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INTRODUCCION 

Una do las princ1Paloa aotlvaclonoa para donarro

har ol to1>11 do la l'odacoc1n do la Acción ruo ol doacu

br lr qua a poaar do qua ostn corrlonto hoco mucbon nños 

propuso atacar lo educnclón Gnraorlatn, vorbnllatn 7 11-

breaca .. aún en nuoatron tlenpoa oatao práct1cau e.ducn··· 

tivas ao s!cuen doan:rollando. 

esta corrlonto que naco hnc1n flnnlea do~ olelo 

XIX propuno un nuevo e~~fcquu do ln cducoct6n y renovó 

los vleJon alstonon oducntivoa. 

Actualconto la nrlucoc16n on t.1óx-1co puma por oo

rmntos do cnmliio. So ontn hoclcndo ol intento de rofor

lllnr In con ol "e.Lll.!l !ID t!.\lllaL.~ E!l.11i;iitllln 1....'l.J!Jl::.L'l.J!.i" 

que pcetondo ooJorar y clavar lo cnlldnd do lo cducnclón. 

llaca 67 años ao vivió uno altunc!ón cor.oJnnto en ol to

r r"no educativo cmm!lo ao lntroduco on t:!iitico on el ni vol 

pr imnr 111 la "~urumln d!l J.a illltl~ .!llill .!!I.Qlll!!Ú!l !!D. 

cnabto en los aótodoa do onaoñonzn. 

Aunque aghon ;:lanec tioneo obJotlvoa ouy dlvornon, 

dBdn lu época y loa dlforontoa condicionoo, coopnrton in 

flnnlldnd común do oer pro¡octoa cuyo proocupoclón funda

ianntai ora y ea br lndat una caJor M1..!!:=:lCló~1 a la poblo

cliln occolar <lel pata. lo cual vuolvo a hacer vlg<>nto el 



plun do la oncuola pr1mnrla mo111cana, según ol prlnclplo 

do la nccl6n. 

Eo por ello quo la proaonto tnvooticnclón do tlpo 

h1ut6r1co·doncrlptivn cotona y nno11zo la corrionto do lo 

Podogocla do lo Acción ~u~ íuo ol oov!n!onto en ol cual 

co bas6 ol prorocto oducntlvo e~2!cnno do la nacunlo prt

=nrio do 1923. Sus obJotlvoa non:(t)Ootorolnar los 010-

montos y doaarrollo eenornl r.io Jn Podoeor:1o. do lo Acción 

(2)ostoblocor lo canora cooo oo adoptó ésta on ~ó11!co on 

1923 on el nlvol olo,.,<intn!. ¡· :;¡¡ <louonvolv!olonto llnatn 

1926; (3)ano11znc loa rosultadoo qua ao dieron on torno 

a asto movlratento 7 aun reporcuuloneo on lo actualidad 

para la educac1ón en !4ó1rlco. 

El con Lenicio de os to t r ob'1Jo co o:<pono en cuatro 

cnpituloa. En el prirmro "º ctc~crHwn lou diforentos 

olo~ontoc quo doflnon o lo oonclonado corriente. en esto 

capitulo no so priltando or:tablocor una nuovn dof1n!c1ón, 

ya que siendo la Pcdaaoeln do lo Acción, un uovlolento 

tan conpleJo, vaato y con tuntan vn11ontR~ !~=~!¡uría cuy 

~~t~::.,;v. Foro si se propone una. dondo Cm1cnr:~nto HO expo

nen los conceptoa fundnnontnloa uobro loa quo lo cayoria 

da loo autoroa oo han puento de acuerdo. para aostrarlo 

do una cnnorn clnru y co~pronniblo. En nnt~ e~~-:~Uo tua

btén r.a abordan loa nntocndonton, con el fln ae oatablo-



cer el porqu~ de su surgimiento y desarrollo post~rlt1r. 

En Mexico dicha corr1er1to se r~clbló con un gran 

avanc~ en los aspectos tanto teóricos como pricticos,quo 

desde finales del ~!~lo X!X en Europa y Norteamérica se 

hab1an eopezado a oxpertoentar. A ello nace roforencla el 

se~undo capitulo. donde so exrlicn couo fuo el desarrollo 

de la Pedagogia de la Acción~ sus diferentes oo~ontos pa

ro llegar a ~er una de las doctrin~n od~1cat1vas m6o 1a

por tontcu de nuestro tle~po: nsi cono lac teoriaa aás 

slgnlficntlvas y lon procedimluntos 

ella se han derivado. 

tócnicns que de 

Una vez quo on M9xico Ge eovlezo a conocer asta 

t1ovitüen to en 181 segundo dot.:anto dol :::l.r;lo XX. su acopte

c1on por par to de pom:adorun y educado ros so eonornl izó 

y adoptó fornalaento cooo plan do la oscueln prloario. 

Esto conttene el tercor cap1tu10: cóco se introduce a 

~éxtco la Pedngo~la do la Acción, cóoo so adoptó r ~~~lv~ 

fueron los !'o:~~! -..tH.iut; que se obtuvioron de su ap-llcnción, 

hasta qu~ la oiGu!ente adolnlstrnclón do ¡;oblorno caobla 

la rllrecclón do le oducac16n ole~entol noKicana. 

El cuarto y ultlao capítulo hace un seguimiento dé 

dl~na corri~ntc á lrovés de loR dlforenton condntos pro

sldenc1al~s postorlores ni gobierno del General Plutarcó 

Elias C~lles. 



r.omplelan ol trabajo las conclusiones donde se 

reunen l•s ideas principales y se señalan algunos puntos 

que oxpllcan porque no se han logrado superar las vloJaa 

prácticas educativas. 

La hipótesis que ao maneja on la presente os la 

siguiente: La corriente de la Podagogia de lo Acción so 

ado?ta en México con al fin do superar la oducaclón tra

dicional, si~ embargo no obtiene los resultados esperados 

debido a que fue un proyecto oducativo que contó con muy 

poco tieapo para deserrollnrco y :o enfrontó a numerosos 

problenao do orcunización y a la carencia de recursoa hu

manos y nater!ales ndocundon pern llevar9o e ln pr6ct1ca 

óptimamente. 

Para realizar esta invostigaclón se utilizaron 

fuentes docucontales primarias y secundarlas. Las prlmo

ras (documentos y arcblvoo oficinlos) fueron dlficilen do 

consultar o por nu estado de deterioro, o porque n posur 

de encontrarse reglstradao on los cntélogoa do archivos y 

blbllotocaa, la mayor parte do las vecen se oncuontran 

perdidas o sicpleaonto so niega al investigador su prés

tamo o consulta. Por lo cual una parte de esta 1nvest1-

cación tuvo quo apoyarse on fuentes de inforsaclón secun

darias (libros y articulos) las que resultan con puntos 

de vista parciales o incompletos. 



La metodolog1a pnra llevarla a cabo se d1V1dló on 

cuatro pasos: recolección de la lnforaación a partir do 

la d&liaitación do los objetivos; orcanización y anñli· 

sis de la información obtenida: redacción y elaboración 

do conclus1onos. 

En NóKlco, loa invosticraclonon hiatóricas on el 

campo de la oducnc!ón, puodon nportnr numerosos ~lo~ontos 

de anóllsis para reu~nter y aplicar nl prononto aquellaa 

nccloncs quo ao inplouontaron con buonos renultadoG en 

épocus anterioroa. Por ono oa noceoarlo fo~ontar loa tro

boJon do ento tipo, tonto n nivel profoaionnl cooo do 

to~ls. parn no volvor n caer on los orrorB~ quv yu ce co

aetleron en el pacodo. 



CAPITULO l. 

OEPINJCION V ANTECEDENTES DE l.A PEDAGOOIA 

UE LA ACCION. 

Una de las corr1o~tos oducnt1vas que cnyor roso-

nancla e lnfluencln han tenido en el presente siclo en. 

sin duda alguna, lo llncndn por algunos teóricos .'.:1'1Ul-11K.Q= 

rl.a ili1 J...Q ~. por otros "Educoctón ~ y por al-

Muchas non loa controvorsias que elrnn on torno n 

ente PJOV!!:!!on to cducc.t!vo con tcnpor flnoo. P.r. t ro !O'J nnpoc-

toa qua nnn no han dlncut1do antón ol concornlonto o au 

dono<:11nac!ón y el quo ao refiero a au concepto. Nucoro-

&os han nido los to6r1cos quo hnn ronl!zado e1nennos tra-

tados sobro él cono Loronzo Luzurlagn* y Adolfo rorr1o-

re*n cntr9 otros, sin onbargo Aún no se han lo~rado con-

Juntar loo crltorlos para nombrar y doí!nlr de un codo 

3Lorenzo Luzur lacre. P.!. ( 1869-1959) 00 ol cirn fecundo do 
los autores de habla onpañola que lln trnbaJndo lG 
Pedneoein de la Acción .Algunan do sus obras cáa inpor
tnn tea son :l.!l Ertm:JlJ~.lim ID.m!LIL. Lll .Potl11r•o¡¡i o S::ontm.worn
JlSlll y ln "Rovlutg .ruJ .e.ru!f!srogJ.~~ publica.da on Eupniin ;r do 
la cuni tus dtrector durnnto 14 años. 
~ªAdolfo Forrloro nació en 1379. Fuo gran 1npulsor de la 
ºt::scueln Nueva 11 y fundador en su pnín do oric:en, Suiza, 
do la Oficina lntornncionnl de la Nuovn Educación en 
1879.ViaJó lnfntirrnbloaonte por Europa y por todo el Qun
do par11 <lliundir el mov1"1onto de la escuela activa. l::s
crib16 el libro .'.'.J.Jl Lill:llfi.lJl ~~. 
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mAs o monos uniforgo In corrionto podogógica que ec teaa 

de la preconte lnvestlgoción. 

Es nocenorio qua antes de inlclar la büsqueda do 

una doflnlción goneral qua do clorta onnera nintotlco o 

unifique o lon conceptea nóa acoptadon y difundidos, se 

establezca que los tórolnoc anton nonclonodos (Pedogo¡:ia 

de la Acción, Educación Nueva, Encuole Nueva y Encuola de 

lo Acción) uon oinónloon, todos don!r:non al olsoo aovi-

1:1lonto ec!uc"1tlvo y p¡irn Ion f1non quo 11qu! no poral¡:uen, 

el tórnlno o utillzor, aoró ol do ~~ !l.!l l.Jl 

~. Se cona!doro quo en ol que noJor cnl!flco o oa

ta corricnto, pr!ooro por quo oa oáo aonorn! y nborcn o 

!nclu70 n toaou lou nop0cton co~o oon laa teorleo.cétodoo 

escuolao, técnicas, ate. y nor:endo por quo la cnractor iu

tlca encencial do asto novim!onto por encina de cu11lquier 

otra es la idan do A~J.fm .Q ~ 

La Pedarroi:ia da la Acción representa la opoaición 

total a la educación tradicional que h11sta mediados del 

siglo XIX habla lmporado en Europa. Eat11 corriente peda

gógica trata de cambiar el ruobo do la escuela tradicional 

inteloctuallcta y libresca, buscando darle un sentido Qás 

vivo y activo a la ed11caci6n. Stn ~~b~r~c. ello ~1v quiere 

decir quo antes no hubieran existido oovitliontos innovado

res; baste recordar a Sócrates con sus ideas y métodos re-



voluclunarloa frente a in educación tradicional griega: 

las Ideas renovadoras do Cicerón y Qulntillano on oposl

clón a la educación clásicu roonnn: los pontulndos de lon 

humanistas Vittorlno do Peltre, Hrnaoo do Uotterdno, Juan 

Luis !le Vlvoa, Rnbolala y fJontaicna on ol Ronaclolen to, 

en contra do la oducación codleval de carácter doeoático 

y autorltarla y no ao puedo olvidar tef"ipoco e na.th.o y Co~ 

aonlo on el nirrlo lCVll coco otron de loa reproaontnnten 

do la oducaclón Innovadora. 

Pero os beata flnnlou del ntelo XIX cu<lndo "" do 

una roforon roadlcal y unn opoa!clón f1ros a loa !dona do 

la pedagorria tradlcionul. EBta so cnrc.cu:.rj:znh::! r.'!:':r el 

establecloiento de loa prorrrcona y contonldoa que ol 

nifio, o!n dtncuoión nlt:-uno., doblo o.prondor; daba oaror 

icportancla ol obJoto do la onaoñanzo con dot!lnonto dol 

sujeto; indicaba ol oótodo de onaoñor conn1ntonto en ln

foraar, hacer repetir y ovnlunr. Era una tor.denc!e 001-

non tonen te con t r nda on ol r.:mos t ro y on la na to r la de 

estudio quo olvidaba por coap!oto loa dlforonc!aa !ndl

vtdualea o lntorecoa de lon alunnos. 

Existía una separuclón evidente antro lo que el 

üi~o vivíu iuorn do In escuele y lo quo ronlizabtt dentro 

do olla. La lnst1tuc16n escolar orn co[<a uno Isla noPnra

da,al mo.r:on do la vida do! alucino.Lo quo se deba en ol 10 



tolor do la oncuoln ora una educación autoritario, quo 

~osaba por alto lo llbortad del uducondo y su estricta 

diaciplina fooentabn el lndivlduolinco y on auchos da 

loe canon oapuJaba al nlño al egocontr!sco. donde no era 

capáz do roconocor loo nococ!dadon y derechoa da Joa que 

lo rodean sino únicaoonto loa ouyos. 

La eacuala tradicional cultivaba predooinantooen-

te la lnutrucclón con dancuido del doaarrollo de otroa 

aspocton b6alcoa como la educación ficlcn, ol contacto 

con la naturaleza, nctividodoc do convlvoncla oocial, 

etc.ate. Adaoúo fnvorocln ol vorbo11aoo. 

John Oouoy, al quo ouchoo conaldoron ol pedro da 

asto oov!aionto, cintot!za en Corca i;,uy clnrn. la Gltua-

clón do la Poda¡;o¡:!a do lo /lcclón on co11trupooicl611 a la 

eacuola tradicional: 

ºCtortoo prlnc!p1oe non coounoa e. todas laa o.scue
las prozrostotAn~, n 10 quu ue !apeno del oxte
r1or, no opono la o~pronión y ln culturo do ln 
peroonolidnd: o la <liaclpllnn oxtarnn, lo actlvl
dad libre: a la onaoñonza proccdonto do loe aanua
lea y do ion libros, lo do lo ouporlcncla: a la 
adqula1clón do las tócnlcaa partlcularoo obtonldns 
por adloatraniento, aquollnn quo porn!ton ol cun
Plialento do unon finos unldoa a tondonclan pro
fundas; a la propn.rnción do un porvenir ~~~ e 
menos Al~J~~c. lü cuvLacion tntoeral do loe po
s!bllidcdoc que ofrece el proaonta. o loa f1noa 7 
a la forwo c~tótlcu do loa progrncna, lna relo
clones con un oundo en perpetuo caablo. La Es-

* John Do~ey denoainaba eonórlcamanto coco oacuelan pro
gresistas a las que aeguien loa postuladon de la Poda
gogia de la Acción. 
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~uoJn Actlva1 por upooltl~n n In Puounl" tradicio
nal que ea ooconclulmvnto 1ocnp11'"' no un onLu
bl0cJm1unto oocolor un nl cuul lnn n1~ou uo furuan 
11odlnnte un ttaliaJo po111011nl •iun rnupnncJo 11 uun 
necoeldndoo oopontónonn. Tlonn por •llVlun <1.onr · 
nlng by dolncr> (lnotrucclón por Id urtl~tl)I 

Ln C1onc1o l'alcológlcn ruo unu do 11111 ao11octun qua 

mas contr 1buyoron o lo conoolltluc1011 d<1 In Nunvn l'utlur:o-

gl.a. el desarrollo do ÓGto iJltlUU liU l.illlll l<'f l,,tl poi 

estar estrechauenta rolocloncdn con In l'nlcoloulo KMpo-

rlmental, como lo muoatro la publlcnclon rln ohrnu r 

revlstas c.on definida oriontn.chH\ t;hHdltltt:. qvn r•jot· 

ciaron hondo influjo on loa pur tldor !un <ln In 1111ov11 t<in-

nlfio ea ostudlodo dando ol punto do vloto ~1untlllao y ea 

ponen do manifleato las dlforan~lou tndlvldualou Y ul 

hecho do qua no puodo oor oold<Jt1blo o g11n10 th> lcrn uctul -

tos, tanto pndron cooo ~oontroc, utno quo ara ur1 unr ~o· 

tado do necesldnd,rn, upotltoG 1nto1cctunlt•n Y 111u1 i:.rwrttlll 

creadora y aslolludora propia quo procodn ctu dnntru hR" 

cln fuera. 

C•"I todos los movlmlontos cducatlvon han tonldo 

ldoo.r. o ctHAetA1 ist1cas centroleu olrodoUur dt.1 lí\G r.unlura 

glrnn. se desurrollan y se puadon gonorar lun conco~ton 

que la do finen: la Pedagoe.in do la Acción no ou 1 a <'St:UP -

ción. 
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-La ACTIVIDAD, que se caracteriza por Ger autoactivtdad, 
actividad vaoiada o ruültipla y actividad funcionni. En 
este aspecto taabién se incluye a la aut0forcaciun. 

Cabe hnccr notar, que todos los prlncipios o ideas 

de la Pedagogía de la Acción se hallan en estrecha rala-

cion, no r.o puede hablar e.le ella.a separaUaw.onto ;-a quo ~o 

complemmltnn y apoyan reciprocaoonto unas a otra.a. como 

lo Afln~a Lorenzo Lu:;:urin;n: 

"estas ideas no doben, pues, contomplarae ais!adn
oonte o do un codo particular so pena de dar una 
lr.:prenión unllatornl del oovlnlonto. Por otra Par
te, no puedo conalderarse totclcente a~otado ol 
fondo oapiritual do ln Nuova Educación con la 
enutJ<HB<;lón do oaas ideas fundar.:ontnlcr.. Ador.:lis do 
ollnn pueden genclonarsa atrae vnrlns de aucho 
lnteré1i poro en realidad aon do un carilcter mús 
pnrtlculur y GO hallan lncluldnc on nquclln5''2 

Antos do explicar la primera idea o principio en 

necasar lo rocaicar que no os la Podago¡;ia de la Acción la 

4ue ropontinementu vlono a poner do aunifloato que el he-

t..ho eUucat1vo sea nctJvldao, yo. quo cioscie la Uoci.tlntt 

tractlc1onal so ncoptn que el aprender en posible por un 

2.1.UZURIAOA.L.orenzo . .wi lliillr.ru:J.Qn liufil'Jl Pag. 28 
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acto mental dol disclpulo¡ el aprend1znJe int~lectual y 

memorista también es considerado coco actividad. Lo que 

Qn este caso viene a cambiar, os el concepto ~l~go do 

actividad. La Corca de aprender del educando no sólo se 

nodificn, sino que ne trastoca coaplotaoento vnrn darlo 

un nuevo sentido o la condt'.cta actlvn del educando. 

La prlnera y nás loportnnto caracteristica sobro 

ln que &ira esta corrionto podngó~ica y las que oe han 

derivado do elle es ln AC.tJ.Y.1.DAD. 

Con esto principio, ol uluano paca o ser de un en

te pnsivo peruanenteaonto receptivo o la espera do lns 

!nstruccionon del maostro y de sus conoclaiontos que no 

podian ni debían sor discutidos. para ser posteriort:Jerate 

melllOT lzndos, poro no por o l lo ontcndldoo ni coopr endldon, 

a ser un individuo part1clponte do su propio proceso do 

oprcndlzaJe, vlvlóndalo por oodlo do lns exporlenclns que 

se generan on el o!noo proceso y en cucbos de los canos 

propiciando 61 olsco las uxporlenclns a travóo de la ob

servación, la nanlpulación de len obJetou. las p¡eguntas. 

lan discusiones, etc. y todo ello do un codo ospontaneo, 

de lo quo viene de su interior, ovlt&ndo en lo posible lo 

lcpuosto por ngentes oxternos, (.;vidV .:;;;, .::::!~ c~~o lo &ería 

o1 ~oestro; resumlendo se puede Lleclr quo so da la au...tQ.: 

ni;;J..í!l..l.l1Cd dol educando. 
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esta nueva forma de entender la actividad propicia 

ta=bien un cambio en los contonloon de la enseñanza y el 

pa~oi dol maestro on el procono educativo. hobos ontorán 

en función do! niño, do sus intorosea y noconidodoa. La 

actividad que ao reollco, con do lo clnae que aon, oonual 

o intolec1um1, tonctrú que lntoronar al niño vivaoonto y 

que lo ontlouto a buncar todos loa rocurnon que estén a 

su alcance para lo~rar el doaerrol!o pleno de laa poton

clalldndsn lnfnntlles. Por ollo GO conoldora taob!ón una 

.lli:.~d í.!ul.Gl.nniú• oondo no sol,monto loo contonidoa 1 

matar lile do eatmHo oo c;ononHwl n ;>nrtlr do lo que el 

nluano olliJo doae!o &U condición do infanta, nlno tonb!on, 

cot:1.o no hnbiu planteo.do, iu ü.Ct'..!:'.!~!lm del r:!~,oatro sufro 

una troncforaoclón do corhctor profundo. Yo no oc aquol 

ponoedor do la vordnd nbBolutn y de todon lon conoclolon

tos, quo ao iinitaba o tranonitlrloa oln poroitlr quo ol 

educando PIH ticlparo nctlvnoonto. Tradlclonnlro0nto ora 

lnatructor, doconto, preceptor; en est& nueva tendencia 

ne le daílno a vocoo cooo "ontronndorf1, "cuia.", "fnclli

tador" y a vecen hantn coao ttacoopafionto". 

Con esta innovadora forna do concebir la partlci

paclón ú~l ~~n=!rn en la educación so limita en ~ucho la 

act!vldad doc.:mto y se abre oás la po¡¡ibllldad do ie. 

acción del educando para que eKlGtn un real proceso de 
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nutoforrnac160 o autoeducac!Un. 

La actividad dentro de esto movimiento educativo 

contemporán·•o, no oólo es calificada coco ospont/moa 

funcional, sino tanbién co1:10 ~ .Q múltiple, asto 011, 

que se tienen quo alcanzar todos loa aopoctoo do lo vida 

infantil y eucolar cono son: 

El aspecto f iGico, donde oo hollo lo actividad dol 

covlaionto enpontánao: sobro todo la actividad dol Juo~o 

en sus doa forcaa enconcloloa, coco Juogo libre y coao 

Juego organizado. 

La zona do lo vida aonoorial, donde ostá la acti-

v1dnd b.n.nual, ccn 1 "' cnnipulncl6n ~ !n construcción do 

materiales y obJotoa. 

El aspecto do la afectividad y emotividad dondo B~ 

haltan todas las actlv!dados ostóticas baoadas on la no

ceaidaa de autoexproGión del niño. 

En lo rolotlvo nl cnpocto intelectual, se enc\ron

tra el aprondor basado en l& propia o><pertencta y en ol 

trato con ol ambiento lnaedlato, la solución de proble

mas, la reallzaclón do proyectos, la exploración del 

medio, la invest1guc16n de nuevoa hachos, la colección 

do cocas y objetos, etc. 

En lo que se refiere al aspecto coral, está ante 

todo la orientación do la conducto on unn for~n viva, no 
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ensenada ni 11¡,;¡puoutc., ut osplrltu <Ju 1n1ciotivu., ul son

t1do de lo responuabllldad, l• practica da Ia llbortad, 

ia d1nc1pl1na outoimpuostn, on suan la ronllznción do los 

vnloreu l;Íticos. 

Finnlconto, en ol aspecto ooclol no oncuentra la 

vida on coaunidod, lo autonoain do loo olucnos, el oon

tlúo do soiidoridod, do coloboroc16n y do ayudo autua. 

l::l segundo principio oaconclnl do in corrlonte do 

lo Pedo¡;ogio do la Acción os el 1'.¡Uf¡!)ClWIIl !:'"O, quo ae 

111r;ún oodo yo ao ha tocado en ol aopoeto do la l<ctlvidad 

funclonnl. El nlño.on o pnrtlr do ooto aoaonto, al centro 

del t'roceso educativo. lo Cmlco que roul~;Jntc vn a uor 

loportnnto son sus nocon!dodoa, curlonldndos, lntorenen, 

ele. Todo c:lrs alrodoctor do ól y tsudc. c.:"::::, 1;on cato sur

gen don elonontoa rolovnnten en ln fluovn Educnc16n, ln 

11 !:>ar t nd 'l lJJ J..il..<!UW!l!.Jll.l.llil.tl • 

lloupocto n la llbor tod, aa puodon oncon trar va

liosos antacedontes h1st6rlcon raforonteo a ootn ldoa, 

por oJooplo Locke, Rouasoau, otc., poro en hRRtm quo eat~ 

corrlonte educativa couionza a donn1tollnrso. quo et 

pr1nclplo do libertad obtlono plono conoclalonto. 

Pnra los toórlcon do la Podnr:or;in do la Acción, la 

l i bor tnd ea t um.ic!O;V;¡ t::!!; no solo on la oducnción sino en 

la sociedad a1nllJla, La l1bor ted no as algo dndo qun "º va 
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B producir oopontónuu~ontu, hny que ganarla, debo sor 

l'ropnrodo Y poator 1ornonto conqutotadn. "Lo libertad os 

un µroducto del onfuorzo; sin proparuclón, ain educa·· 

clón no hay l1bortnd"3. Poro coco lu llbortnd ea lntonc:!-· 

ble, una nop1rac16n oúo quo une realidad dndn. t1ono qua 

cocen~ar n ontondorao dando loG prlcoros años de vida y 

pooter loroonto ox:tendorao coao lo oducac16n aloca on to·· 

dos loo ácblton. 

El nlño debo aprondor desda ou oáu Uorna infancln 

a hacor uso do su llbartad; on el orden fiolco o docldlr 

la libertad do nov!n!cntoo,e hncor uso do ou facultad do 

lr da un lndo al otro para buncar datos, roco~or ontoria

len, consultar libran, oloair al no~onto del trabajo, 

etc. En ol ordon intoloctuni lo libertad no encuentro on 

el eprondizojo e trnvóa de le propio exporloncln por lo 

ya moncionodn outonctiv!dnd. V por úl tlao on ol orden oo·· 

rnl que roproaonto ln cnpac1dod do autodotorolnoclón el 

Paso do ln hctoronoaie a la nutononlo, de la lnbor 1nd1-

v1dunl a la nocinl. Peno n todo onto, no Pllodo O}tlstJr 

una educación oln nleún tipo de control o auie, ya quo ln 

vlan alana aal lo eKigo y ool tlone que np1ondorlo ol nl-

trato con los docmo y no uólo en la forEa dtJl roupoto a 

3.1.UZURIAGA, Op.Clt. Pfig, 4b 
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lou otros sino también en la de la colabornc16n, del au-

xlllo mutuo y de lH sol1dnrldad, de donde sP dnrivo la 

idea de colectividad qu~ m6s adelnnt~ so cxpllcl1rb. 

El prlnclplo de J..nd.1.lél.CL\!Lll.llia.a debo su más docldl-

do lmpuls~ a la Pslcologia Experimental. Alfredo Binct, 

el psicólogo creador de la escala metrlca de la intoll-

gencla, afirmaba que la dotermlnaclón de las aptitudes de 

los nihoh es el asunto m6s importante de la onsefian~a y 

do la educacion; según sus aptitudes se les debo ins-

truir y dirigirles hacia una profesión. Para ól, la Poda-

gogia dobla tener como preliminar un estudio do la psico-

logia lndlvldual. También Eduardo Clapar~cte* en su obra 

"La Psicologla y la Escuela" hace énfasis en osto aspee-

to: ''La Pedagogia debe, pues, partir dol nifio. La escuela 

para el nlfio y no el nlfio para la escuola, los progra-

mas y los métodos gravitando alrededor dol nifio"4 

El poGtulado de individualidad trajo conoigo el 

reconoc1miento de la lnfanciu y de la adolesconcia como 

fases vitales con slgnlflcac16n propia. Si bien ello ya 

* Eduardo Claparedo en uno de Jos más grandes impulsores 
de la Nu~va Educación. F.n 1912 fundó a1 Jn~tt r11ro Jt!e.r: 
Jacobo Rounseau en Gir1ebra, donde aplicó nu nl3teca 
pedagógico apoyado en la Psicología. Sus obren ~ñn 1c
por tantos son: LJl E~ Ák.1..l.l!.14 J..J;l Educación YJ.llll<l.o..:: 
ll!lL,. Psicologia ~ tl.iñsl ~ e~degog!n Experloeru.al.:. 

4.LUZURIAGA,Op.Clt. Pág. 51 
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so hnbín r<lconocJdo antcrlormunto con Uousaoau. Locke, 

Vivos y otrou, como ocurrió con muchas do lns 1dons quo 

están lnvolucradus dentro do la l'edago¡:la do Jn Ac~Jón. 

Gracias a ostltS ldoas. el nlfio por fin doJa uo ser 

considerado como adulto poqueño y so reconocen las nece-

sldades, motivaciones y corncterlsticas propina de ln 

infancia. así coco lns dlforonclns pslcolOglcnn lndivi-

duales y lan aptltudos proplau de cada alucno, que hacen 

necesaria su claulficaclón por medio de métodos como los 

tests. encuestas, porf llos,otc, que ontoncos estaban en 

franco donarrollo en la Psicologia. 

M6s adolonte, entos trabajos acoten de la lndlvl-

dualidad realizados por pnlcólo~os y educadores. llevan a 

la definición dol tóraino Personalidad que tan útil hn 

sido para la Pedacocla Contenporánea. 

La últl~a idea a oKpl1car os la de .cQLl"~AD. 

que contrarianente u lo quo podria ponnarno no se contrn·· 

pano al princlplo do lndiviáuai!dad; óata últica debe po-

nerso nl servicio do Ja coloctivldnd. 

LB carocterlctica do coloctlvldr.d ea pri~ordlal 

para los teórlcon do lo Podococla Nuova que consideran a 

lo educación co~o la carac~tecl6n de ln conclencin lndl-
1 

vidual para la partlclpaclón on la concioncla total de la 

hucanidad y en aontldo cns llcitado, coco la articula· 
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c16n do 10 concienclH lndivlduol on lo conclonclo uociol, 

por ello lndlvldualldnd y colectividad dobon curchar on 

estrochn relación para lograr prepP.ror en ol niño no só

lo ol futuro cludadono, copúz de cuoplir sus deberes poro 

con aus oo'mejantoa, au nación y ln hunan~dnd on cu con

junto, sino tocbiún al hombro consciente do su dignidad 

como ser humano. 

Es evidonta quo In Podngogin do la Acción atribu

ye y ~sto Bi por prlnora vez, una diaonelón social guy 

importante o la educación, coQo ningún otro oovlolento 

pedagógico so lo hnbin dado. 

Teniendo en cuenta lnn caractoriotlcna escencla

len notan e><pllcndns no procoderú a dar una dofiníclón do 

la corriente que so hn analizado hnsta uqui. 

Muchos han uldo los autores que han pretendido ea

tnblacer uno doflnición de la Pedagogía de lo Acción. sin 

ocbereo aún no existo una que nen aceptada en au totali

dad nin discusión nl~una. 

Lorenzo Luzurlagn, por oJooplo, ofrece lo quo llu

mn una caracterlznclón do la Nueva Educaclón,rocono

ciendo que de ninguno manero ea una definlc!6n complota: 

"La Educación Nuovn os lo que aspira n formar lo indl

vl<lu&lldü.c:! '..'it:..!. P..t.!~~nA dAntro de la colectlvlde.d en 

un ambiente do llb:irtad, por nodio da la actlvidad"5 

5.LUZUR!AGA,Op.C1t. Pág. 30 
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llxlsten otras definiciones gonorulog on loa die-

clonarloa de Pedagogin, como ln quo so presentan conti

nuación: 

"Corr lento pedagógica que reaccionando contra 1011 
métodos tradicionales que en la lnntracc16n y la 
educncl<m atr lbuien ol papel escencial el profe
sor, centra la obra oducntlva en el niño:su pro
pia actlvldnd, les nocanldudos de nu edad, sus 
guat~o. 1nteroaec pernonolea,otc.''¡ 

El prooonte trabaJo propone la nigulonte doflni-

c16n de ln Pedngogie de la J\cclón: 

"LA PEDAGOG!J\ DE LA J\CClON ES LA CORRIENTE EDUCA
TIVA QUE EN OPOS ICION A LA PEOJ\GOGIA TRAIHCIONAL, 
BUSCA DAR Uti NUEVO SENTIDO A LA PARTICIPAC!ON c;,L 
EDUCANDO DE!lTRO DEL P!!CC2SO EllSENANZA-JIPP.llNDIZ!iJE 
A TRAVES DE LA ACTIVIOft_f) TtJJTO FISICA co:eo lflTE
LECTUAL DE ACUERCO A SUS INTERESES, A LAS NECES 1-
DADES PROPIAS DE SU EDAD Y DE SU lOENTIDl'.D C0?'.0 
ENTE INDIVIOUJ\L y umm. PE!:O QUE VIVE El~ COLEC
TIV!DtJ) COi'J NECES!DADES SOCIAl.ES". 

Esta pretenda, al conceptuaUzar loa eleaontos bá-

Ricos de la Podagogin de la Acción, re6uralr y aclarar laa 

cnractoristlcas aás ieportantos do asta corriente tan 

controvertida y discutida doade su naclaiento hasta nuen-

tros di<1s. 

6.~llftLll¡ .11.1! ~~Tomo!. Pág. 78 
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1.2 Antecedente.Ji .t!l! .lil ~ tlll .1Jl Al;_~ 

Los antecedentes de la Pedagogía de la Acción se 

puoaen considera1 a pa111r del Renacimiento y el movi

mlento numanistico de los siglos XV y XVI. Ya desde esos 

años se empiezan a alzar voces en contra do las insufi

ciencias de la pedacogin tradiclonal. 

El Renaclmionto fue un movimiento cuy complejo que 

removió no solacnnto ltts estructuras sociales sino tara

bién lns econóralcas y politlcaG y ejerció una grnn ln

fluoncia sobl"e la preparación del hoobre on virtud do lus 

nuevas necesidades de la ópoca que surgieron corno conse

cuencia de los descubrlmiontos geográficos, los viajes do 

exploración y ln conquista dB América, el poder triun

fante de las ciudades sobre el dominio feudal: las i11ven

clones m~ltlples, entre ollas la imprenta, la evolución 

de las actividades productivas y del comorcio que ox1-

Rleron una fuerza de trabajo en mayor cantidad, mis call

ftcada y con aedios f1nancioros quo so iban acumulando. 

Todo eJlu reclamaba orlentac1ones mas adecuadas sobre la 

enseñanza y la educación que ~uperaran aquellas concep-
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clonen do ln oducac16n codloval, dogaátlca y nutor1tar1a, 

que pretendía hacer un tipo do hoabre quo no adoptara fá

cllaento a lon vnlores lnoutablos del paoodo, entoblocl

dos casi totalconte por ln Ialeola Cot611co. 

Aai, muchon fil6aofos y ponnndoron de esn época 

comenzaron a gonorar lnG ldoaa que foronrian ol oovl

alonto pedagógico innovador donde so oponin a la educa

ción trndlc1onnl do lo Edad Media, la educación hucanls

ta, critico y libre que colocaba fronto n la oera trans

ols16n do verdndoG conangradas por ln toologia y la 

Jgleain, lnn nuovaa indagaciones do ln f llonofin y la 

ciencia; que nltuabn frente n la visión pealolata y pasa

jera da ln vida, la concepción optiolsto y terrena!:fron

to al aprender panlvo y cec6n1co do lnn pnlnbrns ln ln

vestlcación y olabornción da conoclni0ntou; fr0nto ~ la 

disciplina autoritaria, la libertad razonable: fronte u 

la oducncl6n en casa, la do la 1nd1vldual1dad del nluano. 

El italiano Vlttorino do Peltre os considerado el 

prlcer antocodonto do la nueva educnc16n en los Primeros 

años del siglo )(V. La lnatltuctón <Jducativa que creó en 

Padua. ItalJ.a con el nombre de "Cosa Giocona", representa 

una de las más importantes reacciones un coni.tl:i Ut. .a.u. 

educación tradicional. En esta escuela italiana ua hicie

ron los prlnoros intentos de ajuntar a la luz do loa ln-
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tttroonri Y lnn capnc1dadon do aprondlzaJo do loa nluanou, 

la lnstrucc16n y lo neleccl6n de onterlnn. Lns dlforonclnn 

lndlvldunlos y lnn nctlvldades !aolllnros do los discí

pulos en cada erupo do edades se convirtloron on loR fnc 

toros doclslvos quo nfoctabnn ln lnstrucclón on lnu aulan. 

Tnoblón el ponandor onpañol Junn Luis Vlvoo, en el 

mlnoo ulglo XV, dennrro116 ldoas que oán tordo consldora

ria la Pedagogía de ln Acción. En uno do los prlooron en 

destacar ln necosldnd do conocer el nlQn infantil pnra la 

eflcncla de las tarons oducntlvns. 

Otro eucrltor quo oatnbleco ontocodontoa importan

tes es el frnncén Frnncola Rnbolals, quo expresó GUn ldona 

oducativati on lo5 don prlnoros de loa clnco volúooneo re~ 

lntlvos n len aventuras do "Ga.ri:nntúa, Pnntaaruol y Pnnur -

glo". E11 enta obra Rabolaln conde!labn ropetida1;ontc loa 

rígidos planes do estudio do la oncuoln de la Ectnd r.todla. 

Proponía ol pleno dosnrrollo del tndivlctuo on cuerpo Y 

mente por a.ied1o de oxpe:r iencian de pr lr.~er u oano on ol oc· 

biante natural, en ol ho~ar, on loa anunton do la couunl

dad. Al tnnblén francós Mlguol de Uontalgno so lc puode 

nonslderor sucesor do lan idoas do Rabolals. Uontalgne 

proclamaba que el aprendizaje dob.ía sor natural, fllcll 

libre; agí ~amo agradable y no ricldasonte prescrilú, nl 

tli¡¡cpllnar lo o duro. Esto aprondlznJe dobla. también 
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BUJelnrso a la pruobn do lnu OKporicnctau dff lo vldn y do 

ln prñct1cn, osLo os, utilizando ropot1darnonto infor~a-

ción, ideas ~ lcpulsoa en sltuacionos práctlcoo on vez do 

memorizar palabras o hochon paro ropotlrlos al unestro o 

educador n1n nlngún sontldo. 

Entas ideas que con tan buon lrapulso iban avanzan-

do on beneficio de ln octucnc16n, no van detenldnG duro.nte 

ol covl~lonto de Roforon y Contraroforaao. No so puode 

docir quo durante ostn época no haya dado un retroceso en 

el campo educativo, poro tnapoco so puado hablar de un 

avnncc o!cnlflcotivo. 

Es on los sigloG XVII y XVIII quo volvieron a tomar 

fuerza los pontulndos dol Ronnciclento con Juan Anon Coco-

nlo, John Locke y Junn Jncobo Rouasoau; 6oto filtloo en 

GOnnidorado f lnalDonto, el oás !üportonto precursor do la 

nuova educación. En el so encuentra ol gór~on de auchns de 

las ideas que c6s tardo desarrollarla la corriente de la 

Peda¡:o¡:ía <IA In Acción. 

Poro anteP- de profundizar en ln obra do Juan Jncobo 

Rounneau, os neceaarlo consldorar lu dol chocoslovaco Junn 

Amos Comenlo. ya que ésta ropr"H;ento. la culolnacl6n de to-

* La Reforma es el aovialento religioso que en ol aiglo 
i\Vl Uau::u;•é !~ •mhind 6HP1rltunl de t::uropa Central y 
Occldentai y quo condujo al naclol.onto Uu l~iü Ibl~c!~9 
Protestnntoc. La Contrareforca representa el HOVlolon
to de la lglesla Católica que surgió en respuesta al 
protestantlsmo derivado d0 la Reforma. 



nnln !ligio .lunto con la.u lJoas quo proponen Bacon y f}eH-

car tos ert la fllosofia, surge la ldon do que la onaefianza 

dobía poseor su propio cétodo y con olio naco la D~..LJ..hll 

como la doctrina de la onsoñnnza. Ei prlaaro on utilizar 

nJ tórmino D1d6ctica eG Uolfang RatKc*, nin ombargo os Co-

monlo el quo lo da su oayor í l1pulso y pre son ta un nuuvo 

método que ha llegado a ser la piedra angular de la Dldác-

tlcn nctual. 

fros idenu modulares forman ln baae de au DldA~-

tlca: naturalidad, intuición y auto-actividad. Para 6J, 

la seJor ~archa didñctlcn toon on cuenta la naturaleza dol 

nlfiu y el dosarrollo do sus focultudea. l~n lntulclón coa· 

prend& lo obacrvnción dol aluono hncia len cosas y obJetoa 

hucha por si mlsno. Flnnlwonto, Cooenio recontenda la 

autoactlvidnd es decir, el eJerclcio personal de lo 

aprendido, la apllcnclón de lo osLudlado. 

El inglós John Locke ou otro d~ los notaolos t·116-

sofos quu se ctea taca cor.i.to procur aor do ln Encuola do la 

Acción Gn La segunda raltad del siglo XVII. Tnmblen recono·· 

* Wolfu"g Rntke (1571-1655) nació on Aluounlu aunquo desa
rrollo •u obra flloo6flca y oducntivn on lnglatorra. Puo 
el pr l.mero en usar el nocbro do l>..idiutl..1.c.a. pora llnll.or a 
dlst:lpl~na ~lüO ontudia los principl<>S y reglan de Jn 
on1a~ííanz1.t. Lv cúnfl:-r:.:: ~! docU!""Anfo que redactaron on 
J613 algur1os profeuoron uiocnnoa buJo ol titulo do: 
fl!!UJ¡;..l.lli;J.l¡n d.Q .td lll!llis;J..1.c..a u .atl.!l !!.l.l illllill.li!ll Yll Rll..t.l!.ll • 



ce ln oxtutenc1a do las difore1,cl11H lndlv!duelfJS do los 

alu~iou on cu copacldad para nprondAr y pnra donarrollar 

facultados flslcna y mentales, nuí como on sun lnteronoa y 

proferAnclar. por ostudlos y actividades particulares. Es-

tas dlrerenclan dobinn obsorvnrso y ron~etnrae. 

Locke continua la tradición de la Didáctica !niela-

da por Ratke, ofrocie11do unn Hh•,, clar~ del cátodo do en·4 

señanzo.: el nprend!zn.Jc seria S!.· . .;;:ipro atractivo; on loa 

p1 imoror. años se ut U ~zr~d .:. :!9 pref1,;roncla ol juego. ~lá.s 

tarde io enGoñnnzn seria gradual y ordenada, fundado on el 

hábito y al ejercicio. 

La investigación que cuto oclnonto filósofo y edu-

caúor hl~o de las nP.cesidndes intelectuales y activldados 

del niño, puso lon clnlentos pnrn ln Pa1coloi;;la Exporl-

mental y para ol estudio del niño. 

Como ya se ~encionó. la obra del suizo Juan Jacobo 

~ous6uau os conGidernda cooo ol nnyor y más ioportante an-

toceaonte do la Pedagogla do la Acc16n. En ella so fun-

aon todos log postulados innovadores quo hablan venlüo 

surg1ondo y desarrollándose deado el a!glo XV. 

J. Jacobu Rousseau* no sólo es reconocldo por su 

* Juan Jacobo Roussoau (1712-1773) abarcó 1nnu~orablos as
pectos Uü }.'.! '!iñn: con sus obras y oscr1to6. Es conocido 
como f ilüsofo, educador y coopoti.i to;. S·J~ obras mBa 10-
por tan t"s son: ll!.llD!.Lfül .n.o.ll.ul ..La C1!llitlll :l. J.Jl,3 ALt.eJU. 1.ll 
lillllY.a Jill!.iruu lmilJ..¡¡ Q ru; l..a Educacl6n. fil f&.\ULJ\.lll Sllc: 
~Participó además en la Enclc!opedln junto con Vol
tal re. 



J11?ri:.amtf'.';1to pcdnr:<'~1ro t.r11!;lr·n•wntnl 51nu tr.mbión µ01 uu 

OOfi'\ fllosuit<..a .\' Sol.lal. !:)i¡s c.:011c:opt.;ionos tilO!iÓftcas 

soc·lopol1t1cas se ~0n n~cR~r1r1n111ento r&f leJadas en su~ 

l•ropuest~~ t·•.lucati\'ít~ ,.H q 1..:c nu posJc1on ante la vldtl v ta 

~oc1edad !:J tJevu a su~ plantaamtontos pudng0g1cos. 

E:n 5Li :Jbro ''El Contrato Soctal" afirma que la de

~l¡:-1Hlda<.1 soc.1a1 ~e dP!;;Hrolló coml• resultado do ln civi

~Li:a.cion. (.1)ntr;Jpone a !a ~OClüdnd d(; entonces (la sociu· 

dtt<.1 f&udal), una soclotlnd ltJelJJ fin la Ct18l1 como en "esta

do natural" les honibres fueran iguales y libres, renun

c.lando despu~s a sus derecno& para µodAr p1otoger a sus 

bienes laLornles. El poder ~ )as r!quozas croaron ln dos1-

~unldad -e~presó- y por eso el hombro perdió su libertad. 

Consideraba que el poder debia pe1 ten~cer al pueblo y 

planteaba qua todos <leberinn do trabuJar. 

Sus teor1as reflejaban los intereses de lo~ ?equoños 

propietarios (arrLs~nos y carnpcs1nos) y promovinn 1a nfir

h¡ac1Gn dol roclmen burgués. 

Al e~amina1 ~l aspecto de la percepclan del hombre 

on cu"ntu al mu11do que lo ruci~a. r¡1zonaba como un sensua

lista: r.o hay 11adu un llt cor1...:ionc..la humana que no haya 

sido obtenjdo a travé!-1 de los órganos do Jc11; ~E::lltido.!:i. El 

m1>;J•·111a. o .. aqu1 e~ta conclusl(lfl a qun ll1Jga: su ch~IJtt tJUu· 
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cnr ni niño fuere de la soc1odnd corrompldn, loJoe de la 

civlllzac1ón, on el "nono du lo naturaleza". 

En su opinión, ol hombre libro ca nquol quo vivo do 

nu trabajo; ln cuontlón conn1ato en oducnr n un hoabro quo 

no dependa de nndlo, que viva de los frutos do nu osfuer-· 

zo, que vn loro au libar tnd y ln nepn defender. 

Rousnonu nf!roabn quo no ora nocosurlo educar a loo 

hlJoe de los trabnJndoros puos éstos son octucndon por lo 

vide misen. Hnbln que reeducar a los clembron do la socie

dad foudol, o loo ariatócratan. Si Be oduca a uus hlJon 

correctamente. el ~undo sorñ diferente. Ectoa puntos da 

vista son tratndo!J on cu obru uE::illlo o d.v lü. Educaúión", 

donde ni porsonnJo con tral de olla lo hace obJoto do sus 

ldans pedngóglcaa. 

Citnndo a Rouaaonu roapocto al propósito quo pera 

él tenia la educnclón: "onencia e ideal do la oducnción 

conformo a ln nnturnlezn. en al dosnrrollo oraonlooo del 

amor a al rnlsreo y dol nmor al próJino, In vida en y por 

una libertad iluminada con la razón quo al propio tlocpo 

provea ul hombro do una verdadern fellcidad". El individuo 

que logra u1ovnrne a osa altura realiza la vordadora idee 

de hmoanldad, por ello lo pedai;ogia tiene ante ai la taren 

de lnntnurnr en ol niño oso nupreno propósito r paro lo

crnrlo en nocuuurlo unte todo, un conociuiento profundo de 
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Ja naturaleza pn1qu1ctt del educancio. Poatulaba también quo 

la Podagogiu ao funda. nn pr1mor Lu~ar y untan que todo, 

on las loYeu pslcológican las quo sólo enuncia donpués do 

haber practicado análisis en torr.o a la viua infant1l. E" 

ovldento que Rouasoau es ol prioero que pone -oco punto de 

partida para plantonr ol probleoa oducatlvo,connidcraclo 

nos palcológlcas funclonules on lu~nr au consldoraclonos 

espoculatlvao. 

Cuatro grandes prlnclp!oa r~icolóelcon fornan su 

<lor.tr !na Peda¡;ógica: 

a)La naturaleza hn fijado laa etapas noceanrias del 

desonvolvlcLento corporal y nnicico del educnndo. 

b)ct oJercicio de las funclonon on una otapa de la 

vida afirma y prepara ol dusarrollo do las funcloneG Ulto

rJoros. 

c)La acción natural os aquolla que tlonde a natin 

fncor ol 1nturés (o ln nocenldad) del comento. Con oota 

toy, Roussonu plnntoa quo ln acción, lncluao cuando da la 

lmpresl6n ue ser dosintorosndn, vieno a settsfncer una 

necoslaad o en lnteróa funcional. 

dJCada pors~na dlfltJfO on 1olaci6n do tou cur6c

tor"'B ! i~lc::.::: ¡.· pül~uicos ao ioc domó.a individuoa. 

La prluura conottcuoncla do outa consldarnc16n pal -

copodagótticn ruside on la nocouidad d~ partir do ln pocu-
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llar estructura 1nfnntii. 

Es Rousseau el priaoro que proclana el valor do la 

infancia. quien destierra la idea do ver en el niño un 

hombre pequeño, un estadio provisional do la vida poro no 

por oso oonos iaportante. El doacubro propiamente a la in

fancia y a los darochoa dol niño. 

Ninguno antea que éato oa1nente filósofo y educa

dor hnb1.n acentuado tanto ol valor intrinaoco do lo. niñez, 

nl habi.a dorivndo con e9Jor acierto lan consecuanclna po

dngóglcna de onto hacho. Con ello la doctrina educativa 

impuso la O)tigonclu do ºpartir tiol nlfio", da ver en 61, 

centro y fin do la educación; en otras palabrnn; ne llegó 

En la educación -expresaba- el nluono habla de per

sanecer on su nnturnloza de niño. Ento no oc o! rnlano en 

todas lae edadeo que recorre y por lo tanto loo rocurnon 

oducatlvoa ho11 de adnptarso a lnn GucoGlvas etnpna do su 

dosenvolviuienlo, u los cúoblnntcn lnterose~ y aptitudes 

de su desarrollo; la educación en suan doblu do ser l:J.ll..:: 

l1wll._._ 

Este postulado do oducución progresiva quo plantea

ba deberla sor llevado a cubo a truvós de la oapora de la 

marcha natural de in oducaclón, e intervenir lo ~onoo µo~ 

u1blo on ul proceso do la torQaclón. Asloisco do ostfi ldoa 
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dtH l\'fl sus con'--eptos de educocloo nogntiya y_ .e.fillc.ac...LQ.n p_n:_ 

.!i.J..lll.a que maneja a lo largo de su obro "Emilio". 

Según ROusseau, la lllilJ.l;Jl¡;.l..Qn .!1ll.!U.1iYJ.\ es la que 

tiendo a formar µrematuramonte el espiritu del 11ifio y a 

instruirlo en los deberes que corresponden al hombre. sin 

esporar que se desarrolle la naturaleza propia del infante 

sin impoaiclones e indicaciones do los adultos. Llama o.d..u.= 

~..Ó.D IU>K!U.U:.a a le que tlende a perfeccionar los órgn-

r1os, que son los instrumentos del conocimiento, antes de 

darle contenido alguno Y que procura preparar el cecino n 

la rnz6n por el ejercicio adecuado do los sentidos. ''Una 

educación negativa no supone un período de pereza.Lejos de 

esto.No dn nineunn virtud, pero prote~e dol vicio; no in-

culea la vordad. pero protege dol error.Proporo al niño 

para quo siria el carllno de la verdad cuando lloirue n la 

edad de cocprendorla; y al de la bondad, cuando pueda ro-

conocerla y amarl~"7. Este último tipo de educación os la 

que se debo procurar en los primeros 3ños de ln vida del 

nliio. 

La forreaclón del infante dobe surgir del libre de-

nonvolvlmiento do su ser, de sus propias aptitudes, de nus 

naturaloc tendencias. Eatas deben suplir el mandato impe-

·.-.RoUSSEAU.Juon Jacobo. Jillli.1Q !.! fil J..A ~QN
L1bro 11. P6:- 50 
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ratlvo del 1Paostro. Sin embargo, el concepto rlguroao do 

la oducncl6n negativa, no excluya la prudentu dlrccción 

del maestro. 

La oducnclón que propu110 HoUGRonu, aalena a cndn 

etapa del donarrollo lníantll nu taren y objetivo. Tnl 

idea no es originarla on 61, ya en lo educación clnnlca 

(Aristóteles partlculeroonte) ao oncuontra cooo prlnclplo 

fundamental.Lo nuuvo on ln doctrina do osto educador del 

ulglo XVIII, roslde en quo hnata oaa Opaca apnrece funda

da an ln naturaleza particular dol niño: en que tiene un 

claro aontldo paldocóntrico. 

l?ormolcndo, los grandos poatulndoo de eu toorla po

clni:;ógicn non: 

A)Plnnton con todo vleor el problooe do la oduce

clón huaann gonoral. 

B)Conclbo la educación a aonora de procono vital 

quo dura toda la vldn, un procono que tiene au nlgnlflcado 

y valor on ni o.isa.o y no sólo con vlotan u una vldn. 

futuro. 

C)~l niño os ol vordadoro factor dol µroGoso aducn

tlvo. Objotu y ~uin do la oduaaclón os ul uuJoto QUO ua 

uduca. ot educando. 

IJ)Postula el hecho do ponoc on conntnnto rolnclón 

los datoB oe la ps~coloe1a con !na normas oducati~uG 1 ~~ 



osta manera descubro nada menos que los principios psi

copedng6g leo e de uno e: . .señanza oc t l va y funcional. 

En ro1nc16n a la dldéctlca de Roussenu, sus prin-

cipios fundnmontaies son: 

(1) Ensoñar por ol Interés natural do! nlño; 

(21 Educación autoactiva; 

(J) Enaoñnnza intuitiva. 

Sin embargo otros aspectos do su obra han sido muy 

crllicndos. sobretodo en lo que so refiero o ln educación 

femenina, a la poca ir.aportnnc!n y valor que dn a la edu

cación pública y al sentido social do la oducoclón. Es 

ov!donto que 61 propone una educación olitiata, busca la 

preparación de! hoobro burgués; poro no oa propónito de 

osta lnvestlgaclón evaluar uu doctrlnn pedarróglca, nlno 

sl~Plou~11t~ rescatar aquellos postulados y prlnclploo que 

sirvieron do baso porn ol posterior desarrollo de ln 

Pedagogía do ln Acción; cono por ejemplo la idoo do .wl.11.:: 

=l.Qn ~ Q.L!!!U.filL\.l!!U filll_QlllLti.l!Jl !! .llU.\LLUY.D._¡_ 

asi como !as ldoas do .l..lh!lUll..<L. J.ruUY...!.!l.lliLUillll! Y =n.:: 

.lrufild.!ill que clarar.3onte se ldentiflco.n on ol r.onoaalanto 

pedagógico do Juan Jncobo RouaHeau. 

Yo an el a!glo XIX ol<lstloron otroo antocodon

teu cJn la corr lento do la Pedaeor;ia Activa col'.lo Junn Rn-

r iquo Postalozzl y F'l!derJ.co F'roobel que nunquo basaron la 



34 

crn.yor Par Lu do sus tuor las on la obra oducA t 1 va do Rou·· 

sseau, es lmportante concionarlos co~o antecedontoa de 

dicho movimiento. 

Ei suizo Juan Enrique Poatalozzi plnnteaba que la 

educación debla fundnnontarse en la psicoiogin do! niño. 

Todo niño ae dennrrolln finlca, aantal y ~ornl~ento por 

la eKpor!encin conaiatonte un ioproaionos sonsorialoa. 

obaorvación cuidadoca, ontend!c.ionto claro y ol uoo del 

conocluionto on sus nctividados diarias. Los profonoran 

dobon considerar y reapetar los interesen 1ndlvidunlos 

del niño, au nocosidad do libro oxprenl6n y actl•idad y 

aus deeás noconidadea ococtonnloc y aoc!nlon, de ~anora 

que se desarrollo en forca natural e lnto~rel. 

En sus fundacionon escolaras oo encuentra ln rea

lización do la ldea do nctlV!dad, nJ hacer n los niñoa 

trabaJnr en oi campo y on o! tolar tanto cono en ol salón 

do clnsoo. Postalozzi pu9o de roliovo lo lnportancln do 

la educación producLlva, nin coor por ollo on ol utlllta

riarno y esto oqullibrlo lo llevó a cooprondor y valorar 

lna actlvldadoo ospontlrneas do loa niñoo y 01 omploo do 

la acción en todos los noaontoa y on todua !nn forcaa doJ 

aprendizaje. 

Cou entns 1doau, no aflroz:m Ion concoptoo rlo act1-

vldnd y pa!docontrlsao planlondos nnterlorconta por Uou-
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sooau. 

Uo la alsaa manera Foder\co Froobal fuo uno oo lou 

educndoren aleaanea cfin lmportnntes dol alglo XIX. Ea 01 

creador do loa Jardinoo do Niñoa en donde aplica algunas 

do loa ldona de Poatnlozzi al doaarrollo do los lnfantoa 

anton de ln odnd oscolor. Proobol, ol igual quo loa odu

cadorea y fllónofos quo ya se han aoncionndo antoo. on voz 

de connl~ernr al educando co~o un sor ooldooblo por modio 

do oxpresionos externas, lo conaidorn co~o un aor activo, 

nuJoto a un procoso continuo de deaorrollo. 

Adeaáa, nfiranba quo la podagogia dobla tonar ar. 

cuontn al niño co~o activldnd creadora y oedlanto eatlau

los desportar las fncultadon do óate, proplou pera lo 

creación pioctuctlvc. 

l!o~o se puedo ver, donde el Ronncinlcnto so 0l!1Pie

zan n e.anejar ouchns do las ldonn quo cúa tarde, on ol 

alglo XIX, lo Peda¡;ogia do la Acción alntocntl.zar in Y tra

bajar ia coco una doctr inn o teor ia bien fundoosn tnda. Ta

len ideas son: 

-El reconociolonto de lnc dlforonclas lndlvldunloa 

de lon alucnos; 

-El niño co00 centro do la nctlvldad oducotlve 

(pnidocentrisoo); 

-La pnrtlclpaclón del niño en nu propto proceso 
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educativo de una manera activa y 

-El reconocimiento de la Infancia como una etapa de 

desarrollo con sus propias necesidades, en runclón 

de laR cuales glrará la educación. 



CAP 1 TULO I l • 

LA EVOLLCIO.\ UI:: LA rEDAGUGIA DE LA AC•:luN 1· sus 
GRA~DES T~UR!CUS. 

Ln evolución o dirección en 1a cual se ha desa-

r roLlado la Pedagog1a do la Acción ha s1d0 durante mu~ho 

tiempo fuente d~ múltiples discusiones. sin eabnrco. 

existen punlos en coraún entre los diversos autores que so 

han ocupado do olla, que perciton tener una ldoa cás cla

ra de su desarrollo y de esta manera poder ostnblocer 

cual es el ca~lno que hn seguido. 

El desarrollo de ln Pedngogla do le Acclon osta 

caracterizado púr tres no~entos que narcan au uvoluclón: 

(1) En un prlnor mo~ento, apnrecan LAS E.~AS 

N.U.fil'A..S, que se considernn como las procursoras de ostn 

corri~nte pedagógica contenporénen; 

(2) después y a pnrtir del trabajo de astas instl

tuclones LOclonza a generarse lo obra de los I.EnR.iCQ.S; y 

(J) finalsente, como consecuencia, surgen los lla~ 

2.l.l lJll¡ Escuelas llil~\'i!Ji 

D~sde el Renaciraiento venia ya gestándose una re

forma en Ln eduencló11: nucorunos pedaeogos v ftlósofos 



proponon y !unzan ldonu innovadoras. o incluso algunos 

llagan a crear oscuolae donuo las ponon en práctica=, quo 

sirvieron c1o base a ento t~ovlolonto oducetlvo, pero os 

haatn Al surglmlont!> do lns 1 lnondna fu¡_lalllJ.A¡¡ !illll.l".l'Jl n 

finales dol aJelo XIX, que roaloont~ caos onfuorzon por 

auporar la oducución trndicionni oopiozon o orrrnnizarso y 

s1sterunt1zarsa. con lo que su conoldoro coao ol 1n!cio do 

la Pedorrorria do la Acción. 

Laa .C..S.!lliJÚll.U l'llm.llrul non los oatablecinlenton en· 

colaren an loa que no onoaya y oxpari~onta In BOnera do 

reformar lo práctica oducotlvn. So basan en lo oponlción 

a lon principios do ln educación trad!c!onal 1 on lna na-

cionteG toorinn anbro la infancia olaborndna por la Pal-

dologln. 

Laa caractoriutlcna conuncs da todaa eatas 

escuelas fueron: 

a)llli~n .J..nl.ru'"..r.a.l (oducnción eoral, estética. 

nanual. flsica) en decir, oa buscó una educación que ln-

cluyero todos los aspectos de la vida do! ser humano y no 

solorn0nto el intoloctual como so hacla on la oscuoln tra-

d.lcionaL. 

~ • Recuéruoao la ··casa Giocosa" de Vl l tor !no do Fo! t ro 
durantH ol Ronaclatento on ltall.a y la "EacuoJo. 
P.lo.,entnl" do Peetalozzl en Stanz. Suiza on ol elrrlo 
XIX. 



blV.ldG on 1l.l ¡;~¡¡¡:¡p¡¡, porquo ao conolclilró q1w ol 

contacto eutrocho cun ln nnturnlezn orn o! nodlo filfio pro 

Plclo pnrn ol dennrrollo lnto~rnl dol nluono y por cono!-

gulonto o! ultlo ldonl pnrn ln ublcnclón de loa oncuolnn 

era fuera de lna cludodea. 

c)!&!lrtJJGJll;J.1u1, ooto oc ln oducoclón do aoboa no-

xos en el mJsrao ostnblocloionto oucolar. So rochaza ln 

eeparnclón do hoobres y nuJeron cono lo hocln ln onaeñon-

za trndiclono!. No on qua so protonclloro dar la oducaclón 

Igual paro todon, olno nloplononto doJnr quo lo convl-

vencln do anbon noxon ao donarrolloro do unn forno natu· 

ral paro contribuir n lo oducoclón lntoerul que tonto no 

buscaba. 

d)Sil!J.JJ.!:!rl d.~ .\IJ..t&.r.nru:\Q, puonto qua un influjo 

constante y durudoro porcltla ronllzar unn oducoc16n Dáa 

col!lpleta y oficáz, quo ni aolaaento la ensefmnza ae llr!Jl-

taba a unas cuanteo horas al diaª hdooás de que 0ote sis-

Le1111 proplcinbu in vida en co"1Ullidud y la colai:>oraclón.I 

Lo prioorn inatltuclón do cato tlpo oa la "Efil:.lml.¡¡ 

!l.!! Y.aruln.l.a::l'Q.l.lJulil.'.: en Rusia, con una clara or1entac16n 

anarquista, croada ~or el faooso oncrltor León Tolatol. 

El p1lnciplo lundaoentnl do elln era la cooplotn llber-

!.COSTA JOU, !lacón. A .!!Lruill!LUll M .l.G fü:ll;_yj).J.ll AJ:_tiYJh 
Pág. 21 
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tad clul n1i10. 1'n Uolpur, lndln,ol pootn Rnblnclrnnnth T11-

g~re fundo unn oacuoln elsllor on 1~01. Llnmó n ónto 

"Si.uU.ln.l.IUulln g .\ill.rul ll.\l iu l'~'. y on nnbnn so p r oc lurnubn 

contra Lo eacuoln rnoaortatn y n favor do \In ontrocho con

tacto con la naturnlozn. Aoboa oa-,uolnn ropronontnron es

fuurzon nlolndon ya quo nln(iunn tuvo rononon:ln ni en aun 

luuaroo do orlgon. 

A e~tnn prlmarua oncuolna. lea sl~u1oron loa anso

yoa do renovación do Inglaterra, que se llevaron n cabo 

en lnatltuclonos de soeundn onoofianza o Gocundnrias, ta~

blón conoclduo on otros lugares do !:;uropa cooo p..l!hl.,U:_: 

.B..C.luliJ.l.n. En ~otan escuoias wUs GUG en otro~; so turnaron 

muy notorios ciortos dofoctos do la oducnc16n do la é~oca 

t:oroo un marcado lntoloctunlistJo, convenclonnltm.10 y un 

sentlralonto do lndlvldunllm:io que ~o inculcaban nl nluono 

y en contra de esto último punto roncclonaron eGpoclal

mente los pedogoeoa on I116l&torrn. 

Uno de los oducndoros lngloaes, Tornas Arnold, di

rector do ln oacuoln do Rugb7, trato do rofor~nr los vle

Jaa r1ormas. daoostrnndo que on laa publlc-schools, no ro

prl~i=~ d~~~~\Arlo las tondcnclaa noturaloa del adoles

cento y que en ollRB no no nprovochnba la influDncla 

constructiva do uno& olu~non sobro otroa, utmploconte 

por quo no so onocnobn u trabuJnr con onpir!tu •olldarlo, 



4 J. 

sino nl contrario, bajo un rógimen de fuorte competoncia 

individual. Coaprobó taabién quo los Internados cocunoo 

organizados noco cuartelen ofrectan grandoa 1nconvon1on-

tes a la reforma escolar*. Exporimentó ontoncos.con 

éxito. la educación de grupos do alucnoo que vivinn en 

casas separadas y cada unn do estas bajo la orientación 

de un profesor y do miembros de ln familia. A este rérri-

men se le llenó ''J3onrding-Houa~ ~ (slatecn de la 

caria do huéspedes)**· De los !nt~rnados no pasó n loG a>.:-

t~rnados. tanto para las escuelan de ensoñanza secundarla 

como para los de enneñanza pr!nari~. 

Después do onsayados en Rugby estos ci•tomas do ln 

"Boardiog-Hou.n.n~. se genoralizaron on lnglo.torra y paula-

tinamente 3e introdujeron nueva~ ideas y modificaciones. 

ejemplo do ello son la escuela que fundó Cocil Roddio on 

Abbostuholme en 1389 llanada "llill1 Sl:ho_o_~'.'. (ERcueJ.e Nueva) 

la u~ fil ~ de f.W. snnderson: lo ".ll.ü.dnl.!tn 

~ de .1 .H. Badley. un antiguo dlocipulo do Floddlo, 

donde so proctlcaba ya la coeducación. 

En Aleaania. bajo la inf luenclo directa del inglón 

; A ii11ales del siclo XIX en 1nglaterra, el siatoma de 
internados para la onseñonza secundarla era unn prác
tica mur común. 

**El término "ilS..a .d.e ~ no ropresenta oxnctn
mente el nlstaQ& do la ".ll2..a.ftllpg-House 11

, sin onbargo es 
la traducción mis coreana. A veces cambiún se lo ha de
nominado c.;umo ".rJ . .I..QJll.Q !lil os tudloa". 
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Roddlc,nparPc~n tnmbién las EHcualas Nuevas en 1M9R. Ln 

prlmeru de ellas es la cre~du por el alemén Horman Lietz 

baJo el non1Ure de ".ll2ruu L~ducatlyo !di~· Lletz con

s\derabn la lnstrucclon un mero lnstrumcntn de la educa

ción, cuyo objetivo cons1stja en formar hoabres sanos de 

cuerpo y espiritu. El hogar educativo campestre propicia

ba para este oducndot alemán, ln vida y el trabnJo en co

mún de los estud1nntes. 

Posteriorccnte, se fundaron en la m1s~a Al~raon1a 

otras escuelas de este tipo. Entre las más sobresalien

tes están: la "~clll llil Qrt!lillfilil.C (Odenwaldnchule) 

creada por P. Gohecb y ln "J::.o.llll!D.1rul.o ~lill .l.lllLlL'. en 

Wlcker&dorf por Gustnvo Wyneken. La principal cnrncte

ristica de estos plantelos educntivoG era la idea de la 

0ducac1ón en com\lnltlnd sobro la base O& un róctmen autó

nomo por el que se gobiernan aaestros y &lumnos, donde nl 

la raml!ia ni el estado ni la rollgión düUlan tenor ln~o

rencla 

Por la cisma época, en Estados Unidos, Jono Dewoy 

fundó en Lhlcago en 1896, la "li.ii~!.Jtln f;;.Xll.ll.Lf..afiltt.Al J1Q .la 

~..l!iJl.!j U,, llh.l..l:l!Jr.12'.'.· En ella, los ensayos ue hicieron 

al n1vel de ln enso~anza primnrla. Dos obJot¡vos orienta

ron ostos trnhnJos; so uxpcrl~ontó por ut1d pari~. ln 

VLtal1zac16n y la soc1nl1zac1ón de In on~e~onaa. Por otra 
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parto. psicólogos Y pedagogos hlcloron obsorvaclonos sls

tem8ticss ~obro la vida infantil, sus intereses y adquls! 

clones, a51 como del bienestar fislco y el desarrollo 

nor!ilal do olla. 

Taa,blén bajo los ausplclos de otra unlversldad 

nortearaorlcana, la ºColuobln UnlvornltYn en Nueva York, 

se crenron, unan nñoB despuós de lo ren.lizndo por Douey 

en la Unlvarsldod. do Chlcaeo. !a"~ E'tporJoontal 

ful.Lfü<lQ Ullnn:'. (Hornee !lnnn Scilool) y la "liru;il'1l!i fua>.lll.J..:: 

Jllllll.tJl.l ~ (Llncoln Exporimontal School) con obje

tivos parecidos n los do la Encuola EY.porioontal de Chi

cae:o. 

Francia no estuvo nJona n estos avancos y con~r1-

buy6 n ellos con ln ::E~ í!_Q l.!:!:: R0_n;;r~ (€colo don 

Roches, 1399) croada por ol educador. hlntoriador y so

clólo¡¡o Eduardo Doseoullns on Vornoll-Sur-Arne. 

La Encuoln do lnn Rocas orn unn institución de se

gunda en3oñnnza qtie luchaba en contra del procedlclento 

pedngóglco reinante en Franc1=. QUO conGistin on ánr, en 

el nenor tiocpo posible, conoci~lentoa suf iclentes pa-

ra obtonor éxito on un oxnoen. Desooullns introdujo en la 

escuela la colaboreclón y el trabajo a&nunl do loa estu

di~nt~G 7 ~s~nt6 cooo prlnclplos bhsicoa la libertad, la 

obsarvnclón o lnvestlgaclón° 
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A este primer intento de la Escuela Nueva en Fran-

cla. '" sil'(Uleron la "i:J;Ql.e ¡¡¡¡ J.:...Li.J: J.te .E.uln~' (!90!) Y 

el "~>te ;;!QLJJtaruili~ (1902), entre muchas otras. 

Conui tma ~ons-0cuencia natural de oc.te g-ran movi-

miento de Escuelas ~uevas. ocpiezan a surgir asoclaclo-

nes forrnaan~ por profesionales de la &ducac1órl cuvo ob-

Jet!vo ora coordinar y conJuntar la obra de estos esta-

blocimientos oscolares. As1. 50 funda en 1&9~. por lnlcl.2,. 

tlva de Adolfo Fernére la "PilcJ.rul llU_<ll.llil.CJ..illIB.J. rui fui:. 

..c..u.e.1.aS. N.~.s:: (Buroou Int~rnnclonal des t-.coles Nouve-

llc5) con nodo en Ginebra. Suiza. Enta oreanlzaclón e~ta-

blecló una serle do condtcionos para que una escuela 

pudiorn considerfirso situada dentro de e~ta denomlnaclón. 

En 1921. tuvo lugar la or¡:anlzaclon de la "i.J.J"..a Jn.:: 

tcrnnctonal f.W _i_a ~E..~ en Calnls, Franela; 

para impulsa1 y difundir las investlgaclones pedagógicas 

de acuerdo con los resultados de las experiencias lleva-

das a cabo e,1 las Escuelas Nuevas & través e.le au revlata 

Jla~uda ''ParB ia Era Nuova·• (Pour L'cre NouvelJe). 

Los principios que inspiraban u esta asoctnción 

fueron lo~ ~~guientcs~ 

I.El firJ os~cnc~~l Jo toda oducaLión oG preparar al nifio 
JJ quo¡er ~· renliza1 en su vttta la supremacln r;hd espirl~ 
tu. La educac;1on úobo puos,c.ualqul&ra qU(: sea Al puntrJ do 
vi~ta del edu~ador. tender a conservar y uuru~ntar lu 
onorgia ~s11iritual dol rJifio. 
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11.La oducnclón debe rrspetnr In lndJvJdunlldad del in
fante / ósta aólo puedo dosurrollarso mndlanto unn dlscl·· 
pllna quo conduzcan la lluorac1ón do las potencias oHpl 
rituales doi niño. 

llJ.Los estudios y do anne1a goneral, ol aprendlzaJe do 
Ja Vida, dobon dar libre curso a lon intereses innatos 
dol nlfio, os docir, a lon que brolan esponténonnonto en 
61 y encuentran su oxpresión en las dlvorans nctlvJdadoa 
de ordon manual, intelectual, estétlcv,social y de cual
quier otro género. 

IV.Cada edad tiene su caráctor propio: por tanto, los 
propios nlhos dobon organizar la dlnclpllnn porsonal y la 
colectiva con ln colaboración do loa waestros. Ambaa dis
ciplinas deben tondor n reforzar el aentldo de lan ros
ponsablildadon lndlvldunloo y sociales. 

v.Ln co~potcncin caoi3tu dobo do~npnrocor do ln educnclón 
y sor sustituida por un espirltu de cooporación quo onGo· 
ño nl niño a ponor nu lndlvldualldod al sorvlcio de la 
colactlvldad. 

VJ.La coeducnr.ión quo dosea ln Licn -quo oqulvale a 1na
truccl6n y educación en conún entro houbroo y nuJeroa- no 
stgnltlcn tratnr do oodo ldóntlco n los so:ma, nlno por
sitir a coda uno de ellos ejercer llbrononto Gobro ol 
otro un nnludable inf luJo. 

VII.La educación prepararán un sor hur.mno conGclcnto de 
su dignidad cooo tnl y al futuro cludndnno. 

Las doflnlclonos do ln Ligo lntornaclona1 do la 

Nueva Educación rosultnron do eran lnportnncia para la 

organización de las nuevas ideas y nisteona eacolnrou que 

habían surgido en muchos paíGos. Los principios de Calnls 

fueron suntltutldon 011 1932 por loo de Nizn, cuyas ideas 

ño, su rolnclón con loG üduitoa Y la educación en ol as-

pecto social. 
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J.Jl A.!;J.;.l..00.•. 

La obra y acc1t1n de las E~cuolas Nuoves os ominen-

temente práctico; m~s que la ~xposlción doctrinal. los 

preocupaba introducir nuovos usos on la vida de la odu-

caclón. por ello os que no gonornn propiamente teorlns. 

m~~ b1e11 ~nsayan y experimentan la raoJor forma de llevar 

a cabo el proceso educativo. buscando supornr los errores 

de 18 escuBla trad1clonal, poro sin tener en su gran ma-

yoria el sustento teorice que las respalde. Sin ernboreo. 

es a partir del trabajo desarrollado en estas lnstitu-

clones que se empieza a generar una verdadera teoria do 

la Pedagogía de la Acción y es cuando se inicia la obra 

do lon Toóricos do una de las corrlontes educativas cás 

importantes del n1~lo XX. 

él trabajo teórlco que ~e llevó a cabo fue muy 

fecundo: un eran número de pedagogos y no pedngogoG pro-

fundamenle tnter~sados en la oducación. so abocaron a la 

tarea de Uar a este movimiento eUucatlvo un cuerpo teórl-

co que la 5ustontara clent1flcamente. Cada uno do ellos. 

influido por uria f1losofio diferente propuso su propia 

doct1ina, que a fin de cuentas, no difioron mucho unas do 

otras )'a que tnda.i.; tenían un Lnt~rés prlmurdial: refor-

mar lH educación Hadlclonal. 
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Cntro cuchnn toorías do la Podagoi;ia do la Acción 

quo surgloron durunto ol nugo do esta corriente, las más 

relovnntos son: la obra do John Dowoy on E.U.A. tanto toó-

rica coco práctica; ln ''Escuela dol Trabajo'' de Georg~ 

Kerochonstolnor on Alooonic., la "Educación Funcionalº de 

Eduardo Claparóde on Suizo; In vaata obra de Celestina 

Frelnet en Franela; el cuy reconocido trubaJo de ln Dra. 

Merla ffontosoorl con nua "Cnsna do lon niños'' en Italia y 

finnlmonte el eapañol Lorenzo Luzurlagn, que aunque no se 

puede conGldernr que ~eneró tcorins proplaoonte dichas, si 

quo fue el cáa importante difusor do la Nueva Podagogia en 

los paises do habla española.* 

2 • l • 3 Lllil llil.1fillru¡ D.kllYrul . 

El ofocto práctico y slataaatlzado de las Eocuolas 

Nuevas y las Teorl.as c!e la Podagogia de la Acción fuo la 

creación de los tlft1mil¡_¡¡ .ti&.t.J.'l.ll.ll· 

Eatoa aótodon pretondlan P.ncnuzar la ensoñnnzn con 

planes, nlstofilas procadlulentoa lnsplrndoc en la Pedago-

gin de la Acción y ln nuovn ps1cologin dol niño. Aunque 

representan en cierto modo ln continuación del mov1~1ento 

*En el apartado 2.2 de la presente investigación so ex
pondrá la obra de estos lt!portantes teóricos da la edu
cación conte~poránea. 



tec:ntc;JS de onseña.nza }' formas da u1ga111zo.c·ión escolar as-

tán funda~as en loa principios dldéct1coG de la teoria po-

da¡¡óglca. 

Loa Métodos Activos que hor1 surgido en el presente 

siglo son nucoroaon y so !os ha r>rotondltlo clnslflcar do 

~uy diversas forcas. desde un punto do vista histórico; un 

pur1to do vista nacional os decir a partir do su lu~ar de 

origen. hasta el punto de vlstn do lu odad n que vnn dirl-

g!dos. 

Todas estas divisiones y agrupacior1us no son m6s 

que puntos de referencia y para tlstablocor c·it'\1 to ordon en 

la gran riqueza de mctodos y t6cnicas do la enucnclón 

nueva. Paro el criterio más acertado para clasificarlos 

seria el del trabajo a actividad a quo se aplican. Es 

iaportante hacer nvcur que algunos de los m9todos puad~n 

caber en dos o más claslf icaclonos ya qua entre si cora-

parten muchas cnracteristicas. slri uwbargo una sola de 

éstas es la que predomina y es a partir dB ella que se 

claslf lcan: 

Al ~ótodos de trabajo Jndlviduai o que lndlvidua
l1zan la ensenanza. 

Estos célodos buscan resellar e! trabajo lndlvlduol 

aptitud, el co.rn.portarilienlo y el ritmo do trabüJo. 
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Ln indiVldunllznclón do la onnoñnnzu que propunon, 

no niega la soclallzncl6n oducntJvn. al contrario, Ja 

aflrDa on todo su valor; poro oo croc1as n una oducac16n 

quo toen on cuonta las dlforoncloa lndlvldunleo coao puo

don nsontn!ªº dol moJor nodo lon vnloroo aoclnlon. Lo quo 

no protondo os quo a partir de ln poroonalldnd do cndu 

nluono, so genoro su propio procoao oducat1vo. 

Entre nleunon do lon c6todoo de trobnjo lndlvl· 

dual más luportnnton catón: 

A.l) Kl Nbtodo Uontoaoorl. 

La doctora ltnllnna Unrlo Uontonsorl, creadora do 

este m6todo, parto del prlnc1p1.o t:o n.utocduct~clón. Cndn 

niño en nu grado roapoctivo do dooarrollo exporlaonta 

ciertas nocanldoden lntorioros, dlforenton a lea do loa 

dem6s y quo lo lopulsan n actuar. Se~6n ln Dra. Nontosoo

rl, on la codldu on que no logren dotornlnar osas nocesl

dades y proC\lrnr ol a~bi~llte o:,tcrno c6o fcvorablo pare la 

satisfucclón do 6ntaa, aáu fúcllaonto podrán loo nlñon 

prescindir do la dlroccl6n lncodlntn de los adultos y tan

to các podrán proceder por lnlclatlva propla. Por lo 

tGnto, ~n !A~ nRc\1olas dondo so upllca ooto cótodo, so 

procuru ercer un a.eb1onta donde el niño puod& cton"nvol

vorne llbroconto y vaya aprendiendo a ontlsfacor sus ne

cesidades o lntoresas. Aslmlsuo, ul cótcdo ~ontoeuorl. se 
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sirvo 1Ju ur1 nütrlrJo material d1ctnct1co dostlnado a culti

vor p1oforentemuntA ia uct1vldad do los sentidos. Dicho 

material tlone el caracter do nor autocorrector, os decir, 

que por s1 mismo corrige Jus orrores. Este rnótodo se apli

ca principalmonte en la educación preeucolar. 

A.2) El Método Nackindor. 

Fue creado por la maestra ln~lesa Jessio Mackln

der inspirado en la pedago~ía de lu Dra. Muntessori. Su 

aplicación principal es a la oducaclón peinarla y con el 

los nlílos aprenden de un modo individual la lectura, la 

escrituro. ol cñ!culo oleocntnl y otras nslenaturas de los 

primeros grado~ de la escuela pr!aar!n. 

Jessie Mackinder baGó GU método en las ideas do que 

el mnostro de la escuela activa debe ser cupáz de orennl

zar el ambier1to que roduo al nifio, de manera que óste pue

da escoger su trabajo; de ensanchar de continuo este mudlo 

ambiente parn quo aumente tanbión ou esfera do elección Y 

mejoren sua modios do expresión cr~ndora y de rodour al 

nlño de una atmóGfora emotiva que lo sugiera el doGGO dG 

trabajar. Con este fin se croó un material didfictico gra

duado porR cadn una do tao materia• indlvlduallzados; ma-

todo Montessori. 
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A.J) El Plan Oolton. 

Es conslderndn como la tócn!ca cáa donnrrolloda do 

trabajo lndividua!. Su croadorn oa !a uaootrn ~Lona Park

h'Jsl y recibo ol nonbro do Plan Dnlton on honor do la ciu

dad nortoaqoricann donde por Pricorn voz fue aplicado. 

Esto aétodo va contra la enooñnnza eequoaatlzodn y 

porslguo la oayor lndividuallzoción on el aprondlzaje uni

da a la oayor autononln y roapoaobllidad do los oluonos. 

Para lograrlo, transforan los anlonen do clono en laborn

tor los de trabajo donde ol alurmo es un exporinentador. Dn 

aqui su nocbro oflclal: "El Plan Dalton do Laboratorio". 

Conforne a él, no hay nnentroo de claao Rlno cie lnborato

rlo. La eacueln quocin orgonlzadn on tnnton laborntorion 

coreo mator1nn do enaoílanzn huy en ol proernIJa. 

En cada lnborutorlo ol oneatro ospeclol!atn trabuJn 

con lo5 alu.enos de tcdon loa Gf&tiou do In oncuoln y cada 

aluEl.no portoneco a un grado on !ns dlforontes nslenaturas. 

Cado grado de estudion conato do un pro~rooa y éste n au 

vez osta dividido en tarona o anlF,nacionoa y oed!anto un 

contrato, ol educando acGptn ol coaproc1ao do realizar 

bajo la dirección dol aaontro. ol trabajo asit:'nado. Da ahl 

~l uorJbra cie ;;tJQtodo de contratosº con el que taEib16n ce 

le conoce. 

B) 146todoB predoel.nentermnto ¡:-loballzl.idorea. 
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La nueva Pslcologla infantil ho donostrado que o! 

nifio, a c:Uferer1cin del adulto, tioneo a percibir ias coDas 

a partir do represontaciones ~iobales, de conjunto. Só-

lo hnc1a ot rérm1no d~ la niñez intaraedia.* s~ interesa 

por las abstracciones y puede practicar hnnta entoncos un 

anallsls metódico do Jos objetos y situnclones. Por ello 

es lmportanto que en los primaras afian de escolaridad el 

aprendizaje so do en su mayoría n partli de reloc1onoa y 

conjuntos y no de asignaturas aisladas. 

Se llarua globalización de la onsefianzn al proco-

dimiento por obra del cual se intorrtra on cierta unidad de 

experiencia infantil el proceso del aprendizaje. 

Sin lugar o dudns. el nótorlo au~ rclovanlti de este 

tipo es el Decroly, pero no por ello se pueden dejar de 

mencionar algün~s otros como el de Proyectos de Kilpatrlck 

o el Sistema do la Escuela de WlnnetKa. 

B.1) ~1 Método Decroly. 

El doctor belga Ovidlo Decroiy propone de acuerdo 

con las necosldades µr1mordiales del niño (alimentación, 

respir·ación, aseo, protección contra la intemperie y Jos 

peligros, Ju~go y trabajo recreativo, cultural y social) 

los "!&n.llQJl llil J.n.tru:.fu¡ Q J&n.llill¡ ® r:lobnlizac l 6n" pa-

ra la ennefia1iza y non los slaulentes: 

* La nlfiez intermedia comprendo según Jean P!agot de los 6 
a los l l üños. 
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-El n1ño y la Canilla 

-El nlfio la oscuela 

-El niño y ol oundo nnlnal 

-El <1lño y ol r;undo vo¡;otnl 

-El niño el aundo googr6flco 

-El niño ol un1vorno 

A trnvée de ostos ºCentros de 1ntor6s", foraa un 

proerana do ºldons onocladau" quo nuot1tuyo el pro~rama 

tradicional áo notorlaa y roconlondn seguir una corle do 

etapas en ol aprondlznje: ~ directa de las co

sas, aaocJnclón de lon cnruct~ros ob~crvcdoo y ~atflJl.Vm 

dol pennaoiento por codlo del longuaJo, el dibujo, el mo

delado y al trabuJo danu¡¡l. 

B. 2) El ilótodo do Proyoctoa. 

La doctrina dldúctlcu da ente cátodo fuo croado en 

Estados Unidor por \l. IUlpntrlclt. IJaclnrnlm q110 el proyec

to (olenento central do su propuento) cono oótodo dldúctl

co es una nctividutl inLoncion~dc que con~lnte on hacer 

algo por los propioa o.luonoo en un eobionte no.tura!, in

tegrando o eloballznndo la onaeñanza. El proyecto eKigo 

slecpre un trabajo ~anual de los Gducandoo. 

Cuutro cnrnctoristlcaa concurren on U& buen proyec

to didáctico: 

la.Una actividad motivada por qodlo de una connecuont9 in-



t~ncton: 

2a.~n Plan de trabaJo. do prrforoncto canuo1: 

Je.qua lopllca una globallzaclón do la enoefianza; 

4a.en un B!lblonte natural. 

B.J) El Slsto~o do U!nnotka. 
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Su creador en Carlton ~. Vaahburne y pudo el noa

bre do Wlnnet~a a su s1atona ~or ln poquoña ciudad do 

Chicae;o donde oo aplicó por r>r!t:!orc: voz. 

La técnlco e~plcnda por este filÓtodo cono!oto on 

oreanlzar al plan y progrnnas eacolnrea cedlanto unidndnn 

de trnbn.Jo. que cnda Ad.Uc!'.ndo rc:.liz::i COiiiou.10 o su r 1 t

so. er~cinn a un r!co nnterinl dldóctlco que una vez 

uaedo por los alu~noa. el ~~antro J~z~2 ~cr Uüú ~urle do 

tentn dlagnóot!cos. Con este naterlnl didáctico, ol aluc

no estudia por ~l olsao, ~olo con la nyud3 do! Gnc~tro. 

cada objetivo va aconpañado de au test do ensayo, quo 

sirve para coaprobnr el aprcnct!zaJoª Cono ol test os au

tocor rectlvo, oi educando pueda coF1~roh~r por ai I:Jlln:ao ~ti 

avanceª 

En cierto modo ente sistoca en una nintcsis do! 

Plan Dalton, do loa Slstenas Autooducatlvos y del Método 

do f'ro7octos. 

C) Métodos de TrnbuJo Colocr1vo. 

La mayor1a de las act1v1dadoa de aprendizaje se 
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realizan aqui, a partir de un trabajo coioctivo. Para loa 

creadores do ostos cótodon los trabajan do autua ayuda y 

de colnbornción entre los aluonos son fundamentales en el 

procoao educativo. 

Oefinltivanento ol nás lnportanto do todos elloa ea 

la Técnica Froinot. 

C.l) La Técnica Frolnot o la lrapronta on la Escuelo 

Las idona dal frnncóa Col os Uno Frolnot, autor do 

onta técnica, so baaon on la actividad ospontánoe del nl

ño y en nu copacldod do oKpreaión libro. El propone un 

cátodo nuevo do educación bonodo on la noncionodo 01:pre

ol6n libro oedlante lo lcpronta oacolor. So el!n!nan !os 

libros do tottto y on nu lugar vienen loo trabajos do coa

posiclón para la inoprenta cJonde lo!! n!fios º'!'t>roon.n lo quo 

aprenden codianto proplo oofuerzo y nobrotodo por cola

boración a lntorcncb~~· Puodo doclroo quo ol 0lernonto fun

dacental do ln pedugogio do Proinet, adon6a del coloctl

vo, os al cultlvo de loe nodion do exproolón con la c6xicn 

libertad posible. So parto adenlio do lo ll:<porioncla del 

infante, do suu oboorvacionou, de su vida dinrln: oo re

cogen sun ~anlfentnclonoa de diversos punton de ln v!dn 

natural, nocla!, local: se salecclonan lnfi oeJoroo. se 

ilustran y se cocponon para iraprlrairlnn. Con los trabajos 

rounldos se coeponen nua prop1oa libran y nu rovlotn onco-
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lar. se establecen intorcacblos con otras escuelas nacio-

no.los oxtranJera& y oe a~plía cada vez gúc. de aGta ~a-

nern, el horizonto dol nifio 

D) Nótodos tle trabajo ~or grupos o equlpoe. 

La educación oor oqu,pos de juego y trabajo escola

res pretendo satiGfocor ~l aspecto social do lo enseñanza 

a la voz que ir acostuabrando al alumno e la organización 

y rosponzabllidedes pare consigo oisoo y para con otros. 

El método QÚB conocido do ostn cntogorln en ol CouGlnet. 

D.!) El Método Cousinet. 

Surgo do lao idonn dol podagogo francés Rogar Cou

sinet. Este nltodo suGtltuye ol trttbajo individual por el 

do grupo y pernite la libre elección del trabajo: autori

za a les nlñon o forner crupos do trobnJo con la nlsma 

libertad que para ol juego. Cada grupo o equipo tiene un 

eapaclo asigno.do, lndopendiontenonto do los dm.:ió.n; coda 

uno posee su Beterlal de trabajo; éste es ole~ldo por 

ellos y no por al maestro, que so lialta a proparar lna 

tareas. a contentar las conGultas y a corregir las faltas 

de lenguaje. 

El raétodo Cousinet se bnsa en loo instintos infan

tiles de propiedad y colecc1on1srno, nsi cono en el espi-

rltu do avont\¡;~ que ol :utor 11:=~ 1'Robiccon!~~o'
1

• !ns-

pirado en estas idoes, el aótodo onplea on ol trabajo do 



loa nlños, la lnvoatlgacl6n, la ob~orvnclón 1 el an~llulo 

Junto con In clnslf1cac1ón de loa matorlnloa. El trabajo 

mismo so dlvldo on cuatro ~rondes categor1aa: trabajo 

clent1f1co, trabajo geocréfico. trabajo histórico y tra

bajo creador. 

B) Métodos predooinantooonto ooclallzadoros. 

Entos consldornn a la conun1dad CODO ln potencia 

educadora par sobro ol pat>ol del oaoatro. Su principal ob

jotlvo os hacer al niño o Joven apto para la vida de comu

nidad. 

La Cooperativa oocolar do Proflt y la Comunidad En

colar son 10G ~6tcdos do cnr~ctor noclnl QÚG aobresolion

tes. 

E.l) La Cooperativa Eacolnr de Proflt. 

Laa cooperativas eacolures nacle!on bajo la lnnp!

raci6n dol octucndor francés B. Proflt; on un pr!oor cocan 

to por necosldndoc de oidBh ocon6nico; lon padres y niños 

se anoc1nron para adquirir nnter!aloa dldéctlcos do qua 

carecían. con tnn buenos roaultndos, quo oBa tordo su fi

nalidad econóclcu se transfor~ó en ln nspiraclón a dosa-

r rollar el sontiulento de solldarldnd entro los n!ñoo, nsi 

coso la colaboración social ontro lo eacueln Y las iowl

iias. 

El método didéctico del coopurnllvlnao consagra la 
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la autonomla de los alumno&, &l doJar on oanos do 6ntoa lo 

adminintraclón y gobierno. Todo ui aprend!znJo se pono en 

relación con lu idea do cooporac16n. 

Sin duda, el eJe central do la cooporat!vn as ol de 

la aportación do recuraos poro laa encuolas: poro ontn 

acción no se rottllza, por docirlo nsi. paolvacentc, con In 

pura as!gnac16n do cuotas y la adoln!strac16n por parto do 

los padres r Qaootrosi lo lnterosanto do la cooporativa 

como aétodo oducntivo oc quo esté a cargo de los Ginmoe 

nifios, que slontun el esfuerzo de la obra y el sentido do 

In colnborncióu. 

E.2) Las Conunldadoa Encolaros. 

Ptlmora~ente éstas so desorrollnron ~obre las ideas 

del pensador nortearner!Gnno John Daw~y. Més tnrde, par

tiendo de otras concepG1ones f1losóf lcaa y políticas, 

Gustavo WynBken, creó unn escuela en comunidad de alumnos 

y unostros, puesta al sorviclo do la cultura Juvenil. En 

olla se roallzuban rounlonen porlód1cns da la comunidad 

para deterctnar la or1entac16n do lns act1vldades escola

res y de cualquier •>trn activ1dad.Lns comunldado5 do ~s

te t!po aspiraban a ser realmente e~cuelas ~n comunidad 

de Vida, de oxperlencili ~ltul. 

Para finalizar can los rnétodoa activos, es nece· 

sarlo aclarar que J.os métodos que anteriormente se han 



explicado, son loa que so conslderan aáa repreaontntlvos 

do! 1:1oviai0nto. Nuchos otros que han ldo ourgiondo no oon 

máo que vnrlnclonos o adaptaciones de loo antes onuaora-

doe.:G< 

* Para un estudio aáo profundo do ion Métodos Activos 
véaso "!.a Bducnc16n ~ de Lorenzo Luzur ie¡;a, In 
"lilJ!.l.JuJ..a ilrulru..tU 11!1 J.¡¡ Pedogogln" do Frnncioco Larroyo 
y ".ll.aili .llllJl dldéctlcn &lllll.l'.Jll din4rnlJ;a" do l11:1idoo G. 
Her icl. 
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2.~ .l..iUI Toórlcoa Wi .U! !ml1!l!t!2W rui .lJl ~· 

Como ya no sonc1on6 on ol aportado anterior, la 

obra teórica do 1a corr!cnto do la Podn&ogia do la Acción 

eurcro a 1uiz do! trabajo próct1co dooarrollado on loo Es· 

cuolna Nuovno. 

Algunos do loa nutoroa que o continuación uo o:<pon· 

dr6n. an un pricor motlento crearon o pnrtlci!)crh~ oa ina

t1 tucioneu orJC(.}lo.ron cor:!o le::. ya ocñnlndau; ot:roo aolllBG!l"" 

lo oh:ioovnron onternooonto lo que ohl. so hacía, Poro en 

omboa casos doaorrollnron pouterloroonto un cuo1po toór1co 

Pnra ol movln1onto do lo Podnc:oela do la Acción. 

t.·John Do~oy (E.U.A· lGóS-19~2) 

El prl~oro do ollon y quien poro ouchoa podoeocoa, 

pa1c61o::;oa y educadoro5 oa el olrn lopor tanto reproaonton

to Junto con Eduardo Clopnróde y Goorgo Korachonutolnar oo 

John Oot1oy. Su loen "Loarnlnc by Oolne" (flprondi:t.aJe por 

la Acción) 10 hl~o oundlaloento cono~!~~ y por ollo nor 

concldorndo co~o ol pnctro do auto corrianto doapuóa do 

Junn Jacobo Rounneau. 

Su obra fllónofica y oducatlva es sur vastu r ao-
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· b1~sal1e11tu; on~rt• l.J~ rr!nc!r..,1lf.1 8 o~lHn: i-U _CLQ!ÁO P...cci...c.r:..o~: 

~ Wl W-.c.uu.la Y vl lih1Q_, I.r.llLilln li®lll .&~ Ell.dlL: 

&.111U.ll Y. Li.lo.!l.ll.L!.Jl.-' Dn=.lu Y f:iliu.Jl...c..IJm..c Lll ~\W-lll Y. .la 

su teorio oducotlvo Ge cimonta básicamente on lo 

filosofia praKe6Elca de llllinm Jamos.I 

John Oewey oL do lou prlmoroa oducndoros que con 

gran visión opono a la pednGOF.ia tradlc1.onal "ln oducac1ón 

por la acción u, puos par n ól, sólo lo. ncción canuo.l o in-

teloctual promuovon la oxporiencla (tan tmportente ésto 

última paro la oducectón nuevo) y la educación no en 

otra cosa que una continua reconstrucción de la experlon-

cla. 

El pr1nc1p1o do la acción rechaza al aprendizaje 

mecánico y forna!, rutinario y tlrñnico¡ poro uo opone con 

i&ual fuerza al desorden y annrqulnrao educativo. La onso-

fianza por la acción debe estar en función dol ''interós 

productivo'' del n1.6o. de su 11borted e lniciative. 

Uewoy da a su doctrina un ~arcndo cnr6ctor ''pnlco-

* Willioa Jacos (1042-1910) os Junto con Pelrca el funda
dor da la corrientu filosófica del pragoatismo. Puru 
esta doctrlnu, el conoclmionto hUmüno y la cloncln se 
explican por los servicloa que oeto prostn a la conser
v~c16~ do !~ v!~A. l.~ verdad del conoclclonto os nquolla 
qua looonta lo v1do, lo prácticamonto eficáz. 
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canétlcoº es doc1r, quo la educación debe partir clu lou 

poderes o instintos doi niño y avanzar apoytmdone en loa 

interosea y actitudon del educando. sioapro on evolución. 

Si la enseñanza no so ndnptn al desarrollo dol niño y dol 

Joven, redundará óoto en una doaintogrnci6n y pórd1dn 

inútil de onergia. 

Esto oducndor nortonoericono tnoblén funda una de 

las pr ioorna Eocualoo Nuevas ( inatltucionon nntocodonton 

do la toorio do ia corrior.to de la Podngogia do la Acción)$ 

do donde ocpoz6 a genorarao su pananciento educativo para 

pontoriorconto oatructurnrlo 'f organizarlo on una doctri-

na. 

La Encuela Eltporicental do la Univoraidnd de Chica-

co ostabn dedicada n educar niños y niñan Qntro loa cllAtro 

y catorce años. La eucuela do Dawoy ae dosnrrollaba a lo 

largo de tres linea~ principales: ol toller. o son el tra-

baJo con codera y herrnclontac; la cocina y el tolar.Tun-

to lon nifiou COQO las nifiaa proctlcDbnn loa tres. A través 

do las activldndos quo ~e dcaurrollabnn on lar. úreas an-

tes cenctonndas, ol niño nat1~fncin su cur1onidad por loa 

descubria1enton y al cluQo tlncpo incrocontnba uu inicia-

tlva. No solaoente aa le proporcionaba cotlvo pnrn npren-

dor, sino bese pnra astudlon postortoreH. Lob tíU~ujc= d~! 

*Véase Capitulo 11. npnrtado 2.1.1 J..as .ii.llJ<J!it: 
.\A6 lli.uW.ul • 



n16o se ortPntu~nn huct~ un fl11 ~1áctJco1 cumG Cabrl~ar 

pan. Cl)t1~trulr ubJC'tUG dtr uso 1.ot1urnto, rc•nil7.ilr vt::;ltas. 

a centros de producción, ct1scut1t asuntos vivtdob. tttc, 

todo con lu iaea du n~ostumbrnr a los oducondúG a rosolver 

sus propios prl>blecns. 

íleway tambien ab1trcó ns~ectos sociales de su obra 

part!o de la tesis dP quo la escuela trndtclonnl hnbia 

fracasado nl acomodarse a los canbios producidos por la 

Revolución lndustrlol, en la estructura de la sociedad. 

Las es~uolas tradlclnna1os no habian tom~do en cuenta es

tos cnmblos en el arnblente oducacivo. 

Conslaor~ba que la podn&o&in tradicional no per

mltia organizar a lns estudiantes on uno unidad social. La 

falla de óctu concl~tie en que preparaba a los futuros 

ciudadanos y mienbros do lu aocledad en un aob!ente dBs

provlsto aa las condiciones del espiritu social. Do ahi 

qua la meta de la educnclón tradicional era poner al niño 

en contacto con el mur.do: aritmética, eeogrnfin. matemáti

cas: discipllnas sin tQlacion nlgunu con la situac1ón so

cial. 

Oewer ~e vorcatO do que ora preciso relacionar la 

escuela con ln vida. no manton~rla est6tica ya quo la vida 

mlsma anté en U1l contillUO proceso de cnmblo y dosarrollo. 

Las mater tus debllln convertirse en ¡~-.~nt!!':!~nr.os para vi·· 
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vir, al contrario del método de ln escuela tradicional. so 

necesitaba abandonar la idea de que lo que no aprendio ora 

f1Jo y fuera do la oxporioncia do! niño y avorirruar on 

cambio como satiofacer las necosldndoa del desarrollo ln-

fnntil. 

De nu total opoe1c16n o ln oucuoln tradJc1onal, sa-

co algunas conclusionea vollonna. La escuola dobaria on· 

tronar a los aluGnoa parn una vidn conpletu en cu cundo 

social y era cenentor para logrnr tal propósito, rolacio-

narla con ol hoenr e introducir ~utoriuu coQo ln hlatorln, 

lo ciencia y ol nr te que tuv!ernn volor y aign!flcado roal 

para el niño en su: propia. vhin; ufactunr la. lilíií.tucclón en 

la lectura, encrltura y ar1taót1cn y on las oaterlas for-

oales, de tal canora que se relacionaran con la exparlon-

cla diaria y la ocupación cooo un apoyo y hacorlnc intere-

santas Dedlante astudion do Gás contenido y proporc!onnr 

atención adecuada a las capacide.'100 y ncco.:::ldn.deG. indl-

v!dueloa. 

Sus postulndoo tranoforanron dofinit!vacento el 

carácter del cundo educativo y aua objetivos. Con loa 

nuevos que él proponla. pretondia que so lleeara a ln 

"deaocracin social": 

"Sólo un intolitiento aicteFJa de oducaclón pública 
puede coFJbatir la diferencia do fortuno, la oxia
tenc!o de grandes auooo de tr~baJadoreo no pro-
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parados, ul desprecio por el tralla.jo rnanunl. la 
lncapacidad pnra adquirir lA preparación que ponga 
un condtcionus de salir adelanto en la v1cta 11 .2 

2.-George K~rschcnstein9r (18•4-1932) 

Es cousidorndo como o} pedagogo aiemB.n más sobre-

saliente d.e su tiempo. Gr~n parte de su obra toórica so 

g~nA10 de las ex¡Jerienclas adquiridas en la prictica ya 

que enseñó on todos los grados oscolares de primario, se· 

cundarla y universidad. Adooás desenpoñ6 durante ~ás d~ 

cuarenta afias las funciones de consejero escolar on Mu-

nich Y fue al mismo tiempo comisar lo real de las escuelas 

alemanas. Durante todo ese tiempo en quo estuvo dedicado 

a ln labor oducatlvn, tanto oocente co~o adninistratlva, 

escr1blo numerosas obras, entre las principales ostán: 

ConslderaclonQ..5. liQ..h.u} !}_l E.l1ul .d9 Enesñnnza, E..l Concepto 

.l:At\!ll x !.ll E.uLl:Wlma ID! J.a finl!ll.I.Ai;J..ón .d.e..l. Mllestro. ~ 

llil .l.J1 Educ1Jclon y fil problema .<l.e il fullli;_¡¡_¡-.J..Qj¡ Eí.lh.l..LJuL. 

Su teoria educativa se basa particularmente on la 

obra de Postalozzi. 

Kerschensteiner parte de una noción báslcu en la 

oducaclón: la indivlduolldad. Para él, el ospiritu huma-

no posee toUu u11 5lstüwn dG fu~cion~~ rltf~ront~s: vegeta-

tivas,sensitivas; raGlonalos. ortean do la lndivlduall-

2-DEUEY,John . .Dilmo_¡;_¡_aJ<.Li :f_ j¡J;j_ll.C.Ji~· Pág. 21 
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dnd, que dofine <'.omo la man~ra peculiar do actuar y reac

cionar sobre el medio, nogün la dotdc1on hereditaria úni

co Y la forma del propio desarrollo vital. Pcr todo esto, 

la educac16n r10 deberia ser general o enciclopédica, sino 

individual. 

Junto con esta última idea, el punto de partida de 

st1 doctrina es su concapci6n antl-inteloctuali5la y crea

dora de la onsefl.anza; a la "educación memorinta" opone .wi 

~ .!U!..l. 1.r..aJllL1.¡¡, que tratn de obtener con un minimo 

de materia instructiva un oáximo de d~ntrezas, al servi

cio do un carácter clvivo. 

Kerschenateiner sefiala también que para alcanzar 

las virtudes individuales, la educ&clón debo organlzarso 

alrededor de los intereses del niño y propone cuatro 

fases do! desarrollo de los intereses infantilos: l)La 

primera infancla o edad del adlestremlcnto (de uno n doo 

a~os) donde la actividad del nifto en escenclnlmente i~

pulsiva para satisfacer la nocesldnd de all~ento, agun o 

movimiento. 2) La segunda infancia o edad dol Juego de 

los seis a los sleto años, donde Jos instintos, las ton~ 

donclas y las sensacior1os be funuen en percepcionoG. Ln 

periodo de los intereses ogocéntricos del trabajo, de los 

ocho a los calare~ añus rnáG o menos. cuando ne desarrolla 
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l~ fDLUlt~J de RP!lCar la at~ncion 8 los iinü& firopues

tOS1 do mod.o sostenido. Los valores se aplican & todll 

clase de renllzaclones de lndole ptlnclpalmente prácticn: 

fabricar obJotos. ayudar en el hognr, on la calle, etc, 

pert• au11 µredom1nu la espontaneJ.dnd y el adolescente se 

muestra slespre sensible a los esticulos dol mundo exte

r 1or. Hncia el t!n do esto periodo aparecen algunos inte

reses espirituales. 4) Período de los lnteroses objetivos 

del trabajo o edad de la adolescencia y ln madurez donde 

el ser humano empieza a sentirse él mlsmo portador de 

valores. So ocroconta entonces el sentido do obJa1?J.voo-• 

más amplios, en particular do loa sociales, asi coco la 

cor1cleilci~ de los valores espirituales. Este periodo pre

senta una pr1Mera etapa, on que la mayoria do los JóvonoB 

se oriente hacia la actividad práctica, dominados por ~1 

deseo do actuar y de valerse; en la seeunda, los inte~ 

reces espirituales nunentan el grndo de quo reGponden ~ 

las lnclinnclones 1nd1v1duales y a la formación recibida, 

es decir so da el paso de la actuación hetorónoua a ln 

autónoma. 

Para Georga Kerschenstelner la educación puede 

cCinsiderntse cJeade dou aspectos: como "proceso" Y como 

ºestadoº. Como proceso. la eductH.:l6n C!! ~I hecho a travós 

dal cual el hombro penetra en e1 mundo do loG bienes cul-
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turaleo (cienclas, arto, rollgión, derocho, longun. ocono

mia, industria, etc.) y toan po~onlón do ellos. Estos son 

comunon a todon y aon ol producto do la sociedad, poro el 

acceso a loa valoren y bienon os 1nd1v1dunl. En preciao 

conducir n cadn cunl con ouG proploo tolentoa, n los va

lores co~unos. Por otra pnrto, ln oducaclón coco oetado oc 

el grado o nivel forantivo do cndn poraonn, la dioponibl

lldad, unión, y orden aúl tiple do los funcJ.onea nniaicna 

desarrolladas por aedio de los blones de ln cultura. 

Consideraba que la ainión do ln onaeñnnzn ontribabn 

en hacer ponotrar ion bionen culturales en los vnloroa ln

trinseces del individuo y no soinmonto on la puro tlana~!

Bi6n de lon conocinientoa. Adeoán nf lrnnbn quo todo alsto

mn de enseñanza orn defectuoso ni procodin únicamente con 

blenas culturalen tcórlcoG, estótlcoa y no ao ocupaba del 

bien cultural aocinl do la coaunidad, oa decir do au~ va

loreR áticos y religiosos. Para Kerschonnteiner. lao co~u

nidados do valorea doblan aer aionpre coaunidsdes de tra

bajo, da ahi qua lu eacuala doborio crcnn!znrse en ln me

dida do lo roslblo, coao cci:lunidad do t.rabuJo, donde mnos

troa y oatudlantes so dioran ln cano para realizar una 

obra común. 

Koruchonsteiner planteaba nsl ol concepto de ia 

"Eacuela del TrnbaJo": 
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1.-Ln Hncuola do! TrubuJo ou unn Institución quu 

ontnza todo lo poulblo ou actividad oducndorn n In• dlspo

olcloneo lndlvldualoa on uua olumnoa y multlpllcn y dosn· 

rro1la hn~ia tndoa Jos ladon poslh!on catos lnclinnclonon 

e lntaraaoa nedlnnto una uctlvidad conotnnto en loa roa

poctlvon cuopou do trabajo. 

~.-La Encuclu do! rrabaJo oo una eocuola qu~ trata 

de conformar !As fuerzas moraleG del alumno, dlclgléndouo 

a exam1nnr cor13tnntornento sus actos de trabaJo para ver si 

óstos expre~an con la mayor plonltud poaiblo lo que al in-

dividuo ho sentido, penuado, experimentado 

engañarse a si oiemo y u lou domna. 

querido, sin 

J.-Es también unn comunidad do trubnJo en In quo 

los alumnon ne porfoccionan, ayudan y apoyan rociproca y 

socialmente a si mismos y a los fines de la oncuolo, para 

que cada individuo pueda lle~ar a la plenitud do que OG 

cnpáz por ~u naturaleza. 

Es posible resumir su loorin educativa en siete 

pr inc lpios: to ta 11 df!d, ill<.11Utl.i.liJ.UL . .<J.lJ.t.ru..l.J;!ruL_ -1.J.lwilrui.. 

lll:..W1liad... ~dru.I e l.rulivld1mlii:ill.2· 

El prlnc1pio de .t!Ll.JlliJ.ta\l pretendo encaminar la 

acción educadora no sólo por un acpecto pnrtlculnr, a1no 

por la vorsonal1dnd total del dlnclpulo. 

El do .!llL.tJlltl.J.dad asigo organizar la accion poctu~ó 
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r.lcn de modo que antisfer.n ol sistema nxlológlco y toleo

lóe!co de cnctn fnnn rlol rlnn~rrolllo, ~ln pnrd~r dn vtnta 

ol futuro. 

El do ruJ.llil.1r.!ru nbnrcn tron norana fvndoaontnloa: 

preocuparse por ln obediencia hotarónoan (lo lapuoatn 

dando fuoro) olontraa no non poolblo fundar ln acción po

dagógico oobro In obodioncio autónoon: doaorrollar ol 

sontldo do autoridad con ol cultivo dol aontialonto do 

respeto r de tooor hncin loo blonoo poraonnloo: introducir 

nl diacipulo lo nntoo ros!blo en el ueno de los valores. 

El do l!h~'tnct; connlsto on doJor ol oluono dotor

minnr por ai clono ou conducta y olot:lr prudenteoonto en

tre lna cúltiploo condiciones do ln vida. 

El do ~. quo ou el lnapirndor do todo ln 

Pedagogia do la Acción. 

El do r:.ru;;.J.l.\11JJJ.d.!lJ:!, cuyo punto oós importante os 

cuidar quo ol discipulo adquiera no aólo nutono~ia moral

personal, olno que contrlouya tnab!én, por ou actividad 

autónocn al pro~rono nornl cJo la conunldnd. 

V finnlnonte el da lndlyl<IH!Ll.J.rullj, quo Junto con el 

de nctiyldnd foruan ol ajo sobro ol cual ~ira su doctrina. 

3.-l!dunrdo Clnpnrilde (J.873-1940) 

Es uno do loa primeros oducndoron que funda nu too

rlc c~ucat!"!~ ~n JA PRJr.olo~iR F.xporiaontal. Definitiva-
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mente la obra aéN impo1tanLo quo rodll~o, oittro muchns 

otrao, fuo la creación dul colobro lnatituto J.JacoLo Rou

cconu do <11nebra on 1912, doattnado n for~nr tH.iuccH.io10:¡, 

eatudlnr la paicolo~ln dol nlfio y dlfundlr loa nuovaa 

lctons pedog~¡:icau. 

su vldn no dlutinF,Ui6 por nu oponlclón o todo doc

cntlsao, actitud que lo diupuno n cultivar los princlpiou 

Y aétodoa de la lnvoatieac16n ciontif icn, o lo cual do

dlc6 su uct1vldad profoalonol cooo aódlco, educador y pa1-

c61o¡:o. 

Muchna fueron lon idoao quo Cloparódo on au fecunda 

vida e:<puao y difundió nin onbnr¡:o, troa son lnn princi

paleo que contribuyeron nl donarrollo da ln Podogogln do 

la Acción: 

1) el sotinr <Jobo ronorno nl aervlclo do la acción, 

por lo tanto la lntollt:oncln sólo nirve cono lnotruaonto 

do énto últine. El or l¡;on de la actividad de ln 1ntel1g,m

cia os ol douoo -enpronlón do una neces!dud orgánica o in

telectual- y la acción su punto do llocuda. El oubor no· 

Lleno vnlor oás quo en cuanto alrvo pnro. ojuatar nuestra 

acción y pormltlrlo alcanzar la sntiufncclón ctol donoo de 

donde prococtié. Eota concepción de lo cd~cnción convierto 

al nlfio en centro do loo procramaa r oltodoa oscolaros. Es 

declr. la educación debo partir del conoclclento del niño. 
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2) Como la Pslcologla provee de conocimiento sobro 

la natur3loza del nlfio. as preclno acudir n olln. 

3) La enseñanza sirve para controlar la conducta. 

Los actos no queridos no duran. El ootor impulsor de la 

educación ha de sor al interés profundo por ol ootl~ulo 

que se trata do asicllar o por la acción que se quloro 

ejecutar. El niño debo trabajar o estudiar por percatarse 

do que eon cunara de actuar ea doaeablo. 

Su concopción do educación so basa en la ley funda

oentnl do lo nctividod do los orgnnlsaos que es .La DJll<l1Jil.:: 

J1Jl.tl ~ .!.!l. ..ln..t.tu.!!Ji. Le actividad broto sioapre do uno nece

sidad. Un neto sin cone11tón dlrocta o lndlrocta con una 

necesidad es un acto antinatural. Y esto últico es lo que 

la eücuelu tratlicio11al se esforznbn por obtener de loa 

alumnos, se les obllaaba a oJocutnr neto~ que no respon

dian a ninguna necesidad. Un neto natural es funcional, ea 

decir, esté oncaalnndo a sntlnfncor la necosldad do que 

nació y Go suspende nl dosnparecer ésta. De aquí surge lo 

quu C!aparOc..ie llaua "Educación Funcionalº. donoo1no.c16n 

que considera más adecuada a la ºEducación Activa". 

Para este psicólogo y educador ol tóra1no acti'Jidad 

tiJne un doble sentido: priaoro. la reacción a unn necosi

dad cuyo origen e~ el deseo y cuyos contrarios son la 

coacción, la obediencia y la lndiferoncin originadas de 
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fuera del alu~no; so~undo, !n ~ovlllzncl6n do enercin. 

producción o axproslón, quo ge opo11e G lo rcco~c!6n, le 

s0noncl6n, la lapr0sl6n y ln incovllldad. Ln nctividad 0n 

el prlaor sentido (el funcional) oa propia de la Escue

la Activa, y ao coaplotn con la dol aoGUndo aontido, puos 

se retiene cucho coJor lo adquirido por pror.ediaiontos 

activos. 

Claparedo añado un principio fundaaental en ou ddo.,. 

trina: ln lndlvldunlizaclón de la enseñanza. que describo 

alocuentemento en ln frase "L.a ~ ll .La "".~rHrla s!'ll 

nJ.ñ.!L'.. Si el niño constituye el centro do la actividad 

escolar. si sus lntcreaeG, noces1dados y nptltuúus son ol 

punto de partida do la educación, óatn debo contar con di

cho~ eleraontos y como éstos vorian lti11to en lo~ diversos 

niños, se roquloro clasificarlos on diferontes cntegoriaa, 

para poder cultivar sus capacidades naturales da la cojor 

canera; es decir, la onceñnnza debe ser u la ~edlda de 

cada n liio. 

El considerar individuoluento a los infantes no ln

pllca una concepción individua lis ta de la educación. Por 

01 contrario, Claparede dofiende un concepto social de la 

escuela y añade que coco ln vida del nlno, al salir de la 

escuela so desen\·uelvo fdu u¡-, ;-.cc!.!.c .:::oc!!l!! 1 As preciso 

presentarle el trabaJO y las raator1nn de ostud1o en su as· 
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pecto vital que e~ tnsbJ4n el social. 

1::1 papo1 dol maostro cacbla fundnmentalmonte en su 

teor1n pedagógica. Pasn a aer un colaborador, rnfia quo una 

autoridad, un guia para ol eatudlnnto en la tarea de ad

qulrl.r conoclolontoa. El ontualoooo y la habllldad para 

interesar al nluono non paro 61 loo virtudea cnpltnloo del 

DBootro. 

Ea evidente qua aunquo ln dononinac16n Que ~aneja 

es dlforonto (educación funcional por educación activo), 

nua concoptoa prlnclpaloa non ouy slollaron o loa do los 

daol'rn to6rl.coa d9 ln Pcdaeoc:ia do la J\ccl6n. su doctrina 

representa uno concepción funclonnl, activo o lndlvlduall

zadora do lo sducsclón. 

4.-Celentino Frolnet (139G-l966) 

Celentine Frelnot oo conn!dsrado ccm.o uno do lon 

r•odnr:ogou qua con su técnica do lo 1o.prentn oncolar. con

tribuyó natoroonte al desorrol!o de la Pedagogio contom

porlmea y más ospecíflcnconto n la Escuelo do lo Acción. 

Doaar1oll6 una obra rauy focundn tanto práctica coao 

teórica, en su aayor parte on aldoan do la provincia fran

ceaa. 

portantes son! L.a ~il ~ Ernnr;(')·~"I, fil .f.~ill!t.1..GD 

Eu col n r . lliu.l2dll liat.J.UJU l1ll lllilu..l.2.... lll .1fililg .1.l.11.U4 l.& fü11.1.: 
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· .c.a.c.lón 11\0.Lal ~ _u_i:.lf_;i_, l.n ullií.JL¡;J...¿¡1 ililJ. .iL!i\t!UlL fll= l1ll 

E.J.l.¡:llJ.illúJ¡ llilnr.ilLLC ,\lll~ il lll ~J..QIU MJ¡lldl¡ llJilJL: 

LA! d.e l.aJa.uLll 1 l..~S llJlLIW~lJH.lllli<ili llliJ;JÚ!ILfilLc 

frolnet consideraba ias r1Qcosldadus individuales. 

sociales e int0Joctuale3, tecn1can y uoraloa de la vida. 

moderna. que lban ~ureiondo un un mundo on continuo cambio 

como lo oran lns &nlclos dol slelo XX. Un mundo polifacé

tico, conp!ojo y múltiplo, cuyas Influencias no dejaban 

sentir tan vlva~ento on la forJanc1ón de los niílos. A par

tir do estas nocesldndos elaboró su doctrina. 

Los postulados ~sconclnlos que caneJó en nu pro

puesta tobricn fueron:·· 

1.-La escuela debia de tener como centro r orlcan 

el niño, busco entonces conocer a óste por suu producc!o· 

nes espontáneas (convornacionoc. redacciones y dlbujoo 11-

bres J. Esto lo condujo parnlelnmento a Imaginar ~étodos 

llamados nntural&s:un aótotlo de lectura con punto de par

tida global, utilizando los cuentos infantiles asi como la 

impronta¡ un metodo de cálculo, fundado en los problemas 

planleado• por la vluu cotidiana: oétodos de historia, de 

geografia, dP c1enclus¡ derivados siempre de la mls~a 

Jdea: valerse del impulso de conociclontJ dol niño, luego 

ampllficarlo. expA~d!r!o, de: Le un ~ard~d~íü Vdlo1 ~uucn-

tivo. 
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2.-El mls•u ntño consLruyo su porsonnl1dad con la 

a7uda del ba~stro y ésto tlenc quo vrostar atonción a la 

salud del alunno, a "u vltalldnd, a la rlquezn del nodlo 

educativo, al aater1al o~ enseñanza y a laa tecnlcas orga

nizativas dol trnbaJo oocolor. 

3.-La cscueln aoi futuro seria ln oGCUola dol tra

bajo. Para Vrclnot esto ú!tlmo concopto dta el cotor prin

clpnl do la Pectoeo~in Clentiflcn. 

4.-La escuuln debería contribuir a foro.nr eentos 

bien desarrollcd3 y eAnoa expaitns. 

~.-Propon1n uno dlsc1pllna funcional oannada de la 

orcun1z.:¡c.!.ón dol t;obaJo y cooprondldn coco noceatdnd obJo

tiva. 

6.~Ln e~cu9ln doberín catar ponotrnda por ln vlda Y 

plenamonte lnLcgrada a ella. 

7.-La oacuola hahia do ser oflclente para lograr 

una Bojar noclednd. 

Frolnot encontró an lu lnpronta oscolar ldoads por 

él, un oedio podorono para despertar, ogtlnulnr y deaerro

llar el interés do los educandoa por lns cuost1onos dol 

aprendlznJe y sobretodo, para despertar lau inicintlvna 

1nd1v1dun1cg y el ocp:tr itu creador. L::l :.::::t-~Jo QUC se de

rivaba por el uso de ltt imprenta suponia, por otra parte, 

a una grnn c;antidad de eloaenlos que contribuis a dar v,.da 
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de trabaJo, los interr;,."1b!os c~c..il.11'2r>. en 11n. todo un 

conJunto dq ac¡tv1dodcs. de t~cnicas y procedimientos que 

como en la vida, enriquecen la tarea diaria y educan en ol 

sentido de 1osponaab1lldad y de dlscipllna. 

Para éste educador francés, la Pedagogla se bnsabn 

en cornportamientos que son de sentido coaUn. Bastnba con 

que el caestro tratara de comprender la realidnd, de in

terpretar al nifio cono tal, de entregarse 1ncond1cional

mente a una tarea en la que ól y sus aluanos encontraran 

la razón fundanental do su propia vida, realizándose con 

espiritu humano, creador, con 1n1c!at1vas que surc!rlan do 

la& mútl1ples influencias cotidianas, para ln integración 

de una Pedagogía natural, que ronpe con toda clase de 

onquawaa r1gldos y de dorr~atisrnos tradicionales. 

~.-Maria Montossor1 (1870-1952) 

Los raétodos y teorías que desarrolló la doctora 

Maria Montesaor!, primero er1 su lu~ar de origa11 Italia y 

después en Holanda, han sido de los rnás ·conocidos y adap

tados en el mundo entoro y con ello han dado un gran impul

so a !a corriente de la Pedagogía de la Acción. 

Jn!cló su trabajo en el canpo de la educaciór1 con 

la atenclon a niños anurmalos dando desarrolló Y aplicó su 

m~todo (el m~todo Monr~s~or!) qua w~s t~rae adaptó para 
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la educación de ln lnfnnclR normal con gran éxito. 

Su extensa forranc16n clentif1ca so proyectó en la 

base teórico quo dló n su cátodo~. Escribió divorsos voiú-

eenes para d0Dostrn1 la valldóz do nu oxporloncla; astnu 

obras conetltuyon un varlndo reportarlo. Entro lnn princl-

pales se pueden citar: lliJ.ruilll !l.ll l'mlllruiR.Íll ~~ 

t'orrnec Ión J.ID.1. Jil11:lllliu fuíw;_ll.tlfm y ~ E.l füll;lJ)j,_Q l1ll ..lJl. 

lnfencln. J& &U.ru.UlliCJllÚÍUI illmJ..li! l1tl ..La fJ;!J;.l!ll.J.Jl f!Jj¡rum:: 

En 1907 fundo. en Rona lns "Cnoe.s do los Niños 11 

(Case del Bomb1nl), su obre más roconocida y con ooyor 

repercusión on loa d1.verson nistocas escolareu ciei w.und.o. 

El norabre recibido por osta instltución on signlficotivo: 

"Casa do los Niños" y no "para lon niños". Montesnorl quo-

ria qua esto3 lu~nr~n fueran do los nlñoo con toda propio-

dad por quo ellos tonarlnn parte actlvn do entaa innt1tuclo-

nos quo 1nlclobcn su floroclento trabajo. 

Lu~ ida~s pedngó~icas cas loportnntes de la docto-

ra italiana son: el puococentrls~o, lo llbortnd, el movl-

miento y el aaor, asi cooo lon principales dofoctos on quo 

El puorocenlr i~co o:: el ft.mdru~ento de la Podagogio 

*Maria Montossori fu0 la pri~era gujor italiana qua se 
doctoró en Modiclna. 
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de Mar la Montessor!. El niño es un sor partlculnt, complo-

tamente diferente dol adulto. dotado do enorme potoncla-

lldad latente y nocoaltado do inmenso cariño. Proponla 

llegar al nifio penetrando en 61 por ol amor, quu no haco 

~utuo, por que los niños son afectivoo en mayor proporción 

que los adultos. Consideraba necesario el conocimiento del 

Infante, procurando liberarse do los prejuicios y errores. 

Maria Montessori no dotuvo a ponnor en la ropreaión 

que el adulto realizaba sobre el nlño. a veces de manera 

consciente, a voceo inconsciente. El niño no as un hombre 

pequeño, aino que es conpletomonto dictinto ctol adulto y 

éste no comprendo bien nl pequeño aer pletórico en poten-

cialldades. Por eno ~o trota do RdRpter el n!fio u !orcas 

do vida que contrantan enorcemente con su naturaleza ln-

fnntil. Do todo esto necesita hacerse conuciente el adulto 

para evitarlo en lo posible. So debe procurar hacer la vi-

da agradable al nifio no poniéndolo obstóculos. Al evitar 

toda coacción so har6 viable la libnrtad del infBnto para 

que éste ne desenvuelva espontfinoarnonto do acuerdo con aus 

Inclinaciones. 

Ella sef.aloba dos importantes defectos de los edu-

cndores: la impaciencia por ~l ritmo lento del niño Y la 

incomprensión del mismo. 

En cuanto al movimiento, otra de sus ideas prlnci-
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pales: afirmaba que éste es una acción fundamental dol Jn

fnntc on fornac16n ya qua el ni~o ~s escencielmonte ac-

tivo. El üovlmlento os ol medio por ol cual la lntollcon

cla logra los objetivos del mundo oxt~rlor, e.s la ncc!ón a 

travóc do la cual el hombro so relaciono con au medio am

biente, por ello es necosarlo dejar nl niño que manifieste 

sus movlraientoa y acciones oapontáneas. 

La doctora Monteasori consideraba al amor coao otro 

do los factores lnportantos del proceso educativo. Amor 

dol educador hacia el niño que impulnerá al primero a on

tre~nrso totalmente n ln foroación do los valoroa y cono

cimionton on ol cor huoano. Pero, ni mismo tiempo, valora

ba también el anor del nlño, el quo ósto poseo como un In

menso tesoro y que tlono hacia las cosas y hacia las perso

nas. 

La vertiente práctica del sistema educativo Uonto

ssori tiene dos aspectos: el pr!rnoro, preparar el nrnbiente 

adaptado al desarrollo infantil, con objeto de pornitirle 

la libertad de olocclón do sus objetivos, si es poalblo; 

ol segundo, estimular los aJerclclos do la vida práctica 

infantil. El verdadero desarrollo del niño t!~ne origen en 

su Interior, os autógeno. El infante debe aprender tncb!én 

a dominarse, a obedecer, a tener vacienc1a. a permanecer 

en cilonc!u. 



81 

El mótodo do lu doctora Italiana so cnracto;1za por 

su lograda filstoantlzaclón on matorloaou y oJorctclon. 

~I oator1a1 0u lo onu cnractorlntlco del ~óLodo y 

se divido ~n: Ratorlal do lo vida pr6ctlca y catorlal do 

desarrollo. Loo oJorclcloa tncblén loo divido 011: oJorcl

clos doutinadoo o la educación do loH nontldoo y do lo 

lntellgoncla y oJerclc!os quo tlenon el obJotlvo do propo

rnr parR el nprendizajo do ln locturo, oncrltura 

cálculo. 

A posar da oar uno do loe cótodoo do in Escualo 

Nueva oáo practicados y difundidos, no ococpaño do ciertas 

crillcns noentlvns, poro no ea obJato do el presente tra

bajo hacer una ovalunc16n do las dlforonton teorion sino 

ünlcnmonte e~ponorlas con el fin do conocorlnr;. 

6.-Lorenzo Luzurlnga ~ad!nn (1809-1965) 

Por últlno, on preciso noncionar al onpañol Lorenzo 

Luzuriorrn, cuyna nunoroaas obros difundloron on lon pninoo 

do habla española la Pedaco~ia do la Acción. 

Su tr abnjo r.o avccó t'.lucho mín n ln propnr:-nc!6n do 

las nuevas teorlan y n la traducción do óutaa al ospañol, 

que a la producclón de tooria propiaconte. Sln embargo, no 

por ello dejó de pltrnmur su propio pensaz:!iento on nlgunoa 

ose r 1 tos BUY 1L1po r tan tea cor::o: J..Jl .!lfil'J!lÜl.I Í!DJJL<l.L tlarulal de 

Pedagogía. 1.a ¡¡_~ .li.wl.Y!ii Efill¡¡g_QJÚ!l Jl.Qtlal Y PJlilU:: 
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~ Eruuu:.o.s. du Pedagogla ~ lnatrucci6n ~ Egcyolnn 

~ entro otran. 

Una de sus eán rolevantoa tnroan fuo lfl do tratar 

de llevar a todos loo grndos de la enoeñnnza y aoctoros do 

la educación los principien do la Pedagogía do la Acción. 

Luzurlagu no adhiere a la doctrina do la Dloenslón 

nocinl del sor hunnno y eatá plennnente do acuerdo con las 

teorías do N~torp$ y do Douoy y toau una actitud contrista 

respecto do nabas y ado!to que la educación 110 puedo tro.-

tnr al individuo cooo un oor aislado. Sin oobargo, Luzuria 

~a basó gron parto do au obra en la PP-dagogia social, que 

concebía cooo porte do la Pedagogía gonoral y dofinin cooo 

el ontudlo do las relacionen entre la educación Y la so-

ciodad. 

Con olnucionidnd clentíflcn roglntró los factoron 

eocioló~icon en la educación del niño y rocord6 la decini-

va lcportancla quo tienen para ln íoraaclón dol Jovon. quo 

no sólo depende do la escuela cine que recibir l.a ol tnflu-

jo oapont6neo, directo o indirocto durunto cuch~n ~Án ho-

* Paul Natorp (1350-1924) Alooán predicador do l~ Fodngo
gla do 111 Acción. !'undaoorotó la Pedar;:o¡;ln en la Flloao
fia. su teoria ora ldoalista y nu prlncipol aportación o 
la educación fue en el aspecto social. El entondl.a la 
educación coao función de la conunldad y en la coaunl
dnd, aunque taabién sirve a la individualidad. 



ras de su vida de los factores sociales. Precls& ontonceo. 

una educación social en la minen escuela cono ~arte de la 

educación. 

Luzuriaga pretendió reformar la educación oapañola 

7 neñalaba qua oniatian don fornan para locrnrlo: una por 

leo leyes ge~oraloo emanadas dol gobierno quo eodificnrinn 

loa ainteoaa vi~entos. Poro ooto raodo presentaba una llQl

tación; las ioyos no nuoJ.on recoger los últioon adolan too 

did6cticon ni tnopoco oodif icar la oontnlidud do loa maoa

troo. La sogundo forna, cronr lnntltucloneo docentes en 

ina quo no coopruoben lon nuovon oótodoa y educar al 

poroionnl noconor io para ponor lon on acción. Luzur lagn optó 

por un torear cnuino; la difusión do n6todos, tócnlcna Y 

tnorloo do lo Pedogor:l.o de la Acción por godio d" la "lllt 

.!l!.(11!'! !l!'l !.'.tld!.1.illl.ti:L'l..'.'. do la cual fue director durante muchen 

111\on, Uubrnyó la lopor 1000 necoaldad ele prnparnr crlucndo-

111" llAIHlt;Otl do di r 1r.1 r oa ta nuova oducncl.ón. Sin olloo, 

ónln no podrto oainllr. 

Parn uunoiuir, ao nocooorlo aefinlnr que ln obro 

luftrlnu dn luu dlfarnntuo autores qu~ en esto capitulo so 

l'H.Hrn ;i unn illf;un~ L.~í'ttrucacclón entra ur10 r otrn. nin 

uwbaruu 1m tnduu Ion ductrlndo rovlandas una ideo control 

P•llfíllllllll:U y r 11111 uoltrn tnu dooha: J.A ACTIVIDl\D Q AG.lL1QN 
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D.ll.L. A.l.J.IMliQ.,_ 



CAPl'l'ULU 111. 

LA l'F.DAGOGIA DE LA ACCION EN MEXICO EN EL NIVEL 
PR!:4ARIA. 

3 . 1 s lt !l!lC 1 ón rui J.¡¡ J.ll1l!.!;fil;.ón JU.llillU .. iII nn IMuú..i:Jl 
.an!Jla ® J.¡¡ Poda~ogill !lll .l!l ~ 

Para poder conprendar do una nanorn cás clara cual 

fuo la influencia que tuvo la corrlonto do la Poda¡:og!.a dt> 

la Acción en la educación prlnaria y cooo en adoptada en 

México, on noceoarlo que uo onallco ln nltunción do ln 

enseñanza oleoontnl nntos do quo esta corrlonte fuora ln-

troducidn n nuestro pais y puesta on prñctlca duranto ol 

periodo do gobierno dol Genolul Plutarco Elic.B Callea 

(1924-1926). Por ello no retrocederá hasta ol régleon del 

General Por:1rlo Diaz (l376-19ll) que na cunndo no du l~-

pulso al nivel educativo olouantal. ya quo durante oi po-

rlodo rovoluciuonnrio (1~11-1920) se puedo decir quo no 

hubo avancen sir:niflcotlvos. én hnnta ol nand&to del Pro-

sidente Obregón (1920-1924) con la obra educativa do Jonó 

Vasconcoloa que so vu~lvo u 1npulunr la. mlucuclón en t.cdo:l 

lob niveles. 

Uuranto el gobierno dol Gonoral Dlaz los logros que 

se dleron en el cacpo educativo fueron bástcaconte en la 

ensefib~¿~ p;l=~rl~ y s~ t:Aroctorlzaron por sor proyectos 1 

acciones guy a1sladaa y ~in continuidad. Los pocoo avances 
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fueron !lavados e cabo gracias al desecpeño de hombrea 

como Justo Slorra, Joaquin Baranda, Cnrlos A. Carrillo y 

E11rlquo Rebsacen, entre otros. Su obra moJoró on cucho ol 

estado de la enseñanza elocontal.~ 

Dos grandes politlcoa do la educación coxicono 

lograron en la época porfirista dar al apoyo neceaario 

para la marcha y desarrollo satisfactorio do la oacuela 

pr iaar in. Joaquin Bararidn cooo Hin is tro do Jua t icia e Ins-

trucción Pública do 1882 a 1901 y Justo Siorra de 1905 a 

1911, buscaron darle la unidad nacional que tanto faltaba 

a la educación olooental a través do cuy diversas accio-

nes. Entro las uáo iaportenton ne oncuentra ol histórico 

proyecto de 1ftr illl lnJi.!.Lll.¡;_t;J.Qn Qb!leoror1a, que dló or!een 

a un gran núcero de discusionos en el seno do la Cánoro do 

Diputados Y por fln ce convirtió on loY el 23 do mayo de 

1888. Esta ley dividió la onsoñanzu prloarln on olooantal 

* Desde Jnc Escuelan Lancaaterlanas do ensofionza autun. 
adaptadas en Mól<ico dospuós del oov !o ion to do Indopon
dencla, no se habla adelantado nucho. Entag escuelen on 
su rno~ento ropresenturon 11na oltornatlva do solución al 
problooa educativo, oin embargo, bO nñoa dospués ya no 
eran oficacos. La Guerra de Roforoa (1057-1860), ln In
tervención Francesa y el Ioperlo Froncós (1863-1867) 
contrlbuyeron a una gran desorganización en materia oco
nómlca, politlca y social y por aupuonto on el campo do 
la educación. Es hasta el triunfo do la Ropúbl1cn Y con 
las Leyes Orgánican do Instrucción do 1867 y 1869 que 
por primera voz se oreaniza la enAAij~nz~. eunqco no Poi 

Gllo b~ desarrollo Y mejoró ésta. 
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y superior con unn DXtonulón do seta r,rartoe,~ indjcó lu 

forma do nubvoncionnr n lan oacuelaa au11lclpales y esta-

blocló que la instrucción prloaria dndn por ol estado no-

ria gratuita, al proplo tiocpo quo prohlbló que la lmpar-

tluran clnlstroa de cunlqulor culto roli¡;loao. Ln obliga-

tor lodad se fornuló en los •l¡;utentos tórainos: la ina--

trucclón primaria olomontnl era obligatoria en el Distrito 

Podoral y territorios para honbres y auJoros do sote a 

doce añoa. Eata lnatrucción podia adquirirse on cualquier 

estaOleclciento oficial, particular o on lo privado. 

La ro¡;lni:ontoclón do la Loy do lnatrucclón Obliga-

torla do 1888 fue aprobada hnatn corzo do 1391 y conformo 

a dlchn dlsponlclón cononzarí!l a ro¡;ir hasta enero de 

1392, 

Otro acierto en la obra do Unrandn y Sierrra, fue 

JJlll.. Para nabos no bnatabo con pronul¡;ar una loy coco la 

de 1888, era nocoaarlo procurar su doonrrollo y pensar en 

la unlflcac16n de slt1totms de todon los oBtlldon do la Re-

público, y coco paso inicial se celebró al Primor Con¡;ro-

.so de Inntrucclón. con el fln do bun<;nr, en un esfuerzo 

2.La prlanrin ole~ontal se establocló con una aura.ción üu 
4 nños y ln ouporlor de 2 arios. Esta últlaa so prolon
gó a 4 años en 1901; dos do aalgnaturao genoraloo y doo 
do oopec~al1zac16n en artes Y ofic1oo. 



colectlvo, In unidad do ln loglolaclón r roclnanntoR nnco

laroa, tan n<Jcoaar loa paro clmontnr la obllcncl6n do In en

señanza. Alllboa Congronon ao ocuparon proforontorrnnto do !n 

enseñanza prlauria y las conclusionoa. aprobaUnu un ol dol 

prloero de diclo~bro do 1009 fuoron do capltnl 1npor-

tanela poro énta. Entro loa concluaiones oóu rolovontoa 

está lo siguiente: 

"l.Eo poc!blo y convenlonto un nlotoRn neclonal do 
educación popular, tentando cono principio lo unl
foraidod do lo lnGtrucclón prionria, oblleatorlo, 
crotu1tn y laica. 
2.Lo encoñanzo prlonrln elooental cooprondorá cuatro 
nñoa. 
a.El proarnm.a eonornl do ono0Wu1nzfl pr.\F:il'.!rJ~ obl!::o
torin aoré lntecrnl, on ol sentido do donnrrollor 
arm6n!cnoento todac lna focultodec dol oor husano"t 

Tanblón en ol segundo Con~rnno, ronll~ndo en 1391. 

aportó iDPortantoa conclusionon sobretodo en lo roforonte a 

lon mótodoa, procediniontoa y nintenca proploo porn oa-

plearne on la enneñanzn eln~entali tennc quo íuoron deba-

tldos en el Congreao n~torlor y rotomadoo en ósto. So din-

cut16 quo ora lantlooao conprobar que todavin on 1961 

aoguin trabnJóndoao con los cótodon de untnño nl cnrt:en por 

conploto do lns nuuvon corriontoa pedngóg1cns. 

Los partlcipantea do este oeaundo Congreao propu-

sieron quo los procodiclentoe ocp1ondon dobinn estor nni-

alano on consonnncln con el principio fundnoontnl Y con loo 

1.NEl~ESES MORALES, Ernos to. TendenciAf.l educntlvWJ l.lilel.DJ..llll 

fil!~ lBJA-1911. Póg. 2'12 
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preceptos generalas dH lu metodologla o higlono. So reco

mendó espoclalmontc nl uo~ del procn<li~lento inJ..u~t~~9 ll 

.o.~ en suo cinco formas: l)presentación dol objeto on 

la naturaleza; 2)uso de un modelo, aparatos clontlficos y 

objetos do,bulto o en relieve; J)uno de entaopaa, dibujos 

e imágenes proyectadas por aparatos ópticos: 4)uso del 

diagrama; 5)la descripción viva y animada. So puso gran 

énfasis también en la conveniencia do adaptar la enseñanza 

a las caracteristicas psicolórricnn dol oatudianto, actitud 

que signlficaba un paso adelanto; oi nl!aroo con la natu

raleza propia dol alumno en vez do irrnororlo y contra

riarla. 

El método intultlvo u obJotivo rocomendado y traba-

Jada en los Congro~oc do Inntrucvc!6n !uo apllcadQ por 

primera vaz en Mé><lco por Enrique Lnubochor y Enrique Réb

samen en la "Encueln Modolo do Oriznbn" (1303). Estoc iu

portantes educadores traJoron las nón reciontoo toorian y 

doctrinas pcda¡:óg-icas usadas on Europa durante osa época Y 

lae aplicaron on su instltuclón. A~bon contritu7oron no

tablemente al buen funcionamlento y dosürrollo de la edu

cación primaria a5i como al de la ascuola normal de eso 

tiempo. 

El proceJimiento objetivo o también llamado intui

tivo que Ge utilizó on la onseñanaza ele~entnl on algunas 
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lnstltuclones e partir de su prictlca en la "Escuela Modo-

lo de Orlznba'' y se generalizó con su aceptacl6n on los 

Congresos Pedagógicos de 1889 y 1891 conslstia báslcn-

mento: 

"en el despertar do loa sontldoa o pnrtlr dol uso do 
obJotos, aparatos, dlbuJoa, plnturaa con ol propó
sito de hacer o6s claros los oxpllcaclonoa de una 
locción y o6s en consonanclc con el oncoao desarro
llo intelectual do 100 oducandon. Este procodl
mlento es el nóa apropiado en la enseñanza olooon
tal, porque se dirige oxclualvaoonto o loa sontl
doa, loa quo suolnlntrarán abundante caudal a lo 
1ntel1genc1a, afinándose con el frocuonto 0Jerc1-
c10. Ningún conoclnlento so puode adquirir alno 
entra por loe sentidos, y por lo tanto una buann 
educación aonsorlal oa oficáz factor paro in cultu
ro de la 1ntellgencln"2 

La enseñanza lntultlvn~ conforne n la ovoluclón vl-

tal del hombre se ocupaba ante todo de daaportur en ol 

niño percepciones (llamadas taoblén idons) clnran de les 

cosos; basándose en la verdad psicológica proclaoada por 

Locke: "nada hay on el entendlalento que no haya panado 

antes por los sontidos'•, Do ahi que el rnnostro :uvlera quo 

esforzarse en despertar on la mentalldnd dol niño una ldon 

clara do las coaas. Esto procedimiento protondia denen-

volver por cedio do oJorciclon convoniontes y contlnuoa, 

la ntención, observación y percepción, csmoria e l~ngl-

nación sin establecer preferencias entro ollas. 

Este método fue ol que so protendló implantar en 

la3 cscuolas do nivel Primaria durante la mayor, porte do 

2.Revistn ".ka liru:.U.llJ,.a Mexlcana" Marzo, 1904. Vol. 1 Núm. J 
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la época del porflrlnto aunque nin grandes resultados, ya 

que la formación teórica de lou mnoutros con ronpocto n 

olla ora ~uy escasa y a pesar do nu dlfunlón por lon Con-

i:roaon Podn¡:óglcos ar.toa oonclonatlos y ol 1Jln1ator lo de 

Juatlcln o.Instrucción P~bllcn, ou npl1cnc1ón fuo auy 

llml tndn. 

Otro grlll\ impulsor do la oucuoln primn<ln durante 

eso tiempo fue Cnrlos A. Carrillo. Pretondín !logar a la 

reforma oducutlvn y para lo~rnr esto objetivo hizo uso do 

la prensa pedn¡¡ó~lca Y odl tó en 1883 el por 16dlco "1'..l 

ln.JULJ.ltlll.L'.'. y dcspuéo !~ célebre revista "Ln RoJJlLnUI rut .lJl 

.Ellí<.\Ullll f¡Jomonrnl" on !Bfi5 quo vino n transforoar o lmpul-

snr ]As pl1bllcaclonon do 05to tipo. La revista ne ocupó do 

todas las CUORtlones lmportantos do lo 6poca: organización 

y administración de eGcuolan. leginlación y presupuootoa, 

bibliotecas. didáctica ¡¡oneral y especial, historia de la 

pedacogin, libros do tnxta, progrn~as, ediflcioG escala-

res, coneresos y consejos de lnstruccion y raedios para 

meJora1 la situación .:!el maelsterio. 

"Con in apar lclón de la lill.fru:..mJ.l !.lo J..¡¡ ~ 
E.llllll!lll.!.Jll so preparó la opinión pública on favor de 
los nuevas doctrinan, y no pocas veces se logró lo 
deseado. Con fil .lrullr.ll.c..t\ll. Y .1.Jl Rfti= dll .la 
~ Elepontnl se superaron en mucho, los 
pa;!ódicc: de ~dt!~P~t6n. CRrrillo supo llenar las 
c·olur.lnas do sun por iódlc;on con el pensamiento peda
¡¡ó¡¡lco do Bocon y Locl<o, de Froebel y Horbart, 
de Ratl<e y Comonlo, do Rousseau Y Pestalozz1, eta P. 
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g!í~~in; ~gdft~gern~ef~g~g~~ta~rA1ggr~~rvc9gntlg~n Y 
üuillé"J 

Con todos oatos esfuerzos, ln enaoñnnza prinarla 

logró en la República un buon nivel, bnjo ln gestión de 

Baranda (de diciembre do 1084 n febrero 6 do 1901) y do 

Justo Sierra (do Julio 1 de 190b a marzo 20 do 1911) como 

Ministros de Justicia e Inatruccón Públican y no alcanzó 

mejores reaultndos porquo no so proporcionaron los 

elementos ecoómlcos y materiales indiaponsablon para hacer 

extennlvID ln educación fundamental a otros sectores de la 

poblnc16n como la rural, que durante ocoa efion eGtuvo ton 

dar.atendida. 

Conforme fue docnyendo ol réeimen de Porfirio OiRz, 

la obra educativa también. Uno oe los últlnos logros en 

mater in de enseñanza primar la fue la l.&\'. !.tu ~ .l'.LL:: 

JlllU..1.¡¡ .EJllll .!l.1. O is tr 1t o y .J.ru¡ IJ.u.rJ...l.ll..ll Fe de ru l fl f!" do l 

16 de agosto de 1908. En ella se prescribis principalmen-

te: 

ART. lo.Las escuelas oficiala& serón esconcialmente 
Aducntivns; la instrucción on éataa ne considerarñ sólo 
corno un medio de eUu~úClbn. 

ART. 40.Por educación se ontlonde el ctesAnvolvi
miento armónico de cada nlu;;:no do ~odo que so dé vigor a 
su personalidad, que la robustezcan hábiton por virtud de 
los cuales se lntensifiqua el espiritu individual do ini
ciativa, y que la dicclpline al propio tiempo un poderoso 

3.LARROVO,francinco.lil.Jl..t!l.Ll.ll ~LJJ.!lil d.!! la Educación JID 
~ Pñ~· 330 

*En mayo do 1905 se creó le Secretaria do lnntrucclon 
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eentimlonto de civismo. 
ART. So.Ado¡¡¡I¡~ do cor ::rntuittt, laica y obll¡;uto

rin. la educación deberá aor lntogral y nocional. Enten
dióndoao por intogral la tendencia a producir el doson
volvimiento argónlco y total do loa educandoa en su aor 
fislco, lnteloctuel y goral, lo mismo quo on su poalbilidnd 
de sentir lo belleza y do dosportnr y porfoccionnr su buen 
gusto. Nocional, onto os, ao propondrá diforonclar n loa 
educnndon do PJóY.ico do los nducnndoo de otron poiaoo, por 
ol hecho de que no sólo forme de ellos seros on quienes el 
concepto supreco de huaenldad so intonalflquo, nlno porque 
haga de ellos cluclndanos par tlculo.roonte ool'1cnnoa. 

Antes do que cayera el régimen do Porfirio Oiaz; 

Justo Sierra organizó on 1910 un Congroso Nacional de Edu-

cnc16n Primaria cuyo obJotivo princlpol fuo ol do prosen-

tar informan y ontudlnr el estado que gunrdobn ln educa-

ción prlmorlo en todo el poia y ooñolor loo boooo puro qua 

se slgulornn efoctuando anual2onto conerenoa alollereo. 

Con la nueva roelocclón del uenerol üiü~ ün nzp-

tlornbre do 1910. so inicia ol 20 do noviembre del alaco 

año lo. l.uchn revolttcionarla y finalnonto on nnyo de 1911, 

dospuóa de 35 años ds d!ctndura, Porfirio Dioz deja el 

poder. Los años de 1910 a 1917 son do franco lucho armada 

y escnoos son los logros en aduceción; lBYü3 ¡ ctocroton 

apenas si ae fornulan y aún cán, no co~aton norion erro

res, corno la supresión de la Socretnrín da lnstrucci6n Pú-

bl!co y Bellos Artes, dlctndo por Carranza. 

pública y Bellos Artes, sopar6ndoGo nni do lo do Justicia 
que por cuchas años eatuvlaran unlctna. 
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Esta contienda militar y la pugno ont1e diferentes 

facciones pollticas empeoró concid~rablemente la situa-

clón de la educación en general, pero muy especinlnento do 

la enseñanza báslcn; al problema del reduc1uo·núaoro de 

escuelas y su concentración on ol nodlo urbano se suoaron 

muchos otros do carácter econó~lco, adalnistratlvo, de 

calidad y cetodolo~ln de la Bfi3~ñanza. 

Durante es~e periodo do aeitacJón política y so-

cial. los destinan de la. oducaclón fueron dirigidos por 

16 Secretarios del ramo y evtdontemento ello trajo la 

desorganización total on ol ówb!to y la falta de contlnul-

dad en los proyoctoa. Sln embargo aon dlgnon do nención, 

como loables osfuorzoG por continuar la obra de Baranda y 

Sierra, los Congrenos Naclonalen do Educación Primaria. El 

Segundo~ de estos Congresos fue llevado a cabo en el Dis-

trlto Federal en septiembre de 1911; el tercero en Jale-

pa,Ver. on 1912 r el cuarto se efectuó en la ciudad de San 

Luis Potosi en 1913. Entre los principales tenue tratados 

en ellos estuvieron: 

-La federallzación do la educac.ión pr loar la en la Rep(l-
bllca; 

-loG modios para hacer efectivo el precepto ae la educa-
cl6n pri,,aria en todo al palG; 
-la intervenclón del estado on lnn escuelas primFHtl!!! ne 
oficiales; 

*Recuérdese que el pricoro so realizó todavia bajo ol ré
gimen de Diaz on 1910. 
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-la convonioncio do las oacuelao mixtas; 
-10 unlforaidnd do lo onsoñanza en todo el pala: 
-los modtoa do lu oacuola paro a~trnchor los lazoo famt-
llarao y, 
-la 1nomov111dnd dol profonorado. 

Cuno se puedo ver, los tornas quo so debatieron en 

los Congroooa eran luportantos, pero no llegaron a tocar 

los probleooa ronloa de la oducactón pr1nnr1a. Sus aporta-

clones pedagógicas fueron altaconte valioaas, poro no doJn 

ron do ner aolawonto estlanbloo eníuorzon teórlcon, frente 

al 1aperat1vo do o~tondor loa benef 1c1oo de la oducnc16n a 

los grandoo núclooa do la población no urbana, qua eran la 

mayor porto en ol pais. 

Toablón durante esto época no dieron Congrooon Poda 

gógicoa Estatnlon. El estado de Vorocruz fue quien nueva-

monto toco la 1n1c1atlvn cono ya lo hnbia hocllo con el 

Congrooo H1c1ón1co-Podo~óg!co do 1692. En ol ootucio d~ ~u-

catén so efoctuuron doe Ccngrosos o1o1loron y ain duda oa-

tos das últicon son los quo se conoldaron ~úa !~portantes 

de cuantos no l!ev~ron a cabo por lns ldoas d~1 ln Eacuela 

Racionalista que en olloo so oaneJnron y náa tardo ne pu-

sieron en práctica en lna eocuelnn prinnrinn do estu oato 

do. La Escuela Racionallata o Racional rapronontada·on Vu-

catón por Joaó de la Luz !lona ao inspiraba on las doctr1-

nas do la nueva pedagogia do Reddio, Ferrar, Douoy y Agua-
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yo.• El ontuniaamo por la Escuela Racional fuo tan intonso 

que los representante" yucAtecos ante ol Segundo Conarosn 

Nacional de Maestros {Wix1co 1920) In propudieron a ~gte. 

M~s adelante, el Tercer Congreso Nacional do.Maostros 

(GuadalaJara 1922) la ncepi6 en las conclusionoa. 

En los catados en los quo se ofoctunron igualmente 

Congresos Pedagógicos fueron: Coahuila, GuanaJuato. Sonora 

e Hidalgo. 

La Constitución do 1917 estableció los principios 

que habrian de noranr a partir de entonces la oducnc16n. 

En el articulo Jo. se doclnrobe quo: 

"La enseñanza es libro, poro Geró lalcn la que ao dé 
en loa eg tnl>lecla1en tos oíl e lo los do ectucac16n, lo 
mismo qua la enGeñanza prlnnr!n. olemontnl y supe
rior, quo se ispartn en loo estnbloc1ro1entos parti
culares. Ninguna corpornc16n rel1g1osa nl oinistro 
de algún culto podrá entablecor o dirigir oncuelns 
de instrucción vrino.rlu. Les c:J:cUelan prlonrian 
sólo podrán establecerse nuJotándoae ti le vlCT1lan
c1a oficial. En loa ontableclolontoa oflclales ae 
irapartlré gratuitnoento la onsofianza priuaria''. 

En otros articules constltuclonnles so encuentran 

asimismo, d1spos1clones en catarla aducntiva: el articulo 

7 3, fracción :mv, faculta al Con~reso do la Unión para lo-

gislar sobre educación y el 123, frncclón X!l, cxJea do 

toda negoc1ac16n agricoln, industrial, ainora o de cual-

quier otra clase de trabajo, el establecimiento do escuelan 

= Vóeq~ el Capit~lo ll en su apartado 2.J para referen
cias de estos tcór!cos. 
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para los h1Jos du loo trabaJndoros. 

Do ootn rannora la Constltuc16n eeñaló n la obra 

educntlvn un claro slcnlflcado ooclal, planeado on osa 

materia los ldoalon dol puoblo quo ornn, n nu voz, conto

nldo de lnn donnndae popularea do locrnr uno v1do raaJor. 

SJn anbnrco. lo nueva locloloc16n no dof 1nla clnrn

mento quien se ocuparla do lo oducnc16n. Dotoroinabn sólo 

oue los oncnrcndos do lo educación básica aerian lo Fede

ración, Ion entados y loa ounicip!os, ya qua abolió on el 

articulo 140. o la Socrotorln do lnntrucción Pública y 

Bollas Artes, quo ontoriornonto habla oido la ranponnablo 

de coordinnr ln educación on !.léi.:ico. So dividió ontoncen 

la rosponaabilidnd de ln oducnclón b{rn1ca y Mi, le queda

ron pocas posibllidados al podar central do influir en la 

educación priooria en los cotados do lrr República y con 

ello so vinieron abajo loa planes que 25 nñoo antas Baran

da y Sierra habinn soñado de centralizar y darlo unidad a 

la educación. 

Dasde Ja o'.>rn educativa do Sierra 7 Baranda, los 

planes de prionria y ln netodolocin (oótodo obJotlvo o 

intuitivo) que se aplicaban no habian sufrido codificación 

o variación algund• En 1917 so aprobaron nuevos planea 

para la primaria elooental y superior. EatoB tondrian un 

carácter doeostrativo, ea decir práctico y poaitivo y se 
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rofuririnn nl pnis en todoo nus oopoctos. En cuanto n lo 

metodologla do enseñanza, poco se avanzó, ya quo en la 

mnyorla do las oacuolaa do esto nivol. so oocuia aplican

do el método objetivo o intuitivc quo databa dol siglo 

pasado y en el peor do loo coson ne nsguin aplicando el 

método trndlclonnl. 

Uno de loa oés norloa efoctoa do la aunlclpnllza

cl6n de ln enReñanzn (ontroea dol control de ln eneofianzn 

a los municlpiooJ fuo, cono uuchoa oducndoron y polltlcoa 

lo hobian prevlato, la lncnpocldnd do loa ounlclplon para 

hncoroo cargo do loa aueldon do loa naoatron. Dnb!do a 

esto loo onestroa no fuoron o la huelgo y óutn oólo oo 

~udo so!uclonnr con ln re~liznción dol Prlner Congreso Na

cional do Maestros en dicioobro do 1919. A poanr de quo a 

ónto uo lo cnliflcó i::o.a.o "podni::óalco" lo cierto oa que fue 

una reunión do aaostroa para aoluclonor nuo probleoao labo 

ralos 1 de gro~io. A esto Congraao le nlculoron otros dos 

slollnroa. 

A ln rauorto do Curranza, on 1920¡ ol pnnoro~a odu

cntlvo orn dcnolndor. Ln ~upron!6n do la Secretaria do 

Instrucción Pública y Belleu Artoa produjo en la oducnción 

un gran daño. Sin un orcanioco unificador, ln educación ao 

dispersó on frngoentoa cnrontea do coord1nnc16n y frocuen~ 

tomont.e antagónicon. Cado aunlclpio aantonia o no, a las 



escuela• con la orientación que quoria. E• más quo obvio 

que ol resultado oro un comploto caoa del slstema oducatJ.-

vo. 

"Nl la dostrucc16n aoter1al producido por lo ~uo
rra. ni las cuarteo do nunorosoa anentroa influye
ron tonto en arruinar lo oducac16n ceno lo uupro
a16n de la SGcrotarin de lnstrucc16n Pública y 
Bollas Artoa y el troopnno do loo oscuelno a los 
Dunlclpios, carenton da recursos y deslntercnados, 
s1mplemonte, en roaponaabiliznrao do la educación 
de loa n 1ñoa" 4 

El mandato proo1donc1ol dol Gonornl Alvaro Obro~ón 

representó para al paia un periodo do estabilidad y do 

franco doaorrollo on todoa los órdonoa do !a vida. Lo eco-

nomia so v16 fnvorec!do por ol gran n(moro do oxportocto~ 

non: so in1c16 lo Roforoa A~rorio aoaún ol articulo 270. 

do la Constitución; se puno on vigor el derecho do los 

obreros o 1n1c1nr uno lmol¡;a. Poro nin duda lo roallzn-

ción y doclalón náo laportante cte ente ¡;oblorno fue poner 

el fronte do la labor educativa a Jooó Vaaconcelon, prl-

mero como rector de ln Unlversiciad y doapuéa al crenrsa 

ln Secretaria do Educación Pública (SEP) cono necrotarlo 

de la cisca. 

Joaó Vnnconcelos tuvo sionpro unn v1si6n global do 

los proble.ina que aquejaban a la educación en Mói<lco,nn-

4.MEiJESES :.IORALES,Erno.Gto. I:QndnncJnn Fct•tcí't!ynn ~ 
J.ru¡ fill Mfm.l.J:.¡¡ 1911-1934. Pég. 265 
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clones quo podlnn encaminar un desarrollo equilibrado del 

sistema educativo y la unlficaci6n de los contenidos de 

la enseñanza para llevar a una unidad naclonal. V esto 

último sólo podrla hacerse a través do un 6rrrano que se 

encargara de ollo; es decir que hubiera una fedornliza

ción de ln ennofianz~ pora roncntnrla de lns mnnos de los 

municipios que tan funesto habin resultado. Entonces, a 

lnotanc1as del rai.srJo Vanconcelos y con el apoyo total del 

Presidente Obregón y del Congreso so restauró la Secreta

ria de Educación Pública el 29 de septlombre de 1921. Es

ta fue dividido on troo gro.ndas nectoros: de Enseñanza o 

Departesonto Escolar, de Bibllotecns o Archivo y de Bo-

llas Artes. Otlspuón ca n~reEnron los depArtamentos de la 

Cultura Indígena y de ln Alfabetización. 

Dos carncteriaticns diferencloron a la Socratnría 

de Educación Pública$ de la Secretaria do lnstrucclón 

Pública y Bollas Artes del tieapo de Justo Sierra: pri

cera, ésta tenia un rnd!o de acción clrcunacrito ol 

Distrito Federal y Territorios fodoralos, la SEP. por el 

contrario abrazaba todo el territorio nacional sin lesio

nar la soboranía de los estados y segunda, la SIPBA curo

cSR de la buena or~anización de la SEP. Se puede docir 

que ésta fue más una inl\ovnclón que una restauración. 

* En adelante SEP. 
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Una vez lograda la federallzación de la enseñanza, 

Vcccocclo~ no co~6 on GU~ acciotloG para foccntnr la edu

cación en todo el pais. Para renmodiar ol problcca gravo 

del aialaoiento do loa poblados y por ollo la falta do 

oncualn.a 7 ,da caostroa creó la.a "rJlslonon Culturaleaº y 

deopués laa "Cenan del Pueblo'' cono oltornatlvn u la es

cuela rurnl. Estas Casas dol Puoblo estaban concobidnn 

coao centro do la pob!nc!6n, o donde se podia acudir coao 

escuela o cono contra uoclal. 

La labor do olfabotizar y educar oatnba apoyada por 

lo publicac16n y dlotrlbuc16n de libros y rovlatno barotos 

y por ol oatoblocialonto do bibliotecas públicaa. El tra

bajo editorial do lo SEP se concentró on llbron con toY.toa 

de literatura clliaicn univornal, do historia do !Jói;ico y 

do Latlnoanérlca con nltoa tirnjoo. Ada~ás circuló la 

revista tt!U !1§.Qfi.t.L~, dlatrlbulds grotultaaonto y con un 

contonido vnrlado. Ente fuo ol prlnor gran lapulno n la 

labor edl tor !al e1i f.lóalco. 

Para lle1J:ar a la tan anhelada unhlnd nncional.Vas

concoloa expracrnbn lo. necosldad do fonontnr un& cul turn 

nacional y paro ollo na or~anlznron on las oscuolan 

f1ostno, on dando por tiodlo dol i:nnto, dol bello y do lns 

rocitaclonos h1cloron llegar el asnsajo naclonal!nta a los 

cologion lnu corowonlou do snludo o lo Oondora on dondo 



los alumnos entonabnn el Himno Nacional, entro otras 

accionen de carácter civtco. 

io2 

Vasconcelos creio quo una vez que todos los mexi

canos fueran alfabetizados y educadoo dentro de la cultura 

nacional, hablando todoa ol castellano, ao lograrla la 

unidad Y consecuentoaonte lo identidad nacional, el doaa

rrollo econ6oico y el bienestar para todos. 

Cuando la SEP quedó or~anlzado, Vosconcolon onpezó 

a revisar el funcionaaionto do coda uno de las parean •y 

direccionas. Anl le llagó su turno al prograoa do la pri

maria y en base a un eatudio quo rooli=ó ol profonor Gre

gorio Torrea Quintero (1921) do! estado en que oo encon

traban las oacuelan priraarloo dol DJstr!to Podeíül y quo 

nn podio generalizar a la oayoria do las escuelan prima

rias do la Ropúblicu, ne publicó un docuoonto (oayo 1922) 

sobro el nuevo proersaa de la prioarta. Sua obJotivon 

eran: !)Dar al maestro, al director y al i~npector una 

perspectiva general dol objeto s1Rnlf!cado por ol pro~raoa 

de estudios: 2)en~ozar loa obJot!vou, qua doade el punto 

de vista del concepto de oducación, en osoo ooaontoa 

doblan nocuirso, dando al prorrraaa el lugar quo le correo

pondia como factor importante paro lograr talen fina11-

d~d~•· ~l prorrraaa antorlor quo databa do 1917 ora casi 

una fórmula matemática: la tarea del maestro (el nodio) 
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consist1a en unir el objeto (los conocimlentos) con el 

nuJeto (ei nifio). El nuevo programa atendia al infante 

como un ser todo cov1m1ento y actlvldad, dotndo de una 

tendencia a manejar. construir, experimentar y que sólo se 

detenía a pensar cuando el pensnclento se relacionaba con 

el hacer. Por lo tanto se consldernbn al niño co~o poco 

dispuesto a ser sujeto de la enseñanza y recibir paoiva

mente los conoclnlontos nbstrrictoa y foraales, transnlti-

dos por ol libro y la lección oral. El prograna por asta 

razón, ofrecia al niño oportunidades pora continuar osa 

educnc16n a que estnba suJoto fuera do la eocuela, en 

decir. contonia una serio bien or~anlzadn do exporlencias 

condensadas, que lo ayudar1en n lntorprotar o lno porno

nas, sucesos y canas con que Ge onfrontaba en ln vida. La 

escuela procurüria abreviar asto proceno y ofrecorin nl 

niño expor1onc1na ya dopurndas, lon conocin!onton doscu

blertos, herencia de l~ clvlllzaclón en que habla nacido. 

La pr1Bar1a proporcionnriu al •llfio los instru:c~to~ b6el-

cos para vivir on una soclednd clvllizadn; loor, eacrlbir 

y contar. aMnquo al nprendlzaJe de eaan natorlaa serla 

medio para el desarrollo posterior do otras facultados Y 

conoc!mlontoa y no fin on si olsao, cono lo ora en la 

educac16n tradicional. El niño aprenderla a leer Y a en-

crlblr para rnonifoutar su propio pensa~io,1to, no ül ~~oz-



tro o el del libro. El profeoor debla enseñarle a pensar 

con claridad, a ORprosarso con proc1a16n y hacorlo sentir 

simpatia por lo bueno, lo útil y lo bollo. Todo esto in

Plicoba la educación elooental o prioarin aoITTin Vanconco

loe. 

El proereoo hablo ood~f icado lo vldn huonna. Nuo

voa obJetlvoo y o.ctlvldodan enclst!on on oao ~OIJOnto, deo

conoc!don clncuontn nfios ontoa. Por tanto, el procrarna do 

estudios que proponlo Voococeloo contenln loa conociolon

toa que pernitirian nl niño oncontror ou lugar en la so

ciedad on quo vivia. Eotoa !bnn oún nllú dol nprendiznJo 

de la loctüiü, lu aucritura y loa cuentan. 

El proarnoa lnalotia on ol principio do lo oalec

c16n,.l!!..!.J:illu!, rnopecto nl núnero do conoc!.tilonton. Eran 

Guchon y corto ol tieopo do qua dlnponlo el niño para 

oprendorion. Conal¡;uienteoonto, convonin ooloccionar loa 

conoclclon tos fmu..IUBtmtalou, prosento.r loa en fo ron com

pleto y nint6t1ce y rolnclonnrloo intinunanto. ~. 

doado ol punto do vlato dol niño, ore nocoonrio tonar en 

cuenta loo 1ntoronon, cnpncidndoo y tondancinn dol odu-

cando. Ln proclan oru que cuando Ion r.o~~~!~!~nto= ~~ re

lacionaban con loa 1ntoronon natutalo~ del niño. 6nto 

1nmedintanento los auinilnba puoa ontabn cotivado a hn

corlo. ~. desde oi punto do visto aocinl. in escuo-
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la trntnbA de preparar al niño para participar inteligen

te y actlvn~ento en la vida social, económica, etc; luego 

ora aonoster ostablocor continuidad entro los conocimien

tos escolares y loa extrnescolaros. En la vida no habla 

disciplinaa aislGdns. sino tipoo de o•porienclan. Por 

tanto, el pro~rnnn do estudios deberla incluir in!orna

clanos y acttvldndos que el nlño noceGltoba . .ciuu:..tQ, en 

relación al nétodo: bueno sorlo aquel qua ofreciera s1n1-

11tud con los oótodos quo ao oopleabnn en la sociedad 

para reao!vor problonos nenaJontes. El nnentro observando 

cAs los rooccionoc de nu labor en el niño y nonos el pro

gr non de estudios. 9.1.Ll.D..t.Q, roopacto do lo acción 7 lo 

odaptnción nctlvn, so innlstio nn lo doble nnturolo:;:n cte! 

programa do oatudloa: por un lado proporcionar ougoron

clna sobre loa conocinionton quo doblo adquirir ol niño, 

por otro, dar ideas nobro aituec!onoa quo doblan bucear

se o crenrno pnra deonrro!lar las ectiv1dadon. Lo escuela 

aoderna no ora 1n ol luenr paro. rec1.b1r (rn!car::mnto ol co

noc1o1onte sino un lUffar pn;a decerro!lar lo acción. La 

educación no airrnlf!caba uno adnpeteclón poalva el ocd10° 

S!!.JUJl, aobre la necesidad do adoptar el pregrnou n loa 

eacelaren. ya quo todoa lea niñoo aon d!foronton. Coda 

uno adqu .1r1!! ccncciwltiu t.o~ coc-tm aua capac!dndnn. Lu ea

cuela debnrin dar oportunidad para qua cada cual deaarre-
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llara su propia actividad, lnlcintlvn 7 personalidad. El 

anentro debla discernir la dlferoncla de recaptlvidnd do 

los infantes y tratar do acoDodnr ln enseñanza a loa dlo

tlntos niveles de percepción. El prograon do-prianria 

proponia progrnoaa particularon porn cada una do lac ca

tarlas que contenla. 

Este documento publicado on ol Boletin de 1-a SEP 

(gayo 1922), nni co¡;¡o al Pr i!:lor Concrroso del Niño ronll

zndo on el Dlatrlto Fedornl (enero 1921) sentaron los 

p recoden toa pn ra "l.rul flruill1¡ !l.llI.J). IlUillll.l.z.IlL !Jl ooflll.Ü.llnZJl 

.ll.Llruu..l..I ll!l.J.Q !ll "r inc h11 o llil l.fl ~; y o q "º on o n to 

Congreao so habló uuy profundo y ontuclnnto~~nto nobro la 

toorin do John Dovoy, el cátodo t-lontossori y Docroly, nsi 

cono la de ouchoa otroa teóricoa de lo PGdagogia de la 

Acción. 

En genornl, no puoda decir quo !n obra educativa 

de VnnconceloG an el nivel pr!na:!a, pro~nr6 ol terreno 

para quo ae introdujeran, aunque tnrdiooonto lnn nuevno 

tendencias pedngógicee que doodo el olglo XIX teninn ya 

eran éxito en Europa y Nortenn6r1ca. 



l.07 

3.2, lntroducc16n l1!l .la Podegogie l1!l ..la Aru:J.rul il 
fillx.Lru¡ :z .lll!ll prlnc!nnlfül .!!Jl!imldoros. 

Coao oe expl!cnba antorlormente, lo reorganización 

de la educación y la reatouraclón do ln SEP reallzadan 

por Joné Vnaconcoloo bajo ol candnto do Gonornl Alvaro 

Obregón trnJoron bonof lcloa al canpo educativo. antro 

ellon la introducción do lao nuovno corrlentoa padagógl-

cae qua en Europa y !Jortoe.r.-.6r1cc clo:::do !lnoo dol alglo 

XIX yo oatnban olondo opllcadon y dnoorrollodoG en lnn 

escuelas con ~ran acoptnclón por parte do oaoatroa, alum-

non y pndroo do fnn111a. 

Con lo ronuncio do Joa6 Vnaconcoloa (Julio 1924). 

el aig·ulonto Socrotar!o Jonó I~n..~u:al Pule CnGnnuro.nc, to-

dm•in en ol rái:lD.on do Ol>ror;ón y ropi tiondo en el por iodo 

prealdenclnl do Plutarco Ellos Cb!les (1924-1929) lntro-

duce el&unoa cnmblon on ln obrn que hnete <:intoncon Vnn-

concelos habla llevncio n cabo aunquo alcunoo do aua pos-

tulados y acciones oaconc!aloa so nnntuvloron coco lo 

"Ln obrn do Vaaconc.aloa, a .raedio e1Jpozar quedaba 
coco un eran boceto cantal on el quo so trazaban 
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los 11neam1entos osconcialoo, pero aún !mprocioos 
en loo detalles. Señalaba loo idoalea de la edu
cación mexicana, poro la tnr"~ d~ rcDll~arlos ora 
""º"ª!:? un t;fün t:tafuorzo da 1EJprov1.encl6n. e1 c·g,· 
bionte aoxicrmo. onc.rwo di::? olo::Jontoa preparados y 
pobro en recuraoo oconómlcoa no permito, por des
gracia. le reollzaclón alstemética y jarfocta de 
los buenos proyectos. Aún loa hombros de tolonto 
so von obllendoo a lo labor improvloada. No obo
tnnte, ol lmpulao de Vaoconcolos habla sido tan 
vJgoroso, su acción y nu ponoaaiento grabaron tan 
honda huella, que loo continuadores no pudioron 
sallroe del marco que hablo puesto e la educación. 
Poro ellos abandonaron ol Impulso ldoallstn y se 
dedicaron "ªº a trnbaJor tócnlcaaen to ol detolle"5 

El equipo con al quo trabaJó ol Or, Pul¡; Casouronc 

en ln SEP estAba conctltuldo por un r;ron número de anos-

tron con una o611dn trayectoria on el ámbito educativo y 

eao propició que lan acciones qua ae llevaron a cabo 

fueran m6n reales y rospondieran un poco mejor a los ne-

cesidndea do la población oacolor. Los llnean1ontoa quo ao 

propusieron en oatM ré::;ir.:vn µura la oducncl6n eurzioron do 

le oxper1onc1a profesional de nnestros tan brlllantoa corao 

Manuel Garalo, Subsecrctar lo do Educación Públ!.ca al inicio 

dol mandato do Callen, profundanente interesado por la 

educación rural: el profesor y también roconocido perlodis-

ta y encrltor Ignacio Roairez y los pr!ncipalos sosuidoroe 

y propagadores de la Peda¡;ogia de la Acción en Mádco ,J.1º.J...: 

,aru¡ .fuúmz cono Subsocretario a la renuncia de Gamio r el 

maestro Rlú..l.lJl1 Rll.al.ulz, que fue Jefe de Mlslonüs Cultu-

ralos y director del departamento de Esc11Al.e!! ~!t:rü.lúb t:t 
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e lncorporeci611 lndi¡;ono. 

Moiaés Saónz en conoidorodo ol ideóloco y proaotor 

principal do lo oducoci6n público en la época do Callao. 

Su forcnción aa¡¡!atorinl on la llomnl do Jnlopo, donde 

eotuvo on contacto con ol ponaanionto do Rébancon y loe 

eotudioa superioreo que realizó en ~otcdoo Unldon dando 

conoció el podago¡¡o nortoac~ricono John Do~ey y on Fran

cia en le Sorbono do cuyo l11enr procedieron aua conoci

aiontoa acorce do loa oducadoron ouropoon de lo ópoco, Fo

rrióro, Korachonatoinor, Dacroly y Claporcdo, influyeron 

dociaivQlllsnte ,;¡¡ lo:.: 1<l<:in!:l y· polit1co oducnt!vn c¡uo aplicó 

en la escuela oaKico.no. 

En ln. ob:-n c-r_~.1.~ctit!vn de ffoiaóa Snónz no hubo uno 

ruptura con le de Voaconceloa. Snónz utilizó 103 inatitu

cionos creadan por Joaó Vooconcoloo, lua ocpl16 y forn6 

nuevos centros de onaoñunzG, po10 ou proyecto educativo 

ora 1>UY d1feronta. Lu politico otiucotlvu da llulaón Sa6nz 

fue guindo por un !dAnl oodornizador quo rof loJabo loa 

valores do lo Revolución 1Jox1cnno. Pnro So6nz, la coderni

zac16n ncabarin con ln a1nor1n del pueblo y roocplnzario 

los ~itas roli¡¡iooos do loa enana or!entúndoloo por oodio 

de lo razón y ln cl.encin. !lo obatonte cu ¡¡uato y su inte

rés por las foraas do vldo 7 ln pedagogto nort~~wü;!c~~~. 

su gran inquietud fue le intogroción nociol y cultural do 
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la nación mexicana: obsesionado por el aislamiento mata-

rial y espiritual de los indi~enas se esforzó por llovar 

la escuelo hasta lugares ~loJados. 

Uno do loo princir.aloo lntoroooa del Secretarlo 

Puig Casauranc y do Saénz fuo la oducac!ón béoicn. Esto 

~ltlmo trató do adaptar la pcdnrrocr1o do John Dewoy o las 

necesidades do lns oscuelns prlaarloo do N6x1co: con ol 

tipo de oocuoln activa ligado o la vida do ln comunidad 

seria mas fácil un avance sustantivo en la oducoc!ón do 

MéKlco. Para Saónz coao aaoatro, era do suaa laportancin 

el modo da onoeñar, lo forma de trannaitlr conocia!ontos. 

En !a !c!ooloc;ln do !.:o1oéa Saúnz so rJozclon las 

ideas de Dewey, las mcpericncino pr6cticns de las eocuelas 

nuevas nortoocnrlcQnea r !cG 1~~luonclüu tie lo ótice pro-

testante.$ Al irrual quo John Deuer trató an nuo proyectos 

educativos do introducir a Ion nlñoo a lan nuovna condl-

clones do la vida moderno. su ldea do vincular l~ oscue-

la con el quehacer práctico de "aprender haciendo", 1bn a 

llevar a quo loR n!fion nprondlcran I16bltos de trobnJo, 

obediencia y dlsc!pllna por medio da la elaboración de 

produtos do consuno y también a que desarrollaran al sen-

s Molwós Saénz (1886-1941) nació en el seno de una familia 
de ~ranJeroa protentanten y cursó la preparatoria on una 
escuela presblterlann. De Ahi lA ~ren !nf!~~nc~~ GU~ 
rofleJa en la mayor parto do su obra. 
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tido de comunidad se estaba perdiendo en el mundo indus

tr iallzado. 

Do ente manera cambinrian loa niñon hábitos y ne 

prepnrnrlan pnra oncontrnr ou lugnr on lo oociodnd y en el 

6mbito laboro!. So dooarrollorion librononto en las oa-

cuelas, oin castigos, sin proa1oG, nin hornrioa nl ccco-

~lznciones. Loa oaostros ya no serian lna autorldadon, 

sino lna pernonas que atendieron individualoanto o cado 

niño sogOn suo poolbilldaden. Do onta íoraa los nluanoa 

aprenderinn con guato, no por obl1goc16n. 

Para Sóanz, lo corriente de lo acción 1ntroduc1dn a 

la educación ºª"leona, lbn o logrnr que lo oacuolo coao 

institución, no eatuviern desligada do la vida, cono nor-

rnall!l.en to nucedie.. Que con tenidos, proe-r1u1Ao, nétodon. tóc-

nicns y actividades da nprendiznJe antuviaran en consonan-

cia con lo realidad faailiar, aocinl y oconónicn do lo~ 

nlunnos. 

"La lntocrrnc16n ontre ln vida y ln oocuoln, quo pos
tulnba ln educación activa no d1for1a dol ideal de 
integración social y cultural dol ElOBoico raol!lccno 
·1UO oro tanto para Saénz cooo para Vaaconcoloa, ln 
única bnao sólida do la quo podrin aur~ir una 
auténtica nacionalidad nm:icuna"6 

Moisés Sáenz propugnó por lsa ideRs de la educa-

ción activa no sólo en la oncuoln pricnria y lo rural don-

~.ARCE n1.IP?,A: Pr.nV'!r:' Rr.o ·E.!1 !:~.Hfl~-~ dA .un A, oducAc16n (ev:ol.u-= 
clonarlo 1921-1931 on Vúzquoz, Joaof!na.~ L!Q.tu.fl ll.!..!l..:: 
.1.!ll.J.¡¡ J:!Jl .J¿¡ AdJ!CAr:lóJJ fil! W»<lco. Páe. !93 
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de fOfOfilf.l60tC ft.HHQn adoptodo.G y PUOü"-t.iG. Cü !H~~tlco. 

sino quo óntna ao ontondioran tornb1ón o to<loQ lec nivulcc 

dol 6gblto oducotivo. Toloc !doaa orrui: lo aotlvoclón dol 

aprondlzoJo, ol roopoto o lo poroonolldnd, lir outo-011pro

ei6n, lo vltol1zac16n ~ol troboJo oocolor, ol o6todo do 

los controa do intoróa y do proyectos, oai cono lo dooo

cracia on lo éducac16n. Puo 6oto últlao uno do loa prln

c!paloa poatulodoo d~ lo.doctrino podoG6~1ca do Uo~o7 y 

quo so roflcJa nocoooriooonto on loo voloroo do la f1lo

aoi1a educativa do Soónz. Eooa valorea so rofloron 

pr1nc1palosnlo ol prohlena !ndlcrona '/ non loo oicrulon

tea: "l)lntogrnr todoo loa olotoento~ r todna loo fuerzaa, 

tanto en lo í:.nt-:-rlnl co~o on lo oapirltual. ul aorvlcio 

de lo htmnno para conotrulr uno pntrln •do hoobrou 11-

bres; 2)roaolvor ol cnoo etnológico y ocoloror lo fu

sión, no uólo blolóelca olno o~plrituol do lo rnzn; 

incorporar n Mói<ico n lo raa111a lndiecnu. Bato oa ol 

meatiznJo b1oló~1co y cultural, ya quo ol nootizo oo 

quién por tlcipn étnico, cultural y oconómicammlo clo loo 

doa raznu y c1v111znclonon quo dooinnn el paiG; 3)roln

terpretar lo cul turn, oa decir form>r un alr>n mwtl:m 011 

l~ que fluyan lo lndlo y lo onpnfiol; 4) ootoblecor el on

pnñol cono idlos&. conún y baoa tit:1 le. ~~~llnlcación 1ndls

pensabla para la nnclonelldnd; 5 )lograr una ontructura 



ocon6ra1ca apta para satisfacer necesidades primordiales de 

la vlda, ya que el alma no adelanta con el estomago vaclo 

y los ideales no so elevan sin salud flslca: 6)hacor desa-

parecer a los explotadorea y explotados; lnstltulr una so-

cledad •in claoes; acabando asi con los reaccionarios y 

con la arremetida de los radlcalea: 7)despertar a las ma-

sas, rehabilitarlas, redimirlas y luogo organizarlas den-

tro de la nación con un criterio lguolltnrio y democráti-

co: 8)logrnr la indeponduncia -no aislamiento- do México 

con la fuerza suficiente para participar en el concierto 

do la c1v111zac16n: independencia quo dará por resultado 

una vigorosa cultura, escudo contra los 1mporial1smos do 

todo orden: 9)destru1r las mentiras do nuestra historia Y 

olr a los contrarios para evitar cualquior dogantl~co Y 

d!ctadurns.''7 

Un gran acierto en la obru da Moisés Sáenz fue al 

hecho da que aupo adoptar la doctrina do Dewey a las ne-

cosldados de la población rural. Uno de las principales 

diferencias entre Sáenz y su maestro nortoamerlcano con-

slste en que Dewey trotaba do capacitar al individuo para 

adquirir los habilidades necesnrlus en la !ndustria.Sáenz 

en cambio, procuró hacer de la escuela el centro de lo 

co~unidcd. de roi~1~i u11a sociedad que arrnlgara. inte-

7.AGUIRRE DELTRAN,Gonzalo.Anto!ogia .d..!l Ml2..\.JiéJl SlíllnZ pp.38-
39. 



grara a Job grupos socialen y fortaleciora ol nacionalie-

mo. 

La tendencia educativa que se siguió on el periodo 

de gobierno do Callos so basó en la violón del hombre quo 

tenia Sáenz. Esta se fundamontó on la do Rousseau, que 

postulaba a un hoabro bueno. activo y libre, dotado de in-

tellgoncia, que lo porcltiria aprender y modificar ol 

ambiente. Tambión el influjo de Deuey es evidente on la 

visión del sor humano do Holsés Sáonz. El toór!co nortea-

merlcano Dowey concebia un sor Util, industrioso y capáz 

de baatarse a si niano. Afircnbn que la inteligencia so 

encuentra ropertlcto 1~ua! ontro loe hocbres, poro las 

diferencias sociales introducen la desigualdad. También 

planteaba qu9 el hoobro oc capáz do caob!.ar !nt~rnu=cnto 

gedlnnce Ja ndquiaición do nuevan experiencias Y de igual 

canora producir cambios on la aocledad. El sor humano 

-según Dewoy- era nás individuo práctico y con voluntad y 

acción que teórico y ponaanto. 

Sáenz procuró con gran onfuerzo, v!talizar le e~-

cuelo primaria principalmente; do ieual annera que el 

maestro Rafael Ram1roz* trotó de hacerlo con la escuela 

* Rafnol Rnm1roz (1885-1959) nació en ol entado de Vera
cruz,Méx. Se distinguió por su trabajo en la docencia y 
el desarrollo de la escuol~ rural mexicana. Escribló 
num~rouAR nhr~R ~A ~r~n !cport=nci: ;=:~ la ~duc~c1ón 
nacional que el eobiorno do Vorncruz publicó en 1967 on 
V Tomos. 
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rural e lndiconn. 

Rafaol Raairoz fuo, durnnto la época do Calles, el 

principal colaborador do Séenz y por supuesto del Secre

tario Pule Cananuranc. 

Al lgual que Sóenz, Rnairez oatudio en ln Norcal do 

Jalapa Y recibió la influencia dol ponsaniento de Rában

cen. Estn so caniflootn docialvnoonto en GUB prlcoros años 

de eJorclcio del ua~lutorlo, poro oc tal vez, cu pooterlor 

neoc1ncl6n con Holsóa Sáenz, cunndo óato es donlgnado 

Subsecretario de Educación, ln oáa podoroao lnfluenclo en 

lo vida y ponannlonto de RuLliroz. 

Esto notnblo caestro vorocruzano trnbnJó intensa-

nente par& l1üCG[ ~eclid~d 1~ C~CUO!CT r~ir~l. Cando 1923 QUO 

doJa la inspección do oBcuGlns urbnnns, no involucra docl

slvamonto en ln cucuola rural y ya no d9jarin doado enton

ces de luchar por ol neJoranionto de éata. 

En el inicio do cu doaonpoño dentro de la oduca

c16n rural o lndl~onc ruo ~centro da neterlns ncad6~1cno 

on la pr!coro oiaión cultural. Paoó cáa tordo n ser Jofe 

de Mioionoa Culturnloa prinoro y doapuén dol dnpartamanto 

do Eacueln Ruraloa o Incorporación Cultural e lndleenn. En 

1925 vinJó n loa Entados Unldoa o roclblr un curao en 

educnclón aocundnr1a; en 1926 eslstló al brovo curso que 

~obro fllosofia de la oducncl6n, dictó John Dewey on Mó-
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xico y en 1926 hizo un nuavo viajo do oatudio al vecino 

pais para conocer el oistema do enseñanza rural. Su 1ntl-

ma asociación con Sáenz lo llevó a coopromotorno en la 

implementación de la escuelo activa de Dowoy y do la 

teorio do ln incorporoción dol indio a lo vida moderna. 

Además de tonar uno obra fecunda en la docencla, ae 

destacó por la vasta producción de onaayos y escritos 

acerca de la oscuela rural, la nuevo corriente do lu 

Pedagogla do la Acción y la introducción ¡• adapt!!c!ón de 

ésta a la educación rural mexicana. 

En gran nprte do aun obras criticu eeverawente a 

los programas escolaron trnd1c1onales y pugnn por au arre-

glo conforco n las nuevHs corrientes padng6g1caG on 

particular a la Eocuola de la Acción como lo manifestó en 

sus eser 1 tos: 

"Mientras los roaostros sigan connlderando en foran 
superficial el proeruca escolar, mirándolo simple
mente como una nerle de rnaterio.o en la quo cada una 
de ellas representa unn colección de conoclclentos 
lógicamente encadenedoG que os noconnrlo trnnn
mltlr a los nlñon por medio de la enseñanza, encon
trarán siempre dificultadea en su labor de educa
dores porque tocadas asi las cosas, BG provocaré un 
divorcio absoluto entro lo oKperioncia del niño y 
las nociones cientificas contenidas en los progra
mas de las diversas materias de estudio. A esto 
divorcio hay que atribuir, sin duda. los reaultadon 
mediocres do la instrucción escolar do que venimos 
lamentándonos desde hace ya buu tan \O t HJWJJO ~u 
vordad"B 

s. RMUREZ,Rafnel. l..Jl ~ l1fl ..1.11 Enseñanza Toao 111° 
l'ág. 148 
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Pare Ramirez, asl como para todos los soguldotes de 

la Podagogla do la Acción, el nlño y sus intorosos oran el 

centro del proceao educativo y por lo tanto conoidoraba 

que el prograca debla estor acorde con la oxperioncia dol 

aluano, que 61 concobia cono fluida. flo~iblo y fluyento. 

Es decir, al cundo interior del niño es ton fluido, quo 

arguaontabn. no ora posible ostoblecor linean diviaortes 

entre sus experinclaa cobre c1onc1ns n~tur~loo, cúlculo, 

h!storta, rreocraf ln, etc, no dobinn nlalarno, deberinn 

ostnr lntJcaconte !!cadas y fundldoa cntrn si ¿ ccn las 

activldadee divoraoa n quo ao ontro~u ol niño. 

Aslaisco aflroaba que los !azoo do unión que 

.man t!onon un!dnn lao dlver sas oxper !encina <1ua los ni ñon 

han recogido on la vida, son fundanontol~onto dtforentoa 

de los que nantienen ll~ndos n laG nocionon do Quo ontnn 

compuestos loa progrnnao de e3tud1oa. En o1 infante eaos 

lazos son oootivos y estó.n forno.dos por Gontlo!entoa, 

slnpntlns, !ntoronoa. uvernlones, otc. ~1ontras quo on el 

progr&ma escolar las nocionon ae aerupnn alrededor de 

~!c~tcc ~il1acipioa !óglcoa, eb8trocto~. lntoloctunlea Y 01 

valor do las nociones c1ontlf 1cus no no ostion por ol In

flujo que eJercon oobro le vida poraonal o aoc1nl, nino 

por la virtud quo tengan do doaprendorso lóeicnmento de 

otro~ prlnciploa Ducho m6s nmpllos Y cenoraloe. 



Lo que el maeatro P.cfü~l Ramlroz conaidorabn IMr.or

tante era que ol contenido do lon progrnaan íuoro el 

adecuado paro lograr loo metna uoñaladan en la educación y 

doapuéa interpretar oablnmonte dlchon proeraonn o fin de 

que entro la oY.porioncin condonsada on el mismo y la da 

loa niños, no llegara o entoblocoreo un rompimiento o se

paración que muy poco fovorocor1n el proceso de aprondizn

Jo. 

En relación con la ldon de act1v1dod, este notable 

educador señaló quo no toda actividad era valloan como 

instrumento de enneñanza. Paro ól eKistlan auchoa gradoc 

de actlvldad. desdo los quo non iopuoatos con uno viva 

protoeta y rebelión intorna, hnnta los que so hacen con 

todo lnter6o y antuslnsao. Eatoa ültlnos cono!daraba Raml

rez que eran los roaloento valiosos en la educación y 

habia que desterrar de la oscuola aqu~llon tipos do acti

vidad que rayaban en lo inpuor.to y on lo lnd!íarente Y 

deJar en olla oxcluslvanento oquellon quo respondieran B 

los interesen do los alumnos y a sus necosidadoa: necent

dad de saber, neceoidnd de producir y crear, necesidad de 

buscar algo que falta. Por ello el papel del maestro habla 

de ser también activo, yn que ensoñar en provocar la acti

vidad de los alumnos, constPnt~=Gn¡~ untimulnrla. encnu

zarla y dirigirla rectamente hacia la meta deseada. En su-
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ma, deflnia a la enseñanza, como la acción do croar la si

tuación o escenario on el que ol aprcndlzaJc ha de renll

zarse. 

Todas ostas ldoas y muchas otras secundarlas, las 

trasladó y adaptó nuy acortada~ento a la escuela rurnl. 

Grsclas a ello. ósta vivió una do sua aoJores épocas en 

aspectos tanto teóricoo como prñcticon, continuándose nsl 

la obra de Vasconcelos dol periodo de ~obierno anterior. 

En la educución rural, al igual quo on ln urbana.la 

atención se contra en el alumno poro además se eKtionda n 

la comunidad entera, conaiderándoso aai cono parte del 

educando. 

Y os procionmente en la comunidad, on que ln oscue-

la rural oexicai1ü. dG asta 6pocu puno su c.nror ónfn.::;ic po.rll 

su trabajo y desarrollo; ya que lo quo so buscnba era que 

a través de ln educac16n bannda en la Escuela de la Acción. 

se elevara la calidad de vida de la comunidad con la par

ticipación activa do toda ésta. 

Para lorrrarlo se propunloron PrObiaanG ouy cocplo

tos y diferentes por supuesto a los do las ciudades, 

basados siempre, como ya so ha dicho, en la actividad in

dividual y principaloente social. Y es que si para cual

quier alumno, ya sen niño o adulto, representa un aspecto 

de vltal importancia la acción dentro dol aprendizaJo, el 
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poder construir él mismo su propio proceso educativo: lo 

oc cucho ~ns para alumnos de poblaclonoG rurales on donde 

la mayor parte de su vida transcurro en ontrecho contacto 

con el trabajo oanua1. Desdo cuy pequeños loe· habitantes 

do ostaa zonaa ecpiozon a aprender a travéa de la oxpe-

riencia directa con an aedi~. No so oiontan en un pupi-

trepara quo les enaoñon a cultivar, crinr an1Qalos, 

realizar nrteaanias, etc; aprenden todo esto do la 

observación y onnipulnclón do los diversos objetos y ente-

rlalos necesarios para su trabajo. Do nhi que se conslde-

rara ouy adecuada la adaptación de la Eocuola do la Acción 

para estas pornonns con noceoidades tnn pocullnron. 

En su mayor parte, los programan que so propunieron 

y apl1cnron c!rnban en base a: 

-Actividades que proporcionaran educación econ6raica ceno 
el huerto escolar, los rouseon oscolnres, el laboratorio 
agricoln. lcG concursos a~ricolas, las oxl1lblclones y laG 
ferias escolaros, la crianza do onlnales donósticos Y las 
pequeñas industrias ruraloG. 
-Actividados que proporcionaran educación hi~iénica. 
-Actividades que proporcionaran educación d~~ónticn. 
-Actividades que recrearan y educaran para aprovocl1ar 
vallosuccnte los rntos de ocio. 
-Actividades que proporcionaran la educaclón clnlna da
seable para todos los habitantes dol pals (lengua nacio
nal, que abatcaba lectura. oscrlturn. ortografla,oxpra
slón oral y escrita y ~ramfitica: cilculo aritcético y creo· 
métrico, el estudio de ln naturaleza. hicleno, geografla, 
historia patria y general y la educación artlstlca). 

Otro importante pensador que lcpulso la Poda~ogla 

de la Acción fue Ignacio Rumiroz, que en ol Coo~iü~a d~ 
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Directores de EducaclOn Fodornl do loo Estados (abril 

l92b) planteó las carectorlsLlcan fundaeontalea do la es-

cuela activa: 

"(l)Contra el mótodo do adquirir información por le carao
ria. opone ol do la octividnd dol ponsaa!onto. 

(2)Contrn la coatuabro do dor inforaeci6n por si alama, 
opono lu tendencia do no onaoñur nada que no oo en
cuentre aotlvndo. 

(3)A loe mótodon artlflclonos do loportlr lecciones. 
opone procodlmlontoo conpletomento nnturnlea. 

(4)Contrn ol ordennm!onto lOglco do oauntoa que son obje
to do estudio, opone un ordononlonto pa1col6crlco. 

(5)Contra el olvido abooluto de loa intoronoa lnfantlloo, 
la Escuela do la Acción plonoo y organiza lo labor do
cente con la aira sloopro puente en el n1ño"9 

Muchoa otros brillontea caontroa, políticos y perlo 

distas fueron ontualautaa so&uldoron de ooto corr!onte 

educativa, poro aln lu~nr o dudan loo princlpaloo propaga

dores y directores del desar roúo do el ln en Mímico íue-

ron Moisés Sáenz 1 Roínel Rnciroz. A ellos so dobo que 

algunos aspoctoa de la educación u udlclonal ~1a:;u.n nido 

superados. 

9.MJlNESES,Mornles.~ PP• 452-453 
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Do loa innuaorobloa oótodon quo nurcrloron dol eo-

V1oionto de lo Podacrocria do la Acción, don fueron loa que 

so adoptaron oflcloloonto poro la educac16n en l!óxlco. 

Estos fueron el oótodo Oacroly* do loa controo do lntoróa, 

fundndo on lo toorio do ln globollzación del ulaao autor y 

el cátodo do proyoctoo do '7.H. ltllpntrlcko>l: que o contl-

nunc16n 00 expl1cor6n: 

1) El Nótodo Oacroly. 

Esto n!ataan do oducoci6n croado por ol Dr. Oacroly 

parte do tren ideas basicaa onunciadoa por 61 alano para 

l:t Ovidlo Decroly nació en Renali:, Dólt:lco on 1371 y murió 
on 1932. Eotud!o oodiclno on Ganta y aupl16 ouo eotudioa 
on Borlln y Paria. Su nctlvldnd p&dncrócrlco proplnoonto 
dicho onplozo en o! oño 1901 con lo fundnclón del lnutl
tuto da Enaeñanzn Espacial pnrn ratraoados ~ontales y en 
ol año 1907 creo !n "Eocuolo pnra lo vido y por lo vida" 
on la callo del Ernltn~o. on lllolloG (BruGolaa), para 
niños norb!e.ltH1, tioi1da u.a uplicn su wót.otio do los controa 
do 1ntorós. Entro uun prlnclpnloa oocrlton ootó.n: An.J...n
.tll.ru:l..a a .l!I lnü.uJ.G!_¡¡ filllU.i'.Jl.l, 1..r¡ E~ ru~ .lfill n1full! 
11nornnlen. J..u í.Jlni;!ím .dll ~n x ru; !rmortnn!Un 
~~ entre auchao otrn.n. 

lit>l'\11lllar.i lt11pntr1c!t (1371-1965). l'uo uno de loa prlnc1-
palon lntorprotoG y propn~odoroo do lo toorío do Oe~oy Y 
on baso n olla creó su llai.:mdo ºtJétodo do Proyoctonº en 
1918. Sus pr1nc1palon se rof!eron o óoto y aon:EJ. 1'l!tlJ2.:. 
lli! ill! .l'J:.QLOLC_l'J1Jl>' .E.!IJl.JIJll''1.\lJUQll !LQJ, 1MlH~ll • 
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cualquier tipo de oducac16n ya son para anorcalos a norao

loa Y para cunlqulor nivel. Eatas ldoaa son: (!)Colocar al 

niño o alumno an un aoblonto adecuado: ol aoblonto oa fun

dn~on tal un toda oducnc16n. (2)Eat1oulnr laa taroun y nc

tivldndos nocenarlon para que ol niño no adopto nl nabion

te qua ha de tonar do ooyor. (3)Quo al fln qua so donoo 

lacrar osté proporcionado a loa copacldadea fislcaa y 

~ontaloa del nlu;;mo. 

~a podaeoeia del Dr. Docroly ao caractori~o por sor 

amlnontowonto l!J..l.!ll 9. b1.n!flP!r.n, Ya qua atando él un estu

dioso del caapo do la nadlclno, ae abocó u etondor on prl

cor lut:ar el úupecto vital do 1.a poroonn; ta.obién la seña

lan coao .lllÍU:.U!'.n. con notubloa ln!luonclun do loo !dona 

de John Dowoy. ArJbna teorino conaldernn que lo oacuola 

tenla que propornr nl niño para ln vida oodornn, poten

ciando todun miu optltudon y tonlondo on cuanta quo ol !n

fonto t~ndrla que vlv1r ponterlorconte on soclodnd. 

El dentacndo doctor y educudor belrrn fue un entu

slanta defenaor de la idea de clnnlf lcnción y dlforoncla

ción de loa oacoloros. Eatabn convonc1do de quo ol rendi

miento do éaton uuL'.lentnr!.!:. :.! ü..1 imcin una prov!n claaifl

caclón del alllI:llo. do ncuordo con el ronultndo del oirnmen 

fioico y pa1qu1co, provlaeentu opllcudo. Aconsejaba una 

cleslflcoc1ón cap62 du hacer crupoa hooogóneoa atendiendo 
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a la capacidad ~ental del escolar. Por estu se lo con&1· 

dera un pionero en la medida de los alumnos y en la adap

tación de los contonidoo y métodos a éstos. 

Ovidlo Decroly so refirió on au obra, tonto préc

tlca como teórica, a l~ ectlyldact infantil do acuerdo con 

las caracteristlcao propias do la lnfoncla, poro teniendo 

en cuenta, por otra pnrto. lnc nct1v1dndes nocesarins a su 

vida do adulto. Este podnffoco parto do la nloeu actlvldod 

del niño, centrada en sus propias neceBldados, alrododor 

do las cuales clran todas las actlvldades escolares. 

Decroly conocin éh infante, conprondla quo ora eminonto

conto activo: ello lo llevó n procurar en todo momento unn 

educación 1ntecral. Asinluno esocuraba quo el niño que 

oprendla a travón de nu oótodo ntendia al conoclralonto do 

su propio yo, de su propia porsonalldod nsl cogo do nuu 

particulares necesidades y aspiraclonos. Después de esto 

conoclnlento, el educando so prodinpondrln al conoclrnlento 

del raedlo ncbionte, del contorno en qua puedo aatlsíacor 

sus neceGidades y nnpireclones. Al nls~o tienpo. ente con

torno lncluiria el co11oclralento d~ uus aoceJanten. conoc1-

~1ento en que astan enmarcadas las relaciones con los mis

mos. 

principios baslcoa: 
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a)Prlncipio de globalizeci6n. 

El descubriciento dol principio de eloboli=cción QO 

debo al Dr. Oacroly. Según osta principio, ol ponanolonto 

del niño no os cnolltico, oino nintótico. El ponanoionto 

del infante capta por todoo conplotoa y no por pnrtoa.o El 

niño percibo en prioar lugar lo cooploJo y pontorioroonte 

lo siaple; priooro ol todo y luoco laa partan. Sl no lo 

Presenta por eJooplo un oninol cooiploto, deapuóa vondr6 ol 

an6liaia y porclblré len dlotlnton parto~ dol oiaoo. 

b)Princip!o dol intoréa. 

El intoróa del nifio noca do ou noconidod. Por 

tanto, ol profesor doborio busccr pr!=.oro lao nocGcldades 

dol oluQllo. En oato oútodo oo trota do rounlr loo distin-

tns aolrniaturos lnop!rndnc en u».n nocnnldc.C d~l a.lu=no. Co 

ente nodo, al niño vo lo conveniencia del obJotivo do 

estudio. La aaterio do aprondizoJo queda relacionada con 

una necosidsd vital hecho quo lo proporcionará suficiente 

cotivnci6n pnra aprender. Para Decroly el infante actúa 

por un interés, proporc!onado y on rolac16n con lnn naco-

aidaden nentidan por él. 

1.A) Los contras do intorón. 

Hn basan oatoR doo prlncip!oo bó~icos Y a lse 

* Dacroly estaba fuartoaanto influencindo por le Goatelt, 
teor in pulcoló~J_r:fl ~''" rlAtf:?I!'!!!~!'! <:;!.!~ !:'.! ~::::::~;:~!~;;. üii 
prtaer lueor. no hnco por ol todo do lna coaus. 
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tdon5 c~puontaG ontoriorL1a11te <lo la teoria pedaffóg!ca do 

Ovldlo Decroly, deoarrolln éste su método do loa "contron 

de interés" y que surco o través do lo cons1dernc16n do ln 

actividad ospontánon del niño. El no conrtor esta acción 

espontánea del aluono constituyo uno preocupación iopor

tante para eate autor. El oducendo necosltn un ambiente 

adecuado y un obJotlvo ntrnyonte poro qua airvn do esti

mulo a in eKPansi6n de todas las poslbilidodes lnfnntlloa. 

Decroly, en su prlaere parto del cátodo, programa 

las nocesldados del niño, que agrupa on cuatro: necesidad 

do ollmentarso, nocosldad do luchar contra lo lntornperio, 

necesidad do dofondarso contra loa dlvaraoa polleros y 

necesidad do ncción, do nlocria y do vida on lo aocledad, 

con trabajos continuos y rrecuentea doscannon. 

En lo que podrin connldorarso ln ~ogundo parte, al 

Dr. Decroly plantea las dlforontes rolaclonoa que ol niño 

o~tableco con su nodio. en que se rolociona al infante con 

su familia. con la escuela~ con la sociedad, con los ani

males y las plantas, con la tlerra, en que ontran los 

componentes do o~ua, aire, piedraa y con ol col, on que se 

incluyen también los demás astros coco la luna Y las es

trellas. 

Eot~ pto~1a~a li~ u~sa1rolla a través de tOOOB los 

cursos do escolaridad elemental. teniendo on cuente la 
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distinto prorundidod o oKtonat6n. 

En ol da~arrullo dn lo~ contrae do 1htor6a oo 

indiaponsablo la rual1zoc16n do tren oJorc1c1oo: 

-L~ pbe!Hyll!:lón, quo curroopondo n un procod1o1onto direc
to Y propio do loa loccionoa do lea coooo. 

-La anpcloclón nnnoclo-tfü.l!lll.tnl• propio poro lon tomoa no 
nccon!blon•a lo 1ntuic16n d!rocto. 

-La OMproo!ón, corroapond!onto o loa cocontoo on que ul 
niño hn de onnlfontar aun conoc!m!ontoo o aont1a1ontoo y 
quo conat!tuyon loo oJerc1c1oa do producción 1niant11. 

En pr!aor lucrar no trebaJn la oboorvoc16n. Cual-

quier obJoto qua hoya ntroido la cur!oo!dod dal alucno en 

ou codlo fnalllor o en ou entorno, on onanlnndo aonoor!al-

oente on lo encuola. Con loa oJoa corradoa o vondodoa oo 

profundiza on aus cuolldndoa: ae palpan, ae poaon, oo 

huelen, si ea poalblo Go aaborean, Juo!l'o oo olran. So debo 

tener ._,reuento oionprG quo loa oaJoros obnorvaolonoa non 

aquollao que par ton do una J.ntervcmc16n plur 1aonoor iol, do 

ohi la &stratecla do no contrnrao Onlcanonto on la vlats, 

que ea el órgano aua cotldlonooento utilizado. 

Con la obaorvac16n, baaadn en la percopclón y la 

aenüacióu, lon alunnon ndqu1oren ol roconoclclonto do laa 

cuaUdadoa aonoor !aloa de loa obJotou y ao introducen, 

progreeivaoento, con el cálculo y lo nodida, on lea noclo

nea do peao, looeitud, copocidod, volúmm. en decir una 

ovnluac!ón cunntltnt~vn. t."n ttilhiPirl."'"' ,..~ ~·-~:-i~r!!i:.!.!1; ~t!.-

lizadna por loa ~ás pe~ueños pued~n ser, noaún olloa nls-
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aos convengan, la aano, el brozo. la envorGcdurn del cuor

po, el lnrco do un pupltro, etc. Lo roproeentcc16n do 

entns oodldss nobro un popal doró po00 n otro tipo do rno

dlde cáG olob611cn y poco o poco, oo poaoró n.unor otrno 

ebatrnctas y unlvoraoloa. 

Donpuóa do ln oboorvoclón. oo pooo e lo oaoc1nc16n, 

donde no ronlizon ojorclcioo <lu cor,¡parnclón do lon obJotoo. 

(y ello tordo do loo oucoo"o) 00¡:(m unoa cr 1tor loo octnble

cldon prevlru:iento, por oJooplo codlonto dlforoncloa y oo

moJanzas (o céa odola.ntc tH'i rolaclón Gl tlo~~o y al o:::>n

clo). En el ¡>rocooo do aooc!oclón oo rolnclomm too 

conociciontos aciquii lúou µ1üv·l;;,;,,:;;o:.o on l.:i c!::rnorvc.c1óil 

pare ordannr. coopnrar, sorlor, tlplficnr, obntraor, ~ono

rnllzar ,o te. 

Lo obaervoc16n y lo n•oc!aclón, ootán ootrochooon

to lntorrolncionedon con lo ollpronlón concrota Y la o~pro

oi6n obutrsctu. Ln coucrotn ~o tr~dcc~, cntr~ otron. on 

trabeJon eenunloa, ~oda!ado. carpinturiu. iaproa16n. corá

olcn. dibujo o incluso raúnlca. F.a lo QOterlollzoclón do 

lns obnorvncionoa y crooclonoa poroonnlon do lon nlñaa. La 

oKpron16n nbntrncta on lo trnducc16n dol pannnolonto con 

la ayuda da alnboloa y códlcon convonclonaloG (lotrnn. nú

meros. fóraulos. ulgnon ~ualcaloa, otc), no ldont!flca con 

el lenaunjo escrito. ln ortocrnfle, la nntooátlce o la a~-
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si ca. 

Decroly buscó con esto sistema do educación reem

plazar la dispersión de los vieJoa sistemas oducotivos por 

la concentración de las moterlaa do estudio on uno unidad 

Y con sua c,entros do intorós ao opuso entreicomonto a la 

enseñanza frocmontario y onciclopódica tradicional. 

2) El Mótodo de Proyectos. 

El método de proyoctoa fue croado por Wllliam Kil

pa t r icl<. Lo fundó en al ponannlen to de John Dewoy y partió 

del principio de óato último do quo in educación debo ser 

una experiencia viva para resultar efichz. Kilputrick no 

propuno doatorrcr al n6todo tredlclonal do enseñanza por 

recitación con ónfasia en ol dominio meooriatico do la 

macri[!. y clJBt.ltulrlo por uno quo º't!eiorn do una pnrte, 

la fusión do las actividadea lntelectualos y estéticas y, 

do otrtl, la participación do todo ol organisao del que 

oprendia. 

El mótodo do proyectos tlono por finalidad llover 

nl alumno a realizar algo y parto dol p1inciplo de qua la 

vida es un constanto proyecto. Lon adulton viven icnci

nando empresas de varlnblea dlnensionea y en bunca cons

tante de medios parn realizarlas. El niño cáa que nadie 

vive de lo que 9stá por realizar y su actividad es un 

continuo hacer y dashacor. on vista de los nuevos camlnou 
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que deBfllBn sin COOBI POI BU fantas1a. 

Este a6todo tona on cuonta laa caractor1aticn6 de 

la naturaleza del l.nfanto on <>l procooo ¡¡nael\nnza-nprand1-

znJe Y orcaniza la oocuolo con planeo an~locoa n loo que 

ol niño deonrrolla a cada pcao. ll.deoáa, ol oótodo trota do 

hallar la foron do quo el oluano no advlortn lo dlforoncln 

ontro ln vida entorior y la vldn oocolnr, OAPloAndo on ln 

prlaora cnoeñanza loo procedlalontoa do aprondlzaJo o 

lnventignclón, que soculrln on Bua ectlvldadea o><traosco-

lares. llo docJr, quo in ton tu lr;i1tor le •1!ct11. 

El niño. con oato proced1a1onto, trnbeJnró on oleo 

do nu olecc16n. pero con. un. obJou_~10 y un cm:!:tror!lao. Aa1 

00 dononvolverú au eupirltu de lnlc1ot1vn, de ronponsab1-

lidsd, de aolidoridod y do libertad. 

Kllpn t r icl< definió al proy0cto corao una cadena or-

ganlzada de nctlvidadeo doalr.adn por un ootlvo central 

cuyo propósito oa ronllzar nl~o, con por ol ?lacar que ao 

encuentra on lo renllzaclón o bien por lo aatiofocclón que 

deparan los ronultndoa que han do nlcnnzerse. Planteó ndo

m6o que el proyecto abaren rnnliznclonoa do tel conoroli-

no exinte en la vida forna nleunn do actividad que 

no no denonvuolvn ani.. No alm:.pro oa un procouo qü.üi :-c

qu1ero actos continuadoo y nucaroa.oa¡ puede consintir 

desde al mús ele~entnl y s1apla ol oúa cospleJo Y dif lcll. 



1 3 1 

tienen ln enrnctor1at1cn eoaún de ln unidad y el 0sip0i\o do 

la roal1znc16n concrotn. El niño, oloQpro quo trabaJn, 

dobo oo.bor quo haca y para que lo hoco. 

El proyecto en la oncuola no onplon ol aober nl ln 

tócnlce -al aodo do loo adultos- pnra obtonor ol producto, 

elno a la inverna. El cótodo oo roulizo on ln oocuols con 

ol fin do obtonor conoc!n!onto y e~perlencln. En doclr, el 

adulto proyecta d:uapuóo do . conoce:; ol oducnndo proyecta 

para conocer. 

La raiz peicológlca do este nótodo ao oncuentra, 

como yn oe habla dicho, en Om:1oy. c1ulen afln:ia quo ol 

pennn.clonto no inicia on unn altuaci6n problenátlca, en 

otrna pnlnbraa, arranen da un probloca que uno aloco ho do 

roaolvor con un acto o oor lo do ac.t oa voluntar loo. Ahora 

bien. el problonn oo un reto al ontondlolonto, olvntrao 

que ol proyecto roquiora tanto dol ontendlolonto como do 

la habilidad onnunl. La nolue16n toórien do un probloan no 

os tan r lea eolio J.¡¡ fil!J..uill.n EJU .l.1l .I.Jl!llJ.?Jltlful. La rea11-

znc16n 1Di>l1ca unn r lquozu. mctrnordinnr in do mtPor loncin. 

que de ningún codo connieuo propoiclonnr la aioplo aolu

c16n te6r len. 

Po.ra Ullpnt1lclt, ol proyocto da o!lyor óRito aerla. 

el quo plantearen deado ou pri~er moDonto los alu;;noa. Sin 

embargo, el papel dol naactro no daaaoreee nl queda nl 
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margen, el conr.rer 10, le corronpondo: 1 )juza·ar si e! tor.ia 

moreca lo pena de convertirse on proyecto: 2)medir loo 

dificuitadeo de la empresa: J)oprocinr lo calidad, riquoza 

r variedad dol mlsmo, procurando evitar proyectan 

excesivanento especulativos o aocánicoa. El aaestro debo 

estudlar pr1raeraconto, loa proyoctos ideadoa por Ion alum-

nos, pero puede plantear otros y trabajar coco un mieabro 

méa del rrrupo. Tendrá desdo luego, que haber impartido 

previamente los conocirnientoa bósicon do todas laG mate-

rlas necesarias. 

El aaoctro puedo tagblén sugerir meJoron fuenteo do 

información: estar alerta sobre su rigor lógico: 

corregir los cintos !nc1:uctoc: ndvartii la &Xlütencia do 

lagunas y fortalecer los puntos déhl.les, cuidando que lna 

actividades más educativas cobren l& debida importnnc1a. 

Kilpntrick planteó cuatro tipoa principales de pro-

rectos: 

(.-Proyecto de tipo conatructivo: dando se propone reali
zar algo concroto. 

2.-Prorecto do tipo estético: se propone diairutar del 
goce do nlrro como la nús!ca, la pintura, etc. 

3.-Proyocto ce tipo problooútico: so propano resolver un 
problema on el plano intelectual. 

4.-Proyecto do aprendizaje: ao propone adquirir conoci
m•entos o habllidedea. 

~l t"-io¡·ücto üV .LúiioiUló trn <..iiierenteB etopnu, con la 

misma Importancia todas para una adecuada ronlización del 

misma: 
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A)Qogcubrlnlen.t.Q áJl 1UlJl sltunclón ~ ~l.Qn oJ. PJ.JJ.l'.ll.C..llh 
en lo cuul ot prof~rnor nyuda a. "vor" el problooe augl-
1 iondo nttunctoraen n f1n do sons1bl11zur c. lo~ rrlur:tnou 
pare ln tarea. 

B)Defln!clóJ¡ X Illl.O.u.lruLl. illl.l lll.ll:lru;JJ2, dando ol coontro 
ayuda n los nluonos n foroulnr ol proyocto n su vtnbl
lldad y a eotnblocor ~ua licltos. 

C)Plnnonnlanto z conn!lnc16n !llJ D.IU.l2J¡, en lo cual ol pro
fesor por oodlo de peor.untas y dudan aparenten, ostlnuln 
o los alui;mos para quo elaboren el plan do trabajo y ro
flexlonon acerca ao lna dlf lcultadoo quo oncontrarln y 
tnabión dondo y cooo encontrar olooentoa para su oJocu
clón. 

D)E.YlUMIULl.ñn lilll p¡oyecto, on la cuol ol educador orlonta 
el espirltu critico do los oluonon acoren dol proyecto 
en narchn o de aun roaultadoa flnnloa. 

En conclunión. el oétodo de p107octoa oleborndo por 

111llian H. !tllpntriclt. ne propone: 

-Que el nluruio lar.ro uno altunclón nutóntlca do experlon-
c1a en la GUO o~t6 vsrdndernncnto intoroondo; 

-que loa nctlv1dades tencan propóalto~ dofin!dos: 
-que ol pennnniento oea ontiouledo; 
-que al nluruio obaorvo para utilizar loa lnfornea e 1ns-

t1 ui.i.antoc; 
-que los resultados del Lrnbejo üGOti nlao concreto; 
-quo el alunno tenga oportunidad de conprobar sus propiau 
ideas a través d~ le npl1cnc16n de las alsano. 
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Desde el periodo de gobierno del General Alvaro 

Obregón se comenzaron a considerar lna ideas podagóglcna 

contemporáneas y en especial las do la Encuelu do la 

Acción. basada princlpnloonto en la toorla de John Dewoy. 

Estos principios o ideas empiezan entoncen a propogaroo y 

genoralizarso con ucoptaclón por pnrto do al~unon oducn-

dores y mnestros. Ello se aprovechó para introducir con 

carácter oficial a la escuela primaria la prlcticn oducn-

tiva basada en ln actividad dol alumno. So dispuso enton-

ces que ln OKtlnta Dlrecclón do Educac16n con su personal 

de inspectores en funciones de Consejo Tócnlco diera 

cuerpo a la doctrina presentándola en foraa apropiada pura 

que fuera factible su aplicación en laa escuelan prima-

le onsennnza prodt1cto de vnrlos Llesos da octudlo Y dlncu-

sión fue sometido n la consideración del Secretario 

(Vasconcolos todnvla)~ y aprobado sin modificaciones en 

~ Vasconcelos aprobó el docuCTonto nin ~odlflceclonesi Rln 
ombareo en nu libro D.a Roblnson a Qi1.lrulJ2.'.'. .í..li1fLl a.t.aJ:.11 
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diciembre 20 de 1923 con el título ''..6..a.fw..a ..e..ar...a orgnntzor 

l.B enseñanza conforme .al principio .dJl .la ~ las 

cuales ayudaron n romper con -los moldes tradi.:i~nales que 

encerraba la escuelo primaria meKicano. La primera edición 

de las basos circuló al inagurorse loa cursos del año si-

guiente (febrero 1924) y se dieron los primeros posos en 

este sentido. Durante 1924 se cornonzó a poner en práctica 

con los tropiezos naturales do un proyecto de roformn 

apenas iniciado. A partir do 1925 se adoptó en firme el 

proyecto en todas las escuelo3 federales de la República y 

Territorios. 

Según el Subsecretario Moisés Sóenz, las bases an-

tes mencionadas ro3pondian a la renovación que social, 

politica y economicomente quiao llover a cabo el pueblo 

mexicano ni aceptar las ideas revolucionarias de 1910 y 

tenion el oérito do haber impuesto lo reforma de la enso-

la teorie de Dowoy en las que no sustentaban laa bases 
para or"aniznr ln enseñnnzn. 
También critico al naturnlismo do Roussoou que propone 
deJar al niño en plena libertad durante su dosarrollo; 
así cooo la idoa de ºº"ºY de "aprender haciendo" Y el 
principio -según él- peligroso de enseñar al niño sólo 
lo que 03 útil couo tal. 
Argumentaba quo la escuela nueva privaba de la aptitud 
para la técnica espiritual, ya que sólo adiestraba al 
niño para el trabajo. 
Vanccncelos cou~ld.or:.t:~ ".!V"._'> qJ nir1t.e.ra.c. ,d.ü proyectan era 
bueno para construir un o.rtofoctocon lo.n raanoB, pe:o 110 
bantnbn parn entandar lon vnlor3s quo constituyen ln 
cultura, adeaás pera él, la escuela nuovn ora el protes
tantisao llevado n ln práctica. 
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ñanza no parciolconto on alcunos plantoloo a titulo do 

ensayo e"pericontal. sino do canoro doílnitlva porn ner 

oblicatorie on todnn loa oacuolon prioorloo depondientan 

de la Socretorla. 

El ioportnnte docuco~to qua so publicó y dió a la 

circulaclón paro rerrir lo oarche do loa ontablec1o1entoa 

educativos prlcnrlon. conprendla cuatro puntan princlpn-

los: 

1. Lo por to oicpoal t1 va, que oxpreoaba la tondencla de con-

vert1r a la oacuola en el cacpo de occ16n de los intereses 

del niño. Los pontulodoa que cnrnctorizeb~n o ln nuovo 

escuoln qua no proponian introducir ora: 

-La acción cono baso y fundamento do Ja vidn. dol n!iio en 
!~ eacuoln prl~uriu. 

-El trabajo escolar, y ouy oopocialoonte el que so traduce 
en octlvldadon corpornlos, pronontado oportunaaonte con 
"otivoa para femar en al nlño háb!too aocinlss. 

-Loe actlvldadoa annualon cono rundacento para In lnvea
tlgac!ón, !nforoaclón y coordinación cientlficns para el 
denorrollo do ln cultura oatót!co y para dar unn educa
ción provocac!onul. 

-Los traba.Jan que rcallzoro 01 alunno on ln oscuoln en 
intlco contncto con lu vldn, do oanorn quo fuornn la con
t!nunción dG las qua practico on el lloi:ar o en ol cedlo 
soc!nl en quo vlvn. 

-Ln oscuoln cono !ns tl tuc!ón donde ao onaoñe nl niño !o 
quo nocecltn cono niño. 

-El educando trato.do coao onte 1nd1v!dunl, con o.un nocenl
dadoa o intorosos particulares. 

11.El oxncan do loa diferentes aspectos do la vida infan-

t1l, <le loa cnractoren pslcológlcoa dintlntlvoo do loo 

periodoa que abaren ol desarrollo del niño Y de loa dlíe-
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renc1c~ dorlvadas de la ld1oslncrac1a do cada uno do los 

nlucnos para hacer la educación lo més 1ndlv1dual que 

fuera poslblo con el fln de proporcionar a cada cual los 

elementos que ueJor armonizaran con las manifestaciones de 

au ser fislco y cantal, dentro ao las tendencias do coope-

ración y saclabilldad. 

lII.La enumeración de las actividades manuales, motoras y 

constructoras y ol pormenor de las correloc!onos ~enta-

los para cada uno do los treo ciclos que camprandia el 

curso de le onaeñanza primaria·* Dichas act1vidadoa y co-

rrelnclonon clnGiflcadas racionalnente y con r.roc!onto 

intensidad del prinoro al tercor clcla, no canstitulan en 

rigor un prograon de estudios que dobl8 seeu!rno dol pr!n
~ 

cipla al fin, sino hablan de verso coma el plnn sonara! 

del trabajo quo corrospandla a la escuela prinaria, en el 

cual los profesores ancontrnrian valionus sugoationes para 

guiar su labor, occog!endo cono objetos do clase loa nct1-

vidades motaran y montalos que oás convinieran n los niños 

en vista del medio oacolar y da lnG nocesidndan qu9 ae 

hicieran aent!r. Estao üctividados y corrolocionea menta-

les que de ollas ao dorivaron (raedlos do aprond1znJo, do 

* Los contenidoa de loa proeracao de la oneeñanza Prlraar1a 
de ese periodo (1924-26) estaban organlzedoa en trAR r.!
c!o2. El prl~~i ~lclo cowprondia al lo y 2o afio. ol 
segundo que coaprendia Jo y 4o y el torcer ciclo que 
abarcaba o So y 60 año. 
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adqulnlclón <fo habllldados y copacldadoG y rfa lnfor:;wclú'1 

cientiilca), no doblan laponorao alelada 1 caprlchoaaeen

te, sino que doblan eatnr coordinadas y dofinidaa paro al

canzar un fin propueato, girando alrededor do.lo que no 

donoa1n6 eroyocto do .t.r.nJIB.J.2, o aea lo roali2acl6n do una 

obra aanual. induatrlal, o~rlcola, a0cinl y recreativo, 

que fundándoaa on loa intoroaaa do los niños. raclru:i.erio 

la cooperación do todoo ellos y fuera fuente natural do 

conoclaientoa. El proyecto J1¡¡ ..t.Lll.lli.J.i, por la pnrt!c!pa

c16n directa y activa de qulenea la roallznn, ofrecerla a 

loa nlñoo un recurso eojor qua ol roc!b!r P.:J.::llVü.r.;;u¡1te In 

enaeñanzn, Y loe colocarla on a1tuac1onaa de renl!ded 

social que los ncoatut:Jbrar !a a resol ver probler-~!!.ü r.c:::.njma-

tes n loa quo verían plnntoadon an su vldn futura. 

IV.La 1ntorprotaci6n que se hnbla do dar n a!gunan aodall

dndes del trabajo encolar. concorniontoa n aaunton do or

ganlzaclón y adnlnistraclón, tales cono Ion hornrloo. ol 

sistema do pro~ocionoo y Gl récimon d1scipllnnr1o. 

El horario rirrldo por ol cual ao dlatrlbuin ol 

t1oopo lectivo an lnpaoo quo no doot1nobon rospoctlvononto 

e loccionea desorticulodna sln nln¡¡una aot1voc16n fue abo

lido. Ere cierta la nocoaidad do un horario, por aer 

tnher!?r:tc ~ cu~l.::¡ül'd"r pian ao trabaJo proconcebldo, poro 

se tondria quo foruar con cierto liborn11dnd para ponerlo 
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on concordancia con las act1v1dndos a quo no ontraaaran 

los alumnos, evitando con ollo caer en oxtrocoe laaanta-

bles como ol do proloncnr doaaoiado loa eJercicion o el de 

mentonor a los niñoo duranto larca tlorapo on los nnlonea 

do clase en poaic16n sedentaria. 

En lo quo respecta a lan rantor1ao do arlt06tico y 

lencua nacional, n óntae nl ce loo señaló tloapo fijo en 

la d1atr1buc16n do len nct1v1dados eacolnroa dnda su lg-

por~nnclo. 

So prescindió del alatena tradicional de reconocl-

mientas exámonoo* quo oblieaban aólo o acfuorzoe do ao-

maria y que fnvoroclan princlpnlcante n loa nlñoo de supe-

rlor capacidad intoloctual. So ocordó que ln prosoclón do 

un grndo nl lncedlnto nuperlof uo ctocldirlc por ~!profe-

sor en ol curso dol año o al final del clsn~ on bono a sus 

observncionoG aobro los trabnJon de loa nlucnoo Y loG ro

sul tado9 do lnn prueban n que fuoran sometldoa pnra la 

apreciación de sua habllidndos y conocicientoa. Con oatc 

acuordo ya no se tenln que esperar hnnta la torm1nac16n 

del curno, sino quo ln prouoclón podla y ctobln dnrao en el 

mocento oportuno no lnportnndo que fuera durante ol dosa

* Los oxáraenea a que oran no~otldoa loe nluemoa do prina-
riB hnstn antoa do lB ndopc16n of1c1ol de lo corriente 
de lo Poda~o~1n do lo Acc16n cona1st1nn en un rocono
c!~'~nto nl f lnol dol curso de forna oral ante pedros Y 
anontros. 
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rrollo <l~l cur~o ~1aco. 

En cuanto t.t. l'-' d1Gc1pl1nn. :::.o propuao orradicnr lA 

dlnc1p11na basada on la autoridad dol DdOBtro, con ol auxi

lio de uno aorlo do cnotlgon y rocooponono arbitrar loa, 

suutltuyondoln por la quo oaano del cu~pllalonto dol traba

jo que a cada cual corrcnpondo, obllaaclón quo dentro de 

la mayor llbortnd coopntlblo con ol r6crlnon on que lon 

niños vlvon1 trno nparoJada la noción do loa doboroa 1nd1-

vldualon y socluloo. 

Lna bases nntoa oxpuostoo, dotornlnnron y roorga

ni2aron on gran codldn no s6lo n la oscuola prlcarla cono 

1nat1tuc16n olno tenb!én nl orF.an!Gco oncnreado do elln on 

osa época. Ento ero ol Oepnrtnannto de Enooñanza Prlaarla 

y rJorool. 

'fenlondo entoncoa. cono bnno n OGO docuconto so 

oatabloc16 quo la odnd propinconto encolar pnrn la educa

ción prlcnrin orn da los nola a loa entorco nñoo y duraba 

sola añoa. Durante ol rágiaon do Diaz 7 ol periodo rovolu

clonar lo y poatrovolt1clono.r 10. loo cuatro pr le.oros años oe 

dostlnabnn a la cducnclón llnnnda pr lmnr la plít;.i&ntH.l Y loo 

dos últl~o• n ln quo roclbla ol noabro de lllllllU.J.QL. Pero 

con las munclonadaa bnoen quo aopozaron a re~1r ln onse

ñnnza oo connldoró al proceao educativo do la prl~arla 

~e~~ !nrltvlaiblo· 
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ción quo se io estaba dando a la educación, loa programas 

do enseñanza sufrieron grandes codificncionoa. Antoo do 

éstas, los prograono ornn enormes liatan do tecas conca

tenados lóglcncento de tnl canora qua ne desnrrollnbnn to

do el curno de ln aaignatura respectiva. Ordinarianento 

los prograaas eran ciclicos, es decir, qua iba nopllúndo

so el radio de conocinientoa a aedida que los niños avan

zaban en los gradoa oscolnres. slondo ontos procraans pro

pios de la encuela verbalista o nea do aquella que colocaba 

al niño en la nitunción pasiva do rocoptor y al naontro on 

la do agente principal do la enseñanza quo por mDdio do la 

forma expositiva, trnnnnltia la ensefianza ya olnboradn n 

los alumnos nin que ontos tuviornn quo onforzarse, el eu

tudio dol texto venía a cont1nuac16~ coco conplegonto 

obligado. La coJor oncuolu ora la quo cunplia loo e~lgon

cias de prograoan nis napllon, ol ceJor aaostro ern el que 

transmitia mayor nú~ero de nociones y el coJor nlucno era 

el que en loa roconoc1r.Jiontos y exáoenoa reproducln raó.s 

fácilmente los tenas tratados on laB clonos. 

verse cooo ol lndlco.c!or de un plnn do trr.ba.Jo que no 

coartara la libertad o iniciativa del maestro, ni restrin

giera la actlvldnd de los alu~nos, para elaborar con ella 



su propia oducnc16n. ~l niño no habin do conforonrso con 

oir, con ncoptnr lnnctivaaento la onsoñanzn del naoetro 

para al~acenerla on au aonorln, sino que debo obnorvar, 

experimentar, hncor, precuntar, conaultnr,otc· 

Los prograoaa oo nrroclaron do aanorn que coopron

dinn los octividodoo do loa aluonoa, loG oot1vos quo las 

provocaban y los conoc1oionton, opt1tudoa o ldoalos a quo 

se habia do llogur por oodlo do loo octividedoo. Se aban

dono en los cenclonados pro~rnooa, ol r1~uroao ordon clon

tiflco, pnrn ontlafacor los lntoreses do loo educandos nin 

aenoscnbo del fin educntlvo. Adeaús Go !ornaron lo bastan

te noplios par~ por~itir la oayor libertad provechoso on 

la labor enpontánou do loa niñoo. Asioisoo, rofloJabnn uno 

tendencia racional, quo nl llecrnbo. al e:rtrooo do quleneo 

pretendian hacer de loo intorosos dol olunno o! origen 1 

l& finalidad dol prograraa de ootudloo, nl tnnpoco al de 

loo formalistas quo protendian subordinar la formación 

dol programa al orden clentif lco y al concepto de la escue

la coco prepnrnc16n para una vida futura, Bino que, toonn· 

do coco punto de partida loo lntoreoes 1nínntlleo, busca

ban la ronllzación de loo fines vitales y clentlflcos 

lnhorontoo a le obra educativa. 

A la par que ol programa do estudios, ol cótodo de 

enseñanza fue modificado. Al principio ne recomendó n los 
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maestros ol or:iploo dol JilÓ..1.Q_¡li¡ !1ll llUl 1'lln.l.U!1l d.!l 1n.1ftl.Ú.ll l1tl 

!l!tl;.L!!J.~, quo tiendo a dlvldlr lan catarlas dol proi:rnma do 

ontudioa on un conjunto de ctt11tros do lnteróa, copncoo do 

motivar la norlo nctivldodes raanualos y constructoras oo-

diante las ,cunloa puodo provocarse ol outudio do loa cono

c!mlontos que deben adquirir loa alunnoa on una obro do 

correlación y slntosin final. Despuós so consideró que ere 

el más adecuado n la tendencia oducntivn nodorna ol IM!..t2l!!J 

df! proyectos y ue adoptó y generalizó en la oscuoln prlca-

ria moxlcr""ª• So tuvo en cuonta que dicho FJétodo conoistia 

en foraar crandau unidadoo do onsoño.nzn con al~nlf lcndo 

concreto paro lon nlunnoa, llnoadna proyectos; foraadoa a 

su vez por problooas ~"'oplojon e 1r,t~:;1roaanten. cuya solu-

ción obliga a llevar a cabo la eJocución do un i:rnn nfinero 

do ncti\lidndos on coaún y nislndo.w.1.:mto, ... ~1 uJGrclclo do 

lns cnpncidndes lnfantilea, la aplicación de las inclina-

clones naturales de cada uno, la dlvlsl6~ del trabajo, ln 

cooperación, la noclallzación y la adquisición de nucoro-

sos conocimientos. 

Para lograr los obJetlvos do la Encuolc do ln hcción 

" se llevaron a cabo cambios en la dlstr lbur:lón dol trabajo 

escolar. Dado que n cnda ciclo concurrian niños con edndos 

diferenton y carácteres pnlcológlcos distintos, el tieapo 

rlestlnado n cada ciclo fue de cuatro horas, el del segundo 
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do cuatro horno Y cedia y el del tercero.de cinco horas. 

So oot1R6 la convenloncln do l~plo~ontcr el "ticbpo 

corrido o continuo", puea ao conaidornbn para ln nuovn 

educación muy doevontaJono el "horario discontinuo" o do 

"don soslonoa" quo lnporó hasta nntos do 1925. 

Otro napocto quo so renovó con lo loplonontoclón do 

la Podogogia do la Acc16n fue el do lo closlflcnclón do 

los aluonos. Pnrn onto procediolonto ao tocaba on cuenta, 

antoa do 1924, ln ootaturn o al ~rado do conoclQlontoa. 

Dentro do las clason, loa profonoros dlstrlbuian los luea

rss conforce n oat~turon; nlcunno voces forGaban dos ~ru

po3, al do a~rovoch~doc ¡ ol dü atranadon. nollo ograGar

so un torcer grupo, el da loa ~adianiaa. 

estnban ya douacrodltadnn, poro conoldaraban quo no se 

podin prescindir do ellns -0n abnoluto, puoo on ocnclonec 

eran utlllzabloG. pero orn necosnrlo perfecclonollnn bá

nándolaa on loa duton que auolnlatraro ln lnvostlgaclón do 

ln ps!coloeia de lon nlños. Pnra e~to ospecto proclan

nonte ea que so pusieron por prlnern voz en práctica lnn 

medlclonen raentaloa. Entos na hncian por aadlo do prue

bas, que se foraularon dospuéo do hnbor renllzodo cuchas 

exporlcentnclonea. LoB cornlsionndos encargadon de este 

renglón, para llevar a cabo oso laborloao trabajo do ox-
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porlmcnteclon, se sirvloron de las pruebas extranjeras de 

autores arnorlcanos y europeos pero por la diferencia de 

medios Y de caracteres psicológicos infantiles de la po

blación mexicana, se hicieron adoptacJonos para nplicarias 

en el pais. 

También o partir do 1925 so adoptó lo coeducación 

como precepto obligatorio y como uno do los principales 

postulados de ln Podococia do la Acción. 

Otro de lo~ más importantes postulados do dicha 

corriente, os el aspecto social dol sor humano y por ello 

las menclonaduG ba.nan hubieron do tocarlo en cuenta, 

establoclendo ciertas normas para lo educación social que 

debia proycctnrse1 en ln oscuoln prinarln. 

Al igual qua los sistemas gducativos modernos da 

otros paises, la escuola primaria mexicana, reconoció que 

se debla dar proferencin a los mótodos cooperativos sobre 

los indivldl1ales sin porder de vista por supuosto, la per

scmalldnd do cndn e.lur:mo, pero oi teniendo on cuenta que 

los libros solamente son ctébllos sustitutos do la expe

riencia, puesto quo lo verdad esta en la vida ols~a Y por 

ello la escuelo tondria que proporcionar al niño ocupacio

nes en que éste encontrara nie~pre una slgnlf lcación otor

na y humana; que l& suo.1ni5trnrn lo que la sociedad h&~ii.<A 

de exigirlo más tarde. 
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Se busco entonces, dar a las BGcuclas una organi

zación quu las convirtiera an verdaderas socledadon, donde 

los niños como mlombros que son de ellas, tuvieran siempre 

intereses, proble~as, deberes. derechos, on una palabra: 

todas las funciones de una vida social bien definida. 

El programa relatl~o a esta área fue inspirado en 

el deseo da dejar a la iniciativa y a los osfuerzos socia

les de los alumnos, la resolución de la cnyor parte de los 

problemas sociales de las escuolus, gracias a la participa

ción cooperatlsta y solidarla de los mismos. 

E~tn educacl6n social tambi~11 hnbio de hncerse ex

tensiva hacia fuera do la escuela, buscnndo acabar con el 

divorcio que habia rolnndo entro ol ho~Ar 7 lu eGcuela, 

con gran menoscabo de la labor docente. Lo constltuclón de 

socledados de padres y naestros, el ostnblociniento do 

clubes de ~adres y las socledndes de ex-nlu~nos, la 1nst1-

tuclón de escuelas domlnlcales fueron nlguncs do los me

dios puestos en práctica para lograr los fines sociales de 

la educación. 

La formación civlca de los aluonos tanbién fue con

siderada cuma aspecto primordial on la educación social do 

los nino~ y de nc~~rdo a la tendencia eoderna do la acción. 

fue preciso de~terrar ta lnstrucclón civlca como tai. ~ür3 

hacer la enseñanza más ln~ensa. 
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Slondo ln ox~erlencla al moJor cedlo oducntlvu y 

e1n abandonar en lo absoluto la onseñanza do procoptos cl

vlcon, so procuró suatltulrln por ln oJocuclón de un gran 

núnoro do activldados. So cuidó, sobrotodo. do quo éotas 

quedaron de~tro de Ion lntorosoa do loG alucnos para que 

los fueran gratan. 

Teniendo on caonta que la escuola y las clases uon 

socledadoa on pequoño. con sua 1ntereaoa, nua rolncloneo, 

sus probleens, nun flnea, suG recuraos, oun dlflcultndes y 

quo están lieodna antro oi y con el ~odio social en que no 

oncuantten, so oreanizó en lan oacuolaa prl~nrlan dal 

Olatrlto federal un procrraco on que Ion nlñoo pudieron 

realizar una norlo do trabaJoa do carácter gonulnnnento 

civlco, sin nbandonnr au condición do !nfnnton y dn ccd~ 

quo odqulrlerun Geeurn~onto los háb!toa do lanltod, coopo

rcclón, honradez, oorviclo social. lnlciotlvn o !nterón 

por el bienestar ~onornl. nsi cono o! oontlolonto do res

ponsabllidnd, que conatltuyea el aloa do! ciudadano. En 

todo gooonto do la vldn encolar ae qulao encontrar cn~po 

bastanto para el eJorclclo de laa oct!vldodea clcdedanaa 

para la sugestión do los ldealeo civlcos Y para la foroa-

últl~oo ~rodeo da le oacuoln co doJ6 la conaldorac16n do 

algunos fenóoenoa de orden Juridlco y econóolco cuando las 

clrcunstanclaa lo fnvorecloran. 
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Al igual que con cualquiera de loe otroa oopoctoo 

do lo educación (Intelectual, aotora, oatétlce, otc.) ao 

pretendió que lo enseñanza y formación c1vica fuera porto 

de una educación integral y no quo oatuvlora olalodo o de

jada de lado cono antaño. 

Laa basen para organizar la onaoñanzn soeún al 

principio do lo acción no doJcron do tonar en cuente lo 

educación aorol. So cuidó de quo todon los actoa do loa 

aluanos y todoo loa dotnlloa dol oab!onto oncolnr, tondlo-

ron a la práctica del bion y a la foraaclón d~ loe buonoG 

hábiton en qua co claontn le conducto coral. Cnpeclnl én-

foals ne concod16 o. laa vi r tudon que ae conn!rlor r.,h~·n 

hacian nayor falto en ol codio ooco!or y foalllor de lo 

época, cono oran: la toloruncia, la voracidad, la coopera-

ción. la auolnión o lo ley, el rospoto a la autoridad, lo 

devoción doslntoreancia al bien ajeno. le hospitalidad. la 

lealtad, la porsoveranc1a y la honradoz. en todno aun 

fonmn~ 

En renu<mn, loa poatulndoa de la llilGl!ü!n !i!l l.n 

AG.c..1.2n quo ae trataron do poner en práct!cn on Móxlco non 

los slguiontes que formuló la profanara Eulalia Guzoán~ en 

"' !!Wlü¡ltt Gu"~ó.n tJ. nació el 12 de fe~roro do 1090 an ol 
estado de Zocatocaa,!aéu. Actuó en los ér.ib1!oa cclucntivo, 
cultural y do pol1t1ca 1nternac1ona1. Eotudio pnra raaon
tra norcnliata, obteniendo au tltulo en 1910 Y desde en
tonces se distinguió por su constante lucha on apoyo de 
la educación y la cultura. En i923 se le otorgó la Jefa-
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192,t; 

ºJ.Ln Es<:uelEJ ~u-:~vr1 dobe ser un conutanto laboratorio 
pedogógl~o. dobo basar"º en hecnos y no en pnlnbrns. La 
obsorvaclón y la experiencia doben pro~eder slempro a lau 
lecclonu~ oralos. 
11.Sl us posible debe estar on el campo. La exporioncln 
individual ocuparé primer luear con la que debe darse y 
entremezclar~o el trabajo colectivo pura educar al niño en 
ln ldaa do comunidad. 
Itl.Los trnbeJos manuales constituyen una parto oscencial 
de su prog1amn de estudios. Los horarios y programan dejan 
de ser rieidos para adaptarso a lns necesidados del nlño. 
Los deportes deben verificarse al airo libro. 
IV.Las clases se darán sobru el torrono do obs01vnclón y 
exper1mentaclon y loa trabajos en elles deben sor verda
deros talleres en donde el niño 1nvosti~uo o rccapecita 
sobre las observaciones y exper!encias hechas por el 
1IÜSIQ01 

V.La Escuela Nueva es coeducntive1 para acoatumbrnr a loa 
niños de ambos sexos n tratarse coco coopoñeroü y a cuar
darse cons!doraclones que se debe un soxo nl otro. Debe 
ser. sl on posible, un internado en que los alumnos vivan 
como an una coouna euladac por sus reRpectivou rnaeatros. 
Vl1El maoatro desempefia ol papel do guia. No o:~inton 
premiou nl caatlrros. la disciplina asta basndn en la 11· 
ber tad dentro del trabaJo y ta alo¡:r in. Las e><curnlonea 
forman el medio oús activo de enseñanza. 
Vil.En la Escuela Nueva al enpirltu de servicio Y coopera
ción substituirá el onpiritu do lucha, de competencia o de 
pugna. La fraternidad subatitulri al 01oismo: la idea de 
pnz a la de guerra. Ja violencia r.e substituirá por el 
amor. 
VIII.Se adoptaré el wótodo nnturnl de frases para la 
lectura- escritura¡ la construccjón como uuxlliar de la 
aritm~tica y geometría# 
IX.En la Escuela Nueva los maestros son libres para desa
rrollar su personalidad o iniciativa. No ~ay directores. 
todos se auKlllan en consejo. 
X.ta Escuela Nueva debe trabaJnr en rolacióu constante con 
el hogar y con la sociodnd en general.''10 

tura de la Et1tiüfi~nze Primaria Y Normal dando actuó en 
favor de las "Basen pura organi~t1.í l.:: e-nfieñanzn baJo el 
principio de la acción''. 

10.BREAMUNTZ,Alberto. ka fü:l.\l~n Sli~ l!ll Míl.llLCQ• 
pp. 84-85. 
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3. 5 Ro1111ltndoo dJl .lll =1bn educntlve hllJU.l! J..ll1l 
J2JUg al pr1nc1p!o !1ll .lll ~ 

Ln pueGtn en pr6ct1cn do lnn bnaen poro orgnn1zar 

la enneñsnza conforrue nl prlnclp1o do_ ln acción trajo apn

roJado ouchon problonaa, co~o oa natural en todo roforDn. 

Al pr1nclp!o hubo unn vigoroso ronloto~cln por 

par te de numoroson aoctorea do ln poblnc16n; lncluno l lo-

gnron a hebor poticloneB poro quo so dero~nra ol proyecto 

y ln pronas 1ntorv1no con in publ1cnclón de las quoJnc y 

protostns da padron y oaontros. Ln SEP no hlzo cano do 

estas protestas y continuo con ln 1:.n.u'ci'iü do le roíorr.m por 

un lodo y por otro trotó do convencer n la op1nlón pública 

inconfor~o, de la convon!oncln de aupornr los mótodon do 

ln encuela tradlclonnl, por o.odio do artículos dando no 

junt1f lcnba ln Escuelo de ln Acción, publicadon en el 

*Durante esta épocn el Boletín de la Socrotarin do Educa
ción Pública representó el órgano de lnforonclón oducn
tivn más importante. En ol se publicnbnn dlnpoa1c1ones 
oflclnlos, decretos. not1c1nn de indolo ndo1nlatrntlve, 
metodologia, coaunlcadoa n los maontros, dlroctoron, 
inspectores. etc. Aparecía biaestrolmento. 
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El paso a la nueva oducaclOn fue muy brusco y por 

ello los maestros de ese tiempo, agentes oe los procedí-

mientos rutinarios, muy arraigados por el largo tiempo en 

que privaron, se sintieron desorientados y renuontes al 

cambio. De aqul que las bases no fueran bien recibidas 

que se expusieran dudas acerca de su eficacia. 

Una voz que se introducon las baseG on 1925, en 

todas las escuelas del Distrito y Territorios Federales, 

naturalmente cooienzan a notnrse ciertos deficiencias que 

en la teoria no eran tan visibles pero que en ln práct1-

ca se tornaron co~o puntos cuy sensibles. Por ello fue 

necesario empezar a revisar para toanr nedidon do corroe-

ción. 

Ln primera corrección quo se hizo a este documento 

fue en lo que se refiere a la metodologia de enseñanza. 

Como so recordarú, prlmero so adoptaron lQ.fi .ill1.IU.l...Q. .ct.o J..n.:. 

..t..e.I..é..s de Decroly como método do enseñanza, pero por razo

nes que no se especifican= se adopt6 y eenorallzó el~ 

*Rafael Ramirez en su obra~ Q¡¡ 1..!l ~ cri
tica severamente el rnétodo do los contras de interés de 
Otlc1oly 1 &íf¡Uw.uli\.ü11dv \.iUt';i v.l ~¡.;l¡v yuti i1uüiu úU\.VJ11(~V t.l 
Dr. Decroly siguiendo el esquema de programa ideado por 
ól, debla acreditarse no al progruma hli&Go, sino a sus 
sobresal1ontes dotes de maestro y a su intuición clnrl
slma de educador, ya que los centros de interés o do co
rrelación. corno 105 llama Ranircz ''no son un método de 
enseñanzH; son mas ble~ un nue~o modo de arreglar el 
programa que va a ensenarse ... 
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.1Jll1ll l1ll proyectos. Ente avanzó con grandes dificultadoa, 

ya quo un gran porcontaJo do aaoatroa doaconocian el cá

todo, otroo no reaiatian: 

" ••• ya por preJuiclos roaultado de hébltoa vioJoa do 
onaoñanza o b!on, y tal voz on prlcer lugnr. porque 
falta a baotanton profesorea el Juicio lógico, la 
ponderación do oapirltu y loa fncultndoa oobro todo 
imaclnntlvaa, necenarlan paro foranr y doanrrollar 
convenionteoonto un proyocto"ll 

El cátodo do proyocton de l(llpatr ick ropreaonló pa-

ra loa oducadoroa do ona época, uno técnica avanzada y 

dlf icll do concebir que recloaó en loo anoatroa nucho 

ponderación y rocuraoa profeslonaleo para no frncnaar. 

Adenúa se prestó a exagoraclonon o lntorprotnclonea orró-

nena; entre loa prlnclpnlou obsorvadno on lna escuelas 

ostnba: 

-La creencia do que el aétodo conntltuia la aáo cooplotn 
nognclón de todo orden, niatena y finalidad. 
-La excoslvn laportnncln quo ne dló n la parto formal do 
los proyectos -n lon trnboJoo hochon durnnte ln eJocu
clón con cenoucnbo do lon obJorivoa y finalidades (lnfor
caclón clontifica, forcnc16n do hábitoo, etc.)- lo cual 
'1otlvó ldeno falunn y procodoros indobldou cono loa do 
ocupar to~o el tloapo on la conatrucción do loa trabajos 
dentro y fuorn de la escuela y hnata hacer quo loa nnes
tros mls~oa ae lapuaioran la obl1gacl6n de ejocutarlon, 
con gran datrlcento do la educoci6n do los nlñou y dol 
método el"''º. 
-La exageración del utllitarlaco dado a las nctlvldndoe 
encolaren que contribuyó a dar un anpocto carcont111atn Y 
pseudo-lnduotrlnl n lna eacuolao. 
-La do tratar aepnrndaconto o las nctlvldndeu manunloa y 
constructoras de las llncndns catorlaa indlvldunleu. 

11.PUIG CASAURANC, José Nnnuel.lll!.lil1n !in .lJi SE.e_,_ 
Novloabro.1927.Toao IV.No. 11 



Para cor1egir estos erroros y malas 1t1tBr.:irotac10-

ncs del método propuesto so instrumentaron numerosaa 

acciones. Se comenzó por su aplicación a las matarlas pu-

ramente sociales y de observaclUn, como ol civismo, la 

geografía, la historia y el estudio de la naturaleza. Se 

emprendieron dos movimientos on favor de la enaañanza de 

la aritmótl~a y ln Lengua Nacional: la compaña pro-cálculo 

iniciada en 1~27 y la campana pro-Lengua Nacional en 1926; 

asimismo se convocó n un concurso do proyectos en todas 

las escuelas primarias dependientes do la SEP con el fin 

de adoptar los ooJores cogo aodoloa Y rounlrlos, lmprlelr-

los y distribuirlos como folletos conteniendo lao pautas 

de proY~ctos-nod!1.l.oJ;i, suf lclenteR µnrn lcpartir ol ninimo 

de nociones instructivas nocosarlas qua el DepartaMonto de 

Enseñanza Primar la y Normal habin considerado debían ad-

qulrirse en las distintas materias de la escuela elemen

tal. Se pretendía además que en base a estos proyectos 

tipos, los maestros so ffUinran para dar libre curso a su 

imaginación. o los adaptaran a las divorsns condiciones de 

de cada nula o de cado escuela. 

El Secretario Pulg Cassauranc propuso (nov.1927) 

tnmbión que para ovitar el HL~a~o ~c~d6=icu <i~ los nlfios 

que se detectó en los primeros años do la adopción de la 

Escuela de la Acción. se dedicara el primer tercio del año 
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oscolnr on loo oacuolnn prlmnrlns ~nlcn y oMclualvnmonto 

el conoclnlento do noclonea de orden lnntructlvo en aque

llas mnterlaa quo podían conaldorarno como rundnaontaloo 

en cada grado y que loa don torclon reatontea dol curno 

encolar ao oaploarnn. ya con un acorvo auflclento da 

nociones de orden instructivo udqulrldna por loa c6todoo 
• 

coaunos do onooñanza. para el desarrollo do proyoctoa que 

vinieran n sorvlr para consolidar laa nociones anton npron-

dldas. procurar nuovas y conaeguir los dao6G valoren qua, 

aparto do loa lnatructivoa, ontrabnn on el algniflcado y 

propónito de lu tó!Uucu.cló11 ¡;,;,cdornc. (velero~ u:t.!.lJtnrloB, 

d!sclpllnorlon, aoclallznntoa, culturnlon, otc.) 

Ya para d!cloabro do 1927 so or.pualoron loo cojo-

ros proyecten que habían realizado los escuolna prlmarlna 

del Distrito Federal. Ln ei<l1lbicl6n adoolrn do los trabajo~ 

manuales, couprondló al proyecto oocr!to con nt10 corroln-

clonen montalen y cotaran. Dlciln ollposiclón puso de anni-

flesto el grnn efilpoño do lon nuontron y on cuchas cauoa, 

por lo novedosos y blon dennrrollados proyectos. consti-

tuy6 una sorpresa y una gran sat!ofocclón para la SEP. Una 

conisión do maestros fue designada pura oucrlbtr lo rooeñe 

de cada uno de los proyectan prosontados para que fueran 

publlcadoa en el folloto especial que no ropartlrín, a 

guisa de sugestión, entre el profesorado. 



Otro do lan a~clonoa lmpor tanton quo •10 1111v11111n n 

cabo para remediar la falta do lnfurmnclón do Jua maoetrutt 

acerca de la nueva corr !on to poduaót1 len 11<lu11101Jn, f un lo 

organlzaclón de conforenclon y curuou on In eucunln Nacltt 

nal de Maentroa, c6tedran en lo Focultnd dn Pllnuufln r 

Letras dapendlento do ln Univoro!tlad fJnclonul. iH!I t'llfill lll 

¡,,,presión y publicación do nrtlculoa, clrculortHJ Y_ll!i_l_lW_.-----------

eepecializadnn. 

ADn con eotan rectlflcoclonoo, lo rofurmn no dlft 

los resultadoo esparadon ya quo hubo utron rncturoa qun 

sueéndoae a la roolotonclo do loo coontrou y ou rollo da 

preparación para afrontar la rofomo :· Ion <JllDll'.Hl Clo 

lnterprotaclón do la ootodoloala ya oonclonadou, no PDl~l

tleron lluBnr a loo f lnon donoodoa. 

La reducción del ti<mpo dol t r a bu Jo fuo uno do oa1rn 

foctoroa dlficlleo do solucionar do una conorn rfip!do, YQ 

que el auconto connidornbla do la poblnc!6n rcr;lntrnllo on 

las escuelan pricurina y la loposlbllldatl do nuraontnr ul 

nürnero de edificios oncolnroa, obllcró o dictar dlopoul

ciones encamlnndns n atender la <iducaclón da euchon mlloa 

de niños, que de otro codo hnbrinn quedado nin oncuoln. 

rnlsmos edificios unon grupos de nlñoa por loa ccfinnau Y 

otros por las tardes, pare lo cual fuo Proc1ao dlemlnulr 
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las horas diarias do labor: dado que la escuela activa ro

quoria do aayor cantidad de tiespo para su marcha natln

fnctorla por la laborloaidad de aun setodoa do enaañnnzn; 

el hecho do rcduclr loa hc>rna dlarlna do trob.aJo perjudi

caron onor~ooonto ol doaoopeño encolar do los nlunnoa. 

Otro 1nconvon1onto para llovar a cabo ndecuada

uonte la roforoa fuo ol núooro ouGao!vo do nlu~.non en loo 

grupos. Ln eocnaoz da naantros obl!c6 a oncooondar n coda 

uno sayor núcoro de niños del que no podln atondar nntin

foctor l&Gonto. 

Taobtón la foltn do edlflcion, equipo y oatorial 

sdecundoa fueron un factor nocativo l:::::por ten to- La rm.yorln 

de loa odiíicioo carocion.de lou condiciones de amplitud y 

núeero do dopondonclea (laborotorioo, cncpon de Juego, de 

cultivo, etc.) pura quo oo deanrrolloru convenlonteoonto 

la acción do loa oduco.ndou coco lo 1ndlcabn in tócntcn 

aodorna .. Hasta donda rue pouiblo Go procuró o.doptnrlon y 

en los recién construidoo, oo cu\d6 que en lo pooible 

reunieron d1choo condiciones. Taapoco hubo e:rondoa poslbl

lldndoa de proporclonnr ol equipo adocundo nuntltuyondo al 

antiguo. En u11. r:l:i:!.~~ porcentnJo ao pudo introducir en lns 

oacuelnn ol eoplco d~ ~u~no y oillos paro trob~Jo coloctl

vo y le 1111soo sucedlb con los U broa 7 •intor ialoo que ce 

requerion paro el trabajo escolar con!orRo ol prlnclplo do 
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' la acción. 

Entoo úlli"'º" factores d.oPen!lian de conrliciones 

económicas y por lo tanto la SEP no podin hacer nada por 

reaodiarlan dndn la o1tunc16n por la que en aquel ooaanto 

atraveaaba ~l palo.e 

Sin eaborgo y pooo a todeo laa condJclonea desfa-

vorables que se encontraron poro aplicor la roforna, oe 

dieron a ln voz otras acciones poaitivoo que rlnd!oron 

buenos frutos. 

Tal fue ol caao de la cronclón del Doportanonto do 

Palcopedntr.oi;la o lliCTlono Eacolar, con las nocctonoe de 

Psicopeda&'ocln, de l!!c:!cno encolar, de Provls!ón aoclnl y 

do Archivo y Corroapondoncln. La prloern con leo aubnoc-

cJonoo do Antropologia !ufantl! y Pedagogin: la ac¡¡unde 

con loa coalolonoa de Salubridad Eucolar, cultura Piolen. 

Prof ilallln Encolar y la d.o E>< tensión 111e16n1cn y Popular; 

y In tercora con lea subcoolslonoG de Prevlo16n Social, de 

Eocuolno Eapocioles y do Or1ootncl6n Profoslonnl. 

"Lo. .Jolo oatructura revola la tosla do que para 
ntondor padoeóc:!cn~ento nl niño so requloron !nvos
ticaclonos y oetud!on quo oólo un oreanloao alta
r.ente oapoclnlizado puede ronllzar, de ahi quo con 
ol plan do trabajo donooinndo DlllllUl li!U.lll 1D ~ 
nl.1:ocJ 60 lill l.LI Enm.ialJl Pr lo!lr in =t.lUllfl Al .l!r..1Jl.:: 
.GJJ¡J.¡¡ l:!!:l JJl ~. ol departaeanto do Palcopoda-

f: R~u~u1(1!~~~~ ~t:o :~:.h.lt,;u antaba apeno.a recuperf1ndom:i econó 
alca, polltlcn, oducntlva y socialcenta do la lucha ravo
luc1oncr 1a 7 GUüúndoeo a esto se desató en 1926 un ~ravo 
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gogia e Hiciene Escolar comonzara a laborar do 1923 
a 192&, para la consecución de los s1cuiontes obJo
tivos:l)Conocer ol desarrollo fialco, oontai y po
dagogico del niño oexicano; 2)oxplorar el estado do 
salud de aaestros y alumnos; 3)valorar loa apti
tudes fislcas y oontelos ~e los escolaren paro 
orientarlos on el afielo o profeslón del qua pueden 
obtener mayores vontaJen; ~)dlegnoutlcor a loa 
niños anoroolos; 5)ontudiar oatndiat1canonte las 
actilrldados oducacionales en todo el paifl,"12 

Para poder alcanzar anos obJotivoa dicho Departa

mento llevó a cabo: la deternlnoclón del tlen~o !octivo, 

gáxlmo y ainimo do leo pro~ronns oscoloron. ol roeiatro 

del deanrrollo do lon niños do 4 a 17 cñoa on diforentoa 

clases sociales, distintos contJ.znJes y dlvoraos crupoa 

lndigenaa: lo adopto.c!ón de pruebo.a lnrH-vidtrc.loü colee-

ti vaa, paro obtonor por !1les do de&nr rollo non tal, oeloc-

clonar grupos oocolaron. explorar Julclou, lenaunJo y 

expresión concreta on todos los niveles; la 3leboración da 

pruebas do leneua nacional. lectura oral, ancrlturn. con-

pon.lc16n .. ortoerafia y cálculo; ol estudio rle lo.;; anier-

modaden escolares y su tratnoionto; nsi como al retardo do 

los escolaroa; el análisis da tac ocupecionea on las d1ver 

sas regiones del pnis; ln viellancla dal nprendlzaJo; el 

estableclciento de escuelas espGclolos para niñon anor-

males y !e :~ül1Zd~ión de estudios o5tndlsticos 3obro dl

confllcto entre el gobierno de Plutnrco,,Ellas Calles Y ~" 
Iglesia Católica que fue conocido ccmo La Guerra Crin
tern". 

12.SOLANl\,fornando. et.al. li!.lU..2.LL'l ili! .l.!! ¡¡rjucncibn 
EúJ2l..U;Jl .!ID ~ Pát:. 2 2 7 
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ferentos aspectos relacionado5 con la educacló11. 

El diseño del Departamento de Psicopedagogla o Hi

giene Escolar lo trazó personalnonte el profesor Moisén 

SAenz con el prop0s!to de encontrar las '1 constantcs'' del 

desarrollo !lsico, mentol y pedagógico del niño aexlcano 

tanto cualitativa coco cuantitatlvn~anto. 

"Si el oaostro lgnora por cooploto la naturaleza dol 
niño do au pair. -dlce al recpocto Sáenz- y enroco 
da datoa c!entificoa quo lo inforoon, taotna a cie
gas y lo más quo puode hacot es lnaglnarao al niño 
modelándolo con inforanclones do libros extranje
ros cuy generales. En cambio diferonciodoa Los in
dividuos y analizadas por otra parto laa nocoslda
des del grupo soclnl,ao procurn quo cada uno reciba 
aquella educación que neJor desarrollo aus pecu
liaros habilidades para el logro dol bien conún"IJ 

La corriente do la Pedagog1a de Jo Acción, en toda~ 

acepciones y dlferontes oodalidedos propugnaba por conver-

tir a ln eGcuola en un centro eminente~ente sociallzndor y 

la educación ~rinarla cex!cann trabajó en esto aspecto con 

resultados muy alentadores. Las dlferenteo orcnnizecionoa 

que se establectoron con ose objetivo al terolnnr ol cua-

trienio de Cailes (1928) se encontraban funcionando con 

muy buen icpulso, tanto por parte de la SEP corno de la 

sociedad mls~a. Prueba de ello es que parn ese afio exts-

tian: 263 sociedades de padres y maestros y JO cl~bes de 

macices as1 como numerosas soclodades de ex-all1mnoa, 05cue-

32.SOLANA. Op.Cit. Pág. 226 
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las doe!nicales y una confod~rnción oo aoc!odadou dopo· 

dres y ~aostroo. 

Otra de lnu acciones con buen resultado fue la 

campaña pro-seeurldnd en las escuelan prianrina dontro dol 

progra"a dQ educación aorol. Esta cnapaña ae creó con el 

fin de contrarrostar loa ofecton do la aaoabroan oortall

dad de loo niñon cauoada por accidonton do todo rrónoro. 

entre loo cunleu prodonlnnban loa de trúf lco, do compor

taalento indebido en ol ho~ar, on la escuela, por ol mano

jo de sustancias tóxicas y do arnas da fuo~o. Consistió on 

la tarea ae convencer a loa nifioa eobre la convonlencia de 

ser culdadoaoo on cuanto a las roelns do buona conducta on 

el salón do clocon, on los patios y en lon corredores, en 

la callo. en ol ouneJo dol fuor.o, on el uso do las nu3-

tenclas venenosos y en el nanojo do lna ar~oo. Estn caa

paño contr1Uuy6 on6rg1cn~onto n dlnglnulr laG dOGbraciss 

entre los 1ilfion. 

Así cc~o esta canpaña, ol Dopartnnonto de Enneñnnza 

Primaria y Noraal llevó a cabo ferieo oscolaroa y noaanan 

de educación con el fin do D05trar n loa padres do facll1a 

y soclodad en CQneral lo que se ostnba haciendo n partir 

de la escuela activa. 

También se preocuparon por forcnr a Los nuevos 

~aestros bajo la peropectlva do la innovadorn corriente 



edUt:.rt\J't'fl, J\!il lo c;unutntnrnn 1011 1oportorur. dol per1óct1~ 

co !::! Ur.LV<Jl.lll\J., qun ul <4 tlo nt:osto do tnó Informaba que 

la tintuoln Nnclonnl du MaoatroG, con cho dA 5000 alumnos, 

LUltlvabn In Eacuolo do In Acción. So practicaban numero

nno lnduatrlau y au1 lou aluunoa no aprondlnn conoclclen-

too llhrouc.oa, olno obnorvaban 

dlroctaconte on la naturuloza. 

oxperlnentaban hechos 

en cuanto a la coeducación que se adptó como pre-

capto obllcatorlo on 1925; le nedldn en un prlnclplo fue 

reclbldn con deaarrradu tonto por loa padres como por los 

maontros, poro transcurrido un tienpo fue aceptándose 

gradualmente y el slntoma fue aopllándose pnulntlnnmente; 

en 1923 sólo fue coeducntlvo el prleet año; on 1926 se 

hizo extensivo al segundo; en 1927 nl tercero y en 1928 

hasta el cuarto. 

Resumiendo. se puode decir quo lnn .Bll.tw~ llillJl .Q.1.J!ll 

n..1.hJU. ..IJ¡ ~illtl.Jl l?.r..iD.llL.I. e oo fo roe .al p r ! o e 1 p 1 o Ji¡¡ J.n 

~ no obtuvieron los resultados qua se espornbnn debi

do a las condlclones y factorec que ya se han enumerado, 

pero si so puedo aflraar que han sido uno de los esfuerzos 

por mejorar y superar ln educación trnctlclonal mejor or

ganizados y con mayores perspectivas do desarrollo. 

81 esta roforma no hubiera r.ubrayndo solamente el 
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guramente suu reaulladoo hubiesen sido más h&lacüoñou; 

puro PtH10 u todo octo la corrlonte de le Pedegogi.n do lo 

Acción marca ol daapoguo do la oscuolo meKlcnnn hacia ln 

oducaclón contooporánon. 

"Sorla incurrir on oontlra decir que la Escualo do 
la Acción so cuoplo on todna oua partos; no ha 
hnb1do tiempo para ronultado tnn halagador; poro oi 
ea satlafnctorio naontar quo loa prlnclploa quo la 
uuntontan son ya incuentionablocento on ol campo do 
ln Pedagogio Nocional una conqulatn positiva y aao
gurada, cuyos defectos el tloopo corregirá. El Do
pnrtnaonto eatina quo on osta trnnnformnc16n evolu
tiva asuoló decoroGa><onte ol popal que le tocnbn 
represontar"(Molaés Sion2,1928)"14 

t~ .S"Cf!!lTARIA DE l!DUCACION PUBLICA.fil .ltll.I.Wll..Z.I .wJJ.IJ;!úW 
MoxLl:.!h Pac. 160 
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CAPITULO l.V. 

LA PEDAGOGIA DE LA ACGION l>ESPUES DE 1928. 

Denpuás del iopulno que tuvo ln corriente de ln Po

dngogia de la Acción en ol periodo proaidencial do Plutar

co Elian Callea bajo In ceatión do Molaós SAenz, algunos 

do los principloa o 1doas do óata so incorporaron n los 

proyectos educativos de loa nleuiontos Socretnrios do Edu-

coc16n Pública. Prlncipalrnonto so retomó el postulado de 

actividad y dol nuevo papo! del oluono dentro doi proceso 

educativo. 

Cada una de las diferentea admlnlatracionos en su 

ramo de educación dieron oonor o Dayor importancia al 

principio de actividad so~ún su violón de lo que debin aer 

la educación primaria uex:lcana. pero do nlc:una manera esta 

corriente ya no dejó de tomnrae en cuanta desde 1923, año 

quo so adoptó on Móxico. 

Durante los aola años (!926-193!) quo siguieron al 

mandato de Plutarco Eliaa Callos. so continuó trabajando 

de acuerdo con loa postuladou do la oocueln Activo* del 

pnis no permitieron renliznr un proyocto oducatlvo bion 

* Rocuérdoso que durante ol ültlmo n~o dol por todo pr0•l· 
dencial de Calles (l924·192S) la Bltunclón oconóoico, 
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definlúo, pero tampoco darlo la conttnu1dad noc\?sorie pa-

ra Obtener buenos logros a la podagogla nctlvn. 

El gobierno dol General Lázaro Cárdonas (1934-40) 

tuvo una ~arcada to11denc~n socialista y por supuesto on 

la educaclón se reflejó unta. 

En el Plan do Acción de in Escuoln Prlearla Socla-

lista uo manlf lestn un carácter mercadaeoote nctlvo y 

funcional. Lo5 objetivos do óata oran: 1)Tener un carie-

ter productivo y soctnloento útil; 2)ocracontar la copa-

cidad productiva nedlnnte la tócnlcn: 3)preparor práctl

ca e idoológlcooonto a las mases populares paro defender 

sus lntaresos conforoo a ion prlnclos bóotcos quo ricen 

oL proceso de la evolución hlntórtca, la o~tructl;rn y 

funcionamlento do la uoc1odad actual; 4)cnpncltar nl 

pueblo práctica y culturaloento pnrn conocer. dlsfrutnr y 

fo~ontsr la v1dn civilizadora conteoporánea. 

La escuela cardonlsta se dorivnho de la ''escuela 

social.Izada", surrrida u partir de la Rcvoluclón de 1910 y 

propugnaba por lnplnntar los métodos do ln escuelo activo 

y de la escuelo aol LrnbaJo, on pnrtlculnr el "eloball-

zador". 

polltlca y so~1ül ~!~ critlcu debido a la Guarra Cr!s
tera y a loa problocns nerarlos. EtitG Git~n~lón so vino 
8 agravar con ln nuorto de Ob1egón (Jul1o 1928) slendo 
presidente elocto. Hasta 1934 que Lázaro Cnrdenas toraa 
posesión de le presidencia se estabiliza en eran medLda 
lo s1tuaclón del pain. 
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Entro las carncterlstlcns de la escuela prlanrln 

soclnllata que ae derlvabn de la corriente de ln Podngo-

gla do ln Acción, so encuentran las siguientes: coodu-

cntlva; lntogral; vltnllsta (por la aplicación práctica 

do las onsoñanzns teóricas y el cuidado del desarrollo 

biológico noranl) orlentadorn (encauzaba el donarrollo 

del niño descubriendo y desenvolviendo aus nptitudou); de 

trabajo (obllgatorlodnd do las nctlvldados onnunlos) y 

cooperativista. 

En la ndclnls traclón dol Gonernl lfanuol Avila 

Ca10acho (1940··46), ol secrundo Secretarlo que tuvo a su 

cnrf!o la educnc16n on esto soxenlo. Jnlno Torren Bodot 

roallzó también su proyecto educot.tvo oanoJnndo las !dona 

de actividad, lndlvldunlldad, oi<por iencln y vitalidad. 

"En loo ostudlos do rovlslón y co<>rd!naclón de 
nueatros progrenas y nuoctron toxtoa, ln nodornl
zaclón do las técnicas pedncr&eicas inplicnrn la 
nocesldnd do tonar un cuenta los princlpioc 
directores -de actividad y vitalidad, de llbortad 
a tndivldualidad- en que coincider1 totiau las 
ernndes corrlentos de ln poda~oeln cont3Bporánen. 
Por oston prlnclpioa que nu hallan lntlcaoante 11-
gadon entra sl, la nuova pedncoein práctica nupera 
las forcns declnon6nlcan dol cocorlsco 1ntelectua
llnta que eonetin al alunno n un procono nJeno a 
los interaas y 0 las aaplraclones do au edad Y quo 
se ecpoñaba en lcponerlo un enqueon rlcldo Y uni
forme, codlnnte la sujoc16n a uno disciplina arbi
trariamente emanada del e>ttorlor. 
Sl quorecos educar a los niños de Néxl:o para la. 
llbortad y la domocrncia. debe~oa ennAnar1os antes 
que nada, a ser vordnderaeento libres Y a adquirir 
el arte do gobernarse a si mlncos, elialnando los 
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proccd1clonto5 de mecan!zeclón v de cleffa obedien
cia que aconsejan los profesora~ totalitarioa''l 

Asimismo, se recomendó el uso de los métodos globa

lizados, activos y funcionales. Esta metodolo~la quo 

desde tiempo atrás algunos educadoras intentaban lntrodu-

clr en la escuela prlmarla nexlcann, nunca so habla abiar-

to paso coapletanento por tropezar con la rutina escolar. 

Al optar Tarros Bodot Y la Comisión Revisora y Coordina-

dora de Planes Educativos, Programas de Estudio y To)ttoo 

Escolaron. por los cótodon globalizados y activos de 

enseñanza. asualoron ante loa naentros dol pnis la serla 

responsabilidad do orientnrloo, para implantar los cóto-

dos y progroonB recién olaborndos. De oate codo, ne Ge-

ñalnron en los clsoou no r.ólo las unldad'Jn o conJuntos 

globalizados do trabajo escolar, sino tm:ibién las coneaio-

nas que, con cada unidad, tienen las dlvernns raater1ns de 

enseñanza y las quo c-uurdnn relación con la vldn. Además 

so les completó con lns activldndos por cuyo ccdio podlnn 

desarrollarse. 

En los siguiontos dos poríodon de coblorno. de 

Miguel Alemán Vuldés (1945-52) y Adolfo Ruiz Cortinas 

(1952-58), muy poca mención se hace del postulado de sc

tlvldad y lo~ 4 ue :o dor!u~bAn do 61; preocupados mis por 

!.TORRES SEPTlEN,Valontlna.~mJ.!ln.tg Jlillll;.alJ..'l!l ~ 1.a.Ulil 
Illl.I.Jli fu2l!&L_ p ág • 3 5 
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dar atención n In creciente matrícula encolar que en anos 

años venía dosnrroll8ndoeo. 

Paro el aoKenlo del Presidente Adolfo Lopez Mnteoa 

(1958-64), repite Jaime Torres Bodot cono Secretorio do 

Educoción P.ública y además do implementar acciones para 

satisfacer la docnnda de educación blwica (cooo el Plan 

de Once Años) se pretendió modificar los planea y progra

man de la educación pr loar ia, on!. coao loa do loa deoás 

nivelen. 

Se apoyo principaloento el pr1nc1;>1o d.ol interés 

(fundarn0ntol para la pedogo~ía activa), como incentivo Y 

íuerza propuloorn dol aprtmúlzu.Jo, nci cono ln par tlcl

pocl6n actlvn de los educandos on excurslonas y v1s1tns; 

el trabajo de tallcron, lnboratorion y obaorvntorios, el 

de carapas de cultivo, Jardlnos y huortoa y al[:unü.B otras 

foroos de actividad infantil. 

Nuevamento na suei~ro al nótodo cto globnllzaclón 

d0 la enseñanza, fundado on el conoclalonto do lns pocu-

11ar idades de la manto infontil. ontro ollas nu sincre

tismo, fenómeno propio de ln otnpn do la infancia de por

ciUl1 blcbn!~nnto, os decir, en violones de conjunto. El 

prograoa do 1961 ne fundó en esta coractoriot1cn Y ae 

formó por una selección de controa de intoróa cuyas divi

siones no eran an~erlas o as1Gnaturaa sino grupos de in-
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torés ligados entre si (Programas da iduas ahociadasJ. 

En el periodo de gobierno siguiente do Gustavo 

Dia~ Ordaz (1964-70), el Secretario de Educación, A~us

tin Ynñez recoge también el principio de ln actividad y 

lo aplica ~l Plnn Nacional Educativo. Su proyecto so 

llamó or1~1nalcente "~ Haciendo y Proctuc.t.c Entutñao

áQ", de gran contenido pedagógico, según el cual ol cono

cimiento ae lo~rnrin a travós do oxporlencias vitales y 

que la educación ayudarla n producir. Su ldea principal 

era que a cunl~utor nivel de enseñanza el individuo lleva 

ra una foroación eleoantnl pera el trabajo. 

Los soxenlos de los Pronldonten Lula Echeverria 

Alvarez (1970-76) y de Jonó Lopoz Portillo (1976-82) no 

hlcl<>ron grnn hincapié en la corriento de lo Pedngo¡:ia do 

la Acción. 70 qua otros uspocton acaparaban au ntenclón, 

como la reorgan1zaci6n da la SEP. el nnalfnbetiuco, la 

distribución equltatlva d~ los pocos recursos econóalcon 

destinados a la educación duda la cr1sls econónlca, etc. 

La oda1n1ntrac1ón del Liconclndo MiGuel de ln Ma

drid (1982-63), diaofió 01 Plu1• N~c!~onl de Dosarrollo que 

contenla por supuesto un proyecto ~ctucativo, que es el 

que hasta hoy continua vlgonte. En él, algunos prlnclplos 

de la peda~ogía activa so encuentran implicltoa on los 

obJetivos de la educación prlmar1A· En ellon se estable-
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ce plenamente que el nlño es el promotor do GU propio 

proceso educativo y no se concibe el aprendlzoJo sln una 

serle blen determinada de actividades que el alucno tiene 

que rµellzar para doclnnr doterolnado conoclelonto o ha-

billdad. 

"Con la educación primario. so busca aás quo con 
ninguna otra, la foraoción intorrrol del individuo 
la cual lo pora1tirú tenor concioncla social y que 
el raisco na convlertn on agente do su propio de
senvolvlalento y ol do lo aociodad a que perte
nece. Do ahi el carácter foroativo, cús que lnfor
aatlvo, que poseo lo educación prianrla, y la ne
cesidad de que ol niño aprendo n aprender do codo 
que durnnte toda su vida. en ln oscuola y fuora do 
ella, busque y utlllze por si olsao el conoclalon
to, organizo aun observaciones a travóo de l& 
reflexión y participe renpon~nblo y critlcnoente 
en lo vida social. La renlizac!6n huaann que esto 
implica oata dirigida al nl~o para quo toce con
ciencia del valor que supono ln concruoncln entre 
el pensar y el vivir, para que noa participo do 
los valores y cotas do In comunidad a la que per
tenece y desarrolle su capacidad do orgonlznc16n"2 

Otro aspecto quo resalta cono contribución de la 

Pedagogin de la Acción es la iaportancln que so· concedo en 

estos tiempos al conociaiento del niño, nnnl!zando no nólo 

a la infancia cono un periodo e-enero! de des-9.rrollo sino 

marcando y dividiendo lan caracteristlcnn del infante en 

cada nivel de enseñanza. ndecuando asi los contenidos de 

loe programas a las necesldadeR y pecullar!dndeo do cndn 

uno de los niveles de que consta la educación primaria. 

2.QQ.J..eJ..lY..Qli generales .d!l .la Aducación pxh1EHln.en Libro 
para el maestro. Pág. 5 



170 

También se concede dqclsiv.a loportancia al hocho do 

desarrollar !ntogrnlaente al niño, ea docir. se toen en 

cuenta todos los aep~ctos que conforcan la personalidad 

infantil cooo lo son: el cognoscitivo, el soc!oafoctlvo y 

Psicoaotor. Estoa se eqcuontrnn lntiaacente relnclonadon, 

do ahl quo el desarrollo o estanconlonto do alguno de 

ollos repercuto on loa deaáa, positiva o nogatlvanonto y 

por consiguiente on el doaarrollo total dol educando. 

El aspecto nocla! Y do coloctlvldad os otro do loa 

idean centrnlos de la oscuola de la acción quo non prloor-

dio.le::: on ln uctuulidad cono lo dm1uoatre.n algunos de loa 

objetivos genoralon do la educación prionrla (1932); dondo 

tren do loo dleclnuove obJotlvos no rofloren o éate: 

-Porticlpnr on foron organizada y cooporntlvn en 
grupos do trabnJo. 

-rnteg;arne a la fanilin, la encuoln y la sociedad. 
-Desarrollar un Gontlolonto de aolidnrldnd nac!onnl 

o lntornucio~u1l l:.tunndo en lo igualdad de dorochoa 
de todon loa noroB hucanoG y de todan las naclonos. 

Aslu1Gco, el proyecto de nodernlznción educntlvn do 

la presonto adcinistración Jg-uoloonto reconoce a la odu

cac16n coco un procoGo dinfmico quo requloro do los d!s-

tlnlos elecentos que en ella pcrtlclpnn estén nctlvoo. on 

continuo eovimionto y no estáticos en un estado do lnorc!n 

y pasividad. 

Dlcho proyecto en su apartado referente a ln calt-
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ded de le educación afirma que se debe promover el paso de 

contenidos lnforDati'!os que suscltan aprendizaJes memorls-

tlcos e aquellos que ase~uron tnmblén le asimilación y 

racreac16n de valores. el dominio y uso cada vez oás pre-

ciso y adecuado do aétodos do acción que han de confluir en 

el aprendizaje, 

Para la codernizncl6n oducatlvn el reto connlste en 

involucrar n los muestras, a los padres de fanilie y a loo 

estudlantea aisoos en la aplicación do procodl~ienton da 

enseñanza-aprondiznje que refuorzen los vnlores do la 

educación aexicnnn; que Olilluulen l~ !~~elnución, el euaoen 

colectivo y ol trabajo porsonul y que so enfoquon congruen-

tecento n la ooluclón do probloaao concretan nedlanto el 

uno del "ótodo y ol nnneJo preciso de ln lnfornución. En 

suma. es necesario acudir a pracediülentoG que PTOQUevun ~! 

aprender a apronder, ontondldo cono un procoao vlvonclo.1 

que conlleva el aprendizaje a sor y aprender a hacer. 

De la cisca formo, so buaca auperar loP. criterios y 

mecanlsnos de evalua~ión quo subrayan doterolnadoa logros 

o.e<;{t.¡1lcc:: ':' '·''HhRllstas y otorgan menor peao a los procesos 

que favorocon el deearrollo intelectual dol niño Y la liJ· 

qulslción de valoren. 

En rosueen, la codernlzación do la oducaclón pr1-

gario de~anda: t)Foroar educandos reflexivos, critlcos, 
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~articipativos, creadores y responsabloG de 5\IS actos y 

doclslon~s. ~)Capacitar al profesor do primaria para con

ducir tanto la oducaclón física y artistica, como las ac

tivldades de promoción cultural con el µropósito da brindar 

una educación integral. 3)Crear los mecanismos pnrn inducir 

una participación más solidarla, efectiva y comp1ometida de 

la sociedad en su conjunto, principalmente la de los padrea 

de familia, en el quehacer educativo. 

Para concluir, se puede decir quo ouchos nfipoctos y 

caractertsticas que el proyecto oducatlvo del mandato pre

sldonclal actual (19SB-94) pretendo que sonn modernizado

res; ln corriente do la Pedagogía de la Acción hnco setenta 

años ya proponía (la actividad, la participación del aluc

no, la lntegrolldad de la educación, los valorea colectivos 

y sociales. etc.) como forma de superar ln oducnc16n tradi

cional. 
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CONCLUSIONES. 

A finales del siglo XIX con el surgimiento de la 

Pedngogia de la Acción en Europa y Norteamérica, se empie

zan a romper los moldes de in educación tradicional que ya 

desde mucho tiempo atris venln ntacAndose y criticindose. 

Sin embargo la nueva corriente no tuvo on ese época una 

verdadera penetración por aanifestarso en ideas aisladas, 

sin organización. Será hasta principios del siglo XX cuan

do se torne en un moviolento for~nlmento const1tuido. 

La Pedugogia de la Acción on sua numerosos modali

dades, constltuye el ~nyor esfuerzo por superar a ln edu

cación tradicional quo duranto tantos nños habia preva

lecido en casi todns las instJtucloncs escolares del mun

do. 

Su mayor aportación conslGtió en hacer conciencia 

que dentro del proceso educativo, el elemento más impor

tante es el alumno, con sus intereses, hobllldndos,ln

quietudes, similitudes, diferencias, experiencias fami

liares, sociales, etc. Conforae fue desarrollándose ésta 

corriente. la niñez y la adolescencia son consideradas por 

primera vez como etaPdS de <l~Uttíí0llo =u¡ !=~crt~nt 0 R e 

indopoPdientos de Ja edad adulta. lndlscutiblcoonte la na

clento Psicología Experimental contribuyó notablemente a 
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afianzar esta iuea. 

También, por ~r1mera voz se le permite al alumno 

manipular, experimentar, crear los contonldos del aprendi

zaje, es decir. ser part1clpe de su propio proceso educa

tivo, un sor plennaente activo. 

Actualoanto,todo esto q~o hace 90 afias oro puesto 

en tela de Juicio por los educndores,paroce muy natural y 

se encuentra irnplicito y sobroontondldo on cualquier nivel 

escolar o contenido educativo¡ sin ecbnrgo para que asto 

sucediera, hubieron do pasar muchos añoG e lnnuooroblos 

intentoa por introducir las nuovns ideas a vacos con fa

llidos resultados. 

Rousuoau os considerado el pudro de osto uov1c1en

to. sun idean contenidas en ln toorio. de ln ºoducac16n 

natural del hoobre'' son ln base y el nntacodente do la 

Pedagogia de la Acción. Muchos otrou ponsadorea an:es y 

después que él, postularon principios on contra de la es

cuela tradiclonnl p0ro es ol ponsn~lonto do este f llósoío 

francés el quo lnd!scutibJ.eraonto sont6 loo procedentoo 

para el desarrollo de olla. 

La evolución do la Podn¡¡ogla de ln Acción oa un 

tanto peculiar yu quv ~;~=~~o "A rl"n ton trnbnJos do orden 

practtco y después la toorin: en decir, en un principio, 

dadas las necesidades que existlan en los alborea dol 
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siglo XX, de dar al niño una educación acorde con los 

adelantos de la época, de la moaornidad: empiezan a surgir 

ostablecirnlentos Aducativos llamados ••Eucuelas Nuovnn'' que 

tralaban de romper con loa moldes de la tradición educa

tiva. De ln obra práctica de estas numerosas lnstltuclonos 

se desarrolla Ja loorin podagóglcn que habrla de dar orga

nización y cuerpo ~l trnbnJo do lnn Eccuolnn Nuovns. Con

secuentemente se crean y ponen on práctica gran cantidad 

de métodos y técnicas nacidas de la toorin pedagógica de 

ln oscuoln nctlvn. 

En México, a dlferoncia do otros paiaos. ontn co-

rr lonte tnrdó t!8DPO on ncoptnrso,yl' quo cono er. Rn.bldo, 

el ser huran~o tiene resistencla al caablo, a lo quo doaco

noco. Asi sucedió con esto loable esfuerzo do superar a la 

vieja escuela tradicional on nuestro pais. También contri

buyó notablemente a esta tes!stencla, ol hecho de que fue 

una corriente l~pttesta por el sistemA, sin tomor on cuonta 

a loe maestros, educadoras y pudran da familia. Y al bien 

es cierto que exlstla lo nocosldnd de evolucionar 

nuporar los orroros do la escue!n trndlclonnl Y estar a la 

par de los grandou cambios qua so estaban dando on o! pa15 

y en el mundo an todos los órdon~s; tacblón oo clorto quo 

ya desdo ontuncee lns rofurmns so han lmpueato. so hnn 

oloborndo conJuntomcnLa con loq pro,ectos udminlntrntl-
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vos de cada gobierno sin que e~ista una previa y real de· 

tecclón de necesidadus. Estos cumbias realizados en el 

Si5tema educativo moxlcar10 están basados en ideas prove

nientes del extranJero y se han adaptado a México, p~:o 

nunca han correspondido a los intereses y peculiaridades 

do la población mexl~ana. 

Así, despues de los arios de lucha de la Revolu

ción, decldtoron las autor ldades cuY.icanas. lcplantar la 

Pedagogía de la Acción. Por una par~e por que so estaba 

aplicando con Pxito on al~unos paises y por otra, µor una 

necesidad real do atacar los vicios de la vioJa oncuela. 

Muchos fueron los cambios que so propualoron introducir, 

como: nuevos oótodos do enseñnnza, le participación activa 

del olumr10 en el proceso educativo; asi coco ln de los 

padres de faollia; la coeducaclón y for~uo de evaluación 

acordes con los innovarlores ~étodos y con ln nuev~ manera 

de oreanizar los contenidos de lo~ pru~rnmus de la oduca

clón pr ioar ln. Stn or.ibargo, os te esfuerzo por reforoar la 

escuela trndlcionul GO vló ob5tncullzndo por nu~eroBOS 

problemas nsi cono por las fallas ndmlnlslrntivas con las 

que se proyecto dlchd roformo. 

Uno do los prlnclpnles anpoctoli pü; le~ ~ue no Re 

lograron los ubJolivos propueston fuo l¡ue ln ~1an cny<>rin 

de los Qoontros no entebnn debidamente proparadr>S para 
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llevar a cabo u11 plan ta11 1adlcal y complejo y se aferra

ban a las tradicionales µrñcti~as educativas quo ya cono

c1an Y dominaban. Aunado a osta n1tuac1ón ostuba la falta 

de recursos materiales para poner en práctica las actlvlda 

des quo propon!& la Escuela de la A~cion. Jrnportanto tam

bién fue el hecho de ~U(' Jos contenidos de planes y pro

gramas no sufrieron modiflca~ton alguna a pesar de que 

estos databan dtJ pr1nclplos de stelo. 

Cuando tero1na el poriodo de gobierno del General 

Calles quo 1opulsó esto proyocto. en pocas escuelas se 

pract1cnbun los postulados de la Pedago,la de la Acción, 

asl co~o sus o~todos y t6cn1cas. 

Lo que &i es un hocho, es que a partir do lEI intro

ducción a l·lé>aco d" In ooncionadn corrlento on el nivol 

primaria, se puco do man1f1osto la actlvldnd dol alumno 

dentro dGl procoso educativo y do outa oonara, los sexe

nlos posteriores n 1928, hasta nuestros dlas, incorporaron 

deflnit1vamonte en sub planou y pro~r&mas (aunquo muy Puco 

en la práctlcA) In actlvidad del educando como uno de sus 

postulados pr!nclpa!es, nsi comn ~l:~noc de lo& w~todos y 

t0cn1cas ue la eacu~la act1vA. En esto rnd1ca grHn parte 

de In aportación que hizo osta corriente a la educación en 

nuestro po.li;. 

stn embargo. a travHs 1it! 1~ vrnnont~ lnvostlg&ción, 
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se ha hcc.ho 0\'ld~nte que mientras los vsfu~rZO!l por m~Jo~ 

r&r la calldnd de Ja educa~!on, nú ~ean un conJunto d~ 

acciones blen fundamentada~ en las nece:.ldades reales da 

la población ~ organizaaas doblda1nente, tomando en cuenta 

a todos los elecentos que confluyen en el proceso educati

vo (alumnos. maestros~ padres de familia, contenidos pro

gramS.ticns, auto1idades, recursos materia.las, iatc.) tien

den al fracaso. Mientras no so liUperen los planoa soxe

nales que cada seis años tratan de modificar el sistema 

educativo, dejando de lado los acl.ertos y proc:resos lo

grados anteriormente, o que cualquior roforua quede en el 

pluno de la mora discusión. apenas se lograrán pequeños 

obJetlvos, mur lauroados afias después, ~tiro nin hnbor 

aportado a la educación resultados de indole práctico y 

funcional. Así sucedió con la corrlonte do in Peda~oc:ia de 

la Acción en Méxicu hace mucho tiempo y as! suceder4 con 

cuulqutor proyecto de roformu cctual G!no se mira hacia 

~1 pasado r se toman en cuenta aquellos elementos s1gn!-

f 1cnt1vos para tas nccioneb pro$ontes. 

En rela~ión a los obJettvos que so establecieron al 

ln!clo dol prosonte trabajo. cada uno de los tren se cu

brleron en ~ayor o merlur =cdldn con respecto a las fuenteu 

documentales dlsponlbJes. 

Para desarrollar y an~J1zar el toma do la Peda~o-
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gib ~~ la AcG1on en gen~rnl. no l1ubo rrabl~mns µAro la 

locnllZaGlon y consulto de los texlos que abordaban el 

tema, ya que la información disponible ~s muy abundante 

porque p1oviene de t>tros paises y de autores extranjeros 

en su gran mayor1a. Es al intentar cubrir el segundo y 

te1cer objetivos quo s~ presentaron los problemas y limi

taciones do esta lnvosttgación debido n quo ur1 nuestro 

pals se hun pr8ocupado cuy poco por conservar la memoria 

histórica. Los testimonios, articulos y documentos oflcin

les del campo oducatlvo. que todavla exlston, so encu~n

tran en lastimoso estado de conservación, rosultando im

posible su consulta y ello provocó quo no so pudiera dese· 

rrollar mis amplia y satlsfoctoriarnente la ndopc16n de la 

corriente de la Pedngogía de lR Acción en México. Es por 

eso que muchos aspectos no hayan podido ser explicados 

adecuadamente como ol hecho de que Vasconcolos haya apro

bado una orientación educRtivn que rechazaba totalmc11te o 

ol que se carnblara de una 1netodologia a otra ropent1na

mente como en el caso de los centros de interés Y ol mé

todo de proyectos: aGi muchos otros aspectos. En esta 

situación únicamente se pu~den haLer conJoturns con el 

escaso y a vacos poco confiable material can el que He 

cuentn. 

pes~ a dicnas Ji~ilhclon~~. :e pudo co~rrohnr l& 
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hipótesis que on el Inicio del o&tudlo ne mnnnJo. Esta 

confirmación mnnlflonta una voz cós que loa prlnclpale• 

probleoas on ~aterin educativa do Móxico, radican en la 

malo or~nn1zac16n y ndninlstrnción bajo lan que no hnn 

eatablocldo las ncclonos oducntivnn, y alentrns osto no so 

supero y no se tengan en cuenta lns encoñnnzns del panado, 

se seguirán ectableciendo cadn seis uñan reforcna para 

romper los moldea tradicionales de la educación sin éxito 

alguno como resultó hace ya aotenla años. 
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