
 

REFERENTES PEDAGÓGICOS EN EL MUNDO 

John Dewey: biografía, teorías y aportaciones 

John Dewey (1859-1952) fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense considerado 

como el filósofo más relevante de su país durante la primera mitad del siglo XX. Fue uno de 
los fundadores de la filosofía del pragmatismo y una de las figuras más representativas de la 

pedagogía progresista en su país. 

El filósofo fue uno de los personajes que más influyó en el desarrollo del progresismo 

pedagógico, siendo bastante original, perspicaz y muy influyente en Estados Unidos. 
Además, es uno de los educadores más geniales de la época contemporánea. 

Se dedicó a defender la igualdad de la mujer y a fomentar el sindicalismo docente. Además, 
fomentó la ayuda a los intelectuales que habían sido exiliados de sus países como 

consecuencia de los regímenes totalitarios que los acechaban. 

Dewey fue catalogado como un hombre de acción, que abogada por la unificación de 

pensamiento y la acción, de la teoría y la práctica. Muestra de ello es que fue una pieza 
importante en las reformas educativas y un impulsor de distintos métodos pedagógicos en las 

distintas universidades en las que trabajó. 

Biografía 

Nacimiento y primeros estudios 

Dewey nació en la ciudad de Burlington, situada en Estados Unidos, el 20 de octubre de 
1859, donde reció en el seno de una familia de colonizadores de origen humilde. 

En 1879 se graduó en Artes en la Universidad de Vermont. Después de graduarse se 
desempeñó como maestro de escuela en Pennsylvania. 

En 1881, Dewey decidió continuar sus estudios universitarios. Por ello se trasladó a 
Baltimore, Michigan, donde se matriculó en la Universidad John Hopkins. Allí comenzó sus 

estudios en el departamento de filosofía. 

Dewey se vio influenciado por el ambiente hegeliano del campus universitario. Tanto fue así, 

que la huella de Hegel en su vida se ve reflejada en tres de sus rasgos. El primero fue su gusto 
por la esquematización lógica. 

El segundo fue su interés por las cuestiones sociales y psicológicas. Y el tercero fue la 
atribución de una raíz común a lo objetivo y a lo subjetivo, así como al hombre y a la 



naturaleza. Para el año 1884, Dewey obtuvo su doctorado gracias a una tesis sobre el filósofo 

Immanuel Kant. 

Experiencia laboral 

Tras obtener su doctorado, Dewey inició su carrera como profesor en la Universidad de 
Michigan, donde impartió clases entre los años 1884 y 1888, además también fue el director 

del departamento de filosofía. 

Dewey conoció a su primera esposa cuando aún vivía en Michigan. Se llamaba Alice 

Chipman y había sido una de sus estudiantes, la cual llegó a la universidad después de haber 
pasado años como maestra en varias escuelas de Michigan. Alice fue una de las grandes 

influencias en la orientación de Dewey hacia la formación de las ideas pedagógicas. 

Después de casarse con Alice, Dewey comenzó a interesarse por la enseñanza pública. De 

hecho, fue uno de los miembros fundadores del Club de Doctores de Michigan, 
desempeñándose también como su administrador. Desde esta posición, se encargó de 

fomentar la cooperación entre los docentes de enseñanza media y los docentes de enseñanza 
superior del Estado. 

Posteriormente, Dewey ejerció como profesor en la Universidad de Minnesota y en la 
Universidad de Chicago. Esta oportunidad llegó cuando William Rainey Harper, el 

presidente de dicha universidad, lo invitó a formar parte de la nueva institución. Dewey 
aceptó, pero insistió en que se le otorgara la dirección de un nuevo departamento de 

pedagogía. 

De esta manera Dewey logró que se creara una “escuela experimental”, donde pudo poner a 

prueba sus ideas. El pedagogo pasó 10 años en la Universidad de Chicago, desde 1894 hasta 
1904 y fue allí donde elaboró los principios que fundamentaban su filosofía sobre los 

modelos educativos.  

Cuando Dewey abandonó la Universidad de Chicago, tomó rumbo a la Universidad de 

Columbia, donde ejerció como profesor desde 1904 hasta 1931 cuando llegó su jubilación 
como profesor emérito en 1931. 

Entre 1900 y 1904, Dewey también asumió la enseñanza del curso de Pedagogía en la 
Universidad de Nueva York. La universidad estaba estrenando su Escuela de Pedagogía, por 

lo que Dewey fue uno de los primeros catedráticos de la escuela. 

Murió en Nueva York el 1 de junio de 1952. 

 

 



 

El enfoque pedagógico de Dewey 

 

Dewey comenzó a interesarse por la teoría y las prácticas educativas desde que estaba en 
Chicago. Fue en la escuela experimental que creó en esa misma universidad cuando comenzó 

a contrastar los principios educativos.  

El pedagogo concebía la escuela como un espacio para la producción y la reflexión de las 

experiencias relevantes de vida social. Era esto, según él, lo que permitía el desarrollo de una 
ciudadanía plena. 

John Dewey pensaba que lo que se ofrecía en el sistema educativo de su época no era 
suficiente para proporcionar una preparación adecuada, que se ajustara a la vida en una 

sociedad democrática.  

Es por ello que el llamado «método experimental» de su pedagogía estaba basado en una 

educación que marcaba la relevancia de factores como la destreza individual, la iniciativa y 
el espíritu de empresa. 



Todo esto en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. De hecho, su visión 

de la educación tuvo una gran influencia en los cambios que experimentó la pedagogía de 
Estados Unidos a principios del siglo XX. 

Enfoque entre currículum y alumno 

Muchos estudiosos sitúan el enfoque pedagógico de Dewey en un punto intermedio entre la 

pedagogía conservadora que se centraba en el currículum y la pedagogía que se centraba en 
el alumno. Y es que, aunque Dewey centraba la pedagogía en el niño y en sus intereses, 

también resaltaba la necesidad de relacionar estos intereses con los contenidos sociales 
definidos en el currículum escolar.  

Esto significa que aunque debe valorarse la destreza individual, estas características no 
constituyen un fin en sí mismas, sino que deben servir como posibilitadoras de acciones y 

experiencias. Y en este caso la función del maestro sería explotar tales habilidades. 

Para entender las ideas pedagógicas de Dewey es esencial tener en cuenta la posición 

instrumentalista en la que se basaba su pensamiento filosófico. Según su planteamiento, el 
pensamiento es básicamente una herramienta que les permite a las personas actuar sobre la 

realidad, al tiempo que se nutre de ella.  

Ello significa que el conocimiento no es más que el resultado de las experiencias de las 

personas con el mundo. En pocas palabras, el conocimiento es simplemente un pensamiento 
que primero pasa por la acción. 

Ideas sobre el aprendizaje y docencia. 

Dewey planteaba que el aprendizaje, tanto de niños como de adultos, se lograba a partir de 
la confrontación con situaciones problemáticas. Y que estas situaciones aparecían como 

consecuencia de los propios intereses de la persona. Se concluye entonces que para aprender 
es obligatorio tener experiencias en el mundo. 

En cuanto al rol del docente, Dewey afirmaba que este era quien debía encargarse de generar 
entornos estimulantes para el alumno. Al hacerlo, el maestro podía desarrollar y orientar la 

capacidad de los alumnos para actuar. Esto debía ser así porque para Dewey los alumnos son 
sujetos activos. 

Aunque defendía la pedagogía centrada en el alumno, entendía que era el maestro quien debía 
hacer el trabajo de conectar los contenidos presentes en el currículum con los intereses de 

cada uno de los alumnos. 

Para Dewey el conocimiento no podía ser transmitido de forma repetitiva, ni podía ser 

impuesto desde afuera. Decía que esta imposición ciega de los contenidos hacía que el 
alumno perdiera la posibilidad de comprender los procesos que se llevaban a cabo para lograr 

la construcción de ese conocimiento. 



Rol del estudiante e impulsos 

Uno de los postulados más relevantes de Dewey sobre la educación fue precisamente el rol 
que tenían los estudiantes en el aprendizaje. El pedagogo afirmaba que no podía considerarse 

a los niños como pizarras limpias y pasivas en las que los maestros podían escribir lecciones. 
No podía ser de esta manera porque al llegar al aula, el niño ya era socialmente activo. En 

este caso el objetivo de la educación debía ser el de orientar. 

Dewey señalaba que, al comenzar la escolaridad, el niño lleva cuatro impulsos innatos: 

– El primero es el de comunicar 

– El segundo es el de construir 

– El tercero es el de indagar  

– El cuarto es el de expresarse. 

Por otro lado, también hablaba de que los niños llevan con ellos intereses y actividades de su 
hogar, así como del entorno en el que viven. La tarea del maestro es entonces la de utilizar 

estos recursos para orientar las actividades del niño hacia resultados positivos. 

El libro Democracia y educación, publicado por Dewey en 1976, ha sido una de las obras de 

pedagogía con mayor relevancia en el siglo XX. El autor puso de manifiesto en este libro las 
cuestiones políticas y morales que estaban implícitas en los discursos educativos de la época.  

Dewey plantea que el sistema educativo de una democracia debía caracterizarse por el 
compromiso existente entre los centros de enseñanza y la promoción de contenidos 

culturales, así como de modalidades organizativas. 

El sistema educativo contribuye a la formación de personas comprometidas tanto con los 

valores como con los modelos democráticos de la sociedad. Por ello, Dewey manifiesta en 
esta obra que la educación también es una modalidad de acción política, ya que obliga a las 

personas a reflexionar y a valorar las distintas dimensiones sociales, económicas, políticas, 
culturales y morales de la sociedad en la que viven. 

La importancia de este libro en el mundo de la pedagogía está en todos los temas que el autor 
aborda en él. Dewey no solo reflexiona sobre cuestiones relacionadas con la finalidad de la 

educación o con la función social, sino también con cuestiones relacionadas con métodos de 
enseñanza, la importancia de los contenidos culturales, los valores educativos, los aspectos 

sociales, entre muchos otros. 

En esta obra, el autor norteamericano también destaca una cuestión importante sobre la 

dimensión del aprendizaje del niño en la escuela. Dewey creía firmemente que las personas 
consiguen realizarse poniendo en práctica sus talentos, todo con la finalidad de hacer el bien 

en la comunidad.  



En base a esta idea, consideraba que, en cualquier sociedad, la función principal de la 

educación debe ser ayudar a los niños a desarrollar un “carácter”, es decir, un conjunto de 
habilidades o virtudes que les permitan en un futuro cercano alcanzar sus propósitos. 

Esto último es especialmente dañino para el niño, ya que provoca que los más débiles vayan 
perdiendo gradualmente su sentimiento de capacidad. Además, la situación los obliga a 

aceptar una posición de inferioridad.  

En contraste, los más fuertes son capaces de alcanzar la “gloria”, pero no precisamente por 

contar con más méritos, sino por ser más fuertes. El planteamiento de Dewey señalaba la 
necesidad de crear en el aula condiciones favorables que pudieran fomentar el espíritu social 

de los niños. La obra de Dewey fue muy valorada en vida y son numerosos los premios o 
distinciones que recibió. Algunos de los que se podrían destacar son: 

– Ha sido Doctor «honoris causa» por las Universidades de Oslo (1946), Pennsylvania 
(1946), Yale (1951) y Roma (1951). 

– Fue alma máter por la Universidad de Vermont y la Universidad Johns Hopkins. 

– Existen numerosas escuelas o academias de aprendizaje que llevan su nombre. Entre otras 

en Nueva York, Wisconsin, Denver, Ohio, Michigan o Massachusetts. 

Legado 

El legado de la obra de Dewey ha sido la de dejar abierto un planteamiento para la reflexión 

crítica de los modelos educativos. Además, sus postulados son una lectura obligada para 
quienes quieran comprometerse con los problemas sociales presentes en las instituciones 

escolares. 

Para muchos estudiosos, el problema de la educación hoy día continúa teniendo su raíz en lo 

que decía Dewey, que el problema de la mayoría de las escuelas es que no tienen como 
objetivo transformar la sociedad, sino solamente reproducirla. 

https://www.lifeder.com/john-dewey/ 
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María Montessori. - 

Educadora y pedagoga 

 María Montessori es conocida por 

haber creado el modelo 

pedagógico que conocemos como 

“Método Montessori”. No obstante, 
su biografía es mucho más extensa. 

Fue también una de las primeras 
mujeres en obtener el título de 

medicina en Italia y participó como 
activista en defensa de los derechos 

de las mujeres y los niños. 

Así mismo, María Montessori se 

especializó en áreas como la 
biología, la filosofía y la psicología, 

lo que permitió crear conocimientos e intervenciones sobre el desarrollo infantil que 
continúan vigentes hasta el día de hoy. 

María Montessori: biografía de esta médica y activista 

María Montessori nació en Chiaravalle, provincia de Ancona, en Italia, el 31 de agosto de 
1870. Hija única de padre militar descendiente de la nobleza de Bologna que había luchado 

por la independencia de Italia; y de una madre liberal, católica e intelectual cuya familia se 
desenvolvía en el mundo de la filosofía, la ciencia y la investigación. 

No es de extrañar que el resto de su biografía se desarrollara tal como ocurrió: con apenas 12 
años, María Montessori y su familia se mudaron a la ciudad de Roma, con la intención de 

asegurar que estudiaría en las mejores escuelas de la época. 

Estando ahí, mostró un interés y una habilidad especial por las matemáticas, así que, pese a 

los deseos de su padre de que se convirtiera en maestra, María Montessori se inscribió en una 
escuela técnica de ingeniería donde solo asistían hombres. 

Un año después surgió su inquietud por estudiar medicina, con lo cual decidió abandonar la 
ingeniería e iniciar los nuevos estudios a los 22 años, aun ante la negativa y el rechazo inicial 

del director, de su padre y de sus compañeros, quienes consideraban que la carrera de 
medicina era una especialidad que solo podían ejercer los hombres. 

Finalmente, en 1896, a los 26 años, Maria Montessori se convirtió en una de las primeras 

mujeres médicas de Italia, mismo año en el que fue elegida como representante de las 

mujeres italianas en el Congreso Feminista celebrado en Berlín, en donde defendió la 
igualdad de derechos de las mujeres. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/psicologia-desarrollo-teorias


En la misma época denunció la situación que vivían los niños que trabajan en minas en 

Sicilia, con lo que se sumó a las luchas en contra de la explotación laboral infantil. Tiempo 
después y motivada por una conciencia de justicia social, comenzó a trabajar en clínicas 

psiquiátricas y colegios donde principalmente asistían niños y niñas con discapacidad 
intelectual en condiciones muy precarias. A la par, Maria Montessori había continuado 

estudiando biología, filosofía y psicología, tanto en Italia como en Francia e Inglaterra. 

Estas son las experiencias que finalmente le permitieron desarrollar el método pedagógico 

que lleva su nombre. 

De la medicina a la pedagogía: inicios del método Montessori 

En la época que vivió María Montessori la medicina estaba fuertemente interesada en 

encontrar tratamientos e incluso una “cura” a algunas condiciones como la sordera, la 
parálisis, la discapacidad intelectual, etc. Pero, lo que María Montessori observó mientras 

trabajaba con niños y niñas con dichas condiciones, fue que lo que necesitaban realmente no 
era la medicina, sino la pedagogía. 

María Montessori realizó muchas observaciones en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad 
de Roma, que le llevaron a darse cuenta de que el verdadero problema de que muchos niños 

y niñas con discapacidad jugarán de formas que parecían socialmente inadecuadas, era que 
estaban aburridos, porque no tenían materiales didácticos, además de que el espacio en el que 

se encontraban estaba muy desordenado y sus condiciones eran bastante precarias. 

A partir de ahí, María Montessori tuvo la idea de construir un ambiente que fuera agradable, 

estaba convencida de que las condiciones del espacio y de los materiales eran cruciales para 
el desarrollo de las habilidades intelectuales y sociales de los niños. En ese mismo momento 

se enteró de que había dos médicos franceses que habían desarrollado un método educativo 
en una línea similar, por lo que viajó a París para entrevistarse con ellos. 

A su regreso, el estado italiano había inaugurado un instituto destinado a potenciar las 
habilidades intelectuales de las personas con discapacidad (Escuela de Ortofrenia), donde 

María Montessori obtuvo el cargo de directora y continuó como formadora de maestros 

y maestras, así como profesora de universidad y conferencista en distintas ciudades. 

¿Cuál fue la primera escuela Montessori? 

Finalmente, María Montessori tuvo la oportunidad de crear su propio centro educativo. En 
enero de 1907 inauguró en Italia la primera Casa dei Bambini (Casa de los Niños -nombre 

con el que se conoce hasta nuestros días el aula de clases, o ambiente Montessori, destinado 
a niños de 3 a 6 años-). 

Prestó especial atención a cómo el ambiente estaría preparado, mandó a hacer muebles al 
tamaño de los niños (lo que en ese momento resultó bastante innovador). Así mismo diseñó 

material pedagógico adecuado a las edades y los periodos sensibles de los niños y contrató a 
una profesora como asistente. Juntas comenzaron trabajando con alrededor de 50 niños. 



María Montessori continuó observando de manera constante la evolución de los niños y 

niñas, con lo que pudo seguir desarrollando su método educativo. De la misma forma 
pudo seguir diseñando actividades y materiales didácticos, pero sobre todo logró 

fundamentar los principios teóricos y empíricos que hasta nuestros días definen el método. 

Maria Montessori finalmente se había convertido en maestra (tal como su padre lo había 

querido), pero su biografía nos muestra que fue además una mujer que revolucionó las formas 
tradicionales de enseñanza-aprendizaje: mantuvo el compromiso de respetar a los niños y 

niñas, con lo que logró reconocer lo que necesitaban para aprender más fácilmente. 

Su método fue en principio reconocido como una “pedagogía científica” que finalmente 

tuvo repercusiones en los hogares, porque era notorio que los niños y niñas trasladaban con 
mucha facilidad los conocimientos y los hábitos hacia sus casas y también hacía los espacios 

públicos. Había inaugurado una forma a potenciar el desarrollo de los niños que tenía 
implicaciones mucho más allá de la educación formal y de las propias escuelas. 

Referencias bibliográficas: 

• Pussin, C. (2017). Montessori explicado a los padres. Teoría y práctica de la 

pedagogía Montessori en la escuela y en casa. Plataforma editorial: Barcelona 
• Obregón, N. L. (2006). Quién fue María Montessori. Contribuciones desde Coatepec, 

10: 149-171. 

       Herbert Spencer 

 

 

Herbert Spencer vivió en el siglo XIX. Aunque de 

formación técnica, trabajó todo tipo de 

disciplinas, tanto en las ciencias naturales como 

en las sociales. Partidario del darwinismo social y 

firme defensor del individuo y del liberalismo más 

radical. 

Herbert Spencer (1820 – 1903) nació en Derby 

(Inglaterra) el 27 de abril de 1820. Su familia formaba parte de la pequeña burguesía de la 
ciudad. 

Su vida académica fue poco constante. Pero ello no le impidió obtener el título de ingeniero 

civil, y se dedicó algunos años a los ferrocarriles. Además, mantuvo una fuerte actitud 

autodidacta, con la que estudió diversas disciplinas, tanto de ciencias como de letras. En el 

ámbito de las ciencias naturales se interesó por la evolución. 



Su crecimiento intelectual 

Desde 1853 se dedicó exclusivamente a escribir sus propias obras filosófico-científicas. 
Compartió debates con personalidades de alto nivel, como Stuart Mill, Harriet Martineau o 

Thomas Henry Huxley. Al mismo tiempo, entró en contacto con el positivismo de Auguste 
Comte. Con el francés mostró algunas coincidencias, pero, sobre todo, muchísimas 

diferencias, que marcarían su producción intelectual.  

En 1855 completó una de sus obras más importantes, «The Principles of Psychology». En 

ella, exploraba las bases fisiológicas de la psicología. Partía del supuesto fundamental de que 
la mente humana estaba sujeta a leyes naturales, que podrían descubrirse en el marco de la 

biología general. Esto permitía la adopción de una perspectiva de desarrollo no sólo en 
términos de individuo, sino también de la especie y la raza. 

Desde este momento destacan algunas obras muy interesantes. En 1861 publicó «Education» que 

fue un éxito de ventas y recibió un gran reconocimiento incluso en círculos académicos. 

El pensamiento de Herbert Spencer 

Herbert Spencer fue un ferviente individualista u crítico con todo tipo de autoridad. El 

británico elaboró una teoría general del progreso humano que combinó el evolucionismo 
darwinista con una sociología de corte organicista 

Darwinismo social 

A partir de la premisa organicista, Spencer busca, con un enfoque positivista, una teoría de 

la evolución válida tanto para el mundo natural como para el mundo social. Defiende la 
existencia de una ley universal de la evolución, que guía todo proceso natural y social. Para 

él, la evolución es el proceso durante el cual elementos no homogéneos y separados entran 
en dependencia mutua. Ello genera siempre una estructura más compleja que la anterior.  

Spencer, busca la analogía entre el organismo biológico y el organismo social. Por ello, 
compara los cambios en la estructura del cuerpo a lo largo del tiempo y la interdependencia 

de las partes anatómicas y los órganos con los conceptos de división del trabajo y el 
crecimiento económico. Sin embargo, en todo este proceso, los mejores adaptados son los 

que permanecen. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la revolución industrial, en la que los 
artesanos, peor adaptados a la nueva situación, sucumbieron ante nuevas formas de 

producción, como los empresarios industriales. 

Spencer prescribe algunos principios necesarios para garantizar una evolución constante de 

los organismos. Destacó el derecho de libre asociación, la política representativa, la 
protección del individuo, el liberalismo económico y la cooperación voluntaria. 

Esto tuvo su proyección política, de forma que Herbert Spencer se mostró muy crítico con 
cualquier forma de socialismo. En su obra «The Man Versus the State», denuncia esta 

ideología como la antesala de los regímenes burocráticos-militares. Pero al mismo tiempo, 

https://economipedia.com/historia/biografia/john-stuart-mill.html
https://economipedia.com/historia/primera-revolucion-industrial.html
https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html


reclamaba el derecho igualitario de todos los hombres a usar el tierra. Sobre este último 

punto, llamó a reconciliación del hombre hacia sí mismo, resolviendo los conflictos sociales, 
y hacia su propio entorno, como un precursor de algunas posturas ecologistas.  

Tres modelos de sociedad 

En su concepción evolucionista, Spencer cree que existen tres estadios por los que debe pasar 

toda sociedad. Dos de ellas, en aquel momento, se habían dado total o parcialmente. La 
tercera es una proyección hacia el futuro. 

El primer tipo es la sociedad militar de todas las sociedades pre modernas). Se caracteriza 
por el predominio de la fuerza militar y una fuerte centralización del poder, y en la que 

domina con fuerza. 

El segundo tipo es la sociedad industrial. En ella predominan las actividades industriales y 

productivas libres, dictada por el empresario que invierte en un sector. De este liberalismo 
económico se derivan todas las demás libertades, civiles y políticas. Pero la competencia está 

en el nivel más alto y, por lo tanto, sobrevive el mejor adaptado. 

La tercera surgirá cuando el hombre se dé cuenta de la deshumanización que ha sufrido en la 

anterior. Esta nueva etapa se dominará la cooperación basada en una ética capaz de armoniza 
egoísmo y altruismo, como ocurre en el mundo animal. 

Los últimos años de su vida 

A pesar de lograr un notable éxito, algunas enfermedades (reales e irreales, pues era un 
conocido hipocondriaco), le llevaron a ausentarse de los espacios públicos. Al mismo tiempo, 

sus seguidores le fueron abandonando y muchos de sus amigos más cercanos habían 
fallecido.  

Su pensamiento, desde un liberalismo progresista y radical se había vuelto cada vez más 
conservador, oponiéndose incluso al voto femenino que algunos años antes había defendido. 

Aunque, en cambio, sí se mantuvo firme en sus posturas antiimperialistas y pacifistas. 
Disilusionado y solo, finalmente murió el 8 de diciembre de 1903. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=spencer 
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Juan Amos 

Comenius. 

Nació el 28 de marzo de 
1592 en Moravia, región de 
la actual República Checa. 
Considerado el fundador de 
la pedagogía moderna. Era 
el menor de cinco hijos y el 
único varón de una familia 

de granjeros acaudalada. Sus padres pertenecían a la Unión de Hermanos Moravos (también 
llamados Hermanos Bohemios, o Iglesia Morava). Después de completar sus estudios en Alemania, 
volvió a su país natal. Más tarde, a la edad de 24 años, fue ordenado sacerdote de la Unión de 
Hermanos Moravos. En 1618, Comenius fue colocado al frente de la pequeña parroquia de Fulnek, 
ciudad situada a unos 240 kilómetros al este de Praga. En aquel tiempo, la Contrarreforma católica, 
destinada a combatir el protestantismo, se hallaba en pleno apogeo en Europa. El conflicto religioso 
entre católicos y protestantes alcanzó su punto álgido con el estallido de la guerra de los Treinta 
Años (1618-1648). 

Tras una década de lucha, la religión católica fue declarada la única confesión legítima en 
Moravia. A Comenius y a los miembros de las clases altas se les dio la oportunidad de elegir: 

convertirse al catolicismo o abandonar el país. Puesto que Comenius no estaba dispuesto a 
claudicar, trasladó a su familia a la pequeña ciudad de Lezna, importante centro de la Unión 

de Hermanos Moravos en Polonia.  

Aquello marcó el principio de un exilio que duraría cuarenta y dos años y que le privaría de 

regresar a su patria. Comenius se empleó como maestro de latín en el Gimnasio de Lezna, 
una escuela para preuniversitarios. No obstante, al poco tiempo se sintió descontento con los 

métodos inadecuados de enseñanza, y con buena razón. El sistema escolar de la época se 
encontraba en un estado deplorable. Por ejemplo, solo a los varones se les consideraba dignos 

de recibir educación, aunque se excluía a los que nacían en la pobreza.  

La instrucción en las aulas consistía principalmente en llenar la cabeza de los estudiantes con 

sintaxis, palabras y frases del latín. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica controlaba la 
mayoría de las escuelas del medievo, y dado que la liturgia se celebraba en latín, era 

fundamental la enseñanza de esta lengua para asegurar una provisión constante de futuros 
sacerdotes. Además, no se daba atención alguna a fijar objetivos concretos en el aprendizaje, 

ni tampoco la educación que recibían los alumnos les ayudaba a pasar progresivamente de lo 
sencillo a lo complicado. La disciplina era severa, en ocasiones incluso cruel, y el ambiente 

moral, degradado. Comenius no fue el primero que defendió la necesidad de una reforma 
educativa. 



En Inglaterra, Francis Bacon había condenado la insistencia en el latín y había aconsejado 

retomar el estudio de la naturaleza. En Alemania, Wolfgang Ratke y Johann Valentín Andrea, 
entre otros, también habían intentado hacer mejoras, aunque ninguno de ellos obtuvo el favor 

del Estado para sus proyectos. Comenius propuso un programa para hacer amena y no tediosa 
la educación, y lo llamó pampaedia o pansofía, que significa “educación universal” (se debe 

enseñar todo a todos). 

Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera 

disfrutar. Decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera 
natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Asimismo, propugnó el 

uso de la lengua materna durante los primeros años de escolaridad en lugar del latín. Sin 
embargo, la educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del 

individuo. Comenius escribió que el estudio tenía que ser “completamente práctico, 
completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, 

un agradable preludio de nuestra vida”. También opinaba que la escuela debía centrarse no 
solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la 

instrucción moral y espiritual. 

San Juan Bautista de la Salle  

                                                              

 

 

 

 

 

 

San Juan Bautista de la Salle nació el 30 de abril de 1651 en Reims, Francia. 

 
Hijo primogénito de Nicole Moët de Brouillet y Louis de la Salle. Se crio en el 

seno de una familia acomodada de juristas. Canónigo de la Catedral de Reims a 

los dieciséis años. Tras el fallecimiento de sus padres se hizo cargo de la 

administración de los bienes de la familia. Al finalizar sus estudios de teología, 

fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678. Dos años después, recibió el título de 
doctor en teología. 

 
 



En aquella época, solo algunas personas vivían con lujos, mientras la gran mayoría vivía en 

condiciones de extrema pobreza: los campesinos en las aldeas y los trabajadores miserables 
en las ciudades. Solo un número reducido podía enviar a sus hijos a la escuela. La mayoría 

de los niños tenían pocas posibilidades de futuro. Conmovido por la situación de estos pobres 
que parecían “tan alejados de la salvación” en una u otra situación, tomó la decisión de poner 

todos sus talentos al servicio de esos niños, “a menudo abandonados a sí mismos y sin 
educación”. Para ser más eficaz, abandonó su casa familiar y se fue a vivir con los maestros, 

renunció a su canonjía y su fortuna y a continuación, organizó la comunidad que hoy 
llamamos Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Su empresa se encontró con la oposición de las autoridades eclesiásticas que no deseaban la 
creación de una nueva forma de vida religiosa, una comunidad de laicos consagrados 

ocupándose de las escuelas “juntos y por asociación”. Los estamentos educativos de aquel 
tiempo quedaron perturbados por sus métodos innovadores y su absoluto deseo de gratuidad 

para todos, totalmente indiferente al hecho de saber si los padres podían pagar o no. 

Se dedicó a la enseñanza de los niños pobres. 
 
En 1685 fundó en Reims una escuela para la formación de maestros que es 
considerada como la primera escuela Normal o de magisterio. La primera orden 
religiosa organizada para el fomento de la educación cristiana, el Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, más conocidos como Hermanos de La Salle, 
congregación de maestros laicos, fue fundada por San Juan Bautista de La Salle. 
Este instituto se aprobó por la Santa Sede el 26 de enero de 1725 por el papa 
Benedicto XIII. 
 
Juan Bautista de la Salle murió en Rúan el 7 de abril de 1719. Fue beatificado por 
León XIII el 19 de febrero de 1888 y declarado Santo por el mismo Papa el 24 de 
mayo de 1900. 
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Jean Piaget 

(Neuchâtel, Suiza, 1896 - Ginebra, 1980) Psicólogo constructivista suizo cuyos 

pormenorizados estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una 
influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. 

 
Jean Piaget 

Jean Piaget se licenció y doctoró (1918) en biología en la Universidad de su ciudad natal. A 
partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París (donde 

colaboró con Alfred Binet) y comenzó a desarrollar su teoría sobre la naturaleza del 
conocimiento. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose 

fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia 
sensorio- motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada 

en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos 
permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa.  

Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se 
generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. 

Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia: 

1. Estadio de la inteligencia sensorio- motriz o práctica, de las regulaciones afectivas 

elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Esta etapa constituye el 
período del lactante y dura hasta la edad de un año y medio o dos años; es anterior al 

desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente dicho.  

2. Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y de 

las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta etapa abarca desde los dos a los siete años. 
En ella nace el pensamiento preoperatorio: el niño puede representar los movimientos sin 

ejecutarlos; es la época del juego simbólico y del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, 
del pensamiento intuitivo. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/binet.htm


3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos morales y sociales 

de cooperación y del inicio de la lógica. Esta etapa abarca de los siete a los once-doce años. 
4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y 

de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia). Aunque 
Piaget estableció, para cada una de estas etapas, las edades correspondientes, no hay que 

tomar tales delimitaciones de forma rígida; el ritmo varía de un niño a otro y ciertos rasgos 
de estos estadios pueden solaparse en un determinado momento.  

Piaget concibe el desarrollo intelectual como el resultado de una interacción del niño con el 
medio, descartando la maduración biológica o la mera influencia ambiental como únicos 

condicionantes de dicho desarrollo. Su concepción armoniza en una teoría coherente el 
crecimiento neurobiológico y la influencia de la vida social y cultural con el desarrollo de la 

inteligencia, subrayando la interrelación entre tales fenómenos. Eludió así las 
simplificaciones y posturas extremas, apartándose tanto de las especulaciones de Sigmund 

Freud y el psicoanálisis, centradas en el desarrollo sexual del niño y en sus relaciones 
afectivas con los progenitores como factores claves en la formación de la personalidad, como 

del conductismo de John B. Watson o B. F. Skinner, para quienes las circunstancias 
ambientales y sociales tejían una red de condicionamientos y normas de conducta sobre la 

mente del niño, concebida como una «página en blanco». 

En este sentido son fundamentales sus conceptos de esquema, adaptación y organización, 

que rigen el proceso de adquisición de conocimientos en todos los estadios y resultan de la 
necesidad de todo individuo de comprender el mundo que le rodea. Las nuevas experiencias 

o informaciones recibidas obligan a adaptar los esquemas de conocimiento previos: tal 
adaptación, que se divide en los subprocesos de asimilación de informaciones y 

acomodación de las mismas a los esquemas o estructuras cognitivas previas, desemboca en 
el aprendizaje. Y, en consecuencia, la organización o proceso de categorización y 

sistematización de los conocimientos (de hecho, la reorganización) es constante.  

Jean Piaget estudió asimismo el desarrollo moral del niño, señalando que la autonomía moral 

se adquiere alrededor de los siete años. Previamente, el niño se halla sometido a las llamadas 
relaciones de presión por parte de los adultos, que imponen sus reglas y mandatos con 

amenaza de sanción; es la llamada moral de la obligación. A partir de esa edad, con el 
desarrollo de las relaciones de colaboración entre iguales se pasa al estadio de la 

reciprocidad moral: el deber impuesto se substituye por la aceptación de normas que se 
reconocen como buenas y el respeto a los demás; surgen el sentido del bien y de la 

responsabilidad. 

Los múltiples estudios de Piaget, realizados a lo largo de más de medio siglo, fructificaron 

en una ingente producción escrita que comprende gran número de artículos y libros. Las 
obras más importantes de Piaget son El lenguaje y el pensamiento en el niño (1923), La 

representación del mundo en el niño (1926), El nacimiento de la inteligencia en el niño 
(1936), La psicología de la inteligencia (1947), Tratado de lógica (1949). 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=piaget 
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PAULO FREIRE                                     

Paulo Reglus Neves Freire, conocido 
sólo como Paulo Freire, nació el 19 de 

septiembre de 1921, en Pernambuco, 
Brasil. 

Sus padres fueron: Joaquim 
Temístocles Freire y Edeltrudes Neves 

Freire y fue el menor de cuatro 
hermanos.  Su madre escribió: "Paulo 

nació un lunes de tristeza y 
aflicciones, pues su Papá estaba muy 

mal, sin esperanzas de restablecerse, 
Paulito casi sería huérfano al nacer; sin 

embargo, el buen Jesús lo liberó de esa 
desdicha, le dio de regalo la restitución 

de la salud de su Papá." Murió cuando Freire tenía 13 años. 
 

En Joboatao, cerca de Pernambuco, estudió la primaria; hizo el primer año de secundaria en 
el colegio 14 de Julio; después logra ingresar al Colegio Oswaldo Cruz, en Recife, propiedad 

de Aluízio Pessoa de Araujo, padre de quien sería su segunda esposa Ana María Araujo 
Freire, su ahora viuda, ahí completó los siete años de estudios secundarios e ingresó a los 22 

años a la Facultad de Derecho de Recife. Antes de terminar sus estudios universitarios se 
casó, en 1944, con la maestra de Primaria Elza María Costa Oliveira, con quien tuvo cinco 

hijos, quedando viudo en el año de 1986. 
 

De 1969 a 1979 vivió en Cambridge, Massachusetts, dando clases, como profesor invitado. 
Enseguida, se mudó para Ginebra para ser Consultor Especial del Departamento de 

Educación del Consejo mundial de Iglesias, a cuyo servicio peregrinó por África, Asia, 
Oceanía y América, con excepción de Brasil. 

 
El 1 de enero de 1989 fue nombrado secretario de educación de Sao Paulo, dejando el cargo 

el 27 de mayo de 1991. Después de recibir infinidad de reconocimientos, plasma su 
pensamiento en varios libros, entre ellos: Pedagogía del oprimido, Educación como práctica 

de la libertad, Pedagogía de la esperanza, Cartas a quien pretende enseñar, Cartas a Cristina, 
etc. Orgulloso y feliz, modesto y consciente de su posición en el mundo, Paulo Freire vive 

su vida con fe, con humildad y alegría. 
 

El día 2 de mayo de 1997 muere en Brasil Paulo Freire, a los 75 años de edad, de un infarto 
al miocardio. A partir de ese momento, la labor pedagógica de este educador provocó el 

estudio, adaptación y realización de este Proyecto de Escuela. El Centro Educativo Paulo 
Freire, se coloca como una de las principales instituciones en Colombia que adopta la 

ideología Freireana. 

Aportes a la educación 



Con un lenguaje muy peculiar y con una filosofía de la educación absolutamente renovadora 

propuso que una educación de adultos tenía que estar fundamentada en la conciencia de la 
realidad cotidiana vivida por la población y jamás reducirla a simple conocimiento de letras, 

palabras y frases. Que se convirtiera el trabajo educativo en una acción para la democracia, 
en resumen, una educación de adultos que estimulase la colaboración, la decisión, la 

participación y la responsabilidad social y política. Freire entendió la categoría del saber 
como lo aprendido existencialmente por el conocimiento vivido de sus problemas y los de su 

comunidad.  

La Teoría del Conocimiento de Paulo Freire debe ser comprendida en el contexto en que 

surgió. En los años 60's, en el Noroeste de Brasil, la mitad de sus 30 millones de habitantes 
eran marginados y analfabetas y como él decía, vivían dentro de una cultura del silencio, era 

preciso "darles la palabra" para que "transitasen" a la construcción de un Brasil que fuese 
dueño de su propio destino y que superase el colonialismo.  

Con esta filosofía desarrolló el método con el que se conocería en todo el mundo fundado en 
el principio de que el proceso educativo debe partir de la realidad que rodea al educando.  

No basta saber leer que "Eva vio una uva", él dice que "... es necesario saber qué posición 
ocupa Eva en el contexto social, quién trabaja en la producción de la uva y quién lucra con 

este trabajo..."  

Las primeras experiencias del método lograron en 1963 que 300 trabajadores rurales fueran 

alfabetizados en 45 días. Para el año siguiente, el Presidente de Brasil Joao Goulart lo invitó 
para reorganizar la alfabetización de adultos en el ámbito nacional. Estaba prevista la 

instalación de 20,000 círculos de cultura para 2 millones de analfabetas.  

Recibió docenas de Doctorados Honoris Causa de Universidades de todo el mundo y 

numerosos premios incluyendo el de la paz de la UNESCO en 1987.  

Al hablar de Freire, se habla de método. La universalidad de la obra de Freire, discurre en 

torno de la alianza entre teoría y práctica. Piensa una realidad y actúa sobre ella... Esta es una 
pesquisa participante.  

En el origen del método, no debe de ser subestimada la influencia de Elsa María, su primera 
esposa. Ella lo insertaba permanentemente en discusiones pedagógicas. Al método, 

vislumbrado por ella, Freire le dio sentido, fundamento, orientación y compromiso. 
Esquemáticamente consiste en:  

1. Observación participante de los educadores, "sintonizándose" con el universo verbal 
del pueblo, 

2. Búsqueda de las "palabras generadoras" buscando la riqueza silábica y su sentido 
vivencial, 

3. Codificación de las palabras en imágenes visuales que estimulen el tránsito de la 
cultura del silencio a la conciencia cultural, 

4. Problematización del escenario cultural concreto, 

https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_del_Conocimiento
https://www.ecured.cu/Brasil
https://www.ecured.cu/Brasil
https://www.ecured.cu/Joao_Goulart
https://www.ecured.cu/UNESCO
https://www.ecured.cu/1987


5. Problematización de las palabras generadoras a través de un diálogo del "círculo de 

cultura", 
6. Recodificación crítica y creativa para que los participantes se asuman como sujetos 

de su propio destino. 

La esencia de este método apunta hacia el hacer "un mundo menos feo, menos malvado, 

menos deshumano", "viviendo hacia el amor y la esperanza". Nos heredó la indignación por 
la injusticia que no debe envolverse con palabras dulces y sin sentido vivencial.  

No cabe duda que la aportación de Freire arraigó debido a su doble mensaje político y 
profético. No sería exagerado afirmar que Freire más que estrictamente marxista o 

revolucionario, fue un humanista cristiano vinculado a movimientos genuinamente 
latinoamericanos como el de la teología de la liberación.  

Lev Vygotsky 

(Lev Semiónovich Vygotsky, 
Orsha, 1896 - Moscú, 1934) 

Psicólogo soviético. Fue jefe de 
la orientación sociocultural de la 

psicología soviética, junto a A. 
R. Luria y A. N. Leontiev. Con 

sus investigaciones sobre el 
proceso de conceptualización en 

los esquizofrénicos (El 
desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores, 
Pensamiento y lenguaje), y su 

posterior seguimiento en la obra 
de sus discípulos, ejerció una 

gran influencia en la psicología 
pedagógica occidental.Siendo 

aún muy niño se trasladó con su 
familia a Gomel. Sus padres tenían gran interés en que estudiara medicina y, aunque su 

vocación lo inclinaba a materias de carácter humanístico, consiguió el ingreso en la Facultad 
de Medicina de Moscú. En el último momento, sin embargo, renunció a su plaza y se 

matriculó en la Facultad de Derecho.  

Paralelamente siguió estudios de filosofía e historia en la Universidad Shanyavsky, aunque 

su titulación no estaba reconocida por las autoridades educativas zaristas. Muchos años 
después, en la última etapa de su vida, Vygotsky comenzó a estudiar medicina, buscando en 

ello una explicación de la organización neurológica de las funciones mentales superiores que 
había estudiado antes desde otras perspectivas. Su prematuro fallecimiento le impidió 

completar estos estudios. 



Durante toda su vida Vygotsky se dedicó a la enseñanza. Trabajó inicialmente en Gomel 

como profesor de psicología y después se trasladó a Moscú, donde se convirtió muy pronto 
en una figura central de la psicología de la época. Tuvo como alumnos a Alexander Luria y 

Alexia Leontiev, que se convirtieron en sus primeros colaboradores y seguidores. 

En aquella época la psicología se encontraba en un momento de crisis, escindida en dos 

tendencias opuestas. Por un lado, se encontraba la psicología fisiológica o explicativa de 
Wilhelm Wundt y Hermann Ebbinghaus, que reducía la explicación de los fenómenos 

psicológicos complejos a componentes fisiológicos elementales, y negaba la posibilidad de 
abordar científicamente las funciones mentales superiores del hombre. Por otro lado, la 

psicología descriptiva consideraba las formas superiores de experiencia consciente como una 
forma espiritual de la vida mental, y se limitaba a una descripción fenomenológica de las 

mismas.  

Vygotsky se planteó como objetivo la superación de esa división. La forma de hacerlo era 

intentar explicar científicamente todos los procesos psicológicos, desde los más elementales 
a los más complejos. Vygotsky, con una formación dialéctica y una concepción marxista 

aunque no dogmática del mundo, pensaba que una psicología científica debía dar cuenta de 
las creaciones de la cultura; era necesario introducir una dimensión "histórica" en el núcleo 

mismo de la psicología y entender la conciencia desde su naturaleza y su estructura. Su teoría 
defendió siempre el papel de la cultura en el desarrollo de los procesos mentales superiores, 

considerándolos de naturaleza social.  

El eminente psicólogo investigó también acerca del papel del lenguaje en la conducta humana 

y sobre el desarrollo del mismo a lo largo de la vida de la persona. Interesado por los aspectos 
semánticos del lenguaje, sostuvo la idea de que las palabras comienzan siendo emocionales; 

pasan luego a designar objetos concretos, y asumen por último su significado abstracto.  

¿Qué es la Teoría Sociocultural? 

La obra del psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896-1934) se ha convertido en la base de muchas 
teorías e investigaciones sobre el desarrollo cognitivo en las últimas décadas, sobre todo 

desde la perspectiva de lo que se conoce como Teoría Sociocultural del Desarrollo. 

La teoría sociocultural surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al 

Conductismo, su idea principal se basa en la idea que la contribución más importante al 
desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. 

Vygotsky creía que los padres, parientes, los pares y la cultura en general juegan un papel 
importante en la formación de los niveles más altos del funcionamiento intelectual, por tanto, 

el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. 

Introducción a la teoría sociocultural 

Según Vygotsky, el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. Una 

vez que esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/luria_alexandr.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wundt.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/ebbinghaus.htm
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Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero en el nivel social 

y luego en el individual, primero en medio de otras personas (interpsicológica) y luego 
dentro del niño (interpsicológica). Esto aplica igualmente para la atención voluntaria, la 

memoria lógica y la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan 
como relaciones reales entre individuos. 

Vygotsky fue contemporáneo de otros grandes pensadores tales como Freud, Skinner y 
Piaget, pero su muerte temprana a los 37 años y la supresión de su trabajo en la Rusia 

estalinista lo dejaron en relativa oscuridad hasta hace poco tiempo. 

A medida que su trabajo fue ampliamente publicado, sus ideas han tenido amplia difusión, 

se han tornado cada vez más influyentes en áreas como el desarrollo del niño, la psicología 
cognitiva y la educación. 

La teoría sociocultural se centra no sólo en cómo los adultos y los compañeros influyen en el 
aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y actitudes culturales influyen 

en cómo se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje. 

Según Vygotsky, los neonatos poseen limitaciones biológicas naturales en sus mentes, sin 

embargo, cada cultura es capaz de proporcionar lo que él denominó como «herramientas de 
adaptación intelectual». 

Estas herramientas permiten a los niños utilizar sus habilidades mentales básicas de una 
manera que les permita adaptarse a la cultura en la cual viven. 

Un ejemplo de lo que sería las diferencias culturales en cuanto al desarrollo de habilidades 
cognitivas, mientras que una cultura puede enfatizar estrategias de memoria tales como tomar 

notas, otras culturas podrían emplear herramientas como los recordatorios o la 
memorización. https://www.actualidadenpsicologia.com/vygotsky-teoria-sociocultural/ 

Celestin Feinet 

(Gars, 1896 - Vence, 1966) Pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación 
pedagógica dentro del marco del movimiento llamado "la escuela nueva". Maestro a los 

dieciocho años, la Primera Guerra Mundial le impidió incorporarse a las tareas docentes al 
finalizar sus estudios; enviado al frente, en 1916 resultó gravemente herido. 

https://www.actualidadenpsicologia.com/vygotsky-teoria-sociocultural/
https://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm


Durante el período de convalecencia, 

Celestin Feinet descubrió los textos 
de Marx, Engels y Lenin, cuya 

lectura inspiró las directrices de su 
"materialismo escolar", método de 

pedagogía popular que puso en 
práctica a partir de su incorporación 

a la enseñanza pública en 1920 como 
maestro de primaria.  

En 1928 Feinet creó la Cooperativa 
de l'Enseignement Laïc (CEL), cuyo 

órgano, la publicación mensual 
L'Éducateur Prolétarien, se 

desarrolló bajo su impulso. En 1932 
abandonó la enseñanza pública para 

crear una escuela privada en las 
proximidades de Vencer. Durante la 

Segunda Guerra Mundial participó 
en la Resistencia y hubo de padecer el internamiento en campos de concentración.  

Para coordinar el trabajo pedagógico y didáctico de sus discípulos, impulsó la creación del 
Instituto Coopératif de l'École Moderne (ICEM), y en 1958, con el objetivo de coordinar el 

movimiento a escala internacional, se fundó la Federación Internacional de Movimientos de 
Escuela Moderna (FIMEM).  

Su concepto de la renovación escolar era solidario de la idea de una renovación social que 
propiciara la instauración de una sociedad popular donde la escuela tuviera una relación 

directa con las esferas familiar, social y política. La educación natural preconizada por 
Celestin Feinet se estructura en torno a la vida y las actividades del niño, poniendo en práctica 

una serie de técnicas originales, basadas en un conjunto de principios como la motivación, la 
expresión y la socialización.  

Sus aportes constituyen el punto de arranque del movimiento pedagógico nucleado en la 
Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna que pretenden la renovación 

educativa por medio de la organización de una comunidad escolar auténticamente humana. 
El niño normal tiende a organizar su primitiva experiencia "a tientas", en formas cada vez 

más ricas, que se convierten naturalmente en experiencias sociales en las cuales se integra 
con otros niños, y a dejar de ser puro juego para ser juego-trabajo.  

La técnica fundamental que da cuerpo a su proyecto es el de "la tipografía en la escuela", que 
consiste en emplear en las clases un pequeño equipo de imprenta, cuyo manejo lleva a la 

producción de otros elementos y técnicas: textos libres, correspondencia interescolar, dibujos 
libres, cálculos de aplicación, ficheros, biblioteca y lo que se denomina "el libro de la vida", 

en el cual los niños narran sus vidas y la de la clase. Todo es útil para el proyecto de 
expresarse, hacer y comunicarse siempre de forma espontánea y democrática. Es decir, para 

cambiar las relaciones entre la escuela y la vida, adaptándolas progresivamente a las 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marx_karl.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/engels.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lenin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm


necesidades comunitarias y al uso de las tecnologías en vigencia. Su obra más representativa 

es Tipografía en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 


