreativas, 
sus formas de trabajo, vestido y alimentaci6n, sus prácticas médicas, sus 
diversos modos de hahlar, etc. ) eran de poca valía y entorpecían oeriamente 
la labor de cimentaci6n de una vida 11 civilizada 11 en el medio rural. Bajo 
estas condicionee 1 el proceso educativo que debía llevarse a cnbo en el 
campo, no pod{a surgir del mismo seno do la sociedad rural, era necesario 
QUE SE GENERARA DESDE Ull MUNDO DISTINTO, para poder modificar lo más rápid,J 
mente posible loa valoree y pnutas de conducta obsoletos del campesino 
para que, posteriormente, se restituyera a la comunidad su original papel 
educador de los j6venes. Loe valores fundamentales que la educaci6n rural 
deb!a fomentar se relacionaban con: 

- Ln salud 
- La dignificación de la mujer y del hogar 
- El trabajo racional y el aprovechamiento de loe recuraoe naturales 
- La vida social 
- El civismo y el amor por la patria 
- La apreciaci6n eet6tica 

En oate sentido, algunos rle 
debla infundir serían: ln responsabilidnd, 
el compañerismo, la limpieza, el amor por la 
dad ajena, la solidaridad, etc., ( 25 ) • 

loe valores que la educeci6n 
la cooperaci6n y ayuda mutua, 

patria, el respeto a lo. propie-

Las caractcríeticas de ln población indígena no se diferencia
ban notablemente de las del resto do los campesinos, salvo por su vigoroso 
espíritu comunal y por sus diversas lenguas. La primera peculiaridad podía 
facilitar enormemente el trabajo de compactaci6n social, si se encauzaba 
en forma adecuada, pero la heterogeneidad lingUística planteaba la n,,cesidad 
de desarrollar esfuerzos a.dicionaleB para lograr que los indígenas hablasen 
todos el español. 



El maestro veracruzano conr.ideraba c!e suma importancia 
el factor lingliístico en la labor de incorporaci6n porque él e:x:plicnha 
que " la vida entera de los pueblos se condensa en su lenguaje, de modo 
que cuando uno aprende un idioma. nuevo, adquiere uno tar..oién nuevas forr:ins 
de pensar y aún nuevns maneras de vivir 11 

( 26 ). Conf"orne a lo anterior, 
se desprende que la labor del profesor debía empezar por Pnscñar el espaílol 
al indígenn y fonentorle a la vez, las costumbres y fornas de vida del 
grupo hispanoparlnnte dominante. Ramírez era partidario de la cnstellaniznci6n 
directo, pueu penaaba que al utilizar la· lengua materna en la incorporeci6n, 
se corría el rieogo de que el maestro fuese el que quedara incorporado, 
porque " hablar una lcnr,ua es participar en una culb.Jra •• ( 27 ) • 

• Loa Fines de la Educación Rural 

Expresado de manera global, el fín últino de lo. educación 
rural conaistla en 11 La incorporaci6n de la masa canpeslna a ln cultura 
moderna " { 28 ) • 

Tal aecveraci6n implicaba para el pc"·-:la,~ogo rnex.icono una 
articulaci6n de varios propósitos fundamentale5, est.rechar:mnte vinculndos 
con lo problemática del campo y todos ellos orientados a dignificar y elevar 
el nivel de vida en el agro. Por tanto Ramírcz señalt': 

a) En el aspecto de salud, el fín que deberla ;>":-ScJ!Uir la educación 
sería mejorar las con'.iicior.es hie,iénicas y 
sanitarias de la ccw.iunidad, ya que ln salud 
ea un factor importante para ei desenvolvimiento 
socio-cultural ( debe sefialarse que en lo!l 
años veintea el índice de aortalidad, espccial11112n
te infantil, ern muy alto en el C8111po ) • 

b) El prop6si to de la educación en el ánhi to doni;stico aer!e el 
de elevar la calidad de vi.da. Este núcleo ca 
el lugar inicial donde la r,eneraci6n joven 
recibe la herencia cultural y aprende los pntroner. 
de conducta oocial de r..enern Dás dl.recta. Al 
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crecer, esta genoraci6n tiende a reproducir 
estos patrones inferiores de vida, así que 
el único modo de superar esta inercia era a 
partir de lo trilnsformnci6n del hogar campesino 
por medio de la cducaci6n, cuya labor debía 
estar encaminadu a promover ••• 

Una alimentnci6n y vestidos más adecuados 
Una vivienda digna, c6moda e higi6nica 

- Uno mejor organizac6n de la;. faenas domésticnr;, 
con base en el conocimiento de instrumentos 
y prácticas para fRcilitar las labores de 
la caen 

- La dicnificaci6n de la mujer y ayudarla 
n denempeñar su funci6n educadora de los 
niíl.os con mejores mt'!todos ) . 

e) En virtud de que la agricultura es la bane de la vida campesina 
y por tanto. uno de sus más grandes intereses, 
ora prop6si to de lo educación hacer de las 
prácticas rurales, actividades más racionales 
y científicas. Con ello se pretendía que talen 
actividades resultaran más remunerativas. Conse
cuentemente se podría satisfacer un mayor número 
de necesidadeo de ln población y se detendría 
la migraci6n de los campeainos hacia los centros 
urbanos { que ya desde entonces ne perfilaba 
como un serio problcmA ) • 

d) La vida rural contaba con pocas al ternativns para vencer el 
aburrimiento y la monotonía, por lo quo la 
educación debería perseguir como un fin influir 
y/o modificar los hábitos de recreo de la pobln
ci6n rural ( 29 ) • 

e) Otro de los propósitos de la educación rural era liquidar el 
analfabetismo, ea! como promover y difundir 
una vida cultural amplia y rica en las poblaciones 
rurales ( por medio de actos cul turalea 1 pcriodi
coe 1 bibliotecas, etc. ) 
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f') Concatenado e lo anterior, otro fin de la educaci6n era hacer 
de la poblaci6n rural mexicana una " masa socia! 
homogénea en cultura e idioma " ( 30 ) • 

g) Debido a que la poblac16n rural se encontraba muy lejos de tener 
una vida social adecuada, otro fin de la educación 
rural deberla ser la consolidaci6n del espíritu 
comunal, 6at0 es, que la gente llegara a organizar. 
se para poder definir sus problemas en común 
resolverlos conjuntamente de la mejor manera. 

Ram!rez también seilal6 que al igual que los prop6si tos 
fundamentales anteriores, existen otros fines de menor importancia, generados 
por las situaciones concretas de las distintas comunidades y que habla 
que trabajar afanosamente hasta alcanzarlos ( 32 ) • 

• La Escuela Rural 

Para definir su esencia, es necesario señalar que la Escuela 
Rural que el educador palanteaba no era propiamente tradicional, porque 
su genuino trabajo no consistía en una mera labor docente y/o de extensi6n 
acadfimlca hacia un sector de la comunidad. SJ.- bien la Escuela deber!e contem
plar estos aspectos, su misi6n :fundamental era la de organizar a la cor.iunided, 
socializarla y proporcionarle los medioe adecuados para que lograra superar 
sus condiciones desfavorables de vida. La Escuela Rural Mexicana que Ramírez 
concebía era: " Una escuela que con emoci6n píadosa. ~ecoge por- igual tanto 
la tradici6n de miseria y de incultura en que por siglos han vivido las 
masas rurale'l del pele, como ¡os anhelos de les multitudes campesinas por 
su rehabili taci6n total, una escuela plena de frescura de la vida que va 
enseiteñdo, mediante la vida misma, a vivir mis dignamente coda nuevo día¡ 
una escuela que toma por completo el proceso de la educaci6n y lo trabaja 
parejamente por entero, educando a los niños, a loa adultos y a ln comunidad¡ 
una escuela en fin, adecuada y propia paro este atrasado y pobre país nuestro 
que es M6xico " ( 32 ) • 
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• Los Prop6ei tos do la Escuela Rural 

La Escuela Rural era considerada por Rafael Ramlrez como 
la agencia catalizadora del progreso de la no.ci6n. Bajo esta 6ptica loe 
objetivos que pereegula deb!an estar acordes con el f'in general de la educa
ci6n, as! puco, loe prop6sitos de la Escuela eran los siguientes: ·-

a) Crear las condiciones eani tarias adecuadas para la comunidad 

b) Dignificar el hogar, la vida dom6etica y enriquecer culturalmente 
la existencia de la :familia campesina 

e) Mejorar las tácnicaa de la ocupaci6n habitual; hacerlas más 
racionales y remunerativas pues de ellas derivaba el campesino 
su sustento 

d) Crear la vida social e instituir la recreaci6n que falta en 
el campo 

e) Propagar la cultura y proporcionar los instrumentos fundamentales 
para conseguirla 

f') Impartir inetrucci6n ( leer, escribir, contar, etc. 

g) Influir para la formaci6n de un espíritu de comunidad entre 
los habitan tes del campo. 

Loe rasgos más característicos de esta Escuela eran: 



a) SER SOClALIZAUTE - La función más inportantc de la Eccuela Rural 
era. la rle congreear a la 1~cnte en grupo5 sociale~, aninncJos 
por una vida colectiva. r:sto ~upone le iden de hucer concien
tes a los habi tnntC's d~ una población de sus necesidades 
y afipiraciones - no s61o individualnP.nte, sino cor.10 pnrtes 
componentes de una coml!nidod - e influir para que se organiza
ran de rnnncra tal, que pudieran trabajar en conún en ln 
detección de ~us propinl3 carencias re;:i.lt?~> y que junto3 
purlierRn satisf'acerlas. De esta fur'r!;!.1 .la labor de ln EscuPla 
Rural iba nifis ullú de cnscf1ar a leer, escribir y contnr. 
Su quehacer· se desnrrolla\Ja cnmo un trnbnjo ~ .. oc1al c,.m 
la pohlaci6n cntera,principalmcnte con la ecnernc16n .1dulta, 
con miras a enseñarla n vivir una vida más salisfactorin 
y plena. F.n este sentido 1 la Inst.ituci6n restituía a la 
comunidad su tradicional pnpel educador de la gene> rae ión 
joven, pero primero trabajaba elevRntlo y ennoblP.ciendo 
su ambiente. social, para que después, el proceGO educutivo 
que se generase en esas condiciones rucra efcctivument~ 

un proceso dinó.mico en el mejorar.liento y rehnbi l i tnción 
de sí misma. Este rasgo f.!S el que ttli.5 CJ.ract,,.rlza y distingue 
a la Escuela Rural Mexicana. 

b) SER OPERADOHA DE SERVICIOS SOCIALES - l.a t:Gcucla ílurnl ertt unn 
aRencin que promovia { y en algunos ca~os inr.t.i tura, opcrr1b:t 

administraba ) servicios pnra pro·,¡r.cho de la co:nunldad, 
como por ejemplo, el e5tablecimicnto fiel corrP.o, ln captnci6n 
de anuas por medio de la infraestructura ad·~cu<Jt.ia, la construt: 
ci6n de un mP.rcado, entre otras obras ( 3] ) . -

e) SER SOCIALIZADOHA - Ya que orP,aniznha n mne~;t.ro~; y ahmno~ cor".o 
grupo compacto y homor.énco, con interese:.> acordc5 11 lrl 
vida comunal. Además, r.us métodos de traoajc, y los progrnma::; 
de estudio reflejaban las i.nquH?tudes y aspiraciones de 
la vida colectiva y ponfan énfasis en la unificacJ.6n a 
través de las características que la r..ismn sociedad rural 
señalaba. 

d} SER FLEXIBLE Se adaptaba a las condiciones que la comunJ.dad 
requería. En este sentido se puede decir que 11 la Er;cuela 
iba hacia la comunidad y no la cor.unidad hacia la Escue
la " ( 34 ) . 
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• Las Funciones de la EscuelS Rural 

~~,,- :' .. _:_:_Las;· . rtíOcioiiE;}S que ,,.la EscÚela Rural. d~aemp,efiaba- so: pueden 
ag.rupar en ·.'tr~e. gra~des rubros: 

1) Atender la Escuela de niifos - La Escuela debía trabajar para preparar 
inteernlmcnte a lo infantes, por lo que sus tareas se dividían 
de la siguiente manera ••• 

a) Actividades que proporcionaran una educación económica 
b) Activiadt!s que proporcionaran una educación higiénica 
e) Actividades que proporcionaran una educación doméstica 
d) Actividades que proporcionaran la instrucción mínima deseable 

para todos los habitan tes• del paf s 
e) Actividades que recraran y educaran para aprovechar valiosamente 

los rateo de ocio 
f) Actividadeo que entrenaron para quehaceres y ocupaciones com1Jnales 

( para hacer la participación infantil más c:ficaz ) 
g) Actividades que sueieran nuevos ideales y patrones de vida 

{ a fin de que los niílon se ouperarnn y a la vez motivaran 
a sus padres en la transformad 6n social ) ( 35 ) • 

2) Conducir cursos para arlul tos, tanto para hombres como para mujeres. 
Además de los trabajos de lecto-escritura, cálculo y español, también 
se impartían otros cursos tale!'! como: Crianza de los nifios, cicnr:j<:w 
y artes donlísticüs, industrias rurales, rudir:lontos de ar~ricultura 
y ganadería, economía doméstica entre otros. /\símismo la Escuola 
se preocupaba muy espec ialrn~mte tanto por enseñar a cantar y divertir
se aanamentc ( para ayud:1r :ilivinr el tNlio y lü monotonía de la 
vida del campo ) como por la superaci6n cultural rln ln mujer cam¡rnsJ -
na. 

3) Capacitar a ln comunidad para transportarse ella misma permanentemente 
a planos mejores de vida. La Escuela Rural trataba de convertirse 
en centro inspirador, orientador y director de la existencia conunnl. 
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As!, su preocupaci6n fundamental giraba en torno a la transformación 
de la vida del campo, pare lo cual tenían que romper las prácticas 
y costumbres anquilosadas y obsoletas de sus hnbi tan tes y prepararlos 
para poder vivir en condiciones dignas. En este sentido la Escuela 
Rurnl trobajnbn para lograr ••• 

a) La anlud y el vigor físico de la comunidad. Oritnnlzaba para 
tal efecto entre otras cosas, campañas para erradicar epidc
r'lias y enfermedades, y enseñaba temas de higiene. 

b) Crear una atm6sfera de alegría y compañerismo, para que la pobla
ción estuviera unida por intereses cor!lunes, recíprocos 
y por lazos de amistad, para lo cual for.ientabo las divcrsioncc 
sanas y los deportes, 

e) Racionalizar el trabajo campesino, nutituycndo las prácticas 
rudimentarias por técnicav científicas y las herramientas 
arcnicar: por equipo moderno. 

d) El aprovechamiento racional de los recurzos del medio. 

e) La supreai6n del alcoholismo, por ser una práctica nociva parn 
la salud y el desarrollo de la comunidad. 

f) La homogeneización e incorporación social a través de un s6lo 
idioma: el español ( en el cnso ind!11,cna ) • 

g) I.a superación del hogar cnr.ipeaino, para le que se cnseñoten 
les ciencias y artes doméstica::;. 

h) Extirpar ln Buperstici6n y fanatismo de la!; personas, o. fin 
de que pudieran librarse de impedimentos para vivir me
jor ( 36 ) • 



90 

• La Organización do ln Escuela Rural 

En virtud de que la E!lcuela Rural era una agencia con una 
misión muy particular, su organizaci6n debía obedecer a ciertos factores 
para nlcanzar sus objetivos: ol primero era que tal instituci6n estaba 
destinada A impartir educación primaria o básica a las masau campesinas. 
El segundo factor era que la Escuela no sólo debía atender a los niños, 
oino también a los adultos y el tercero que debía promover ol desenvolvimiento 
cultural de toda la comunidad. Estos factores determinaron en buena medida, 
los rasgoa de este tipo de eocuelns por que demandaban acciones un tanto 
singulares, 

En efecto, ln Escuela debía organi zarsc de tal forna que 
influyera !labre lm; procecos infor111alco de educación -esencialmente sobre 
la comunidad- y ademli.s desarrollar sus actividades formales do manera ordena
da, nistcmtitica y metódica, tanto para los niños como para loa adultos. 
De aquí ae desprende una de las ideas más importantes de la Escuela Rural: 
aún cuando se impartía educaci6n para niños y adultos, ésto no quería decir 
que se les impartiese lo mismo y de igual forma a todos. La enseñanza dellín 
estar supeditada a lns necesidades, intereses y preocupaciones de los educan
dos, por ello la Escuela atendía separadamente a cada sector ( sin descuidar 
su prop6si to fundamental ) para lograr un mli.ximo de aprovechamiento. 

1) La organización de la educación do la comunidad 

La idea de trabajar con la comunidad entera obedece, como 
se señaló en otro momento, a la necesidad de facilitar que GUB integrantes 
estuviesen en condiciones de determinar sus carencia5 y aspiraciones 
pera que ellos miamos buscarnn soluciones y se convicrtieran en autores 
de su transf'ormaci6n. Este trabajo suponÍA el estudio preliminar del grupo 
( o SURVEY CO!·!UNAL como lo llama Ramírcz ) diseilndo por el maestro y comple
mentado por los hahi tantes del luear para detectar loa requerimientos nás 
apremiantes. Las 11 campañn.s" para convencer y concientizur a los demás pobla
dores de los problemas, se preparaban de distintas maneras que iban desde 
ln sir.iplc reunión inforr.:ativa hasta la representación escenificada de alf!Ún 
pasaje de ln vida comunal en donde se daban sugerencias para 1"lodif:c'1r 
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las pautas indeseables de conducta. 

Otro aspecto de la orgnnizaci6n de la educaci 6n para la 
comunidad consistía en la formaci6n de " comi t#!s 11 encargados de vigilar 
los problemas del lugar ( ya fueran de salud, de vida dom~stica, de rccreo
ci6n, etc.). Generalmente constituidos por cinco miembro!:> y en tantos grupos 
como se neceoi tasen, las comisiones se reunran perfodicar1ente en s~siones 
-ya aiolndos o con otros comi t~s- para planear estrategias o bien, parn 
hacer balance de sus logros. La Escuela en este caso, cedía su local y 
tiempo para las sesiones y el maestro servía de conccjero o moderador. 
( En apartados siguientes de este capitulo se hablnrú de otros ar~pectos 
de este tipo de trabajo ) • 

2) La organización de la cducnci6n fonnnl d~ los adul
tos ( 37 ) 

Aún cuando lo educaci6n de los adultou no eBtab'l. considera•ln 
en un principio dentro de las funciones de la Escuela -ser.ún conr•.~on el 
miBfil,O Ramírez- ésta se estimó necesaria p&ra " apresurar el ritmo de la 
marcha cultural del campeBinado 11 • Et:1te tipo de educación estnbn encruninndo 
a enriquecer la cultura perconnl de cada sujeto ndul to de la comunidarl, 
dentro de laG aulas escolares de manera net6dlca ( por lo que difit•re rJc 
la educación comunal } • La educación de ndul tos obedt!Cia a doo finc>s: el 
primero capacitar al sujeto pnr.<!. una vida mejor y segundr), que el car6cter 
formador de este sector sobre los jóvenes -especialme'ntc de las r.IUJCres 
sobre sus hijos- se realizara de una manern r.1{1!1 cficnz, de acuerdo con 
las Pautas deseadas por la Institución. 

Los fUndamentos que scfialó Ramírez para la orr.nnización 
eficiente de la enseñanza de adultos son los siguientes: 

a) Los cursos debían ser preparadoc para. impartirse REGULAR!-!EHTF. 
a través del año escolar entero. 
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b) Se debía contemplar que la educaci6n tenla que abarcar tanto 
a hombres como a mujeres ( maduros o j6venes ) , 

e) Los cursos deb{an ser disei'\ados de acuerda con los intereses 
de las personas, es decir que no a toda la gente se le 
ensef'\aba lo mismo, 

d) Se tenia que contemplar que los adultos no podrían asistir al 
plantel todos Juntos el mismo d!a, ni a la misma hora para 
recibir sus clases. 

e) Las enseflanzaa no deblan impartirse 11 a la mase. en conjunto- 11 , 

sino que deb!an organizarse grupos de trabajo de acuerdo 
con la edad, guetos e ¡ntereaes de la gente y distribuir 
el tiempo para su labor, 

!) Loe programa.a deb!an obedecer no a los juicios o gustos del 
maestro, sino a las necesidades e intereses de los educandos. 

g) Los horarios debían ser establecidos escogiendo loa d!as y horas 
más adecuados para lograr que la mayoría de los moradores 
pudieran concurrir al plantel. ( La idea era. que si fuera. 
preciso los cursos se impartieran temprano en la mafl.anu 
o en las primeras horas de la noche; o tal vez no diario. 
Inclusive preparar cursos para hombres a detennina.da hora 
y otro curso en distinto momento para muje1~es, pero lo 
importante era que se venciesen obstáculos para lograr 
que todos tuvieran acceso a la Escuela. ) ( v~ase inciso 
d ). 

h) Emplear METODOS DIDACTICOS ESPECIALES PARA LA ENS!lflAtlZA DE ADULTOS, 
ea decir• que no se considerara que los m6todos que se 
empleaban con los nifl.os eran igualmente adecuados para 
personas mayores ( el pedagogo recomendaba especialmente 
el empleo de la discusión o convere:aci6n sobre temas reales 
como uno de loe mejores sisteflle.s para adultos ) • 
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Ahora bien, si Ra.mírez conslderaon necesario que todos 
los adultos fuesen a la escuela, esta rccomendaci6n se hacía todavía máo 
enfática sobre las mujeres. El maestro veía con especial inter6& que la 
Institución se organizara adecuadamente para pennitir que ellas tuvieran 
oportunidad de asistir a los cursos, puesto que eran las p"!raonas trAs ntareo
das del campo y las más necesi tedas de ntenci6n. En este sentido Re proponía 
tijar horarios lo suficientemente flexibles que penni ti eran su asintencia 
y sobre todo promover campaiias para lograr que los maridos fueran los primeros 
en apoyar esta acción. En el cnso do las mujeres j6venca, el pedogogo insistfa 
en la necesidad de prestar mucha atención n la manera en que se llevnran 
los cursos , pues este sector de la poblnci6n era muy distinto o todos 
loe demA.s porque potencialmente estas muchachas podían constituir hogarco 
propios en donde, por estar mejor preparadas, ae lograrfa más rápido el 
cambio esperado; de modo que la Escuela debería preparar cursos distintos 
a los destinados a las mujeres casadas, cuyos intereses diferían de los 
de aquéllas. 

3) La organizaci6n de la educaci.6n fo1""111al de loG niñm> 

Rafael Ramírez podía en primer término un local lo suficienb~
mente c6modo, amplio y aireado, con algunos anexos para los trabajos propios 
de la Instituci6n entre ellos: gallineros, establos, campos de ju~go, saln 
de reuniones, biblioteca, bodegas, baños, excusados, dispensario, hnbitncio
nes para el ( los ) maestro ( s ) , etc. 

Toda vez que se pudiera contar con un lugar mfis o nenas 
equipado, el siguiente paso apuntaba a conseeuir que un gran número de 
niños se rnatriculnsen, para lo cual se necesitaba levantar censos que mostra
ran las necesidades y poder planear sus cursos. Dcspu~s de conocerse la 
si tuaci6n ee comenzaba a trabajar en los programas, las actividades, los 
medios. ( Para una explicaci6n mlío detalladn vl!ase lo parte referida o. 
11 Didáctica 11 de este mismo capítulo ) • 
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4} La euporviai6n de la Escuela Rural 

Aún cuando ésta fue uno táctica que se diseñ6 para coadyuvar 
a las Escuelas Rurales -por lo que so considera un sistema periférico 
de ellas- ca importante mencionar aunque nen generalmente algunos raagos 
sobresalientes. 

La aupervloi6n escolar tenía como objetivos fundamenta
les: servir de enlace entre la S.E.P. y las comunidades campesinas y cuidar 
de que el sistema de Escuelaa se desarrollara en 6ptimas condiciones, para 
lo que enviaba constantemente supervisores a estos centros. En este sentido 
algunas de sus tareas se relacionaban con ••• 

a) Laa Escuelan - Es decir, tanto de sua aspectos de orden material 
( condicione a del local, del mobiliario, instalaciones, ••• ), 
do organización ( horarios adecuados, documcntaci6n, cursos 
mixtos, cursos para adultos, ••• ) así como de programas 
( desarrollo de acuerdo con los fines y valores que se 
pretendía inculcar en lo. poblnci6n ) , 

b) El Personal Docente - Para elevar el nivel profesional de loa 
mnestros al estimularlos con vi si tas constantes de superviao
res, asr. como con boletines, circulares, ••• 

c) El progreso econ6mico, social y educativo de todan las comunidades 
rurales • 

• El Maestro 

El educador verncruzano consideraba al maestro rural como: 
11 el aeente a quien hemos confiado la dura pero hermosa tarea de incorporar 



95 

al progreso a la poblaci6n retardada del pa!s, integrada por el campesino 
y el indígena " ( 38 ) • 

La labor del maestro era elevar las condiciones de vida 
de la gente del campo, modificar sus pautas de conducta, sus condiciones 
sociales. Para conseguir este cambio no bastaba con enseiiar el alfabeto 
y loe rudimentos de cAlculo, ya que este simple hecho no garantizaba la 
transformaci6n social. El pnpel tradicional del docente tenia que sufrir 
entonces una modificación radical. Su trabajo puramente acadénico se deh{n 
considerar en un plano secundario, pues la mlsi6n fundanental que le asigna 
Ram!rez es la de promover el progreso comunal. paro lo cual neccsi taba 
asumir una posición de '' líder "• de 11 agitador social "• Su papel no dobía 
limitarse a la formaci6n del nifio, su verdadera misi6n debía incluir la 
educaci6n de adultos y muy particularmente, su tarea debía encaminarse 
a unif"icar a la gente en grupos sociales, animados por una vida de intereses 
recíprocos, comunal en suma. De ser un " sit!lple maestro " tenía que convertir
se además en un trabajador eocinl 1 ser el iniciador y ejecutor de obras, 
pero principalmente, ser consejero y Y,U'ia p:ira qui~, en í:l t.i::'la instanc.!.n. 
fuera la misma comunidad la que dctenninnra nm¡ nccm>ida~tt"s, ~it:r; :irobll?nns 
y que decidiera de manera oreanizada ln ll'lejor fon:w. de resolverlo:;. 

Por tRles razones, Rnm!rez consideraba que el r.mestro rural 
debía poseer las siguientes características: tener vocación o cuando menoG, 
aptitudes para ol rn1:1eisterio rural; tener una personalidad fuerte pnr.a 
poder desempeñar de la mejor manera su paptl de lidcr, de trabajador socinl; 
tener amplios conocimientos del medio rural y de nus problemas; tener nocionef.i 
de medicina, para poder luchar contra las cnfcmedades ntis corrunes ( general
mente la Escuela era la única agencia proootora de la salud y en muchos 
casos, el maestro debía desempeñar labores pararnédicas ) ( 39 ) y conocer 
t6cnicas do agricultura, crianza de animales, para pro!tlover la transf'ormaci6n 
de las prácticas anacr6nicas utilizadas por el c<1r.1pesino ( 40 ) • 

• El Alumno 

La Escuela Rural toma como punto central de su trnbaj o 
al alumno. El maestro y el programa deberán de sujetarse a las características 
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y necesidades de éste, teniendo en consideraci6n los fines generales de 
la educaci6n. Pero si bien es cierto que en la E:scucla Rural el alumno 
es ol punto central de atcnci6n, no es el niño el sujeto principal a quien 
van dirigidos todos los esfuerzos. El verdadero sujeto de la cducaci6n 
es lu comunidad entera 1 considerando a los niños s6lo como un e lomen to 
constitutivo de ésta • 

• UidActica 

El educador veracruzano sostovo, como se dijo, que el proceso 
educativo se desarrolla de manera contfnua e ininterrumpida a lo largo 
de la existencia del individuo y en esencia dicho proceso na ea más que 
la ndquisici6n constante de experiencia que se va acumulando ( 41 ) .. D".? 
manera sint6ticn se podría decir que.para Ramírez la cuest16n fundamental 
que debe aprenderse en la Escuela es la vida y la mejor forma en que se 
puede aprender es viviéndola ( '12 ) • Bnjo esta considcro.ción y tomando 
en cuenta que del acto pedng6gico -maestro, alumno y programa- el punto 
central de ln Escuela Rural Mexicana era el alumno 1 el procesa de onseñan
za-aprencUznjc debla desarrollarse de acuerdo con las necesidades e intereses 
del educando de la manera más natural y directa posible. De cata :forma 
el educador adopta el principio de actividad ( o de ln auto-a.cti vi dad del 
educnndo ) como el mcjot" modo para adquirir actitudes, h6.bitos, conocimientos 
o experiencia en suma • 

• El Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Rafael namírez apuntaba que la enseñanza y el aprendizaje 
son dos actividades !ntímamente ligadas entro sí en el proceso educativo, 
pero es necesario observar que cada una presenta. caracter!sticas, objetivo;. 
y problemas particulares y para efectos de estudio se les debín analizar 
por separado. 
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• Aprendizaje 

La educación es producto de un aprendizaje y el mnestro 
Ram{rez definl6 este último como: " Un proceso de canbio del eujcto ( ••• ) 
que consiste en sufrir la experiencia, después de interceptarla a ln luz 
de experiencias anteriores y lue30, en nsil'lilnrln. incorporándola a la 
masa que ya se tiene acumulada en el espíritu, incorparaci6n que no puede 
efectuarse sino mediante una reorganización total de la expcri•.:>ncia, a 
1'in de que la nueva encuentre el sitio fTlás apropiado para encadenarse y 
funcionar o actuar cuando la vida reclama su concurso " ( 43 ) • 

Aún cuando tc6ricamcnte el proceso de aprendizaje a6lo 
es uno, en la realidad pued~n presentnrse en diatintas fonnns a causa de 
los diversos tipos de experiencias. F.n términos r,.encrnlen estan modalidades 
se pueden agn.ipar como: 

1) APRENDIZAJE MOTOR - En este proceso predominan las actividades 
corporaleG de naturaleza esencialmente notora. llacc11 del 
deseo o necesidad del sujeto y la repetición de ejercicios 
es importante para su adquisici6n. Oricinalrnente intervienen 
de manera. transitoria los procesos mentales, pero urnduo.l
mentc se retiran para dejar que la respuesta ne real ice 
automáticamente. 

2) APRENDIZAJE DE l!ABITOS Y HAAil.IDADES MENTALES - La conducta 
es la forma de comportamiento ante una situación deter~inada. 
La modalidad más elemental se le denominn hábi tu ( que 
CG la conexión automáticA. entre el estfl"'ulo y la respuesta 
sntisfactoria ) , L<t modalidad más cornplP.ia se le conoce 
como habilidad y consiste en el encadenar.dento hien organizado 
de hábitos. La rcpetici6n juega un papel importontl? para 
su fijaci6n y aunque en un principio los proceaos mcnt;ilec 
son necesarios en ambos casos, paulatinanente ne r'!tirn~ 

para dejar que op~ren automáticamente. 



3) FORMACION DE ASOCIACIONES DE IDEAS Y APRENDIZAJE MNEMOTECNICO
Eate proceso es similar al que ee renliza en el caso de 
los hilbi tos y habilidades, También aqu1 la repetición se 
considera. do suma importancia, ya que en un principio intervie 
nen procesoa mentales, pero posteriormente doeapareceñ 
al volverse automática la respuesta. 

4) APRENDIZAJE DE IDEAS Y CONOCIMIENTOS - Este proceso parte del 
conocimiento más simple que ca la sennac16n ( o sea, ln 
respuesta m6o elemental e inmediata a un estímulo de los 
sentidos } • El siatema organizado de sensaciones relacionado 
con un sor u objeto se conoce como percepción y es una 
forma más compleja de conoclr.licnto. Pero toda vez que los 
seres u objetos ya no están preoentes ante los sentidos, 
las percepciones, mediante elaboraciones mentales, se tranefor 
man en ideas. La suma ·total de ideas sobre el objeto O 
ser se denomina conocimiento. El conocimiento, como sistema 
de ideas, es progresivo n medida que la experiencia sobre 
loa seres aumenta y suele adoptar cualquiera de estas dos for
mas ••• 

a) Conocimiento Empírico ( o práctico } , en donde las ideas 
no están lógicamente organizodna, o en otros 
términos, como la experiencia personal lns 
recogió del medio circundante. 

b) Conocimiento Científico, en el cual luo ideao se presentan 
organizndaa lógicamente, co decir, conectadas 
entre si de acuerdo con sus relaciones intimas. 

La adquisición de idens abstractas sufre un proceso análogo 
al de las ideas concretaa, la dif'erencia rndica en que 
el proceso suele ser más laborioso, yu que parn ello se 
necesita hncer comprirac iones, inducciones, cencraliznciones 
y abstracciones, funciones qul' operan n partir de experiencias 
variadnn y abundantes, 

5) ADQUISICION DEL PODER PARA PEllSAR Y REFLEXIOllAR - El pensamiento 
y la reflexión se utilizan cada vez que se presenta una 
situaci6n nueva o problcrntltica para el sujeto. J,a r:lentc 



entra en actividad y pone en jucno su capacidad de estudio 
e indaaaci6n a trnvés de la inducción y deducción, de tal 
suerte que este razonaMiento se convierte en una forna 
do aprendizaje. El pensamiento rcf'lcxivo o esencinlmente 
intelectual es una corriente ordenada y coner.n de cosas 
pensadas con dirección precisn, que marcha i:tac1a un<1 netB: 
la de encontrar soluci6n n un problr"la. Las partes que 
consti tuycn el acto de pensar se puedl•n descomponer en 
las siguientes e tapan ••• 

a) Un exámen cuidadoso, atento y activo de la si tunci6n 
con el prop6si to de entenderla y con el ánimo 
de percibir con claridad sus datoG esenciales 
y las relaciones que euardan entre uí. Este 
exáPien cnvuel ve la idea de observar .'I explorar 
la situación problemática. 

b) Una concienzuda exploración interior nueRtru, trat::tndo 
de indagar si en la experiencia que poseenos 
hay ideas r,enernles o concret:rn q.Jü pu..:?den 
servirnos corno solución o por ln "1.~:1ris ;mrn 
formular un plan para encontrarla¡ 

e) Elabornci6n de unn hip6tcsis o proyecto de la ¡:osLble 
solución; 

d) Una labor de investigaci6n o e~tudio que tengu por objeto 
recoger hechos sü'ficientcs que confirnen o 
nieguen la 9oluci6n 5ueerida por la hipóte-
sis " ( 44 ). 

6) APRENDIZAJE DE IDEALES, ACTITUDES Y APHECIACIO!lES - Eote proceso 
se desarrolla en f'orr.ia nnáloc:a al de aprcndiznje di." idens 
abstractas, con ln diferencia de que ésta~~ debtm est.nr 
tef'iidas de emoción ( 45 ) • 

Rarnírez señal6 que los distintos tipos de aprendiz.:Jjf! n1encionn 
dos tienen en mayor- o menor grado, elementos lle los otros. Por tanto, lo;' 
productos del aprendizaje son el resultado de la conbinaci6n de dis~:int.03 
aapectos 1 de los cuales predomina alguno característica. De 1rnte r.iodo el 
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siguiente cuadro ilustre tales diferer1cias: 

a) " Destrezas Motoras - Incluyen h~bitos y habilidades de tipo 
esencialmente motor ( la escritura, el dibujo, laboreo 
de cocino., deportes, el cuidado de animales domt?sticos, 
nlcunos oficios rurales, algunas prácticas oerícolas ••• ) 

b) Húbi too y habil ldadeo mentales - Incluyen hábi toa y habilidades 
de naturaleza eaencialmente mental ( cjccuci6n de operaciones 
de ari ti:t~tica 1 la ortoerafí.a, las Tablas de Mul tipli-
car 1 , ••• ) 

e) Memorizacionea - Esencialmente implican la retención y nsociacioncs 
de ideas ( tales como la reci taci6n, etc. ) 

d) Conceptos, nociones y conocimientos - Incluyen ideas abastractas 
( tales como dureza, constancia, fragilidad, utilidad, 
etc. ) 

e) Capacidad para pensar y reflexionar 

f) Actitudes, ideales y apreciaciones - En es too productos predominan 
procesos de naturaleza emocional lealtad, puntualidad, 
decencia, bondad¡ actitudes pacíficas, repulsivas, graciosas. 
benévolas¡ aprecio.ciones cst6ticao de belleza, virtud, 
etc.) " ( 46 ). 

A la luz de esta conccpci6n de aprendizaje, el pedagogo 
marc6 dos características notables: 

1) Que ol aprendiznje s61o puede ser realizado precisamente por 
el aprendiz 

2} Que el comportamiento del educando para aprender debía desarrollar
se en f"orma activa, de acuerdo con sus neccnidades, intereses 
y prop6sitos ante una situaci6n o hecho. O en otras palabras, 
que el mejor modo que tiene el sujeto de aprender las cosas 
es huciéndolan por sí mismo. La actividad que deGarrolla 
debe ser . entendida como aquélla que realiza con un sentido 



101 

y un fin, con base en una necesidad sentido. y percibida 
claramente. Así más que aprendiznje activo debe considcrliraele 
corno funcional ( 47 ) , 

• Enseñanza 

La enseñanza es la actividad propia del maestro. Tradicional
mente se tenía la idea de que la enseñanza debía estar basada en la instruc
ci6n del sujeto, a partir de 11 conocimientos perfectamente hechoa, convenien
temente organizados, dispuestos y listos para almacenarse en las bodegas 
interiores ( 48 ) • 9ajo e!lta concepci6n, el énfasis del proceso enseñnnza
aprendizaje recaía en la labor del docente, por lo que la actividad que 
desplegaba el maestro era muy grande en comparación con la del alumno, 
el cual permanoc!o. inactivo, pasivo y en actitud receptiva, dnndo como 
resultado lentos progresos en el aprendizaje. 

Hamrrez explic6 que la fnlacin de tal idea rndicnbn en 
negar que el aprendizaje s6lo puedescr realizado precisamente por el aprE"-n
diz en forma activa. De tal suerte que al maestro sólo corresponcHo. seílolnr 
rutas para la actividad mental o fisica y '' crenr la situnci6n para nprcnder 
y disponer el cscennrio en el que el aprendizaje ha de real izarse " ( .v) 

). De lo anterior se desprende que la enseñanza. nl iL,ual que el nprcn
dizajc, requería de actividad¡ pero en este caso, la conducta y funciones 
del docente deberían ajustarse a las necesidades. intereses y prop6r.i to3 
del aprendiz y atender además, sus modos de adquisición y capaciciadcrn para 
garantizar que el aprendizaje fuera lo mas pcrf"ecto y definitivo poGible 
( so ). 

De este modo las tareas del docente se deberían ccntri:lr 
en los siguientes puntos, de acuerdo con una meta entP.ndida y apreciada 
por los alumnos desde el comienzo de la labor: 
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1) Pl!OVOCAR LA ACTIVIDAD DE LOS EDUCANDOS - ( a partir de un estudio 
o inda¡¡aci6n ) 

2) MOTIVAR LA ACTIVIDAD DE LOS ALUMNOS - ( para despertar su interés 
y su resoluci6n firme de empeñar los ó.ntmos en el trabajo ) 

3) GUIAR Y/O E!ICAUZAR LA ACTIVIDAD DE LOS EDUCAJIDOS - ( para evitar 
que la actividad tome rumbos indeseables y se desvíe del 
objetivo ) 

4) DETERM!HAR EL RITMO MllS CONVENIENTE DE LA ACTIVIDAD nE LOS ALUMNOS 

5) SUMINISTRAR LA INFORMACION NECESl\RII\ EN LOS MOMENTOS OPORTUNOS-
( para garantizar mejores resultadoa ) ( 51 ) • 

• La Motivación en la Enseñanzu 

Ln motivaci6n en la enscñnnzn se encuentra vinculada con 
el interés y ln atención del alumno ( 52 ) • El interéa, que no es otra 
cosa que una actitud 1 suele ir acompañado de la atenci6n, que Ramí.rez defini6 
como "la hebilidod de la monto para enf'ocnr hacia. ella un objeto dcterMina
do, con el propósito de estudiarlo o cobnocerlo11 • Se puede afirmar entoncea 
que "a mayor interl!s puesto sobre un objeto, corresponde una mayor suma 
de atención" ( 53 ) y en este orden de ideas, so infiere que cuando el 
inter6s se distribuye sobre varios cosan, la atcnci6n so verfi interferida 
para adquirir conocimientos o ideas. 

Una de las tareas que corresponde al maestro es precisamente 
la de motivar la actividad del alumno. Si se toma en cuenta lo anteriormen
te dicho, la labor inicial estará encaminada a lograr el interéa del educan
do ( el cunl puede pArtir de tendencias naturales o preocupaciones actua
les ) para que posteriormente aparezca la atención sobre el objeto de es
tudio, 
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La actividad quo se desarrolla sobre un interés real 
origina una concentraci6n o atención de las capacidades r.ientales 
y corporales. Además genera un máximo de esfuerzo para loerar que 
el objetivo se cumpla de la manera mtis perfecta e Íntegra µasible • 

• El Programa Escolar 

En forma general el educador verncruzano detennin6 que 
en el programa están vertidas todas aquellas nociones y conocimientos 
que constituyen la parte más valiosa de la experiencia y sabiduria 
de la raza y su contenido ademús, incluye ln::; acti t"l!des. aspiraciones 
e ideales del grupo, para asegurar ln supervivencia y continuidad 
del progreso de la nociedad. En este sentido, la experiencia más 
valiosa del grupo es seleccionada, condcnGada y clasif'icada en progra
mas, los cu;:iles se organiznn en fonna de cmterias de estudio, en 
donde loo conocimientos estún ordenados confomc a una estructura, 
ainlndos unoa de otros y perfecto.mente rlife~nc.iad..,r>. t.;i::. nocinnen 
se agrupan bajo ciertos principios 16gicm; y aba.tractos que se concr.tan 
con otros principios más generales y amplios ( 54 ). 

Ramírcz conclu'jÓ que estos procranas por si mi amof; no 
eran ni buenos ni f'1<Üos, El problema se generaba a partir de la inco
rrecta interpretaci6n quP. los maestro~ hacían de éstos, ya que se 
empeñaban en verlos como una colecci6n fría y abstracta de conoc1m1rn

tos racionales, puros y eslabonados 1 que rle!Jf an tran~i ti rse por 
medio de la enseí-ianza, desvirtuando con ello, la base de lo experiencia 
real que había producido tales nociones. Asímtsno, ~sta actitud provo
caba una desvinculación entre la expcriencin e intereses del educando 
y el programa, que se p~nía de manifiesto en tres aspectos de acuerdo 
con las carncterí sticas particulares de éstos: 

a} La experiencia del educando y las nociones de loa 
programan, Gon el producto de experiencias 
concreta5 y reales que la hu.~anidnd ha acul!'lula
do a lo lnrgo del ticr.:po. i'cro toda vez que 



104 

estas nociones se han llceado a establecer 
como laG diversas materias eocolaros, se 
presentan de manera tan nbstructa e impersonal 
que no loaran deopertar el interés del educando 
pera nprenrlerlan. Esto se debe en gran medida, 
a que ln experiencia del educando es personal 
y social, esto significa que sólo cuando 
los conocimientoa logran conectarse con expe
riencias realeo,concretan sociales y vivas, 
generan un verdadero interés en el sujeto, 
lo cual favorece ln acc16n para prenderlos. 

b) La unidad vi tal del educando y la 16gicn de los programas; 
para el alumno, ln experiencia constituye 
una unidad vi tal, en donde las nociones y 
actividades no pueden separat'se o aislarse, 
porque se -encuentran fundirlns, unificadas 
e íntimamente ligadas entre sr. En los progra
mas, los contenidos se encuentran clif'ercnciados, 
aislados entre a! y organiz""dos do manera 
l6gica, por lo que la unidad vi tal no a -
parece. 

e) Los lazos de conexión de la experiencia del alumno 
y los lazos de los progrn~as de ostudio. 
Básic"omente la forma que tienen los nlumnos 
para conectar sus experiencias y nociones 
parten de lnzos emotivos de ln vida personal 
y social del sujeto, compuesta por intereses, 
simpatías, nvcrsioneo, etc. mientras que 
en los progrnmas, las nociones se agrupan 
de acuerdo con principios intelectuales y 
abstractos que se dcr-ivan 16r,icamcntc de 
otros principios más amplios y generales. 

Ramírez propuso que para solucionar el problema era necesa
rio considerar que el programa escolar est6 formado 11 no por abato.ccio
nes, al.no { por ) una real experiencia., { ••• ) unn experiencia más 
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amplia que el alumno debe adquirir, partiendo de la tosca y reducida 
que posee 11 ( 56 ) • La interpretación del programa por el docente, debe 
iniciar con la idea de que éste es un resumen de la experiencia de la raza 
y que debe adecuarse a las necesidades del alumno, conforme a sus experiencias 
en la vida social, de este modo se encontrartí que existen puntos de uni6n 
entre el prognna y el edt1cando y se motivará el interés cte eote último 
para aprender los conocimientos allí deposi tactos • 

• M6todo 

Para Ramírez la mejor f'orma ele enseí\ar debía ser " Aquélla 
que ue aproximara mlis al modo como trabaja la mente de los alumno5 QUl'.t 

tienen necesidad o interés de aprender algo " ( 57 ) • Por tan'::o el !71étodo 
que consideraba como id6neo debería ser aquél en que se ajustnr;t c>l proceso 
de enseñanza con el de aprendizaje, para que é~;t,~ fuer<-t Jo 'T'l.'i.:. ¡::e!"'"cct.o. 
Como tal método era par::i el pedneoeo s6lo un urquP.tipo, reccre.,,lt• el 1~111 l·:?-1 
de otros procedimientos que, aún cuando representaban un inUm:.o d:? ricer;;,u;ie:'"l 
to al modelo que proponía, juzgaba que podín cu;:iplir con la nir.i.lm de :1<.ce:: 
activo el aprendiznje y reorientar positivw1ente l& lahnr .J,1eent·!· fi:i 
embarno, debía entenderse que tales mP.todos no ernn único.:;, excli1:->:i\·os 
o definitivoü, por m§s que fueran eficaces, lo inportnn!.'! pnra él era que 
se siguieran ensayando nuevos sistemas para consolidar uno mejor forma 
de educación. Los métodos que proponra eran: 

a) El Método de Proyectos 
b) El J.t~todo de Probl !"?mas 
c) El Método de los Centros de lntP.rés 

• El Método de Proyectos 

Este mi!todo eGtaba basado en la idcn de que un proyecto 
es 11 Una actividad que nace o surge de una necesidad o detico percibidos 
con claridad y sentidos hondancnte y que se encanin3.n rcctanente a darles 
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cumplida satiefacci6n 11 { 58 ) ; en este sentido, la actividad es tomada 
como una unidad de trabajo. 

La forma como debía conducirse el proyecto para alcanzar 
el 6xito, era de acuerdo con una orden natural es decir, deacomponi6ndolo 
en sus di versan partes naturales a r:ianera de eslabones de una cadena ) 
determinando su número a partir del punto inicial ( que es la necesidad ) 
y del final ( que es ln plena terminaci6n con la consiguiente satisfnc
ci6n ) ¡ y luego rcnlizar las tareas una por una, a partir de ln primera. 
Al trabajar cada parte o oslab6n del proyecto, oe requería de conociniento, 
de informaci6n precisa y oportuna de las distintas r;iaterias de enseñnnzn 
( 59 ) , y de los conocimientos y recursos de que disponían los alumnos, 
d~ tul suerte que siendo flicilmcnt.e abservablüs las partes constitutivas 
del proyecto y oua finalidados, la motivación de loa educandos hacia las 
labores estarín garantizada. Aunque en csonciu todos lmi proyectos se desarro
llan del ni orno modo, el crl terio de clnoificación que utilizó Rnmírez eetaba 
bmrndo en el tipo de actividad prcdorümmte que ~;e r.i;inifcstnba en ca.da 
proyecto. lle cata formu sciialó que hubía proyectos de caróctcr constructivo, 
de orgnnizución, de imitación, de actividades de ndultos, de artiestram!ento 
y de problcmaa ( este último que e::i estimado como un cnso ap.:irtc y que 
se estudiará en su oportunidad ) • 

Est~ método era conoidel'aclo por el educador vcracruzano 
como especialmente frctífero en el medio rural, ya que lar. múltipleli carencias 
y neceaidn.de5 constituían una :fuente inspiradora e inagotnble d~ proyectos, 
y la ac ti vi dad que de éatoG cmannba podría eatnr impregnada de un al to 
valor socinl y/o comunal. Algunos ejemplos de loG proyuctos factibles de 
realizarse serían: introducir agun en las comunidades, construir riercados, 
montar un molino de nixtnmal, etc., ( no ) . 

El Método de Problemas ( Gl } 

La vidn diaria suele planten.r situaciones complicadas , 
ante las cuales el sujeto oe muestra perplejo, dubitativo y no acierto. 
a encontrar la conducta adecuada r. seguir. En esos momentos sopesa, mide 
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todna las circunstancias y dci;pliegn esfuerzos intelectualizados para tomar 
una resoluci6n definitiva. Tal caso es lo que Romírez concibe COPK> la nctivi
dad del pensamiento reflexivo. Esta formo de pensamiento p1..tcde ser encauzada 
co~o un buen m~todo de enseñanza y resultaría de mayor vulía si e los proble
mas planteados se les da un enfoque profundor:iente soCiil.l para hacerlos 
más interesantes, vitales y provechosos. 

Eote método origina un trabajo de carácter purancntc intelec
tual, aunque en algunas etapas por las que atraviesa puedan aparecer activitla
des motrices o de otra índole. Los linerunientos generales por los cuales 
debe plantearse un problema son: prir.icro, que su enuncindo sea r,enuino, 
preciso y claro, expresado en un leneuaje apropiado para los alumnos. Después, 
que despierte el interés de su rcr:olución poro motivar el trabajo y favorecer 
las tendencias de análisis y atención; además debe estimular el recuerdo 
de expcri1mciag y habilidades anteriores y provocar unn nctitud de búsqlleda 
y/o consulto para odquirir la infornación necesaria. que se ignore. A!.iÍr·isno 1 

el problema debe poder descomponcrGc en peq11efürn un:..dades com¡:>lctas par;: 
que puedan plantearse como problema.9 menorm> 'J arrojar respuesta~ ¡mrci·.i~•~f. 

que en suma, puedan integrarse n la solución del problema p.cncralmcmtC' 
planteado. Finalmente el problema debe r.cncrar r.mtcrinl nbunda.,tc p;ir-o 
discuciones y/o debates ( G2 ). 

Este procedimiento bien puede oplicarse a todas las a!ü1~natu
ras eacolarco o trabajos comuna.les, pero una dcsventaju que prcGentil eo 
que no es eficaz con los niños pequeños, ya que requiere de eefucrzos demasia
do intelectualizados, de ciertao habilidades y experiencias acunul::idas, 
con las que no cuentan los peq11eños. Con nifios r.inyores o con adultos, este 
método si resulta adecuado, aunque es necesario que se combine con otroo 
procedimientos para loerar mejores resultados . 

• El Método de los Centros de Ir1•.:.erés 

Este método era reconendado por Rnnírez especinlr.iente para 
los niños rtuy pequeños, por cons idernr que con personas mayores perdía 
efectividad, 
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El definía como centro de interés a 11 todo trabajo, toda 
actividad o toda ocupnci6n que logre interesar n los niñon y ( mantenga ) 
cautiva ou atención " ( G3 ) , pero particularmente se refería aquellas 
actividades que de manera natural, captan df!sde un principio el intcr6s, 
lo estimulan y lo incrementan durunte un lapso regularmente largo. Los 
centros de intcr6a debían basarse, desde el principio, en una meta muy 
precisa para r¡uc pudiera ser captada y deseada profundamente por los alumnos. 
Eute proccriimicnto debía de apoyarsu fundamentalmente, sobre lon instintos 
y tendcncina naturnlea de los nlumnos ( 64 ) para d~sportar en su ánimo 
unn se11enci6n de sallsfacci6n, de placer al realizar las actividades. Es 
claro que en éste método lo más irr,portante es la actividad presente, es 
el hacer los trabnjos por el mero placer de gozar haciéndolas y nada 
más " { 65 ) • 

Las etapas por las qua atrnvic:m un centro de interés no 
debían ser necesariamente rigurosas en su número, ni en su orden. Después 
de apoyarlos en los intereaes, instintos, tendencias y deseos del alumno 
y de haber fijado una rrieta adecundn, debía encauzar-se por un camino recto, 
para evitar que se perdiese de visto. el objetivo central y procurar concluir 
cado e topa con una uensaci6n de éxito. T,.aa correlaciones mental en sólo 
debían ser hechas> proporcionando la información necesaria, de manera precisa, 
en el momento oportuno ( ni antes, ni después ) y sin tomar en cuenta la 
asignatura n ln que correspond!n tal informaci6n • 

• La Individual i zaci6n de la Enseíianza 

Rwnírcz suponía que no todos los nlumno::J tenían la misma 
capacidad, ni la misma facilidad par~t aprender. Las diferencias. también 
se hacían patentes en cuanto al rnodo y ritmo do trabajo. Lo importante 
para él era hacer comprender a los maestros que la labor docente había 
de estnr orientada a impartir unn enseñanza " a la medida en cuanto a tamaño 
o magnitud, as! como en cuanto estilo y método " ( 66 }. 

Para lograr el mayor rendimiento de loa educandos, el maestro 
sugería organizarlos de tal forma que pudieran descomponerse en tres secciones 
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de acuerdo con GU capacidad: ln inferior, lR l"'.ediana y la superior. Una 
vez consideradas las cnructerísticas de cada divisi6n se de~!n prestar 
la atención conveniente a cada unn de ella:; para conscEUir que avanzaran 
simul tánenmente pero no de :forr:ia homor.6nea ( 67 ) • 

EstA diferenciación debía marcarse tanto en los pror,ramas 
como en los m~todos. Los prop,ramas habfan de :fornulnrse para cada match n 
en forma triple: uno con contenidos más lieeros y aar.nitud mlis corta. Otro 
programa con mediana extensión y el tercero, con un contenido máfi runpllo, 
todos ellos con la cantidad de infamación necesaria para que pudieran 
asimilarla los alumno5. Los métodos por otra parte, dcbfr.n de ser mfio objeti
vos y prácticos para los educandos menos brillnntes ( por ejemplo, 
los centros de inter~s o los de proyectos en sus diversas modalidades ) 
y mtis intelectualizados para aqu6llos cuya cap41cidad fuera superior ( corno 
el do problemas ) • De esta forma se evitaría el atraso de los alumnos menos 
capaces y la pi;rdida de tiempo de loo más adclnnt:::idos • 

• Actividades Didácticas 

El educador dctennin6 que las leccione5 que imparti'3riln 
los maestros en las cscuelns rurales fueran nonent.ár,cas y oportunnn 1 para 
dejar qlle el alumno dcoarrollara los actividades pvr sí mismo. El j11'!'.r.6 
que las instrucciones breves, precisos, sencillas y concretas: los cons~jos 
y observaciones valían mán que las lecciones que ~:-adicionalmente eran 
impartidas en los sulones de clacc, yn que para desenvolver la condur.ta 
por medio de lo experiencia, crnn necesarios dos csf'ucrzos por parte Jel 
educando: el primero para arlquirirla y el segundo, para la expresión de 
la experiencia lograda; y sólo en condicionr.5 apropiad:is y Ocsarrollnnrlo 
la actividad rcalmontc, podrían realizarse tales '!sfucrzos. Es por eso 
que Ramírez sugería que el sal6n de clases fuera usado úni cancnte para 
impartir aquellos aspectos educativos que no pudieran t.rantor.lit.irsc sobrt~ 
el terreno de trabajo como la escritura, lr-t lectura, el dibujo y alr,unns 
tareas de corrclnci6n de maaterias ( fiO ) • 
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, Medios Didácticos 

Ramírez pensaba que la mejor manera rte promover el prop,reso 
y la integrac16n de los campesinos P.ra a travéu de una aproximaci6n natural 
a lns actividades báaicas del agro tn.lcs como lo anricul tura, industrias 
y oficioo rurales, etc., y etc esta forma arreglar lao condiciones para 
que el alumno se moviera, actuase, ejecutase e hiciera las cosas por s! 
mismo. El medio rural ofrecía una amplia gama de oportunidades para hacer 
efectivo el principio de la acción dentro del proceso enseño.nza-aprenclizaje 1 

entre los cuales so tienen: 

a) EL HUERTO ESCOLAR ( Uno de los medios didácticos más importantes 
en el proceso enaeílnnza-aprendH.ajc ) • Las ventajas que ofrecía 
este medio eran que ponían al nujeto en contacto directo e íntimo 
con el medio natural y favorecía ln observación y estudio tanto 
como a la práctica que se ejecutaba al sembrar y recoger la cosecha. 
Además estimulaba la aplicación de conocimientos tales como ln 
geografía, el dibujo, la matemáticn ( para medir y trazar ) y comer
cio ( para vender loa productos obtenido3 ) entre otras nociones. 
As!misrno el huerto podrín inspirar acti tudeo y hábitos de gran 
valor como la constancia, la perseverancia y la responsabilidad, 
el orden metódico ( a través del cuidatlo de herramientas y de la 
observaci6n registrada en notas ) y apreciaciones estéticas ( por 
el cultivo de flores de ornato ) • 

Otra ventaja que ofrecía la huerta era que en raz6n del 
ejercicio ejercido por la prácticas agrícolas, la salud y el vigor 
físico resultaban al tamcntc beneficiados, eapecinlmente en loa 
niños, ya que estimulaba su crecimiento corporal y mental. POr 
otra parte, debe mencionarse que el educador veracruzano estimaba 
que por este medio podían trabajarse dos asuntos de suma importancia 
en la labor ele integración del campesino: 

1) Provocar la transformaci6n completa de los procedimientos 
para el cultivo de lo tierra, con prácticas cicnt!f'icas, 
apoyando con ello lñ agricultura. 
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2) Desarrollar las actitudes sociales necesarias para lR 
comunidad. LAs parcelas del huerto se podrlan trabajar 
de manera individual o colcctivu. La primera modalidad 
oyudar!a n adquirir responsabilidad, pero en la segunda 
modalidad se fol'\entar!nn los sentimientos de ayuda y coopero
ci6n mutuos. 

Otra variable de este rncdio era la que se Gesrrollabu en 
los propios hogares de los alumnos y que Rrunírez denonin6 " ftuerto 
a dor:iicilio 11 'l'ales huertos podían apoyar la acción educativo 
a condic16n de que se cornbinnrnn con los trabajos de los huertos 
escolares, ye que se corría el riesgo de r.intar el espíritu de compai\c
rismo y coopcraci6n si no se orientaba de forno ndecuada. 

b) LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y COMUl!AL - En este centro so deber!a 
contar con un acervo de libros de a~ricul tura, ir.Custrias rura lr~::; 1 

tratados sob~e crinnza y manejo d~ r.ni!13.!.es, :u:í cor.o ':l';!"'cE ~~1 ·<-:.t 

afines, todo ello con objeto de resolver las duU&s Je lon alumnot:i 
y como fuente de consulta e ilustraci6n para todos loo hnbi tant~n. 
Pero ndemós de obras cientr ficns o manual en, r.c dr.berín con~nr 
con textos literarios y diarios o revistas, con l"liras .i fomentar 
el sano entretenimiento de toda la cornunidud. 

e) LOS MUSEOf. ESCOLARES - En este st t10 se podrfa'1 exhihir loB 
productos agrlcolas y naturales de la re~i6n, así cor:io infor<n<~cioncs 
:J datos geogrli.ficos, históricos y de costuMbres. Ademáu, modelos 
escala de establos, gallineros, silos; riodelos de cajas ncminadorns, 
colecciones de minerales, plantas y demás objetos y conocimientos 
de interés vitol para los campesino::;. Por medio del intercambiode 
tales objetos con los de otros muscos de l3s distintas regiones 
se enriquecían los acervos de las gnler{ao escolares. 

d) EL LABORATORIO AGRICOLA Y EL LAaOBATORIO Df. CLASE - ~n el huerto 
escolar era necesario reservar un lot:.e para denostraci6n, que se 
convertiría en 11 un laboratorio ar.rícola viviente ". Este lugar 
podría servir para efectos expcrimentalca, tales cor.to las diferencian 
de un mismo cultivo hecho en di versas conrlicioncs o 5ea • en terrenos 
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Hbonados, cuidado~ y preparados de distinta forma o con semillas 
de variado cnlidnd. Con modelos de cultivos o un sinfín de prácticas 
rclacionadno con la aericul tura. El. laboratorio de clase era una 
prolongnci6n del laboratorio agrícola, pues se podría inprovisnr 
en cualquier sitio y realizar experionclns de orden botánico , 
( como por ejemplo 1 la función cloro-filiana, la transpiraci6n 1 

ate.). 

e) EXHlBICIOJIES Y FERIAS ESCOALRES - La' exposiciones frecuentes 
de trabajos realizndos por los alur.inos cona ti tuían, u decir de 
Ramírez, uno de los factores más importantes para conseguir y mantener 
vivo el inter6s de éstos y en general de la comunidad, por las 
actividades que desempeñaba la escuelo rural. Ea tas exhibiciones 
podrían organizarse a manera de mercado ( para darle salida a los 
productos hechos en la escuela ) O• bien, con un carácter de verdaderas 
ferias, ya de la misma comunidad o de toda una zona o distrito. 

f) LOS CLURES - Este tipo de agrupaciones podían favorecer el esp!ri tu 
social de la comunidad, alentando la acci6n conjunta para el progreso 
local y ademfü;, estimular a los alumnos a desplegar .mayor empef\o 
y esfuerzo en las actividades cscolareo. Las acciones podrían estar 
oricntudns, entre otros crnpectoo, a promover la salud y bienestar 
de la comunidad ( por medio de campaílas antialcoholicas, de limpieza 
y salud pública.,. ) ¡ para fomentar el deporte y la recrenci6n 
{ asociucionos de caré.cter musical, teatral,deportivo y de baile 

} • Oe igual modo podrían constituirse cor.io sociedades de estudio, 
las cuales trabajarían en el análisis de proyectos que tendieran 
a mejorar las condiciones de la vida rural, en este sentido podrían 
abocarse R cuestiones tales como cultivos que rinden mayores ganan
cias y ln industrinlizaci6n de recursos naturales de la regi6n, 
entre otros. 

Además de los medios didlicticos Gefüilndos 1 ílamirez consideraba 
qua exiotían muchos otro3 que ir.ualmente podrían emplearse en el medio 
rural como el teatro, el cine, las cooperativas aerícolns refaccionnrins, 
entre otros ( 69 ) • 
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.Estimación del Rendimiento Enaeñanzn-Aprcndizaje 

La forma de eetimaci6n para verif'icar el rendimiento cnoc
ñanza-aprendizaje que proponía Ramírez., era una prueba de aprovechamiento 
que estaba enfocada a detectar y medir lo que los alunnos hab!nn aprendido 
o hecho en determinada materia. Por este rnedio el maestro lograría por 
una parte, constatar la eficiencia de su propio dcoempcño docente y por 
otra, los progresos del educando. El exru:.cn debcrín englobar todos los 
aspectos de la materia enseñada { no s6lo Cragmcntos tomados al azar ) 
y renlizaroe peri6cticomente. 

Para el diseño y construcc16n del instn1mento, el pedaeoeo 
encontraba adecuado el sistema de estandarizaci6n de los examenes porque 
perr.iitía desarrollar un método objetivo de medici6n n pnrt1r de i:r. u¡irovechr.i
miento medio o repreaentnti vo ( 70 ) • Además loe.raba: 

a) Eliminar la apreciación subjetlvn 
b) Medir toda la cantidad de materia asietilada y ••. 
e) Obtener el mayor grado de exactitud en ln Medición. 

Este tipo de instrumento alcanzaría Mejor"!s reaul tados 
a condición de que: 

1) Se consiguiera la unificación de criterios en cuanto ii la rlcter1:llna 
ci6n de todos los aspectos e~cnciales de la r.mtcria cnseíld"á 

2) Que se utilizare en todas partes el m1sr.io ratr6n para meclir. 
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CONCLUS!OtlES PARCIALES 

1) Los criterios pedaa.6gicos de Rafael Ram!rez fueron determinados por 
las conclicionee socio-pol!ticea y econ6micas que vivi6 el país 
durante ln segunda dóca.da del siglo XX. 

2) El sistema educativo propuesto por Ramirez se encaminaba a resolver 
una de las principales preocupaciones del Gobierno mexicano que 
era lograr la conformaci6n de la Nación. Como consecuencia de ello 
la teoría peda36gica de Rafael Ram!rez tendría las aiguientos caracte
rísticas: 

- SOCIALIZADORA. Ya que estabn encar.iinada a compactar a 
la gente en grupos sociales, es decir, animados 
por una vida colectiva. 

- EXTRAESCOLAR, Porque considera que el proceso educativo 
realizado fuera del nula ca m.fia importante 
y definitivo que el proceso formal. 

- ACTIVA. Porque supone que la actividad del educando, 
a partir de sus necesidades e intereses, es 
el mejor modo pnrn adquirir actitudes, hábitmJ, 
conocimientos 1 etc. 

- VITAL. Porque prctendta enseñar al campesino en la práctica, 
aquellos conocirr.J.cntos que le perilitieran mejorar 
sus condiciones de vida y desnrrollarae. 

- CENTRADA EN LA EDUCACIOll DE LA COl.\UllIDAD. Puesto que 
dirige la atención a la pobloci6n total de 
la comunidad ( niños, adultos, ancianos, hombres 
o mujerea ) y contcmplnba a cada grupo según 
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sus necesidades e intereses. 

- ATENCIOll ESPECIAL AL ADULTO. Pues entiende que los odultos 
requieren de una c0ucaci6n diferenciada a ln 
de los niños, ya que aquéllos tienen otros 
aspiraciones, necesidades, circunstancias • , • 
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La connotaci6n del término 11 raza 11 en este caso, es el del gl!ncro 
humano tomado en abstracto. 

V6ase RAMIREZ, RAFAEL. Técnicas de la enseñanza. pp. 4-7 y 110. 

!!!!!!· p. 5 

Véase RAMIREZ, R. La enseñanza por la acci6n dentro de la Escuela 
Rural. pp. 7-8¡ RAtUREZ, R. " Qué es la Educnci6n Hurol 11 en 
Lii'Escucla Rural Mexicana. pp. 1G7-1G8 y RA:UREZ, R. 11 La Educ::iclón 
en los Estados Unidos " en Obras Completas. v.B, p. OO. 

Posteriormente, al radicalizar Rnrntrcz su pcmmmicnto tambt~n 
se sei1al6 un séptimo punto: Ln ab:;;olut::i imprcparac i ón r~i:--111 

para trabajar decidida y concicntcrn!!!1te p3:- el adveni:-i:cr:t.'1 r<; 
un nuevo r~cimen social mlie icualitario y m65 justo que el réginen 
aocial en que vivimos actualmente " • RAl·:IREZ, R. Curso de cducuci6n 
rural. p. 119. También v6asc RA:UREZ. R. Ln cnsr.ilanza pcr le. 
acci6n ••• pp. 7-10. 

Socializar sieni f1ca, que ln comunidad y 1 on r.ac::>tro~ se e111pciie:1 
juntos, con interés nnáloeo en l~ ejecuc:6n o resolución de una 
tarea o problema en común. RAMIHEZ, R. 11 La F.ducnci6n de la Fr,bla
ci6n rural adulto. 11 en LOYO BRAVO, !:. La cns?- del puehlo v ~1 
maestro rural mexicano. p.'10 y RAJ.IIHr:Z,il. I.:i. Escuela Rurn.l ••• 
p. 171. 

RAMIREZ, R. La enseñanza por lo. ac.ci6n... p. 28. E!"lte aspecto 
de la definición se retomará po~teriormcntc en ln :->arte derU cadn 
n la Didficticn de este r.iismo capítulo. 

Véase ílAMiílEZ, R. 11 Los Nuevo3 Runbos de la n:dáctica " en JI'l.EllF.Z 
ALARCON, CONCEPCIOH. Rafael Ramírez y la f.:;cuela flurnl Mextc<1na. 
pp. 81-83. 
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La educación !formal y la forr.iaci6n de los maestros 
México necesita " en Obras Completas. v.5, p. 183. 

Los términos 11 nmplin y completa " deben entenderse en el sentido 
de todo un sistema dividido en grados escolares y que abarcara 
desde la educaci6n inicial hastn la educación superior, como 
ln educación impartida en las ciudades. Recuérdese que la Escuela 
Rural era generalmente unitaria y por tanto, cnrecín de la gama 
de nrados y modalidades de la educación urbana. 

Véase Ibid. pp. 184 1 202-203 y RAJ.IIHEZ, R. 11 Ln Educación en 
los EstBdOB Unidos 11 Obras Completas. v.B, pp.41 1 50. 

Ramirez definió el término cultura como: Esa cosa compleja 
que incluye no solnmente los conocimiC'ntoG, sino también las 
creoncine, lan artes, las normas morules, las formaa do trabajo 
y de rccreaci6n, las leyes y costumbren, etc., que los hombres 
han adquirido a través de lar~ edades 11

• RAMIREZ, R. " Qu6 es 
la Escuela Rural 11 en La Escuela Rural Mexicana. pp. 158-169. 
En los centros urbanos la Eli tutlci6n cultural se desarrollaba 
de forma más favorable que en el campo y por tanto los niveles 
eran más al tos. 
De lo anterior se infiere que namírcz estimaba que la cultura 
que se desarrollaba en el campo era inferior y obviamente, la 
cultura que toma como arquetipo es ln que desarrollab11 el nrupo 
social dominante que residía en lan ciudades. De esta manera, 
se pretendía que nl compactar renlmcnt1J n los crupos indígenas 
y campesinoa a la sociedad so lograra la homogeneidad y so pudiera 
alcanzar el orden social. Véase AGUIRRI: BELTRA!l, G. Op.cit. 
pp. 25-26. 

Véase RAMIREZ, R. 11 P9icolo.~ín de ln Vida Hural 11 en La Escuela 
Rural Mexicana. pp. 174-180. 

Aunque Rarr1írez no hizo una li5ta detallada de los valores educativ
vos, eo a trav6s de sus escritos y especialmente de su concepción 
sobre los fines de ln educnci6n donde se pueden encontrar alnunos 
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( referidos concretamente o bien por ínf"erencia } :¡a que el problema 
de los valores y los fines educativos los encontraba sumnr.ientc 
relacionados el maestro. 

RAMIREZ, R. " C6rno dar a todo !iféxico un idiona 11 en Obras Completas. 
v.5, p.47. 

ACUIRRE BELTRAN, G. Op.cit. p. 28. 

Aunque esta idea fue fundnnental en el pensamiento de Ranírez, 
es preciso apuntar que sufri6 modificaciones a lo largo de su 
vida, pues en esta etapa ponfa énfa3is sobre la acción educativa 
a través de la elevaci6n y homo,cenci:z.ación cultural. Posteriormente, 
ya en los años que colabor6 con narciso 9aG!;ols, su oricnf:r.ci6n 
viró hacia la tranafarmación c:::onfmica del ar.ro corr.o único morfo 
de que se realizara una transfornaci6n social ('fectlvH. 

Ramírez insistía en la necesidad de proporcionar recrcaci6n en 
las comunidades campesinas, ya que en la nnyoría -r;ccún él- nr> 
exsisUa ninguna f'onna por r.ilir> elemental o sencilla que fue5c. 
El pensnbo. que por medio del cine, teatro, muscos, campos deportivo!l 
o bien en simples reuniones sociales se podrfo. lor,rar un avance 
no s6lo en el aspecto recreativo, sino en ln. rnisna socializnción 
de la comunidad. 

Reculirdese que la 
al resto de la 
de anlutinarla 
instrumento de 
especialmente en 

idea de compactar a la cor.iunidad rur.11 socialmente 
poblnci6n del país, tenía cono base la necesidad 

en una sola y misr.1a cultura, a travé!-; de un único 
exprcsióri. y/o comunicaci6n que era el cspniiol, 
la poblaci6n indíeer.a. 

Al radicalizar su pensamiento, el educador s~ñaló dos fines fundur.en 
tales más de la educRci6n rural: 
a) El r.iejoramicnto de las condiciones econ6micm;. de 103 campc!:iinos. 
Esto implica cinco aspectos ••• 

1.- La educación cor.io pronotora de todo ar¡uello que fuera 
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necesario para convertir en realidad el postulado " Ln 
tierra ha de ser precisamente de quien la trabaja 0 • 

2.- La educaci6n como medio para que los campesinos dominaran 
completamente loa trabajos agrícolas y aprovecharan todos 
los recursos de forma racional. 

3.- Ln cducaci6n como medio para organizar la producci6n 
rural, ya en forma colectivizado, yn como cooperativa. 

4.- La educación como promotora de la elevación del salario 
y como difusora del cr6di to rural y otras prestaciones. 

5.- La educación como promotora de ln creaci6n de redes 
carreteras y caminos, BSÍ como en la dotcrminaci6n de los 
mejores mercados para los productos del campo. 

b) La transformnci6n del r~gi~cn social actual por otro m6.s justo 
igualitario. Véase RAMIREZ, R. 11 Prop6si tos fundamentales que 

la educación rural mexicana debe perseguir 11 en LOYO BRAVO, E. 
Op.cit, PP• 31-36. 

HAMIREZ, íl. La escuela rural de México 11 en Obras Completas. 
v.B, p.100. Debe señalarse otra vez que, por lo 11eneral 1 ln escuela 
rural era de tipo unitario, es decir, que estaba constituida 
por un solo grupo y un maeotro. 

Lo. idea sobre los rase.os socializnnto y operadora de acrvicios 
sociales de la escuela rural llegaron a considerarse como sin6nimns. 
Rafael Ra.mí.rez explic6 ol por o.u6 no pueden considerarse iguales 
tales rasgos: mientras que un aspecto cubre las necesidades fundamen 
talco de formnci6n de la conciencia comunal, el otro cubre s61(; 
aspectos periféricos en el proceso educativo y aunque ambos rasgos 
marchan paralelamente, no debe confundírsele;;. 

RAMIREZ, R. 11 La educaci6n en lon Estados Unidos " en Obras Complc
~· v.e, p.59. 
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Estas tareas comprendían labores como: crianza de aninales Y 
algunos rudimentos de industrias rurales, entre otras. Por lo 
que respecta a la sugerencia de los ideales, ln Escucln fomentabA 
las representaciones al aire libre, los deportes y la lccturrt 
en las bibliotecas comunales ( en caso de que las huolera ) • 
Vt';ase RAMIREZ, R. J.a enseñanza por la acci6n ••• pp.9-10. 

Véase RAMIREZ, R. 11 La educaci6n rural de M~xico " y 11 La escuela 
rural de México en Obras Conplctas, v.8, pp. 89-91 y 101. 

Este es quiz§ uno de los apartados mó:J interesantes de la teoría 
educativa de Ram!rez, porque expone de manera muy clara la importan
cia de la educaci6n de adultos en la obra que se propuso realizar, 
pero sobre todo porque adecu6 au Escuela a las necee ictndes rte 
la gente madura, ya que loe entendía como tales y no como 11 ni'1os 
crecidns 11

• Por si fueran pocns estao razones, deheo sl!füllarse 
que 1uc ideas aún hoy son totalm'?nte vigenten. Para ampliar el 
tema \'éase Ramírez, R. " Organización y adMiniGtraci6n de .~:Hcuelas 
Rurales 11 en Obras Completas. v.6, pp. 23-33, '13-50. 

RAMIREZ, R. 11 La educación en los Estados Unidos 11 en Obras Compla
~· v.8, p.49. 

Resulta sorprendente la cargo de trabajo que se pretende deleear 
a los maestros rurnlea, así como la aerie de cnractcrintica~• 
que Ramírez solicitaba de éstos. en verda<1 ser{a interesante 
estudinr si los maestros rurales cumplían con la carga de tru!rnjo 
asignada y si contaban realmente con los ras~os persona les rer¡uer i
dos, 

Como ·se dijo en las antecedentes d-:! este trabajo, los primeros 
maestros rurales eran inprovisados ( la mayoría era gent'! 0,Ue 

s6lo sabía leer, escribir y tenfon conocir.iicntos básicos de cál1;u
lo ) y se les prcparabn sobre la r-.archa. Para ello se crc6 la 
Mioi6n Cultural. Véase i\GUIRRE BLLTRArl, G. Op.cit. p. 30¡ consúltc:1e 
también la parte referida o " José Vam::oncelos, la Secretaria 
de &ducación Pública y la Educación Rural " en el senunclo capítulo 
de este trabajo. 
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'léase RAMIREZ, R. " Los Nuevos Rur.ibos de lo Didf!.cticn 11 en JIMEHEZ 
ALARCON, C. Op.cit. p. 77. Ram!rez no definió lo que él entendía 
por cxperienc la¡ pero se puede m1poner a partir de sus escritos 
que el término hoce referC!ncin nl conociniP.nto que se ndquicre 
a partir de la comprensión de la~ relaciones que r,unrdRn entre 
s! la Gi tuaci6n de hncer ( ln acci6n o pensamiento ) y sus consecue!! 
chrn. 

42 Véase RA•uni:::z, R. Técnica rle la enseñanza. p. 34. 

'13 ) RAMIRF.Z, R. 11 Los nuevos rumboe de la didlictica 11 en JIMENEZ 
ALARCOH, C. Op.cit, pp. 77-78. 

44 !2.!.!!· pp.93-94. 

( 45 ) Para una lectura más detallada sobre los tipos de aprendizaje 
véase !!!.!.!! . pp. 84-96, 

46 !!!!.!!· p. 61 

47 Véase l!AMIHEZ, R. T6cnica de la enseñanza. pp. 51-53. 

( 46 ) RAMIREZ 1 R. " Los nuevos rumbas de la didáctica 11 en JIMENEZ 
ALARCotl, C. Op.cit. p. 76, 

49 !!!!.!!· p. 97. 

50 Véase !bid, p. 9B. 

51 Vénsc !!!.!.!!· p. 97. 

52 ) La mativaci6n es para Ram!rcz " descubrir o crear pautas de conducta 
permanentes y genuinas entre la experiencia viva { del sujeto ) 
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y la contenida dentro del t1aterial de instrucci6n ·". RAMIREZ, 
R. Técnica de la enseñanza. p. 46. 

RAMIREZ, R. Los nuevos rur.1bos de la didáctica " en JP.tENEZ 
ALARCON, C, Op.cit, pp. 91,92, 

Véase RAMIREZ, R. T..,cnica rle la enseñanza. pp, 10-11. 

Aunque Ram!rez circunscribió la cucati6n del progana a la experien
cia e interés del niRo, tambi~n se puede extrapolar el problel'la 
hacia los adultos ( especialmente carn¡icsinos, para los fines 
de este estudio ) ; por tales motivos se utilizarán los términcis 
11 educando o alumno 11 para describir globalmente el asunto. 

Ibid. p. 10 

RAMIREZ, R. Los nuevos rumbar; de ln didáctica " en JI'.l.!:!tEZ 
ALARCON, c. Op.cit. p. 80. Véase tai:;bién en oste caµitulo la 
parte dedicada a la enseñanza. 

RAMIREZ 1 R. Técnica de la enseñanza. p. 143. 

Las correlaciones naturales. que es el nombre técnico de tales 
infonnacionee de las asignaturas, son entendirlas por Hrunírez 
como aquéllas que son necesarias y funcionales para lü cabal 
realiznci6n de un proyecto. Las correlaciones arbi lrarias, por 
el contrario, sertnn aquéllas que sin nccesiCad o notlvo aon 
introducidas en la pr-5.ctica y que por permanecer ociosas, carecen 
de valor para el trabajo. 

Véase !bid. p. 145. Este métocio toma corno fundamento laR idenr. 
de Dewey;- aunque fue un discípulo de él { V. 11. Kilpatrick ) 
quien desarrolló la tl!cnica peda116gica. Uo obstante que no hay 
una " f6nnula " concreta para el procedinicnto. pues cada cunl 
lo desarrolla conforme a sus necesidades. En lo esencial énte 
consiste en " llevar n la escuela el mi.sno sentido del prop6sito, 
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del desianio o proyecto que realizamos en la vida ordinaria 11
, 

de tal suerte que un problemR renl es llevado a la escuela y 
allí se pretende solucionarlo a trav6s de los medios más adecuados. 
Según este método cualquier actividad puede realizarse en forma 
dP. proyecto, sin nccesidarl de una organizaci6n especial. Véase 
LUZURIAGA, LOREUZD. Historia de la educación y de la pedagogía. 
p.236. 

Véase tambit'!n la parte referida n 11 nodnlid3des dvl aprendiza
je "• sobre la adquis1ci6n del poder para pensar y reflexionar. 

RAMIREZ, R. T~cnicas de la ense~anza. pp. 140-141. 

.!!?.!!! • p. 91 

Como por ejemplo el intr#;s por los relatos, los instintos y tenden
cias de actividad f!eicn y constructora, de curiosidad y juego. 
Véase~· 

Vliaoe !!?.!!!• p. 146. 

.!!?.!!!· p. 193 

Ramírez conaideraba que dadas las condiciones del medio rural 
y las tureas encomendadas al maestro, sería materialmente imposible 
prestar atención especial a cada alumno, por lo que resolvió 
que el problema podría superarse agrupando a los alumnos cuyas 
características fueran parecidas. 

Ramlrez señaló que aún los nEi.os pequeños eran capaces de correla
cionar y organizar solos los conocimientos que fuesen adquiriendo. 

Para ampliar el tema se recomian<ln leer: RAMIREZ, R. La enseñan
za por la acci6n ••• 
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Rarn!rez explic6 que la mnncra para estandarizar los instrumentos 
de mcdici6n era examinar a un gran número de alumnos del misno 
Rrado, de di vcrsns nscuelns y U.e distintas partes de la República 
( urbanas o rurales } • Los resultados de la prueba arrojnrfnn 
datos e infonnaci6n para lacrar establecer cuál es el aprovechaMien
to medio pera cada uno de los grados escolares. Vlfose RAMIREZ, 
R. Ti§cnican de lu enseñanza. p. 203 ( H.esulta parad6jico que 
so hable de estandari;:aci6n del aprovecha.miento en comunidades 
urbanas y ruralea si se había o.firmado que tal"3's poblnc iones 
se diferenciaban en sus necesidades e intereses ) • 



4. BALANCE COMPARATIVO 



127 

FACTORES OUE DETERllillAtl LAS TEORIAS PEDAGOGICAS 

Antes de conenznr hablar de los sistemas pcdac,6¡;icos propinmcn 
te, es necesario reconsiderar los factores circunstnncinlcs en los que 
surgen y 5e desarrollan las teorías, porque 60n precisamente ellos los 
que determinan las diferencias. Los elementos que tuvieron una nayor inciden
cia en la trayectoria de uno y otro sistema fUeron de carácter socio-cul turnl. 
econ6mico, político e histórico, ospcctos muy relacionados entre s{. 

Con respecto a las rníces cultura les, recuérdese que ln 
población nortcamoricana era primordialmente de orieen europeo con tracHciones 
anglosajonas, a diferencia de México, en donde la poblaci6n se encontraba 
dividida en tres grandes núcleos constitu{dos por los criollos., mestizos 
e indigenas, cuyo legado cultural difería notablemente del norteamericano, 
lo que repP.rcut{n en la fomn. de vida, costumbres, relici6n, etc., conforrnnndo 
mentalidades distintas, que en buena medida, influirían P.n la nccptnci6n 
de la Escuela Activa. de John Dewcy en este pnís, pnrs c:rmtcnínn valore:> 
ajenos a la id~osincracia del mexic<lno. 

Ahora bien, los sectores que constituían lt1 pohlació11 Oe 
uno y otro país también se diferenciaban entre ní. En l<l llaci6n Americana 
era fundamentalmente obrera., micntraa que en Méx1co lo;. hahi tnntcs eran 
en su mayoría, canpcsinos. La teorín pcdar,6g1ca por tanto, debía tomar 
en cuenta las características y necesidades que rueden surr,ir f!n un pa {s 
con tules raE;r.os. Así en Horteamérica lo pednr,or.íH ctn 'Jcwey se nanifier.:ta 
como una respuesta al proceso 11 mcc6nico de pi'oducci6n ,, que desnrrollnba 
el obrero en la fábrica, En M.6xico la labor educntivu se cnc:i.r\inaba a lor,rnr 
la unificnci6n nacional y la modcrni'znción del p::i{r. ( principalmente r>n 
el car.ipo ) en el mennr tier.ipo posible. Por r:mdc, la peda¡;:ogtn de Acci6n 
debí o. ndr.cuarse a esa si tunci6n mexicana. 

Por otra parte, cunndo n~ce ln teoría de John :Jewcy cr; 
los Estados Unidos, el paín vive el o.u~e de la ind~str1alizaci6n y una 
etapa expansionista con lo que logra consolidar su podcrí".l. E.s":a oituaci.Sn 
se ve reflejada en la educo.ci6n, que intenta trnnsni t.ir e sor. patrones :nediantc 
actitudes de disciplina, coopernci6n 1 orden y tr;:ibajo para prev:rvar el 
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sistema. Lo importante en este caso es que la teor!a de la Escuela Activo. 
so fornula a partir de las propías necesidnñcm y caracterínticas de la 
socicrlad americana. Contrariamente a lo que sucede en Norteamérica, en 
M6xico l<ls ideas de John Dewey tratan d~ ser inpucstas por Calles, pensando 
que ni el paífl vecino habín logrado tal nivel de proHreso ora en gran medida 
gracins o. la educnci6n por lo que los políticos mexicanos deciden importar 
los modelos pedn,g6r,icor;, haciendo clWO omiso de lR realit:Jo.d del país { 
••• ¿ ConcicntP. o inconscicntcnicntr.:i ) • I:n priricr-'1 i n<;tancio /,léxico había 
pasado por unu nucrra. civil quP. había trastocado los finanzas nacionales 
y sólo .~radunlr.iente ne iba recupcrand(J d~ tf\l stu?rte que a pecnr de que 
aa: connidt?r<:ibn u ln cducnci6n co~o un~ de lus medidas 6¡.itimas para lograr 
la modcrnizaci6n, y no obotantn todo el proselitismo en torno n 6ata, no 
hnbía los suficientes recursos econ6micos parn su desenvolvimiento. Esto 
fue lo que en buena ncdida detormi.n6 la§'" cara.r.terínticas de ln teoría de 
namírcz, ya que fue necesario considerar la insUí'lé"1'<n~.a de la S.E.P~ 
pnrn cubrir los n,astos que las Eacuclns Rurales requerfan,'1la .manera que 
las necesidades de los planteles tendrían que ser cubierta.a pof. i.á misma 
comunidad. ( U6teso que no obstante lnn pr-ecariao condiciones en que vivía 
el sector Agrario, oc solici taha de ~.ste un dcaembolao para flol ventar su 
educación ) • 

Durante el Gobierno de Cnlles el poder Re encontraba centrali
zado, por lo que la política se va o. cncamlnnr n consolidar al país como 
una nac16n y dar una solución a lao demandas generadas en la época de l.a. 
lucha arr.ioda en l~HO. Dende entonces la educación, específicamente la rur"al, 
comenzaba a plantear su propia filosofín, lloenndo a consolidarse totalmente 
da 1924 n 1928 dcsarrollándoue incluso como síotema pcdagó~ico. Esta trayecto
ria de la Escuela Rural determinó los rasgos del modelo propuesto por Rafael 
Ramírez, por lo que lao ideas de John Dewcy na hicieron nino enríquecer 
el proyecto educativo de la Instituci6n Mexicana.. primordialmente en cuanto 
a su metodolo.~ra. 
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TEORIAS PEDAGOGICAS 

Toda vez que se reo.li:l;a un análisis de los factores que 
determinan laa teorías pcdag6gicas, es posible estudiar con nuevos elC'mP.ntos 
de juicio los principios de aquéllas en sus niveles constitutivos. 

a) Nivel ruos6f1co: 

En este nivel es en donde se encurntran mayores diferencias 
en los sistemas pedug6eicos de Dewey y Ramírez. Ambos autores coinciden 
en definir a la educación COMO una serie de influencias o procc!los por 
los cuales un grupo social transmite nqucllor. elementos que se consideran 
valiosos para carantizar su existencia. En cate sen ti do señalan a la r.duca
ci6n cof!lo una función social. En ese momento los do::; pensamientos comienzan 
n tomar diferentes caninos. Ram!rcz C.:Jn,-;1dcr:i. que el proce:Jo ed:.icLtivo 
te6ricnnente es uno, pero que en la realidad arioptfl divcrGas modalidades 
de acuerdo con el grupo social en que :.>e ;!cncra. Esta premHm la 1 undancntu 
precisamente en el hecho de qua ln f'ducación rural, no puede ni dehn ger 
desarrollada del mismo modo que en lns ciudades , ya que se corre el riesgo 
de ser inadecuada a las necesidade!l que plantea lü. vida rural. Para el 
~.ducador vcracruzano la dura realidad del campesino y del indíncna mexicano 
supone traboJar de un 171odo diverso al que planteaba Dcwcy. 1:1 prolllcna 
se origina a partir de las condiciones de vida de la gcncraci6n adulta 
que habría qllc transformar parn que posteriormente, contribu.r~ra d!:? nancra 
efectiv~ en la transformación de los jóvenes. Por ello, conzidera r¡ue el 
radio de acción educativo no debe circunscribirse a los niiios, como pl:int.(!nba 
Dewey, ~ino que era necesario que el proceso ndopturn un carác-tcr conti11uv, 
no sólo de transmisión de signif"icadoa y que so iniciara desde h1 n'.?'.ez. 
y siguiera hasta la etapo adulto. ( cJcsde el principio hasta el final de 
la vidn del ser humano ) • Lo que indica que el proccao educativo no se 
f'undru:rnntc. sólo en el presente ( 11 aquí y anorn '1 

) • 

As!rniGmo, otro aspecto c¡ue narca unr1 :1:Jtable diferencin 
entre los pensa'Tlicntos de ambos teóricos es la forna en la cual visual izn:i 
los fines y valores de la educación. Mientras q·.Je :c·.1·1.Y pi.Jnzn que estou 
últinos ~on intrínsecos en el indiviriuo, c!J dr.cir que no ne~es1t:i de presiones 
externa:; para renlizar:::::e, Rarn!rez :;upone que es :iccesario, al l'?enos en 
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un principio1 sugerir o ir.iponcr nuevas ncta3 al sujeto. Por lo que respecto 
o los valores, si bien es cierto que los dos autores tratan de lo.erar una 
sociedad · en la que participen todos 109 mier.ibro::; activamente pnra rnejornr 
sus condiciones de vida, e:dnten diferencias en sus enfoques. EL sistema 
n.xiol6gico de Dewey trato de consceuir una soclcrtad dcr.iocrática basada 
en intereses recíprocos entre el individuo y la sociedad. Paro este autor 
uno de los valoren rn6s importnntes es la c.npacidac..1 del sujeto para vivir 
como parte intecrantc de uno sociedad y lograr que se equilibre su aportaci6n 
personal con ln que le es brind:1da por los dcmlis. Por consinuiente, no 
es factible detcrm!.nnr unn 11 tabla ele valores " c5pectficos, ya que éstos 
lori determina lo misma socicd:iri. 

DeGdc el punto de vista de Rarnírcz, para lograr una interrelu
ci6n del individuo y la sociedad, primero es necesario transformar el sister:ia 
a.xiol6gico del sujoto porque considern que los valores del campesino son 
obsoletos y entorpecen la labor de unificación comunal ( punto de partida 
para la compnctac:!..6n nacional ) • Por consiguiente, al[!unos de los valores 
que la cducaci6n debía infundir serían:' reRponsRbilidad, coopcraci6n, ayuda 
1nutua, l i1npicza y nmor por ln patria, así como respeto a ln propiedad ajena 
entre otros. De modo que la diferencia mús notahle entre ambos es !A manera 
como vislumbran los valores. Miuntra3 que el nnericnno afirma que deben 
surcir en el seno de la comunidad, el mexicano piensa quo lo mejor es imponer
lon,dejnndo a un lado las pautas que rigen la vida del campesino. 

La Escuela fue otro de los aspectos en los que se encontr<:1ron 
discrcpanci~s. Ambon c<lucndorcs coinciden en rjf}finirnln cmrio una insti tuci6n 
social, pero mientras que Dewcy lf\ concibe como una comunidad en miniatura 

unn sociedad en cmbri6n ) porque en ella se simplifican las pautas sociales 
para ner aprendidas. Para ílamírcz la r.dsi6n de la Escuela sería oreanizar 
a la comunidad, socializarla y proporcionnrle los elementos n~cesnrios 

para lograr una mejor forna de vida, no de manera oimplificadu, sino tal 
como se preocnta en la realidad. En efecto, la misi6n más importante de 
lo Escuela ern la de congregar a la eente y hacer un trabajo uocinl con 
objeto de restituirles su tradicional papel educador de lns nuevns eeneracio
nes. 

Dentro de esta insti tuci6n promotora del cambio, Dewey 
piensa que el maestro dehc '.'_',uinr y dirigir a su alumno, proporcionándole 
los medios para su desarrollo intelectual :,' emocional, todo ésto en los 



131 

límites de lo acadériico. Raníre7. Pn canbio va n{\3 allá de cnln idcn 1 pues 
conceptunliza nl mnestro coma " un nei tt=tdor socL-ll 11

,. por lo qllc sus tareas 
se incrcmcntnbnn al fungir como: prornotor y ejecutor de obrns para t.!l benefi
cio comunal 1 éidcnás de desempf'ñar l:lborf's pr?ra~édicn~·. )' dr. nr:,ri cultura. 
También dchía ser con~;ejcro y r:uía ilc la pohlación, arf.n de otras activic!a
des, lo que rebasaha notablemente la ide:-i que llcwcy l<'nfn dt•l r.<aestro. 

b) llivel Metodolór,ico: 

A diferencia del nivel filon6fico, en é5tc li~s divcrr..encias 
son menores porque, en nencral, Ram!rez se apc.~n n lna su~crencins de Dewey. 

El pedagogo vcracruzano acepta el método de problema!; diseñado 
por Dewey, pero le concede un sentido distinto, porque piensa que el siRter"a 
arrojará mejores resultados si se le dn un cnf'oquc !;Ocinl. Adcr.ás consider3 
que éste no e3 el único n6todo ul qur. se puf'de recurrir para loP,:"'.tr el 
aprendizaje ya que presenta el inconvenicntt• de sollci t:ir- nl aiurno efifuerzo:2 
muy intelectualizadoG, impropios para un nif\o pequeño. Luego entoncer. de<: i rk~ 
utilizar otras mctodolon!as. Así pues adr!más del mPtodo de problema~; recurr(~ 
al de los centrou de interés y nl de proyectos { este último dit;c:f.ado f:or 
uno dn los flinctpulog rte ílewcy ) que ndecúa par;i lor,rrir la conpa~tación 
y sociall zación de lA comunidad. 

En especial uno de los señalar'lientos nfts iriportantn~ de 
Rafael Ramírcz es hnber destacado la ir.iportancia de util ~zar :u~todo!l did.1.cti
cos especialmente diseñndos parA el adulto, ya que tradicionnlr:-iJ?nte se 
empleaban los mismos paríl toda la población. 
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e) Nivel Organizativo: 

P.n este ruhro también se encuentran diferencias notables 
que se establecen a partir de r¡ue Dewey centrn su ntcnci6n en el proceso 
educativo formBl, que supone entr1~ otras cosas el arrcr,lo de rnnterias, 
programeo, horarim1, cte., en función del dcf;arrollo del niíio. Pnrn ílnfucJ 
An1nirr.z el problema de ln orgoniza<;i6n es mlit5 amplio 1 rorquc considera 
lnprescindihlc ahar"car tanto lf\ educ.:a(!i6n cxtraescolnr cario la forr;.nl. 
r·:n c:fcct.o, fl supone la n~ceGirlnd de trabajar cun le, COP.unidad cono grupo, 
pero tnmbién rcconoc.:e que se debe: lLtborar con lo;.; ar\ul tos parn que cada 
uno enrlqur.zcu su cxperiencin. De lnl nucrte quf] el proble111a consiste en 
di ferencinr ln en!icílanza ser/m la edad 1 el sexo y los intereses, ademfi.s 
de orrcglnr los cursos de manera que fü~ impartan regularmente y de acuerdo 
con los horarios m!ís convcnicntee para reunir nl grueso de la poblnci6n. 

Por lo que corresponde nspoctos de orden 1'lnterial, es decir 
de ri.obil i.ario, inatnlnciones ••• , lar; do~ autores pirlen locB.lC!J onpli os 1 

cómodos 1 con inr;tnlacionen adecuadas para lns pró.cticas educativa::; :; r.iuebles 
funcionales; pero en el caso di? Ramírez, aún cunnrlo conside!'a todo ello 
importante, plante11 que es posible empeznr a trnbajar con el mínimo indispensa 
ble de elementos ya que gradualmente, se puede ir consiguiendo lo demér;, -

Por otra pnrte, Rnm!rcz discñ6 un proyecto periférico parn 
apoyo.r el sisterm de Escuelas Rurales porque consideraba, dadas lefJ condicio
ne::¡ existente~ en el campo mexicnno, que eGta medida era necesaria pnrn 
impulsar la labor de los maestros en su comunidad. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

- La Escuela Rural Mexicano que proyect6 Rafael Rnm!rez no fue una copia 
del modelo de la Escuela de la Acción de John Dewey pues aquélla se 
desarrolló de manera diferente a la norteamericana, yo que pretendió 
crear un sistema que respondiera a las características y necesidades 
del campesinado mexicano, lo que se venía intentando desde principios 
de siglo. Los factores circunstanciales -económicos, políticos, socia 
les ••• - fueron los que determinaron las trayectorias paralelas y lo'A 
rasgos de ambas teorías, entre los que destacan: las desiguales raíces 
culturales que conforman mentalidades distintas¡ el predominio del sector 
rural en México frente al obrero en el caso de Norteamérica¡ la búsqueda 
de la homogeneidad y de la unificaci6n nacional en contraste con ln 
industrializacl6n y el expansionismo de Eetados Unidos, as! como la 
crisis econ6mica por la que México atravesaba como conoccuencia de la 
lucha armada de 1910 en comparaci6n con la Epoca de auge que vivi6 el 
pa!e vecino a raíz de los cambios en sus modelos de producci6n. Ahora 
bien, si fuera posible hablar de similitudes entre Dewey y Ramfrez, 
~etas oe contemple.rían principalmente en el aspecto m~i"odol6gico y 
aún aef ee observarían divergencias, pues la teorín a11mricana ni ne 
concibi6 ni se aplic6 de manera literal por Rom{rcz. De lo anterior 
se deriva que: 

1) No es posible afirmar, como lo hacen algunos autores entre ellos 
Mery Kay Vaughan, que la Eacuela Rural fue e6lo una imi teci6n del 
modelo americano y una extensi6n de la política económica Callista 
y que fue articulada y concebid de manera semejante por loe autores 
de loe planee en la d~cada de los aílos veintes. Es necesario cone 1de
rar que no obstante los prop6si tos del Gobierno de Calleo en cuanto 
a lograr la modernizaci6n del país con un enroque económico, Ramfrez 
junto con Sáenz da un giro a este política y centra su atenci6n 
en resolver los problemas socio-cultura los del campesino ( éste 
último uno de los factores determinantes en el 11 fracaso " de la 
Escuela Rural en 1932, según Narciso Bassolo ) • 

2) Si bien es cierto 
que la Escuela Rural 
de Dewey para lograr 

como 
Mexicana 
el ideal 

afirman E. Krauze y F. Arce Gurzn ) 
retom6 algunas tP.sie de ln Escuela 
de unificación nacional, también 
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lo ea que aqu6lla se fUndW'.lcnt6 en otros principios pedag6gicos 
y que formul6 1 además, suo propios postulados que enriquecieron 
las teorías rle la. Escuelo Uueva. 

3) Lns Aportaciones que hizo ílafacl Rnmírez a la Escuela Rural 
Mcxico.nn fueron: Considerar a ln r.ducoci6n Cxtraescolar como un 
medio fundnmcntnl en el proceso r.ducativo. Dar mayor apoyo a este 
ti.po de r:clucación en sus proyecl_os pcdun6cicos para auxiliar, pror10ver 
y/o continuar el proceso de forr·rnei6n de los indivi<Juos. Considerar 
también al ndul to capaz de transfornarsc por m\1dio de la cducaci6n 
( en este sentido debe destacarse que Rrunírcz conceptualiza a ln 
educación del adulto diferente a la del niño, por lo que en el 
d~Ge~o de sus planes, programan, horarios,,., se npena n las necesida
des específicas de este sector del grupo social ) • Asímismo, desarro
llar una serie de estrategias pedag6aicas en favor de la comunidad 
para lograr una r.iejor forma de vida en el i'lCdio rural, 
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m¡. !lill DEBE DECIR 

15 para aer más para hacer rnás 

15 establecía establecían 

20 nnturales, naturales y 

25 consus con sus 

29 tanto de hecho tanto de lo hecho 

33 desorintada desorientada 

37 probablen te probablemente 

57 aucita suscita 

75 snlveadad salvedad 

7B Educac6n Educación 

79 particualarrnente particularmente 

lOl puedescr puede ser 

102 cobnocerlo conocerlo 

104 prenderlos aprenderlos 

104 abstaccioncs abstracciones 

106 frctífero fructífero 

109 moatcrias materias 

lll modelos escala r.1odeloR a escoln 

lll intercambiode intercanbio de 
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110 

enseñda 

oxsist!a 

DEBE DECIR 

enseñada 

existía 
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