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.vuestros niños no son vuestros niños. 
Son los hijos e hijas del p~opio anhelo de vida. 
Vienen a través de vosotros pero no provienen de vosotros. 
y aunque están con vosotros no os pertenecen. 

Podéis darles vuestro amor pero no vuestros pensamientos, 
puesto que tienen sus nropios pensamientos. 
Podéis alojar sus cuerpos más no sus almas, 
uuesto Que sus almas moran en la casa del mañana, que vosotros no 
podéis visitar, ni en vuestros sueños. 

Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no intentéis hacerlos 
como vosotros, puesto que la vida no mira ni espera al ayer. 

Sois los arcos de los que vuestros niños parten como flechas 
vivientes, 
Abandom'.os en manos del arouero: será para bien • 

.raIil (;:1oran. 
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:nr.mOlXJCCION 

Frecuentemente, dentro del candente tema de la '" educ,! . 
ci6n nI se discute si es It! mejor 11' la "'educación activa" que la 
Q; educaci6n tradicional 111. Existen sin embargo, pocas evidencias 
sobre lGS beneficios sociales, culturales y pSicológicos, que la 
persona humana puede obtener de un sistema y de otro, igualmente 
en lo que se refiere ala evaluación, de los distintos aspectos-
que mrulejan predominantemente cada una de estas tendencias. Se de~ 

conocen as! hasta cierto punto, los efectos que producen tales mé
todos educativos. NOs hemos abocado, en la realización de este tr~ 
bajo el intentar esclarecer algunos aspectos sobre el tema, que -
resulta por demás interesante. 

El objetivo principal de este estudio es obtener datos, 
que nos puedan ayudar de alguna manera, a evaluar más objetiva--
mente las oorrientes educativas que actualmente prevalecen (n_ 

educaci6n tradicional n y '" educaci6n activa " ) • 

NUestra motivaci6n a surgido de la observación, de los' 
graves problémas que se presentan dentro de la escuela, tanto"en
maestros como en alumnos. 3,i la educaci6n como se pretende apor~ 
te. a los individuos soluciones para vivir en sociedad, ~a tra-
vés de la misma que se deben enfocar los problemas sociales que -
aquejan a nuestro pueblo; pensamos que esto se debe en parte a -
las deí'iciencias de los métodos educativos, SJ1n cuando queremos -
hacer notar que estamos conscientes de que ésto es solo parte del 

'problema total. 

Es un hecho que desde hace siglos, pensadores e insti
tuciones trabajan intensamente por esta causa. Deseamos de esta -
manera contribuir aunque sea. en forma ninima., a la solución del -
grave problema de la educación, con la intención de ofrecer éste-



trabajo, ante todo, como un incentivo a futuras investigacio~ 
nes que ayuden al educador y al psicólogo en la conduccidn de 
los individuos, por medio de la utilizacidm de las cualidades 
de cada método según sea neoesario para poder desarrollar las 
oapacidades de los educandos, de manera que logren aquello -
que les permita quizá encontrar las soluciones más adecuadas
para vivir en su comunidad y acaso desarrollarla. 



CAP I TUL O I 

ANTECEDENTES. 



CAPITULO 1 

Con el fin de darle una dirección a lo que describir~ 
,nos n continuación, Queremos hacer notar que ásta introducción, 
tiene un solo objetivo, el señalar que a través de los siglos -
el hombre ha propugnado por una educación integral. Que siempre 
ha existido alguien que conciba éste ideal de educación. Ya que 
es de interés para nosotros el percatarnos de la innegable e ~ 
portante acción del medio ambiente en la conducta del hombre; a 
través de ésta pequeña reseña histórica comprobaremos, que la -
"educación" responde a las necesidades inmediatas del momento -
histórico en que se desarrollan, predominando éstas sobre ls~ -
mejores teorias concebidas. 

Por otra parte, observamos que tanto las bases de la
escuela activa, como las de la escuela tradicional, se encuen-- . 
tran- probablemente ancladas desde el tiempo de los griegos. 

Cousinet, en su libro" ¿ Qué es la educación Nueva?" 
nos dice, que no es exacto pensar que la diferencia entre "edu
cación tradicional" y ". educación nueva " sea, que la primera -
haya ignorado sistemáticamente, las caracteristicas particula-
res de la psicologia infantil y la segunda se base totalmente -
en tal ciencia. Es posible que la " educación tradicional 11 es
tá basada en una psicología precaria, pero no nula, as! como la 
segunda tampoco es pura y simplemente pSicologia aplicada. Por
lo tanto volvemos a insistir que una y otra corriente, están 
condicionadas por las circunstancias ambientales r en ~tima -
instancia 10 que nos interesa señalar, es que la escuela con t~ 
do 10 que implica, como expresión de las necesidades sociales,
influenciará de alguna manera el comportamiento del niño, pues
to que es después de la f~~ilia, el grupo social más importante 
y temprano al cual el n.iño entra a formar -parte. 
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En ésta primera parte queremos dar una visi6n gene-~ 
ral aunque desgraciadamente superficial, ya que el objeto de -
nuestro estudio no nos permite profundizar, sobre las ideas p~ 
dagógico - filosóficas a través de las épocas más importantes
del desarrollo de la cultura occidental e sin que por esto de~ 
conocer el valor de las culturas orientales ), con la finali
dad de llevarlos al momento histórico de donde narten las hinó - .-
tesis comparativas de nuestra investigación, " la educación --
nueva la educación tradicional ti 

Podemos distinguir a través de la descripción de és
tas ideas, dos aspectos fu.~damentales; el teórico y el prácti
co. El primero representado por los fi16sofos - pedagógos de -
la época y el segundo por los ideales de cada pueblo refleja-
dos en las instituciones sociales. 

Como hecho social que es la educación, va a estar -
con.dicionada a las necesidades circunstanciales, de la situa
ción histórica de cada pueblo. 

~raspuesta la educación Prehistórica y Protohistóri
ca, la unidad que se ofrece es la de los pueblos orientale~ e
indoamericanos. El tradicionalismo es en todos ellos su carác
ter dominante. Su ideal de educaci6n es trasmitir las costum-
bres del nasado, las viejas tradiciones, por lo que se origi-
nan espeCies de tradicionalismo, (mágico, teocrático, patrió
tico, bélico - religioso etc. ). Los pueblos clásicos Grecia y 

Roma constituyen la se&Unda época clásica por excelencia. De -
la cultura .<;recoroma.."J.s arrancan las ideas madres de la educa
ción del fu. tu ro • 

Grecia descubre la idea de la personalidad h~~ana. -
rom~e con la ciega subordinación a las tradiciones, afirmsndo
desde el principio. la. n, libertad If. It La historia de la h~~a-
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nidad es, 'Progreso en la conciencia de la libertad 11 ( Hegel ).
El ideal aou! es el cultivo de la personalidad humana, para lo _ 
srar un eauilibrio de cuerpo y alma. 

La educación más antigua de las estirpes griegas como-
lo dice Larroyo se sintetiza, en el concepto de 11 paidea 11 ( ed~ 

cación y formación de los muchachos ), es éste concepto una ima
R:'en tan magnifica del espiri tu griego como su arte, es la forma
ción de un individuo, considerado como un todo educativo, sin -
coacción del estado sino por poder de la costumbre, por un impu~ 
so na,cional, esto explica como la educación es el espiri tu total 
de UL~ pueblo, no la realización de un sistema con validez gene-
ral de educación, bajo limitaciones históricamente condicionadas, 
es la realización de un ideal que ha nacido del 11 ethos 11 de un
pueblo. 

A continuación mencionaremos algunas de las ideas bá-
sacas que sobre educación, produjeron los pensadores griegos --
más relevantes. 

Sócrates y su princ~p~o pedagógico; no escribió nada,
nacido 470 ó 469 A.C. vivió siempre en Atenas, se mantuvo ale--
jado de la politica y de la vida humana en general. Defendi6-
lo que hoy llamariamos, los derechos de la libre conciencia in-
diVidual, a la que considera con seriedad religiosa. SU fin --
educativo era enseñar la virtud, ya que él se preguntó cuál se-
ria la mejor formaci6n del ciudadano, dado que todo individuo -
podria ser gobernante y debla por tanto ser digno de ello, sin 
la virtud seria imposible gobernar rectamente, sirviéndose sin -
escrúpulos de la demagógia y la violencia. 

La soluci6n socrática del prOblema se puede esquemati
zar de la siguiente manera: la virtud solo se ~uede enseñar 
desde afuera con palabras, sin embargo se puede suscitar en el -
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ánimo de los seres humanos, que la llevan embrionariamente den 
tro de si. mediante oportuna acción educativa. 

Elsta acción educativa se articula en dos momentos ,
la iroma y la mayeútica. La iroma socrática se reduce a de-
mostrar al interlocutor que no s$be nada y la confesión de su
ignorancia como consecuencia lógica. La maye~tica es el momen
to positivo y constructivo. El vocablo viene del arte maye~ti
co ti, obstétrico ", el cual no forma ni compone a los recien ~ 
cidos sino ·solo ayuda a la madre a darlos a luz. Del mismo mo
do Sócrates ayuda a sus interlocutores a iluminar y expresar -
verdades que él no ha formado, ni puesto en su mente, sino que 
han madurado en su interior y solo hay que volverlos expllci-
tos y evidentes, para ésto es el diálogo. 

El resumen de su principio pedagógico nos los dá , -
Abbagnano ( 1964. p. 42 ). " Le intención de liberar mediante
la conversación los conceptos qUe se hallaban en su espíritu y 
la tendenc.ia de hacer del saber y de las verdades en él, el -
poder directivo del obrar ti. Es " el exálíÍen de si mismos y el
exámen de los demás mediante el proceso de la inducci6n , y el 
dirigir las tendencias del obrar moral que en ellos se pr?sen
ta, a lo ~til a la formaci6n de la persona humana y al servi
cio de la sociedad lO. 

ITn punto importante es que Sócrates, tenia la idea -
de dar en el desarrollo pedagógico de la conciencia científica 
a los jovenes. FUá éste el momento en que pareci6 coincidir 1a 
misión de la educación y la investigación cientifica. Ni SÓ--
crates, ni Platón resolvieron éste problema, pero instaron a -
un progreso científico definitivo en el desarrollo de la huma
nidad. qu~ sobre ruinas de los estados griegos, ha influido -
en la vida espiritual de todos los pueblos. 

En el aspeoto práotico vemos, que la educación en Ate-



1-

- 5 -

nas era privada y tenia como objeto la fuerza polit!co-mili--
tar ; por tanto la.pedagogia de Platón se desarrolla en cone-
xión a la politica, que determina la posición de la e~~caci6n
en la sociedad. 

Platón y su época se basan, en que el. desarrollo del 
individuo , está subordinado al fin del estado • El individuo
es educado para obrar en el espíritu adecuado a las leyes del -
estado, y como la sociedad tiene clases sociales y cada una -
con diferentes actividades , las vias educativas tenderán a -
preparar al individuo de un modo perfecto para la clase a la -
que nertenece. 

En la obra de la n República" de Platón, podemos ~ 
nos cuenta de .unesfuerzo por sistematizar la educaci6n , es~ 
za por primera vez el jardin de infantes su didáctica y- su fin, 
en donde las artes tienen una gran importancia, a.l igual los
conocimientos que se trata sean adecuados a la ideologia educ~ 
tiva • Por desmaií.ado que nos parezca su plan de educaci6n es -
un esfuerzo por responder a exigencias sumamente serias. Una -
prolongada seleoCión mediante el sondeo de las aptitudes y la
educación de los intereses activamente estimulados , un conce~ 
to formativo de la cultura como adiestramiento de la intelige~ 
cia y como formaci6n e integración de la personalidad • Un r~
conocimiento de una mayor dignidad de la mujer ; la insisten-
cia de no dedicarse a.l estudio sin una devoción espontánea y -

un interés vivo , pues hacerlo bajo coacción es cosa indigna -
de un hombre libre T.por lo tanto de un muchacho destinado a -
ser ciudadano libre • Taliosa aportaci6n de Plat6n a la mlmani 

dad. 

Arist6teles , ( la Politica y la Educación ) , n El
hombre es esencialmente un animal politico n es decir un ani-

mal que vive en sociedad con sus se~ejantes y fuera de ésta s~ 
oiedad no puede alcall~ar la virtud (ei t. Abbagna.·"lO. p.1Q2. )Preci 
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S8..f!1e!1te Dar ésta ra.zón el estado oue regula la vida social, -
no solo tiene oue velar por el bie!1eetar material de los ciuda-
1·"',,-os. sino sobre todo por su educación moral para conducirlos
a la. virtud. 

El ideal educativo es Aristóteles, es netallente ti li-. 
beral " y no solo condena las artes mecl:'lnicas, sino Que propug
na. Dar les ciencias teóreticas sin finalidad profesional, debe
ser su estudio desinteresado, el a,rte deberá practicarse en la
medida oue no rebase el punto necesario para afinar el gusto. -

De Arist6teles obtenemos ideas sobre higiene y peda~Q 
gia, basadas en su buen sentido, de las cuales se destaca su 
naturalismo, atribuye una importancia particular a cada fase 
del desarrollo en total, el cual exige una didáctica gradual, -
ligada a los sentidos y a la imaginación, asi como, una, educa-
ción moral basada en los hábitos y en el dominio de si mismo -
conquistado por el ejerciciO. 

Por otre. Darte su finalismo y la supuesta superiori-
dad de lo teóretico sobre lo Dráctico, tiende hacer prevalecer
la educación intelectué'.l sobre cualquier otra obra y ha desarr,2. 
lla.T aauella sin conceder mucha autonomía al educando, puesto -
que no solo se le exige oue descubra por cuenta propia el cono
ci~iento, ya oue éste es la contemplación de las formas precon~ 
tituidas y afirmadas.Pero esta misma ambivalencia es un indice
de la importancia histórica de su contribuci6n. 

La enorme influencia de Arist6teles sobre la educación 
posterior no se debe a sus consejos como a· tales sino al conj~ 

to de su doctrina. 
La educación romana.- Dilthey nos dice lo siguiente: -

La instntcci6n intelectur!l romana es igual a la griega en el De 

riodo helenístico. en su articulación general; en Roma co~o en-
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Grecia es esencialmente privada. 

Su educación consistió principalmente en la adaptación 
práctica a ciertas actividades ejercidas en la sociedad, al mis

mo tiempo que vivir la conciencia histórica del espiritu fami--
liar, de la ordenación ju,ridica y administrativa del estado. 

Posteriormente aparece una separación entre el pueblo
y los eruditos y el fin de la educación fué la formaci6n 001 tu-

ral f humanitas ), como en Grecia fue el dominio politico mili
tar. 

Por primera vez se establece una escuela que emprende
la tarea de transmitir la formación griega y tuvo como fundamen
to, la enseñanza de una lengua extranjera y sus escritores mode
los. Esto fué el principio de los colegios humanistas del S. --
XVI, en donde como hemos dicho surge el ideal" humanista 11, que
es independiente de la cultura nacional. 

En el S. Ir en la época republicana de Roma, aparece -
Cicerón que trata'ba de basarse en los clásicos griegos y expresa 
'" que el fin de todo hombre se haya en el desarrollo de la natu
raleza hUlllana en general, pero después en su, individualidad y lo 
mejor de cada hombre, es lo oue le sea más peculiar de donde ti!:. 
ne que surgir la elección de profesión ". como itálico, conside
ra móvil i l'1portante de la educación, la gloria y- por lo ianto se
puede regQ~ir en el politico orador, su ideal de educación. 

La educación sufre entonces un progreso, la teória so
bre ella se haya contenida, probable~ente por urimera vez, ya en 
obras sobre el estado y en las leyes, ( éstas nos han llegado -
únicamente referidas en trabajos, como" De orate",que contiene
indicaciones sobre educación ). 

Abbagnano nos dice, oua el primer emuerador que legis
ló en ma.teria educativa fue Vespaciano. y el !'Timar titular de 
c8.tedra retórica fué Quintiliano para éste dI ti:no la educación 
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oratoria, era la educación por excelemcia; dentro de sus consejos
higiénicos pedagÓgicos, criticó la educación familiar por ser dem~ 
siado blanda, ya que consideraba que ésta anulaba las ventajas de
la escuela pdblica. Aunaue se manifiesta por un mayor respeto por
el niño, que la mayoria de sus compatriotas ( condenando los cast~ 
gos corporales, caracteristicos de los romanos ), la exage~ada im

portancia que le atribuye a la memoria y a la capacidad imitativa
del niño nos revela su incapacidad para percibir, los aspectos di
ná~icos y creativos de la pSiquis infantil. 

Las intervenciones administrativas y legislativas del -
estado, en cuestiones escolares, se vuelven cada vez más frecuen
tes, hasta que por fin el estado se convierte en su organizador.
El creciente interés de los poderes públicos en la enseñanze, de-
be considerarse también con referencia al proceso de burocratiza-
ci6n, que caracterizó el desarrollo del pUeblo romano. Para los -
jovenes por lo tanto, la educación cultural no tenia ya una fina-
lidad desinteresada, ni menos la obtenci6n de un cur~~s hono~illn -
de magistraturas, a hora era la base para la formaci6n de funcio-
narios públicos. El ~perio requeria, más que de una educaci6n --
liberal, orientada a la formación de un ciudadano libre, una edu
cación para la formación de escribas. 

Pero todavia se añora la grandeza del ideal de una for
mación total y armoniosa; cada vez los métodos e~~cativos se apro
ximan más y más al predominio de la mnemotecnia, de los ejercicios 
mecánicos y de la disciplina coercitiva. Sin embargo el ideal clá

sico persiste. 

As! como en G-recia el ideal educativo fué la " paidea ",
en Roma fuá el 11 humani tas ". Es probable que éste, solo se que-
dará escrito en los libros o en el prop6sito de llevarlos a cabo,
pero su SOla concepci6n era un -paso a la. "b\1squeda ds la realiza--
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c16n humana. 

(!omo medios educativos, la historia romana, la leIlocua.

latina y el derecho romano, son tan importantes como la filoso-
fia que debemos a los griegos y cuyo circulo visual es el conoci 
miento del universo. 

Los restos de ésta imponente estructura educativa est~ 
tal y municipal, son quiZá 103 faotores más importantes que ha-
can pOSible los llamados reinos bárbaros - romanos, perc. al de

rrumbarse éstos se hunde también la tradición educativa laica 'Y-

solo permanece como fuerza civilizadora. en acto, la universali-
dad del mensaje cristiano. 

La educaci6n Cristo - acclesio - centr10a .- Larroyo -
nos dice, que ~~tes y después da la edad media, aparece la co--
rriente pedagógica que concibe a Cristo como modelo, origen y -

fin de la educaoión, en su sentido más amplio. 

El cristianismo no ofrece un compendió enciclopédico de 
educación, lo oue significa una ruptura con los cuadros -pedagdg! 
C09 judios, en donde prevalece la erudici6n y la cita opor~a;
el cristianismo constituye un hecho histórico tan importante co
mo que, delineó los fines educativos del mundo occidental, pred2 
minantemente en la edad media. 

La aportación pedagógica del cristianismo se puede re-
sumir en el evangelio Que ( etimológicamente significa, ft Buena
~ueva " ) ,. Por primera vez surgen aquí, las ideas de fraterni

dad e igualdad social. se superan los l!mi tes del nacionalis:no y 

se pretende la universalizaci6n de la doctrina; en contraste con 
las normas oomunes entre griegos y romanos. El car~cter de vida
d@l cristiani8ffio es ~amente importanto. ya que signifiea una -

norma de vida, de oonduota. 
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Como consecuencia inmediata de la predicación de San -
Pablo que lle~a fuera del marco judío al cristianismo, a pesar -
de no haberse preocupado más que de proporcionar una instrucción 

religiosa, en Georgj.a, Rtiopia y Armenia, se promovieron escue
las de tipo cultural religioso, en donde no existian y asi los -

mensajeros de una ideologia religiosa, lo sarán también de la -
cultura helenistica. 

Abbagnano, nos dice que en éste momento se desarrolla
un perlodo, llamado el de la patristica,. que se caracteriz6,por 
un intento de reconciliar la fé cristiana, con la filosof'ia p~ 
na. San. Agustin fué uno de los representantes más importantes -
de ésta tendencia. El ideal educativo era, que las disciplinas -
liberales, no constituyeran más que parte del proceso de forma-
ci6n en el hombre, para alcanzar la verdad. El cristianismo solo 
se servirla de ellos en su justa función. 

En el año 430 D .. O., Abbagnano nos dice que aparece ~ 
ciano Capella, con su obra" Las Bodas de Mercurio 11 y la 11 Fi
lología "', en donde reduce las artes liberales, suprimiendo la -
medicina y la arquitectura; desde éste momento se empieza a dis
tinguir, un cambio radical, a una orientaci6n unilateral hacia -
las ciencias estrictamente filosÓfica.s. Las ciencias exactas qu~ 
dan relegadas y as! la cul~~ra empieza a concentr~se en el as-
pecto " egpiri tu al , intelectual ", del hombre. Todo aquello que -
es dirigido a las funciones sensitivas del hombre se empieza a -

concebir como negativo. AdjtlUtamente se excluye la investigación 
cient!fica. Ideologla que va a trascender en forma bastante ace~ 
~.l8.da en la educación tanto familiar oomo institucional. 

Larroyo nos describe desde el punto de vista educativo 
lo que ~~cedi6 durante 109 siglos VII y VIII D.C.; se produce __ 

unR. ~aV8 ruptura en la cultura occicental. la situación de E'ur,g, 
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pa en manos de los bárbaros era tan dificil,que la cultura pa

reció quedar reducida a cero, y todo lo que se puede hacer es -
salvar del total naufragió, algunos elementos de la cultura clá 

siea. Sin embargo en las "geriferias de Europa, existireron iD--
tentos educativos. 

Aparece entonces el monacato occidental, cuya obra ~
portante fuá la conservación y traducción de los clásicos. :2:1 
cará.cter educativo monacal se caracterizó por reglas severas, -

en donde existia el castigo como medio correctivo, medidas rig1:. 

das y poca libertad al educando. Pero a ellos debemos por prLm~ 
ra vez, el reconocimiento y mérito del trabajo manual en la edu 
cación. El servicio social fué también altamente estimado y 
puesto en práctica. 

Como ya dijimos, lo que destaca de este ti"9o de vida,
desde el punto de vi.sta de la educación intelectual fué, la co!,! 
servación y traducción de obras clásicas y la formación de bi-

bliotecas. 

CarIo l'JIagno e 742 - 814 ), llegó a promulgar una ver-
dadera legislación educativa, 'Por medio de la cual aseguraba la 
educación del pueblo, aparece la obligatoriedad y la centraliza 
ción de la enseñanza 'Por parte del estado. 

Estableció varios niveles de educación; la ele~ent2~ -
o parroquial, la secundaria o catedralicia, cue se convü'tieron 

después en socie¿¡ades llamadas tI' uní vers:Ldades " ( éstas se ca

racterizaron "90r su independenCia de las autori.dades civiles y

religiosas, se constituyeron asi en' autónomas, con una serie -
de "privilegios e inmunidades, cue han sido su mejor fort;üeza EYl 
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la investigación hasta la fecha ), y las escuelas superiores o -
palatinas, que fueron el centro de la reconstrucción de la cul~ 
ra occidental. 

En :lln.glaterra, Alfredo el G:rande impulsó la educa
ción y lo más sobresaliente es que escribid con la finalidad de
orientar a los padres sobre la educación de sus hijos. 

Abbagnano nos dice, que cada sociedad desarrolla -
formas educativas que le son necesarias en su momento social. El 
medievo basado en una economia pObre requería por lo tanto, del
aprendizaje de trabajos manuales, en la nobleza ( señores y cab~ 

lleros ) lo más importante era la educación para las armas, edu
cación que no requerla de cultura literaria. 

Durante la Edad Media, también existieron escuelas 
llamadas -nI comunales ti- que estaban inspiradas en el esp1ri tu de
las n, universidades n, para satisfacer las necesidades de una 
instrucción práctica, enseñando cálculo, escritura y lectura. 
asignaturas éstas ds utilidad inmedistsc 

Como podemos obBervar, la enseñanza durante el me
dievo, era fundamentalmente memoristica, de disciplinas rlgidas
y la gremial, -técnica - industrial. Pero algo que nos llama la -
atención es que algunos autores aunque no abordarom el tema de -
la educación directamente, desaprobaron éste tipo de métodos, e~ 
pleados por entonces en las escuelas y uno de ellos filé San. An
selmo, del cual solo queremos ei tar una frase, ,j no crece un ár
bol entre estrechos muros It « Citado por Ahbagna.no, 1964 p.161). 

La escolástica ( filosof1a crj.stiana ), como hamos-
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señalado es el pensamiento rector de la educaci6n durante la Edad 
Media. Eesde el punto de vista de la enseñanza, se aplicó de la-
siguiente manera: el cementario de un texto y el debate de sus a!: 
gumentos. su ~in era llevar al educando a las verdades reveladas, 
no se pretendla encontrar la verdad. sino entenderla puesto que -
estaba ya dada. 

Como podemos advertir, si bien la escolástica deesé en
cuanto a pensamiento creador, no por ello deja de seguir inform~ 
do de si a gran parte de la realidad sducati va de un modo más ~o.!. 

malista. El mundo tardará varios siglos en madurar para llegar a
la autonomia de la experiencia moral - religiosa. 

El renacimiento.- Abbagnano nos dice: Se caracteriz6 -
por un regreso con progresiva CQnciencia histórica a la idea rom~ 
na del ni humani tas ni , que debla no solo ser una im! taci6n, sino
una ~orma creadora. El humanismo es esencialmente una revolución ... 
pedagdgica, que trata de realizar la educación dentro de un plano 
más real, menos abstracto y retórico que la escolástica. Critica
la forma preceptistica y moralista con que se enseñaba. as! como 
el uso de la mnemotecnia y los laberintos dialácticos. 

Durante el renacimiento se trató de dar instrucci6n a -
todas las olases sociales, y substituir los métodos anteriores ~
por otros más agradables. Se incluyó la cultura'fisica hasta en-
tonces relega,da. Parecierá haber una tendencia general a oul tivar 
todos los aspectos de la naturaleza humana, en oposici6n al enci
Clopedismo, el ideal medioeval,. A pesar de todo no se ffilperaron
muchos de los prejuicios en contra del trabajo manual. U1!t aspecto 
de que nos parece importante de la educación de la época es la no 
distinci6n dé los sexOs en ella hubo 83cuelaB coeducacionales. 
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Veamos ahora algunas frases de autores que representan,
la inquietud de entonces propugnando, por una educación libre e -
: integral. 

Victorio de Feltre.- Fundador de la educación atractiva, 

como más tarde 10 .llama Fene16n, piensa que la educación integral-

solo se logra en un ni ambiente de amor " 

Erasmo de Rotterdé'Jl ( 1466 - 1536 ). En su obra los ---
i 
1

Ji¡ Fundamentos de Aprender ''', manifiesta expresamente su respeto a-

la progresiva maduración de la personalidad infantil. Insistió so-

bre la necesidad de estudiar la naturaleza del niño y sus diferen-

cias individuales; por lo tanto el maestro se adaptará a ellos y -

no se preocupará por los resultados inmediatos sino por los obteni, 

dos a largo plazo. La instrucción era considerada por él, como un-

medio de comunicación y no como un fin. 

Maffio de Lodi.- ( 140Tf - 1458 propone las funestas 
consecuencias de los castigos corporales y recomienda prudencia a
los padres para aplicarlos. 

León Battista Alberti.- En su abra ft¡ De la Eamilia ", -
trata de destacar la necesidad tan grande de que el padre sobre 
todas sus ocupaciones, tenga como tarea importante la educación -
del hijo y ya oue ésta reauiere sobre todo de oportunidad para 

prevenir vicios y errores y no para corregir. Insiste sobre el -
ejercioio gimnástico y todo género de aatividades y juegos al --
aire libre. Reconoce el valor de los estudios literarios, pero 92.
lo en funci6n de una mejor convivencia 80cie.1. 
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Desgracia!lamente con el tiempo unido a la politic!3.9 -

vino a caer todo ésto en una máxima de buenas maneras, y siguió 
imperando la educación intelectual de tipo encicldpádico de cu~ 
tura genaral. 

llI1. humanismo pedagógico en Inglaterra y España es re
presentado por Luis Vivas. Rebalais y Montaigne; el idealeduc~. 

tivo especialmente de éste dltimo, es la educaci6n del juicio -
del niño, y má;:¡ que llenarla la cabeza de palabras deberá desa
rrollarse en él. un espiritu critico. Deberá también excitarss..; 
la actividad espontánea en los niños y jovenes { antecedente de 
la escuela activa },mediante la observaci6n direüta de la natu
raleza y el juicio aut6nomo de la razón. 

Encontramos aqui una educación realista, de carácter -
social, lo más cercano hasta ésta época de la ~ educaci6n nue-
va nI de nuestro t:i ampo. 

En Francia, Alemania, Paises ID3.jos El Inglaterra, se -
dan grandes pasos a la secularizaci6n, de la educación, abierta 
a todos los credos. 

]i.a. reforma y la contrareforma.- ( 1483 - 1546 ). Se -
caracterizó por un movimiento religioso, encabezado por Martin
Lutero y se le llam6 la reforma protestante. En sus relaciones
con la pedagogia, hace notar la necesi.dad de la obligatoriedad
de la educaci6n primaria, que debla tener como centro la forma
ción religiosa, ensanchando los cuadras de estudio y recomend~ 

do nuevos métodos y preparaci6n adecuada ds profesores. Aboga -
por una educaci6n en donde el niño no viva apartado· de la soci~ 
d.ad; critica la educación rigida y antimundana.. propone como n!. 
cesario el placer y el recreo en la educación, llegando al gra

do de qua ésta le fuera más agrada.ble ql.l.e el juego. 
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Paralelamente al movimiento dé reforma, encontramos -
el movimiento jesuítico a la vanguardia de la iglesia cat6lica, 
que tuvo un papel determinante en la vida pol:!tica y educativa
de la contrareforma. Basada su educación en un régimen militar, 
toda ella respira lucha y ardor bélico. Como dice Abb.agnano, p:2,. 

demos resumir en cuatro pasos la didáctica de la enseñanza je-
suiticaj explicación etimológica del texto, debate, memoriza--
ci6n y expresión del mismo. Eh el carácter educativo propiamen
te hablando, podemos considerar como factor importante de ésta
corriente, la imi taci6n, la adq.uisición de un determinado estI
lo en la formación del muchacho. 

Los resultados eran una formaclón en la disciplina -
irreprocha~le, práctica~ente sin medios violentos y una gran -
gimnasia intelectUal. Su fin fué la defensa de la iglesia Cató
lica, eran educados para la elocuencia y la ciencia era su me-
dio. 

TIace Abbagnano: Bn el siglo XVI, como representante -
del naturalismo renacentista encontramos a TOMAS SO C.AMPANELLA,
con su obra la 11 Ciudad del Sol 11 e citada por éste m.ismo autor 
1964 ) , en ella encontramos pensamientos pedagógicos tan imp0l: 

" tantes como éste; El conocimiento deberá deslizarse sobre el m~ 
todo instintivo, debido a que la enseñanza deberá basarse en -
aprender jugando, en el contacto directo con la naturaleza, y -

no en libros y objetos muertos, además no fija término en la 
formación de un individuo. Todo dentro de un cuadro politico s2-
cia1 de régimen comunitario. Dice: 11 Los niños deben jugar y -

correr, ir descalzos y despeinados hasta los siete ar10s y J.os -
maestros deberán conducirlos a los diferentes talleres para deJL 
cubrir su inclinación" ( citado por Abbagnano. 1964 p. 278 )-. 

Eh el siglo XVII, a pesar de los esfuerzos y recomen

daciones de muchos autores ( como hemos señalado ), por hacer -
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de la instrucción una educación integral la realidad era muy di,!! 

tinta. Comenio nos habla de ésto y dice que los muchachos espe~ 
ban con ansia, la hora de escapar de la escuela y aprender como
fuera un trabajo manual. Los estudiantes por otra parte que lle
gaban al fin, caían en un formulismo pedante, corr, los métodos de 
memorización y disciplina mecánica. 

, , 

Juan Amos Kbmensky e Comenio ) f 1592 } 1 nacido en Mo-
ravia, quién es considerado el principal teórico de la escuela -
'pública, democrática. Defiende la tesis de que es en los prime
ros años, donde el niño adquiere los conocimientos funcionales y 

orgánicos que serán el germen de su desarrollo posterior. Para -
los niños menores de seis años, prefiere la educación ma.ternal y 
estructura un folleto al respecto. aonstruy6 'Ul plan educativo 
para cada nivel escolar, concedi,éndoles igual dignidad a todos. 
A pesa.r de su visión educativa, no toma en cuenta el trabajo ma
nual, habla de selección y orientaci6n de alumnos, y plantea 1a
libre elección de profesi6n. 

El carácter integral de su pedagogia hace de él, un re 
formador social, la virtud y piedad religiosa las integra'a la9-
'ciencias, én una rela.ci6n lógica. 

Como naturalista hace hincapié en que los conocimien-
tos en las cosas como so~ y su relación casual. La base de su d~ 
dáctica es la naturalidad. intuición y auto-ac~ividad. Las apti
tudes de los niños deben ser desenvueltas. en su orden nEtturaJ .. y 

en permanente contacto con las cosas; piensa que la educaci6n e~ 
pieza desde el nacimiento y desde aquí se gesta la ~ormaci6n p~ 

fesional. 

Fene16n.- Considera que la mejor manera de educar a un 
niño, es sacando partido de curiosidad y espiritu de imitacióll.-
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todas las actividades deben serle agradables y reducir al minima 
los reproches y castigos. 

Su pedagogía del interés, puede ser sintetizada en ci~ 
ca puntos: a).~ Aprovechar la cu.riosidad del niño.- b).- Emplear 
la instrucci6n indireota.- c).- Deberá haber diversidad de aoti 
vida.des.- d).- Jrnstrucci6n atrayente (' ocultar al niño la ins--
trucci6n, bajo la libertad y el placer.- e).- ~bulas e histo---

," 

rlas para la educación religiosa. 

Se le considera como un contrapeso a la ideelogia edu
cativa de su época, por la libertad y flexibilidad de su teória
ped8.0""Og!ca. 

y hubo quién dijera en esa época.:- It El juego será obl!. 
gatorio y el estudio libre m ( citado por Abbagnano, 1964 pago 

En el Siglo XVIII, aunque se percibe la influencia del 
intelectualismo se critica y a mediados del mismo, surge un mov!. 
miento reaccionario n el naturalismo de Rosssau." 

Representa la reacci6n violenta contra el artificia--
llamo de la formaci6n humana, hay que volver a la naturaleza, é.! 
to ya habia sido postulado 1 pero hasta el siglo XVIII. se hace -
ostensiblemente protesta. 

La. n' educación nueva n. se remonta a. Bousseau1 a quién

después de Claparéde se 19 reconoció como el padre de la nueva. -

pedagogfa.. 

La obra de Rousseau, se reduce a disipar i.deas falsas
y reemplazarlas por las que ~l creé verdaderas sobre la infancia. 
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Lo que 1e dá un carácter distintivo de los demás auto
res, es que piensa que 1a infancia no es so1amente un estado de
~reparaciÓn.para la vida adulta, ni mucho menos un estado casi
anormal del cual debe salir el sujeto, y cuanto ~~tes mejor, si
no que es una etapa que tiene un val.or propio, en el cual. e1 ni. 
ño debe permanecer e1 mayor tiempo posibla, hasta que se cumpla
un determinado perlo do que señal.a la madurez. Aai como hay un 
idea1 de1 hombre adulto, para él también 10 existe del niño. 

En consecuencia el educador ya no es un creador sino 
un observador, un testigo, un protector del proceso educativo. 

El va10r de Rousseau es el de haber oblieado a los pe
dagógos a mirar la infancia como un estado indispensable, con un 
val.or propio, con un firu, no teniendo más utilidad que preparar-
1a, aunque a 1argo plazo se estuviera diseñando la madurez. 

n niño es el ser natural. por excelencia, y.todo 10 
que comprometa a su libre desarrollo, cóntraria su m.a.tural.eza, 
por lo tanto la educación naturista es 10 indicado, no importa 
que a los 10 ó 12 años no sepa leer, siempre habrá tiempo para 
adquirir ésta habilidad artificial, nos dice Rousseau. (~omado
de C:Ousinet n, ctué es la educa.ción lfueva n, 1952.). 

En Francia fué rechazada ésta posición tan novedosa, 
pero en Alemania y en Suiza, tuvo seguidores como Pestalozzi. -
Otro disc!pulo de Rousseau fué 'rolstoi con quién' quedó solidame:r:, 
te establecida ésta 1!nea de pensamiento. 

Tanto Tb1stoi como Rousseau, tiene dos rasgos intere-
santes. en la ooncepci6n de la educaci6n del niño y ~ue son los
que dominan: la. ideolog:ra ds la 111 educaci6n nueva ti. Primero que-

el ele.'nento primordial de la educaci6n in.telectual del niño 9 esilt 
determinado por su actividad Tlersonal, de m'3.TIera que se va. oriEl!l 
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tando a sus verdaderos intereses y no al del programa escolar. El. 

otro rasgo en germen, que adquiere importancia gracias a Eisek, -
Caleman y James es la libertad, que debe otorgársele a la activi
dad del niño tanto en el dominio artistico, como en el moral, e -
intelectiÍal~ 

'l!oda la ideología de Rousseau, no tiene como fin la pr!:,. 
paración del ~iño. sino la aceptación como tal en la sociedad, la 
aceptación de sus posibilidades para valorar, utilizar y aplicar. 
Rstos autores constituyen lo esencial de la educación nueva y p~ 
porcionan a la humanidad un aporte importante en dos ciencias, en 
la filosofía y psicología. 

Posteriormente Hally Dewey, que no cita a Rousseau, ll~ 
ma a la infancia la 11 edad de oro ". Procl8JD.a su valor inminente
como un periodo cuya importancia se hace patente, por la duración 
que alcanza en la especie humana. Dewey resume as! su concepci6n, 
liT la escuela no es una preparación para la vida, es una vida 11. • 

Vamos a describir a continuación algunos de los métodos 
vanguardi'stas ,aquellos que aplican a la educación una al nueva ---
ideologia 11, n. nuevos métodos 11 y que por ello han influido de te!:. 
minantemente en la concepción de la 11, educación ni • 

Giovanni Enrico Pestalozzi e 1746 - 1827 ~. es uno de -
los más grandes pedag6gos y podemos considerarlo como un antece-
dente del pensamiento educativo de Freinet. 

Seflalaremos a continuación algunos párrafos, que creemos 
resumen en cierta forma, el contenido aduca.tivo de su obrao 

It, Ko hay a.prendizaje Que valga nada si desanima o roba 
la. alegria. ~entras el contento le enciende las mejillas, mien-
tra.s el niño anime su actividad entara de jiibilo, de valor :r fe:r>-
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vor vi tal. nada hay que temer. Breves momentos de esfuerzo a.dere-' 
zados de alegria y vivacidad no deprimen el ánimo •.•••• Hacer-
surgir la calma y la felicidad de la obedienciá y del orden, he -
a.hi la verdadera educación a la vida social n • 

~ El problema consiste en reunir lo que Rousseau ha'se
parado ti; es decir la 11 bertad de la n.aturaJ.eza con la autoridad 
del deber, pues, ni aún en las circunstancias más favorables es 
liei to abandonar al niño a merced de su. capricho Itl. ( c.i tado por
Abbagnano 1964 p. 469 ). 

Para él, la educación deberá ser una promotora de auto
nomía liberadora. Y la estimulación de las capacidades del niño -
es fundamental, dentro de su sistema pedagógico. Frente a ~a pre
dominancia de los métodos verbalisticos, Pestalozzi reivindica, -
la enseñanza por medio de la aprensi6asensible. 

Peter Pe tersen « 1884 - 1952 ), « el Plan .Tena ), se -
proponia realizar una escuela que fuese una nr comunidad de vida If 1 

fundada esenoialmente en los valores de la socialidad, pero al -
mismo tiempo un sistema eficaz y natural de individuaJ.izaCi6Ill da
la enseñanza. T"rataba de igualar la. estructura. escolar lo má~ po

sible al modelo familiar. El pasar de un grado a otro, se efectu~ 
ba por el n, autojuicio del alumno ". La escuela debia dedicar mu
cho tiempo a toda actividad social, como fiestas reuniones, mani
festaciones, colectivas etc., as! como actiVidades optativas. pa~ 
ra. remediar deficiencia.s del mé-todo. MS ma.estrOs son únicamente
consejeros y la auto disciplina. es parte importante de su ideolo-

gia aduca.ti -va. 

Froebel.- Referimos a continuaci6ma¡gunos párrafos que
nas indican la orientación pedagógica de áste pensador. 

m asds hombre, -escribe-, desde niño debe ser conocido,-
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reconocido y tratado como miembro necesario y esencial de la huma

nidad; ~or ello los progenitores, en cuanto que los tienen bajo -
su cuidado, deben sentirse y reconocerse responsables ante Dios, -
ante el niño y ante la humanidad fI. fI Por lo tanto el niño desde -

que a~8,rece err la tierra, desde su nacimiento debe ser comprendido, 

de acuerdo con su naturaleza, debe ser tratado con justicia y pue~ 

to en libre y pleno ejercicio de sus fuerzas. En modo alguno deben 

ejercitarse fuerzas o miembros aisladamente en detrimento de otros 

impidiendo el desarrollo de éstos; el niño no debe ser en parte -

encadenado, impedido, ni más tarde se le debe téner en andaderas"

( tomado de Abbagnano 1964 p. 486 ). 

Fuá el creador del método llidico, como base de la educa 
cidn, pues pensaba oue era lo más renresentativo de las necesida-

des naturales del niñ.O. 

El método de Proyectos. - Su creador fué Dewey, quién -
desarrollo su ideología posteriormente fué Kilpatrick ( New York -

1904) . 

La educación y el orogreso sccüü, para Dev;GY, la edu-
cación no debe tener finalidades utilitarias, sino que debe estar

al servicio de la vida del niño; la educación deberá basarse en -
la. exneriencia directa del infante, sin dogmatismos ni disciplinas. 
Pro~ugna Dor una verdadera li8ertad en la actividad del educando.
La escuela nar:::t él es ante todo un organismo social, tilla forma de
vida comunitaria. en donde se reunen medios para aJ~dar al desarro 

110 del individuo y la aDlicaci6n de sus caDacidades a los fines -

sociales. La vida en la escuela, Diensa éste autor, debe ser tan -

real, como la de la calle, la de la casa, no tiene por Que ser al

go artificial. 

Decroly ( Bruselas 1907 ). Su obra más r81eva11te, es -

la 11 Escuela nara la vida Dar la vida n, basa sus concenciones--
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én que las necesidades esenciales de la vida, como son el hambre, 
el protegerse de la intem~erie, el recrearse, el defenderse del -
ataque etc, van a obligar al niño a una actividad espontánea. El
programa de ideas asociadas y los centros de interés, son dos de
sus principios metodo16gicos más importantes para llevar a cabo -
la educaci6n. O.tras innovaciones son, la lectura ideo-visual, los 
juegos educativos etc •• Es uno de los aportadores más valiosos de 
la escuela activa. 

Montessori e Roma. 1870 - 1952 ). Presenta la activid2d 
como medio esencial de educaci6n, que incluye la libertnd yara -
que pueda ser efectiva. Su base es una conce~ci6n vital de la in
fancia, tanto desde el punto de vista bio16gico, como intelectual 
Su célebre material didáctico es fundamentado, en las impreSiones 
y actividades de tipo sensorial, ada:otadas a las necesid2des y -
cualidades individue~es. Toda su sistematización es tan import8n
te como la concepción de la escuela como un lugar de vida. 

Claparede Eduardo y la escuela de Ginebra ( 1373 - 194,)) 

El progreso efectivo de las bases cientificas de la nueve>. educ8,-
ción, fué obra sobre todo de Claparede. Habiendo estudi8.do psico
logia animal y neurologia, se dedicó a la psicolo,gia in:fantil .• -
Sus obras imyortantes fueron, 11 Psicologt", r<:ll niño" y'psicolo{~ia
Experimental 11', ."La escuela a la M.edida"y"Como Dia .. :;nostic8.r las -
apti t-udes escolares", "La Educación Funcional ". En tod3.s óst::-,s -
trató de desyertar un verdadero interés cientifieo en los eG.ucado 
res. 

Den tro de la meto dologia educa ti va de Claparede, 12,s nc
tividades sociales tienen un papel sobresaliente, y la educ2.ci6n
entera la conei be en función del desarrollo de una socie,12.d, ver
daderamente democrática. También propugnó por la enseñanza indivi 
dualizada y le yreocupó grandemente la determinación de 12.~ 8,lJti

tudes individuales y su desarrollo. 
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La justificaci6n psicológica del concepto de ~ edUca---

ci6n funcional It, de éste autor se le debe a Piaget e 1896 ), cuyos 
es~~dios sobre el desarrollo de la inteligencia en la edad evoluti 
va, es UL~ estudio de la idea de Claparede, según el cual el pensa
miento inIfultil es estructu~ente diverso del pensamiento del -
hom.bre adttl too Por lo tanto la educación debe poner en función las 

estructuras particulares de la mente L~antil. pues solo ac~~ándo
lo pueden desarrollarse. 

Por otra parte dice él, para evitar la irreversibilidad, 
inicial del pensamiento del niño, ,,; es necesario que el ni.í'ío ten--

53 modo de expe~~entar, .. , la cooperación entre los individues, -

que lo libera de su egocentrismo espontáneo, en beneficio de la re 

ciprocidad de los puntos de vista. factor de relación y reversibi

lidad e citRdo por Abbagnano 1964e pe 672 ). 

Piaget realiza entonces una eintesis audaz, entre los 8.2.. 
pectos intelectuales y' soci.ales del desarrollo infantil. " De ésta 
m.anera cada cooperación es solidaria de un conjunto de lil coo-pora
ciones ", la cooperación social y la elaboración de las 11 agrupa-
ciones operatorias" consti tutivaa de la lógica miS!.!18.. no son más 

que las dos caras de una misma realidad n. ( p. 672). 

Cousinet Rouger ( 1881 ), (Sedá:l:r Francia 1920 ). En la 
concepción de este autor el maestro ocupa un lugar secundario en 
el proceso de educación, ésta es sobre todo. actividad del alumno, 
el maestro es solo un orientador,de las iniciativas del niño, es -
un consejero. Su originalidad se enmlentra. en conducir la sctivi-
dad libre del niño a ~~ realización en grupos, ésto se basa en ne

cesidades intrínsecas a la naturaleza de éste. La escuela t~rabaja

rá asi en eqUipos espontáneos de trabajo. La teoría del método es

sencilla aunque en la práctica resulta un arte del maestro, no in
tervenir en las aotividades, qUé sin embargo deben realizar5e. El
divide las actividades escolares en dos: las de oreación, que son-
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las artisticas y lRS de co~oclmiento, que son la de carácter i~' 
telectual. Para él, la socialización es la esencia misma de la

educación. 
Plan Dalton ( Dalton 1920 ).- Este método está cons-

trufdo pare. la educación de adolescentes, puesto que supone la

adquisición de conocinientos elementales, como lectura, escri~ 
ra y cálculo. Es de carácter individual, trata de ada1)tarse a -
las caracteristicas de cada alu:n.n.O y la re8..lización del trabajo 
se deberá desarrollar dentro de un margen muy gre.nde de liber-

taO.. Se le ha 118.'11ado 'plan de laboratorio. -porcme el alumno --
asiste a lu'Sares especiales segtL.'1. las 8.ctividades a desarrollar 
y se controla su trabajo por medio de unas fichas diseñadas pa

ra ésto. 
El sistema Winnetka.- E.E.U.U. ) En su obra" La Escue 

la Ll1dividualizada ", 8XTlone Que su 'teoría y su finalidad es lo 
grar Que el niño se desarrolle de un modo satisfactorio perso-

nal y socialmente. No. consiste en una forma cerrada, sino en -
un sistema modificable, según las necesidades, de maJlera Gue la 
educación se realice de la mejor manera para el niño y ?ara la
sociedad. Este autor co~o todos, parte de la ~is~a base, pero -
atiende un DOCO más a la vida colectiva. 

A. S. Summerhill. ( Inglaterra ). Desde hace anroximad~ 
mente 40 &~os, funciona en In~laterra; es una escuela famosa por 
la. lioertad concedida a los alumnos, su autor OINeill en Sll obra 
SlXlli~erhill, describe sus experiencias y al míB~O tiempo sostiene 
oue la libertad, en su más amplio sentido funciona; piensa Que -
el niño lleva en su na~iraleza el interés por la vida y ~~ fun-
cionamiento, por lo tanto no requiere ningún tipo de presión, p~ 
ra adouirir los conoci.rr:.ientos ~ue el ;;:rundo natural ofrece, as! -
como sus leyes.Ta1 sistema es un punto d>3 vista radical y trata
de dar un tremendo paso a la educa.ción del futuro. El autor de-

sea Que sus alumnos sean nersonalidades creadoras y no precisa-

mente Que encajen en un orden preestablecido. 



Los resultados obtenl.dos en éste sistema. puad.en segu~ 

manta ser considerados como dudosos o no concluyentes. dependie:!! 
do en. gT8n medida de la 8.proximaciÓn con que se les evaltl.e. Por

otra pa.rte pens~unos, que pudiese ser en cierta medida peligroso

esvarar al indí viduo totalmente de su realid",d sooi8.1; pero pod~ 

mos considerar a ésta escuela. como la 6,cresi6n más clara de 18.

neceside.d de libertad y cre8.ci6n, sin las C1.w.les el hombre no se 

ría hombre. 

Técnicas ]'reinet. ( ]'reinet Célestin 1962. Francia.).

::-ray tres circunstrl,llcias elUe 112.cen de la 11 Pedagos,-:!a Freinet ", -

una 2.portación especiaLllente valiosa en nuestros clias: La prime

ra, es ~ue éste.s técnicas se desE~rrol18.n dentro de Ull :::larco cir·· 

cunstancial común a la gran mayoria de alu;~nos y mi?estros; la s~ 

gunda, es la implicación psicológica que encontramos en cada una 

d.e 18.s tecnicas utilizad?s 'Por Preinet; la tercera, es o"ue no es 

una estructura in.llutable, a la cual el a1u,'illlo y el maestro debar. 

t),justarse, sino es una serie de técnicas que tratan de ayudar al 

alu:;mo adaptarse al ambiente que en cualquier circunstancia 108-

rodee, por lo mismo como el propio autor nos lo dice estan suje
tas El. m.odií'icaciones y a mejoras. 

Toda la " ped2..gogia Freinet ". hace énfasis en la par
ticipación activa y directa del niño en ~el prooeso educa·ti vo. con 
un. eolabore.dJr in.!lediato el maestro. Freinet piensa, que la úniea 

mEl.nera de lograr ésto, es partiendo en toda actividad de los in

tereses y de ls.s Iiloti vaelones del niño. 

Vamos a describir breve~ente las técnicas 3ás import~ 

tes utilizadas por Freinet. 

El texto libre.- Consiste en una redacción realizada -

1)01' el alumno sobre lo Que él desee, el te,na nunca es impuesto.

Jl¡,.t", todo '9odemoB decir cue e3 lé'. li~)nl ex;:¡resión de le',::; '1lotiva·~ 

01,0::-_':'5 e intereses inf?.ntiles. Es la ::?.!lera dentro de éstas tec
... 'l.e<lS de. 10 ',"X'!?r tu:,,? ~'.~7:"o:::, vi~¡,(~ü?'<.:i6¡1. el'ltrG le, vida. y la ese,tele., 



más bien que see, parte de su Vida ésta. Otro punto import2nte 

que es de mencionarse, es que tanto el alumno como el maestro 

. :lctuan aquí como colaboradores y al mismo tiempo es tUl trab2.jc: -

relativamente individu8~ del niño. La impresión de éste textO' 

es otro aspecto importa.."lte, Dor la narticipaci6n directa, oua el. 

niñ.o tiene en la realización de él, en fOrcJ.8 p8.lu8.ria y concreta. 

La elección del texto oue debe imurimirse se realiz€'o !Jor medio 

de votación popule.r, éste becho hace 0ue el niño se percate de 

la necesi18.d de mejor8.r su trabajo en todos los aSDectos, "'Jar8 

satisfacer las exigenci:'ts del iIlBdio ambiente. 

El m8.terial así obtenido de tipo pS:i.colósico que se --

ofrece al maestro, es de v2~or incalculable. 

En relación a éste misiIlo proceso, está la "correspon":"

del"lcin interescolar motivada". Freinet refiri~nr1ose a ósto nos -

dlce: "Teniamos 8.111 la noderosa moti vaci6n que ib2. a 8.Q.tijonsrcr 

J:a expresión libre en nuestros 2lu:nnos" ( Freinet 1969 p. 20 ). 
El interoG.'Ilbio de correspondencia entre~ru,.)os de dife

rentes lugares, es una buena medida !)8,ra moti v::?,r a los 2:.1u:nnos -

a esttldi2_r, cO"ll-prender y ado,uirir nuevos intereses. 

Las cOl"lferenci.2.s. es otra importante acti v:Lrhd. Acjul 

el almn..'1.O se propone desarrollar un te:na frente al grt..l!lO y con 
19. 8"yuda y dirección cel !J.2.estro, ( frecusnte'!l.ente, se re2.lj.za 

por ~edio de e~uipos.) 

Las aSIT2lbleas DQPulares. - Su import2...'1ci8. de tipo s ---

Dsicoló:?;ico es si ,"',nificati va. nuesto que es Ull8. reunión .':enor::cl
de alU'TIllOS y maestros. eUE: tienE: por objet0 la cri tina construc

ti va, al :nismo ti ampo c]ue hace sentir de unp mi'.l1era eX"1?erimental 

al niño. el pOl:'(!u.é de las nora18-S y 18. necesidnd de abolir cíer 

te tipo de conductas, (UO 1)orjud:i.cB.n al y,runo de :1l-;tm3 mé"1.----

nera. No todo se reduce a criticas. t81Ilbión se felicita y se -

su3ieren maneras que pudieran modificar las si tur,ciones necati-

vas, ésto no es l1nicn:aente actividad de los alu.:n.:Jos ta'J.bién 108-
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maestros reciban y proporcionan criticas, felicitaciones j su~ 

rencias. 
Por último el conjunto de reacciones infantiles. ~lte 

el funcionamiento siempre imperfecto del organismo escolar, se
vacían en un ~eriódico mural. 

T:alleres. - La importancia que se dá a éstos dentro de 

éstas técnicB,s, es el mismo que a la de las demás materia .... .&:1.

alumno puede escoger con plena libertad entre las actividades 
como lo son: danza, cuidado de animales, teatro, etc. 

Lo importante se puede sintetizar en que dá ocasión,
para cultivar intereses y aptitudes especiales, al mismo tiempo 
que el descubrimiento de nuevos. 

111 Una cosa cuando menos es indudable, al cambiar las
técnicas de trabajo modificamos automáticamente las condiciones 
de vida escolar y para el escolar, creamos un clima, mejoramos
la relación entre los niños y el medio ambiente, entre los al~ 
nos y el maestro y es quizá la ayuda más efica,z que damos al -

progreso de la educación n. (' F'reinet 1969. p. 34 ) 
Creemos que lo más importante de éstas tácnicas, es su 

connotación de tipo social. que se revela desde la disposición
en circulo de los a.lumnos durante la clase, hasta cada una. de -
las técnicas empleadas. Por otro lado el tomar en cuenta las. n~ 
cesidades de un aprendizaje que responda a las necesidades pró
ximas del alumno y de la sociedad, as! como los aspectos admi-
nistra.ti vos. 

Freinet, queriendo hacer saber ésta disposición, nos
dlce: n, NOsotros siempre hemos tenido clases dificiles, con to
das las limitaciones y las oposioiones que supone la naturaleza 
de las escuelas públicas." f 1969. p. 35 ). 

Ji por último para. dar una ide!? más sobre la 111 pedago
gia de Freinet 11 transcribimos éste pérrafo 11 Somos pues parti
d."I.1"ios de una disciplina escolar y de la autoridad del maestro

sin los cuales no !)odría haber ni inetruc~idn ni educación". -

(1969 P. 35 ). 
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1<; Pero lo que se debe apreciar~ es qué forma de autor.i 
dad y disc:iplina recomendamos y como podemos lograrlo It. ( Frei
net p. 35 L 

Como conclusi6n podemos decir que Freinet concibe la -
~ción de la escuela. en consecuencia al hecho de que el niño -
es miembro de una sociedad y de que sus necesidades esenciales,
están en funci6n de la sociedad en que vive. 

NOT~-t!' 11, Las escuelas nuevas Q como tales, aparecieron propi~ 
mente con ~olstoi en Rusia, fué una de las más radica
les pues incluso. rechaza el vocablo educación. 

El término Q; escuela activa", fué introducido en 1917 
por Bovet, pero su éxito se lo debemos a Ferriáre. 

I.ME:.roOO TRADICIONAL EN JáEXICO. 

!I' Podemos llamar escuela tradicional, a dos gr;;mdea
momentos de la educaci6n en México." 

El primero fué cuando la educaci6n mexicana influida -
:por la enseñanza extranjera, la francesa y alemana tenia como b.§! 
se dar al individuo en poco tiempo el SWITUn de los conocimientos 
actuales tendientes más a la práctica que a la teoría, era as! -
como el escolar recibía una educación primaria en donde las mat~ 
máticas ;¡ las ciencias naturales era lo fundamental. Esta educa
ción si bien era útil en el momento de la evolución hist6rica de 
México. proyectaba. al educando hacia una forma de vivir poco di
námica, ya que se omitían la enseñ~~za de los movimientos hist6-
ricos, filosóficos tan importantes en la evolución de un indivi
duo. 

El. segundo.movimiento se prOdujo con el advenimiento -
en la educación del positivismo, con Gabino Barreda a la cabeza, 
quién trató de introducir un concepto más humanista en la educa
ción, haciendo que el estudiante prestara mayor atención a dis~ 
plinas como la filosofía, historia, literatura; pensando que -
COIT.ésto se haria menos árido al aprendizaje de otras discipli-
nas, como la matemática, fiaica o química. Esto si bien en un -
principio fué benéfico no se adecu6 a una planeación de nuestra-
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_ realidad ec6nómico social, ocasionando con ésto que en la actu~ 
lidad sea nuevamente la educación obsoleta y necesite un cambio 
radical y más acorde con la realidad actual en donde el estu--
diante reciba los conocimientos de los avances técnicos, casi -
a la misma velocidad que se está."l produciendo •••••.• 11 (Millán 
Morales. 1969 p. 11 ). En general la educación está basada, en
un sistema de premios y castigos, y la instrucción es verbalis
ta y memorista fundamentalmente. Los programas de enseñanza de
ben ser cubiertos por el maestro, pese a que se adapten al su-
jeto o no. 

RESUMEN 

Podemos concretar en lo siguiente,las conclusiones -
Que ~udieran obtenerse des~ués de ésta breve reseña de las dife 

, - - -
rentes ideologlaseducativas a través de los tiempos y Sll rala-
ción con el complejo social, en donde circunscribe su realiza-
ción. 

Primero, creemos que lo que :oudieramos llamar It educa 
ción tradicional 11, es el resultado del condicionamiento de los
métodos educativos, a las necesidades, prácticas e inmediatas,
del momento histórico de cada pueblo, y por ésto es que a pesar 
de los esfuerzos de muchos educadores, se impone por ejemplo,'-
la aplicación de métodos" de resultados" más inmediato Sil , como -
la del verbalismo, la mnemotecnia, etc. 

Teniendo sus ralees históricas, probablemente en la ~ 
cultura griega y posteriormente entre los romanos, en su ideal
de educación" humanitas tI. 

Segundo, pensamos que la " educación nueva ( o activa) 
es la expresióm más concreta, de la necesidad de sistematizar
los métodos educativos de una manera más acorde a las necesida
des bi610gicas, psicol~gicas y sociales del sujeto, es la expr~ 
sión de los avances en las diferentes ciencias de la conducta -
humana, y de los esfuerzos de aquellos que se interesan de una
manera más o menos científica, en le conducta del hombre. COllO

en el primer caso. suponemos que sus raices históricas se en---
cuentran nrobablemente en el ideal de educación desarrollado. -
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por los griegos y llamado 11: paidea ". 

Es posible que as! como la tecnología a logrado gran
des avances, las ciencias de la conducta logren en su .. contribu
ción a la ", educación ". la conciliaci6n entre las realidades 
sociales y las necesidades totales de los individuos. 

Por tlltomo definiremos etimológicamente el término 
Educación. Viene de dos vocablos latinos Educare y Exducere. 

El primero significa: dar, alimentar. criar y Si~li6-

de base a la educación tradicional. en donde el alumno recibia
más Que aportaba. 

h~ segundo vocablo significa: conducir hacia afuera,
sacar, guiar y se refiere al interés por desarrollar las capaci 
dades en potencia del individuo y su aplicación. 

Puesto que no en todos los casos, encontraremos en -
fOlma definida una u otra orientaci6n al aplicar el término ed~ 
cación hemos decidido utilizarlo en muchas ocasiones a lo largo 
de éste trabajo, en su fama más amplia o sea englobamos todo -
aquello, que provenga de acción externa al individuo y que fin.s: 
liza premeditadamente o no, en la modificación de la conducta -
del su .. jeto. 
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En esta segunda parte, queremos hace.r referencia, en -
primer lugar al proceso de socializaci6aen el que participa 1a.

escuela como factor relevante a la formación del niño; después 
nos referiremos especifficamente a las caracter!sticas (8 este 
proceso en grupos de niños entre los seis y nueve años, puesto 
que nuestros grupos corresponden a tal edad. 

No todos los grupos tienen las mismas caracter!sticas, 
como lo veremos más adelante. El grupo esco18~ tiene caracter!s
ces particulares y estas mismas como es de suponerse, determinan 
de alguna manera el comportamiento individual ~ colectivo de los 
niños, por lo tanto los conceptos mencionados aquí, acerca de ~~ 
te asunto, están encaminados a una mejor comprensi6n; de lo que -
es un grupo de clase, as! como la consideraci6n de una de las -
caracteristicas, que preCisamente tratamos de captar a través de 
éste estudio por medio de sociogramas, que es el grado de cohesi 
vidad del gru:po. 

Todo esto encaminado a reflexionar, sobre éste problema: 
¿ Será posible esperar de la escuela, por medio de una renova--
ci6n de métodos de enseñanza y. ,.. educaci6Ill n, una influencia po
si tiva de manera que coopere a una IIi mejor adaptaci6n It del hom
bre, a su realizaci6~ ? 

Al finalizar haremos referencia a algunos estudios ~ue
nos dan la p8llta, para pensar en una posible influencia de la es 
cuela en la conducta humana. 

e ON C E P T o S • 
al. - Proceso de Socializaci6n. - Como hemos señalado ya, 

la consideraci6n del proceso de socialización e·s de suma. impor
tancia en este trabajo, puesto que es precisamente en este prin
cipio, en donde descansa en última instancia, los fines de las -
técnicas Freinet. 

Para Jones y Garerd, e 1967. p. 76 ). 11 La socializa-
ci6ro se refiere a la adopción e internalización por los indivi-
duos de valores. creencias y formas da percibir el mundo que son 
compartidos por un grupo". 

E~tos autores enfatizan a trsvás de la descripci6~ da -
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su concepto sobre la socializaci6n, la importancia de la inter
nalización de los ve.lores culturales y la dependencia del ser -
humano hacia sus semejantes, que continua durante toda su vida
y no solamente ésto, sino como una condici6n para la internali
zaci6n. 

El individuo por medio de éste proceso aprenderá, a -
desear aquellas cosas que son consistentes con su papel en la
sociedad, de ésta manera a través de la socialización, los val~ 
res y c6digos de le. sociedad llegan a ser parte de su personal.!. 
dad. En otras palabras, cuando el sujeto ha internalizado esa -
serie de normas, se comportaxá como el resto del grupo, las co~ 
nartiráy su actuación referente a ellas será responfJable. 

Ashley y Montagu e 1969. Introd. p. 4. ), nos dice -
oue "Podemos entender pues la palabra socialize.ción, como el -
proceso de interacción entre las potencialidades orgá..'licas del
organismo Y' loa factores que sirven cul turalmente para diferenciar
y organizar esas potenCialidades en un conjunto que funcione s~ 
cialmente n,. 

. y continúa diciéndonos, que la socialización es un 
proceso Que tiene su principio en el nacimiento y prosigue aa-
rante todos los años de la vida, del ser humane. ( p. 12 ). n La 
soci8~ización es el proceso medi&'lte el cual la persona adquie
re experiencia social y hábitos sociales. El proceso mediante -
el cual el organismo, forma relaciones sociales a través del -
aprendizaje 11 

" As!, como las inteligencias que interactúan en so
ciedad, son funciones de sistemas tanto orgánicos como sociales 
no se producen sin llevar en cierta medida, la impronta del T

factor orgénico " (' p.12 ). Esto lo ratifica el hecho,oue desde 
los insectos hasta los mamíferos, desarrollan una vida social,
lo Que es pruebe. de oue existen en la vida orgánica potenciali
dades profundamente arraigade.s oue llevan a la socialización, a 
la socüü'idad, a la tendencia a sentirse atraído por otros org§; 
nismos y a ~,,; .. .,ir junto ~ ellos. 

Kardiner ( 1/.l':·5. P. 55), al estudiar el proceso de 
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socializaci6n llega a la conolusi6n, que '1 S.ign1fica. esencial
mente, que el hombre es una criatura oon tipos de reacci6n a,--

prendidos y no congénicos •••.•• "' lo que significa que su co~ 
ducta, no solamente quedará determinada por factores biol6gicos 
sino tambiém por su situaci6n de dependencia social, de lo cual 
resulta una multiplicidad de posibilidades de adaptaoi6n que lo 
coloca sobre las demás especies biológicas, lo que el autor ha.

oe resaltar al hacer el análisis y descripci6n de diferentes -
culturas. 

Inineberg ( 1965. Cap. Iv. ), para llegar al concepto
.de socializaci6n traé a colaci6n.una discusión, sobre la natu~ 
leza humana y la misma queda resuelta, al considerar que una --

11 Caracteristica fundamental y universal del hombre es su vari.§l. 
bilidad, ante condioiones sooiales y. culturales bajo las cuales 
crece y se desarrolla. n niño se convierte gradualmente en he!!. 
bre a causa de los procesos de crecimiento y de ma.~aei6n, de

·terminados fisio16gica y bio16gicamente, pero crece ~madura --
hasta convertirse en, una olase espeoial de hombre, prinoipalmea 
te comoresul tado de lo que aprende de otros en su sociedad .1 • 

« p. 70 ). Podemos resumir el concepto de socializaci6n de éste 
autor en la siguiente cita: " La oapaoidad del hombre para la -
socialización-- el proceso por medio del cual se convierte en -
miembro de determinada sociedad --- y lo que se ha llamado in-
cul turaci6n « Kersk:ovi ts €. 3 ) )---- por medio de la cual se 
adapta a una porción considerable de la cultura que le rodea ~
la inoorpora a su persona - debe por lo tanto considerarse -
oomo caracteristioa esencial. de la naturaleza humana 11,. (p. 70 ). 

Newcomb ( 1964. p. 38 ), parta del fen6meno de la ~
teraooi6n para definir el prooeso de la socialización y nos di
ce " Es el proceso por el oual. el individuo, toma en cuenta :1' -

responde a los demás, que lo están tomando en cuenta. y-le res-
ponden, a su vez éste es conocido como proceso de 11 interacci6n" 
Hace re sal tar que a partir de ésta a~(:ión. con:stante que es co
mún a todo ser humano, va a resultar una modificaci6n en el in
dividuo, de :manera ClU(, adauiere como resultado una personalidad 
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pro.pia y únioa.' . 

MO Grafht « 1960 Cap. 3 ), se refiere al fen6meno de
la sooializaoión, oomo resultado de un prooeso de interacoión -
de factores biológicos y ambientales cuando dice: n· la gente ~ 

ce a la gente, de la gente, el proceso del aprendizaje social -
por medio del cual el infante se vuelve humanizado ~humanizado 
de una manera particular, depende de una interacoión de faoto-
res ambientales, biológicos y sociales. Uno de los productos de 
ese proceso de socialización es el desarrollo de 10 que se lla
ma personalidad del individuo ". 

A través de la breve revisión de algunos conceptos so
bre el proceso de socialización, nos hemos percatado, de que 10 
que algunos autores llaman internalización, es primordial en el 
estudio de la socializaoión, por lo que queremos haoer una bre
ve oonsideración sobre el asunto. 

La palabra internalización, se refiere a la adopoión 
de valores y formación de actitudes; la manera por medio de la
cual se realiza éste proceso, se ha tratado de explicar, como -
fruto de muchas observaciones, pero no se ha llegado a algo co~ 
pletamente satisfactorio, de todas formas a través de algdn pr~ 
ceso de aprendizaje, resul. ta la incorporación de valores cul t.!! 
ralmente aprobados para evaluar el propio comportamiento, e~ la 
ausencia ya, de control de refuerzos externos,. La internaliza
ci~n se caracteriza por el impacto que las normas de grupo ha-
cen en las caracteristicas individuales, llegando a formar par
te de la personalidad de un individuo, por medio de la sociali
zación. de manera que éste llega a ser relativamente estable a
pesar de los cambios Que pudieran sucederse en el medio ambien
te. Vamos a referirnos ahora. especificamente a el proceso de -
socialización en grupos de niños. 

Las definiciones generales que se han dado no son in
compatibles, con el concepto sobre el desarrollo social del ni

ño, ya que ~ste implica fundamentalmente el aprender paulatina
mente, la manera de llegar a ser aceptado por el grupo. 

Jones y Gerard, nos dicen que como un elemento impor-
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tanta en la socialización del niño, se ha considerado su depen
dencia a determinados agentes en los primeros años de su vida y 
éstos son los padres. La importancia de los progenitores en la
socialización no depende únicamente de la posibilidad que tie-
nen éstos de proveer o impedir refuerzos ( ~remios o castigos) 
a la conducta del niño, sino también de la necesidad que tiene
éste, de depender de otros para que le informen acerca del me-
dio ambiente, su significado y sus posibilidades de actuar en -
él Y de su incapacidad para estructurar 7 clasificar todo ésto. 
Aunque el niño al crecer llega a estar en contacto con varia-
das fuentes de información y algunas veces rechace actitudes de 
los padres, éstos realmente tanto más que la escuela, tienen el 
monopOlio sobre los canales de información~ al que el niño está 
expuesto en los primeros años. 

Como deciamos, al crecer el niño el proceso de so~i~ 
lización se ve cada vez más afectado por las acciones de n per
sonas " fuera del hogar y una de éstas es la escuela que juega
un papel muy importante, para reafirmar o contrarrestar la im
fluencia paterna, es importante en especial para el niño, el ~ 
pacto de la interacción con sus congéneres. As! annque el más -
crucial de los grupos es la familia en: éste proceso, muchas ac
titudes especificas toman forma en el interactuar con otros ~ 
~os. 

Eh otras palabras después de la familia el agente so
cializador del cual de~ende el niño es la escuela,la cual va a
influenciar directamente el rol social del niño; la escuela no
es únicamente un transmisor de aprendizaje social, sino que en
si es una sociedad, en la cual alumnos y-maestros son parte de
un todo. Es de mencionarse, que el sujeto entrará a formar par
te de éste grupo social, donde los roles y los status están am
pliamente determinados por sus integrantes, poseyendo una"pers.2, 
nalidad social" bastante definida que es en parte producto de -
f~ctores innatos y en parte producto de cinco años de moldeo -
cul tural It (Charles 195óp, 12 l y por lo tanto la escuela como -
hemos dicho,. va a tc~a~ la función de continuadora del prooeso, 
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.de socialización en el niño. 
Rs muy importante ésto en la consideraci6n de la na~ 

raleza de la socializaci6n, ya que se cree que los componentes
básioos de la personalidad de un individuo se forman. en los p~ 
meros años de la vida y que la persona nunoa es más susceptible 
a la influencia social como entonces y no solamente eso sino,-
que uno de los problemas, más intrigantes de la sooializaci6n,
es que una vez adquiridos determinados valores a menudo muea~-
tran cambio nulo. 

De. todas formas es de llamar la atenci6n, al conside
rar éste proceso la condici6n de prolongada dependenoia del ser 
humano de sus semejantes. 

Si ésto es oierto las consecuencias prácticas que de
ello se desprenden son muy importantes, puesto que nos llevará
a pensar que entre más joven es un niño, cuando comencemos a -
trabajar con él, para ayudarlo a realizar un desarrollo social
saludable, tanto mejor será el resultado. Probablemente será ~ 
cho más facil ayudar a un niño cuando es pequeño y todavia se -
haya en proceso de establecer actitudes con respecto a sI mismo 
y a los demás, aue entran en juego en sus relaciones sociales. ' 

Si pudiera~os obtener datos cient!ficos al respecto,
probablemente nos dariamos cuenta, que es más importante en el
desarrollo de un niño, el maestro del primer grado que el de -
sexto, de ésto se deduce, Gue debe hacerse la mayor inversión -
psicológica, en las instituciones dedicadas a promover el desa
rrollo social del niño, en las edades más tempranas. 

Pasando a otro aspecto de la socializaci6n, podemos -
preguntarnos ¿ A qué edad el niño es capaz de entrar en rela
ci6n de colaboraci6n y'todo lo que implica el proceso de la so
cialización ? 

Sabemos que un aspecto del comportamiento social, es
el dese.rrollo de la ", conciencia 11' de la existencia de los de-
más y sus intereses. El progreso hacia la madurez, sabemo6 que
no dependa únicsmente de la capacidad para tomar parte en empr~ 
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·sas sociales, sino también en la percepción de otras personas,· 
sus actitudes etc •... Aunque es un campo que no ha sido explo
rado suficientemente, se ha observado que en primer plano exi~ 
ten diferencias individuales, pero en la mayoria de los casos
los autores están de acuerdo que ésto se presenta de una mana
ra definida más o menos a los siete años. 

Gates e 1923 - 25 ), realizó UIl:! estudio en donde mo~ 
tr6 a niños de tres a catorce años, fotograf~as de una actriz
en las cuales, las expresiones faciales, acusaban alegria, so.!:. 
presa, temor, dolor etc •• , rasgos que habitualmente los adul
tos identifican facilmente. 

Ea risa fué identificada facilmente, por el 70% del
total de los niños. Entre los niños de siete años se encontró
que más de la mitad identificaron ira. Entre los de 10 años, 
más de la mitad identificaron temor y sorpresa solo a los 11 
años. 

Es un estudio que ya tiene años de realizado, pero -
de todos modos es interesante, saber que progresivamente los -
niños van aprendiendo se::iales convencionales. También éste nos 
hace saber, como los nL~os son cada vez más capaces de formu-
lar verbalmente rasgos ~caracteristicas de otras personas. 

Pués bien, lo que más interesa es indicar, que la m~ 
yor parte de los autores están de acuerdo con Moreno, cuando 
nos dice: 

Moreno e 19Ó2. p. 151 ). 11- El punto crucial del pro
ceso de socialización, parece alcanzarse alrededor de los sie
te a los nueve ~~os. Esto no significa que a ésta edad el pro
ceso esté terminado, sino que los niños llegan al momento de -
poder constituir una sociedad n,. 

Moreno le ha lla.'!lado a ésta etapa 11 estadio anterior 
a la socialización n y podemos observar en ésta etapa las s1-
,':;-\lientes caracteristicas: 

A partir del primer año escolar más o menos se puede 
observar una tendenci~ de los grupos, a desarrollar una organjL 
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.zación cada vez más diferenciada. El número de niños aislados 
decrece, las selecciones reciprooas aumentan, aunque todavia
los grupos presentan formas difusas, se evidencia el desarro
llo de la aptitud para elegir un compañero, que \'1spontáneamea 
te a la vez responda a la elección; las asociaciones son in
constantes y cuando parece que persiguen un fin coIl!l1n, uno 0-

dos niños de la misma edad dirigen el juego T se imponen como 
lideres en pequeños grupos. Sus motivaciones son más variadas 
que a~teriormente, en donde los grupos eran demasiado rudimea 
tarios. 

Aunque ésta actividad colectiva, no aparezca a ob~ 
servadores externos, el niño empieza a ser capaz de formar -
grupos entre sI independientemente de los adultos Tcolaborar 
más o menos en la persecución de un fin común. 

A partir del tercer grado, la acción cooperativa e~ 
pieza a manifestarse definitivamente, aparecen en forma clara 
cadenas, triángulos y la estructura del grupo se hace cada -
vez más susceptible de desempeñar une papel positivo. 

Como hemos señalado ya, cuando los niños pasan a 
los primeros grados de la escuela primaria, como una señal de 
creciente madurez se evidencia la capacidad para establecer-
relaciones de trabajo, con una cantidad cada vez mayor d~ co!!. 
p&leros, a lo que acompaña mayor número de posibilidades de -
ser aceptado o rechazado. Los niños dedican a todo éste proc~ 
so mucha energ1a, al principio sus relaciones son explorato-
rias y tr8nsitorias, pero existe un aumento en la estabilidad 
de las amistades. 

En un estudio hecho por BCnney ( 1943 ), en ungru
po de niños durante un Derlodo de tres años, se observó que -
el computó de " aceptación sooial 11 de aquellos se mantuvo un

año tras otro, casi tan constante como las pruebas de inteli
gencia y el rendimiento en las actividades escolares. Esta -
constanaia medida según la correlación entre los cómputos de
n aceptación social It de un año y el" siguiente se puso de ma-

l 
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ni~iesto, de una m9n~~~ notable con una correlaciómde .90, _. 
en el grupo cuyos miembros siguieron siend~ los mismos duran
te estos arios. e Tomado de ,Taraild 1964 ). 

Por úl tjmo para dar una idea sobre la di.n~ica de
la socialización, enunciamos la llaJ.i1ada por ~foreuo " Ley So

ciogenética " ( Moreno 1962. p. 151 ). 
a)._ " La orga.,'lización espontánea de los grupos de 

niños y de adolecentes, se desarrolla año con afio, pasando ~: 
cesivamente por estadios de integraoión que proceden desde 
los más simples hacia los más complejos. 

b).- Estos grupos conservan slempre huellas del e~ 
tado de organización inmediata superior. 

a).- Se hen pOdido advertir similj.tudes, entre las 
organizaciones sociales espontáneas de los niños que pertene
cen a los primeros grados y las de a.dolecentes mentalmente r~ 
trasados. 

d).- Las organizaciones de sooiedades de niños y -

las de sociedades primItivas parecen presentar similitudes en 
sus tendencias. 

~ GE1lJ2Q.~~U~1:lIl.?-ll0¡l. - Puesto, que estarna 9 investigando
comporta~iento de grupos escolares, vamos a dar alQL~os con-
captas y definiciones de lo que es un grupo. 

Sprott e 1954 ) en su libro"~rupos HUmanos, "toman_ 
do como criterio la interacción, cita las definiciones de los 
siguientes autores: 

Mor-ton Deutsch; define el grupo como existente --
11, en la medida en que los individuos que lo comprenden persi
gan fines promotivam~nteinterdependientes n ( p. 9 ). 

Smith en 1945, lo define como" una unidad que CO~ 
siste de un número plural de organismos, que tienen Uk~a perc~ 
ción colectiva de unidad y que tienen el poder de actuar o e~ 
~:én actuando de un modo uní tario hacia. el ambiente " ( p. 9 ) 

Newcomb ( 1967. \). 51 ) ••.•• " Un gru:po consiste -
de dos ¡¡. más peri'lOn8,~ rue co¡tmarten normas, con respecto a -
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ciertas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente vi~~ 
lados !'. 

Jones y Gerard ( 1967 ), indica que un conjunto de -
personas. con acciones intercorrelacionadas y que perciben y -
esperan que de su afiliaci6n constante, puedan obtener los fi,~ 
nes o metas que desean, y no solamente ésto, sino cuando la iE; 
fluencia del grupo proporciona a la conducta individual nuevos 
conocimientos, motivaciones y actuaciones, puede llamarse gru_. 
po. 

Klineberg ( 1963 ), refiriéndose a grupos cara a ca
ra, cita a los siguientes autores: 

Cooley e 1909 ), la definición de éste autor es bas
tante exclusiva y solo incluye a algunos grupos. n Por grupos
hu.manos entiendo aquellos oue se caracterizan por una Intima -
asociación y cooperación en varios sentidos pero principalmen
te porque son fundamentales en la formaci6n de la Indole so---
cial y de los ideales de los individuos 11 ( p.p. 4ll Y 412 ). 

Romans cí tado también por éste autor dice:"Que el -
grupo es un n11'nero de personas que se comunican entre 51 nlU--

chas veces dur~~te deterninado transcurso de tiempo, y que son 
tan pocos en número, que cada persona puede comunicarse con -
los demás no por segunda mano a través de otras personas, .sino 
C?ra a cara 11 ( p. 412 ). 

En general los autores convienen en que una colec--
ción de -personas es un grupo cuando poseen éstas cualidades: .~ 

( Malcoln y Knowles. 19ó5, cap. 3 -p. 31 ). 
I.- Una a.sociación definible, una ¿olección de dos 6 

más personas identificables por nombre o tipo. 
2.- Conciencia de grupo. Los miembros se consideran

como un grupo tienen una percepción colectiva de unidad, una -

identificación consciente de unos y otros. 
3.- Un sentido de participaci6n en los mismos prop6-

sitos; los miembros tienen el mismo 11 objeto modelo lO 6 .. me-
.tas ideales .. 
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En el caso eS1)eo!fico de los gru:pos de clase, COl'L:l_' 

entidades de la organización de toda una escuela son socic~ 
por5; pero si consider~os los pequefios grupos que se forman

dentro de éstos de una manera.. ,informal, se les puede llamar -

psicogrupos y a estas estructuras informales Eackamn y Secord 

( 1969 ) les llaman estructuras subinsti tucionales. 

Grupos de clHse, " Unos de los grupos más importan

tes para la vida del niño es el grupo de clase ni Bany y d:onh

son ( 1965 p. 62 ). trn grupo de clase es una org8..nización so

cial por nRturaleza. también una agrupaci6n psicológica 11 , -

~ p. 62 ). 

Daremos a continuaci6n algunas de las característi

cas, cue describen la naturaleza de los grupos de clase. 

1.- La meta o finalidad para la cual el grupo se ha 

reunido es aprender. 

2.- U8 p8rticipaci6n es obligatoria en el grttpO, as! 

como las metas. 

3.- Los miembros del gnlpO no tienen derecho a la -

selección de jefe y no pueden apelar respecto a su jefa~~ra. 

4.- Otros indivi_duos o grupos ejercen presi6n oS in
fluencie. Que son 'Percibidas 'Por ~os participantes del grupo 

de clase ( Getzels y Thelen 1960, citado -por Bany y.1onhson 

i). 66). 

Parece en ,,,:enera! Que es mejor considerar al grupo

escolar , como a los grupos formales de traba;;jo. Puesto Que -
el ,'U'U-po de e18,se está localizado dentro de la estructura de

lma insti t"t.l.ción y además la pertenencia invo"luntaria al grupo 

le dá un carácter es-pecial. 

Otra car~cteristica que podemos seffalar, es que los 

~li)OS de clase son más homogéneos Que la mayoria de los ~l

-pos, de tre.o!?jo. 
ti El'STU'PO de olaBe eB ttnloo en su finalidad, que .., 

es orga~i7.ar la -producción de cambios en los miembros del mi~ 
'mo rn;u~o. El. 'f)I"oduoto final 6 la rezón de, la axistencj.!:" del -
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grupo de olase, es formar ciudadanos que puedan. act"lJ.ar efecti 
vemente en una sociedad libre" (B'a.ny y .rohnson p. 69 ). " __ 

Los miembros mismos no solo creen el produc+'o, sino que son -
. el producto mismo n, e 1'. 69 l. 

Cohesión, Ba.ny y Johnson ( 1965. p. 75 ) 11: A11n etl8:E;. 

do el término cohesión se usa raramente, es frecuente la ref2... 

rencia a los valores por los cuales, se logra establecer un -

clima de sentimientos compartidos, de n in.dividualismo colect.i. 

vo o acentuada 11 dependencia n del grupo, en los miembros e_ue
lo integran. Estas palabras indican amistad entra lo,; chicos

de la clase y que estos tienen una buena impresión sobre el -

gr:upo como untado n,. 

La. definición literal de cohesión es lO la tendencia 

a mantenerse juntos y de acuerdo 11 ( p. 76 J. 
11 La cohesi6n misma ha sido de:fini.:la. \;¡n. té:nn.inos de 

las fu.erzas que act1.laIl sobre los miambros del grupo para ha

cerles ma~tenerse en él; del número de lazos amistosos que -

existe; de la medida en que los miembros del grupo funcionan
como unidad de di senoiones , de in'teresGs, GU conflictos y de

fuerzas deslntegradoras; del grado en que los miembros comPEt!: 
ten las llllismas norm.as en el are8. de la. c(mdt!c'~a social n. ( _. 

"O. 77 ). 
Bbnner ( 1959. ei tada ';'lor Bany y .Tohnson p. 71 ) d,!L 

fine cohesión, " como un sistema. de :funciones entrelazada,s. 1. 
nieladas y sostenidas por normas que o bien exiten ya o son -

desarrolladas por los miembros del grupo al asforzarse por a.! 
canzar una meta común ti. 

Grass y Martin ( 1952 ) oi tedas por el mismo autor

anterior, deducen que la cohesi6n da be ser definida en térmi
nos de la resistencia del gr~po a descomponer sus fuerzas, -
tanto internas como enarnns ". Otro análisis de los grupos,
hizo ver q~e hay tres aspectos que hay que distiIl.o"'Uir: " atr~ 

¡;Oi,,!:', hl1.cia el -,"l'l",,-o(), i:~lCl\~:r,,~ndo },\ resLltencia. a dejarlo; mo

tiyos de 108 miembro!';!. -pal'a 'nartioi::Jar en 129 activida.des de1-
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grupo, y coordinaci6n da esfuerzos .de los miembros". ( p. Tn 
Las definiciones que se han da.do son prácticas y si..;: 

ven para fines de medición, pero el concepto no puede circUIls .• 

cribirse únicamente a características observables 6 registra-·

bIes. ~o se euenta todavía, con un proceso sistemático, para -

indicar cuatitativa~ente cuando un grupo es cohesivo 6 no, ?e

ro se pueden obtener determinadas claves, ~ara poder caracter~ 

zar un grupo como unido. cohesivo. Nosotros utilizamos, una. d2. 
terminada fórmula estadística, que nos proporciona una pauta -

general de.la situación de los grupos comparados, ésta fué to

mada de Kelinger. 

En el caso particular de los grupos de clases, no 

siem.pre dan.:!lluestras de ser cohesivos, ni lo serán en todas 

las circunstancias. 

Ray algunos estudios que indican. que la cohesividad

de 1L."l grupo correlaciona positivámente, con factores positivos, 

como más -productividad del grupo. Algunos observadores han in-

dieado que a veces puede ocurrir lo contrario o sea por ajen-

plo, si la acción ~red0minante del grupo consiste en no ser -

productivos, la cohesión se ~anifestará siendo menos producti

vo que el grupo en seneral. Tamhién han indicado que la cohe-

si6n no aumenta el rendiI\\iento, individual. pero cuando 13.1 -
grupo tiene interés y entusiaS!l1o.i90r las tarea.s escoJ.ares, los 

miembrosdel grupo, se sienten estimulados y tratan da hacer m~ 

yores esfuerzos. Cuando el grupo desarrolla. buenas normas éste 

ejerce una presi6n fayorable sobre sus miembros, en reSt:..:::len -

los estu.dios realizados demuestran ~ue '1, la é01lesión capa.cita, 

a los grupos para. ejercer más influencia. sobre sus integrantesa 

Bany y Johnson p. 81.) 
En suma, la cohesi6n implica sentir'lientos de perte

nencia y de identificaci6n con otros; es agente de autoconser

vaci6n del grupo.- Esto implica Que C118.ndo un g:t"~po as cohesi

vo los niños está!\ menos expuestos a :nodificar conducta.s por -

factores externos o internos. Las i:nplicaciones prácticas scn-

1 
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múltiples y vale la pena tomar en cuenta ésta característica -' 
de los grupos. 

Después de la breve revisión de conceptos, que hemos
realizado, nos ha cuedado como preocupación la siguiente cues-
tión, ¿. Efasta aue punto los cambios, en los primeros años de la 
vida se deben al aprendizaje y hasta que punto se deben a causa 
de la maduración? 

Hilgard e edic. 1966 ), opina que e s de suma dif'icUJ.:: 

tad desligar, la importancia relativa de la maduración, y del -
ejercicio en la mayoria de las actividades humanas, pues es ca
si imposible distinguir entre los cambios de conducta debibo a
las procesos de crecimiento subyacentes, de los que se deben a
la práctica. 

Se ha."l. hecho muchos estudios sobre la restricción del 
medio y éstos han indicado que es necesaria, la estimulación en 
el desarrollo de las potencialidades de todo organismo. Pero es 
dificil saber, si el estimulo favorece la maduración simplemen
te, o proporciona un verd8.dero entrena:nientO. 

Eh suma es casi L~posible aislar ambos puntos de vis
ta, los Que corresponden a la naturaleza ( factores innatos ) y 
los efectos del aprendizaje. Existen algunas observaciones int~ 
resantes Que a continuación describiremos: ifersild cita algunos 
estudios hechos por Dennis e 1938 ), éste realiz6 un experimen
to con un par de mellizos; dura."l.te siete meses, los ma.ituvo en
un medio restringido, nadie les sonrió, ni les acarició y nunca 
se jugó con ellos y cuando llegaron a la etapa, en que general
mente aparecen las 'TIanifestaciones de ti afecto" rieron y dieron 
señales de ser capaces de manifestarse socialmente ésto no de
muestra que esa conducta sea instintiva, pero si que el ser hu
mano posee la capacidad de ser 11 sensible 11 al proceso de la c~ 
municación. aunaue apenas se le esti~le. ( aún cua."l.do podamos
dudar del procedimiento efectivamente llevado a cabo). 

Shirley ( 1933, citado tambien por Jersild·). realizó 
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varias pruebas y observaciones con niños de dos años de edad y 

llegó a la conclusión de que los niños muestran una serie de -
actividades Que van progresando de la misma manera, que en la.

esfera motriz por ejemplo se lleva a cabo una serie de proce-
sos que capacitan al niño por ejemplo para andar. Observó que
las manifestaciones de timidez y de falta de naturalidad dur~ 
te el segundo a..7io de vida, apareció de una manero. tan uniforme, 
como para deducir que no se debla solamente al aprendizaje si
no que era una consecuencia normal del crecimiento. 

El efecto de la experiencia en la escuela o en cual
quier disposición que permita al niño estar con otros, depend~ 
rá na~ür8lmente de lo Que ofrezca la escuela o grupo de jue--
gos. Una escuela Que ha formulado con claridad sus objetivos -
docentes ~~ede ejercer en el comportamiento del niño un efecto 
muy distinto del oue ejerce la escuela ~ue no tiene un plan de 
acción preciso. Esto se ill10mifiesta notablemente en un estudio
realizado por Thompson (1944 ,citado por ~ersild 1954 ), en 
el cual se establece una comparación, entre niños de dos escu~ 
las de párvulos cuyos planes de acci6n diferian con respecto -
del panel de la maestra. Se les asignó letras A y E. En la es
cuela A se orden6 que la maestra se mostrará interesada por -
los alumnos, pero que mantuviera un minimo de contactos con -
los niños y dejara Que éstos organizaran sus -planes y activid.§ 
des ayudando únicRmente cuando lo solicitaban. En la escuela B 
se ordenó que la m2,estra interviniera más activamente, tratan
do de convertirse en una a~iga afectuosa de cada niño, que p~ 
ticipara en las actividades de los niños de una manera. produc
tiva y como tUla ca~arada, no diciéndoles lo que deblan hacer -
sino, con una participaci6n interesada y su ~~ena voluntad pa
ra brindarles informaci6n, para cooperar, y para proporcion8x
y disponer del material de la manera más constructiva. Al prin 
cipio del experimento los grupos A y::S, era. equivalentes, al -

final de ocho meses diferian en muchos aspectos. El grupo que
contaba con la orientación de la maestra y una diS11osici6n de-



ce::ns.raderia., superaron al grupo con poca orientación en ingani,¡ 
sidad cuando hac!~~ frente a un posible fracaso~ en comporta--
miento domina~te o sea ers~ más cooperativos, en participaci6n
y lIderazgo y adem?s mostraron menos hábitos ne:c'iriosos. Pero la 
diferencia desde el pu.nto de vista estadisticc no fué :L:n:portan
te y en CU9....'1.to a C.I. tampoco hubo una dife:¡.'snoia significativa. 

B.- Tanto dentro del a..".lbiente de la escuela tra.dioio
nal, como dentro del de la escuela activa, se requieren segu.ra
mente de habilidades individuales esueclficas, y es de nuestro
interés conocer las relaciones entre éstas habilidades y el de
se:!rpeño escolar, por lo que se mencionarán 8J.gunos conceptos y

astud.ios. Corno veremos m~.s adelante el concerlto de inteligencia 
es de gran importancia dentro de nuestro trabajo. 

b. - Inteligencia. - En general 1.as definicioaes que se 
dan sobre inteligencia, describen solamente ru.gunas de sus fun
ciones, debido a que en realidad faltan conocimientos suficien
tes sobre éste fenómeno psicológico; y de ah! en parte que se -
justifiQue, el que muchos autores hayen pensado en ello. en i~ 

ción" de 10 que miden las pruebas ". Actualmente la teoría. del
antlisis factorial nos ha proporcionado, un concepto más pro!~ 
do y sis'ce::;¡atizado del concepto de in"teligencia. 

Ilinet, describió la in"l;eligencia ,. Como la habilidad
de un individuo ~ara dirigir su com~ol~amiento hacia una ~eta,a 
hacer adaptaciones en su comporta::o.iento orientado haoia una me
ta cuando fuera necesario. a saber cuando ha alc&~zado la meta. 
( Tomado de Thompson. 1962. p. 344 ) • 

Term.an. defin.i6 la inteligencia" Como la habilidad
de tUl individuo ~ara pensar en abstracto, para usar símbolos -
-abstractos en la solución de toda cleGe de problenas ". ( p. -

395 ) • 
Spearman, a través de rigurosas pruebas matemáticas,

" roncontró Que todas las habilidades intelectu!'ües l)od1a.n ex-

-;:¡re"ar:J6 como, funciones 1e dos factores:uno, un factor general 



_. 49 -

o intelectual común a cada habilidad Y' otro un factor espl'3cL"i-. 
co a cualauier habilidad particular y en cada caso diferentes a 
-los otros n. (. Wechsler. p. 7 ) ( Wachsler, est}\ lejos de con-
cordar con el concepto de inteligencia general de Spearman, pe
ro en cuanto a la existencia del factor n g n parees no haber 
duda) • 

Thordinke, defini6 el nivel de inteligencia de un in
dividuo soare la base de tres. dimensiones: I.- Altitud, 2.- Re~ 

piración, 3.- Rapidez, de éstas tres dimensiones Thordinke con~ 
sidero la al ti tud, la más blportante; y surgirió además, subdi
vidir la inteligencia en tres tipos: I.- Inteligencia abstracta 
o verbBl, aue implica facilidad en el uso de símbolos; 2.-Int~ 
ligencia práctica aue envuelve la facilidad en la manipulaci6n
de objetos; 3.- L~teligencia social. que indica facilidad para
las relaciones humenas ( 'iiechsler p. 7 ) • 

Thurstone t trató de integrar los esfuerzos de Terman
y de Spearman, del ~rimero su énfasis en simbolos abstractos ~
del segcUldo. QU intento de aislar y definir diferentes compone~ 
tes de la inteligencia y sobre esta base realizó una serie de -
iuyestigaciones referentes al lla;nado ar..álisis factorial. D.lr8:!l 
te ~~ investi~ci6n.él logró, identificar los subtest que repr~ 
sentab~~ un deter8iuado factor, y observ6 que algunos estapan -
correlacionados entre si; al obtener siete factores independia,a 
tes hasta cierlo mmto llegó a concluir qua la. inteligencia, e.§.. 
taba constituida en ~artc por habilidades separadas y por otro
lado las correlaciones le ind.icaroll. qua hay algunas habilida-
des~ener8les, oue les son común a todas las pruebas de habili

d2,c1es primarias. R.."l resumen concluyó, Que cE',da uno de los fact.2, 
res -¡)rim8.rios podian mencionarseles como UIlS- composici6n de u.n;... 

factor primario ind~TIendiente y de un factor general que es pa~ 

te de otros factores pr~arios. ,( Clifford. 1961 ) • 
Ense~~id~ mencionaremos los componentes m¿s o menos -

exclusivos en el comportamiento de la inteligencia, segdn Thur~ 
tone! 



:?e.ctor de oS'98.cio <,l de cOJl;:renoión. y de fluidez 1terba:~ 

ele ::leoJloria y dedacti va. 

11 Thurstone concluyó que 18. inteligencia general ( -

S~38.r:r,,:m " g " ) es 1:L"1 factor de segundo orden, :nenos defini ti

"<-lO Y '7!e~10S útil oue los factores r.rrlffi8.rios·!f ( Tho:nps-on pe 306) ~ 

" ñ2.y -psioólogos Gue creen 0:'.19 las definiciones exis

te'l tes teóricas ;r racione.les son deoasiado 1i::ü tadas en 8 .... 1 f:l--

C8nce 11 ( Thoffinson 1). 397 ) GU.ilford, })or eje:n?lo '!)iensa C_UG -

debido 2. la negli.gencia o:Lentifica se ha descuidado el COnC8'Dto, 

cre2.ti.vid.e.d. en la defirüción de inteligencia. 

Sttoddord y '.Vell:nan, enfatizan dos as-:::ectos rele.tiva-

;ne~lte descuidados, el ve.lor social de la ínteli.g~n,cia y la enl81: 

gencia. de orig:Lnales, éste úl tinlo referente a algo ?arecído -

a la cree.tividad de que habla Gi.lilford }. 

La dei"lnición de Stern, tiene un:? fU.arte cor.notación

social, ( T'O!J1ar'ia de Zsekel;y. 1966 p. 553 ) " La inteligencia es 

la capacidad gen.eral. del individuo ,?ara adaptarse const~'1.te-

!J1ente su pensa,üento a nuevas ex.igencias.:C;s ca:::'8J~idad ;ner:.tal g.É, 

nora1 al)licada a nue"vos deberes y condicl.one,", de vida" 

Wechsler llegó a la conclusión, 0'1.6 la inteligencia 

:sene1:'s,l es illás bien una co:nbina.ción de las funciones ti cogni ti

ves" identificadas por Thurstone y otros. 

D81ll0S a cO:1.tinuaci6n la definición de int91igencia, -

elaborada por Wechsler " La inteligenela es la ca1)acidad agreg.§: 

da o global del lndi vi duo y8.ra actuar con 7rop6si te t parape::t-

Sar racionRUilente y uara haterselas ae :na1'lera efectiva. con su. -

me·:'l.:Lo ambl.ente " ( \7echsler. 1965 Cap. I p. 4- ). 
y a.gTega " aunque la inteligencia no es une. :Il6ra S'i.1lIla 

de habilidades intelectuales, de la única manera que pode:::,::Js -

eV2.1u9.rla euanti tativ8Ziente es e. través de la :nedición de va---

ri'éS as-oectos de éstas habilidades " ( D, 5 ). 

Los conc0'\Y';OS e.nterü,réS nos 11&V9Jl a considerar di)S:

:':2,.:-"t:ures;; Iferen(>~a. y 8~':!l~)ie!1te" ~ Ashley e 1969. ;;:1J 32 ), -postu.---
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CiE se deben incluir t2.nto los factores a1lbientales, \~ue 1u-::, Í!:'-' 

fluido sobre :!'J.S potencialidades, como la clase o propied9.des :1,.' 

de 18.s ,?OrpiB.S potencialidades ". 

" Las 'Ootencialidades orgánicas no se desa,rrolla..."1 en -

ausencia de influenci8.s (O';nbientales. si ésto es cierto par:? las

':)otcncie.lidades fistcas, cnanto más psra. las mentales ti. ( p. 3.1). 

Todo cO':lporta:::liento es ip..:fluido por los factores ambientaJes. en 
tre ellos podeélos contcU' especi¡:,J1'I1ente la instrucción, las condl. 

ciones sociales y la exueri-encla aCUJ!lulada y como resultado en -

~uc~as ocasiones, la variable genética queda o?ulta. Ahora bien 

:1.0 uodec:lOs c8.r!lbiar 18. here~.,cj ::\ dírecta:nente. pero cuando contro

l2':->.as el :1.8d:2.o, de alguna manera se controla tanbién la here:1cia.. 

::'s. ::'ere::.cia ~mdier2.mos decir que deteX"~ina lo que un ser puede -

c:'?cer ;r el :J.edio lo que re::..uente hace. 

Este '!li8:'r'.o autor nos dice acerca del papel de la soo1e

c.?d en el desarrollo de las potencialidades intelect'L1.8.1es ". la 

c::~iedau 2,102:1Za estas 'Potencialidades a través de respuestas 

'''''..le dé. a las necesidades basteas del niño, y posteriormente in~ 

ciendo a las personas a df-lr deten'linadas reS"¡)uastas a través de

S'u.s oontroles ins-;;:i tuc:Lonalee !I ( p. 83 ) • 
ft· For lo tanto desde el. ,?unto de vista de la socializa

~ión, puede decirse que la intelLgencia representa. la orga.."J.i:¡:;!:',-

ción social de 18.S 1:'otenci:'l.lidades, del individuo, con arreglo a 

eS'=!.~e::l!3.S de org3nizaclón que preva1.encen. la cultura en que tal

iClCividuo ha nacLdo ". "La herencia es un proceso diná::lico, en -

el eue las limi ta.·las :r ;n:e(:"t~;j:,,::i:n2.d3.s capacidades de e j ecuoión. 

12.9 1jotenci:?lidecdes se Q'2!Slarrollnn en relación con, las coud:!.cio

nes, con las que, las cueles interact'Uan ... ( p. 83 ). 

Ea su ¡Toro A. Soci:ü Ps-.fchological Viaw of Educa. tion,-

1}r:'CY:r:.8.:J. and Secord, tratan de dar énfasis a 18. e~eriencia y fa.s, 

tores 800i2.1e5 com.o detenninantes de la habilidad y ejeCUCión, -

tanto pI'\le'bas de inteligencia, como en el rendi!lliento c.c ':.!T'uebas 

académicD.l3. 

Estos autores piens:?.!1. c}.1.e l!l causa de cue much.os psic,Q 



lo,:os, se sientan inclinados a creer que tales habilidades están 

"?r<:l(loml.nantemente detenainadas por las porpiedades n;:,ri.í.:r'O psicol2, 

gicas del organismo se deoe a que en su experiencia. comprueban -

pocos cambios a través del tiempo, en el rendiziento de una pru~ 

ba de inteligencia, tanto en a.unl tos como en niños, tal fenómeno 

los conduce a dar poca atenci6n a los factores de tipo social; -
estos mismos autores creen, que la causa de tal fenómeno se debe, 

a ou.e pocas personas ez;::eriment8Jl una si tU'3.ci6nie cambio s0.fi-

cie~t.e. como para obli-º;arles a adoptar nuevos comportamientos. 

Nuestro ptL~to de vista, es ~ue el resultado de la --

ejecu::;ión de un individu.o es una. pr'J.ebo. de inteligencia., f'..tn---

cien no solamente de la herencia., sino de su. exuericmcia previa

con objetos e ide3.s de 51l Wledio ambiente, asi como de lasposibi 

lid8.c.es de interacción con otras personas. 

A continuación, vamos a describir algunos ez~~dios, r~ 

fcr'3ntes tanto a 18. n8;tur'3.1eza social de la. intelL?;encia, como a 

la influencia eue ejerce al ;nadie a:llbiente, entre otr'3.S cosas la 

,escuela, en el rendimien:to intelect'aal. 

!linealer e 19ij·; ) realizó un estudio utili'Z9.!J.do, niilos

hijos d.e barqueros unos y de gi tanes otros, a. los cusles les 13.

TIlico pruebas de inteligencia. o'nteniendo cocien't€!s bajos como -' 

era de es~erarse; pasando al~~nos 250a se les velv~ó a aduinis--

trt~r la -prueba, notándose un i!lcre!'J.~nto significati~!(} d,el Ca!. ,". 

entre los baraueros. quienes teman ll'w.yores opor'l;-I,,).nida.cles de re

le.cionarse con otras personas que el gI'l.lpO de los gi tauos, entre 

estos últimos se encontró un decrecimiento del purrtaja, lo que -

nos inclica una. cierta deuendencia de las habilidad.ss in:telectua.

les, al grado de estc~~laci6n del medio a~bieste, 

~~eels ( 1938 ) Y Skoda~ ( 39. 50 Citados por ~ersild-

1954 ). Da."l un gran 'Va.lor a la influencia del 8@bien·:;e. En uno -

~1~ los estudios de S"h."Odak. se observó que ciños que fueron tras

J. !:¡1,,:,,d~\s a un ho~ar adouti 'lO, cuyo s padres parecian ser inco¡¡rpe

-ter, ,,03 ') in.telec"be~"ltfl in.:t'eri.c;res. después de cierto 'tie!apo -



dio. Adeaás un niño del gr~po ds 154, de los colocados en 
adoptivos en la 'Primera inf~~"1cia. puso de manifiesto un de[;,,,rrc- o

,' 

110 sul'erior al que ~>odia, esperarse sobre 1&. base de 18. informa-
oi6n que pudo obtenerse, respecto ~el estado intelectual de ~~s -

Wellman y sus cOffine.::1eros de la Universidad de Iowa, en~ 

contraron Gue los niños eue hablan asistido él la escmela de !lcrvu 
" -

los, mostraron :yrogresos en su C.I., sin 8I:lbargo en otro estut.io
!lusieron de !.1snifiesto poco o ning-ln cambio ( citados 'Por Jersild 

1954 ). 

Skeels y otros 1938 ( citados por Jersi1d ), hizo un -

interese.nte estudio sobre los efectos del R'Ilbiente de 13 escuela

rle párv..llos. El estudio 10 re21iz8.ron en un 8-8ilo de huérf82lOs, 
se ~an~~vo, a los dos gr~pos en estudio dentro del ambiente del 

cr:f2J'lBto, ,;,ero e: deteTIC:inadES horas el grupo eXDerimen tal asisti"tll 

? una escuela de nárvulos inst?lnda en la instituci6n. Las obser
vaciones hachEtS en ¿ste estudio indica."1, Que los niiio::: situados -
en éste ambiente 11. mejor". ~ostre.ron un progreso en Sü. pro;;¡odio

de intelisencia. Semejante restll tado es di{;;no de atención. 

Pri tonard, Horé;.,"1 y Eolligworth ( 1940 ). Informan en UIl

esmñio de 111 niños cua fueron trasladados de Sü.S clases reGula
res, en ;'1 s:istems eseol!),r !"lfblico de New York a clases eSY'ec~e,
les de un?, escuela destinsda a prororcionar un ambiente cduc2.ti vo 

6ptirn.o. Los niños parecieron obtener mucho3 beY!e:ficios del pm ,:;-!'2! 

::'3.. yero éstos no cOl'1sisti~ en un 8l.ulleT~to significativo en los -

P~J.:c.-ta.jes de las pI"'lJ.ebé'"s d-~ i:~teli(;en.ciHo ¡'os autores sefia18n c:~ue-

103 rem::.l t8dos habri~ podido ser !::':'üy dist5,;:':;os 'si. se hubier8.l1 h~ 

cho J!1cdiciones de factores diferentes a los c2,,¡¡;b:l.Os en el C.I., -

tales 00'110 los py-oducidos 6.:: el [;7'2.0.0 de s8tí<d'sccidn 'personal y

adé"..~)taci6n ( 'tU! infor:r.e de Tel t~rstone 8'Daye. esto 1940 ). 
La probabil:i.dad de cnle 'U.!l prog1"'Q.m9. ce eSC1) .. cJ.t:?~ nrim.arie.. 

~~ los considerados S':.:t''Oeriores, no cause ~UTí1errtú~ dure~dor\)s o L~

'Co't't"'~"1í:""s 6l':l el C. l.. en indioado en un G3hd,io r08.1izaCio :nor R.-



L. Thordinke y otros. 

La relación entre la inteligencia y el ambiente educatl 

vo fué tratado por ( K1ineberg 1935 - 38 ), obtuvo resultados as! 

de inteligencia, realizados con ni.ños negros que habian ido a 

New York, desde el sur con su.s familias y observ6 qu,,, los habian

VividO más tiempo en el norte conseguian resultados más altos, -

aue los cme habian llegado recientemente a Lee ( 1951 ). 

Well1J1.en opine. que las potencialida.d.es Que se pueden de

s8.rrollar mediente la instrucción, son ill2yores de lo Que se supo

ne comunmente. 

También nueda haber progresos en el funcionamiento de -

la inteligencia de un niño ( continúa diciéndonos W"elblan ) , en

l~l eficacie. y las 'll8.neras como utiliza ésta a diario, aC'.nque no -

he.ya incremento demostra.ble en su C.I. medido por los test menta

les. Podemos pensar además, que dos ntños nueden tener un mismo 

C.L, y no obstante diferenciarse categ6ricamente, en la ma.'1era -

como utiliza sus aptitudes, puede difer:tr en tal grado su cOillpor

t8miento y adaptación cotidiana Que su se'llejan.za. en inteligencia 

p~rezca un detalle poco L~portante. 

A prop6sito de éste problema, HEill y Galddert ( 1960, -
ci ta.do s nor Sonia Go jman 1961 ), al correlacionar una muestra de-

93 universitarios, ~ronU3ieron ~ue un componente de la inteligen

cia, podria ser social, puesto Que las pruebas de inteligencia, -
siempre están influIdas por factores sociocultu~~es, que se en-

cuentran incluidos al menos en la comunicación y en ciertos con-
vencionaliSlIlos. 

La escala verbaJ. de la prueba de ','{echaler, es un ejem--

1'10, contiene subtes·t cargs.dos de factores sociocul turales y en -

esnecial al subtest de comprensión Gue investiga adquisición de

conductas convencionales y 11' sentido común " •. 

Kripner <: 1962 ), realizó un estuttio, con 53 niños de 

escu<;\18.S ele'TIen~:ales entr<3 los 10 y 12 afio s, cO!ltro12ndo edad :r 
sexc ~r ocupación de los p,,".dres, se les ar1ic6 diferentes pruebas-
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que investiga,ban comportamiento social, los puntajes de ést~-l, f¡,' 

correlacionaron con los puntajes de los sub-test de comprensión ~ 
arreglo de historias de la escala verbal de \Vise y resultaron ser 
significativas las correlaciones a nivel de .05, con los puntajes 
de comprensión y no> as! con los de a.rreglo de historietas. Estos
nas indica. la connotación social de éste sub-test. 

Rela.tamos a continuación, la interesante investigación-. 
realizada 1)or D.E.M. (}ardner, la cual tuvo una duración total de
e.oce años e 1951 - 1963 ). Realizada en Inglaterra y titulada, -
" Pruebas Experimentales para la Escuela, Primaria 11 ( Tomada de -
la edición en español 1967 ). 

Se utilizaron sujetos de Infanta Sehool ( 6 Y 7 ~10s )
y de la dunior School e 10 y 11 años ). Su finalidad fUé, compa-
rar el sistema activo ( experimental ) y el sistema tradicional 
e control ) de educación, en rele,ción a los logros obtenidos en -
diferentes aspectos, Que mencionaremos a continuación: 

Concentración en un trabajo elegido 'Oor el niño; Con--
centraci6n en un trabajo sin interés; escuchar y recordar; lim--
pieza y cuidado y habilidad en el trabajo! insenio o ( inventiva) 
sociabilidad ~: actitudes hacIa otros niños ); 11 e scala de distan
cia socia.l JI, de Cunningha.m; Sttuación social; Prueba de lo,gros __ 

e dibujo libre, lenguaje hablado y escrito, lectura, escritur:a, -
ari tmética, y cultura general ). 

Para lo cual se seleccionaron cuidadosa.'11ente, escuelas
buenas de uno y otro tipo. Se les agrupó por pares, de :nanera que

las circunsta.1'lcias ( ,grado de inteligencia, ed8.d, sexo, ambien'te
doméstico y social ), e:3t-llvier?.n i¿;clalados en ló posible y tam--
bien la competencia de los maestros fué supueste1TIente semejante.
Se eliminaron del eS~ldio niños, que no hubieran pasado toda su-
vida en un mismo tipo de escuela. 

Iios ayudantes fueron seleccionados, como expertos en -
la aplicación de pruebas y en crear bueuas relaciones con los --
niños. Además, al calificar las pruebas se ignoró siempre de qu~
escuela provenian. 



1-

.-. 56 -

ReSL~en de los Remlltados: 

&~ cuatro de los pares de las escuelas de Infants. se
encontraron resultados importantes, favoreciendo a las escuelas-

9xnerimentales. Las pruebas en las cuales se señaló éste hecho -

fueron: Dibujo libre; prueba de ingenio o inventiva y composi-

cióu' ( en inglés ). En la pr~eba de concentración en lUla tarea -
sin interés, los grupos controles ( escuelas tradicionales } fu~ 
ron relativamente más al tos aue los de la escuela activa. 

En 2,"eneral los re311tados obtenidos de las escuela.s -
Infants, favoreciendo a las escuelas experimentales son los si-
gllientes: 

PrJ.eba de ingenio, los siete pares de escuelas experi.,., 
mentales obtu\~eron altas ~untuaciones; Prueba de Situación So-
cial, aou1 también los grupos de escuela experimental fueron su

periores, asi como en composición ( inglés ) en la prueba de pia 
tu.ra liore los siete pares de escuelas experimentales fueron mlp~ 

riores" 
Resumen de los resultados en la etapa de la Junior School: 

1. - Pruebas en Que las eXUerk"'1entales son tndudableueQ. 
te su.periores. 
Escuchar y recordar; limpieza cuidado y habilidad
en el trabajo; L"lgenic; dibujo y pintura Ubre; iQ. 
glés e intereses. 

Pruebas en aue las escuelas experimentales, aunque me
nos suner:i.ores, van por delante de l.a mitad o casi la mitad de -
19.5 "j)ruebas, mientras eue los controles está.."l definidamente deb§;.. 

jo de ésto. 
2.- Si tuaci6n.. social; concentraci6n. en tarea sin int~ 

rés, juicio moral; lectura escritura: 
3.- Resultados aue no muestran ninguna diferencia im

"Cortante entre las escuelas eX1)erimentales y las -

control. 
Ccncentrao:l.6rr en gna tarea libremente elegida; escala-
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.de distancia social~ conducta moral. 

Pruebas en eue las escuelas control son suIJeriores er. 

cinco o seis !)ares de escuel9.s ( es decir la mitad o casi la m1 

tad ) Aritmética y problemas. 

En el nivel de Infants, en la TITIleba de sociabilidad

e actitudes sociales hacia otros niños ), por observación seeg 

contró en las escu.elas exnerimentales un !lÚ.c'llero rr:ayor de reao--

ciones socialmente valiosas :r un número menor de reacciones 8.1'1-

tisociales. 

En la prueba 11 Escala de Distancia Social 11 t su f1n

medir el tono social del gr~IJo ) de Cur~ngham, al nivel de Ju

niors, los resultados fueron lj.geramente en favor de los grupos 

control. pero en forma definida en dos grupos de las escuelas -

excerimentales. 

En la prueba de Situación Social, los grupos Juniors, 

exnerimentales e 5 ) van delante, frente a una sola escuela --

tracicional con alto puntaje. 

La autora nos dice, oue algunas pruebas fueron expre

samente inclurd~g en esta investigación, debido a la tendencia

que existe a pensar que en éstas las escuelas experimentales dari2.ll 

los peores resultados~ como son~ concentración escuchar y rec01: 

dar limpieza y cuidado en tareas, y en situaciones sociales. AJ. 

fin9.1izar 18. investigación :Jardner llega a la conclusión, de 

oue las escuel81s ex-ceri~1ent8.1es no son inferiores a las contro

les, sino en geners.l mejores. 

Cor:¡o cO'!le:1tario né)S dice, eue debido a las oDortunid.§;. 

des eue dan 18.8 eSC1.cel.?s eX'JerLl1sntales a los niños " para que

intercambien ideas y Dartici"gen en discusiones, parece haber t~ 

nido afecto ::cuy favorable en su dominio del le§7U2.je, que a los-

10 81108 se revela en su inglés escrito n. IfAde!Jás las cU.8~id9.dGS 

tan v2.lor?d?s en escuelas er::·erimentales, como i~üaGinación, orl:.. 

~inalj.dg.d. -oueden h?ber si:'l.o fomentadas y ::12nifestad2.s, como se 

ve en la sU:Jerioridaa ele ::luchos de eS08 niños en prue;n"s de in·-
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·genio yen su arte. 11 e p. 187. 196.7). 
Sobre los efectos a largo plazo, la autora nos dic$s

.,: Que cuando los resultados tienden a ser constanter:.ente favor~ 
bIes a las escuelas experimentales, hay' por lo menos tUl indicio 
de cue los L'lfants Schools parecen haber tenido un efecto favo
rable inde~endientemente del tiuo de Juniors Schools a los Que-

los niños asistieron uosterior:',,"te ". ( p. 190 ). 
Otro punto interesante, es Que se observó t~"l2. tenden

cia en algunas actividades, a un mayor contraste entre los·dos
tipos de escuel",.s, en los niños de siete años. 

Rsta mis:na autora, nos refiere un estudio realizado 
en New York, que dió origen a muchos articulos sobre el tema. _ 
En algunos asuectos no se encontraron diferencias entre las es
cuelas exnerimentales y las controles e o tradicionales ), pe
ro existe la tendencia a encontrar superioridad de los ni~os de 
escuel:=ts " no activas" en ciertos losrosac~.demicos, mientras
Que en los grupos ::le escuelas 11 activas ", se encontró superio
ridad en aspectos como cooueración social, caudillaje, iniciati 
va, pensamiento critico, afición a experimentar, participaci6n
-- en di.scusiones y mostraron logros en el campo de las artes -

y los ofici.os. 
REfiere t~nbién otra imnortante investigación reeliz§. 

da por Wrightstone e 1938 ). en donde comparó escuelas exneri-
mentales y escuelas tradicionales ( elementales ), utilizó 290-
niños de distinta.s cO'lILtni.dades y encontró en general lJue los r~ 
sul tados eran favora'o:!..e3 a las escuelas eX"cerimentales, en cu8:!1 
to a desarrollo de 1'elp.cio!l6s sociales deseables ( Como honra-
dez -para ptintuar sus -01'U9 bas ) • 
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CAPITULO II 

- PRO e E D I .M 1 E N T o 

a).- OBJETIVO DE LA INVESTIGACION.- El objetivo de 
la presente investigación es conocer si existen diferencias, r~ 

sultantes de la aplicación en los niños, de dos sistemas de en

señanza diferentes, es~ecificamente el llamado sistema tradici~ 

nal Tel sistema activo. 

No pretendemos llegar a una conclusión definitiva. Ni 
siquiera a formular las bases psicológicas de los beneficios ok 
tenidos por 'tal o cual sistema en forma contundente y definiti
va; nuestro estudio no es más que una auscultación al respecto, 
~uesto que no disponemos por ejemplo de una muestra representa
tiva de todas las escuelas, de ambos tipos de educación. Tampo
co disponemos del suficiente material que nos informara, acerca 
de los múltiples aspectos intercurrentes .• para poder determinar 
las cualidades psicológicas de cada una de las corrientes edúc~ 
tivas. 

Puesto que no existen diferencias socioculturales en
tre los padres de ambos grupos? podemos plantearnos la posibil! 
dad de que los padres hayan elegidO determinada escuela, debido 
a sus actitudes hacia la 11 educación del niño" y éstas mismas
influyan más, en el desarrollo general del niño, que el sistema 
en si de la institución a que ingresan. Pero ésto por ejemplo -
ha quedado fuera de nuestro alcance y es una limitación por t~ 
too Sin embargo creemos que es un intento por investigar y sol~ 
cionar desde el punto de vista psicológico, los múltiples pro-
b1emas que existen en la 11 educación ti y colaborar en alguna ill§: 

nera con la psicología escolar en México. 
Los aspectos de comnaración serán enfocados a).- A la 

cohesión de los grupos ( asnecto social) y b).- A los diferen-
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tes rendimientos en la escala de inteligencia de \V-echsler para -

niños. 
b).- HIPOTESIS.- N"uestra primera ffo supone: ~ue no ha.-. 

brá diferencias significativas entre ambos grupos, o sea entre -
"el grupo manejado dentro del sistema activo y el manejado dentro 
del tradicional respectivamente, en los resultados arrojados por 
l~ prueba socio-métrica de MOreno. Puesto que en primer lugar: 

ProviruBn de semejante medio econdmico-social y como 
dice JJn~ C. Cl1arles ( i966 ). " existen varios aspectos de la n!i 
turaleza soctal del niño y uno de ellos, es el ambiente social -
del oue proviene, el hogar, el nivel socio-económico, en vecind~ 

rio la comunidad tI, • 

Segundo los niños de ambos grupos pertenecen al primer 

grado de la escuela nrimaria y sus edades fluctl1an entre los 6 -

Y 8 años. 
r,loreno (' 1962 ). nos dice, que en muchas investigacio-

nes se ha demostrado oue el niño permanece -por algunos años, in
capaz de formar gru:pos permanentes a ésta edad. Encontr6 también 
Que a medida Gue los niños crécen, se diferenciaban mayormente -
los socio gramas. También en base a ésto, estableci6 varios esta
dios de la socialización: a).- Estadios anteriores a la sociali

zación Que comprenden: 

1.- Estadios del aislamiento orgánico. 

2.- Estadio de diferenciaci6n horizontal. 

3.- Estadio de diferenciaéi6n vertical. 

b) • - EstEtdio de so ci8.1i zación. 

1. - Estadio snterior a la primera socializ.§: 
ción, comprende de los siete a los nue
ve años e a éste pertenecen los grllpos

estudüido s ). 
Los niños nertenecientes a este estadio ( generalmente 
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pertenecientes al. primer grado ) son ce:ps,ces de fOX"'.llar grupos ":" 

entre sI, independientemente de los a¿hü tos y de colaborar para

la -persecusi6n de un fin com:ún., pero son menos constá."ltes y dif~ 

rancie,dos oue -posteriormente y solamente des'lj'J.és del tercer año, 
podernos o'bservar una estru,ctura. de grupo definida. El le llama -

el 'IJ punto crucial de la socializa,ción ". 

Arthur F. J"ersi1d e 1954 ) dice, " a los 6 &10s la ca

-pacidad del niño para formar parte de un grl.1po, todavIs. es muy -

li.m.itada. Comienza a mostrar interés "Cor juegos que requieren la 

part'_cipEtción de varios niños, pero es probable Que esos juegos

!;)stén mal org8..nizados, como el de la Rayuela e intE':rvieuen en -

ellos la ficción y Derrui ten una gra."l libertad indi vidus.l. 

Gesse11 ( Edic. Rev. 1967 ) nos indica, 11 los agr"'..l.pa-

mientos esnontáneos Que se ~roducen en el patio de juegos están

determinados en 'l)rimer lugar por factorez de TIle.rolrez. 11 En los 

años preescolares existe una progresión, de los soli tarj.o a lo 

paralelo, a la cooperación esporádica y finaL'llente a la coo'-J(~ra

ción sostenida ". 11' A los siete años las agr..l'l)aciones son tan -

fl. e::d,-bl e s , que cualquier niño puede abandr::nar el grupo o :Lugre-

sar a él, sin ser notado, por la escasa orga.Tlizacicln del gr.,¡po ". 
,~, A los siéte áños se presenta el juego en parejas del mismo se~· 

xo o de otro. El juego en grupos no est~ bien organizado y per

sigue aún objetivos indiyj,duales, comienzh a insinuarse la verd1!: 

dera cooperación ". " El niño se ureOGupa por su lugar en elg:r"'d. 
~o, teme no Doderlo mantener, nL~os y~ninas estén en co~diciones 

de poder ingresar 8. ·gru:nos orga.'lizados ". " A ésta edad se pre-

senta esta fase evolutiva en Que uarecen competir por el dominic, 

las tendencias individuales y colectivas. nacia los 8 a.9.09 el -

niño empieza a tener una inclusión "'18.rcada en el grupo. 

Nuestra hEl, :Y:; stula Que se encontrarán dif'er8ncias sig 

ni:fi,,;:ativas entre ambos grupos ( el perteneciente a la escuela -

tr'?."ici.onal y el ut¡lrteneciente a la escuela activa) • 

Una posibilidad. do las hil)otéticas difenmcia5 ser:fa.--
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como hemos referido ya en el pr:i,mer ca,p1tulo, el sistema activo ;

de la e,scuela Freinet, bajo el cual se encuentra uno de los g:t"ll--' 

POS, el cual ha favorecido o entrenado en grado mayor Que él sis

tema. tradicional, la maduración social del grupo. Ya que uno de -

los asnectos, a. que da mayor importanc.ia ésta escuela es la inte-

graci6n del IrUno. Respecto a éste punto oigamos a C. Freinet 

e en su libro Ese. Popular r\~oderna. p. 23 ) " Vamos a definir des 

de nuestro l)unto de vista el verdadero fin educati v(): el niño de-' 

senvol verá al máximo su personalidad, en el seno de UIla comunidad 

raciomü, a 1;3. Que él sirve y OUH le sirve a él ". 11 La escuela -

del mañana deberá girir en torno al niño como miembro de una com~ 

nidad. De sus necesidades esenciales en función de las necesida-

des de la sociedad en Que vive". 

Nosotros en la bibliografía hemos él.escI·i to los métodos

'Pedagógicos de los Que se vale Freinet, para lo~rar la integra--

ción individual al grupo. 

IÜJ.gard nos dice ( 1966 p. 143 ). " La escuela conti--

nua el proceso de prenarar al niño para la vida en nuestra socie

dad. Le da los instrumentos necesarios y le enseña a vivir t&'TI--

bién en la, disciplina escolar, a mantener los niveles de trabajo, 

a fi. jer fines y a esforzarse Dor conseguirlos. ADrende a co:rmar-

tir las actitudes e ideRles de la comunidad. Anrende a conocer 

sus CJosibilic1ades y limitaciones ". 
En lo <1U0 resnecta 8, la escuela tradicional. no esncra

:nos urecisE'.mente lo mismo cue lo eSDer2,do de la escue18, activa, -

uuesto aunoue teoriC'3C1ente no se desconoce el ·ialor de la escuela 

COT'lO factor soci.aJ_izante, urac"tj came:J.te no se hi"ce eSDecial énfa

sis en Dromover de :aaner8. especifica. el desarrollo soc:Lal del ni

ño, debido a 18,8 limitacion€8 conocidas nor nosotros de snteElano, 

nor lo cue no hare,uos esuecial referencia a el18s. 

Nuestra H02. nos uostu,la que no h8,brá diferencias dg

nificativas entre ambos gnrpos ( escuela tra.dicional, escuelG, ac 

tiva) , en el rendimiento de las escalEtS totales y sub-test de la 
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de inteligencia de Wechs1er para niños. 
I En base a que grupos proceden de semejante medio socio
rcon6mico, pertenecen al mismo grado escolar y son de edad séme-

~ante. 
I Wuestra Ha2' por 10 tanto expresará que habrá diferen-
fias significativas en el rendimiento de la escala de inte1igen-
~ia de Wechs1er, entre ambos grupos, puesto que están sujetos a -

!iferentes tipos de estimulación educativa, en cuanto a los aspe~ 
os necesarios a desarrollar ~ara adaptarse a las necesidades y -
xigencias del ambiente. En nuestra bib1iografia hemos revisado -

fua1es son los métodos educativos de la (;!scue1a Freinet,para mot! 
yar al niño de manera que éste, obtenga el conocimiento de una m~ 
hera directa y ésta intención podemos com~render1a al examinar, -

os métodos de clase. Al mismo tiempo percibimos que los fines de 
a escuela tradicional prácticamente, exigen del a1lli~0 el desa--
,0110 de habilidades especificas. Por 10 tanto realmente no esp~ 

amos una diferencia significativa entre los grupos, en 10 que
especta al C.I. general, sino en los sub-test aue están re1acio
ados de alguna manera con habilidades especificas, puesto que c.2,. 
o ya dijimos cada sistema exige del sujeto el desarrollo de de--

terminadas habilidades. 
Por último queremos referirnos al siguiente postulado ,

citado por Anastasi una autoridad en la materia: 
" Entre las ~ro~iedades bioquimicas de los genes que -

constituyen la herencia individual y las com'91ejas funciones que
incluyen la inteligencia y la personalidad, han intervenido un:--

I
vasto número de pasos y en cada paso O~lrren intrincadas inter---

I 

acciones. envueltas en, condiciones ambientales del ~asado y del -
presente asi CQIIlO también los efectos directos de los genes espe
ICifiCOS. Yel producto final refleja una multiplicidad de inf1ue~ 
cias, estructuras y funcionamientos, de herencia y medio ambiente" 

ITomado de Backman y Secord. 1968. p. 32 ). 
Sin por ésto pretender atribuir las posibles diferen---
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leias únicamente a las escuelas res~ectivas y estando muy consciea 
¡tes de la participación biológica y cultural de los padres, como-

[
la mencionada posible actitud hacia la " educación" en los mis-
¡mos y sus consecuentes repercusiones. 

I c).- MATERIAL.- Vamos a describir a continuación el ma-
terial utilizado en el presente trabajo. 

A).- aw CUESTIONARIO SOCIO-ECONOMICO. 
B).- LA BqUEBA SOCIO-METRICA DE MORENO. 
C) •. - LA ESCUELA DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS DE ---

WECHSLER. ( WISC). 

A}.- CUESTIONARIO SOCIO - ECONOMICO. 

Se aplico un Cuestionario Socio-econ6mico, para tener -
la seguridad de aue embos grupos procedian de un mismo nivel socio 
económlco y partir de ésta base para hacer las comparaciones per
tinentes. De ésto se consideró más valiosa, la informaci6n con -
respecto al nivel académico de los padres ~uesto que existen mu-
chos estudios, en donde se pone de manifiesto una positiva rela-
ción, entre el alto o bajo nivel académico de los padres y el al
to o bajo rendimiento intelectual de los hijos. 

( Ver en el apéndice , la relaci6n del cuestionario 
socio-económico). 

B)._ LA PRUEBA SOCIO-METRICA DE MORENO. 

El test socio-métrico fUé una técnica ampliamente desa
rrollada por Moreno f 1962 ). Es un instrumento que estudia, que
'" mide "', las relaciones interpersonales, de manera que proporci2 
na la organización y evolución del grupo y la posición de cada i~ 
dividuo en el mismo, a la luz de las atracciones y rechazos mani
festados por los individuos que lo forman. 

Este test fué construido para gI~p09 familiares, escol~ 



.,.. 66 -

res de trabajo etc •• Y ha revelado que la estructura subyacente
de un grupo difiere profundamente de sus manifestaciones socia-

, les. 

El empleo del test socio~étrico j~plica ciertas con~ 
ciones teóricas. 

a}.- Es necesario que los sujetos que participan 

de la situaci6n sean atraídos unos hacia -
otros por uno o varios criterios. 

b}.- Que se haya elegida un criterio respecto -
al cual, los sujetos se sientan obligados a 
responder en el momento del test, con gran
espontaneidad, sin temer a las consecuen--
cías que puedan traer sus elecciones o re-
chazos, que ante todo deben estar ligados -
a los intereses del grupo. 

c).- Que los sujetos están suficientemente, dis
puestos a responder sinceramente. 

d}.- Que el criterio elegido para la prueba sea
poderoso, duradero y preciso y no débil pa
sajero y vago. 

Es necesario tener la seguridad de haber eliminado, to 
dos los malos entendidos y que las personas hayan comprendido 
perfectamente lo que van hacer. 

Anastasi (' 1967. P. 602 ), al hablar de la utilidad 
del test nos dice:- "En primer lugar, el IlÚ.lllero de estimadores -
es tan grande, que incluye a los miembros de un grupo. En segun
do lugar, los compañeros del individuo suelen hallarse, en una -
pOSición particularmente favorable para observar su conducta ti
pica, por lo que a menudo son mejores jueces, de ciertos rasgos
interpersonales que los profesores, que los supervisores y otros 
observadores externos. El otro hecho y probablemente el más im-

portante, es que las opiniones de los miembros de un grupo, bue-

1 
i 
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nas o malas, influyen sobre sus acciones y por ello determinan -
en parte la naturaleza de las interacciones subsiguientes del -

iudi vi duo con el grupo ". 
Con el objeto de establecer el valor cuantitativo del-

método socio-métrico re~roducimos el siguiente texto de Moreno:-
" Si se quiere calcular el número de posibilidades que tiene un -
sujeto de ser elegido por otro, se puede utilizar como base de -. 
referencia el número suministrado por el simple azar. Me planteé 

tres problemas: 1).- Cuántos niños designados de una manera pur~ 
mente fortuita por sus camaradas, serian probablemente elegidos
una vez, dos, tres veces,o~serian elegidos ninguna vez ?' 2).--
Cuál habr1a de ser el número probable de pareja reciprocas ? 3)
¿ Y cuál es el número de elecciones si solo entrara en juego el

azar ? Es posible responder a estas cuestiones mediante la fór

mula binominal (" p f q ) • 
El número medio de pares reciproco s en las experien---

cias reguladas por el mero azar, que permitirán tres elecciones
a una población de 26 individuos, será 4,3. En las mismas condi
ciones e 3 elecciones por sujeto ) , los resultados rectificados 
suministrarán 4,68. pares reciprocos. El número de estructuras -
no reciprocas en el caso del azar será de 69,4. En las mismas -
condiciones los resultados reales darán 68,69. En la muest~ es
tudiada la probabilidad de estructuras reciprocas es de 213% más 
elevado en las configuraciones calculadas segdn las leyes del -
azar, y el número de estructuras no reciprocas que podría sumi-
nistrar el mero azar es de 35,6%. más elevado que el que se en-
contró de hecho ". e Moreno. 1962. 303 ). (Tomado. 1967. Sonia -

Gojman ). 
Las técnicas más modernas sugieren la formación de ma-

trices para hacer comparaciones. e ver apéndice Be ). Como pode-
mas observar, mediante la matriz podemos determinar, al sumar el. 
total de marcas posi t"i vas, en cada columna corres-pondiente a un

alumno, la frecuencia con la que fué elegidO el sujeto, asl mis-
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mo las filas nos indican el total de elecciones emitidas por ca.
da sujeto. Estos puntajes se denominan n puntajes de status SOCID 

métricos n y pueden variar desde cero hasta veinte o más. Los -
puntajes obtenidos con éste tipo de test socio-métrico se pueden 
clasificar, en base a las leyes de la probabilidad, como nos 10-
refieren Northway y Weld, en su libro ~est Socio-métricos, GUia
para Maestros e 1967 p. 32-33 ). 

Los datos generalmente obtenibles son: 

El número de niños que eligen a un niño e ó sujeto) 
El número de eleccionas efectuadas por cada niño. 
El número de niños diferentes que elige cada niño. 
Las elecciones reciprocas, ó sea dos niños que se eli

gen mu tuamen te. 
Intensidad de elecciones 6 sea cuantas veces un mismo

niño elige a otro. 
Sub-grupos y pandillas. 
Indiferencia socio-métrica, ó sea aquellos niños que 

no tienen, anotada ninguna elección en su casillero. 
Qtra manera de'presentar los datos, es por medio del -

sociograma (' apéndice R ). En donde se pueden distinguir cadenas, 
triángulos, estrellas etc. 11' Ko muestra nada nuevo, pues toda la 
informaci6rr ofrecida está ya en la ho ja de tabulaci6n; la dife
rencia radica, en Que es una forma distinta de presentar dicha -
informaci6n. n fp. 41 ). 

a).- LA ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS
(EL WISC). 

Esta escala de inteligencia para niños, llamada Wisc,
fué construida por Wechsler y publicada en los E.U~ en el año -
de 1949, procede de la escala de inteligencia el Wechsler - Re-
llavua, usada para adolescentes y adultos. 

MUchos de los {tens de ésta nueva escala, están toma--
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dos de la escala primitiva Forma TI yOla necesaria construcción .
de los nuevos, se hizo con el fin principal de poder examinar a 
los niños desde los cinco años. 

Esta escala,está basada, tanto en la experiencia de la
entrevista diaria, asi como en la aportada por la larga aplica--
ción de la escala Wechsler - Bellevue. 

FUé estandarizada con excepcional cuidado, independien
te de la escala Wechsler - Bellevue, después de muchas pruebas e~ 
perimentales de campo y estadisticas. 

Su grupo normativo incluy6 2,200 casos, 100 niños y 100 
niñas en cada nivel de edad desde los cinco años hasta los quince 
años, todos fueron tomados de escuelas. Su muestra representativa 
de ésta escala, fUé una de las mejores empleadas en la tipifica-
ción de los test individuales. 

Además las consideraciones clínicas y estad!sticas, han 

conducido ha considerar, en forma diferente la interpretaci6n de
los mismos materiales, segdn correspondan a niños o adultos. Ten~ 
mas un ejemplo: 11 ensamble de objetos 11 es un sub-test con baja -
confiabilidad y correlación con otros sub-test en la escala de -
adul tos. En niños en cambio éste sub-test, es más confiable y re
lativamente más estrechamente correlacionado con los otros eub--
test del grupo de ejecución. 

Valoración de la Prueba.- Al emplear éste test, en la -
presente investigación,tenemos en cuenta que está principalmente 
destinado a la evaluación de la inteligencia, con factores espe-
cificos en las diferentes tareas, que el sujeto. tiene que desarr~ 
llar. 

, \t aonsti tuci6n de la Prueba. - « Anastasi f 1966). El ---
lisc consta de doce sub-test, dos de los cuales se usan como test 
alternativos ó de complemento. Se agrupan en una escala verbal y
otra de ejecución 6 manual. 

La parte verbal de la escala totaloonsiste principal.
mente en preguntas orales y la de ejecución en diversas tareas m~ 
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nUales, paralelas en las que se usa material especial. En la es
cala verbal se incluyen los siguientes sub-test: Información, -
Aritmética, Vocabulario, COmprensión, Semejanzas y ~gitos. 

En la escala de ejecución se incluyen~ Completamiento
de Figuras, Arreglo de Historias, Diseño con Cubos, Ensgmble de
Objetos, Claves y Laberintos. 

Los que arrojaron las correlaciones más bajas, en rel~ 
aión al resto de los sub-test se consideraron como alternativos. 
En la escala verbal, el test de memoria inmediata de digi tos, -
demostró por ejemplo ser el menos satisfactorio y por ello se le 
designó como alternativo. En la escala de ejecución se puede om~ 
tir el sub-test de claves o de laberintos, por la misma razón y
suele preferirse el de claves, porque su aplicación requiere de
menor tiempo. 

Hormas de anlicación y nrocedimiento de nuntuación.--
~sta prueba es de aplicación individual y cada sub-test se debe
calificar u. aplicar según las instrucciones del manual. Una ca-
racteristica de ésta prueba, es que en sus sub-test hay que sus
pender a determinado número de errores. 

Con pequeñas diferencias, el tratamiento de las puntu~ 
ciones del W.isc es igual. al de los adultos. A grandes rasgos va
mos a describir el procedimiento de calificación: 

Las calificaciones que se obtienen directamente de la
respuesta del sujeto, se transforman después en puntuaciones tí
picas normalizadas, dentro del intervalo de edad de cada sujeto. 
Estas puntuaciones tipicas normalizadas se obtienen de las ta--
bIas que se dan, para cada intervalo de cuatro meses de edad, 

desde los cinco años hasta los quince años de edad. 
Las puntuaciones normalizadas de cada sub-test, se ex

presan en función de una distribución, con una M ( media) =10 y

una D. T. = 3 puntos. 
Se suman las puntuaciones de cada sub-test y se pro~ 

tean los totales de cada escala por separado y se convierten en-
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JI.Qs con una M::IOO y una U.T .• =15. Para obtener el r.Q. general _. 
se suman los totales de cada escala y el resultado se prorratea
y después se~tablas se obtiene el.~.Q. Total, que a su vez es 
clasifi cado. 

Confiabilidad.- Para la mayor parte de los fines que -
se persiguen al aplicar un test de inteligencia~ parece ser su-
f~cientemente fiable. Eh el Wisc se dan cueficientes de confiabi -, 
lidad de dos mitades (' sp1i t - H!al:f ) para cada sub-test, as! c.2..-
mo para las puntuaciones en la escala verbal, de ejecuci6n y pa
ra la escala total o entera. Las fiabilidades se calcularon por-

\ 

separado en tres grupos, de 7 años y medio, 10 años y medio y 13 
años y medio. Los coeficientes de confiabilidad, que se obtuvie
ron para cada nivel de edad fueron los siguientes~ para la esca
la entera, 0.92, 0.95 y 0.94 respectivamente. Para la escala ve.!:. 
bal fueron: 0.88, 0.96 y 0.96 Y para la de ejecuci6n: 0.86, ---
0.98, y 0.90, lo que es por supuesto aceptable. Los sub-test que 
presentaron una confiabilidad menor variaron entre 0.60, 0.70 --
0.80 y 0.90. 

Puede justificarse además, si pensamos que hay una gran 
cantidad de estudios hechos, tomando como base ésta escala de -
inteligencia. 

Validez.- La escasez de datos ~obre el criterio de ~ali 
dez. sigue siendo la principal debilidad de ésta prueba. 

El manual de la prueba de Wisc, no dá ninguna valoriza
ción de los datos en función de la validez. pero tenemos que 
", algunos investigadores han encontrado coefici~ntes de validez
conDUrrente bastante altos, entre las ~ntuaciones del Wisc, los 
test de rendimiento y otros criterios académicos de inteligencia" 

e Anastasi. 1966 p. 309 ). 
También podemos mencionar como prueba de validez que de 

los 55 deficientes mentales, que participaron en la muestra de -
tipificaci6n del Wisc, solo cuatro de ellos obtuvieron un l.Q. -
~ayor de 70 y la media del grupo fuá de 57 ( Lo refiere Anastasi 

1966 ). 
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En Méxioo la tesis de ~arquin !8goadaGfelia ( 1965 )
nos habla aoeroa de éste problema, con el objeto de la estanda~ 
zación de ésta prueba en México. Utilizó 198 sujetos como grupo
piloto, extraídos de diferentes medios socio-económicos, de man~ 
ra que representaran a la población. Los resultados fueron una -
correlación significativa con la muestra de E.U. yno difirió la 
escala original de Wisc en cuanto al orden de dificultad de los
reactivos. Esto nos dá un dato más sobre su valor. 

R. Ahumada en ( 1965 Méx. ) quién menciona una tradu~ 
ción del Dr. Luis Lara Tapia, utilizó ésta prueba con, nifios esc.2,. 
lares mexicanos, para realizar una valoración cruzada con Goude
naugh. COmo resultado obtiene una correlación positiva general,
entre el Wisc y el Goudenaugh, pero no aéi las correlaciones en
tre grupos o sexos ó nivel so~io-económico. En general el estu-
dio comprueba que funciona el Wisc, pero que es indispensable su 
estandarización en México. 

México, en el año de 1967 en el XI Congreso Interame~ 
ricano de Psicología, Isabel Reyes Ahumada, René Ahumada, R. Ro
gelio D1áz GUerrero y Don \'litzkede U~S.A. « estudio # 25 p. 4 ). 
Presentaron un estudio sobre la estructura factorial y la consi~ 
tencia temporal del Wisc hecha en 384 escolares mexicanos, de -
ler. año, cuarto y séptimo grados. Se encontró una ~decuada con
fiabilidad de exámen - reexamen r Test - retest ), todas las co
rrelaciones fueron significativas a nivel de .05 y la gran may~
ria al 0.01. Se encontró también que presentan mayor consisten-
cia, los puntajes de las escalas, verbal, ejecutiva y total de -
los sub~test, siéndolo sobre todo la escala total. Esto para un
intervalo de un año en los tres grupos de ~dad, se presentó tam
bién una tendencia a aumentar la confiabilidad, en niños mayores. 

En el análisis factorial, resalt6 un solo factor, que 
es seguramente lo interesante de éste estudio. Dicen los autores 
que quiz~ con el análisis de Varimax, se puede investigar si el
p:t:imer factor ( factor g) va variando con la edad, así pues que-
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en los niños de 7.8 años sea mayor la saturación en la escala de 
ejecución, mientras que en los 10.8 y 12.8 la saturaci6n sea más 
alta en los sub-test verbales. 

A continuación describiremos, los aspectos más impor-
tantes de cada uno de los sub-test, basándonos en Wechsler ( 19-

55 ). y lo aportado por Classer, J'ae e Irla Z.immérman ( 1968 ), -
asi como Anderson ( 1963) Y Anderson. 

Como ya hemos indicado la prueba consta de dos escalas 
la verbal y la ejecutiva, cada una con seis sub-test respectiva
mente • 

ESCALA VEREAL.- Esta escala como ya dijimos está form~ 
da por los siguientes sub-test: 

Sub-test de Informaci6n~- Consiste en 30 preguntas·en
orden s.scendente de dificultad. Uno de los aspectos. más import8!l 
tes de éste, es Que la información requerida para obtener éxito
en él,es generalmente suministrada en la escuela primaria; bási 
camente va a determinar que tanta información o cultura general
ha asimilado del medio ambiente el sujeto. 

Sub-test de Comprensión.- Está compuesto de 14 pregun
tas o problemas que pretenden determinar. si el niño es capaz de 
evaluar y utilizar la exneriencia pasada y la información prácti 
ca en formas socialmente aceptadas; para verbalizar respuestas 
oportunas o adecuadas, pretende en términos generales medir la -
capacidad de juicio. 

Sub-Test de Aritmética. - C:onsta de 16 prOblemas de A:d!.. 
mética, que requiere de la habilidad para manej.ar, las cuatro -
operaciones n~~éricas básicas, además de las operaciones senai-
llas se supone que hace uso de la·capacidad de atención y con __ ~ 

cretizaci6n del sujeto. Se dice también que está saturada de fa~ 
tor G. 

Sub-test de Semejanzas.- Incluye dos partes, los cua-
tro primeros items son simples y utilizan fUndamentalmente la h~ 
Qilidad~ para hacer asociaciones previamente aprendidas. La se--
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gunda parte más compleja, está constituida por doce analogías, ~ 
que exigen del sujeto la utilización de conceptos en forma preci 
sa y de razonamiento. Implica un cierto nivel de abstracción, m~ 
diante el menejo de los limites y extensiones pertinentes de los 
mismos. Se califica en base al contenido de las respuestas y su
pone medir el grado de conceptualización verbe.lo ( Las respues-
tas se califican en concretas, funcionales y abstractas ). 

Sub-Test de Voca.bula.rio.- Este sub-test, está compues
to de 40 palabras, que deben ser definidas por el sujeto y est~n 

presentadas en orden de dificultad creciente. ( Las primeras 10-
solo sedan, a menores de ocho años y de los que se sospecha de
bilidad mental ). 

Requiere de ~alabras generalmente disponibles en nues
tro medio y proporciona al examinador una medida de la. formación 
de coticeptos, habilidad de a~rendizaje del lenguaje. memoria, ni 
vel educacional y ambiental del niño. 

Se califica. dentro de tres niveles, según el ti~o de -
respuesta, irrelevante" concreta o abstracta. 11' La riqueza y pr~ 

cisión del vocabulario de un individuo depende en parte del ta-
lento natural, y en T)arte de la riaueza y car~.cter estimulante -
de su ambiente cul turB.l inicial n. ( Anderson y Anderson p. 616) 

Sub-test re~etición de Digitos.- ( ~rueba suplemen'ta-
ria.- C'Onsta de dos series de digitos; la ~rimera el examinado -
tiene oue repetir, en el mismo orden en que se le dan una serie
de cifras, oue VEm en orden creciente del 3 al 9 y la segunda s~ 
rie, las debe repetir en orden inverso al oue se le administra 
varisndo de 2 a 9 digi tos. Este sub-test valora principal:l1ente -
funciones como retención inmedia.ta, atención. y en cierta medida
concentra,ción. Su~uestamente se ve gravemente afectados 'oor el-

nivel de ansiedad'del examinado. 
ESCALA DE 2JECUCION. 

Sub-test Completamiento de Fiquras.- Se presentan dura~ 

te 15" en orden de dificultad creciente, 20 dibujos (me carecen
de una. Da.rte importante de los mismos. La acusiosidad en le. ob--
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aervaci6n, es parte importante, as! como la atención y concen..--
traci6n para tener éxito en ésta prueba. Valora la habilidad pa
ra determinar visualmente la falta de detalles esenciales en ob
jetos famili8,res. 

Sub-test, Arreglo de Historias.- Este sub-test consis
te de once secuencias de dibujos, graduados en orden de crecien
te dificultad, los ~ue debe arreglar el sujeto de tal manera, -
que constituyen una historia lógica. Los tres primeros !tems son 
para ser unidos simplemente como rompecabezas y los siguientes -
son más complicados puesto que, utilizan secuencias propiamente
dichas~ Mide factores 6 pretende medir, como: comprensión visual, 
percepción, capacidad de planear eventos casuales, s!~tesis de -
patrones inteligibles y en fin la llamada por algunos " inteli
gencia o anticipación social ". 

Sub-test Diseño con et.tbos. - Consta de diez dibujos en
dos dimensiones, que deben ser reproducl.das por el sujeto en: cu
bos de colores, usando únicamente el rojo y el blanco, los otros 
colores sirven de distractores. Los dos primeros los reproduce -
el niño después, de haber observado la reproducciómque hace el
examinador y se dá solo a menores de ocho años y de los que se -
sospeche deficiencia mental. Pretende: medir, capacidad de análi_ 
sis y síntesis, as! como la de coordinación visomotora: se habla 
también de como aplica el sujeto, la lógica y el razonamiento a
las relaciones espaciales. 

Sub-test Ensamble de Objetos.- Este sub-test consiste
de cuatro rompecabezas de objetos familiares, ( un hombre, un c.§;. 
ballo, una cara y un auto ) que deben ser unidos en un tiempo 11 
mite. Pretende medir la percepción, la coordinaci6n visomotora,
la anticipaci6n y s!ntesis visual de la relación entre las par
tes, as! como facilidad para trabajar hacia una meta inicialmen
te desconocida. 

D).- S U JET O S • 

Para el presente estudio contamos, con dos grupos de--
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primer grado de la escuela primaria,a quienes tomamos como re-
presentantes, de dos tipos de eaucacióma saber: a}.- El sistema 
de educación tradicional, ~}.- El sistema de una escuela activa
tipo Freinet. No pretendemos sin embargo que las representen si~ 
nificativamente. Personalmente pensamos que representan, dos ti
pos .de instituciones que trabajan positivamente 1 dentro de la -
ideología particular a cada una de ellas. 

¿ Porqué se eligió, el primer grado de la escuela pri
maria en el presente trabajo ? Porqué el primer año en la escue 
la primaria, es decisivo en la adaptación del niño al ambiente -
escolar puesto que es, la primera experiencia del sujeto dentro
de la educación formal. Podemos pensar que es el primer despren
dimiento de la estructura materno - familiar~ puesto que el --
jardín de infantes ha tratado hasta cierto punto de substitL\irla 
~ambién podemos observar, que es la etapa en que sus reacciones
de aceptación y rechazo, al medio, son más ostensibles, así como 
sus fracasos y nuestra intenci6n es conocer el punto de partida
de las diferencias, si es que existen, entre niños expuestos a -

uno y otro sistema escolar. 
Características de los grupos.- a).- Encontramos, que

ambos grupos, la mayor parte de los sujetes, habían tenido la e~ 
periencia de la escuela preescolar. b).- Ambos grupos pertene--
cian a escuela.s particulares, mixtas, procedentes de un nivel -
socio-económico medio alto, ambos grupos, de hijos de padres pr9-
fesionistas; el resultado de la :i2 aplicada al mimero de padres
profesionistas de ambos grupos fUé X2 = 414, no significativa, 6 
sea que la calltidad de padres prof'esionistas que existían en am
bos grupos, no difirió significativamente el uno del otro. c).-
Edad, ésta fluctuó en ambos grupos, entre los 6 y 8 años. Siendo 
la media correspondiente a la escuela activa M = 86. 13 meses -
y la correspondiente al grupo de la escuela tradicional M = 89--
10 meses, sin que fuesen disti.ntas estadistica!Jlente F = 3.5 2 -
( no significativa) y x:2 = 3.24 ( no significativa ). 
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Solo difieren en el sistema bajo el cual reciben su -
educación escolar y más específicamente al grupo A. bajo el sis
tema de escuela activa tipo Freinet y el grupo B bajo el sistema 
tradicional. 

R) .--M E T O D O 

Las pruebas ya enumeradas fueron aplicadas a ambos --
grupos. 

a).- El cuestionario socio-económico se les -
administro a los padres de familia para obtener los datos corre~ 
-pondientes. 

b~ .... El test socio" - métrico de Moreno se efe.2 
tuó en ambos grupos; se hizo una primera aplicación después de
un mes y medio de haberse iniciado el curso escolar y una segun
da, un mes antes de finalizar el mismo. Rl criterio bajo el cual 
se aplicó fué el del " me~or aDl:igo ". 

Se utilizaron las siguientes instrucciones: 
"Wiaos, se van a fijar muy bien en lo que voy a decir

estoy segura de que a todos les va a interesar, lo que vamos ha

cero Yo voy a venir otro dla, para jugar con ustedes y quiero s~ 
ber con quienes les gustarla estar; y por eso tienen que escoger 
entre sus compañeros a tres de sus mejores amigos, en la tarjeta 
que les acabo de dar, deben escribir en el número 1 el nombre -
del que es más, más su amigo, después en el número 2 el que es • 
también su amigo, pero un poquito menos que el otro y en el núm~ 
ro 3 el oue es su amigo, Dero menos que los otros dos. ( Se les
explicó estó con ayuda del pizarrón y haciendo un intervalo de -
tiempo hasta que todos hubiesen hecho su elección y anotándola-
en la primera aplicación se les ayudó a escribir el nombre del -
niño elegido, y en ambos se les revisó de uno en uno, para ase-
gurarse de la comprensión de las instrucciones) • 

c).- Wisc.- Esta escala de inteligencia es de 
aplicación indlvidual y asl fué a-plicada. ésta se realizó al fi-
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~al del año escolar, en ambos gru~os,. 
F).- TRATAMIEN~ ESTADISTICO 

A continuaci6n describiremos los procedimientos esta-
disticos, que hemos utilizado para valorar, los datos arrojados
por las pruebas aplicadas, en la presente investigación. 

F6rmulas emnleadas.- Para obtener de los resultados -
arrojados por el test socio-métrico de Moreno, .t el ni'rel de co
hesión ". para cada uno de los grupos estudiados ( que significa 
li teralmente, gue se mantiene unido l, utilizamos la fórmula de
Kerlinger ( 1964 p. 554 ) para nmero de elecciones 1imi tadas. 

C.O. = K f i ~ J7 ) 

dN/2 
En donde:-

e o = Cohesión de los grupos 
E ( i ( ) j ) = la suma de las elecciones mutuas ó-

sea de los reciprocos 
d ~ número de elecciones que se le permi-

ten a cada sujeto. 

~ = número de ~jetos. 

Esta fórmula nos proporciona, una medida cuantitativa
para valorar Que tan cohesivo es un grupo. Después de obtenerse
mediante el test socio-métrico, la gráfica de las elecciones y -

rechazos y cuantificar la cantidad de pares ( ó elecciones mutuas). 
Lo cual se obtuvo en ambos grupos, de las dos aplicaciones ( la
del principio del año escolar y la del fin del año escolar ). 

Para tratar los datos obtenidos, en la escala de inte
ligencia de Wechsler e Wisc ), se obtuvo la media arttmética del 
de las puntuaciones del r.Q. general, del I.Q. verbal y del LQ. 

de ejecución y de las puntuaciones de cada uno de los sub-test,
para ea.da uno de los grupos. 
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Posteriormente se utilizó la prueba F ( comparación de' 
medias, por medio de análisis de varianza ) éste método estadis
tico, nos permitirá aprobar o rechazar nuestra hipótesis nula, -
en otras palabras, nos indicará si la media verdadera ó real ~e
un· grupo es igual ó diferente con respecto del otro. 

Esta técnica está basada en el supuesto, de que existe 

una relación entre la variabilidad de las calificaciones indivi
duales y la variabilida~ en las medias de las muestras. As! como 
en la independencia entre las medias y las varianzas de las 
muestras. 

Sm 2 = S 2/n o Nsm 2 = S2 2 
La fórmula F será igual a F = N Sm 2 / S 

Pero nosotros usaremos una fórmula equivalente a ésta
aue nos permite hacer un cálculo menos laborioso en la obten---
ció~ de la F,. A continuación describiremos las fórmulas emplea
das en el presente trabajo. 

F. C = ( EkEIlx ) 
·'-Nx + Ny 

kn 2 
T.ot so + -E 3 X F C 

eg so = CE X- }2 ... ( E Y ) 2 -F e 
Nx Ny 

ig sc = T oT s c - eg sc 

TABLA DE PROCEDENCIA 

se gl mc :E' 

e g 

ig 

Tot 

En donde: 
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F C = Factor de Ccrección • Este factor nos va a perm! 
tir cambiar las calificaciones originales en calificaciones de -
desviación!, así el Fe corrige el tamaño de la calificación cu~ 
do se están calculaTldo varianz¡:¡.s. 

ToT = Total de la suma de los cuadradós. 

eg 
sc 

= Es la suma de los cuadre_dos, entre los grupos -
ósea intergrupos. 

ig = es la suma de los cuadrados intragru-po ( oue-
sc es anal6go a la S2 ). 

Las o-peraciones para la tabla de procedencia, están ~ 
plicadas en la misma. 

El cálculo de los grados de libertad, es muy importan
te en el procedimiento de la obtención de la F (gl grados de
libertad ). 

Recordemos que siempre que se estudiC?n uno o varios p~ 
rámetros, se pierde un grado de libertad y debido a ésto los 8r~ 
dos de libertad son sielfi-pre iguales al total de los pe_rámetros 

menos uno. 
Nótese, oue al construir la tabla de procedencia, se -

divide eg y ig entre sus respectivos grados de libertad y la. su

ma de éstos deberá ser igual al total de grados de libertad; y -

de ésta manera se encontrará la media de los cuadrados oue divi
didos entre si, no' dá la razón F. 

Razón F :: eg / ig 
me mc 

Las fórmulas de cálculo descritas, están basadas en el 
hecho de oue la Media de todas las calificaciones yno solo aa -
de uno de los gru-pos y cualquier calihcación original puede di
vi dj.rse , en dos partes:- a).- La diferencia entre la gren media -
y la media de las muestras b).- La diferencia entre la media de-
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las muestras y la calificación original. 
Por último toma~do en cuenta los grados de libertad,-

y habiendo decidido el nivel de significancia, por ejemplo, en el 
presente tra.bajo se utilizó al .05; se rechaza.rá la RIPOTESIS nu
la, cuando la F tabula.da sea mayor a lo señalado en las respecti
vas tablas y se aceptará cuando sea menor y podrá concluirse en -
el primer caso Que las no diferenciadas entre los grupos se debe
ren al azar y en el segundo lo opuesto o sea que las diferencias
entre los grupos se deberán al azar. (' Tomado de introducción a -
la Este,distica aplicada a las Ciencias de la Conducta de R.K. --
Young y D.J. Velman. Edit Trillas 1968 ). 

Debido a la importancia. que la edad tiene, en el rendl 
miento de cualcuier actividad. en los primeros años de vida de -
los individuos, decidimos dividir de manera arbitraria, ambos ~_ 
pos en dos categorias, los niños de menos edad y los de más edad, 
de :'!l8.nera Que nos fuera posible comparar los mayores con los may,2. 
res y los de menos edad con los de menos edad. Para esto, utiliz~ 
mos la mediena como medida arbitraria. 

En el análisis de datos, aplicamos la prueba de la pr,2. 
b8,bilidad exacta de Fisher. Esta prueba es una técnica no para m~ 
trica, útil cuando dos muestras independientes son pequeñas. 

Los puntajes para tal fin, se representan mediant~ --
frecuencias arruna tabla de contingencia de dos X dos. ( En donde 
18s respectivas celdillas a, b. c, d, representan las frecuen---
cias ). 

La significación de la diferencia entre los grupos I y 
II, se dete~ina en cuanto a la proporCión de ios signos más y m~ 

nos atribuidos a ellos. 
La probabilidad exacta en una tabla de dos X dos, está 

dada por una distribución hipergeométrica. La probabilidad exacta 
de la concurrencia observada se encuentra tomando la proporci6n -
del produ.cto de los factoriales de los cua'tro totales marginales
y el producto de los factoriales de las frecuencias de las celdi-
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11as, multiplicado por el factorial de N:. 

Debido a lo tedioso que resulta ésta forma de cálculo
y cuando para los fines del investigador, es suficiente los niv~ 
les de significancia, se puede utilizar la tabla ( I. ), la cual
es aplicable a los datos en donde N es igual o menor a 30 y- en -
donde ninguno de los margenes totales es mayor a 15. 

1.- Se determinan los valores de A + B Y e + D 
a partir de los datos. 

2.- Se encuentra el valor observado de A + B en 
la tabla r bajo el encabezado " totales en
el margen derecho." 

3.- En la misma aecci6n de la tabla, se locali
za el valor observado de e + D bajo el mis-

, 
mo encabezado. 

4. - Para el valor observado de e + D, hay' en la 
I tabla varios valores posibles de R. Se en-

cuentra el valor observado de R entre estas 
posibilidades. 

5.- Se observa a continuación el valor de D. Si 
es igual o menor que el valor dado en la t~ 
bla de acuerdo con su nivel de significa--
ción, los datos observados son significati
vos en ese nivel • 



CAP 1 TUL O 111 

!:A~'LAS 

DESCRIPCION y ANALISIS DE RESUL!ADOS 

a}.- ~ST SOCIOMETRICO. 

b).- ESCALA DE INTELIGENCIA. ( WISC ). 
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TABLA! 

RESULTA1Xl DEL JI QR!LQ 12E_ Q,ogE§.IQ,N,,:," OiMENJTIX) DE 
LOS RESPECTIVOS SOCIOGRA~AS. 

C; O = __ ~ __ I_!-t=!_1-1 
d 1'f / 2 

Ia.anlicación.- Ese. Tradicional. 

2a.aplieaci6n.- Ese. Tradicional. 

E f 20 ) 
= --------------- = 

20 ---= c; O 
3 e 29 )/2 43.5 

la.aplicaci6n.- Ese. Activa 

17 

En donde: 
e O = cohesividad. 
i f-~~ j = elecciones reciprocas. 
d = No.de elecciones permitidas. 
1'f = ~. de sujetos. 

45.9 

c:.O. E (17) = -------------- = ----- = .470 
3 (24 )/2 36 

2a. anlicaciñn.- Ese. Activa. 

E (26) 
---------------~ = 

26 --- .636 c:.o; = 
3 (22) /2 33 
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'TI A B L A I I I , t , , , , , Ese. Trad. Ese. Activa l. , , , , M M I I , I , I • , 
I , 
I (j. I. (}eneral 113.39 117.27 1.06 , 

I , , 
I , 
I C. I. Verbal 117.69 119.54 6.60 sigo al .05 ) " , , , I , C.I. Ejecución 106.52 111.54 1.90 I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I , 
I , I 

I InfoJ:'!!l8.ción 14.02 12.13 3.93 I 
I • I I 
I Comorensión 11.83 14.54 17.70 sigo al .01 I 
I , 
I , 
I Aritmética 11. ~9 13.32 3.55 I 
I , 
I 

( ) 
t 

I A..'1a10 gi a.s 13.48 15.90 8.56 sigo al .01 I 
I I 
I 

( ) 
I 

I Voca.bulario 13.21 11.36 11.00 sigo al .01 I ,. I 
I 

( ) 
I , Digi tos 10.00 11.40 4.15 sigo al .05 I , , 

I I , I , I 
I I , , 
I , , C. Incom.3'l eto s 10.30 10.72 .208 , , , ., , , Historietas 10.73 ll.77 1.86 , 
I I , , , Cubos 11.91 12.72 .10 I , , 
I 

, 
Ro,n:pecabezas 10.47 11.13 .313 , , 

I , 
• , , , 
I , , , , 

89.10 86.13 
, 

I Edad 3.52 , 
• , , , 
I t 
I I 
I I 
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T A B L A IU 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LA PROBABILIDAD EXACTA 
DE FISCHER. 

1'IEDIANA MEDIANA 

Edad 87.25 

SUB-TEST 

Info-rmaci6n 

Vocabulario 

Arriba 

13.70 

12.26 

Grupo II ( edad arriba de 12 I\le, de -

ambas escue18s) 

Abajo de la medi8:12 

Ese. Activa O 7 
7 

= 7 
= 13 Vocabul?rio Ese. Trad. 6 

Arriba Abajo 

Ese. Activa 1 6 

Informaci6n 

Ese. Trad. 10 3 

de 

= 7 

= 13 

Si sirnificati 
VE'. al .05 

la medi2na 

Si sicnificati-
va al .05 
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C A, P I TUI. O TII 

DESCRIPCIO~ y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por medio de los procedimien
tos estadisticos, aplicados para la verificación de las hip6te-
sis propuestas, los presentamos en las tablas Y, II Y III Y 108-

describiremos a continuaci6n. 

TEST SOCIO-METRICO.- Este estudio como ya hemos indic~ 
do, pretende investigar, si existe una posible influencia, de un 
determinado método pedag6gico en la estructura social del grupo
de clase. Nosotros hemos centrado la atención, en una caracteri~ 
tica, 11 el grado de cohesión 11 • 

Como hemos ya indicado, nuestra hip6tesis nula ( !lo I) 
postula que no habrá diferencias significativas entre las estru~ 
turas de los grupos estudiados, tomando como indice 11 el grado -
de cohesividad 11 ( descrito en el capitulo de procedimiento, in

ciso de diseño estadistico.) 

Ahora bien nuestra hip6tesis al terna ( Fray ). postula. -
que habrá diferencias significativas entre las estructuras de -
los sociogramas de ambos grupos, tomando como indica la cohesivi 
dad. 

Los uasos a seguir para la comprobación de las hip6te
sis propuestas fuero~ primero, habiendo controlado las varia--
bIes edad y status socio - económico, se aplicó en dos ocasiones 
la prueba socio-métrica, a ambos grupos ( al iniciar y al finali 
zar el año escolar ) y posteriormente, de cada sociograma se ob
tuvo el 11 grado de cohesi6n ". 

A continuaci6n trataremos de describir, las caracteri~ 
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ticas generales de cada uno de los sociogramas. 

Grupo A ( escuela tradicional, primera anlicaci6n, -
Figura I apéndice ). 

~rado de C~hesividad = .41 

Podemos distinguir en éste caso agroso modo, que las 
relaciones interpersonales Se aan predominantemente en cadena, 
sobresaliendo lo que pudieramos llamar siete sub-grupos. 

Sub-Grun~ encontramos Que se encuentra formado por
cadenas y unido al Sub-Gruno 11 por medio de una elección mutua
Algo oue caracteriza a éste sub-grupo, es que se encuentra forma 
do por niñas únicamente 

Sub-Grupo 11. se encuentra constituido por una triada, 
de elecciones reciprocas y una pequeña cadena, también en éste -
caso lo forman únicamente niñas 

Sub-Grupo 111, está formado por una cadena en la cual

participan tres niños y una niña. 

Sub-Gruno IV, lo forman una cadena de relaciones, en -
la cual partlclpan-s~mente niños. 

Sub-Grunos V, VI Y VII, los integran parejas de niños, 
con elecciones reciprocas, sin estar unidos a ningún otro sub--
grupo. 

Es de mencionarse, el caso de los sujetos aislados -
( 1 Y 3 ), puesto que a pesar de haber realizado sus tres elec
ciones, no fueron elegidos por ningún compañero. Constituyen el 

6% del total del grupo. 

Como lideres prinCipales, podemos considerar a siete-

9.e los sujetos. Siendo los más adecuados el 28, 9 y 18, 'Por ha--
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bar obtenido reci~rocidad en todas sus elecciones. Y como prob~ 
blemente menos adecuados el 16, 19, 6 Y 20, puesto que de las -

I 

elecciones que realizaron solo tL~a, obtuvo reciprocidad. 
C-omo rasgo relevante de éste!sociograma, podemos dis

tinguir que existe una marcada se~araclón de las relaciones por 

sexo. 

G"runo A e escuela 

~gura 2 a~éndice ). 

I 

! 

tradicional, segunda aplicación, --
! 

I 

I 
CTrado de cohesividad, := 459, 

Podemos distinguir en la est~ctura total del grupo -
cinco sub-gru~os. dominan las relaciones tipo cadena, pero se -
evidencian ya, estructuras como la trf~da1 en este caso existen 

tres triadas en total. ! I 

I 

SUb-G-rupo I, lo que antes fulé una cadena ahora se ha
convertido en una triada e niñas únicrente ). 

SUb-CTru:oo TI, lo forma una t!rlada de niñas, cerrada -
.. I 

unilateralmente Y sujeto más. El suje~o número 2, logró en ésta 
segunda ocasión, colocarse en lugar m~s adecuado dentro del ~ 
~o, alcanzando relaciones reci~rocas, :y llevando a su e.lrededor 
diez niños. El 27, eue se encontraba ~islado al finalizar el -

año se integró al grupo. 

Sub-CTruno III, formado nor Jna triada cerrada unilat~ 
ralmente, C únicamente niños). - I 

I 

Sub-Gruno IV, lo forman unalpareja de niños, en base-

a relaciones reciprocas. I 

I Sub-Gruno V, formado ~or un¡ cadena de 14 sujetos, en 

donde ~odemos distinguir, oue en el centro se encuentran niños

y en las colas de la misma niñas. 
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I 

Al finalizar el año escolar,' encontramos que únicalne!.!. 
I 

te un solo sujeto, permanecio aislado. ( 18 ), en la prÍ-mera --
aplicación obtuvo un lugar nredominan~e era lidero 

En conjunto se observaron seis lideres, principales 
de los cuales tres ( 28, 16 Y 19 ), c6nservaron su posición du
rante todo el año. El sujeto dos ( 2 ) como lider parece ser -
el mas adecuado puesto Que sus elecciÓnes fueron siempre reci--

proc~. ! 

La estructura. del gruno, como podemos observar se mo-
difico. levemente y esto se manifiesta, en una no significativa 

elevación del grado de cohesión. 
Podemos observar también, o}le ni los lideres ni los -

aislados fueron constantes, lo Que es. de esner8rse ser;ún las --
, 

teórias. En éste caso, todos los miempros, menos uno, se inte--
graron de_al~na manera al grUpo. Ademas como caracteristica, -

I 
notamos una marcada separación de los grupos, por sexo. 

Gru-po B ( escuela activa, primera aplicación, Figura-

3 ). 
Grado de cohesi vidad = .47 ! 

Sobresalen a nuestra atencjion cinco sub-gTUuos. En -
los cuales -podemos observar principalmente cadenas y cUC'.tro --

triadas. 
Sub -Gruuo 1, lo fornan dar tr1adas de niiíos con ele~ 

ciones mutuas. 
Sub-Gruuo. 11.- fo:r:tado por una triada de niñas unida

a una caélem'l. de niñas tambien. 
Sub-Gruuo I1.I. formA.do -por'un8. triada de elecciones -

rec:turocas entre dos niños y una niña. 
Sub~Gruuo ry, lo forman unR cadena de niños únicamen-

te. 
Sub-Gruuo V. formado nor una oareja de niño y niña, 

con elecciones reciprocas. 
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Los sujetos aislados o sea aquellos que no' obtuvieron 
ninguna eleccion fueron cino 6 sea que bonstituyen aproximada-

mente, el 22% del total del grupo. 
Como lideres princi'Pales se encuentran tres sujetos -

e 2, 6 Y 10 ), uno de los cuales no obtUvo todas sus elecciones 
rec'¡5rocas. En general se observa una marcada se'Pa.raci6n 'Por se-

xos. 
G'runo B ( escuela. activa, ~e~da aplicación, Figura-

4 ). 
Grado de cohesividad = .636 
Distin~imos en éste sociograma, tres sub-grupos pri~ 

cinales. en donde do:ninan estructuras c!omo cadenas y triadas.--

Sub-Gruno r, -si observamos la figura 4 6 sea la corr~ 
'Oon"iente a la a'Ol Lca.cion 'Ori:rrera, nos damos cuenta de que éste 
sub-PTU'Oo ma.ntuvo relaciones constantes y las mejoro, coi:!: la -
salvedad de aue no tiene relacion algQ~a con otros sub-grupos -

fuera del mismo. 
Sub-Gru'Oo 11, advertimos Que :es el resultado de la i~ 

teP,;r8.ción de varios grunos a.'1.teriormenye sin relación, todos 
los narticipantes son niños y forman una triada unida a una ca
dena. Es un total de 10 sujetos Que constituyen aproximadamente 

el 49% del gru'Oo. 
Sub-Gru'Oo 111. lo formEm un8. pareja de niños. 
Va"llos a ahora 9..l'lalizar la situación de los niños, Que 

no recibieron ninguna elección, 6 sea el caso de los aislados al 
finalizar el a~o escolar. En éste gru'Oo vemos que los niños 
aislados, fueron eleiSidos al princi'Oio del 8.5.0 escolar, sin 
Que asi fuese al final del mis:no. El único Que no emiti6 ni ---I . 

recibió elecciones fué el 5, ni en la 'Orimera ni en la segunda-
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aplicación, quién tiene uno de los I.Qs más altos del grupo. El
sujeto -29, aislado al principio, logró ea final del año integr~ 

i se al grupo. El 2, ( en un principio li~er ) se encuentra actual 
mente aislado ( segunda aplicación ) también obtuvo uno de los -
más al tos LQs. 

De los cua,tro sujetos finalmente aislados del grupo -
e que constituyen el 19% del mismo ), tnes de ellos obtuvieron -
clasificación de suneriores en las esca~as de inteligencia, y se 
encunetran en.tre los cinco nuntajes más 'altos de la clase y el -
cuarto obtuvo el puntaje más bajo en reJJación al total del grupo. 

Como lideres nrincipales, tenemos a cinco sujetos, to

dos obtuvieron elecciones reciprocas ( 29, 30 y- 23 ) y dos de -
ellos conservaron su rol, durante todo lel año escolar 6 y 1 ). 

En éste sociograma observrunos,! la persistencia en la 
separación por sexo. 

Tratando de hacer una s:Jntesis: d8 las diferencias 6 si
militudes de los grupos estudiados, en relación a los resultados 
arrojados por la prueba sociométrica, podernos decir: que en tan
to en un gruno como en otro se insinua Una marcada seuaración de 
las relaciones interpersonales nor sexo¡ los oue es congruente -
con lo que nos dice Moreno, ", de 8 a 13 rulos es un periodo homo-

I 

sexual ", y si recordrunos oue la etapa anterior, muestra caract~ 
risticas de la inmediata superior, nos percatamos de oue es ésto, 
nroducto del estadio de madure\<: en que se encuentran los grupos". 

El mayor número de sujetos ai~lados los encontramos -
en el gruno E ( escuela activa ), uersi~tiendo en su aislruniento 
un solo sujeto de éste grupo, pensamos, I oue s e debe a las carac
teristicas de las técnicas utilizadas, puesto ou~ coloca a los -
sujetos en situación tal oue el grupo, ~s el que acepta o recha-



T----------------------,---------------------, 

·za a los miembro s Y' sus normas Y' valores adquieren: especial re-
levancia, por 10 que como generalmente se ha observado, aquellos 
que difieran del grupo de una manera definida, van a tener difi
cultad en su integración al mismo. Quizá en base a ésta situa.-
ción, resulte que los lideres de la escuela activa, fueron rela
tivamente m~s estables y adecuados. 

Por otro lado en lo que se refiere a la escuela tradi
cional, observamos que como ya hemos indicado, que la cantidad -
de sujetos aislados al final del año. escolar, fUé inferior en -
comparación al porcentaje de la escuela activa, es posible que -
ésto se deba en parte a la estructura propia del sistema tradi-
cional ,en donde predomina la figura del maestro, y por 10 tanto 
la imnortancia de los los criterios de comportamiento que .impone 
al grupo es mayor, que en la escuela activa Y' es por ésto que -
pensa~os, Que la estructura social del grupo se manifestar~ en -
base a diferentes criterios, como son .el rendimiento escolar. -
" buena conducta 11 Y' otros impuestos por el maestro Y' no por el
grupo y como posible consecuencia podemos tener el que los suje
tos, como gruno se en cune tren poco unidos, pero al mismo tiempo
aquellos Que no fueran semejantes al grupo serian menos margina
dos, puesto Que las pautas del gruno son menos importantes, que
en el caso, de la escuelE'. activa. ( En relación a ésto Teresa -
Campos e 1971 ) parece comprobar la imnortancia de los valores y 
normas de comportamiento que el maestro impone al grupo, dentro
de la escuela tradicional ) • 

Por última se observó un incremento significativo, en

el nivel de cohesión del grupo B ( escuela activa ), en la segu!!. 
da aplicación, es nosible oue ésto no indique, m~s que las técni 
cas utilizadas nor Freinet, logran una unión m~s significativa 
entre los miembros del grupo, pero también por lo observado es 
poeible que en éste oaso, aquellos sujetos que no tengan a ~os~ 
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modo, las caracteristicas de la mayor narte de los miembros -

(' como nivel de rendimiento intelectual, habilidades especia-· 

les, nivel socio-cultural etc., incluyendo (' " problemas con-

ductales 11 ), les sera. dificil integrarse al gruuo. Por lo mis

mo creemos aue éstas <?aracteristica.s pueden no ser tan importe:!! 

tes, como hemos ya indicado en una escuela común, puesto oue ~

an! no es el gruuo precisa.:nente, auien marca las nautas de con 

ducta. 

'B.- Descripción y análisis de los re811 ta.dos obteni-

dos en la. escala de inteJ.. i .. <:;encia de Wechsler, para niños. ( --

WiBC) 

C'o:no hemos enunci8.do nuestra hipótesis nula ( H02) -

oostula. oue no encontraremos diferencia.s significativas, en-

tre los r",sul t8..dos obtenidos. en el rendimiento a 18. prueba de 

Wisc por ambos grupos. (' escuela. tradicion8.l. escuel8. activa )

TIuesto oue proceden de semeja.nte medio socio-economico, uuesto

oue no encontramos diferenc:ia.!'l sil:;nificativas entre las medias

de eda.d de ambos grunos, '! los dos pertenecen al urimer grado 

de escuela primaria. 

Nuestra hipóteSiS alterna ( Ha2 ) enunct8 .• oue en __ 

contra.'llos diferencia.s significativas, entre la.8 puntuaciones -

correspondientes al rendimiento a 12 escala de inteli:,;encia -

(\'Iise ). del B;r'Uno de la escue18. activa y del ,<:;rUDO de la es-

cuela tradicional. ~uesto oup. están teoricamente exnuestos a -

diferente tino de estimulaci6n educativa. 

Los n8.S0S a se'S'J.ir TIara ll'l comprobación de las hipó

tesis nr01"Uest8s fueron: primero h2bi pIlIlo controlado las V8.rj H 

bIes eilad, status socio-economico y esco18.rid8.d, 81 finl'tlizRT

el 8.ño escolar se 8.nlic6 individue.lmente, 8..1 totf!.l de los gru

POS, 10. e S cf'1e. de inteligencia pp.rA niños (le \,'echesler. 
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A continuaci6~ trataremos de describir, las caracteri~ 
ticas generales de nuestros resultados. 

Al observar la '!abla-.!. podemos percatarnos, Clue las -
Fs aplicadas a los resultados de la escala de inteligencia, arr2. 
jan una diferencia significativa en- los siguientes sub-test: ---

-C'o:nprensi6n, Analogias, Vocabulario, Dígitos y Escala Verbal.-
Ahora bien en los que no se obtuvieron diferencias significati-
vas fueron: C.I. General, Escala de Ejecuci6n, y en los sub-test 
de Informaci6n Aritmética, Dibujos Incompletos, Arreglo de Hist~ 
rias, Diseños con Cubos y Rompecabezas. 

El C. r. General no arroj6u.rra diferencia significati
va estadísticamente compara~do un gruno con otro ( Tabla I ), lo 
eue nodria significar, eue las variables estudiadas por nosotros 
no ha~ afectado de manera ostensible el C.I. General de los ni-
ños. 

Respecto a éste problema Storkwether ( 1938 ), conluye 
en varios de sus estudios, Que las distintas escuelas pueden va
riar en el estímulo intelectual que proporcionan al niño, pero -
también refiere que no por ésto se deben esperar grandes cambios 
en su C.I., por el solo hecho de enviar a los niños, Clue ya cue~ 
tan con oportunidades eduCativas razonablemente regulares, a 01& 
ses oue ofrecen oportunidades especiales. 

Prittchard Roren y Ebllinwortrr ( 1940 ), están de 13.--

cuerdo con el autor citado anteriormente, ya que ellos en un es
tudio. ~n d8nde trasladaron a X número de niños a una escuela -
con condiciones 6ntim8,s, no encontraron una variaci6n significa
tiva en su C.I •• pero añ8,den también oue si éste estudio se hu-
bieseorientado a obtener el grado de satisfacción y adaptaci6n
personal, los resultados hubieran sido diferentes. 

Thorndike y colaboradores ( 1940 ) también afirman que

la probabilldad oue t:i';;18 -un nrograma de escuela primaria. de -" 
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los considerados superiores, de causar aumentos duraderos e 1m-
portantes en el C.I es de poca importancia. 

Podemos observar oue los resultados obtenidos por és
tos autores, se encuentran en la misma dirección, gue los encon
trados en_ éste trabe.jo. 

Información.- En éste sub-test de la escala verbal, olL 
tuvimos una F = 3.93 ( no significativa,)lo oue en términos gen~ 
rales indica, q~e en ambos grupos el rendimiento en dicho sub--
test fué estadisticamente semejante. 

Este sub-test busca básicamente determinar, que tanta
información o cUltura general el sujeto a asimilado del medio e~ 
biente. Pone en juego habilidades como la memoria remota, la co~. 
prensión, la cape.cidad de pensamiento asociativo, y se ve afect~_ 
do por lecturas e intereses del sujeto. Nosotros no encontramos
diferencias significativas estftd!stica!llente, entre ambos gruuos
por lo que podemos decir, oue en cuanto a lo descrito en proba-
ble oue los gnlpOS sean semej2ntes. 

Aritmética.- La F obtenida en éste sub-test, fué igual
a 3.55 ( no significativa ) • 

Se puede considerar a éste como una urueba de concentr~. 
ción, y ésta, está intimamente relacionada con un enfoque activo 
de la atención-, Para resolver los problemas de aritmética el su
jeto debe orientarse, hacia el continu.m abstracto de los números 
centrando se en las cuat+,o oueraciones fundamentales de cálculo.
La F ree.lize.da ( prueba F ) entre los rendimientos de 8.LTlbos gru

pos, no alc~mz6 nivel de diferencia significativa estadisticame,g 
te, lo oue imulica oue el rendimiento a dicho sub-test es seme-
jante en embos grupos. 

Escala de Ejecución.- En ninguno de los sub-test a1l1ic§ 
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-dos de ésta escala se obtuvieron diferencias significativas esta 
d!sticamente. en las pruebas ]ti! e Ta1;¡la I ) aplicadas. 

En el sub-test d'9 cuadros incompletos, obtuvimos una -
F = 208 ( no significativa ). 

En la ejecución de éste sub-test, el factor motor no -
es importante, sino más bien la organización visual Tla concen
tración. Este sub-test mide en sentido amplio la habilidad para
diferenciar detalles esenciales de los que no son de capacidad -
de observación. 

Historietas.- En éste su~test, ohtuvimos una F = 1.86 
no significativa-. 

Este sub-test ?omo el anterior, no requiere para el --
éxi to en su ejecución del factor motor, sino .de la organización
yisual y ademá.s a diferencia del anterior, de la anticipación. -
Mide con efectividad la habilidad del sujeto para comprender y 
apreciar una situación total. 

Nota.- Debemos hacer notar que aunque ésta prueba, ca
si siempre envuelve una situación humana o práctica y se le con
sidera un test- que requiere de la llamada n, inteligencia social" 
por algunos, aunque Wechsler no acepta éste sino la inteligencia 
general aplicada a situaciones sociales, sin embargo es un estu
dio hecho por Stanley Krippner ( 1962 ) correlacionó éste test -
con distintas pruebas de tipo social y no resultaron significat,i 
vas las correlaciones. 

Romnecabezas.-Eh éste sub-test obtuvimos una F =.313-
no significativa. 

Este sub-test requiere no sólo, de la organización vi

sual del material, sino además de la manipulación monora. Aqu~ -
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no se dá ninguna información sobre el producto final y se trata
de apreciar la estructura total por medio de anticipaciones ela
boradas a par-tir de sus partes más o menos significativas. 

~spués de considerar someramente, los supuestos de 
los sub-test aplicados de la escala de ejecución, podemos decir-, 
oue ambos gruuos son semeja~tes estadisticamente, en el rendim~ 
to de sub-test Que reQuieren fundamentalmente organización vi--
sual del material y ma.riilYlI,laci6n motora. 

Los indices c'~e si resultaron ser. significativamen
te distintos entre ambos grupos se describen a continuación: 

En primer término tenemos que la prueba F ~ para la 
escala verbal fué de 6.60 ( Tabla 1 ), 10 Que nos ésta indicando 
una diferencia significativa ( a ni'vel de .05 ) entre las medies 

obtenidas en 8JIlOOS grllpos. TIa media más alta correspondió al 
gruDo de " educación activa ". por lo tanto~ si la escala verbal 
en la mayor parte de sus sub-test, la obtención de una alta pun
tuación implica un amplio campo de intereses y un alto grado de
curiosidad, como de dos funciones básicas del pensamiento, memo
ria y formación de conceptos y obviamente m¡ verbalización; su-

pondremos así, oue el grupo de sujetos de la escuela activa, --
posee éstas caracteristicas en mayor grado Que el grupo de la el? 

cuela tradicional, puesto oue o'btuvieron un mayor éxito en la -

misma. 

Aunoue 18,S técnicas Freinet no se proponen expresa-
mente, el incremento de las funciones que implica la ejecución -
de los test verb8.les, indirectamente como hemos señalado debido-
8 oue también particiuan los intereses y la curiosidad como fac
tor móvil, p8.ra el desarrollo de la memoria y de la formación de 
conceDtosr~- éslB técnica al pensar que el proceso normal y natu-
TI',1 de cultura, es la observación, el pensamiento y la expresión 
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natural. convertida.s en texto, es de esperarse, que repercutan -

sus esfuerzos en la estimulaci6n de las funciones implicitas a -

algunos de los suh-test de la escala verbal, como anal.izaremos

más adelante. 

Agregemos ahora. que en el sub-test de comprensi6n

tenemos una -prueba F = 17.7 c· sigo a nivel de.OI,) lo que nos i~ 
dica una diferencia entre los -puntajes arrojados por los grupos; 
y -puesto oue la. media mayor corresponde a la escuela activa en -
éste caso, se implicará un mayor rendimiento en éste grupo en el 

mismo. 

Este sub-test su~one que a mayor puu~taje, existirá
urrmayor desarrollo en el niño, de la comprensión de la conducta 
social convencional, dando soluciones adecuadas a problemas de -
la vida cotidi8na y oue algunos autores han dado en llamar capa
cidad de juicio, asi como de la ca-pacidad para verbalizar ésto.
Se espera as! oue el niño con intereses más amplios y mayor cu-
riosidad. dispodrá a su vez de un r~go mayor de posibilidades, 
para resolver los problem.as prácticos de 'comprensión. 

Este sub-test requiere de una sintesis tanto de la
información práctica obtenida del medio ambiente, como de la ca
pacide,d pe,ra evaluar y utilizar la experiencia ~asada en formas
socialmente aceptadas. 

En el sub-test de Analogías, nuestra prueba F =fué
= 8.55 ( sigo al nivel de .01 ), lo que indica diferencias en el 
rendim.iento de ésta prueba entre los gru-pos; siendo 'mayor la me

dia obtenida por el grupo de la escuela activa. 

Si éstos resultados son ciertos, podemos suponer -
que el grupo de la escuela activa, posee además de más amplios 
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intereses (' ya mencivnados ) una mejor conceptualizaci6n verbal
o sea que dan un contenido y extensi6n adecuados a los términos
que utilizan, siendo también capaces de manejar conceptos abs--
tractos, por lo tanto pueden discernir las relaciones esenciales 
entre dos o~étos o conCeptos. 

En el sub-test de Digitos, nuestra prueba Y fué = 4.15 
siendo ma.yor la media de la escuela activa. 

Este sub-test es"un intento para determinar, en una -
situaci6n emocionalmente neutra, el nivel de habilidad del niño
para atender y efectuará una tarea simple; suponiendo aSi, medir 
la memoria inmediata., que implica atenci6n y.' cierto ti-po de con
centración. 

En el único sub-test, en Gue obtuvimo~ diferencias si~ 
ntficativas entre ambos grlxpos, con mayor media en la escuela -
tradicional, fué en el sub-test de Vocabulario, con una Y = 11.00 
« sigo al • 01 ) 10 que nos indica, un rendimiento mayor del gr'!l, 

po perteneciente a dicha escuela. 

En primer lugar recordemos los supuestos de éste sub-
test, n la precisión y la riqueza del vocabulario de um.indivi-
duo dependen en Darte de un talento natural y en parte de la ri
queza y carácter estimulante de su ambiente cu~tural inicial " -
(" Anderson 1951. p. 616 ). 

La memoria y la formación de conceptos son las dos f~ 
ciones del pensamiento, en Que se centra la adquisición del voc~ 

bulario. 

Le. definición de palabras implica la reorganización de 
ideas a través de la manipulaci6n de simbolos y signos verbales, 
Que en muchos casos implican la adauisición de palabras del IDUn-
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do que rodea al sujeto, en éste caso el de los adultos. 

Los fines de la escuela tradicional están fundamentados 
como hemos visto en el humanismo c~ásico, que supone que la edu-
cación estricta de las facultades intelectuales, permite el desa
rrollo de un sólido carácter y nara disciplinar la 11 mente 11 es -
necesario el aprendizaje de materias oue exige , concentración y_O 
memo n zaci6n ver cap. I). As! éste sistema procura al sujeto,-
de un contacto constante Con los conceptos, tipo de vocabulario,
en suma con ]a 11 cultura" del adulto y como principal agente, -
durante la mayor "Oarte de la 11 educaci6n escolar 11 tenemos el li
bro de texto 1 . escri to por un adulto, sobre sus concepto s informa
ci6n, su cultura etc., el educando debe de ella aprender, memori
zar, adcuirir, princiual:nente el vocabula.rio. Si nos es permitido 
comDarar éste tipo de texto, con el utilizado en las técnicas 
Freinet, como una importante diferencia tenemos, que el uno es e~ 
crito uor un adulto y el otro por el niño, que el primero no es -
el resultado de la libre exnresi6n de un grupo, y el segundo lo -
deoe ser teóricamente cuando menos y por lo tanto es posible con
sideralo como factor modificante, dentro de los 11mi tes oue le c,2. 
rresponden al medio ambiente, favoreciendo en éste caso a 105 ni
fío s de la escuela tradicional. 

Frente 8. ést8s reflexiones uarecen 16gicos nuestros re
sul tados, "Ouesto oue cree:nos oue es m::!ts probable que un niño oue
recibe m2.yor cantidad de estimulación dirigida. a obtener del suj.§. 
to el máximo de rertdi'!lie~to en los aSDectos ya descritos, tanto -
Dor pa.rte de la escu'31a., como reforzada por la actitud de los ua
dres, eue en éste caso lo m2.S probe.ble es eue sea positiva hacia
lr=t n educación" tradicional. 10STe un rendimien to má.s alto en é~ 
te sub-test, puesto eue CO"IlO ya he:cJ.os señ81ado Vocabula.rio, aun-
eue :nide c8uacidad inn8.ta, ta::lbién está influenciado por las eXD~ 
riencia.s pri 'TIeras en el medio ambiente. 

Puesto oue a través del ex¿men estadistico, hemos com--
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:probado que existen algunas diferencias'~ en el rendimiento de -
ciertos sub-test de la escala de Wiso, vamos a considerar prime
rO algunos a.spectos rela(~ionados con nuestros resultados y des-
pués analizaremos los fines de las técnicas Freinet y si te6ric§ 
mente son congruentes con los resultados estadístioos obtenidos. 

R. L Thorndikf? e 1940 l. lUinebe:rg y otros, ":" realizaron varios 

estudios sobre la relación que existe entre educación e inteli-
gencia. Y tanto unos como otros, encontraron que el tipo de es-
cuela y educ~ci6n produce diferencias y éstas se manifestaron en 
el rendimiento a pruebas de inteligencia ( Podemos recordar, que 
la inteligencia solo se puede medir hasta ahora, indirectamente
a. través de la capacidad de la persona Dara ocuparse ,Ele tareas -
intelectuales y se ha comprobado oue el test de inteligencia es
una buena medida de és·to úl:timo ). Por lo tanto podemos pensar -
aue probablemente, uno de los factores que han influido en el 
rendimiento de los grupos, a la escala de inteligencia ( Wisc )
es el 11 sistema eduea.ti vo ). 

Sobre el resultado que hemos obtenido, podemos pensar 
que aunque no haya un incremento demostrable en el C.I. general, 
medido por.las pruebas, vuede existir un desarrollo del funcion§ 
miento de la inteligencia de un niño y de la manera como la uti
liza a diario. Así dos niños podrán obtener un'mismo C.I. gene-
ral, pero puede diferir en tal modo su comportamiento y su adap
taci6m diaria y por lo tanto la manera en como aplica sus capaci 
dades intelectuales, que la semejanza de su C.I. general resulte 
ser un detalle sin importancia, como nos dice Wellman. 

Queremos señalar también aue una caracteristica impoE 
tanta, del desarrollo intelectual del niño, es un interés cada -
vez mayor, por el mundo situado fuera de su inmediata existenoia 
cotidiana. Baker ( 1942 ) t en un estudio realizado por él, enco!!. 
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tró que la capacidad pe,ra comprender y apreciar y compartir los-, 
interese de otros ( veremos en relaci6na éste aspecto más ade-
lante las asambleas y su funci6n en el sistema Freinet ), está -
relacionado con el aumento del desarrollo intelectual. Y en base 
a ésto observ6, Que ésto está acompañado de una creciente capacll 
dad para el intercambio social y es cada vez por 10 tanto, más -
capaz el niño de intervenir en las actividades de grupo. 

Otro asuecto que q¡;aremos señalar rápidamente antes de
considerar las técnicas Freinet, es la '" estimulaci6n ":" Don C. -
Charles ( 1966 ) quién nos dice, que no debemos subestimar el 
papel de la estiwAlación y la eX?eriencia en el'desarrollo de las 
capacidades intelectuales. Agrega que sea cual fuere el papel 
re]8;i vo de la estimulaci6n, está claro que es de suma importan
cia en los años preescolares -y escolares; al comenzar la escue
la, la mayoría de los niños son en gran medida 10 que intelectuad-. 
mente llegarán a ser en el futuro y es -tarea fundamental del m~ 
tro aprovechar al máximo 10 que ya. está presente. 

Fundamentalmente las técnicas Freinet están orientadas 
a obtener la integraci6n del individuo a la sociedad; por medio
de la comprensi6n y experimentaci6n de conductas socialmente --
aceptadas y para logrB,r ésto, utiliza la estimulaci6n, que en -
primer término, está manifestándose concretamente en la disposi~ 
ción externa de la clase, todos reunidos en circulo, el maestro
ha bajado d~l estrado y se encuentra fisicamente a nivel de los
alumnos, todo está dispuesto para el trabajo comunitario; las -
asambleas populares otro estimulo muy importante para la compreg 

si6n de las conductas sociales, ahí donde el niño se expresa li
bremente y- es la situación misma la que lo forza a razonar, calll 
ficar y evaluar las diferentes conductas que adopta y debe adop

tar y si éstas son o no aceptables desde el punto de vista de -
los demás; el conjunto de reacciones infantiles obtenidas dentro 
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Ae ésta situación, ante el funcionamiento siempre imperfecto de¡ 
organismo escolar, se apuntan y sintetizan en UDl periódico mural, 
que se suscribe a tres columnas intituladas: Yo critico, Yo fel.!.. 
cito y me gustarla. 

En contra de lo oue otras técnicas de la " educación -
nueva " dicen, ésta procura no dejar actuar al niño a su capri-
cho según sus tendencias y fantasía, eso seria engañarle y susci 
tar un' desequilibrio que lo llevaría tarde o tem:prano, a sentir
la oposición de las exigencias que el medio plantea durante la -
vida. El centro de vida de la escuela y posiblemente en donde -
se concretiza, la concili.ación de lE libertad y la dirección ne~ 
cesaria del m?estro es el Texto Libre Inrpreso, Que nos va a indi 
car un complejo de intere,se$. 11 Y éste no tiene valor. sino en -
tanto es un documento all.téntico, en tanto Que puede socializar,
en tanto sirve de pretexto y argumento para un enriquecimiento 
hacia la cultura y el conocimiento ti· ( C. Freinet p. 55 ) • 

11 La relativa independencia del niño hacia el maestro 

trae consigo un trabajo individualizado, cuya forma esencial es
el texto libre ti •• ( e Freinet p-.59 ). Los alumnos lo han ,escrl:, 
to libremente, individualmente o en grupos y el decidir cual es
el que merecerá la distin.ción de la impresión, queda democrátic,ª" 
mente a elección pODular, de ésta manera el niño siente la nece
sidad de evolucionar libremente, para responder a las exi~encias 
prácticas de sus semejantes. 

La práctica de la impresión· del texto elegido por el
grupo permite la auscultación, de los intereses dominantes y sus 
características, ya que éste es y Se hará posible poraue sea 1a
expresión de las necesidades e intereses del gruno, ( es una es
peCie de n libera.ción psiouica. " ) y la tarea pedag6gica consis
tirá en ayudar al máximo desarrollo de éstas potencialidades. 



... -,----------------------------------------~ 

-- 104 -

~iene tanta importancia ésto en tanto, que el niño ex
presa qui lo a~rendido mediante esfuerzo propio, por medio de la 
colaboración y el intercambio. Esto ayuda a la estimul.aci6n de -

la curiosidad, a la tendencia hacia la actividad, que hay en to
do ser normal. 

Estas técnicas podemos decir que persiguen, estimular 
la externalización de todo conocimiento, experiencias por medio
del lenguaje, la escritura, la imprenta, el dibujo, la acti-vidad 
manual y el juego. 

RESULTADOS OBTENIDOS, POR MEDIO DE LA PRUEBA 

DE PRO~ILIDAD DE FISCHER. 

Como hemos indicado ya, nuestros grupos fueron dividi 
dos arbitrariamente en niños de menos edad y en niños de más --
edad, de manera oue pudieremos comparar los mayores con los maYQ 
res y los menores con los menores. 

En el gru~o de más edad, resultaron ser significativ~ 
mente diferentes los gru~os en cuanto al rendimiento, en los su~ 
test de vocabulario e inf'ormación. Favoréciendo los resultados -
a la. escuela tradicione.l. Lo cual no es incongruente con los re~ 
sul tados obtenidos Dor otros métodos estadisticos ya descritos -
y utilizando la totalidad del grupo. Estos resultados es pOSible 
oue nos indiouen oue en éste caso particular en los niños mayo-
res de la escuela tradictonal, es donde se evidencian con mayor
claridad los afectos del sistema y las diferencias con el otro -
grupo. Debido a que ya hemos discutido la causa probable de ésta 
diferencia, no haremos más alusión a ello. e Tabla TII ) • 
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C' A P iI TUL O IV 

En la presente investigación encontramos en :primer ula-
I , 

no Que a través de todos los tl.emuos, pensadores y educadores han 

eXDresado la.s desventajas' oue una y otra forma de educación ( que 

hemos llamado, sistema tradicional y sistema 8.cti vo ) aporüm a _ 

la formación de los individuos. 

En el ~m~.lisis empirico efectuado ( descrito con acusio 

cidad en el cauitulo de uI'ocedimiento y en el de an8.lisis de los

resultados, encontramos: 

1. - Que hubo una diferencia si.rmificati va. en el " .zr2.do 

de cohesión " de 18. pri'ller8. a la se~nda aulicación de sociome--

trias en la 11 escuela activa" de tino Freinet, sin rue fuese asi 

en la " escuela tradicion21 n • Habiendo existido un periodo de _ 

casi un año escolar entre' ambp.s aplicaciones. 

La siRnificati vyt elevación del " .o;rac1o de cohesión" en 

la se.~nda 8.ulica.ción, obtenida del sociozra:n.a d8 18. escuel:-> ~cti 

V8., nos he.ce nense.r ('ue las técnicas Freinet en éste C2.S0, locTa

ron en cierta ClelUda una '¡layor unión entre los nhl'nnos r1en.tro del 

firuno y corno posioLe consecuencia, se encontr8.ri8. 12. m2¡rOr icmor

t8.ncia oue los mie'1lbros del gruno, Qtor.r,uen 8. las nOr::las y a.cti tu 

des del mismo. como unR. tptalidad. 

En el ,c:runo de lB. escue18 tradj c i omü, Dor el contra.rio 

un año esco18.r no fué suficiente, como uara oue lo.':ro.se, :;l[1.yor --
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.cohesión entre los miembros y éste resultado puede implicar qu~ 

las posibilidades de control del grupo sobre los individuos, en 

el establecimiento de nO:rf'mas informales como una totalidad fue

se menor y lograse uor lo tanto menos control sobre los mismos. 

Eh suma, el análisis del " gradO de cohesi6tr." en g!']! 

pos a través de la sociometria, en dos escuelas de diferente -

ideología educativa ( sistem8. tradicional y sistem8. activo. --

Freinet ), resultó ser interesante puesto aue se descubrió un -

ce.mbio importante en el gruuo de le, escuela activa al finalizar 

el año escolar con una elev"ación del !1 STado de cohesión !1 sigui 

fic8.tiva, sin ser asi en el otro grupo ( sistema tradicional ) • 

20. - a). - No s!e encontró una. diferencia siguificati va 

entre las medi8.s del C.1. gener8.1 de ambos grupos, por medio de 

la "Oru.eba. qe inteli'Tencia de 'Nechsler para niños ( \Visc ), como 

. era de esner:?Tse, 'Dor la:s evidencias ulanteadas en estudios co

mo los de Thom'Dson, WelL~an, Thordinke, Pritchard Roran y ----

Holligworth. 

b).- Se ~ncontrarón diferencias significativas -

entre el rendi--ri"luto de9mbos grunos, en le, escala total Verbal, 
I 

en el sub-test de CQmurénsiórr, en el de Analogias y en el sub-

test de Digi to~. Siendo más eleve,do el deseI!meño del gruno de -

1", escuel:? 8.cti va, lo ntte es congruente con la ideología de és

tas escuele.s y en 'Dartifu::.ar en éste C8S0 de las técnicas Frei

net, lo oue hemos ane.lizado en el capitulo 111, análisis y dis

cusió'1 de los resul ta.do~. Puesto aue como he'Ilos señalado ya, é~ 

ta escuela basa sus e.ct~ vidades en los intereses del niño, la -

exneriencia direct8. y el aID"Olio margen de libertad concedido al 

educando. 

c).- Se encontraron diferencias significativas -

en el rendimiento de ambos ~mos, siendo mé.s elevado el de la-
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escuela tradicional, en e'l sub-test de Vocabulario, as! como se

gún los resultados arrojaidos por las pruebas de F"ischer en el -

gruno de niños de mé,s edaJd. tanto en Vocabulario como en ¡nforma 

ción, lo oue es congruente con la finalidad perseguida, por éstas 

escuelas, oue es un mejo~ rendimiento académico, en el capitulo

III describimos con det8,J.,le éstos resultados. 

fu>,sta donde las limitaciones de éste trabajo nos permi 

ten, Dodemos conQluir, :;0,e ambas escuelas logran el fin que per

siguen. La. un8 un rendi'lliento mayor en tareas requeridas para -

una 11 mejor socia.lización ", la, otra en ta.reas oue les -permi tan

un mejor" rendimiento aca.cil.é'!liclJ ". 

En 81.1.'118 se e"lContr2,roa alsunos indices diferenciales -

entre ambos gruDOS y en direcciones oue '09,recen perseguir cada .

una, de las ideologías educativas aün cU2udo no senamos si éstas

'diferencig,s, se hubiesen dado antes de la influencia escolar. --

( Por lo oue sugerimos, 8:o1icaciones anteriores a la exneriencia 

escolar) . 

Desgra,ci8.damente no nademos se.ber, si éstas diferm--

Ci2.S se deoan efecti vemente e.l sisteme, educativa en si Ó, como -

enencion8.mos 8nteriorme!1G'e 8, las actitudes n08i bles de los padres, 

de un mismo nivel socio .... económico. hacia la educación, y sea --

8,si eue inscriben a s"us 'hijos a uno u otro tino de escuelas. Ra

zón Dar la cual sup;eri:nos eue en investigaciones futuras, se es

tudie éste asnecto con acusiocidad. 

I 

Pensamos t8."1bién eue las actitudes de los mismos maes-

tros, Duede ser fa.ctor imnort8J1te y creernos aue seria de interés 

su estudio. 
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Habiendo revisado a través de las é~ocas más importan-
tes del mundo occidental, los diferentes conce"9tos sobre educa--
ción, pudimos uercatarnos Que existen globalmente dos tendencias
educativas; una a la Que hemos 118.mado 11, educación tradicional", 
que ~ensamos es el resultado de las exigencias inmedigt8s y urác
ticas de la sociedad y 0ue como ralz histórica es uro bable eue -
tenga, el conce"9to de ", Hum8ni tas " desarrollado entre los roma-
nos; la segunda la llamada" educación nueva" ( y/o acttva ) ",
oue es la expresión de la necesidad de sistematizar los métodos -
'educativos, en relación a los rasgos biosico-sociales del indivi
duo, tal tendencia tiene sus raices históricas en el famoso ideal 

de educación " la paidea " desarrollado entre los grieeos. 

En relación a lo ya dicho y frente a la inquietud ac--

tual, por el tema de la, educación, pensamos serIa de interés in-

vestiga las posibles repercusiones de éstos sobre los 5.ndi viduos. 

Nuestra "9retención se limita a una auscultación, 1'ues-

suficiente material oue nos informara sobre gran cantidad de as-

"99CtOS. Hemos tenido acceso sin embargo a dos de ellos para hacer 
la comparación: el " grado de cohesión de los gruuos Ir y el. ren-
dimiento en la escala de inteligencia para niños de Wechsler, eu-

I dos escuelas con caracteristicas semejantes ( nivel socio econ6m1 
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00, edad, nivel académico ), y que siguen cada uno sistemas edu
cativos diferentes.· 

Rs-perabamos que el rendimiento a dichas pruebas seria
diferente, aunque como hemos señalado por lo que respecta al C.
I. general, no se esperaban tales diferencias, sino más bien en
acuelos sub-test relacionados de alguna manera con habilidades -
especificas. 

Para sustentar las hinótesis propuestas, se revisaron
conceptos referentes a educación, socializaciórr e inteligencia. 

Como material se utilizó, la prueba sociométrica de 1r2,. 

reno, para obtener el 11, gra.do de cohesión n de .los grupos. El __ 

rendimiento intelectual, se investigó por medio de la prueba de
Wechsler para niños ( Wisc ). 

Los datos se sometieron a procedimientos estadisticos
ya descritos. Analizados los resultados, nos permitimos resumir
los de la siguiente manera: 

10.- En el ", grado de cohesividad " de los grupos, se 
pudieron observar diferencias Significativas, solo al finalizar
el año escolar, siendo má.s cohesivo el grupo de la escuela acti
va. Lo cual se puede nosiblemente explicar en base a la ideolo
gia educativa del sistema Freinet. 

20.- No se encontraron diferencias significativas en -
el C .• I .. general de ambos grupos, pero si en algunos sub-test co
mo son: C~mnrensión, Analogías y Dígitos, asi como la escala Ver 
bal, a favor de la escuela activa. A favor de la escuela tradi-
cional, el sub-test de Vocabulario y por medio de otro procedi-
mientd estadistico , en el grupo de los niños de más edad Informa 
ción y Vocabulario. Los que parecen ests.r relacionados especifi-
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camente con las exigencias de cada orientación. 

Dada la importancia que pudiera tener en el sistema e
ducativo, las actitudes de los padres y maestros hacia la educa
ción y su relación:. con 1a formación:, del niño, se sugieren inves

tigaCiones referentes a las actitudes de los mismos hacia la ed~ 
cación y su reciprocidad en el desarrollo ~otal del sujeto, para 
conocer su importancia efectiva. 

Seria interesante, en una muestra representativ~de -
ambos sistemas, obtener datos semejantes a los del presente es~~ 
dio. 

Parece sugestivo también, un estudio longitudinal o -
sea investigar y comparar el rendimiento obtenido por los niños
no solo durante el primer año escolar, sino también al finalizar 
sus estudios primarios y subsecuentes. 

Asi como el planteamiento de si existen diferencias e~ 
tre a~bos grupos en lo referente a las actitudes a diferentes o~ 
jetos psicológiCOS. 

En suma, en la medida en que se ratifiquen estos re~ 
tados, serán de utilidad práctica, para las decisiones_que deban 
efectuar, tanto el pSicológo escolar, como todo aquel responsa-
ble de la formación de individuos. 
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