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M,m«cno de Educación Nac.onal Colombia. 

y se define, siempre con base en la realidad misma. 

' L a producción intelectual de V,ck> ^ Z ^ E n c J Z ^ l 

un articulo con el Ululo I na AUernaUva a , a L o 7 d l ibro 

coautora jumo a Ramírez Pedro Pablo > Castro Hcnbcrto 

. m n w f r í ¿ « un manual de capacitación para maestros 
Lo presente obra Haaa la zuuua i u ™ s t mi\ c uno de os materiales 

v supen.sores vinculados a, ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í .mp.ementac.o, 
educamos fundamentales que 

Objetivos de este t ipo de escuela: 

escolaridad completa, 

aprendizaje activo, 

promoción f lexible. 



-ca

utiles para el desarrollo de la clase. La Biblioteca. Las formas de trabajo. Evalu 

promoción. E l Horario 

Cada unidad esta formada por un objetivo gcncr.il. unos objetivos específicos y i 

de trabajo diseñada con la misma estructura de las unidades didácticas para los rufias. I 

esta estrategia de trabajo, se busca que el maestro viva en los talleres la misma i 

que luego viv irán sus alumnos. 

Coda guia de trabajo esta estructurada con base en un objetiv o especifico, unas actividad* 
básicas, un estudio de caso, unas actividades practicas, actividades libres \ pruebas* 

evaluación. 

1. Ob jet ivo especifico, consiste en aquello que se espera que el maesti i > sea capa/, de reatar 
al finalizar la unidad 

2. Activ idades básicas comprende el contenido básico para la adquisicn >n de conoermiente. 

habilidades y destre/as relacionados con el objetivo especifico. Se realizan en pcqn£jfl 

grupos en los cuales se fomenta una discusión analítica sobre el tcma 

3. Estudio de caso, es un relato que s i nc para relacionar el contenido básiv» con la «idaid 

del maestro, viene escrito en forma de cuento, con personajes que viven ios misma 
problemas del maestro rural 

4. Activ itlailes de pract ica , buscan mecanizar, aplicar y eiercilar el C O I K V i miento adqpifflM 

a Ir aves de las actividades básicas y el estudio de C3so Pueden ser realizad» 

individualmente o en pequeños grupos. 

5. Activ idades l ibres, son aquellas que bascan aplicar y ampliar los conocimientos Puedeai I 
ser realizadas indiv idualmenle o en pequeños grupos, con padres de familia. corapflíaH 

o funcionarios de entidades que prestan sus sen icios a la comunidad El maestro escogí 
libremente el numero de actividades que quiere desarrollar 

6. Pruebas de av ilinación, son instrumentos que sirven para comprobar si se l ognMMB 

objetivos de las unidades. Consisten en una sene de preguntas que deber, ser contestad» 

y auto-evaluadas por el maestro Estas pruebas corresponden a la cvaluacio»de 
conocimientos > no son la umea forma di evaluación de la unidad, va que duUQ|S 

desarrollo de la misma hay tanto evaluaciones individuales como eoleetivos ea W 

activ idades de practica y en las Ubres. 

Lo mismo que las unidades para los niños, las del maestro tienen un nexo ;lontle» 

encuentra unas condiciones de la unidad, un control del progreso, una hoja de rcspaesJ» 

y actividades de recuperación 

I . Condic iones de la un i dad , en ellas se informa el numero de activ idades libres quett, 

necesario realizar para obtener la calificación excelente muy buena o •.atizadora. 

De ; t C ucrdo O J O el tiempo y el ínteres que el maestr- tenga en el tema ,L la unidad él 
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mismo escoge libremente la calificación que quiero recibir y. de acuerdo con ella, 

rcal./a las actividades libres requeridas en las condiciones para la calificación escogida 

2. C o n t r o l de p r o e r e s o . es un m s l r u m c n l o que s i r v e para que el 

orientador v el maestro revisen cada paso que se da durante el proceso de desarrollo 

de la unidad Él maestro llcv a su propio control de progreso Tan pronto como termina 

una un.dad. consulta con el orientador, quien consigna en este mstrumento su v.sto 

bueno o da al maestro indicaciones de carácter rcmcdial . 

3 Ho ja de respuesta» v a c t n i d ade* de recuperación, en ella se dan las respuestas 

' correctas a las preguntas de la prueba de cv a luacon . con el fin de que el maestro las 

compare Inmediatamente se dan las actividades de recuperaron correspondiente a 

cada pregunta para aquellos maestros que no hayan respondido bien. 

Las doce unidades son el fruto de un arduo trabajo de 16 anos de observación > 

reflexión en lomo a las necesidades de los maestros rurales en relación a la cual.ficac.on 

sobre los fundamentos metodológicos > los contenidos de la Escuela Nueva 

El maestro al participar en estos talleres, además de conocer la Escuela Nueva en sus 

rundamentos metodológicos y su estructura curr.cular. le da la posibil idad de adquirir las 

habilidades necesarias para diseñar una guia de trabajo y formular objetivos pertinentes 

Sebón Roberto Mafia Verán 

Universidad Javerma - Colombia 

CUNHA BEZERRA Cicerov G L ' Z M A N M E N D O Z A . Carlos Enrique (Coords ): Mimdus 

Movus. (2001) Política, filosofía y educación en América l atina Salamanca. CenUo 

de Estudios Ibéricos y americanos de Salamanca. 174 pp. 

El Centro de Estudios Ibéricos v Americanos de Salamanca, es una institución cultural 

creada por profesores u imcrs i lanos y profesionales salmantinos y americanos, con,1a 

finalidad de impulsar v fomentar actn idades sobre América del Sur. del Centro y de Norte. 

Portugal v España El director encargado de coordinar todas las acciones que se realizan en 

o desde este cenuo es el profesor de la Universidad de Salamanca y escritor peruano, don 

Alfredo Pérez Alencarl Este centro se encarga de financiar la publicación que estamos 

rcmeneionando. donde el lector puede encontrar los ensay os de algunos licenciados 

latinoamericanos, quceslán realizando cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca, 

coordinados por don C.cero Cunha Becerra > don Carlos Enrique Guzman Mendoza. 

I a presente publicación es identificada por el director del Centro de Estudios Ibéricos y 

Americanos de Salamanca con la siguiente frase: • America Latina v icjos desmane^ 

laberinto de cspcios v ullimas amarras", t i tulo muy sugerente del que el lector puede deduu 

el contenido del que versan o la aportación de los d.ferenies ensavos. escritos en la ciudad 
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del Tormes El piofcsor Pac/ Ucncart queda ampliaracntc complacido trasriab» 

cslc l ibro -como el mismo comcnia- incluso ofrece su percepción a los peía la 1« 

apuntando que el Nuevo Mundo acumula v icios quebramos > un sinfín de discort l* 

que aun asi. persiste la esperanza de lograr su desarrollo dcr.v ada de una protundarefe 

donde se tenga presente la necesidad c importancia que tiene la educación <W 

latmoamencano para superar los problemas sociales, culturales, políticos. 

E l contenido del l ibro se vertebra en ocho interesantes ensayos, que son 

enmarcados en tres áreas de mvcsugacion como la de Política. Filosofía y 

Estos escritos se refieren a la problemática que se ha dado en los países de Latí 

v los confl ictos que hov en dia siguen sufriendo, asi como las causas y sos 

consecueacias Los autores van mas allá, puesto que apuntan a posibles soluta? 

las políticas educativas senas > rigurosas tienen un papel central Los mv 

estudian > profundizan con detalle la situación de países como Colombia. Brasil 

Los encargados de coordinar la publicación eligen cuatro trabajos para el 

política donde se aportan estudios de investigación referidos desde la v .olcnc.api 

N exclusión política desaladas del actual confl icto colombiano, a la construcción de 

democracia en Brasi l , pasando por las características de la política ambiental quef-

llcvando a cabo en la Amazonia Occidental Y para los apartados de rilosoTtttyc^ 

recopilan vanas monografías, como el pensamiento de Paulo Freiré, donde lav 

educación es el pensar cr i t ico > que conduce al hombre a superar e pegamiento 

el Marx ismo v la refonna educativa en Brasi l , las implicaciones de la g l r i a l i r acm 

necesidad dc' intcrnacional izacion de la educación superior Ln este bloque el bro 

final lo pone el cnsavo que versa sobre el conocimiento como una constrocafc *aá, 

donde el escritor parte de una premisa tan significa.,v a como la de que s, hace n a o » 

el cstablccirmcnio de políticas sociales y educación.ik - que ^ c h i n e n la un.vcnaltdil j 

de acceso a la información \ al conocimiento Jft \ 

Finalmente, bav que decir que eslamos ante una obra que está bien o,c .m/adacn* 

presentación v formato, redactada con claridad > soltura, bien documentada > b*u»< 

novedosa v representativa en los campos de la poliuca > educación launoamenianiJB 

d e f i n i t i v a . ^ l ibro útil p;ua mvesligadores c hislonadorcs de hoy. interesados en laluott* 

\ política educativ a de America 4| 

\iirui Rmlrifiue: Mam 

I 'niccrsulad de Salamanca - O ^ H 

L U Z U R L A G A . Lorenzo l . l 'MX) la escuela nuesa pública... Bucn-s \,rc>. Umd 

\ 

Denlro de las tendencias actuales las investigaciones educativas están onentaí 

releer paradigmas educativos del pasado recente para actualizar v dialogar ca 
mismos rcvinculándolos con el momenlo actual, es el caso de Lorenzo Luzunigl 

klteluVol.S.dtolOOippH 

file:///iirui


Reseña de Libros 
- 353 -

Lu/uriaga nació en España en I8X«> > muñó en 1959, fue el mas fecundo y destacado 

pedagogo en los países de habla española En una de sus ultimas jjroduccioncs Reforma de la 

educación. (l l>5f>) incl ine todos los grados de la enseñanza y los sectores de la educación 

desde los principios de la pedagogía activa Es considerado como el pedagogo de actividad 

poliédrica Sus obras son entre otras la escuela única 1991. historia de la educación publica 

1946. la escuela nuc\a publica l 4MX. la educación nueva l4>4'>. historia de la educación j la 

pedagogía 195% pedagogía social J política l'>54 

En " La escuela nuev a publica" se exponen, en p r ime r lunar, las ideas y métodos de la 

educación nuev a inspirados en grandes pensadores como Niclzschc. Tolst. y kcy entre 

otros, quienes cnfati/an que la educación debe partir de la propia vida y de las experiencias 

del alumno desarrollar al máximo la capacidad v ital, biológica y espiritual del mismo: debe 

despertar la curiosidad, la reflexión y el ju ic io para lograr percepciones, representaciones y 

conceptos Por otra parte, la educación ha de tener en cuenta la activ idad natural y espontánea 

del alumno, la cual debe ser dirigida y canalizada por el docente, teniendo en cuenta las 

etapas del desarrollo de la persona asi como la autonomía, aspecto importante para el desarrollo 

personal \ para el logro d d aprcndizaie Otro lincamiento destacado es la conctividad. la 

interacción v la actuación conjunta, es decir, la colaboración social que debe permear la 

escuela v la comunidad en general Finalmente, la educación no debe quedar aislado del 

medio social en que se desarrolla v para ello, han de tenerse en cuenta sus actores, la familia, 

la comunidad y el estado. 

La educación nueva, de acuerdo con Lnzunaga se puede resumir en las siguientes ideas 

la actividad, la vital idad, la l ibertad, la individualidad v la colectividad, las cuales se 

complementan % apoyan reciprocamente; estas ideas o principios pueden considerarse como 

los fundamentos teóricos de la nueva educación Con base en dichos fundamentos se puede 

caracterizar la educación nueva como la educación que aspira formar la indiv ¡dualidad vital 

humana dentro de la colectividad, en un ambiente de libertad, a través de la activ idad 

En M'uunil» lunar, esta obro profundiza las características de la nueva escuela pública. 

la cual es considerada como un todo dinámico que responde a la c\ olución de la sociedad y a 

las transformaciones de las ideas pedagógicas. Según Luzunagn. la escuela no es una entidad 

abstracta, mecánica, sino una unidad espiritual, una comunidad de vida: es el lugar integrado 

por los alumnos, maestros y padres de familia que constituyen un grupo autónomo para los 

fines de la educación la escuela es un reflejo del medio social, y de la comunidad humana 

Las características que identifican la Escuela Nueva Pública son: introducción de materias 

activ as como las manualidadcs. el dibuio. la gimnasia y el deporte, el cultivode los senüimentos 

estéticos a través de la música, el canto, el arte y la literatura; la introducción de métodos 

activos, teniendo en cuenta la observación, la cxpcrtmcnlacion. la expresión l ibre, las 

excursiones x la organización de las asignaturas alrededor de núcleos temáticos, lo cual 

facilita la integración c mtcrdisciplinancdad de los contenidos, favoreciendo de esta manera 

el cultivo de las capacidades y poderes espirituales del alumno y la elaboración y asimilación 

de contenidos inuMectualcs Asimismo, dentro del programa general y obligatorio, se deja un 

campo de elección a los alumnos, tanto respecto a los di\ ersos punios de las materias (electiv as) 

RhelalolS aft» 2003pp 347-36S 



como al modo de cstudtailus. con lo cual acentúa el carácter liberal > humanista látale 

integral de la educación 

Por otra parte la Escuela Nueva enfali/a en la importancia que nene la relación corlp 
familia creando estrategias como visitas de los padres a la escuela o de los maestros a b 
casas de los alumnos Tamb.cn. propende por la existencia de grupos de no mas de O o » 
alumnos, los cuales deben ser orientados por un maestro, quien no puede tener mas oc4 03 

horas seguidas de clase para lograr la eficiencia de los mismos A la ver la e s c u e l a ^ 

publica practica la coeducación de los sexos, considerándola como un elemento v iv i f icar 

de la escuela, lómenla en los niños el trabajo libre, individual y por gnu.** - arela a li 
actividad personal de los alumnos, la cual no debe ser leempla/ada por el docente; eduettf 

sentido de la ciudadanía y de la humanidad, as. como de la conciencia moral, cnfau/acnli 
vivencia de valores, especialmente la solidaridad y el respeto 

En tercer lunar se describen algunos cxpcnmenios y ensay os de esta educación. Uno* I 
los ensayos se rcalizi> en la ciudad de New York y algunas de las ideas que simerondflj 
a la escuela activ a cnsavada fueron los siguientes los niños > los maestros participaron*» 

selección de las malcnas x en el planeamiento de las actividades, el programa se baso en b 
intereses J necesidades de los grupos, dándosele importancia a la construcción > expresos I 
de las artes los llóranos fueron flexibles, los procedimientos escolares fueron socializados 

las clases magistrales fueron sustituidas por discusiones, excursiones ,nvcxi.Sacw, 
dramati/Jciones y otras activ idades v añadas I 

Otro experimento se reali/o con 3(1 escuelas secundanas distribuidas por lodos los Estad» 

Unidos el objetiv o consistió en comprobar si los programas de las escuelas innovadoras er« 

tan eficientes para los estudios superiores, umvcrsilanos. como los de las escuelas o r i t t lM 

e iden.if.ea, s. los alumnos procedemos de las escuela- r c l o r n m . a s obten,.... el n,,srnocx|» 

que los que se graduaban en las demás escuelas La conclusión a la que se llego tuc que tt 

estudiantes provenientes de las escuelas con programas experimentales eran supena**** 

de las escuelas ordinanas. tamo en la labor académica comente como en las 

extraprogramaucas. 

En cuarto lugar, se caracten/an algunas de las figuras mas representan , as de la t 

educación v se discuten las potincas pedagógicas respectivas John Dcvvey cusa-

pedauogica enfal./a en La Escuela Nuev a. La Escuela Activ a. el aprendizaje por h< 

lTescuela como centro social, las actividades educimos las basa en las combol 

psicolomcas. en el desarrollo anímico del alumno v en las circunstancias sociales, C t tT 

v nacionales de su tiempo, la tarca y la misión de la educación es la lormac.on del r " 

reflcxivo de tos alumnos para que. en fonna participa!» a. actúen responsable 

ciudadanos en la solución de los problemas individuales j sociales; sus ideas i 

pedagógicas han influido en la educación contemporánea, siendo muchas de las ton 

educativas de hoy adaptaciones de sus planteamientos 

La pohüca pedagógica de María Montcsson se basa en la concepción bw 

infancia, donde lo básico es la vida del niño en lo matcnal y espiritual educac* m Je 
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senüdos. preparación del ambiente, respeto por el niño, desarrollo de las energías creadoras, 

todo ello permeado por la libertad que debe acompañar al niño 

Pcstalozzi es considerado el educador por excelencia, el mas grande educador de la historia, 

d padre de la educación pnmana y popular Las ideas esenciales que sintetizan su concepción 

pedagógica son la • integración", es decir, que la educación esta integrada por la uda social, 

espiritual \ política de cada época > de cada pueblo: la preparación del hombre para ser un 

miembro útil v para colaborar en la uda social Su mayor preocupación es dar una mejor 

educación al pueblo, a partir de su ambiente natural: sus dos principios metódicos son la 

"inunción y la acción" 

Entre los pedagogos modernos se destaca Francisco Gtner. quien considera que la linahdad 

de la educación es la formación del hombre, el desarrollo de la personalidad, la uda moral; 

basa la educación en el hacer, en la activ idad. rechaza la mera trasmisión y recepción pasiv a 

del saber y defiende la búsqueda del conocimiento, la elaboración cultural por el alumno > la 

participación de este en su propia formación intelectual; enfaüza en que los factores esenciales 

de la educación son el ambiente social, y escolar, y la personalidad del maestro Una innovación 

introducida por este pedagogo fue la educación estética y la coeducación 

La polittea pedagógica propuesta en el texto "La Escuela Nueva Pública \ contribuy ó 

especialmente a fortalecer el proceso cducativ o. el proceso curncular. el proceso de aprendizaje, 

el papel de la comunidad en relación con la escuela y el papel de la escuela en relación con la 

comunidad Por otra parte, contribuyo a la innovación \ transformación de la educación, 

teniendo en cuenta la cultura, el momento actual y las necesidades de ta sociedad Asimismo, 

presento un desafio a la educación, pero quiza uno de los mas importantes fue el de conseguir 

una autentica democracia que se constituye en un estilo de \ ida. en un modelo de orden social 

basado en el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, de su autonomía > de la 

aceptación de que la dirección de ia comunidad educativa debe ser el resultado de la 

participación critica de sus miembros 

Las características de la educación > de la escuela nueva propuestas por el autor han 

permeado la educación actual y sus directrices han incidido en la calidad del proceso educativo 

colombiano, de allí su \ igcncia y actualidad de este texto en los nuevos dinamismos educativos, 

característicos de nuestro tiempo 

S'ahyr Remolina de ( leves 

Vniver\hdud .¡averiaría - Colombia 

MARTÍNEZ A1.M1RA. Mana Magdalena (2002) Jorge Juan y las Ciencias, fíajo el 

sitino de la Monarquía Ilustrada Manuel G i l Navarro Editor. Al icante. España 215 pp 

Durante el siglo de las Luces, la Monarquía española manifesto un ínteres creciente por 

el desarrollo de las Ciencias concientcs de que con ellas no sólo se podía influir grandemente 

en el austo por el saber y el desarrollo de la Ciencia en general, sino porque favorecerían la 
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economía, las instituciones del Estado, las relaciones gubernamentales, etc . de los P>acS>| 

ibéricos y de la metrópoli fundamentalmente. Con ese fin >e potenciaron cxpcdtfaafft-

aenlificas a tierras americanas con distintos propósitos l na de ella- lúe la que reah>óti 

Nuevo Mundo Jorge Juan, la que adquiere gran protagonismo no sólo por su actividad 

informadora sino porque el fue un especialista destacado durante el remado de Carlos JE 

en cuestiones matemáticas, cartográficas y náuticas, sin ol\ idar sus aportaciones en el campo 

de las humanidades. 

Mana Magdalena Martínez Almira . se ocupo del personaje en varios artículos l a 

investigación presentados en diversos foros mteniacionales hasta concluir sus estudiosa 

el excelente l ibro que hoy reseñamos donde analizo la \ ida de Jorge Juan en cuairoexta«OJj;, 

capítulos. El primero hace referencia a IAI Monarquía luspanay el desarmllo de ¡as < tenaos. 

el segundo a los \ han» c instrumentos ahen-u 10 de los llustrados.cl tercero a hi t :s>Mcm 

de las ciencias a tnnvs de sus pnmgpmsías y. el cuarto, a IM difusión \ melodohgf»m 

senuao de r'tí.s' ¡encías. La enumeración de los títulos de los capítulos demuestraquelr 

autora no ha realizado un trabajo biográfico sino que su libro otieee una v ísion de conjunte 

sobre la evolución del desarrollo científico durante la Ilustración recono.iendo el memo 

de un peí sonaje que -como Jorge Juan- comprometió su \ ida \ su capacidad pata favorecer 

el cambio y la modernización metodológica que beneficio no solo a la Monarquía) * K 

intereses, sino al desarrollo de la Ciencia en general-

La autora ha utilizado fuentes originales y excelente bibliografía sobre el tema ademas, 

el texto contiene un neo apéndice documental donde se incluyeron informes. dictameMtfj 

parte de la intensa correspondencia que Jorge Juan mantuv o con ia> mas altas es fe radé» 

Secretarias de Estado. Marina e Indias hasta ahora desconocidos 

En síntesis, se trata de una obra rigurosa, con buena información y un uso excelente de 

las fuentes documentales, que esboza la historia del desarrollo «ai l i f ico en un espacio y 

tiempo determinados just i f icando los avances científicos a partir de la defensa de los 

contratiempos y cxiios de quienes contnbuy cron a la defensa de lo> intereses de la monarqiál 

española en c fs ig lo X V I I I . Tiene el añadido de estar bien escrita, con un lenguaje cuidado 

que hace amena su lectura y esta probamente editada 

María Cristina l era de ¡ 

/ ntverstdad Nacional de ( ordoba - Al 

ORT1Z RODR IGUEZ . A lva ro Pablo (2003) Reformas Borbónicas. Mutis cattt 

discípulos)- corrientes /lustradas 1750-1X16 Bogotá- Cuadernos para la hist 

Colegio Mayor del Rosario 210. págs. 

El l ibro que nos presenta el investigador Alv aro Pablo Ortiz sobre Reformas Bor 

Mutis catedrático discipulos y corrientes Ilustradas 17 su-1HI í>. en cuarenta apartados, 

la peculiaridad de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema, y cT 

Miela I OÍ 5an<> 2IHH pp 14& • 
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rescatado de los archi\os del Colegio Mayor del Rosario documentos inéditos como el de 

'lecturas de las notas manuscritas dejadas por los estudiantes Rosanstas en las margenes y en 

cualquier espacio de los libros de enseñanza que servían de texto obligatorio en el colegio 

Por otra parte, la investigación enmarcada en la comente de historia social logra analizar 

el liecho educativo de la cátedra de matemáticas, la expedición botánica, las tertulias junto a 

la agitación política de finales del siglo X V I I I 

Igualmente, es significativo el análisis que realiza sobre las polémicas que se dan en la 

capital del virreinato. Santafe. entorno a la introducción en la enseñanza de Newton y 

Copcmico Si bien es cierto, que Mutis se declaró públicamente copemicano la realidad es 

que los libros del alemán Wolffío se eonv irtieron en la base central, como señala el historiador 

Ortiz acceder a Wolffío era nutrirse de un pensador de inteligencia versátil, que dominaba y 

conocía a un mismo tiempo la física, las matemáticas, la astronomía > la filosofía En realidad 

el filosofo alemán se convertiría para el gaditano en la primera fase de transición y de 

aclimatación cultural que había que cumplir en nuestro medio" Quiza, con el modelo de 

ilustración católica" de este período histórico Desde esta orientación se entiende el proy ecto 

docente Mutisiano en el Colegio Mayor del Rosario. 

Un aspecto que se rescata en este libro es la labor de Mutis en la explotación de las minas 

como indica el profesor Ortiz el sabio tema una obsesión por hallar nuev as fuentes de riqueza" 

Es relevante el análisis en torno a lo que denomina el investigador Ortiz "las facetas del 

pensamiento Ilustrado" en el Colegio Mayor del Rosario Indica que entre 17<>0 y 1800 "la 

mtellcgnt.sia" criolla se preocupa por los mismos temas con similares soluciones a los que se 

proponían en la metrópoli. Pero a parta de 1881 hasta 181 G se localiza en el Colegio Mayor 

del Rosario un posicionamientodc cátedras como las de derecho civ i l . derecho público, derecho 

real que luego se cambia por el denominado "patr io" 

En def in i t iva , la investigación nos presenta a un Mut is que abre caminos para el 

conocimiento de la naturaleza americana 

Diana Soto Arango 

Universidad Pedagógica y Tecnoliigica de Colombia 

OVIDE MEN1N y Colaboradoras (2003) Anticipos sobre el l ibro (de pronta aparición): 

Huellas de la Escuela Activa en la Argentina. Editorial Homo Sapiens. RosanoArgentiua 

Se ha dicho que la Escuela Nueva fue una nave sin puerto def in i t ivo" ... Esa nave, 

cuando se echo a andar, fue descubriendo nuev os horizontes, se detuv o en algunos puertos, 

como las experiencias que aquí se relatan y siguió nav egando para hacemos pensar en 

las utopias v iables (L B de Paz Prologo) 
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Me adelanto en este comentario, a la aparición publica del l ibro Huellas de la Escuda 

Ac t i va en la Argen t ina , que se halla ya en proceso de impresión Destaco, en primer lugar, 

que se trata de varios trabajos escritos "por sendos autores -unos noveles otros \cteranop- 

que trutan de lograr un cierto grado de convergencia sobre un tema en este caso la fitaofit 

de la activ idad como hipocentro del enseñar v el aprender I O Memn: Presentación i 

Entre los años 2001 y 2003 hemos llevado adelante la investigación Prevención dr 

problemas psieo-educativos: el tema de la 'escuela act iva ' en la Argentina que ha 

dado ongen a la presente publicación. Como grupo investigador nuestra intención fue ta 

de hallar algunas respuestas a necesidades substanciales del grupo. 

A b n r las compuertas del espacio currtcular donde aparece instalada la r^iculogta 

educacional' con su tradición \ sus hallazgos mas recientes par a dar cabida a una nuera 

configuración de saberes sin perder su esencia integral c iniegradora Asi como esa oda 

gran necesidad del grupo docente inv cstigador cual es la de rcsigmficar el o fk 10 del psicólogo 

cuando opera en el complejo mundo' del sistema cducaliv o contemporáneo Sin prcjidc&ilH. 

de orden tcónco sino mediante una postura abierta a la convergencia de lineas integrable» 

desde una perspectiv a histórica > social de los procesos v fenómenos que le son inherentes. 

(Memn. Ibidcm .) 

La tarca que nos propusimos nos ha llev ado a una búsqueda en la historia de la educarióf 

de nuestra región, la prov mcia de Santa Fe. En el Prólogo, se enuncian algunas pregunta* 

claves: 

¿Por que retomar hoy la investigación sobre la Fscuela Activ a cuando podría suponerse 

que esta temática debiera quedar guardada en algún capitulo de las clasicas Historias deij: 

Educación o Historias de la Pcdagogia'* ¿Para que la búsqueda de sus fundamentos teóricos, 

experiencias y testimonios que dan cuenta de su génesis, sus desarrollos plurales, sos 

propuestas, métodos, comentes y teorizaciones'. No ha sido fácil - para los hislonadotts 

de la Educación - acordar criterios para ubicar este movimiento pedagógico tan extendido 

en el tiempo > en el espacio y con tal multiplicidad de tendencias \ realizaciones 

En el mismo Prologo encontramos una respuesta a estos interrogantes: 

Este libro se propone presentar la riqueza > la diversidad de estos mov muentos socio-

educativos de fines de siglo X I X > principios del XX en su polifonía de voces, no pan 

proyectar un reciclaje' de los mismos sino para analizarlos desde una visión histórico-

política - educauva en perspectiva . que nos permita, desde el presente, alargar la muada 

hacia el futuro para pensar, para re-escribir algunas alternativas pedagógicas en lo trae» 

incierta de cxmtinuidades y rupturas de estos tiempos historíeos Esdecir. volver a pensarla 
educación retomando y reformulando algunos de los planteos de la Fscuela Activa que no» 

permitan reflexionar sobre el "para que educar ', pregunta que conllcv a al eterno interrogante 

Inv cl iuei tn i UIIICJUJI en U KacnlUd de IVicologu Je la l.'nivcmd«i N K I O M I de I W m - Aifcnliiu, i 

Oville Xtenm 

Ulula l<>l.\(Uia :ui)l pp M-Uk 
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filosófico sobre el ser. el hombre v el mundo En tnl sentido, en este l ibro se propone una 

reflexión sistemática y situada sobre las huellas que dejo la Escuela Ae tn a en nuestro país, 

su vigencia y prospectiva 

El libro se halla organizado en dos partes En la primera parte, titulada Art iculac iones 

intenl iscip l inur ias desde la perspectiva de la Escuela Ac t i va , hemos incluido en primer 

lugar los trabajos de Ovide Menm " Activ tdad y prevención desde la Psicología Educacional" 

v "Escuela Activa Prevención. inlcrsub|ctiv idnd v forma La investigación de Mcmn 

aborda la emergencia del concepto actividad en el mundo escolar por imperio del 

mov imiento renov ador llamado hscuela Xucvo y la transformación de esta denominación 

en / sctteki Activa al pasar ai ámbito de la Europa continental, en modo particular en 

jurisdicción de los países francófonos Realiza un recorrido por diversos autores para 

dilucidar la significación del concepto de aeUvidad" en la Psicología Educacional y su 

articulación con la prevención de problemas que genera el proceso educativo formal 

A continuación, ha sido incluido el trabajo dcZu lma Caballero La nuev a pedagogía en 

los procesos de consolidación capitalista Escuela Nueva. Escuela Activa. Escuelas de Ensay o 

y Reforma", en el que se abordan las condiciones que impulsaron la emergencia de la 

Escuela Nucv a como mov imtcnto de inusitadas características en el campo de la educación 

Ensayos pedagógicos variados, reformas, innumerables intentos por supl ir con 

imaginación creativa las carencias económicas daban cuenta de los esfuerzos que se 

realizaban en el terreno de lo pedagogía este campo disciplinar experimentaba profundas 

transformaciones muv relacionadas con los cambios sociales y económicos Hacían falta 

nuevos subjetividades para sobrevivir en espacios desconocidos, y la institución educación 

fue uno de los recursos que los Estados uti l izaron para adaptar a los grupos humanos 

involucrados debían constituirse sujetos que respondieran a los modelos que el régimen 

económico necesitaba 

Por ultimo. Laura Ciunnc en "Vigencia de John Dcvvcy" estudia el impacto c influencia 

de los aportes de John Devvey en la educación v las diversas interpretaciones a que ha dado 

lugar su obra desde diferentes comentes del pensamiento. Considerado como uno de los 

precursores de la Escuela Activa, se analizan las características particulares que tomó el 

tnodclo dcvviniano en el marco de RSs Estados Unidos de America y el surgimiento de la 

Escuela Progresista con un fuerte sello a la vez social, democrático y pragmático, en el 

contexto socio-político y económico de E E U U a principios del siglo X X 

Nos ha parecido que estos textos ayudaban a introducir de manera general algunos 

puntos centrales de nuestra investigación, especialmente, en cuanto al marco teórico en el 

cual hallamos diferentes explicilaciones acerca de la categoría actividad, como también la 

emergencia histórica de ta nueva pedagogía en diferentes contextos. 

En la segunda parte, titulada Excuela Act iv a: c\|M.'r¡cm-istl en la región, nos centramos 

en el estudio de experimentos pedagógicos locales. Z. Caballero presenta su artículo 

"Escuela Act iva v Escuela del Trabajo Diferentes orientaciones en las primeras decadas 
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del siglo XX". en el cual indaga, dcnlro del movimiento de las Escuelas Nuevas 

características de una vertiente especifica, la llamada Escuela del Trabajo El estad! 

propone establecer algunas similitudes y diferencias entre las escuelas de la iradi 

morxista ' . v otras experiencias de la region santafecina, tal como la desarrolladl 

Juana Elena Blanco, pedagoga rosanna fundadora de la Sociedad Protectora de la Infj 

Desv alida v de la Escuela-Taller o Escuela de Artes > Oficios La búsqueda de los neo 

de actividad v de trabajo en la obra de Juana Blanco se real i/o con fuentes pnmarBÉ 

(publicaciones pedagógicas, artículos periodísticos, documentos». 

Laura Ciunnc > Anal ia Ravenna investigaron sobre las "Escuelas al aire libre" 

Presentan una experiencia llevada a cabo en Rosario basada en criterios opuestosal 

encierro > discipl inamicnto de la escuela tradicional La anal i/an como un dispositiu 

prevención v cura, a la vez que como institución de enseñanza para niños dctV 

marginados socioculturalcs > escolares. 

Susana Stnngaro. quien centró su ínteres en la "Escuela Activ a Desanollos teoncof. 

relevantes en la E .GB. de la Provincia de Santa Fe encuentra vestigios de la Escuda 

Act iva dentro de la escuela santafecina actual Indaga sobre el Area de Tecnología queje: 

aborda como una pedagogía de provectos, resigni l icando principios nodales de ia f i 

pedagogías cscolanov islas 

En Test imonios se ineluven relatos de los protagonistas de interesantes casa}» 

pedagógicos M e m n . en Escuela \etiva en un pueblo de p i ov incia", r ev i ve i t g 

experiencias personales de escuela primaria en un pueblo de la pr«v ineia de SantaFc,M 

que le penmtc dcscnbir la organización de la escuela, de la enseñanza, de las formas de" 

aprender, la relación escuela-comunidad > las relaciones iniersuhjctivas. A la vez. deslaca 

con realismo los aspectos más relev antes de los principios de la Pedagogía Activa; 

"Aquella escuela, perdida en la llanura litoral argentina. em »mfrateM 
quehacer en el man» vías principios Je la Isaiela.U uva ' 'oiitciiiporét^^M 

experiencias <k 'Est uehi Serena realizada por las hermanas 1 ossetluu enRaufik 

V otras de similar filosofía fiero de mucho menor recoiiocuiiienui oin-rabadam 

la creatividad que el director líder innovador impulsaba con su cntustasmim 

su t ompromiso . Xquellos dót enles, / v v <; las distant tas i la precanedoílj^M 

medias de comunicación, estaban al día con las uum-at iones ¡ledaxv^ptmM 

nunor trascendencia ¡ Ligadas J al movimiento renovador que integraba .wmM» 

tales corno Claparéde, Decroty. Montessori. Irvinel. < ousinetx otros Ueimlítm 

en la biblioteca de aquella escuela, at tas v memorias orales i c»rnai.ám 

u-sinnuiíio de ello. I" que mas reí ucrdo ahora , s la huerta. eljar„:>: Jlwrw 

para hacer pan \ las excursiones a las afueras del pueblo. Todos partuipátiamm 

activamente de ellas Imaginábamos, creábamos, trabajábamos matendá 

miele, lualmenle guiados por nuestras nuiextras''. • 

Los dos últimos testimonios ( Mar iso l S. Gut ierre/ Principios de la I scuela Activfc 

Entrev isla a Gorilz.in Ada Piccmini v / u lma Peralta v Laura Ciunnc. "La Escuela\túv% 

desde el punto de vista de uno de sus protagonistas i . fueron logrados por medioda 

Rhela.Vol.xañoXMplK 
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entrevistas Ambos relatan aeon.ec.m.entos educativos en relación con las cuales se 

P rede f i nen categorías de análisis propias del dtscurso de la Escuela Ac t i v a 

Gutiérrez re f l ex iona sobre los supuestos que subyacen hoy sobre las forams 

e^oian/adas de aprender, problemas de aprendizaje v fracaso escolar, a partir de las 

expresiones de una c\ docente 

• t a acuvidad te chico era central, lira una entrega total, toito lo auese hacia 

M t t a W v S S * a ta actividad El chico salía a buscar datos, recopilaba, pedia 

ejemplo, llegaba La Fragata I .hartad... ¡ «*m es *W»<>™ 

,tZl io si hablaba, se escnbia. se buscaba antecedentes, era una activa 

Í ticIZul el luco & alumno elaboraba información Ahora ¡se rejiere a ta 

E S S Í i dov cuenta que el Juco ve penxno entiende, n, reflexiona, ni 

trabaja, aliara ve il nlrevtsta a üorttzia Ptccimni) 

Peralta v Ciunnc revisan cucsüoues teóricas en base a los duchos de una docente entres istada 

S^íSSZ de la leeto-esentura. las imágenes del d c ^n t c y los va ores nvorales 

^ l i l i c o-cduca t i vos que sostenían las prácticas pedagógicas en aquella escuela 

t a T ^ ^ ^ P ^ ^ - r-cron tos e,es - c a l a d - p a r a una reflexión que 

piensa el presente apoyándose en significativas experiencias del pasado 

/tilma ( abatiera 

Vnnvrstdad Sacionai de la Rioja - Argentina 

***** 

P*RRAS\NDOVAL .Rod r , g ov Otros í 

f • , - una obra fruto de un esfuerzo colectivo cu>o equipo^conformado 

" J S T P Í Sandoval. E.sa Castañeda Berna.. Jaquclin Panesso Ard . la . f r a s e o 

Tarra Sandov a. x Cesar Vera G i l . realizan una inv estigac.ón de t,po etnográfico y resaltan 

la autonomía j la creatividad de la verdadera escuela. 

Los autores al investigar sobre la Escuela Nueva. 

producir conocimiento > formar ciudadanos para una sociedad descada, se dan en 

realidad o no 

Parten de. hecho que poco se sabe sobre las f ^ ^ f e ^ ^ | g % 

investigación, al igual que desean comprender que clase de hombres > de mujeres 

están preparando en estas escuelas 

: zulma a cilvncl ncl »' 
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Presentan material etnográfico sobre 10 escuelas Nuevas ubicadas en 

regiones del país, haciendo un análisis seno de las mismas 

dif 

A l mirar los obj 

"Incrementar la ex 

Algunos rasgos que l 

sido investigados son la 

de desastre v eficientes 

os centrales de la Escuela Nueva, los que se pueden sintetizar 

ion de la escolaridad > mejorar la calidad de la educación"" 

caracterizan el programa de Escuela Nueva en los sinos cuchi 

las llamadas Escuelas' instrumental, inexistentes, dcmocrai 

En el material presentado se descubre que no se puede hablar de Escuela Nueva 

de algo homogéneo va que no es lo mismo en todas partes Las Escuelas que mejor 

dado resultado en esta linea son las que llevan mas tiempo trabajando v se ubican 

de Bogotá. 

La Escuela Instrumental abarca lodos las lugares que visitaron, el centro del 

educativo son los medios como la guia v no los alumnos, ellos junto con los m 

conv icrten en instrumentos del programa. 

Cuando aborda el tema de la calidad v la formación de ciudadanos, se descubre 

v a muv unida al poder, sea democrático o autoritario o llegarse a la s lolcncia es 

la anarquía. 

A l describir la Escuela Encxistcnte: en algunas escuelas es puro loinulismo, ea 

los resultados no son los esperados La uavectoria encontrada sobre todo en la 

Atlántica presenta escuelas atipicas. las manejadas por los hacendados, va que 

lev en las zonas rurales donde hava una hacienda que pase de determinado numero 

hectáreas tiene la obligación de darle educación a los bi jos de los trabajadores r 1 * 

misma entonces, ellos contrataban profesores particulares v estos conseguían los 

pero no teman la formación según los tres talleres que el programa establece El 

no se aplica como era su objcliv o principal , allí el maestro es un obrero mas del 

v este se base en el material , pero lo que es la crcaüv idad v la formación de ci 

están lejos de vivirse Los maestros por su parte no están en su mas ona capacit 

la docencia, lo que el capataz, le interesaba era que repitieran ciertos esquemas que 

habían tenido, pero no había un control de calidad 

Ahora bien por la inestabilidad de lodos los sectores, comunidad, alumnos, proft 

v iolencia, abandono del Estado no se adelanto bien el programa de Escuela Nuctii 

Estas escuelas son Islas en el sistema educativo I os autores dicen que es 

conduciisismo exagerado que Escuela Nueva 

La Escuela Democrática se ubica en la Zona cafetera, en el fondo cía dotar al docente 

herramientas para que acliv idades que eran propias de su labor se las avadaran a 1 

alumnos, como el control del asco, la disciplina, la asistencia etc En esta región la 
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son lipicos cafeteros > de bajo niv el intelectual Les afecta los problemas de salud por el mal 

manejo de las aguas Pero en general es una sociedad estable, el proceso educativo que 

observ aron a pesar de las fallas en el manejo de gobierno y de los materias, hay una distancia 

enorme enuc el papel del niño en las escuelas graduadas, con la metodología tradicional. > 

los de la escuela nuc\ a aquí \ cm«« niños con intereses coiniuutanos. que discuten problemas 

comunes y son escuchados por los estamentos a donde se dir igen 

Las Escuelas de Desastre: se ubican en zona que llevan el mismo nombre Allí se 

conv irtieron en un reflejo de los mismos conflictos Es una anarquía pedagógica, en todos los 

niveles. Se observo que habiu mucha movilidad > que los tres talleres no se podían dar o al 

ejecutarlos v a habían cambiado los maestros, y los dineros no alcanzaban para financiarlos 

nuev amenté 

La escuela eficiente, tomo como ejemplo las escuelas de Pamplona y Sumapaz. se obsen o 

que los resultados estaban en consonancia con el programa > las razones se deben a la 

estabilidad y formación adecuada de los maestros, la planta física y los materiales eran de 

calidad El gobierno cu estos lugares es eficaz. Casi no se ve diferencia entre la Escuela 

Tradicional y la Escuela Nueva. 

Ahora bien, los investigadores, analizan el quehacer diario en las escuelas, la manera 

como los niños y niñas se desenvuelven en grupo, la forma de usar los materiales didácticos 

que son en el fondo el centro del proceso de enseñanza aprcndizaic El maestro que no los 

aplicara o que usara otra forma de enseñar, eran calificados mal Y los alumnos que no siguieran 

el desarrollo que las guias, también se miraban como aquellos que no cumplían con los 

objetivos. En los materiales, analizan los nneones de trabajo, las bibliotecas, las guias En 

algunos sitios de los investigados solo se tenia el nombre, porque o fallaban las guias o las 

bibliotecas no cxisiian En otras hasta la misma planta física era lamentable 

Una valoración que hacen los investigadores es que es un fracaso el programa y a la vez 

se crean hombres y mujeres con sentido negativo por ejemplo los llamados rincones naturales 

se enseña al niño a ser un depredador, coge un animal, mátelo, discquclo y déjelo en un 

rincón. Lo mismo ocurre con las plantas. 

También dicen que hay una contradicción con lo que se plantea en leona y lo que se v iv e 

en la practica, la Escuela Ñuev a es para el Agro, y las entidades encargadas no tienen ninguna 

conexión con la educación Cada uno actúa aislndo. además no se debe presentar una educación 

para el campo y otra para la ciudad sino que sea una educación integral sin distinción para 

que se pueda crear hombres y mujeres libres 

De otra parte, el programa se implemento con dineros de ayudas internacionales y se 

calculaba que para I W 4 se habían terminado dicho aporte, agregándose que no se lema 

prcv isto su continuidad o la forma de financiarlo, eslo ayudó a su fracaso. 

En la misma linca se puede analizar su finitud por ser impuesto y no evolutivo no tiene un 

futuro asegurado El ministerio de educación de repente impuso el programa sin un estudio 

proy ectiv o y sin un análisis critico 
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Concluy endo. los autores en el texto quieren desarrollar el sentido critico de la verd 

escuela, esa escuela que lodos anhelamos donde el conocimiento no es simple i 

sino que es creativ idad; los hombres y las mujeres que se proyectan no son solí 

de estructuras opresoras sino verdaderos ciudadanos libres > capaces de hacer historn 

Ahora bien, en el material etnográfico presentado no se ve esa realidad por eso invitas» 

desarrollar aspectos nuevos que orienten una educación de una escuela real. Ia< 

donde los maestros, los niños y los profesores son personas y no instrumental. • 

líi\c (iustavo (mnzaíez Remé 

I 'nrecrsidad' Jtnvnana - CokmBtí 

PRIETO. Vic lor Manuel (2000) El (¡imnusio Moderno y la formación tic la élhelihtni 

Hogotuna. IVI4-1V4X Bogóla. Universidad Pedagógica Nacional. 

La publicación que nos presenta el profesor Víctor Manuel Prieto soba- el Gtn 

Moderno muestra una característica fundamental de localtz.ir esta institución ediKatnadensfiJ 

de uno de los proyectos del partido liberal 

El l ibro en seis capítulos realiza un análisis de la institución dentro del dcsarrolloe 

de la capital del país Desde esla perspectiv a se localiza el csnidio donde como señal 

" la élite bogotana comprendió la importancia de formar cuadros políticos v emp 

diferentes niveles" Hav que decir, que a comienzos del siglo X X la preocupación por ¡ 

la cobertura de la educación secundaria en Bogóla se hi/o evidente no solo por parte! 

estado sino también por la iniciativ a priv ada Dentro del anterior contexto, de creación < 

nuevos colegios con métodos pedagógicos diferentes a los tradicionales se organiza el Gimnasio 

Moderno 

Precisamente, en el segundo capitulo el investigador Prieto realiza una .-IIIUMS histeria 

de los principios pedagógicos de la Escuela Activ a remontándose a Rousseau. F 

Frobel. Juan Bosco. hasta llegar al siglo X X con Mana Montesson Ovide Decroh 

los RÍOS y John Devvcy hasta Jcan Piagct Es importante destacar, como lo indica el h 

Prieto, que estos métodos pedagógicos se v cnian gestando en Colombia a través de I 

de 1870 cuando los radicales contrataron a los pedagogos alemanes que tro 

orientaciones pedagógicas de Pcslalozyi. Frobel y Hcrbal para la conformación de ta 

Normales 

Lo significativo de este proyecto educativo se localiza en el análisis que se rcaliaéjj 

creación de la institución educativa como un proyecto del partido liberal Es asi. quede 

tercero versa sobre el estudio de las familias que se unieron en esta propuesta cano' 

sociedad comercial" apoy ada por núcleos industriales Pero, especialmente, teroacomoobji 

"ofrecer una educación de excelencia y en consonancia con sus expectativas i 

políticas y culturales" Lo relevante de don Agustín Nieto Caballero, principal ¡ 

esta institución educativa, es que conocía de cerca la nuev a tendencia de la Escuela;1 
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El capítulo cuarto se r e l i ena l<».' métodos de la I vue la \ctivacnel Gimnasio Moderno 

Lo novedoso del estudio es cjue analiza corno los métodos de esta comente pedagógica se 

orientan a formar líderes sociales Se aplico por ejemplo la experiencia de la República 

escolar". Asi mismo, el periódico escolar cumplió una función de formación pedagógica 

Señala el autor que un problema que afrontaron las directiv as del colegio fue el concerniente 

a la educación religiosa por la oposición de las directivas de la iglesia a esta institución al 

permitir que mujeres enseñaran en el mismo 

Por otra piule, en el capitulo quinto se analiza la incidencia social del Gimnasio Moderno 

especialmente a través de las personalidades académicas y políticas que posteriormente 

ínipaetaron en el país Un aspecto que llama la atención es el hecho que esta institución no 

practico la co-educación recomendada en la Escuela Nuev a Sin embargo, crearon en 1928 el 

Gimnasio femenino Otro aspecto, que merece especial mención es la creación de lo 

Universidad de l os Andes en intima unidad con el Gimnasio Moderno 

Finalmente, solo nos resta señalar que el estudio del historiador Prieto presenta un 

trabajo minucioso de archivo con documentación medita de correspondencia. En def in i t iva 

es un l ibro de consulta obligada para los investigadores que estudien la Escuela Nueva. 

/.¡liana Palentina Sala 
I Iniversidad Pedagógica Nacional - ('olombia 

***** 

SOTO A R A N G O . D. PUIG-SAMPER. M A . BENDER . M . GONZÁLEZ-RIPOLL. 

M I ) (Editores) (2003) Recepción y difusión de textos Ilustrados. Intercamhio 

científico entre Europa y América en la Ilustración. Rudecolombia. Colc icncias: 

Universidad Tecnológica de Colombia. Universidad de León. Mar t i n Luther Universitát 

Halle-Nittcnbcrg. Ediciones Doce Calles 

La presente publicación constituye la tercera entrega que sobre el mundo de la Ilustración 

americana han coordinado este grupo de investigadores latinoamericanos > europeos 

Los dos v olúmenes anteriores. / a Ilustración en America C ilonial {lsK'5). en la que se 

intenta una v isión general sobre el fenómeno, y Cicniifici >s criollos c Ilustración ( I W ) ) . en 

el que se procura un acercamiento a las características que definen la divulgación, recepción 

y lectura de los nuevos paradigmas científicos provenientes del mundo metropolitano 

europeo, por parte de la ilustración criolla, conforman, conjuntamente con el volumen 

ahora reseñado, una excelente trilogía, con la que se intenta ofrecer -en palabra de los 

editores- "una perspectiva ampliada a problemas relacionados con la difusión de los 

paradigmas científicos c idcokigieos europeos en el territorio colonial, que se asimilan de 

manera v ariable en los diferentes v irreinatos- lo que y a adelanto por otra parte unas 

diferencias regionales evidentes- asi como de las prácticas propiamente criollas, que surgen 

de las tradiciones locales combinadas con los principios ideológicos ilustrados**. 
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El fenómeno de la M 4 t *e *a *o l icne siendo una constante de *» l ud i*? 

amplio panorama actual de la historiógrafo americana. Por espacio de mas de una decad. 

hemos asistido a un sin fin de publicaciones, congresos. ^ ^ ' ^ T ^ W 

por que el como v la trascendencia de este fenómeno. Se han contornado « 

meas de investigación a uno j otro lado del Atlántico, provenientes a. .a- .na, . ven . 

o m e n L de estudio cada una con sus respectivos intereses > métodos de ,r ba£ 

pnTdcgiando paternidades bien hispanas, francesas, sin excluir la inglesa, y. p t f l 

descontado, la criolla americana 

Ahora bien \ medida que aparecen libros como el que aquí presentamos. 0 * 1 

p « ^ " con mav or claridad- que el fenómeno de la ¡¡ostra, ton A^rum 

Z se puede abordar exclusivamente como la consecuencia lógica v duc<r a del « H W 

por implantar unas ideas y paradigmas culturales y pol...*» ,>or parte de una 

S 2 i b española) dispuesta a la modernización de su Imperio, con e f. de pedí 

ha er íre. «c a los retos historíeos que le exige su época Por el contrario la « n £ 

aparecen en este volumen, as. como las que han aparecido en le* --.roste 

anteriores, vienen a poner en tela de JUICIO la anterior argumentacon. v 1 * m 

deterministas de la misma Demostrando que lo que se v icnc del iniem o <. , j 

Americana constituyo un fenómeno que supera la categon/acion genera .. «m 

se ha tratado de v is.onar los efectos mundiales del mov.m.ento ilustrado. 

En la Amcnca hispana la Ilustración se caracterizo por abarcar planteamientos rrud» 

mas"asceiKle».ales. nías hondo y seculares que los previstos en el con.,.,mal hon** . 

marceo por el ideario ilustrado surgido en la Francia del D ^ i o H poblana ,*» U £ 

no ha sido tanto: cómo se respondió, o como los grupos intelectuales del continente e ovara 

oTcZw por ese idearía o s. sus reacciones fueron las •-pobticanve-ntc . ™ « » > 

icord : nc m, rnti metro, Uta» i por el < rar t al miar-un ^ * 

Apuestas• nodeseada incluso antagonistas. U*MC*^W><A^*b**to£ 

americana de este faiomeno. ha tenido muclio mas que ver con la ^ « ^ « ¿ 2 

culturales, económicas v d i a l e s que el desarrollo histórico 1 

escena del paño, ama mundial desde el mismo momento en que as genio de v si, .ontaw* 

se concibieron como una realidad plural, particular y disünta a las existentes. 

Es interesante comprobar > los estudios que se desarrollan en este libro a p t t j S 

esa dteccon- como desde el mismo momento del desarrollo de los a c o n . e s ^ 

nroducen v anas lecturas o enfoques del fenómeno de la l lwtraci . >n en Amerita Lcc te* 
¡STS 'rcicnc.as. «incluso algunas entran en franca oposición, que d c t c rm . « J 

caractcnstica de fenómeno abierto y aglutinad,, Je cornetes en el se 1.a de coowgg 

Por ejemplo, de una parte tendríamos una sene de lecturas que pen i.amos l u cnDU 

como/e." ' « • * ^ 

visionar una America -lustrada por y para el boncf.c.o de I , , K . C o • ^ 

ve/ estaría dispuesta a buscar ciertas salidas de reconciliación histórica con unasjj 
unióos locales de poder que sistemáticamente habian sido marginados apartados del» 

cesiones institucionales sobre el papel que deberían jugar los distintos virreinal* 
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seno del Imperio. Los trabajos de los españoles Jesús Panlagua o de Juan Marchcna 

analizan con detalle \ onginal idad esta sene de circunstancias 

L igada con la anterior lectura metropol i tana , pero atendiendo a su progresiva 

fragmentación en % isos muy v ariados que van desde lo regional a lo local , de lo popular 

a lo el i t ista, pero siempre teniendo presente al continente como mareo geográfico de 

rcfcrencial inexorable ante el mundo, nos encontraríamos con otra faceta del fenómeno 

ilustrado americano El estudio de Antonio de Pedro sintoniza con ciertos aspectos de 

este enfoque, en el que se deja patente como la empresa ilustrada lejos de conv ertirse en 

una empresa anónima, posee un sello personalista capaz de conf igurar actuaciones 

determinantes y de gran trascendencia histórica. 

Por otra parte, el CSUKJIO de Marie-Angc Etayo-Piñol resalta como el ideario tradicional 

de la ilustración francesa verse--«rproducido"de manera muv distinta, de acuerdo a los actores 

que participan en su discusión, y las circunstancias c intereses que precipitan su lectura. En 

este sentido, las ideas enciclopedistas francesas, en manos de criollos •insurgentes" (caso 

notnhle de Francisco de Miranda» propiciaran unas coasccuencias muv diferentes que a los 

oíos de ilustrados españoles como Jovcllanos o Flondablnnca Para estos últimos, el ideano 

iiustrado liberara a España v su Imperio de sus lacras y atrasos históricos, colocándola entre 

el grupo de naciones pioneras y modernas del planeta Por otra parte, en el caso de Miranda, 

como representante del cnolltsmo americano, este ideario no puede tener otro destino, otro 

fin propio de su modernidad sino es el de servir acicate para el despertar de la élite criolla 

como foriadora de la identidad americana 

El texto de Adelina Rodngucz Mirabal . sintoniza en muchos aspectos con el anterior, 

pero deja al descubierto otros aspectos del problema al resaltar como esta conciencia histonca 

de la élite criolla no v ino proy celada a i muchos casos, desde el intcnor del territorio americano, 

sino desde el exterior metropolitano europeo En el que el crioll ismo exiliado - incluido gran 

parte del pensamiento jesuíta expulsado - diseñan y articulan las ««secuencias de las reformas 

borbónicas americanas como una via oportunista de lograr la integración continental dentro 

de nuevas esferas de poder (el ingles, preferentemente) como única vía. que garantice el 

desarrollo independiente de la Amcnca Hispana 

Hay ademas en csie l ibro, una serie de trabaios que recogen las distintas manifestaciones 

internas (locales v regionales) producto de la introducción de diversos textos paradigmáticos 

del pensamiento ilustrado, y prohibidos por la Corona En estos estudios se analizan con 

detenimiento su llenada su fomento y circulación, asi como también su persecución de parte 

de las autondades vircinales c inquisitoriales. Este seria el caso de los trabajos de los profesores 

Ja\ icr Ocampo y Luis Antonio Calderón 

También participanan de este grupo, aunque de una manera mas especifica atendiendo a 

aspectos de tipo educativo v resallando -contrariamente a lo que la Metrópoli deseaba- como 

su implantación académica servia para rcsquebrai.ar las débiles estructuras de la fidelidad a 

España, v alimentar el sentimiento de diferencia contnbuyendo asi. a la necesidad de crear 

un corpas jurídico, social, cultural, económico v político distinto, poseedor de una identidad 
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propia Este sena el caso de los estudios de Diana Soto y Jorge lomas l Tibe. 

Martínez, Mana Cnstina Vera o del brasileño Gilberto Luis Alvcs. 

Por ultimo, los profesores Jorge Eliecer Quintero \ Carlos Paladines estudian diversa 

casos de como se proyectan las lecturas y aplicaciones locales de cieñas ideas e i aa i f ka j 

filosóficas contenidas en emblemáticas obras científicas del pensamiento ilustrado euiopoo. 

Y de como estas proyecciones traspasan el original marco conceptual de sas enseñanzas, pan 

convertirse en importantes nutrientes - conjuntamente con otros referentes locales - dolí: 

que se ha dado en llamar la respuesta penfenca a la mundiahzacion del pensamientocientifa, 

ilustrado 

El profesor Carlos Rincón, cierra el grupo de trabajos de este v olumcn con una r 

sobre la existencia o no de cambios producidos en la difusión de los textos ilustrados! 

América y como el estudio de este fenómeno contnbuyc a la apenuia de un intcrciumie 

modelo de investigación que incluye dimensiones dejadas de lado hasta ahora. 

En resumen Estamos pues, ame una obra que explora los rasgos del fenómeno ilustrado 

americano desde un posicionamicnto abierto a preceptos y referentes tiadieionalmcote 

poco valorados Apostando por una óptica inlcrdisciplmar interesante que sin dudatint 

para el mejor conocimiento de la moderna identidad americana. 

Antonio E. de Pethv 

l niversidad de Zacateca - \fcxuo 
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