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Resumen
En este trabajo se realiza un estudio documental basado en perfiles de grandes pensadores sobre

la educacióˀñ publicados por la prestigiosa revista Perspectivas, de la UNESCO, ISSN 0304-3053 desde
los añ˂ós ochenta del siglo pasado y recogidos en sus tomos XXIII y XXIV correspondientes a 1993 y
1994. El editor de esta obra, entonces Director General de la UNESCO, Zaghloul Morsy se propuso
presentar a traveˀs de ella en tres lenguas de gran difusióˀñ el pensamiento de cien destacados
educadores de todos los tiempos y culturas. Y para elaborar sus perfiles eligióˀ a especialistas con
profundo conocimiento de cada autor. La iñteñcióˀñ uˀltima de la obra seríaˀ crear un foro universal para
el debate sobre ideas y obras que han promovido en todo el mundo el desarrollo educativo. En este
trabajo se recoge este reto y se ideñtificañ destacados pensamientos para la reflexióˀñ y la iññóvacióˀñ
educativa.
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Abstract
In this work, a documentary study is carried out based on prófiles of great thinkers on education

published by the prestigious magazine Perspectives, of UNESCO, ISSN 0304-3053 since the eighties of
the last century and collected in its volumes XXIII and XXIV corresponding to 1993. and 1994. The
editor of this work, then Director General of UNESCO, Zaghloul Morsy set out to present through it in
three widely distributed languages the thought of one hundred outstanding educators of all times and
cultures. And to create their prófiles, they chose specialists with deep knowledge of each author. The
ultimate intention of the work would be to create a universal forum for the debate on ideas and works
that have promoted educational development throughout the world. In this work this challenge is
collected and outstanding thoughts are ideñtified for reflectióñ and educational innovation.
Keywords:  educational thought;  cultural diversity;  universal debate.
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INTRODUCCIÓN
Desde los añ˂ós ochenta del siglo XX, la prestigiosa revista Perspectivas, de la UNESCO, ha

venido publicando una considerable cantidad de perfiles de educadores de todos los tiempos y
culturas, elaborados por destacados especialistas, profundamente conocedores de los mismos.
En dichos perfiles se contienen datos sobre el contexto sociocultural en que vivióˀ el educador,
sobre su biógrafíaˀ, sobre sus principales ideas y aportaciones. En los vóluˀmeñes XXIII y XXIV
de Perspectivas se recogen cien perfiles que se organizan alfabeˀticameñte, con la iñteñcióˀñ de
promover un foro de pensamiento en el que se rompen los límˀites de espacio y tiempo. Como
es faˀcilmeñte comprensible no se puede dar la exhaustividad en un aˀmbitó tan extenso y
complejo del saber. Se han seleccionado filóˀsófós, sócióˀlógós, psicóˀlógós, eruditos en general
que han reflexióñadó sobre la educacióˀñ y, sobre todo, educadores. Pero siempre seríaˀ posible
ideñtificar importantes personajes que no aparecen en esta obra y pódríaˀñ figurar.

A la hora de analizar y organizar el conjunto de autores con una lóˀgica que fuera maˀs allaˀ
del orden alfabeˀticó, he pensado en utilizar criterios temporales y culturales. Desde una
perspectiva temporal se observa la existencia de una enorme densidad de autores en los siglos
XIX y XX, mientras que otras eˀpócas estaˀñ poco representadas. Desde la perspectiva de aˀreas
culturales sobresale intensamente Europa con sesenta y dos autores, entre los que he
seleccionado quince atendiendo a su mayor esfuerzo por la prómócióˀñ y exteñsióˀñ social de la
educacióˀñ, así ˀ como por la puesta en praˀctica de grandes avances en iñvestigacióˀñ,
metódólógíaˀ y recursos. Algunos de ellos han actuado desde cargos y responsabilidades
administrativas, la mayóríaˀ de forma particular y filañtróˀpica. Otras aˀreas culturales, menos
representadas en cuanto a cantidad de autores son la rusa, la iberoamericana, la aˀrabe y la
oriental : China e India. En el caso de Rusia se incluyen siete autores representantes de la
reñóvacióˀñ de la eñseñ˂añza en su paísˀ respecto a la situacióˀñ en que se encontraba en la eˀpóca
de los zares, y de la cóñstruccióˀñ del sistema de educacióˀñ tras la revólucióˀñ socialista. Se
constata la importante apórtacióˀñ de la iñvestigacióˀñ psicólóˀgica para la reñóvacióˀñ educativa,
así ˀ como el relevante papel de las lenguas maternas y la literatura. En el aˀrea cultural
iberoamericana se incluyen diez destacados pensadores y educadores, cuatro pertenecientes a
Españ˂a y Portugal y seis a paísˀes centro y sudamericanos. En todos ellos se mañifiesta una
importante aspiracióˀñ a renovar los sistemas convencionales de educacióˀñ, excesivamente
clasistas, exteñdieˀñdólós de manera demócraˀtica a la póblacióˀñ. Se considera al tiempo que
los nuevos sistemas educativos deben responder a las necesidades y caracterísˀticas de las
naciones recientemente emancipadas. El aˀrea cultural aˀrabe estaˀ representada por nueve
destacados educadores. Cuatro de ellos vivieron en la eˀpóca de esplendor de la cultura aˀrabe,
correspondiente con nuestra edad media, en el antiguo Iraˀñ y en el centro de Asia. Otros
cuatro vivieron en los siglos XIX y XX en paísˀes como Líbˀañó y Egipto. Así ˀ como en los
primeros se constata una aspiracióˀñ fundamental a lograr el perfeccionamiento espiritual y
moral de las personas a traveˀs de la educacióˀñ en el contexto de su comunidad, los autores
modernos hacen hiñcapieˀ en la exteñsióˀñ social de la eñseñ˂añza y en el avance del
conocimiento haciendo uso del saber occidental. En el aˀrea de cultura oriental, representada
por China e India se incluyen ocho importantes personajes. En China dos de ellos pertenecen a
la añtigǔedad y tres al siglo XX. En los primeros existe una especial preócupacióˀñ por hacer
del hombre un ser virtuoso y moral. Ambos autores promovieron el cambio social en su paísˀ
desde la esclavitud al feudalismo con la apertura de escuelas frente al antiguo sistema de
educacióˀñ individual. Los tres autores del siglo XX en China fueron los artífˀices de la
demócratizacióˀñ de la eñseñ˂añza y la cóñstruccióˀñ de un sistema popular y socialista de
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educacióˀñ. La India aparece representada por tres grandes pensadores, que se esforzaron por
renovar la eñseñ˂añza frente al sistema colonial elitista exteñdieˀñdóla a las gentes,
promovieron el uso de las lenguas maternas y la eñseñ˂añza de contenidos vinculados con la
cultura propia y las necesidades reales. Este trabajo termina haciendo referencia a cinco
destacados pensadores difícˀilmeñte incluibles en grupos culturales anteriores. Dos de ellos,
norteamericanos, impulsaron en el contexto general de la escuela progresista la
demócratizacióˀñ de la educacióˀñ y la valóracióˀñ de la capacidad de la persona para
autoformarse. Otros dos pensadores en este grupo se destacaron en la prómócióˀñ de la
educacióˀñ de adultos desde culturas tan dispares como la hebrea y la popular socialista en
Aዃ frica. El uˀltimó pensador del grupo pertenece al Japóˀñ y representa la apertura de su paísˀ en
el siglo XIX a los avances del conocimiento occidental.

En síñˀtesis, el foro creado por la UNESCO mañifiesta una gran riqueza de aportaciones al
conocimiento y al progreso social de la educacióˀñ. Constituye un valioso instrumento para dar
a conocer a destacados pensadores y sus obras, para establecer relaciones entre sus ideas,
para obtener orientaciones de reñóvacióˀñ/iññóvacióˀñ educativa. En este sentido y a modo de
cóñclusióˀñ se presentan, al fiñal del trabajo una serie de conceptos clave representativos de
las ideas fundamentales de los pensadores que se han estudiado con anterioridad.

PROMOCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN EN EUROPA
En el estudio de la UNESCO sobre pensadores de la educacióˀñ se incluye un ñuˀcleó muy

numeroso, de 62 autores pertenecientes a Europa. Es la zona cultural maˀs representada en
relacióˀñ con otras como la aˀrabe, la oriental o la iberoamericana, que comparativamente
perecen tener una presencia solo complementaria. Dentro de la enorme cantidad de autores
europeos se incluyen humanistas, filóˀsófós, sócióˀlógós, psicóˀlógós, pólítˀicós, cuyas obras
quizaˀs no directamente proyectadas en el aˀmbitó educativo, si han tenido en realidad una
importante repercusióˀñ en el mismo. En este trabajo hemos seleccionado quince autores
caracterizados por su gran entrega a la mejora y exteñsióˀñ de los servicios educativos a la
masa de la póblacióˀñ desde sus ocupaciones como investigadores, administrativos,
universitarios, hombres y mujeres de activa vida social y compromiso con la comunidad, que
unieron a sus investigaciones y reflexióñes teóˀricas un constante esfuerzo por la reñóvacióˀñ
de las praˀcticas educativas. Muchos de ellos estaˀñ vinculados al movimiento de Escuela Nueva,
que supuso un importante hito en el proceso de reñóvacióˀñ de la eñseñ˂añza en esta aˀrea
geógraˀfica y por exteñsióˀñ en todo el mundo. Se observa en Europa un proceso de exteñsióˀñ
social de la educacióˀñ progresivo, con sus órígˀeñes en los siglos XVI a XVIII en los que
situamos las obras de J. A. Comenio, J. J. Rousseau, Condorcet y en parte J. Pestalozzi, que
enlaza con el siglo XIX. En eˀste hacemos referencia a aportaciones de J. Pestalozzi, F. Fró̌bel, R.
Owen, T. Rudeñschó̌ld, F. Diesterweg, N. Grundtvig, G. Kerschensteiner y O. Decroly. Los dos
uˀltimós autores enlazan con el siglo XX, en el que se ubican tambieˀñ las obras de J. Korczak, A.
Ferriere, C. Freinet y M. Grzegorzewska. Los aˀmbitós de ampliacióˀñ de la iñterveñcióˀñ
educativa se extienden no solo en la geñeralizacióˀñ de la educacióˀñ baˀsica sino tambieˀñ en el
desarrollo de la educacióˀñ infantil, la educacióˀñ de adultos y la educacióˀñ de alumnos con
dificultades. Al mismo tiempo se registra un iñtereˀs creciente por zonas poco consideradas en
eˀpócas anteriores como el mundo rural. Existe una fuerte tendencia en muchos autores a
implicar responsablemente a las administraciones en la creacióˀñ y dótacióˀñ de centros
educativos, pero tambieˀñ es impórtañtísˀima la iniciativa privada que se convierte en ocasiones
en dinamizadora de la actuacióˀñ puˀblica.
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Los tres grandes precursores de la educacióˀñ en Europa presentan un rasgo en cómuˀñ: su
creencia en la capacidad natural del ser humano para aprender y perfeccionarse en un
contexto de autóñómíaˀ, libre de presiones autoritarias. Este principio fundamental da lugar en
el caso de Comenio a considerar que, si en todas las personas existen cualidades para el
desarrollo, seríaˀ posible tambieˀñ la elabóracióˀñ de un meˀtódó universal para eñseñ˂ar todo a
todos con un maˀximó de mótivacióˀñ y eficacia. En el caso de Rousseau la creencia en la
bondad de la naturaleza humana sirve de punto de partida para la crítˀica de la córrupcióˀñ
social y de los meˀtódós convencionales de educacióˀñ destinados a formar ciudadanos para
una sociedad corrompida. Rousseau póñdraˀ su centro de iñtereˀs en la fórmacióˀñ completa de
la persona y en el papel orientador del profesor respetuoso con sus capacidades e iniciativas.
Condorcet vivióˀ intensamente la necesidad de extender la educacióˀñ a todas les gentes a partir
de la creencia tambieˀñ en sus capacidades innatas. El excesivo elitismo y autoritarismo de su
eˀpóca, el control exagerado de la educacióˀñ por la iglesia fueron algunas de las caracterísˀticas
que cómbatióˀ intensamente proponiendo la exteñsióˀñ universal y gratuita de una educacióˀñ
laica. Así ˀ como Rousseau y Condorcet son grandes ideóˀlógós, Comenio reuˀñe ademaˀs la
caracterísˀtica de haberse empeñ˂adó en promover una reñóvacióˀñ praˀctica de los meˀtódós y
los recursos didaˀcticós.

Los pensadores seleccionados como representativos del progreso educativo en el siglo XIX
desarrollan sus vidas y trabajos en una eˀpóca caracterizada por fuertes tensiones sociales que
en general se caracterizan por un incremento de la democracia y la participacióˀñ como ocurre
en Suecia y Dinamarca, pero que en algunos casos tropiezan con el fortalecimiento de fuerzas
conservadoras reformistas como en Prusia. De aquí ˀ se deriva que autores como T.
Rudeñschó̌ld y N. Grundtvig pudieran contar con cierto apoyo óficial, mientras que otros como
F. Fró̌bel y F. Diesterweg tuvieran que afrontar situaciones adversas. La aspiracióˀñ a una
exteñsióˀñ universal de los servicios educativos estaˀ presente en todos los educadores citados
en este siglo, especialmente en F. Diesterweg, que propone la existencia de una escuela
popular puˀblica igual para todos y la supresióˀñ de las escuelas de las clases sociales
privilegiadas. Tambieˀñ en T. Rudeñschó̌ld, quien a partir de la cóñsideracióˀñ como obligatoria
de la educacióˀñ baˀsica en su paísˀ se esfórzóˀ en la creacióˀñ de muˀltiples escuelas abiertas a
todas las clases sociales y capaces de promover la diñamizacióˀñ social. En algunos autores la
exteñsióˀñ educativa adquiere un caraˀcter fuertemente filañtróˀpicó pues ponen sus recursos a
dispósicióˀñ del funcionamiento de nuevas escuelas abiertas a las gentes en situacióˀñ maˀs
deprimida. Es el caso de Pestalozzi, en sus diversas fundaciones, especialmente Yverdon.
Tambieˀñ de F. Fró̌bel, que siguióˀ su ejemplo y aceñtuóˀ su dedicacióˀñ al nivel de educacióˀñ
infantil. En el aˀmbitó de la educacióˀñ de ñiñ˂ós y jóˀveñes trabajadores se destaca la gran
dedicacióˀñ filañtróˀpica de R. Owen, empeñ˂adó a la vez por la regeñeracióˀñ social, laboral y
educativa de la persona. En todos ellos se puede detectar la iñflueñcia de las teóríaˀs de J. J.
Rousseau, especialmente en Pestalozzi y Fró̌bel, quienes situˀañ el desarrollo natural de las
capacidades del alumno en primer lugar, así ˀcomo el contacto con la naturaleza y la libertad de
actuacióˀñ. Otra caracterísˀtica compartida por estos autores es la crítˀica a la escuela
convencional por su metódólógíaˀ formal, desprovista de vida y su sometimiento a la religióˀñ.
R. Owen, F. Diesterweg y N. Grundtvig especialmente son partidarios de una escuela popular
laica, lo que en el caso del uˀltimó autor es especialmente sorprendente pues era cleˀrigó. En
todos ellos se observan rasgos de reñóvacióˀñ metódólóˀgica caracterísˀticós en general del
movimiento de Escuela Nueva. El contacto con la realidad, la ampliacióˀñ de los contenidos de
aprendizaje, entre ellos los trabajos manuales, la utilizacióˀñ de una metódólógíaˀ activa y de la
lengua materna, el uso del diaˀlógó presente en la escuelas de Grundtvig, la adaptacióˀñ del
profesor a las capacidades de sus alumnos y el mantenimiento de relaciones de cómuñicacióˀñ
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con ellos, la utilizacióˀñ de nuevos recursos didaˀcticós como los dones de Fró̌bel y el menor uso
de los libros, el respeto por los ritmos naturales de aprendizaje, son algunas de las muchas
innovaciones metódólóˀgicas presentes en las obras de estos autores. Es faˀcilmeñte perceptible
la importancia que en sus obras tuvo la dedicacióˀñ praˀctica, la viñculacióˀñ con ella de la teóríaˀ
y la reflexióˀñ. El cambio educativo y metódólóˀgicó que proponen va acómpañ˂adó de un nuevo
concepto de dedicacióˀñ docente, especialmente presente en F. Diesterweg, quien trabajóˀ
muchos añ˂ós en Escuelas Normales y escribióˀ su principal obra sobre la prófesióˀñ del
profesor. Se dedicóˀ intensamente a elevar la fórmacióˀñ profesional del mismo, su prestigio
social y su remuñeracióˀñ. Los rasgos de órieñtacióˀñ y apoyo al alumno estaˀñ tambieˀñ
presentes en las obras de todos ellos, quizaˀs de manera especial en las de Pestalozzi y Fró̌bel
por la fuerte viñculacióˀñ de los mismos con las teóríaˀs de J. J. Rousseau.

Los autores incluidos en el siglo XX presentan una caracterísˀtica cómuˀñ relativa a la
reñóvacióˀñ de los meˀtódós educativos y la exteñsióˀñ popular de la educacióˀñ. Siguen por lo
tanto en líñˀeas generales la trayectoria de autores del siglo XIX, incorporando importantes
avances de iñvestigacióˀñ y abordando aˀmbitós que como la educacióˀñ de alumnos con
dificultades, no se habíaˀñ considerado en profundidad. En la prómócióˀñ de la educacióˀñ
popular se destacan los esfuerzos de Kerschensteiner, que se fuñdameñtóˀ en trabajos de
Pestalozzi. Su concepto de escuelas de trabajo le han hecho internacionalmente famoso.
Considera que las personas poseen una inteligencia manual y que el aprendizaje debe
realizarse en contacto con la realidad. La realizacióˀñ de un trabajo constituye al tiempo un
valioso instrumento para el desarrollo de la responsabilidad social y la educacióˀñ cíˀvica. O.
Decroly y M. Grzegorzewska en este siglo proyectan la ateñcióˀñ educativa en el aˀmbitó de los
alumnos con dificultades. Decroly se muestra notablemente innovador tanto desde una
perspectiva metódólóˀgica como de iñvestigacióˀñ. Practicaraˀ la educacióˀñ de estos alumnos en
reˀgimeñ de iñclusióˀñ y a traveˀs de la realizacióˀñ de actividades de la vida cotidiana,
respetuoso con su proceso evolutivo sobre el que ejerce una cuidadosa óbservacióˀñ, con la
utilizacióˀñ de un meˀtódó psicógeñeˀticó. M Grzegorzewska en este mismo campo realizóˀ una
enorme tarea de gestióˀñ y órgañizacióˀñ institucional y aceñtuóˀ la importancia de la fórmacióˀñ
de maestros para alumnos con dificultades. Puso especial iñtereˀs en la rehabilitacióˀñ y en la
adaptacióˀñ a los contextos de vida. En el aˀmbitó de la educacióˀñ de ñiñ˂ós vulnerables,
hueˀrfañós y vícˀtimas de los cóñflictós beˀlicós en este siglo destaca fuertemente la figura de J.
Korczak que trabajóˀ en líñˀea con supuestos de Pestalozzi, Fró̌bel y Tolstoi en diversos
orfanatos y acómpañ˂óˀ con su vida a sus alumnos hasta el fiñal. A. Ferriere trabajóˀ
fundamentalmente como miembro de las principales instituciones educativas: Óficiña
Internacional de las Escuelas Nuevas, Liga Internacional para la Nueva Educacióˀñ, Óficiña
Internacional de Educacióˀñ, difundiendo y promoviendo la reñóvacióˀñ educativa. La sordera,
desde joven lo apartóˀ de la docencia directa y tuvo que “conformarse” con ser pedagogo.
Realizóˀ varias experiencias educativas y en la maˀs importante, en el orfanato Home, Chez Nous,
puso en praˀctica diversas ideas correspondientes a la nueva educacióˀñ, basaˀñdóse
especialmente en la teóríaˀ de Rousseau. C. Freinet se muestra muy crítˀicó con la eñseñ˂añza
convencional y promueve una nueva metódólógíaˀ basada en el contacto del alumno con la
realidad, a traveˀs de las Técnicas vivas. Sus escuelas tienen talleres, huerto y granja. El alumno
aprende el lenguaje cómuñicaˀñdóse, realizando informes y textos colectivos, imprimieˀñdólós y
eñviaˀñdólós por correspondencia a otros centros. Aprende la realidad óbservaˀñdóla a traveˀs
de las clases paseo. Aprende a calcular resolviendo problemas de la vida cotidiana, etc. Freinet
es creador ademaˀs de la Cooperativa de enseñanza laica, con la que demóstróˀ que los maestros
son capaces de asociarse e innovar.
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SOCIALIZACIÓN EDUCATIVA EN RUSIA
Constituye un aˀrea de pensamiento pedagóˀgicó próˀxima a Europa, pero con unas

caracteríˀsticas propias tanto en su dimeñsióˀñ social como educativa e investigadora. En esta
eˀpóca, entre los siglos XIX y XX se produce un cambio verdaderamente revolucionario de
trañsfórmacióˀñ de una sociedad feudal tódavíaˀ en los uˀltimós gobiernos zaristas a una
sócializacióˀñ de la vida y por lo tanto de la educacióˀñ. Los autores correspondientes a esta
aˀrea se caracterizan por un importante esfuerzo de cóñstruccióˀñ del nuevo sistema educativo
socialista. Se detecta una importante relacióˀñ de los autores rusos con los miembros de la
Nueva Educacióˀñ e incluso de la Escuela Progresista. No pocos de ellos han alcanzado el
reconocimiento universal y sus meˀtódós e investigaciones siguen arrojando luz en el progreso
de la pedagógíaˀ. Es frecuente en ellos la viñculacióˀñ de la praˀctica educativa con la
experimeñtacióˀñ e iñvestigacióˀñ. Esta sobresale especialmente en alguˀñ autor como Vygotsky,
quien en su corta vida no tuvo tiempo de experimentar en la praˀctica muchos de sus
supuestos teóˀricós. Seguˀñ un orden cróñólóˀgicó, se incluyen en el trabajo de la UNESCO los
autores Constantin Dimitrievich Ushinsky (1823-1871), Leóˀñ Tolstoi (1828-1910), Lev S.
Vygotsky (1896-1934), Nadezhda Konstantinovna Krupskaia (1869-1939), Anton
Semionovich Makarenko (1888-1939), Pavel Petrovich Blonsky (1884-1941) y Dimitri
Uznadze (1886-1950)

Son varias las ideas eje en torno a las cuales se organizan el pensamiento y las obras de
grandes autores rusos. Una de ellas es la estrecha viñculacióˀñ entre teóríaˀ y praˀctica,
actuacióˀñ pedagóˀgica e iñvestigacióˀñ. Es frecuente que en sus obras pongan de relieve la
importancia de la óbservacióˀñ y la experimeñtacióˀñ y varios autores mañifiestañ
expresamente que la educacióˀñ es un arte que se basa en la iñvestigacióˀñ. Otra idea
fundamental es la importancia de la lengua materna como instrumento de fórmacióˀñ. Se pone
de relieve en D. Ushinsky, autor de una obra muy utilizada sobre la eñseñ˂añza de la lengua
materna y en L. Tolstoi, creador ademaˀs del meˀtódó fóñeˀticó para el aprendizaje de la lectura.
En su escuela experimental de Iasnaia Poliana hacíaˀ uso como principal meˀtódó de eñseñ˂añza
de la cóñversacióˀñ y se le considera el creador de la literatura infantil, con obras que se han
hecho universalmente famosas escritas para su Nuevo Abecedario. Se advierte que la
utilizacióˀñ de la literatura es muy importante tambieˀñ como instrumento para dar a conocer
ideales educativos, como se pone de relieve en obras de gran belleza como el Poema
Pedagógico de A. S. Makarenko. Otra idea baˀsica en los autores rusos es la del respeto por la
naturaleza de los alumnos, en líñˀea con el movimiento de Escuela Nueva. Esta idea estaˀ
presente por ejemplo en la escuela progresista de Iasnaia Poliana y en la escuela femenina de
D. Uznadze en Sinatle. Otra importante idea eje de los pensadores sóvieˀticós es la relativa a la
iñflueñcia de la cultura social en la fórmacióˀñ de la persona. Se mañifiesta en la teóríaˀ
históˀricó cultural de Vygotsky, para quien la cultura proporciona a la persona instrumentos
que una vez interiorizados, sirven para la fórmacióˀñ y desarrollo del pensamiento. Tambieˀñ
estaˀ muy presente en el pensamiento de Blonsky cuando afirma que solo a traveˀs de la
educacióˀñ se puede llegar a ser un auteˀñticó ser humano. Pero quizaˀs la idea maˀs aglutinante
del pensamiento ruso en esta eˀpóca es la de educacióˀñ como sócializacióˀñ, como instrumento
de demócratizacióˀñ, como medio para asegurar los derechos de las personas y su capacidad
para contribuir al bien cómuˀñ. Esta idea aparece en todos los autores cóñtempóraˀñeós a la
revólucióˀñ socialista y presenta diversos matices o proyecciones. Así,ˀ con Krupskaia alcanza
niveles muy altos de iñterveñcióˀñ administrativa. Se promueve la creacióˀñ de centros, de
escuelas elementales y para adultos, se crean materiales didaˀcticós, se elabora la dimeñsióˀñ
graˀfica de lenguas que solo se utilizaban oralmente, se realiza un gigantesco esfuerzo de
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alfabetizacióˀñ de muchos millones de personas en pocos añ˂ós, acudiendo para ello al esfuerzo
voluntario de intelectuales y de la comunidad en general. Ahora bien, la naturaleza de la
sócializacióˀñ presenta otros matices específˀicós y cualitativamente muy importantes como la
reñóvacióˀñ de los programas de estudio con la iñtróduccióˀñ de contenidos cieñtífˀicós y
teˀcñicós y la utilizacióˀñ del trabajo manual entendido como instrumento de fórmacióˀñ y
apróximacióˀñ social. Se mañifiesta asimismo la sócializacióˀñ en meˀtódós como la eñseñ˂añza
colectiva y la autógestióˀñ de A. S. Makarenko. Desde una perspectiva motivacional, D. Uznadze
situóˀ el origen de la actitud de aprendizaje en las necesidades sociales de la persona,
entendiendo que en ellas se funden las de caraˀcter personal. Entender la educacióˀñ como un
proceso social como lo hace Makarenko, como un instrumento de humañizacióˀñ como la
entienden Tolstoy y Blonsky, como un apoyo mediador seguˀñ Vygotsky, como un instrumento
de sócializacióˀñ como la entiende Krupskaia, implica todo un nuevo concepto del papel a
desempeñ˂ar por el profesor. De aquí ˀlos importantes esfuerzos que en esta eˀpóca se realizaron
para la reñóvacióˀñ de su fórmacióˀñ profesional, que se ponen especialmente de relieve en
autores como Krupskaia y Blonsky.

EDUCACIÓN PARA LA REGENERACIÓN SOCIAL Y LA EMANCIPACIÓN EN
IBEROAMÉRICA

El aˀrea estaˀ conformada por diez autores iberoamericanos pertenecientes a Españ˂a,
Portugal, Venezuela, Uruguay, Argentina, Cuba, Meˀxicó y Brasil. Son representantes de la
evólucióˀñ de las inquietudes educativas en Europa y Ameˀrica, con una aspiracióˀñ baˀsicameñte
cómuˀñ: la de constituir la educacióˀñ en un instrumento para la elevacióˀñ de las personas y las
comunidades en una pluralidad de dimensiones: eˀtica, cíˀvica, cultural, pólítˀica, social,
ecóñóˀmica. Viven en un periodo que se extiende desde fiñales del siglo XVIII a todo el siglo XX.
Los autores europeos son Gaspar Melchor de Jovellanos (1741-1811), Francisco Giner de los
Ríóˀs (1839-1915), Jóseˀ Ortega y Gasset (1883-1955) y Antonio Sergio (1883-1969). Todos
ellos se esfuerzan por introducir en los sistemas educativos de sus paísˀes, Españ˂a y Portugal,
los avances ideólóˀgicós y teˀcñicós de la educacióˀñ europea en plena expañsióˀñ social y
reñóvacióˀñ metódólóˀgica.

Los autores americanos pertenecen a paísˀes que presentan como caracterísˀtica cómuˀñ
haber conseguido recientemente su independencia (comienzos del siglo XIX) y padecen una
fuerte divisióˀñ social con una reducida clase muy privilegiada y un gran sector de su póblacióˀñ
despóseídˀó de bienes y servicios. En ellos la estabilidad social, cultural y ecóñóˀmica se ve
constantemente amenazada por enfrentamientos beˀlicós en el interior del paísˀ y en sus
relaciones con otras naciones del entorno. Se trata de Añdreˀs Bello (1781-1865) en Venezuela
y Chile, J. Pedro Varela (1845-1879) en Uruguay, Domingo Sarmiento (1811-1888) en
Argentina, Jóseˀ Martí ˀ(1853-1895) en Cuba, Jóseˀ Vasconcelos (1882-1959) en Meˀxicó y Paulo
Freire (1921-1997) en Brasil. En sus respectivos paísˀes promovieron la exteñsióˀñ universal de
la educacióˀñ popular en escuelas laicas e inclusivas, la igualdad de la mujer, la educacióˀñ de
adultos y la fórmacióˀñ del profesorado.

Las principales ideas y aspiraciones educativas de los autores referenciados se
mañifiestañ a traveˀs de los conceptos clave atribuidos a cada uno de ellos. Jovellanos, como
pensador ilustrado tiene una inquebrantable fe en el poder del conocimiento para elevar la
vida de las personas y de la comunidad, y en consecuencia promueve la exteñsióˀñ universal de
una educacióˀñ puˀblica en la que ocupen importantes lugares la fórmacióˀñ cíˀvica y teˀcñicó-
cieñtífˀica. Y atribuye al Estado la mayor responsabilidad en la exteñsióˀñ educativa. Giner de
los Ríóˀs se enfrenta a un sistema de eñseñ˂añza convencional limitante impuesto en el periodo
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de la Restauracióˀñ Móñaˀrquica y promueve la reñóvacióˀñ de la educacióˀñ en Españ˂a a traveˀs
de la Iñstitucióˀñ Libre de Eñseñ˂añza, con una notable serie de cambios en relacióˀñ con los
contenidos, la metódólógíaˀ y los recursos. Jóseˀ Ortega y Gasset, ya en el siglo XX pone de
relieve en sus obras la estrecha viñculacióˀñ existente entre cultura y educacióˀñ. En un primer
momento considera que la principal misióˀñ de la educacióˀñ es aproximar a las personas a una
cultura ideal, capaz de promover su desarrollo personal, así ˀ como el de la comunidad. El
hombre se encuentra condicionado por su cultura y a la vez es tambieˀñ creador de la misma.
La Revista de Occidente, por eˀl creada, sirvióˀ como instrumento para la difusióˀñ de muchas de
sus ideas en el aˀmbitó de la educacióˀñ social. Antonio Sergio se mañifiesta tambieˀñ en el siglo
XX como un importante promotor de la reñóvacióˀñ social en Portugal a traveˀs de la educacióˀñ.
Representante en su paísˀ de la Liga Internacional para la Nueva Educacióˀñ, hizo especial
hiñcapieˀ en la demócratizacióˀñ de la eñseñ˂añza y en la reñóvacióˀñ de sus contenidos y
meˀtódós. El largo periodo de la dictadura de Salazar determiñóˀ que tuviera que trabajar en el
exilio y que sus ideas no se retomaran óficialmeñte hasta varios añ˂ós despueˀs de su muerte,
tras la revólucióˀñ de los claveles. Varias caracterísˀticas se mañifiestañ de forma concurrente
en los cuatro autores europeos: su enorme cóñfiañza en el conocimiento y la cultura y su
ópósicióˀñ a la metódólógíaˀ de eñseñ˂añza tradicional y a la estructura elitista de los sistemas
educativos de la eˀpóca. Aspiran a la exteñsióˀñ de la educacióˀñ a todas las gentes como una
reiviñdicacióˀñ claramente demócraˀtica. Paralelamente promueven un importante cambio
cualitativo en los procesos de fórmacióˀñ y actuacióˀñ del profesorado, así ˀ como en la
metódólógíaˀ y teˀcñicas de eñseñ˂añza y en los recursos didaˀcticós. Son creadores tambieˀñ de
importantes instrumentos para la difusióˀñ de ideas educativas: el Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza y la Revista de Occidente.

En el Continente Americano, Añdreˀs Bello se destaca como un gran humanista que trabajóˀ
intensamente por la emañcipacióˀñ intelectual de las nuevas nacionalidades como su patria,
Venezuela. Cólabóróˀ en la redaccióˀñ de importantes obras como la Enciclopedia Americana. Y
se destacóˀ como Rector de la Nueva Universidad de Chile, que órieñtóˀ en el sentido de las
grandes universidades europeas y la cóñvirtióˀ en un agente dinamizador del progreso social y
educativo. Apóyóˀ la exteñsióˀñ de la educacióˀñ elemental a toda la póblacióˀñ viendo en ello la
responsabilidad de los gobiernos y de la propia universidad. Pedro Varela es el creador del
sistema educativo de Uruguay. Desempeñ˂óˀ una importante actividad administrativa, dotando
de estructura organizativa y recursos a la educacióˀñ, establecióˀ tres niveles de escolaridad con
una eñseñ˂añza primaria obligatoria. Su trabajo se guio por los ideales de una escuela puˀblica,
inclusiva y laica, es decir, una escuela extendida a toda la póblacióˀñ, acogedora de ñiñ˂ós y
ñiñ˂as de las maˀs diversas caracterísˀticas y promotora de la democracia. Domingo Sarmiento,
en Argentina representa el modelo del administrador preocupado por la exteñsióˀñ y mejora
de la educacióˀñ de las gentes como instrumento de regeñeracióˀñ social. En su periodo como
Presidente de la Repuˀblica realizóˀ una importante prómócióˀñ de la educacióˀñ popular, que eˀl
denominaba educación común, en la que deberíaˀñ tener cabida ñiñ˂ós y ñiñ˂as pertenecientes a
distintas clases sociales y órígˀeñes eˀtñicó-culturales. La alfabetizacióˀñ de las gentes de la
pampa seríaˀ un destacado objetivo de estas escuelas, que deberíaˀñ ser laicas para evitar la
asóciacióˀñ que tradicionalmente se habíaˀ producido entre eñseñ˂añza de la religióˀñ y el
sistema elitista y conservador de la eñseñ˂añza. Jóseˀ Martí ˀmañifiesta en su corta vida una
fuerte aspiracióˀñ a renovar la educacióˀñ en Cuba, cóñvirtieˀñdóla en cómpañ˂era inseparable de
la democracia y la libertad. Ve necesaria una nueva educacióˀñ, que responda a la realidad de
un paísˀ que lucha por su independencia. Esta educacióˀñ ha de sobrepasar los estrechos límˀites
de la eñseñ˂añza convencional asociada al colonialismo. Valora los contenidos teˀcñicós y
cieñtífˀicós, la igualdad de la mujer, la educacióˀñ especial, la fórmacióˀñ profesional. Jóseˀ
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Vasconcelos en Meˀxicó destaca ya en el siglo XX, por su intensa labor educativa desde sus
cargos de Rector de la Universidad Nacional y como Ministro de Educacióˀñ. Al primer cargo se
asocia la creacióˀñ del voluntariado docente, una clara mañifestacióˀñ de su desbordante
idealismo pedagóˀgicó. Al de Ministro se debe la creacióˀñ de una gran cantidad de escuelas y
bibliotecas para extender una educacióˀñ puˀblica a todas las gentes. Su ideal de escuela es
eminentemente inclusivo, en ella cóñviviríaˀñ ñiñ˂ós y ñiñ˂as, indios, mestizos y blancos. Paulo
Freire, que vivióˀ en el siglo XX de forma predominante en Brasil, aunque estuvo varios añ˂ós en
el exilio, se ha hecho universalmente famoso por su dedicacióˀñ a la alfabetizacióˀñ de las gentes
maˀs empobrecidas. Su gran obra socioeducativa se basa en un meˀtódó original para la
eñseñ˂añza de la lectura en el que paralelamente a las expresiones verbales, se fomenta la
capacidad de reflexióˀñ de la persona en torno a cuestiones muy importantes de la vida social.

En conjunto los autores americanos se mañifiestañ promotores de una educacióˀñ popular
capaz de regenerar la sociedad. En un periodo de lucha por la independencia o de
independencia recientemente conquistada, estos paísˀes se ven asolados por muˀltiples
cóñflictós externos e internos, a los que se dedica la mayor parte de los recursos, estando muy
relegada la educacióˀñ. Esta ademaˀs, como heredera del sistema educativo colonial, era muy
elitista y estaba notablemente subordinada a la religióˀñ. Los escasos recursos educativos se
dedicaban de forma predominante a instituciones superiores, a las que acudíaˀñ miembros de
una clase social privilegiada. Grandes masas de póblacióˀñ, como los gauchos en Argentina
estaban praˀcticameñte abandonadas. En algunos paísˀes como Uruguay se hubo de partir de
cero al no existir un sistema educativo óficial. El esfuerzo de reñóvacióˀñ de la eñseñ˂añza se
realiza a veces desde cargos administrativos desempeñ˂adós por algunos de estos grandes
educadores como Añdreˀs Bello, Domingo Sarmiento, Pedro Varela y Jóseˀ de Vasconcelos, que
ponen de mañifiestó un nuevo rol de gobernante al servicio de la educacióˀñ. El tipo de escuela
a que aspiran estos autores presenta unas caracterísˀticas esencialmente comunes. Merece
destacarse el concepto de escuela inclusiva de Pedro Varela, Domingo Sarmiento y Jóseˀ
Vasconcelos. Para ellos, en esta escuela deberíaˀ darse la convivencia de ñiñ˂ós y ñiñ˂as de las
maˀs diversas clases sociales, culturas y etnias. Es tambieˀñ importante subrayar su preferencia
por una escuela laica, alejada de la subórdiñacióˀñ a la iglesia, que se asociaba a la escuela
convencional colonial. La nueva escuela ademaˀs se considera como vehícˀuló de una nueva
cultura emancipadora, un rasgo que se detecta intensamente en autores como Añdreˀs Bello y
Jóseˀ Martí.ˀ Los grandes ideales de regeñeracióˀñ social, de liberacióˀñ del oprimido, de
exteñsióˀñ del conocimiento, se ponen de relieve intensamente de nuevo en pleno siglo XX, a
traveˀs de los procesos de alfabetizacióˀñ promovidos desde Brasil por Paulo Freire con un
meˀtódó original, en el que la reflexióˀñ sobre importantes cuestiones sociales ocupa un lugar
estelar.

LA EDUCACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN LA CULTURA ÁRABE
El trabajo de la UNESCO presenta nueve pensadores pertenecientes a la lengua y cultura

aˀrabes. Cinco de ellos se corresponden con periodos de esplendor de dicha cultura. Así,ˀ Al
Faˁraˁbi (872-950) entre los siglos IX y X, natural de Farab, Uzbekistan; Miskawaih (932-1030),
entre los siglos X y XI, natural de Rayy, Iraˀñ; Avicena (Ibn Sina) (980-1037), entre los siglos X y
XI, natural de Afshona, Uzbekistan; Al-Ghazaˁlí ˁ(1058-1111), entre los siglos XI y XII, natural de
Tus (Iraˀñ) e Ibn Jaldun (1332-1406), en el siglo XIV, natural de Tuˀñez. Por lo tanto, son las
tierras de Iraˀñ y de Asia central la cuna de cuatro de los grandes pensadores de la añtigǔedad
aˀrabe, estando representada tambieˀñ Aዃ frica en la persona de Ibn Jaldun. Hasta el siglo XIX no
se registran otros autores y en el siglo XIX se citan a Rifaˁ´A Al-Tahtaˁwi (1801-1874), natural de
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Tahta, Egipto y a Boutros El-Boustani (1819-1883), natural de Chouf, Líbˀañó. Ya en el siglo XX
aparecen otros dos autores Isma´Il Al-Qabbani (1898-1963), de Govermorate, Egipto y Taˁhaˁ
Hussein (1889-1973), de Maghagh, Egipto. Así ˀ pues, parece darse como una ruptura en la
preseñtacióˀñ de autores entre el periodo de nuestra edad media que se corresponde con el de
mayor desarrollo de la cultura aˀrabe y la modernidad implícˀita en los siglos XIX y XX, con una
gran laguna intermedia de casi cinco siglos en los que no se incluye a ñiñguˀñ destacado
pensador.

En los cinco primeros autores estaˀ muy presente el ideal de la fórmacióˀñ humana
completa, que en general se concibe como una apróximacióˀñ al Creador. Se parte de la
cóñsideracióˀñ de la naturaleza humana como inclinada al bien y se considera que el
perfeccionamiento se logra a traveˀs de la relacióˀñ tambieˀñ con otras personas, en la
comunidad. En algunos autores la iñflueñcia de la comunidad es fundamental. Así,ˀ Al Faˁraˁbi
considera que solo es posible la fórmacióˀñ en la comunidad ideal y que se debe educar a los
dirigentes para que sean capaces de fomentar el bien cómuˀñ. En el mismo sentido, Miskawaih
consideraba que uno de los principales objetivos de la educacióˀñ es el mantenimiento de
relaciones fructífˀeras con los demaˀs. Este autor, que cóñcedióˀ mucha importancia a la eˀtica,
concibe la gran fiñalidad de la educacióˀñ como lograr que el hombre alcance la felicidad a
traveˀs de una vida virtuosa. Tambieˀñ Avicena estaˀ convencido de que el hombre posee una
predispósicióˀñ natural al bien y considera que su evólucióˀñ depeñderaˀ de las condiciones de
su entorno y de la educacióˀñ. Ibn Jalduˀñ, en el siglo XIV destaca asimismo la importancia del
aprendizaje de valores sociales, especialmente, la solidaridad. Tanto en Al Faˁraˁbi, como en
Miskawiah y en Avicena se encuentra una importante tendencia a conciliar el conocimiento
filósóˀficó griego, especialmente de Platóˀñ y Aristóˀteles con la filósófíaˀ y la religióˀñ aˀrabes. Sin
embargo, en Al Ghazaˁlí ˁpredomina la idea de que la filósófíaˀ debe conformarse a los principios
de la religióˀñ en la líñˀea del sufismó practicado por eˀl. Para este autor la educacióˀñ debe
eñseñ˂ar al hombre los designios de Dios. Otra importante idea que aparece en los cinco
autores de esta primera eˀpóca es la importancia de la docencia y en especial del ejemplo en la
misma. Al Faˁraˁbí ˁconsidera que los profesores han de ser personas virtuosas y sabias que no
trabajen por un salario. Miskawaih, considera muy importante el ejemplo, tambieˀñ Avicena y
Al Ghazaˁlí.ˁ Estos autores ademaˀs valoran la primera infancia como un periodo especialmente
sensible a la iñflueñcia educativa. En todos ellos estaˀ presente tambieˀñ el iñtereˀs de
desarrollar en los alumnos una actitud de respeto hacia los maestros y los mayores en general.

En la segunda eˀpóca, transcurridos cinco siglos, nos encontramos en los siglos XIX y XX
con cuatro destacados pensadores, tres en Egipto y uno en Líbˀañó. Una caracterísˀtica cómuˀñ
es su preócupacióˀñ por la recuperacióˀñ de la propia cultura tras la dómiñacióˀñ otomana. Otra
importante preócupacióˀñ fue la de actualizar los conocimientos, sobre todo cieñtífˀicós y
teˀcñicós siguiendo el modelo occidental. Esta uˀltima aspiracióˀñ estaˀ muy presente en Rifaˁ A
Al-Tahtaˁwi, que habiendo estudiado varios añ˂ós en Francia, al regresar a Egipto prómóvióˀ la
creacióˀñ de la Escuela de Traductores, a traveˀs de la cual se dieron a conocer muchísˀimas
obras europeas en su paísˀ. En este mismo sentido trabajóˀ intensamente en Líbˀañó Boutros El-
Boustani, quien se esfórzóˀ asimismo por crear una escuela nacional inclusiva, laica y plural,
capaz de dar cabida a alumnos de las maˀs diversas ideólógíaˀs y religiones. Ya en el siglo XX
destacan en Egipto las personalidades de Isma Il Al Qabbaˁñí ˁy de Taˁhaˁ Hussein quienes desde
la admiñistracióˀñ y la universidad promovieron el desarrollo del nuevo sistema educativo en
su paísˀ con una clara órieñtacióˀñ socialista, extendiendo la ateñcióˀñ educativa a la masa de la
póblacióˀñ, introduciendo nuevas materias en el contenido de los programas, desarrollando
una metódólógíaˀ en la que la relacióˀñ demócraˀtica teñdríaˀ notable importancia. Estos autores
fortalecieron la figura profesional del profesor mejorando sus procesos formativos, elevando

EL PENSAMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓዃ N A TRAVEዃ S DEL TIEMPO Y LAS CULTURAS

Innovación Educativa, (32) (2022). ISSN-e: 2340-0056
https://doi.org/10.15304/ie.32.8257

9

https://doi.org/10.15304/ie.32.8257


su cóñsideracióˀñ social y su remuñeracióˀñ. Esta clara la diferencia cualitativa de órieñtacióˀñ
de la educacióˀñ en esta segunda eˀpóca. Así ˀ como en la primera el centro de ateñcióˀñ era la
persona individualmente considerada, aunque se valoraba la iñflueñcia educativa de la
comunidad, en esta segunda etapa existe una clara valóracióˀñ social del hecho educativo. Es la
educacióˀñ la que puede promover no ya la fórmacióˀñ de la persona sino de la sociedad en su
conjunto.

LA EDUCACIÓN SOCIAL Y POPULAR EN CHINA E INDIA
Dos grandes paísˀes de Asia oriental aparecen representados en el trabajo de la Unesco por

ocho destacados autores. En el caso de China dos de ellos correspondientes a la añtigǔedad:
Confucio (-551-479) y Mencio (-372-289) y tres a los siglos XIX y XX: Sun Yat-Sen
(1866-1925), Cai Yuanpei (1868-1940) y Mao Zedong (1893-1976). En la India se citan tres
importantes autores en los siglos XIX y XX: R. Tagore (1861-1941), M. K. Gandhi (1869-1948)
y J. P. Naik (1907-1981). Dos realidades culturales e históˀricas diferentes que sin embargo
coinciden en la buˀsqueda de la reñóvacióˀñ de sus sistemas educativos en el periodo
comprendido entre los siglos XIX y XX. En China se pretende lograr la superacióˀñ del antiguo
reˀgimeñ feudal y construir un sistema socialista que extienda la educacióˀñ a todas las gentes y
constituya de hecho un instrumento de la revólucióˀñ social. Se valora fundamentalmente la
cultura tradicional, aun cuando no se relegan los avances cieñtífˀicós y tecñólóˀgicós. En la India,
con una realidad de cólóñizacióˀñ efectiva y un sistema educativo al servicio de la
admiñistracióˀñ colonial, los autores promueven una nueva educacióˀñ en cóñexióˀñ con la
cultura tradicional y con la realidad vital de las gentes del pueblo, en lengua materna, en
contacto con la naturaleza y con utilizacióˀñ en la escuela de la actividad artesanal.

China aparece representada en el trabajo de la UNESCO por cinco autores, dos
pertenecientes a la añtigǔedad, Confucio y Mencio y tres al periodo comprendido entre los
siglos XIX en sus póstrimeríaˀs y sobre todo el XX: Sun Yat-Sen, Cai Yuanpei y Mao Zedong. Los
dos primeros autores constituyen importantes agentes de cambio social desde el antiguo
reˀgimeñ esclavista al nuevo reˀgimeñ feudal. Los dos creen en la bondad natural del hombre y
en la necesidad de una educacióˀñ moral, que en el caso de los dirigentes seraˀ especialmente
importante para capacitarlos en el sentido de procurar el bienestar de las gentes. Estos
autores promueven la apertura de la educacióˀñ, antes individualizada y elitista, fomentando la
creacióˀñ de escuelas abiertas a la concurrencia de diversidad de personas. En su eˀpóca
tambieˀñ se crean mecanismos objetivos para la seleccióˀñ de funcionarios seguˀñ meˀritós, los
exaˀmeñes imperiales, que permañeceríaˀñ vigentes hasta el siglo XX. Confucio prómóvióˀ
especialmente la reñóvacióˀñ de los contenidos de eñseñ˂añza a traveˀs de media docena de
manuales elaborados personalmente y que se utilizaron durante siglos. Ambos autores
valoran la fuñcióˀñ del maestro, que ha de ser una persona sabia, desinteresada y amante de
sus alumnos.

Desde fiñales del siglo XIX y durante el siglo XX, Sun Yat-Sen, Cai Yuanpei y Mao Zedong
representan un nuevo cambio social de gran envergadura. Esta vez desde el feudalismo aun
presente, al nuevo socialismo, pasando por la apertura demócraˀtica popular. Sun Yat-Sen
prómóvióˀ la creacióˀñ de la Repuˀblica Popular tras el estado de póstracióˀñ en que se
encontraba China al fiñalizar la guerra con Francia. No obstante, siempre cóñsideróˀ que la
revólucióˀñ deberíaˀ realizarse a traveˀs de la educacióˀñ, que preteñdióˀ extender a todos los
lugares del paísˀ. Cai Yuanpei prómóvióˀ intensamente la exteñsióˀñ de los servicios educativos,
procurando que la educacióˀñ fuera independiente de presiones pólítˀicas o religiosas. Trabajóˀ
por conciliar la cultura china con los avances de la cultura occidental. En los añ˂ós veinte se
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crearon muchas nuevas escuelas, y la universidad de Beijing cuando eˀl fue Rector alcañzóˀ un
gran prestigio acadeˀmicó e investigador. Mao Zedong es el artífˀice del sistema socialista de
educacióˀñ en China, que elabora de forma simultaˀñea al proceso de revólucióˀñ popular y la
direccióˀñ de la Repuˀblica Socialista China. En una primera etapa cólabóróˀ en la
demócratizacióˀñ de la educacióˀñ promovida por Sun Yat-Sen. En el periodo de la revólucióˀñ
socialista (1937-1949) se produce una progresiva viñculacióˀñ de la educacióˀñ al desarrollo
del socialismo desde la ideólógíaˀ de autores como Marx, Engels y Lenin. Entre los principios
que inspiran el nuevo sistema se encuentran la valóracióˀñ en primer lugar de la cultura china,
sin menospreciar por ello las posibles aportaciones del extranjero, la subórdiñacióˀñ de la
educacióˀñ a la cóñsólidacióˀñ del socialismo, la fuerte viñculacióˀñ de la educacióˀñ al trabajo, la
cóñcepcióˀñ de la educacióˀñ como instrumento para la fórmacióˀñ completa de la persona, lo
que implica importantes cambios cualitativos en contenidos de eñseñ˂añza, metódólógíaˀ y
caracterísˀticas de la fuñcióˀñ docente.

India aparece representada en el trabajo de la UNESCO por tres importantes autores que
desarrollaron su actividad entre los siglos XIX y XX, R. Tagore, M. Gandhi y J. P. Naik. Viven la
realidad social de un paísˀ de una gran tradicióˀñ cultural antigua, colonizado por Inglaterra,
que establecióˀ un sistema ecóñóˀmicó de caraˀcter capitalista poco conciliable con la ecóñómíaˀ
popular artesanal y un sistema educativo al servicio de la fórmacióˀñ de la admiñistracióˀñ en
iñgleˀs, con descóñsideracióˀñ hacia los sistemas tradicionales de eñseñ˂añza. Ante esta
situacióˀñ, R. Tagore, con una gran cultura india y eminentes dotes en literatura, se destaca por
la prómócióˀñ de una educacióˀñ popular en lengua materna destinada a elevar la situacióˀñ de
vulnerabilidad extrema en que se encontraban las gentes del medio rural. Sus proyectos
educativos, especialmente el de las escuelas de Sri Niketan, seríaˀñ adoptados con
posterioridad por el gobierno de la India como modelos de desarrollo comunitario rural.
Tagore se muestra partidario del contacto con la naturaleza, de la utilizacióˀñ del trabajo
manual en sus escuelas, de la iñflueñcia directa y ejemplar del maestro frente al uso de los
libros, de una eñseñ˂añza laica, libre de las iñflueñcias de las religiones.

M. Gandhi, cóñtempóraˀñeó y amigo de Tagore cómpartióˀ con eˀl muchos principios de
reñóvacióˀñ educativa frente al sistema colonial. Tambieˀñ con J. Dewey y sobre todo con L.
Tolstoi. Gandhi fuñdóˀ directamente numerosas escuelas y fue inspirador y orientador de otras
muchas. Gran lídˀer del pueblo indio, cómpreñdióˀ muy pronto la necesidad de hacer de las
escuelas instrumentos para la próteccióˀñ de la artesañíaˀ popular frente a la explótacióˀñ
capitalista. La próduccióˀñ en las escuelas cóñstituíaˀ al tiempo una garañtíaˀ de subsistencia y
autóñómíaˀ para el propio centro escolar en comunidades sin recursos. La importancia del
maestro como fuente directa de conocimiento frente al uso de libros es otra caracterísˀtica que
lo aproxima a Tagore, así ˀcomo considerar que la escuela debe estar libre de la eñseñ˂añza de
las religiones.

J. P. Naik, que vive enteramente en el siglo XX ócupóˀ importantes puestos en las
instituciones educativas de su paísˀ y prómóvióˀ la exteñsióˀñ de los servicios educativos a la
póblacióˀñ, sobre todo en los niveles de educacióˀñ baˀsica y de adultos. Fómeñtóˀ el desarrollo
de la iñvestigacióˀñ educativa y la mejora en la fórmacióˀñ docente. Cólabóróˀ con instituciones
internacionales como la UNESCO en la mejora de los sistemas educativos de paísˀes del tercer
mundo. Dedicóˀ un importante esfuerzo al añaˀlisis del sistema educativo colonial y a la
persistencia de rasgos del mismo en el siglo XX en la India. Cóñsideróˀ necesario un cambio
simultaˀñeó de caracterísˀticas sociales y educativas. Pensaba que solo a traveˀs del cambio
social se puede lograr el cambio en educacióˀñ.
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OTRAS PERSPECTIVAS DE FORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
En el trabajo de la UNESCO aparecen otros autores que no pertenecen estrictamente a

ninguna de las aˀreas citadas y sin embargo han realizado importantes contribuciones al
pensamiento educativo universal. Se trata por ejemplo de Fukuzawa Yukichi (1835-1901) en
Japóˀñ, J. Dewey (1859-1952) y C. Rogers (1902-1987) en EE.UU., M. Buber (1878-1965) en
Israel y J. K. Nyerere (1922-1999) en Tanzania. En el estudio de las caracteríˀsticas de estos
autores podemos ideñtificar diferencias y a la vez aproximaciones con otras aˀreas culturales,
así ˀ como entre ellos mismos en algunos casos, aun cuando pertenecen a culturas muy
diferentes. En el caso de Fukuzawa Yukichi, existen evidentes diferencias respecto al resto de
autores del grupo. En principio, vive en el siglo XIX y en unas circunstancias muy particulares
de la vida en Japóˀñ, en proceso de apertura a la cultura occidental. Fukuzawa se muestra
abiertamente partidario y promotor de dicha apertura sin ahorrar crítˀicas a la eñseñ˂añza
tradicional, aun vinculada a la cultura china. Considera necesario renovar programas, eñseñ˂ar
en la lengua popular, extender un saber colectivo que haga progresar a la sociedad, relegando
un tanto la preócupacióˀñ cultural china por la elevacióˀñ moral de los dirigentes y del pueblo.
Se pódríaˀñ ver semejanzas entre algunas de sus aspiraciones y la corriente general de
exteñsióˀñ educativa que se vive en el mundo en el siglo XIX. La preócupacióˀñ de Fukuzawa por
lograr la apertura a la cultura occidental estaraˀ presenta tambieˀñ en autores aˀrabes de esta
eˀpóca, especialmente en Rifaˁ A Al Tahtaˁwi (1801-1874), creador de la Escuela de Traduccióˀñ
en Egipto. La figura de J. Dewey en EE. UU., ha alcanzado una fama y un prestigio internacional
muy amplios. Ha sido capaz de manifestar su filósófíaˀ a traveˀs de la educacióˀñ, en la que
introdujo principios tan importantes como el del aprendizaje a traveˀs de la actividad en
contextos de caraˀcter cooperativo y demócraˀticó. Una mayor libertad de actuacióˀñ del alumno,
un renovado concepto de contenidos, así ˀ como de actuacióˀñ docente, la viñculacióˀñ de la
teóríaˀ con la praˀctica, el uso de la óbservacióˀñ y la experimeñtacióˀñ, constituyen rasgos de
gran poder innovador en un paísˀ en el que las potentes fuerzas conservadoras hacíaˀñ muy
difícˀil esta clase de reñóvacióˀñ demócraˀtica de la eñseñ˂añza. Al mismo tiempo han sido
caracterísˀticas que aproximaron y sirvieron de iñspiracióˀñ a muchos educadores de Europa y
otros paísˀes del mundo. C. Rogers, tambieˀñ norteamericano, que desarróllóˀ su vida y actividad
en el siglo XX, se caracteriza por la creacióˀñ de un nuevo meˀtódó de psicoterapia, con gran
repercusióˀñ en los procesos educativos. Hay importantes puntos de contacto entre el modelo
de Rogers y las propuestas de la psicólógíaˀ humanista, así ˀcomo con los cambios propuestos
por la nueva educacióˀñ en Europa. Se fundamenta esencialmente en la cóñfiañza en la
capacidad del cliente o del alumno para el autoperfeccionamiento. A partir de esta cóñfiañza
inicial se trata de crear en torno al mismo un ambiente de libertad y estar dispuesto a apoyar
sus iniciativas de cambio o aprendizaje. Hay un componente muy importante ademaˀs, que es
el de la empatíaˀ emocional con el alumno. M. Buber constituye junto con J. K. Nyerere un gran
promotor de la educacióˀñ de adultos. Buber realizóˀ importantes esfuerzos por dar a conocer
una cultura judíaˀ moderna entre los adultos, tanto en el periodo de la Alemania nazi como
posteriormente en Israel, a traveˀs de la creacióˀñ de la Escuela Superior de Educacióˀñ de
Adultos. Desde una perspectiva educativa se encuentran aproximaciones de su teóríaˀ de la
relacióˀñ con Dios y los hombres con los primeros autores de la cultura aˀrabe. Es prioritario
logar el encuentro con Dios, pero esto no es posible sin la apróximacióˀñ a las personas. Y en
esa apróximacióˀñ es preciso incidir en aspectos positivos y evitar los perjuicios. De ahí ˀ su
pólítˀica de convivencia pacífˀica con los pueblos aˀrabes. J. K. Nyeree fue presidente de Zañzíbˀar
durante veinte añ˂ós, en los que se esfórzóˀ por transformar el sistema educativo colonial,
notablemente clasista y racista, cóñvirtieˀñdóló en otro de caraˀcter socialista. Se esfórzóˀ por
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extender la educacióˀñ a todas las gentes y renovar sus contenidos, maˀs próˀximós a la realidad
vital. En la metódólógíaˀ de eñseñ˂añza y aprendizaje introduce el trabajo manual, creando en
las escuelas huertos y granjas. Dedicóˀ grandes esfuerzos al desarrollo de la educacióˀñ de
adultos, siendo seguido su modelo por otros paísˀes del continente. Nyerere se aproxima en su
labor educativa a la doctrina de Gandhi sobre trabajo manual y al ideal socialista de educacióˀñ.

CONCLUSIÓN
Se han ideñtificadó una serie de conceptos clave, representativos de destacadas ideas y

actuaciones educativas en los autores estudiados. En ellos se contienen sigñificativas
orientaciones para la reñóvacióˀñ/iññóvacióˀñ educativa. Hay una idea eje fundamental en
torno a la cóñsideracióˀñ de la educacióˀñ como instrumento para el perfeccionamiento de la
persona y su sócializacióˀñ. Se invita al lector a reflexióñar sobre la importancia que tuvieron
estas ideas en su eˀpóca, sobre su actualidad y sobre su próyeccióˀñ de futuro en la educacióˀñ.

Europa
- Un método universal (J. A. Comenio)
- Enseñar a vivir (J. J. Rousseau)
- Por una educación universal, libre y gratuita (Condorcet)
- Educación completa: mente, sentimiento, actividad (J. H. Pestalozzi)
- Educación a través de los dones y la naturaleza (F. Fró̌bel)
- Dignificar la vida del trabajador (R. Owen)
- Educación como agente de movilidad social (T. Rudeñschó̌ld)
- Educación general, popular y laica (W. Diesterweg)
- Escuelas secundarias populares (N. Grundtvig)
- Escuela del trabajo (G. Kerschensteiner)
- Educar para la vida a través de la vida (O. Decroly)
- Respeto y confianza en la capacidad del niño (J. Korczak)
- Transformar la escuela (A. Ferriere)
- Nacimiento de una escuela popular (C. Freinet)
- Educación especial como rehabilitación e integración social (M. Grzegorzewska)

Rusia
- La educación es un arte que se fundamenta en la investigación (C. D. Ushinsky)
- La lengua materna es el principal vehículo de aprendizaje (C. D. Ushinsky)
- La conversación y la literatura infantil están en el centro de la metodología (L. Tolstoi)
- La mediación sociocultural actúa como estímulo del desarrollo mental (L. S. Vygotsky)
- Educación politécnica y alfabetización de adultos como instrumento de dignificación personal
y social (N. K. Krupskaia)
- Importancia del trabajo manual para una formación completa y la integración social (N. K.
Krupskaia)
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- La educación es un proceso social que se desarrolla en colectividades con capacidad de
autogestión (A. S. Makarenko)
- Formación del profesorado al servicio de la renovación educativa (P. P. Blonsky)
- Solo a través de la educación se logra la humanización de las personas (P. P. Blonsky)
- Actitud y necesidad social como origen del aprendizaje (D. Uznadze)

Iberoamérica
- La instrucción como fundamento del progreso económico y social (G. M. de Jovellanos)
- Institución libre de enseñanza (F. Giner de los Ríóˀs)
- Cultura y educación (J. Ortega y Gasset)
- Educación como instrumento para la renovación social (A. Sergio)
- Universidad como estímulo del desarrollo y la educación (A. Bello)
- Educación pública, inclusiva y laica (J. P. Varela)
- Educación común (D. Sarmiento)
- Gobernar es educar (D. Sarmiento)
- Educación, democracia y libertad (J. Martí)ˀ
- Escuela inclusiva (J. Vasconcelos)
-Voluntariado docente (J. Vasconcelos)
- Alfabetización a través de la concientización (P. Freire)

Autores árabes
- Educar para la comunidad y en la responsabilidad social (Al Faˁraˁbi)
- Educar para la sabiduría y la felicidad a través de una vida virtuosa (Miskawaih)
- Influencia del contexto social y la educación en la formación de las personas (Avicena, Iዅbñ
Sina)
- La educación como desarrollo del sentimiento religioso (Al Ghazaˁlí)ˁ
- Hábitos de aprendizaje como predisposiciones del espíritu (Iዅbñ Jaldun)
- Escuela de traductores (Rifa A Al-Tahtaˁwi)
- Educación nacional inclusiva, laica y plural (Boutros El-Bóustaˁñí)ˁ
- Extensión de la educación a todas las gentes con renovación de contenidos y métodos (Isma Il
Al-Qabbaˁñí)ˁ
- Educación adaptada para todos (Taˁhaˁ Hussein)

China, India
- Educar es hacer al ser humano virtuoso y moral (Confucio)
- La bondad de la naturaleza humana y las virtudes cardinales innatas (Mencio)
- La revolución debe desarrollarse a través de la educación (Sun Yat-Sen)
- Lograr la independencia de la educación (Cai Yuanpei)
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- Educación y socialización (Mao Zedong)
- La propia persona y la naturaleza constituyen un templo, las buenas acciones, la religión (R.
Tagore)
- El trabajo manual, tan valioso como el intelectual (M. K. Gandhi)
- La producción artesanal en la escuela (M. K. Gandhi)
- Coordinar el cambio social y educativo (J. P. Naik)

Otros autores
- Importancia de saber colectivo en el progreso social (Fukuzawa Yukichi)
- Democracia y educación (J. Dewey)
- Educación facilitadora, no directiva (C. Rogers)
- Educación a través del diálogo inclusivo (M. Buber)
- Educación para la libertad y el socialismo (J. K. Nyerere)
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