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R F S I M K N 

E«c articulo ofrece, en la primera parle una aproximación teórica al movimiento de 

•TSieoela Nue*a". sus características, su e\olución la posición de varios de sus 

«Mentantes v las diferencias con la Educación Tradicional En la segunda parte, presenta 

#nos elementos para comprender el pensamiento de John Dcwcy. reconocido como el 

•gMílaEducacion Moderna. > sobre todo la famosa declaración referida a la educación 

véetanollad.s en su obra Mt Credo Pedagógico" Lo que es la educación, lo que es la 

• K hs materias de educación la naturaleza del método, la escuela \ el progreso 

SKMI 

PALABRAS CLAVES: Educación. Escuela activa. Pedagogía funcional y Dinámica, 

hablo entre r/scucla Nueva > Tradicional 

A B S T R A C T 

"ESCL E L A NUEVA** A N D T H E F U N D A M E N T A L C O N C E P T S I N 

ICATION IN J O H N D E W E Y ' S T H O U G H T S : A T H E O R E T I C A L 

A P P R O A C H 

s article presents in the first part a theoretical approach to the tendency o f "Escucla 

p.Hscharacteristics and evolution, also the mam representatives* position and the 

With the Tradi t ional Education In the second part, some elements are 

t to understand John Dcwe> s thought, recognized as the Father in Modern 

and mainly his famous declaration referred to education, developed in his 

f.iriu 2IW3 pp. tO? -126 
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vvork " M N Pcdagogic Creed" what cducal.on is. also thc elementan school. subjectsafj 

cducat.on. thc naturc of mcthod. elementan school and social progrcss. 

K E Y W O R D S Education. Escuela Achva. Functional and dynamic pedagogy. Paralld 

bctvvccn Traditional and New elementan school. 

I N T R O D l ( ( I O N 

U Escuela Activa o Escuela Nucv a como suele denominarse comunmente en relució. 

sinon.rn.ca con Nueva Educación o Nueva Pedagogía, es una tcndcnc.a pedagógica que 

surge i finales del siglo X I X . epoca de la industrialización creciente y del empirismo 

pragmático, v se extiende a lo largo del siglo X X sobre la base de sus ex igen» 

económicas, sociales e .ndustnalcs. como un movimiento que trata de revolucionar y 

transformar las tecn.cas educativas de la llamada Escuela Tradicional, lundamcntaoas* 

el verbalismo, el memonsmo. el autoritarismo, la pasividad > la ratina, propugnando* 

participación directa de los alumnos en los diferentes procesos pedagógicos > partiendo 

de una concepción antropológica moderna, de una ética de la libertad relamnsUf 

pragmática, de una concedan holisticabwsico-soaalaelmño. y del moderno conaá 

de conciencia en su funcionamiento y desarrollo 

Este movimiento se sustenta esencialmente en las ideas de John Devvcy. qu.cn planteo 

desde un principio que el propósito fundamental de la educación debía estar dado por los 

intereses de los prop.os alumnos, es decir, por las fuerzas interiores que metan a estos • 

la búsqueda de la información educativa > al desarrollo de sus capacidades a través de 

diferentes actividades E l niño no es un recipiente vacio esperando a que le llenen* 

conocimientos, sino una persona que aprende gracias a que hace algo, por eso prqx« 

un programa de actividad que fortalezca el desarrollo educativo del alumno, en tcrm.noi 

de an.mac.on de sus necesidades c intereses Para De» o es vital el aprendizaje a t r a » 

de la experiencia dentro v fuera del aula y no sólo a través de la acción de los maestros. 

Es Devxev qu.cn contribuye a crear una pedagogía funcional y dinámica es el qan 

mlroducc la .dea de act.v .dad en la cducac.on. experimentando en la Escuela de C mea» 

con talleres de madera v metal, cocina, costura > tejido que llamaron la atención de b 

¿noca (1900) Esto hace que sea considerado como el creador de la "escuela activa . un 

idea de actividad, nacida de los intereses de los alumnos, justificada > ex per. mentada > 

la misma que sostiene en sus diferentes escritos como la base de la vida intelectual y 

social 

Dcwev influvc considerablemente en la educación > en la pedagogía contemporí 

en vanos 'países del mundo, v asi mismo, a pesar de los contradictores, en el pcnsami 

de varios pedagogos norteamericanos > europeos de reconocido prestigio kilpat 

Ch.lds. Wasburnc. Claparcde. Fcrricrc. P.agcl, CousincL etc. Este hecho junto < « 

' n-üKEZOCHO.VlUÍ-íLaoOl l FumUmenio. de l'ed.go«u p«> M « o e U del uglo X » MuuUmo de I 

Niuuail Bi«nU p 9 
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tjuuela Sueva t los Conceptos Hásicos de John De\i .-\ 

fwpucslns icóricas que lo llevan a ser distinguido como el promotor de la pedagogía 

(•día, de la pedagogía fundada esencialmente en el pragmatismo, aquella que Claparcdc 

Jipara "Funcional que tiende a desarrollar la educación mental en función de su 

Htt tón a la existencia concreta \ no por sus propios fines, hacen que ocupe un papel 

HÜderontc cuando se habla de educación \ de pedagogía en un sentido moderno v se 

ltnxono/.a como uno de los educadores mas perspicaces y geniales de nuestra 

anHímpotaneidad. en una dimensión de escuela como institución social 

Nosc puede desconocer, además. v de allí la importancia > pretcnsión del titulo de este 

•nfa.quca lo largo del siglo XX . c inclusive actualmente, la construcción de la "Escuela" 

Mjfeniocn torno a los planteamientos de John Devvev Las nuevas tendencia-; educativas. 

• varias panes del mundo \ con marcado acento en Colombia, podríamos afirmar, han 

•b,yqw/a continuaran siendo, adaptaciones o modificaciones de la Pedagogía de Dowcj 

Aitespceto Heladio Moreno nos dice que "la escuela activa, la escuela nueva, elaprendizatc 

prb acción, la escuela como centro social, son ideales pensados por De*vy ' : v que 

HÉlhastdo la fuente de inspiración para otros pedagogos, tales como "Kerschenstemer 

muacuela del traba/o. ( ¡aparéete con la pedagogía fiincional. Cousinet con el trabajo 

tétttnv lihn; Ferrtcre con la esaiela actnn Decroly con ¡os centros de ínteres y Kilpalrwk 

mdmsiodo de prtnecios "J. Su pedagogía ha sido practicada por v anos educadores, 

«días veces, sin saberlo, otras en un eclecticismo singular 

J. ESESCJM.IDADES DE LA "ESCUELA NUEVA " 

El Movimiento Pedagógico de la Escuela Nueva, novedad que no representa un 

faomeno unitario sino mas bien uno de matiz federalista, si el termino se nos permite. 

Blando tanto unos precursores i Jcan-Jacques Rousseau. León Tolstoi , Ellcn kev . Luis 

Grillo como unos creadores, unos pioneros, todos con vanantes particulares pero unidos 

r « intencionalidad de centrar la educación en el niño, propender por la autonomía y 

^Hpcadc los métodos activos desanollar la capacidad de "aprender a aprender" 

U Origen y Aportes Metodológicos 

au m\cn> del movimiento a favor de la Escuela Nueva, se sitúa en Europa y en 

«4M UmJos a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX. Tiene 

Mátdtmento el fórmica miento de las sociedades capitalistas en su fase industrial 

mfigHNKion de nuevas concepciones del mundo y de ideal de hombre, fenómeno 

mptoó. entre otras <. '••..is :,n movimiento reformador en el ámbito de la educación 

mtéas pedagógicos ' responde, también a la institucionalización de la escuela 

W nuevo papel social a los progresos de la psicología en una nuev a concepción 

tebilKi (JOOm Hiopafta Je tñamlo Pedagogo» Servicio* Fducaliw» del Maculen.- Fdilota liemiim 

MMtka («cilla |IW)I Modcrai/acum \ I *¿ucla N'IIO j cío olumhu I9I4-WJI Sene Fducjcion v ("ullui.i 
toáigogica Nacional P W J é. Janea Fdilmo Colombia S \ Bogotá p ? l 
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integral del niño, a los cambios suscitados a raíz, de la Primera y la Segunda gu 
l u d í a l e s v las tendencias fuertes haca la m o d e l a c i ó n , al auge de la cenca. > « y 

Tomo co^uapartida a la escuela tradicional caracterizada por su proceso transmisor* 
0 ^ « para situarse en una tendenca de. idealismo pedagógico o neohumamsa» 

v pnmord.almente. s.tuarse en el marco de la Pedagogta de la Accon. en la naturalo, 
del alumno, como sujeto activo y actor de su propio aprendizaje 

Sus principales aportaciones metodológicas giran alrededor de los s.guu 
p a r a T c t L Act iv idad: ínteres por situar al alumno en una actitud activa f r e n * * 
ap endizatc. Globalizacion de contenidos frente a la división artificial en as.gnatu^ 

stud-o de untdades tcmat.cas acordes con los intereses infantiles. Interés profesa 
debe suscitar el ínteres por lo que considere necesano pero que todaua no a n u i 

alumno. Ind iv idua l i zac ión ajuste de la actividad a la capacidad de cada a l a n * 

Sociabi l i /acion traba.o en grupo y responsabilidad personal ante el grupo 
Colaboración Escuela-Famil ia la educación no debe ser patrimonio exclusivo de k 

escuela 

Esta comente pedagógica preconiza la participación activa del alumno a partir de s» 
c e n u o o ^ c c c * d e mteres. el estimulo a la participación mas que a la competidor, d 

, S I a ia investigación y a la experimentación mas que a la simple reeepciono 
cxposíion a los conocimientos, concibiéndose mas como una higiene mental que u s . 
una^mplc acumulación de conocimientos En esta concepción de Escuela Nucv. dc 
Pedaeogia Activa, centrada en el alumno, se sustentan las siguientes ca^actenst.cas B 

alumno sólo es lograble a partir de sus propias necesidades, los saberes ujc»» 4 

aprendraje solo adau.eren significación en la retacón escuela, comunidad, v,da. k 

ZríVJpracncaZ 

el dominio v conocimiento del método es fundamental, su principio de aprender. 

apLder es mas imporUmte aue aprender algo; la relaaon macstn^mn.^M 

Zddiálogo.lacoopZcionylaapcrtura^ El concepto de rscuelaNuo. 
juega v se consolida con el sentido profundo y dinámico que encierran 
vitalismo, acuidad, intereses, pa.docentnsmo v socavac ión, todos ellos 
como las características más sobresalientes de. movimiento pedagog,co. como 
particularidades que tienden a considerar al niño como el centro sobre el cual 
oruani/arsc toda» las aplicaciones educativas 

1.2 Etapas y Representantes 

Se puede decir que el descontento por la accon y efectos de 
c s una constante que empieza a acentuarse a lo largo de los siglos X V 
X V l l l época en la que aparecen propuestas pedagógicas que rescatan el valo mam 
ías perspectivas del niño en formación, como centro y fin de la educación Dur 

lt.RB7FKAStl.Julu. Modelo. 1'oü.gogko. I iuvcmd»d SUtun» l*««o p 110 
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fkJo XIX \ XX , sin desconocer el apone de Rousseau y de Pestalo/./.i. más bien 

•mandólos como fundamento, se plasman unas ideas pedagógicas más sistematizadas > 

f u á con una tendencia mas uni\ crsalista en cuanto a su practicidad en la escuela > en la 

Httttsion social, generándose una constelación de pedagogos, filósofos, psicólogos, 

•¡DO.quienes ligados al desarrollo de la psicología del niño, a la historia de la sociedad 

eaacidcnai un punto común, cual es la voluntad de romper con la practica v el espíritu 

i c b educación tradicional signada por la imposición de una cultura desde fuera, la 

H jahaex te rna , el uso estricto de los manuales, los programas estáticos, la autoridad 

[¡¡¿docente, el adiestramiento y la falta de creativ idad > de imaginación. 

En palabras de Martha C ecilia Herrera "algunos autores han señalado ¡a existencia 

etapas en el desarrollo del movimiento de Escuela Nueva. Una primera 

rizada por el individualismo y romanticismo, con representantes como Rousseau. 

later;. Fróebel, la cual se sitúa entre la segunda mitad del siglo XIIII y la primera 

af aW siglo XIX. una segunda etapa, en donde surgen sistemas pedagógicos mas 

atoáis y con mayor exjwnmentación. desarrollada a finales del siglo XIX y en las 

tros decadas del siglo XX. con autores como Montessort. Claparéde. Dewey y 

foh: entre otros . \ una lencera, caracterizada por un mayor grado de madurez, situada 

wttrde las décadas del 40 y del 50, donde las formulaciones se distancian del 

mridualism/i idealismo y lirismo " característico de los periodos anteriores. 

Imanando su argumentación sobre la dialéctica, y, de manera efectiva sobre la 

tingla genética". con autores como Ptaget. Fremet. Wallon La autora agrega que 

di\ I S IO I I es pertinente "cuando se considera la etapa de los precursores can autores 

o Rousseau v Pestalozzt; sin embargo, cuando se restringe la caracterización al 

mjntto escolanovista propiamente dicho, se puede lomar la clasificación de Lorenzo 

fu para amen existen cuatro momentos El primero, corresponde a la creación 

mieras escuelas nuevas (1889-19001; el segundo, a la formación de nuevas 

teorías (1900-1907); el tercero, a la creación y publicación de los primeros 

activos (1907-1918) y. finalmente, el cuarto, correspondiente a la difusión. 

$M y oficialización de las ideas y métodos, que tuvo lugar a partir de 1918. 

listones hasta el momento actual " Sea cual fuere la pcnodizacion acordada, 

si es cierto es que las doctrinas de la educación nuev a se reencuentran en tres 

Nos dtnami/adores de la pedagogía: la concepción del niño > de los fines de la 

«ación, la concepción de la escuela o institución escolar y la concepción del papel del 

lor La infancia es un estado real v autentico y no una simple vía de acceso al 

adulto, tiene un \alor en s i . un valor posit ivo en donde debe permanecer el tiempo 

tea necesano. es el punto de part ida, el centro, el ob je t ivo , de allí la llamada 

dación copern ic ana ' por Claparcdc que visualiza, a la l u / de la psicología moderna, 

programa centrado en el alumno v no lo contrano. A la Educación Nueva esta, también, 

la noción de "Escuela Ab ier ta " para lograr reconcil iar la cultura y la \ida en 

les reales en donde fluya la comunicación y la experiencia y para \ivcnciar una 

BjMUft\M«th<t'ccilti (30001 ' > p y Ciliado i PALAC IOS Jc«i. <l'«Kl U i 'uabw KKOIM U I 

fcEd.nu r ? ) 

Cii«i.h< i IX/VMMtA. Lorcuru (1977). fumda. BvatmAin» 
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socialización al servicio de la democracia a ira\cs del trabajo grupal y las actividades 

comunitarias La figura del maestro se toma y se sugiere como un guia, como el motivada, 

orientador y animador del proceso de aprender, el maestro respeta la espontaneidad del 

niño \ se preocupa de la organización del medio para que el niño progrese por su propio 

ínteres, dejando aparte su supuesto poder, autoridad > método " e l magister d ix i t . discipulus 

c r ed i t " para pasar a un escenario va l o ra t i vo del a lumno, de su espontaneidad y 

personalismo, bajo el slogan "discal a puero magister". 

Entre los representantes mas connotados, por su aporte y defensa a la nueva pedagogía, 

se puede mencionar, sin con esto desconocer la importancia de otros a los alemanes 

Fnednch Frocbei {1782-1 852 J. discípulo de Pcstalozzi. quien basa sus ideas pedagógicas 

en el valor de la primera infancia para la educación y para la vida del hombre, cread 

Kindcrgarden y la sene de juguetes educativos conocidos como " los dones de Frócbef. 

concede suma importancia a las actividades ludicas. al desarrollo del lenguaje \ a la 

sociabilidad infant i l , es el primero en apreciar el valor de la mujer como educadora y a 

Gcorg Kershcnstcincr < 1854-1932) fundador de la "Escuela del Trabajo" y un gran seguidor 

de las ideas de Pcstalozzi y de Dcwcy . a los franceses Rogcr Cousmet (1881 -1973). creador 

del Método Ac t i vo "en el que se traía de poner al niño en condiciones de aduar, 

fundamentado en la vida social de los grupos "\ un crit ico de la formación de los docentes 

quienes en su concepción deben tener vocación, ser mas orientadores de las actividades del 

niño que instructores, y Celestm Frcuiet (1896-1 %<> I. pedagogo, funda su pedagogía sobre 

los grupos cooperativos al servicio de la expresión l ibre de los niños y de la formación de 

su personalidad, concibe la escuela centrada en el alumno, pondera la utilización de lo 

v isual en la escuela, defiende la idea de democratización, crea una sene de técnicas mus 

utilizadas en la escuela moderna la imprenta escolar y las técnicas de impresión, el texto, 

el dibujo libre y los libros de la vida, los ficheros escolares y autocorrectivos. la asamblea 

cooperativa semanal, las conferencias, el periódico mural, etc. 

En Suiza se encuentran Adolphe Fcrncre < 1879-1%0) "Uno de los representantes 

mas sobresalientes de la educación nueva y de la escuela activa. Sus tdeas la<¡ retoma de 

diferentes pedagogos del fin del siglo XIX. tales como Montesson. Decroly. Dewey. entre 

otros y se fundamenta en coiwejKiones tomadas de la psicología, la sociología, ¡a biología 

vía fisiología, desde donde plantea sus propuestas educativas "*, quien afirma la necesidad;1 

de una pedagogía genética y funcional basada en el desanol lo psiquico del niño > del 

adolescente, da gran importancia a la autonomía y a la libertad de los escolares, propugna 

por una educación social sin dejar de lado la capacidad individual , piensa que la escuela 

activa prepara para la vida. > funda la Of ic ina Internacional de las Escuelas Nuevas, y 

Edouard Claparcde (1873-I96IJ) fundador de la psicología funcional, promotor de la 

pedagogía experimental y de una pedagogía basada en las necesidades e intereses de los 

estudiantes, expresa que el gran problema de la pedagogía no es el método, ni el programa, 

sino el estudiante, concuerda su pedagogía con la filosofía pragmática de Dcvvcv v piensa 

• MORENO M. Heladio <?000| Up Crt p 58 

' Ibidem . p 64 
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mgimerüdebeserelcenirodelaprendizcqe Esto lleva a una concepción de escueta 

WM* semeje mas a un laboratorio que a un auditorio • que haga amar al trahato 

B^ias acnvHhdc.luJn as , , , U t nseñanza de la lengua debe hacerse atendiendo 

ÍL*'m a ' n " m c a " v a y «"respondiendo a las necesidades <ie expresión ( ) La 

debe formar para la democracia, inculcando en el niño la individualidad y el 

» IMMMIO la educación en la colaboración y en la cooperación y 

mmxetená, una disciplina interior que supla la exterior '"'. 

h Italia es rcconoc.do el a (*utc de Mana Montesson (1X70-19*2) CUNO método 

iaacto a favorecer el desarrollo natural del niño en un a m i e n t e adecuado y adaptado 

ahi jecesriade, ps•coloreas, gira en torno a la idea de auto educación j fomento al 

M n z a j e a través de la expcncnc.a. la aceptación de los errores, el trabajo en escenarios 

«ees cpeeiticos v organizados a la realidad del niño, p m .legrando la educación de los 

Al método Montcssor. se le conoce también con el nombre de Método de la 

C,canuca o Experimental, el cual esta orientado a preparar al niño para la 

para cn.ren.arse al amhente. f ach tar un ambiente lo más agradable pos ib l^a los 

«ra dentro del aula, no in.erfcnr en los esfuerzos que hace el niño para su propio 

JWWi/aje proporcionar unos materiales sensoriales que ejerciten los sentidos v 

w e a la voluntad, es decir que se propicie el desarrollo de la función motora 

;*Bonal v de diferentes formas de lenguaie 

j & Bélgica, el medico psiquiatra > pedagogo Chuno Dccrolv (1871-1932) funda su 

" 'unc'ón de global izacon v sobre el ,uego. alienta su insp.rac.on en las 

de Rousseau. Devvev v de la psicología de su tiempo y fundamenta su concepción 

l ó g i c a en las nuevas c e n c a , experimentales, biología, psicología, sociología, etc 

^^™&«»»m>r>vuloralaherenc<ayalmed^ 

^mhracian dcsarnillo megos educativos y centras de ínteres Estos centros estan 

*mmbscanelhtmhnjy.sus necesidades i vv inscriben dentro de su celebre frase "La 

¥¡*P°ria »da. para la vida"». Para la adquis.c.on de los conocimientos Dccrolv 

penca tres etapas, la observación. la asociación y la expresión Entre las aportaciones 

«introvertidas c innovadoras, se encuentra su propuesta del método global de enseñanza 

«mura, escritura y programación escolar por centros de interés. 

t e s t a d o s l nidos. John Devvev . I K * I . Vñ2 , l l n , n l , „ d e ,a c l a s i l 1 c a c i o n d c c m , a ( 

• a o a m las bibliotecas, introduce en pedagogía los métodos ocupac.onaies una 

^umcn.al.sta > func.onal.sla Devvev es quien mavor mílucncia ha cjcrc.do 

ir de la praxis educativa, a niv el mundial , caracterizando su pensamiento e 

í prmcip.os democráticos, la .gualdad de las clases sociales, la concepción 

cuela progresista fundamentada en la dinámica de la expcncnc.a v en las 

con la sociedad Según sus ideas, el principal ob/etivo de la educación 

formar actitudes y hábitos en los estudiantes que más favorezcan el desarrollo 

Sito ce <i-<; 
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de sus capacidades para resolver problemas. El educador debe tener en cuenta la hast 

psicológica de los educandos; tener en atenta el conocimiento de ¡a naturaleza 

del niño, sus necesidades e intereses. Según sus ideas pragmáticas y experimenlalis. 

aplicadas a la Escuela, se debe seguir un Upo de educación ligada a la experiencia, 

siguiendo ¡a celebre frase "aprender haciendo", luí educación debe buscar el camhn 

social, por lo cual la escuela debe estar integrada a la sociedad La Escuela debe ta' 

democrática, con la participación de los educandos, los maestros y los padres de 

familia 

1.3 La Pedagogía Tradicional y la Pedagogía Sueva: Rasgos dan-rales 

E l movimiento de la Escuela Nueva o Escuela Activa, a diferencia de la Escuda 

Tradicional, tiene unos rasgos característicos centrados > dmamizados en una pcdugogu) 

científica apoyada en las ciencias > en especial en la psicología, en mía escuela integral 

en la cual debe darse la armonización de educación intelectual, moral > física, cultivando 

el desarrollo de la inteligencia, del sentimiento > del cuerpo: en una escuela activa, 

paidoccntnca v viva que no escamotea ninguna realidad del niño, sino que tomándolo 

como el centro primordial de los procesos académicos y administrativos, configura uní 

educación de la vida, por la v ida v para la v ida. en un nuevo concepto de la disciplina, en 

donde el maestro aparece como un guia, en mayor contacto con los alumnos y con un 

trato de fraternidad, haciendo de la escuela una v erdadera comunidad de trabajo escolar" 

La pedagogía tradicional, pedagogía cerrada y formal, mecánica, enciclopédica, 

dogmática, centrada en la escuela, se puede oponer a la pedagogía nuev a. activa, funcional, 

orgánica, abierta e informal, pucrocóntnca. teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 

aspectos finalidad de la educación, método, concepción del niño, concepción del 

programa, concepción de la escuela, papel del maestro, disciplina, tipo de pedagogía 

La pedagogía tradicional tiene como finalidad el transmitir la cultura "objetiva a las 

generaciones que crecen, formar, moldear o modelar al niño, insistiendo en los v alores 

objetivos de lo verdadero, de lo bueno, del bien, mientras que la pedagogía nueva busca 

transmitir la cultura a partir de las fuerzas vivas del niño, permitir el desarrollo de las 

fuerzas inmanentes en el n iño , y acrecentar los valores subjetivos y personales. 

Metodológicamente, la pedagogía tradicional, educa desde fuera hacia adentro, el punto 

de partida es el sistema objcüv o de la cultura que se fragmenta en partes para ser asimiladas, 

en forma enciclopédica, en un tipo de escuela pasiva que se limita a seguir el método. I 

la repetición c imitación, al contrario la pedagogía nueva pretende educar de adentro 

hacia fuera, tomando como punto de partida el lado subjetivo > personal del estudiante 

es una educación funcional, una escuela activa que ejercita el "aprender haciendo 

pedagogía del ínteres. E l estudiante en la pedagogía tradicional es considerado 

" «X'AMPOt/í)PEZ,J»VK» (200Í) 5oamjmoPei»4nucnlored»^pLiiljiii*i*ocnt«o<> SigloXX HoctoradocnCi 
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Sueva v las Concentos Básteos de John Ik'wev - US • 

• moldear, una tabula rasa sobre la que has que actuar y un objeto que debe girar 

Barde un programa elaborado sin su participación \ para desarrollar su inteligencia. 

Kadianle en la pedagogía nueva es un sujeto que tiene necesidades, intereses, energía 
: «atora, un valor en si mismo y por el lo es importante su desarrollo integral y un programa 

H J L T C alrededor de él 

Desde un punto de \ isla tradicional el contenido a enseñar, el programa, no tiene en 

escuta las necesidades de los estudiantes, es idealista y dcscontcxtualiz.ado: en el escenario 

¡Ühpedagogia nuev a el programa es realista, ligado al medio en el cual v iv e el estudiante 

!¡jraws necesidades c intereses l os autores representativos de la pedagogía tradicional 

ttflejan una tradición cuyos orígenes se pierden, en tanto en la nueva pedagogía trascienden 

• { * ob j e t o de interpretaciones v adaptaciones diferentes (Dewey. Kcrschensleiner. 

ultjwédc, Dccrolv f ousinet. Frcmet. Montessori . Fcrriére ) 

I BfroKstro dirige, es el eje del proceso educativ o. el depositario del saber, el modelo 

I lautar cu I.! educación tradicional, en tanto en la nuev a educación asume el papel de 

H f e Consejero persona-recurso promotora del aprendi/aie del estudiante quien debe 

IP'tvdcentro de la acción educativa En la pedagogía tradicional se ejerce una disciplina 

F Montana > coercitiva, de premios y castigos, en tanto en la pedagogía nueva la disciplina 

F «de tipo personal basada en los intereses intrínsecos del educando y en su conciencia. 

I I lipcdasoíui uadicional es una pedagogía del objeto, de la cultura a transmitir, del 

HijhrBKcamco en contraposición a la pedagogía nueva que es una pedagogía del sujeto. 

Ü orden espontaneo v na tu ra l M 

[ BftColombiano Julián de Zubir in Sampcr. caraetcn/a por una parte el paradigma 

^HRdaaal en seis |>ostulados Primero (propósitos), la función de la escuela es la de 

^ H U n u r los saberes específicos y las valoraciones aceptadas socialmcnte: segundo 

l i (contenidos l. los contenidos curr icu larcs están const i tu idos por las normas y las 

I I nforroaciones socialmcnte aceptadas: tercero (secuencia), el aprendizaje tiene carácter 

• I «BBüIaüvo. sucesivo v continuo por ello el conocimiento debe sccucnciarsc mstruccional 

[^•Biológicamente cuarto (el método), la exposición oral v visual del maestro, hecha 

I Juromancfa reiterada \ severa. garant i /ac l aprendizaje, qumto (los recursos didacdcos i. 

^^•adaseducativas deben ser lo mas parecidas a lo real para facil itar la percepción, de 

' L tunera que su presentación reiterada conduzca a la formación de imágenes mentales que 

I panucen el aprendizaje, sexto (la evaluación), la finalidad de la evaluación será la de 

I iamnraar hasta que punto han quedado impresos los conocimientos transmitidos, v. 

ne. el paradigma iiedagónicn de la Escuela Nueva y el modelo activista en 

dos: pnmero (propósitos), el f in de la escuela no puede estar l imitado al 

álzate: la escuela debe preparar para la vida: segundo (contenidos), si la escuela 

HapRpararpara la vida la naturaleza v la vida misma deben ser estudiadas: tercero (la 

Hpaoacioni !<>s contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

«1. TAKDU- Mauricc (IWhl I j pediix>gic. Iníonoct piatiquin <IL- I ' \ntufuitc i rnnUiun GfciUn 
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concretó hacia lo complejo y abstracto: cuarto (el método», al considerar al niño como 

artesano de su prop io conoc im ien to , e l a c t i v i smo de primacía al sujeto > a sa 

experimentación, qumto (los recursos didácticos), los recursos didácticos serán entendidos 

como útiles de la infancia que al permitir la manipulación > experimentación, contribuirán 

a educar los sentidos, garantizando el aprendizaje > el desarrollo de las capacidades 

individuales 1 ' . 

2. JOHN DEWEY Y LA EDUCACIÓN 

John Dcw e> (1859-19521. filósofo y pedagogo norteamericano, representa con Willian 

James y Charles Sandcrs Piercc el "Pragmatismo americano de finales del siglo X IXy 

comienzos del siglo X X y es quien mayor influencia ha ejercido en el devenir de la 

praxis educativa y en los planteamientos actuales en educación, a nivel mundial, 

caracterizando su pensamiento e ideales en los principios democráticos, la igualdad de 

las clases sociales, la concepción de una "escuela progresista" fundamentada en la 

dinámica de la experiencia y en las intcrrclacioncs con la sociedad Su doctrina es una 

pedagogía pragmática, social y democrática. 

Dcvvcy es considerado como el fundador del Movimiento Progresivo de Educación, 

de la "escuela progresiva norteamericana"' y como uno de los grandes impulsores de la 

"pedagogía de la acción" Con su pensamiento, ejerció un gran efecto sobre la filosofía 

burguesa, la sociología, la estética y la pedagogía, inicialmcntc en Estados Unidos para 

luego irradiar en el ámbito universal Su tcoria se basa en la funcionalidad y es el quien 

sustenta la idea de la activ idad en la educación, y la necesidad de combinar el enfoque 

activo centrado en las capacidades del niño con el enfoque social del proceso educativo 

Dcwev. el alma mater de la Escuela Nueva, recibe la inf luencia de Hcgcl . del 

evolucionismo de Darvvm. del pragmatismo de W James. > elabora una nueva versión 

del pragmatismo denominada " ins lrumcnia l ismo o naturalismo humanista" Junto a Rice, 

se atreve a crit icar el formalismo herbarttano. comente pedagógica que domina Estados 

Unidos, situándose, sobre todo en su obra " Escuela y Sociedad ' en una óptica frocbcliana. 

con la gran intención de hacer hincapié en la importancia del elemento activo e impulsivo 

del niño a lo largo del proceso de aprendizaje 

¿ 1 Nota litográfica 

John Dewcy nace en Burl ington, ciudad del Estado de Vermont en Estados Unidos 

2U de octubre de 1859 > después de graduarse como Bachclor o f Ar ts . t i tulo de Liccnci 

en Filosofía, enseña v anos años en la escuela secundana En 1882 se traslada a Balti 

(Mary land) > se matncula en la Universidad John Hopkins. estudiando con el prof 

de lógica Ch S. Pcirce. G Stanley Ha l l , fundador de la "Psicología de la era evolutiv 

'• D í / . l HIKI AS VMI'KR- Julmx (1994)Lo» Modelo» Pedagógico» l-undaeioo Alberto Mcram t undo de Publicac.. 
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mia Aueva y los ( onceptos Básicos de John Dewey -117-

Kgeliano Gcorgc S i kc r Morr is de quien toma su idealismo E l ambiente hegehano 

idad y en si las huellas del pensamiento de Hegcl se reflejan en su gusto por 

imatizacion lógica, el notable afecto por las problemáticas sociales y psicológicas 

katribucion de una raí/ común al hombre > la naturaleza, a lo objetivo y a lo subjetivo, 

"obtiene el titulo de doctor en Filosofía, con una tesis sobre KanL siendo uno de 

doctores de la Institución dominada por la escuela alemana del pensamiento 

6l884obt 

apnracrcj 

Entre 18X4 \ IXXX enseña en la I n i\cridad de Michigan, como instructor de f i losofia 

yorofesor asistente En I 886 se casa con su antigua alumna A l ice Chipman. quien ínfluvc 

• P K V para interesarlo en los temas educativos colaboi ando con el sobre todo, en el 

fenudodela Universa I Icmenlary School. la popular Escuela Dcvvcv de la Universidad 

•eChicago F.n IXX9 es nombrado jefe del Departamento de Filosofía en Michigan hasta 

p i a n o en que se traslada a la Universidad de Chicago, como director del Departamento 

kFilosofia Psicologia y Pedagogia, y como director de la Escuela-Laboratorio de la 

Ikncrsidad de ( hicai-o que se abre en 1896. cargo al que dimite en 1904 En 1904 pasa 

i b Universidad de ( olumbia. Nueva York como profesor de filosofía, permaneciendo 

Wta j ub i l a c i ón en 1930. siendo declarado "Profesor Emcntus "; en Columbia enseñó. 

•Aten. Filosofía de la Educación en la Normal de Maestros. En 1946 se vuelve a casar 

M Roberta Lovvii/ (iraní, maestra normalista y mucre el I o de tumo de 1952 a los 

•acata i tres años de edad 

Dewey, conio un hombre de acción en pro de la reforma educativa, aspiraba a la 

atfcacion de pensamiento v acción, de teoría y práeticn y defendió la igualdad de la 

asjer inclín eiulo el derecho al voto, fomento el sindicalismo docente, impartió clases en 

. Europa. Unión Sovietica. China y Japón 

t obras abordan temáticas muy pertinentes para la institución escolar y para el 

mento educativo en general hormas de pensar ¡tara la época de cambio, 

del conocimiento y de wrdad, experiencia}' educación, moral y democracia, 

la educación, el ínteres, la disciplina, el esfuerzo, la escuela, el niño, la 

[ la experiencia "etc Dewey se mantuvo escribiendo hasta poco antes de su 

si bien su obra escrita trata temas filosóficos (epistemologia, etica, estética, 

otologia, antropologia), sociales, psicológicos y educativos, puede estudiarse 

idc la siguiente forma ai Escritos de Fundamentación filosófica: Ética (¡908) 

foración con J H Tiifs. Reconstrucción de ¡a Filosofia (1920), La Experiencia 

Waturak;a<1925). La busca de la certeza (¡929), Lógica, teoria de ¡a investigación 

Tfc b¡ Exposiciones doctrinales psico-sociológicas: Psicologia (¡886). Psicologia 

^amiento (¡910). El público y sus problemas (1921), El hombre y sus problemas 

vitos y ensayos sobre educación: Los principios morales que cimientan la 

1897), Mi Credo Pedagógico (¡897), I* Escuela y la Sociedad (¡899). Ixi 

7 y la Práctica Social (¡901). El niño y el programa escolar (¡902). Ensayo 

/curso de ¡a escuela elemental (¡905), La escuela y el niño t/V06). IAS escuelas 

>U Matta i MOO): Op Cit p 61 
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del mañana (1913) El ínteres y el esfuerzo en sus relaciones con la educación de i 

\<oluntad(¡9¡3). ¡democracia y Educación (¡916). Experiencia y Educación (¡938). ' 

Educación de hoy (¡940) También son obras y artículos suyos: Esbozo de una p 

critica de la Ética ( lo94> . S>llabus para el estudio de la Etica < 1K94I. Estudios sobre 

leona lógica (1903) . Como pensamos (1910) . Naturaleza humana > conduela (19221.0 

arte como expcncncia < 1934). Una fe común (1934) . L a teona del v alor 11939). La Ciencii 

de la Educación (1940) 

Se puede decir, a partir del espintu re\ elador de sus obras, que para el campo educan ( 

sus mejores aportes se concretan en Una educación en función de los hechos reales 

que consultan las necesidades del niño tes muy pragmático/ propone una pedanagia 

que induzca ai niño ai trabajo y a la actividad permanente a través de la estinttihiaimy 

la motivación constantes, sugiere además una educación que prepon al niño para la \ 

vida social: la escuela debe estar organizada como una sociedad, con leyes propias, 

donde el alumno logre ¡os aprendizajes para su desempeño social por medio de \ivencias. 

sin descuidar el reconocimiento de las libertades de los derechos y los deheie^M 

planteamientos que invitan a tomar sus obras, y las producciones de este movimiento 

pedagógico renovador del siglo X X . mas que como recetas de aplicación, como fuentes 

ilustradoras y cueslionadoras para las actuaciones en el escenario social, cultural y 

educativo. 

2.2 Educación y Escuela en la concepción Deweyniana 

Los diferentes grupos sociales, históricamente, han buscado los medios como mantener 

sus conocimientos, su cultura, sus \ alores, a eso se ha denominado "educación", proceso 

que afecta no solamente los aspectos intelectuales > físicos sino también los emocionales, 

los morales y los del comportamiento c interacción con > entre los demás John Dcwey. 

considera, desde un punto de vista pragmático, la educación como la suma total é 

procesos por medio de los cuales una sociedad o grupo social, grande o pequeüa, 

transmite sus poderes, capacidades e ideales adquiridos, con el fin de asegurar su¡ 

existencia)' desarrollo de un modo continuoesto significa, como el mismo lo r 

que la educación se constituye en todo un proceso de vida y que se va a adquirir, 

largo de la existencia, en forma permanente, tanto en la formalidad escolar como r 

núcleo familiar y social 

Las ideas pedagógicas de John Dewev se comprenden con el análisis de sus ofc 

entre ellas: Democracia y Educación" considerada la mas importante de todas lases 

sobre pedagogía, donde csiablecc los fundamentos filosóficos y sociales para orientan 

MORENO. Jiun Manuel P¡ W VDOR. Alfreda DEL RlO. Di.maw (1986) limona de ta Educción Cuarta Ed** 
fVanmlo Madrid, p 425 , .„ , . 

' G.\l.lJ;(K)OOMEZ,LnuHoracio OSnVXOSORIO. Jone Raúl (1998) Kacoela Nocía dimenuonada en 1» 1 

" O^y. John Ù ^ l T T s t ì o 1 ) eUlofpama Escolar .Mi Credo Pedagogico Hrtudiu Prclinunai de lorciun I 

Editorial I.ouda Bueno* Viica p. 14 
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•Wttlnmcior "I\a Ciencia de la Educación'(1940). que en si es una traducción de dos 

«atajos, el primero una conferencia ofrecida en la Sociedad "Kapa . Delta. P f . \ el 

«gando un ensa\o publicado en Nacional socictv for ihe slud> o f education La 

Cuifcrcncia aparece conformada por tres partes (La educación como ciencia. Las técnicas 

pesiadas son insuficientes. Las Leves contra las normas ). iniciando la primera con el 

Ciestionamiento Je si ,.Ha> una C iencia de la Educación'' y continuando con temas 

tOBolaeiliii.av.hMi como arte, experiencia > educación v el significado de las ciencias: y 

'Mi( n\i> Pedagógico ", base incitadora de este art iculo, en donde se puede visual i /a i 

kaeinco elementos básicos de su pedagogía, las claves filosóficas y pedagógicas de su 

(casamiento innegable v vigente cuando se trata, a través de una leona pedagógica, de 

«•jugar lo personal > lo social, las ideas y la experiencia y cuando se intenta dimensional 

át*>Dc\vcv lo manifiesta, la educación como un proceso de vida mas que como una 

prepirxion a la v ida 

PJ concepto de escuela va a depender, en sana lógica, del concepto que se tenga de 

educación Si esta representa los procesos y la estructura misma, debe concebirse como 

t u institución social una forma de vida en común, una prolongación de la vida de la 

fallía, un espacio para el trabajo en una unidad de pensamiento y de acción Si esa 

escuela no permite vivir el hoy en el contexto social, si no es una respuesta humana y 

]propiad;i al ambiente dentro del cual se esta inserto, si no se hace conciencia en la 

«tocación como un proceso de vida, si la educación en ella impartida no propicia la 

tONcion de hábitos y si no existe un compromiso con la formación integral del estudiante, 

«estaría trente a un tradicionalismo categórico, en un aulontarismo y cientif icismo 

JMttioaly dogmático en un ambiente en donde se inhibe la in ic iat iva, la independencia v 

•creatividad 

John Dcvvcv dice que la educación se halla aún en un periodo de transición de un 
:tuttá> cmpira., > a uno científico ¡.a formación de la ciencia de la educación es asunto 

WHfcmpL ;» que exige en primera instancia la búsqueda de los métodos adecuados a 

mflkgpgtu "la ciencia ¡wdagógica no puede ser construida simplemente pidiendo 

pttloaas /J • leí meas y mediciones que se encuentran en las ciencias /¡sicas" . según 

•J, I» realidad final de la ciencia de la educación está en la mentalidad de quienes d ingcn 

(•tactilidades educativas, no en los l ibros, ni en las aulas de clase, ni en los labor atónos 

A Jobo Dcwcv le preocupa tal situación e insiste en una educación centrada en el niño, 

pateando su pensamiento respecto a lo que debe ser la educación, la escuela, las materias 

jkcascñanza. el método, la escuela v el progreso social 

lll h> (Jue es la Educación 

íQeoque toda educación se realiza por la participación del iiidi\nduo en la conciencia 

la raza".( ).l.a educación verdadera se realiza estimulando ¡a capacidad del 

RllVVUn» VdeU FORERO DE K IRERO. Aurora R( HIRIlit ÍEZ, Ana CecUu ||WTI lli.torta de la 

1 tdi.wne» llruicnidad de t a Sabana p 40 
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niño por las exigencias de las saltaciones sociales en que se halla. (...). Este proceso' 

educaliw tiene dos aspectos: uno psicológico y otro social, y ninguno de ellos puede 

subordinarse al otro o descuidarse sin producir malas consecuencias t f El imiiviá 

que ha de ser educado es un indniduo social y que la sociedad es una unión orgánica 

individuos. ( ) La educación, por tamo debe comenzar con un conocimiento psicológica 

de las capacidades, intereses y hábitos del niño. Ha de ser controlada en cada punto ce» 

referencia a las mismas consideraciones "-' 

Para Dewcy la educación se deriva de la participación del individuo en la conciencia 

social de la especie. Proceso que va madurando desde el nacimiento, despertando 

sentimiento, formando hábitos y ejercitando las ideas del individuo, conjugando 

permanentemente los aspectos psicológicos y sociales del hecho educativo, las capacidades 

e instintos infantiles en su ajuste > acomodación en el marco de la c h i l i z a c á o a i * 

concepción de educación, es a criterio nuestro, la que resalta > da el papel protagónico 

niño tanto como ser individual y tanto como ser social Una educación realista, cicntif: 

practica v de apertura a la participación > ejercicio de la democracia. Es sobre el niño 

con él con quien deben suscitarse y desarrollarse los aprendizajes y los saberes, en 

proceso en donde los aspectos, social y psicológico van ligados orgánicamente y 

donde la experiencia juega un papel fundamental \ decisivo, para generar la creaü ! 

y poder dar respuesta a situaciones y contingencias circunstanciales nuevas. 

2.2.2 Lo Que es la Escuela 

"('reo que la escuela es una institución social, una tormo de vida común en la 

concentran todos los agentes más eficaces para llevar al niño hasta la participación 

los recursos heredados de la raza"21. 

Según Dcvvcy la organización de la escuela como institución social debe llev¡ 

efecto a modo de comunidad, estructurando la educación como un "proceso de \i 

representando la vida presente, la vida actual, la vida real > vital para el niño, como 

que vive en su casa, en el vecindario, etc.. Y centrando la educación moral en 

concepción de la escuela como un modo de vida social En este contexto, la discip' 

escolar emanara de la vida de la escuela, entendida como un todo, y no directamente 

maestro, quien deberá orientar su misión a determinar como la disciplina de la v ida ha 

llegar al niño La función del maestro no es imponer ciertas ideas o formar ciertos habí 

sino que esta allí en la escuela, como un miembro de la comunidad, para seleccionar 

influencias que han de afectar al niño y para ayudar a responder adecuadamente a & 

influencias. 

En el pensamiento de Dewcy se aboga por una escuela activa, de ínteres, 

compromiso y de esfuerzo, en donde el niño no sea un autómata, un chico irrclle\i\ 

u Dcwer. John Op Ctt Articulo Primero Mi Credo Pedagógico 
u MORENO. Juan Manuel y Olro» (19*6): Op Cit p 424 
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ule de sus actos, en donde se proyecte el sentir social de la escuela en su doble 

i b escuela hacia la sociedad y la sociedad hacia la escuela, en donde en contrariedad 

y a la autocracia reine la democracia, en ambiente de comunicación y de 

acia", en donde maestro v alumno sean sujetos de aprendí/aje y del cambio 

I las Materias de Enseñanza 

Trcoqtte la vida social del niño es la ha.se de concentración o correlación en toda 

piparacwn o desarrollo i i l as mátenos del programa escolar han de marcar una 

fon gradual partiendo de la primitiva unidad inconsciente de ¡a sida social, 

tyerdadem centro de correlación de las materias escolares no es la ciencia, ni la 

. m la historia, ni la geografìa, sino ¡as propias actividades del niño. ( ). Las 

llamados expresivas o constructivas han de ser el centro de correlación 

f existir, pues, ima sucesión de estudios en el programa escolar ideal. Si la 

les vida, toda vida tiene, \ista desde fuera, un aspecto científico, un aspecto 

ílluruy un aspecto de comunicación " u 

enfatiza en las propias actividades sociales del niño y en el carácter social de 

las dentro de un programa escolar, signado por el activismo y el \ alor exponencial: 

ación sccuencial debe partir progresivamente, primero con las que famil iar izan 

su ambiente (h is tor ia , geografía, c iencias) , después las que sirven de 

i para ahondar en aquellas ( leer, contar, escribir) , sin descuidar las actividades 

artísticas y expresivas para que el niño pueda proyectar sus ideas En todas 

t debe reinur el carácter social > la creat ividad, la relación permanente con las 

cioncs v con las experiencias del niño. 

3programa debe basarse en la experiencia, para valorar los conocimientos ya 

y adquirir otros comprobándolos nuevamente en el quehacer cotidiano y 

esto implica resaltar la práctica sobre la teoria, aunque, en la escuela se hace 

Los curr iculos terminan en unos planes de estudio, fragmentados y 

ialcs. con objetivos más de instrucción, de transmisión de conocimientos que de 

ion. de recreación v concicntización de esos conocimientos: los contenidos son 

jooados por los docentes sin tener en cuenta las preocupaciones, necesidades e 

del estudiantado v éste tampoco tiene la oportunidad de la crítica para la 

foración de los mismos, ni para la valoración de su eficacia pragmática Por lo 

al, con el enfoque tradicional y con el pensamiento dccrolyano de la educación, los 

y contenidos se han adaptado a las características biológicas y psicológicas de 

pero dcscontextualizadas de la realidad social, cosa contrana a la propuesta 

ma tendiente a una construcción activa y participativa de la educación. 

i Op. ("il Articulo Tercero Mi Credo Pedagógico 
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2,2.4 La Naturaleza del Método 

La cuestión del melado se puede reducir en ultimo término a la cuestión del ordm 

de desarrollo de las capacidades e intereses del niño. La ley para presentar y tratar 

materias es la ley implícita en la propia naturaleza del niño • 

E l lema de la pedagogía de Devvey es el aprender haciendo- y asi crea una es 

experimental - el Colegio Laboratorio - en el que reali/a su experimentación pedagq 

dentro de la cual Fs el alumno quien experimenta se plantea ¡os problemas de rclevt 

ndat a partir de ¡a obsenocion del medio, formula hipótesis, las aphea. consi 

explicaciones \ desarrolla soluciones practicas para estos problemas í En este-

para Dcwev es importante tener en cuenta v arios principios que el aspecto acü vo 

al pasivo en el desarrollo de la naturaleza del niño, las ideas (procesos intelcc 

racionales) son también resultado de la acción y se desarrollan para controlar 

acción la imagen es el gran instrumento de enseñanza, los intereses son los s 

síntomas de la capacidad en ercc.m.cnlo. las emociones son el reflejo de las aoa. 

ademas la adquisición de experiencias por parte del niño debe hacerse según su c 

ritmo de aprendizaje, con la máxima libertad, con una gran disposición de malcnales 

consu l ta , con el apoyo de ta l leres , laborator ios, j a rd ines , dramat./ac.o-

rcpresentaciones. juegos y rccrcación. 

Lo impórtame para Dcvvcv es la experiencia entendida como el ensayar > el 

como la prueba v el conocimiento, contrariamente a aquellas pedagogías que se lumia» 

a la observación como tal. a la reproducción de procedimientos y no a la generación 

.deas a la miaginacion v a la creatividad. Problema persistente en vanos s, na 

educativos que no producen aprendizaje sino que privilegian la memoria, la n 

sin permitir la comprensión de la realidad ni la utilidad de los aprendizajes 

Por otra pane, Dcwcx para el metodo de enseñar propone cinco puntos ' ' / ^ H 

con una experiencia actual del niño, alguna situación empírica, entre mav alejaaa " 

contexto escolar, mejor. 2) Buscar el mejor mecho para continuar la experiencia, d$ 

la dificultad o el pmblema derivado de ¡a misma 3) Inspeccionar ¡os dalos existente, 

brindar una solución. 4) Formular una hipótesis para continuar el lulo de la expene* 

interrumpida Para formular una hipótesis es preciso ¡tensar 5) Someter la hipoliSU 

las pruebas de la experiencia "* Como se puede apreciar, su metodo tiene raices en 

metodo científico v valido una posición optimista h a c a una educación consciente y 

compromiso, h a c a un nuevo concepto de educación en la que es el, mno quien áurea 

quien hace v aprende Un niño valorado en sus potencialidades, habilidades y destny 

v no subvugado a la homogene.dad del tratamiento pedagógico, considerado como 

tabula rasa y situado en un contexto cultivo del escepticismo y del pesimismo de lo 

puede ser capaz 

» rhulrtn (ln CU Vitk¡ol<it"u»rt«i Mi < 'redo Pedagógico . 
DHPKIiOS J«v«r SAI DARRIAOA ( W OSPIN V Armando l IW71 Mirai tu iníaneia P<^f*»-" 
á.ü«<-olnoibu. I<*n-1<M6 Edición» |..roSac.<>nalpotC<darnrna Bogotá Volumen, p JM 
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l Escuela y el Progreso Social 

t que la educación es el método fundamental del progreso y de las reformas 

,(. ). En la escuela tenemos la reconciliación de los ideales individuales y 

ittfl-J. El maestro tiene la misión no sólo de educar a los individuos, sino de 

dadera vida social. Iodo macstm deberla comprender la dignidad de su 

k ser un servidor social destinado a mantener el verdadero onlen social y 

reí desunidlo social acertado "-" 

Hfany, da suma importancia a la educación como proceso social, como proceso de 

ion de la experiencia, como una fuerza motriz para el progreso social, este es 

capacidad continuada para el desarrollo, asi sea diferente en el seno de todos los 

de la sociedad, por la diferencia de clases, a menos que se n j a por los principios 

cas de la democracia Para e I "el progreso educativo y social sera el resultado de 

mes sociales equitativamente equilibradas regidas por el principio 

del logro del máx imo posible de experiencia compartida . una democracia 

teda no tanto como régimen político sino mas bien y fundamentalmente como un 

general de vida cu asociación 

Majas educativas de la sociedad democrática son evidentes, según Dcwev. en 

aseda primacía al aprendi/aie de la activ idad con gran participación de la experiencia 

•tspinlude libertad generándose un cambio en la actitud del maestro quien abandona 

leo de dictador, para convertirse en un copartícipe del aprendizaje en la preparación 

linda social, haciendo uso de su experiencia, todo v ez que con la experiencia se hace 

eobra de acuerdo con las propias decisiones Ahora bien, en este contexto la sociedad 

¡apoyar v reconoce! a la escuela dolar al educador de los medios suficientes y 

¡ para realizar su misión y este comprender la dignidad y compromiso de su 

i v actuar en consecuencia 

b dimensión social dada a la educación en la pedagogía de John Devvcv v plasmada 

líos principios de "Mi ( ralo Pedagógico subsiste incólume en estos tiempos, de 

b «formulación de la educación tradicional centrada en los contenidos, la 

las prescripciones En efecto, "en lodo el mundo, la educación, en sus distintas 

.tiene por cometido establecer entre ios individuos vínculos sociales procedentes 

tías comunes los medios empicados vanan según la dtwrstdad de las culturas 

ratónelas pero, en lodos los casos la f inalidad principal de la educación es el 

imilla del \er humano en su dimensión social Se define amo vehículo de las 

los wltins como construcción de un espacio de sociahsactón y como crisol 

I Cit Artículo íjuml' • Mi • 'redo Pedagógico 
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CONCLUSIÓN 

La Escuela Nueva es un movimiento de renovación pedagógica cuyas raices 

consolidadas pueden situarse a finales del siglo X I X con grandes desarrollos a lo ! 

del siglo X X bajo las bases de la evolución de la psicología del desarrollo iniamu. 

una nueva filosofía de la educación y de las comentes de pensamiento educativa 

vez más crit icas v cucstionadoras de los enfoques tradicionales y av.das de encontrar! 

relación progresiva v eficaz entre la escuela y la época histórica, red.mensionando les 

fmes de la educación, la valoración de los intereses y las necesidades del .uno. el papd 

del educador en una nueva relación con el a lumno, los contenidos de enseñan* 

desprendidos de las experiencias cotidianas de la vida. > el uso de métodos > estrategur 

enmarcados en una pedagogía que suscite la vivencia de una escuela para a vida v por 

v ida. una escuela para el niño y por el niño, sin descuidar su función social y deat 

v en una estrecha dinámica de teoría y práctica. 

E l aporte de la Escuela Nueva, de la Nueva Educación, como una gran innoxio, 

educativa se concreta en que en la búsqueda de la actividad del niño, parte de sus centra 

de ínteres se esfuerza por suscitar la cooperación > la creatividad teniendo en cuenta ka 

ritmos de desarrollo del niño, su afect iv idad, intel igencia y voluntad, su cducacK» 

intelectual y moral . 

Son muchos los impulsadores del movimiento de la Escuela Nueva, entre ellos» 

cataloga con eran mentó v presencia hasta la época actual a John Devvcy qu.cn creae. 

1891 una cscucla-laboratono o escuela experimental centrándose en los mtcrcsesy 

necesidades de cada edad v v.sionando la educación no para - preparar al adulto que d 

niño llevaba dentro" sino para ayudarle a solucionar los problemas que se susciten«I 

contacto con el medio físico y social Dcvvey pretende un cambio de mentalidad en la 

concepción de la educación considerándola como el método fundamental del progreso* 

de la acción social Una educación que partiendo del niño y de las cxpcncnc.as es posible 

con unas estrategias act.v as. con unos programas pertinentes y flexibles que respondan» 

las necesidades e intereses de los estudiantes y con unos maestros que al ensenar no solo 

eduquen, sino que contribuyan a formar una vida social justa 

Se "aprende haciendo" mediante las cxpcncncias previas, las adquiridas > coad 

contacto con la comunidad social, enfat.zando en la doctnna del ínteres y la dimcnsK» 

psicológica y social del proceso educativo. 

La escuela, como institución social , ha de convertirse en el espacio para qued 

estudiante aprenda a v i v i r en sociedad, no importa cual sea la sociedad del iuturo. logre 

su desarrollo, en donde se "aprenda a aprender", en donde la comunicación horizontal 

permita el ejercicio de la l ibertad v la tolerancia, en donde las csuategias metodológicas 

propicien los espacios para el deseado aprender a aprender, aprender a invest igan 

actuar a participar, a decidir, a respetar y comprender las diferencias y expectativas La 
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Aucion debe eonsidcrarsc como un proceso social mediante el cual una comunidad 

Wnsroilc sus conocimientos > proyectos, para asegurar su supervivencia y desarrollo 

WK 

a tama pedagógica de Dcwcy enseña y argumenta que la educación es un proceso 

peoe mdmdual de construcción del saber v de la adquisición de los conocimientos 

leetos de la sociedad. In escuela, por su parte, es una institución social que debe 

Kr vivir en sociedad \ permitir ejercer las acliv idades sociales, con una pedagogía 

« h a v de acción que siga el desarrollo de las capacidades c intereses del niño, 

fasodo el integrarse a su cultura La escuela debe ser concebida como un conjunto 

miañes \oaalc\ ,/t distinta índole fcientífica, política, ideológicas, económicas, 

nbs. artisiu ov deportivas J; en el que se expresa la complejidad del desarrollo 

tai su momento una escuela democrática y en la democracia, una escuela que 

ando sns muros se coin icrta en parte fundamental de la \ ida social, una escuela que 

asirme y reconstrusc permanentemente en consonancia con sus demandas y con 

ahdaJes v utopias de la -ociedad en la cual se encuentra 

unirm'c. 
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