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RESUMEN 

Juzgando de los resultados, no pocos hablan del fracaso pnictico de 
la Reforma Educativa. El peligro está en atacar la globalidad de dicha Re
/ orma Educativa minusvalorando sus grandes aciertos a nivel de concep
ciones y de programaciones escritas. 

El problema real parece estar en que, por falta de maestros bien mo
tivados Y. mejor pr_eparados, las buenas formulaciones programáticas de la 
Reforma Educativa, y sus excelentes Metolodogias sugeridas constante
mente, no dejan de ser, muchas veces, papel mojado. 

l. INTRODUCCION 

A la Reforma Educativa de 1968 antecedió 
un diagnóstico previo de la Educación en el país; no 
sólo de la Educación sino de otras variables sociales 
que incidían en la situación del momento y en el fu
turo previsible de El Salvador: Informes técnicos de 
diferentes Ministerios e Instituciones gubernamenta
les se acompañaban con las reflexiones de Maestros 
y otros actores de la formación de nuestra niñez y 
juventud en edad escolar. Por ejemplo, según se di
ce en el Documento III de la Reforma, 700 Maestros 
se reunieron en 38 Comisiones para preguntarse so
bre los Programas y su funcionalidad en orden a for
mar "los hábitos, actitudes, destrezas, conceptos, 
ideales, comprensiones, valores" .1 Sus conclusiones 
fueron bien realistas: 

"PLAN BASICO: 

1. Existe recargo de contenidos en todos los progra
mas. 

2. La asignatura está organizada en forma lógica. 

3. Carecen de contenidos acerca del desarrollo social 
y económico del país" .2 

"PRIMARIA: 

1. Recargo de contenidos. 
2. Falta de orden lógico. 
3. No están actualizados. 
4. En algunos casos restringen la iniciativa del Maes

tro. 
5. Falta de graduación en los contenidos. 
6. Deben emplearse métodos activos."3 

Aun cuando existen serias dudas y reservas so
bre la extensión y profundidad de estos sondeos a 
Maestros y otros interesados en la educación salva
dorei'l.a, que se sintieron algo preferidos, sí parece 
que era voz común que la Educación era deficiente 
en calidad y cantidad. 

Los diagnósticos y perspectivas de la globali
dad socio-económica no eran tampoco optimistas. 

Entonces se pensó en que El Salvador, con 
mucha población relativa y con pocos recursos natu-
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rales, podría resolver su futuro, como Israel, Japón, 
Bélgica, etc., actualizando con mucha y excelente 
educación, su gran potencial humano.4 

Sin duda que, aunque no se explicitó así en 
los documentos de la R.E. (•), estaba implícita en 
los reformadores la idea socrática de que "el conoci
miento es virtud" y, sobre todo, la idea de que "el 
conocimiento es poder" según la expresión de Fran
cisco Bacon. "Si la vida intelectual de los pueblos, se 
lee en los documentos de la R.E., es una condición 
moderna de la producción y del cambio, es a condi
ción de que sea adiestrada adecuadamente" .s 

La conclusión era obvia: Si la Educación, por 
un lado, es nuestra única alternativa de cambio y de
sarrollo socioeconómico a través de la formación de 
los individuos; y si, por otro lado, esa Educación es 
deficiente en calidad y en cantidad, hagamos una 
global y radical R.E. 

La intuición era buena, y fue seguida de un 
buen trabajo, arduo y continuado, al que es necesa
rio reconocer muchos. méritos a nivel teórico de 
principios, de legislación y de programación escrita 
tanto de contenidos como de actividades y sugeren
cias metodológicas. 

Por supuesto que hay aspectos discutibles, 
aun en este nivel escrito de principios, legislación y 
programación, pero la crítica parece dirigirse, sobre 
todo, a la implementación práctica y cotidiana de 
los Programas. 

Padres de Familia, Profesores de Secundaria y 
de Universidad advierten con pesimismo que los jó
venes "llegan peor preparados que antes en hábitos, 
actitudes, destrezas, comprensiones y conocimien
tos"; "Muchos estudiantes de III ciclo, y aun de Ba
chillerato no saben leer comprensivamente, no escri
ben con claridad, no pueden hacer síntesis de una 
conferencia o un artículo, no manejan el álgebra, no 
saben expresarse en público eón precisión y lógica, 
ni siquiera dominan la ortografía." 

Ante este supuesto fracaso práctico podemos 
caer en la tentación de atacar la globalidad de la Re
forma con peligro de minusvalorar y perder los bue
nos elementos de ella. Ante la frustración de mu
chos, nos podemos acoger al fácil mecanismo de de
fensa de una reacción regresiva. 

En Psicología Dinámica, y a nivel de indivi
duo, esa regresión se considera poco madura. En el 
problema que nos ocupa, el retroceder de los actua
les niveles de principios de programación y de legis
lación, sería una verdadera catástrofe nacional. 
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dos; una moderna metodología pedagógica "progre
siva" fundada en la evolución de intereses, activa, 
globalizada, "para la vida y por la vida". Estas cua
lidades se aprecian especialmente en los Programas 
de Estudios Sociales. 

2. - ALGUNOS PRINCIPIOS VALIDOS EN LA R.E. 

2.1. La Reforma Educativa parte de los descubri
mientos de la Psicología Evolutiva para la 
programación de contenidos, actividades y 
metodología. 

En los documentos se formula explícita
mente esta preocupación de ir adaptándose al de
sarrollo psicológico del educando desde los prime
ros grados, con aprendizajes a base de sensopercep
ciones, hasta los últimos Grados en los que se logran 
intereses más sociales, valorizaciones axiológicas más 
precisas, y actividades mentales mediante juicios y 
razonamientos más abstractos.6 

"Las características de estos programas, se lee 
en el Documento 3 de la R.E., son: a.- El respeto 
a la psicología del educando ... "los programas ... 
están revisados cuidadosamente, a fin de que esos 
niveles de capacidad y comprensión, sean los ade
cuados a las distintas edades de los escolares."7 

De hecho los contenidos de los programas 
fueron el tema más discutido por los expertos y 
asesores;B y esto para responder a "las preguntas 
básicas del metodólogo ... ¿Qué funciones de la 
mente desarrolla, en forma natural, esta asignatu
ra? ¿Qué aspecto de la personalidad puede ser sen
bilizado y qué valores y bienes deben formarse? .9 

Aunque la Psicología Evolutiva tiene todavía 
mucho camino por recorrer, no hay duda que está 
dando grandes aportes a la moderna Didáctica. Co
mo en las naciones más avanzadas, El Salvador ha 
inspirado sus Programas de Educación, metodolózi
camente, en los datos comunicados por Claparede, 
Carmichaele, Bühler, Gesell, Wallon, Piaget y otros 
especialistas de la Psicología Evolutiva. La R.E. 
abandona, consiguientemente, la depasada concep
ción del niño como un "ser incompleto", como 
"adulto en miniatura", que debería ser completado 
física y mentalmente por simple adición, y no más 
bien por continuas transformaciones funcionales.10 

2.2. Se fundamenta la R.E., en una sana concepción 
de la penonalidad adulta como meta de forma
ción para los educandos. Mientras no se demuestre qué variables han in

fluido negativamente en los resultados de R.E., es 
prude11te salvar de ella aquello que parece ser bueno. 
Este trabajo pretende ayudar a reflexionar sobre al
gunos de esos elementos positivos que hay que man
tener, como son: admitir los principios válidos de la 
Psicología Evolutiva; una sana concepción de la per- • 
sonalidad adulta que, hay que formar en los educan-

Suponen los responsables de la Reforma que 
la tarea educativa consiste en "desarrollar positiva
mente la personalidad de los niños y de los jóve-

R. E. Así se llamará en este trabajo a la Refonna 
Educativa. 
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nes" _ 11 Por otro lado suponen que "el hombre 
actual vive en un mundo en constante e inusitada 
transformación" y que "nunca la interacción y el 
cambio social se presentaron con las características 
de mayor presión con que ahora lo hacen".l 2 

Consiguientemente se procurará una personali
dad más "formada" que "informada". Sabiamente 
lo formuló Plutarco diciendo que "las almas no son 

vasos que se hayan de llenar sino fuegos que se han 
de encender."! 3 Es evidente esta preocupación de la 
R.E., en el casi obsesivo empleo de palabras como 
"formar", "desenvolver", "cultivar", "adiestrar", 
"encauzar el desarrollo", etc ... refiriéndose al edu
cando y sus cualidades potenciales. 

Aunque se va a exigir al salvadorefto escolari
tado "que tenga conceptos básicos y firmes en las 
distintas áreas, y que posea conocimiento del mun
do físico humano y social 14 ( es decir se le demanda 
cierta información), la R.E., insiste en desenvolver 
en él sus poderes de observación, descubrimiento y 
análisis; en cultivarle su capacidad de exactitud y ra
ciocinio; en actualizar su potencia creadora; en fun
damentar sus hábitos básicos de trabajo, orden, per
sistencia, etc.; en desarrollar su capacidad de com
prender y su flexibilidad y agilidad para asimilar las 
nuevas realidades que aparecen, y para descubrir las 
que, hasta ahora, han permanecido veladas por igno
rancia o por conveniencia; en ejercitar al educando 
en el proceso reflexivo, que lo capacite para hacer 
decisiones, juzgar los hechos (espíritu sanamente 
crítico) y apreciar valore! en tal forma que las expe
riencias y destrezas adquiridas constituyan un equi
po de instrumentos que le sirvan para solucionar los 
problemas nuevos que se le presenten; en preparar 
su independencia mental, en formar una conciencia 
social que le ayude a comprender los problemas y 
necesidades y le incite a poner su capacidad al servi
cio de la comunidad; en conseguir la habilidad de 
expresarse adecuadamente en forma oral y por escri
to; en alcanzar el desarrollo de la personalidad glo
bal, procurando el equilibrio en la sabia integración 
de la inteligencia, de la vida emocional y de la con
ciencia moral. 

Sería fácil confirmar con citas estas conce¡r 
ciones sobre la personalidad del salvadorefto "for
mado" que pretende la R.E. 1 S 

Los mejores pensadores de la Educación en el 
mundo siguen insistiendo, cada vez más, en este tipo 
de formación de la personalidad para un mundo, co
mo el nuestro, en constante crisis de cambio: ya no 
se ensefta tanto para saber sino para estar en conti
nuo aprendizaje; no se prepara al educando para es
tablecerse en sus conocimientos sino para crear. La 
mejor herencia no es un capital sino sólida forma
ción provista de instrumentos mentales. 

Ha cambiado el concepto de educación que 
hoy se define "como un proceso por el que el ser 
humano mejora en sus características específicas de 

ser human<t." 16 
La Comisión Internacional para el Desarrollo 

de la Educación, establecida por la UNESCO, en su 
excelente trabajo titulado Aprender a Ser, descnbe 
la educación con palabras que armonizan perfecta
mente con las citadas concepciones de la R.E. "En 
la formación de un hombre, dice la Comisión, la ela
boración de las herramientas del conocimiento, de la 
investigación y de la expresión ... reviste una impor
tancia primordial: capacidad de observación, de ex
perimentación, de clasificar los datos de la experien
cia y de la información: capacidad de expresarse y 
de escuchar en el intercambio y el diálogo; entrena
miento en la duda metódica, arte de leer cuyo domi
nio es un ejercicio que no conoce fin; aptitud para 
interrogar al mundo y formular preguntas en una 
disposición de espíritu en la que se unen las aporta
ciones del pensamiento científico y del espíritu poé
tico que tienen su fuente común en la posibilidad de 
maravillarse." 1 7 

Si algún país necesita formación, originalidad 
y creatividad para intentar resolver sus inmensos 
problemas es El Salvador: se tiene abundante infor
mación escrita sobre esos problemas, pero nunca se 
resolverán sin generaciones de hombres formados y 
creativos. Gisela Ullrnan discute los motivos psico
lógicos y sociológicos de esta formación en la creati
vidad en naciones como U.S.A., Rusia, Reino Uni
do, para competir en su poder dominante.18 Para El 
Salvador, este tipo de formación es cuestión de su
pervivencia. 
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3. LA R.E. EXIGE UNA METODOLOGIA PEDA
GOGICA MODERNA. 

3.1. J .J. Rousseau por sus intuiciones sobre la psico
logía evolutiva (hay una diferencia cualitativa y no 
meramente cuantitativa entre niflo y adulto) y por 
su filosofía naturalista, fue el verdadero precursor 
de la educación moderna funcional. Pues bien, J .J. 
Rousseau ya seflalaba que hay dos modos de agru
par los hechos y las ideas: uno por uniones lógicas 
entre elementos y por generalizaciones abstractas, y 
otro formando una cadena, o una irradiación, por el 
simple mecanismo de asociación espontánea, de in
tereses psicológicos, por experiencias y tendencias 
naturales, por globalizaciones concretas.19 Este se
gundo método es el defendido por Rousseau, asen
tando lo que Claparede llamó después, la "revolu
ción copernicana" porque en ella se da primacía al 
punto de vista psicológico del educando sobre el 
punto de vista de la materia de aprendizaje. Como 
seflala Dewey, los estudios, en su clasificación, son 
más bien por desgracia, un producto de la ciencia de 
la humanidad, que una experiencia del niño: La ins
trucción debe ser una continua reconstrucción que 
parte de la experiencia para de ella subir a las verda
des lógicas organizadas. La R.E., sigue esta moderna 
inspiración de la moderna didáctica. 

"La Reforma Educativa ... trae ... una nueva 
concepción de los planes y programas de estudio ... 
La organización de la asignatura se basa en princi
pios psicológicos desde el primero hasta el noveno 
grado ... Su principal característica consiste en agru
par conocimientos esenciales y básicos, o contenidos 
afmes y coherentes, alrededor de ejes centrales o si
tuaciones motivadoras, constituídas en unidades, 
problemas o áreas de trabajo". 

... "Este enfoque permite en su desarrollo 
la aplicación de métodos activos globalizadores: 
Unidades de Trabajo, "Centro de Interés" Método 
de Proyectos, etc. "En consecuencia, existe una ma
yor dinámica en las actividades de enseflanza -apren
dizaje, porque el proceso de desarrollo se vivifica 
con la participación activa de los alumnos."20 

Así la orgánización de los contenidos progra
máticos no es "rarnificl!da", siguiendo criterios lógi
cos que parten de la estructura de la ciencia, sino 
que es una organización "globalizada" que parte de 
los "intereses" psicológicos y de la capacidad de 
comprensión de los educandos. 21 

3.2. Esta concepción psicologista conduce a la "edu
cación progresiva", que adapta la R.E. 22, y que es, 
como se indica más amba, una conquista de la mo
derna pedagogía. Antes, también, se procedía por 
etapas acompaftando al estudiante hacia su madura
ción, pero "generalmente se trataba de un desarrollo 
cuantitativo, de una progresión aritmética que en
contraba su justificación en una psicología de reduc-
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ción ... Hoy las etapas de la educación se presentan 
como un viaje cuyos medios de locomoción, y el rit
mo, varían según la edad del educando. Las variacio
nes cualitativas son más importantes hoy, que los 
cambios cuantitativos" .23 

3.3. Con esa misma concepción, la R.E. basa sus 
programas, en la evolución natural de los intereses 
del educando-24 

Lo núsmo que la "educación nueva", que par
te de la motivación de las actividades individuales, 
~echazando la inoperante motivación por simples 
obligatoriedades autoritarias. Por eso se llaman "Es
cuelas por el Interés" a los modernos centros que si
guen ese modelo. Dewey demuestra que el esfuerzo 
del educando depende de su interés; son como dos 
aspectos del núsmo dinanúsmo personal.25 

Es como el "principio funcional" de que es
cribía Claparede, o como "el punto de partida que 
conduce a la meta prevista", como se expresaba M 
Keilhacker.26 

Lo difícil es programar, y así lo intenta hacer 
la R.E., en blanco y negro, armonizando los intere
ses del alumno con los aprendizajes y tareas. 

El educando se interesa por lo concreto más 
que por lo abstracto, por la acción más que por la 
palabra hablada o escrita, por lo nuevo más que por 
lo ya conocido, por lo agradable más que por lo útil. 

Antes de la R.E. se seguía, en El Salvador, más 
el método llamado "didáctico y verbal" que el "in
tuitivo" o de "contacto directo con las cosas" 27; a 
pesar de que ya viejos autores de intuición como Ra
belais, Montaigne (siglo XVI), Comenius y Fenelón 
(siglo XVII), y Rousseau, Pestalozzi Froebel, Her
bart, etc. , posteriormente, propiciaron un método 
objetal y concreto como punto de partida del espíri
tu humano: percepción concreta, abstracción, com
paración, generalización. 

Cuanto más joven es el niflo, más necesario es 
ese método intuitivo de "contacto directo, con las 
cosas", por lo dicho anteriormente sobre una peda
gogía fundamentada en la psicología evolutiva. Pero 
de esta medotologfa de contacto con la realidad se 
habla más adelante. 

3.4. La "Escuela Activa". 

Se comprende que, supuesto lo dicho anterior
mente, la R.E., se decida por la metodología de la 
"Escuela Activa", "Todo progreso debe venir de una 
acción voluntaria del niflo núsmo", decía Froe
bell. "Lo que el maestro hace, poco significa; lo que 
hace hacer, eso es lo que vale", decía Dupanloup. El 
niflo tiene un motor potente que hay que aprove
char. Toda la pedagogía moderna de Stanley Hall, 
Monteaori, Decroly, Piaget, etc., insiste en esa 
metodología activa. Los autores de la "Escuela Acti
va" se fundan generalmente en la idea, expresada 
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por H. Wallon de que el "pensamiento no es más 
que la huella que deja la acción".28 Lo importante 
es que esa acción sea "funcional", es decir que se 
funde sobre las necesidades e intereses del educan
do. 

La R.E., en perfecta sintonía con esas ideas y 
esa metodología, procura "que los educandos ten
gan la oportunidad de ejercitar sus cualidades parti
cipando activamente en la educación". Las sugeren
cias metodológicas de los Programas están inspirados 
en el principio de "permitir y estimular la participa
ción activa y dinámica" del educando.2 9 

Ultimamente el Ministerio de Educación está 
fomentando el "trabajo manual", como parte de las 
actividades pedagógicas de la Escuela: así se empieza 
a corregir una persistente deficiencia, que no nos ex
plicamos, en la aplicación de la Reforma, al haber 
preterido "la inteligencia de la mano" 

La actividad del nifio, siguiendo la terminolo
gía de M. A. Bloch, debe ser "espiritual", "verbal" 
y "motriz",30 combinando, la actividad mental, la 
expresión oral y escrita, la actividad manual, la ob
servación, la experimentación, la actividad artística, 
las actividades lúdicas, etc., y haciendo real la ex
presión inglesa "learning by doing". 

La actividad más eficaz es la que los pedago
gos de expresión francesa llaman "Methode de redé
couverte" o Método de Redescubrimiento", que es 
propuesto constantemente por las sugerencias meto
lógicas de los programas de la R.E. Consiste, pues, 
en que la ciencia física, qllírnica, social, etc., renazca 
en cada uno lo más posible, al redescubrimiento 
en la observación y experimentación, en vez de reci
birla por comunicación pasiva. El alumno salvadore
ño, en su trabajo educativo, debe recolectar datos 
por su cuenta, analizarlos y discutirlos en un conti
nuo proceso de acción y reflexión, 31 entendiendo 
que la reflexión supone una gran actividad personal. 
En efecto acción y reflexión no son conceptos anti
téticos en educación sino complementarios. 

Mucho se ha escrito estos años sobre la funda
mentación teórica y la metodología de esta refle
xión como método activo en la educación. Hullfish, 
H. Gordon y Philip G. Smith, demuestran que de na
da sirve la ensei'ianza si no se dedica a hacer que los 
estudiantes activen sus procesos pensantes y se edu
quen en un dinámico pensamiento reflexivo. 32 
M.L. Bigge y M. P. Hunt, después de estudiar las ac
ciones y reacciones de estudiantes, profesores y con
clusiones de administradores evaluadores, llegan a 
afirmar que "es razonable suponer que en una escue
la dedicada a la ensefl.anza reflexiva, los resultados 
serían mucho más impresionantes." 33. 

3.5. La "estructwa unitaria y globalizante" de los 
programas de la R.E., basada en criterios psicológi
cos de orgmmación, 34 responde a la moderna 
metodología de la "concentración y coordinación" 

y ayuda, entre otras cosas, para salir al paso del pro
blema de poner cierta unidad vivida y personal en la 
diversidad y multiplicidad sjempre creciente del sa
ber humano. A esta solución organizativa, respon
dían las "ramas educativas" de Herbart, los "currí
culos integrados" de Oberholtzer, 35 los "Centro de 
Interés o Ideas Asociadas" de Decroly, y .los "Pro
ject -Method" y, en parte, el Dalton- Plan, el "Siste
ma de Winnetka" y otros programas de tipo unitario 
y globalizado. 

3.6. Educación Persnnalizada. La R.E. habla de la 
educación de la persona, pero no ha sacado todas las 
consecuencias de los principios educativos y de sus 
concepciones metodológicas, para desembocar en 
una "educación personalizada" más integrada y sis
temática. La R.E. acepta, por un lado, las orienta
ciones de una educación individualizada (algo de las 
ideas de Dalton o de Winnetka); y, por otro lado, 
parece inspirarse en las modernas orientaciones so
cializantes de la pedagogía ( de Cousinet, de Ken
chensteiner, de Freinet, etc.), pero no hace la sínte
sis metodológica de las dos tendencias, siguiendo, 
por ejemplo, el método extendido por A.I.P.A.P. 
(Asociación Internacional para la Investigación y 
Animación Pedagógicas). En resumen la educación 
personalizada parte del supuesto de que el hombre 
nace inacabado ("arrojado al mundo", según Hei
degger), pero con un destino dinámico de constante 
superación para "ser" cada vez más persona. Este 
crecimiento ininterrumpido se consigue mediante la 
actividad, la reflexión "y la acción creadora". 36 Y 
esto mediante métodos armonizados en un "proyec
to pedagógico". Algunas autoridades del Ministerio, 
conscientes de esta deficiencia, han fomentado, con 
éxito, cursillos para formar a sus Maestros en el 
"Proyecto Educativo" del conocido educador fran
cés Pierre Faure. 37 

3.7. La "Escuela para la vida y por la vida". 

Esta expresión, acuflada por la pedagogía mo
derna, está muy presente en la RE., y así tiene que 
ser si se trata de "formar" al educando con las cua
lidades indicadas. No se puede ocultar la realidad al 
educando que se ha de "formar"; más aún hay que 
ponerle en contacto con ella y "para absorber las 
realidades de un mundo en procesos de rápidos cam
bios". 3 8 Entre los objetivos Generales de la Educa
ción está el "obtener el conocimiento del mundo y 
la organización de la vida humana a través de los mé
todos de la ciencia, 3 9 es decir de la observación di
recta y de la experimentación. 

Se fomenta pues una "máxima inmediatez 
(del educando) con los problemas concretos que se 
dan en el mundo en que nos encontramos", se hace 
un "traslado de la acción didáctica al exterior" ( de 
la Escuela), 40, con ''visitas a lugares apropiados, si 
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fuera posible". 41 
Como dice Uoyd, K., "un joven está mejor 

preparado para la vida real si ha estado expuesto a 
tantas ideas, personas, situaciones como sea posible 
y si ha sido capaz de aceptarlas o de rechazarlas se
gún su criterio' .42 

Este es un punto crítico. Por un lado se quiere 
ser consecuente con los principios y con los mejores 
aciertos metodológicos de la R.E., adaptando las 
más modernas tendencias educativas. Por otro lado, 
algunos prefieren que el nif\o y el adolescente no co
nozca el verdadero mundo que le rodea y en el que 
va a vivir de adulto. Descartes se quejaba, en el siglo 
XVIII, de que los Jesuitas, que le formaron en el fa
moso Colegio de "La Fléche", le hacían vivir en el 
pasado grego-latino, no preocupándose suficiente
mente de analizar las realidades presentes. 

Algunos quisieran regresar al siglo XVIll, olvi
dando la gran lección de la Escuela moderna que, a 
través de observaciones reales y bien concretas, pre
para las futuras adaptaciones del individuo al me
dio.43 

La R.E. recoge sabiamente, también en esto, 
la filosofía y práctica de los Projet-Method inspira
dos por J. Dewey y generalizados por W. K.ilpatrick. 

El conocido pedagogo V. García Hoz, explica 
una realización de 500 escuelas espaflolas sobre un 
programa de iniciación social para los alumnos ma
yores de la escuela primaria; a base de observación 
de encuestas, etc ... , los alumnos estudian los pro
blemas de población, trabajo, género de vida, habita
ción, servicios sociales, diversiones, cultura, vida reli
giosa, etc. 44,, 

La R.E., comprendiendo esta reconocida y ex
perimentada metodología para formar en la verdad, 
ha tenido el acierto de aplicarla adecuadamente a las 
diversas materias, pero con especial lucidez en los 
Estudios Sociales. 

ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

3.8 Sugerencias metodológicas en los Estudios So
ciales. 

Comprende la R.E., que "la Enseiianza de los 
Estudios Sociales tiene una inmensa trascendencia, 
porque pretende la preparación de los educandos pa
ra la formación de la conciencia que le pemúta valo
rar el crecimiento cultural, económico y social':4s 
entendiendo que, sobre todo por los Estudios Socia
les ... "las generaciones incipientes toman contacto 
con la dinámica socio-política del mundo en que se 
mueven"46; así esos educandos realizarán las metas 
generales de la Reforma, una de las cuales es "For
mar una conciencia social que les ayude a compren
der los problemas y necesidades de la convivencia, y 
los incite a poner su capacidad al servicio de la co
munidad".47 

Concretamente entre los objetivos de los Estu
dios Sociales están: 

- "Comprender las actividades básicas de pro
ducción, distribución, intercambio y consumo de 
bienes y servicios de las regiones" .48 

- "Capacitar para analizar el desarrollo social, 
económico y político de América".49 

- "Formar habilidades para: interpretar Y 
comparar disposiciones legales" ... "analizar, criti
car y formular soluciones a los problemas" .s O 

- "Comprender nuestra realidad socio-econó
mica y cultural" .s 1 

Más específicamente éstas son algunas de las 
actividades y sugerencias metodológicas que se 
proponen: 

- "Leer y comentar la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos" .5 2 

-Presentar la Constitución, leer y comentar 
los artículos ... a fin de que los educandos compren
dan: ... los deberes y derechos del ciudadano, ... 
igualdad ante la ley, libertad individual, retribución 
del trabajo" ,5 3 
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- "Que se informen los educandos sobre la 
existencia, las causas y repercusiones sociales de al
gunos problemas como éstos: la desnutrición, la 
mendicidad, la prostitución, la vagancia, la escasez 
de vivienda, el hacinamiento en las ciudades, el anal
fabetismo y la educación, el desempleo, la salud; y 
medidas que se han tomado para solucionar dichos 
problemas" .54 

- "Organizar equipos de trabajo" e indicar las 
fuentes de información sobre aspectos como: ... el 
valor social y cultural de la religión ... el valor social 
de algunas Encíclicas y de algunos Concilios" .s S 

- "Organizar equipos de trabajo. . . para que 
elaboren informes que contengan, por ejemplo, da
tos sobre nacimientos y mortalidad, y sus causas 
principales. datos sobre ingreso per cápita, porcenta
je de analfabetismo, informacion sanitaria de la vi
vienda, etc. 56 

- "Presentar láminas, cuadros, datos, fotogra
fías, lecturas que muestren aspectos como: ... vi
viendas ... enfermedades endémicas, analfabetismo, 
desnutrición" .s 7 

- "Investigar los trastornos que puedan ocurrir 
en el organismo por las deficiencias alimenticias."5 B 

- "Visitar algunas colonias. . . que presenten 
condiciones óptimas y otras que no las tengan ... 
aspectos que deben observar. .. promover comenta
rios" .s 9 

¿Qué pensarán de nuestros periódicos los ni
nos de 9o. grado si se cumple con el Programa de 
Actividades "para informarse sobre la acción social 
del periodismo ... como expresión de la realidad so
cial, orientador de la opinión pública, medio favore
cedor de los cambios"? 60 

Estas actividades pueden producir conflictos 
en el grupo familiar y social del estudiante y crisis 
en el mismo educando. Pero ese es el único camino 
del adecuado desarrollo personal y social del ser hu
mano. La R.E. ha dosificado progresiva y prudente
mente el estudio honrado de las duras realidades so
ciales: no se proponen las mismas actividades al ni
l'io de 3o. grado que al de 60. grado ó 9o. grado, si
guiendo siempre lo anteriormente dicho sobre su sa
bia aplicación de la moderna psicología evolutiva. 

Algunos padres de familia quisieran que el ni
l'io llegase "inocente en lo social" hasta los cursos de 
Bachillerato e incluso hasta la Universidad, y para 
ello quieren mantener a sus hijos en un ambiente 
aséptico de libros, laboratorios y clases de mera in
formación mediata. Hasta se han iniciado Colegios 
para evitar el contagio social. 

Esta actitud quasimonacal recuerda a la de 
aquella madre que, durante los dos primeros años 
de la vida de su hija normal, aisló a ésta de toda con
taminación, con constante aire acondicionado, y es
terilización obsesiva de biberones, botellas y cucha
ritas, etc. La pobre nil'ia, a los dos años, estuvo a 
punto de muerte al sufrir una pequel'ia infección, 

por falta de anticuerpos: todas sus reacciones inmu
nológicas estaban casi paralizadas. 

Es verdad que ese contacto con la realidad, 
aun dosificado, produce riesgos, incluso políticos, 
ya que los niftos de hoy son los hombres del maña
na. Por eso se hizo famosa la frase de Aparisi Gui
jarro, cuando afirmó "El Ministro de Edu¡::ación es 
más poderoso con nil'ios, jóvenes y maestros que el 
Ministro de Defensa con sus soldados". 

Este poder político de la educación fue bien 
captado por Neil Postman y Charles Weingartner, 
nada sospechosos de revolucionarios, en su libro 
"Teaching As a Subversibe Activity": Y sin embargo 
atacan a los conservadores y tucioristas métodos de 
ensel'ianza, aunque el poder tremendo de la educa
ción explique por qué a ésta se llama "subversiva". 
Marshall McLuhan, al hacer la crítica de este libro, 
confirmó esa idea de que "la ensel'ianza y el conoci
miento son subversivos". Pero a la larga es mucho 
más peligrosa para la misma persona y para la socie
dad, la ignorancia del que, pudiendo de veras ente-_ 
rarse de los datos sociales, vive en una fanal o en un 
islote artificial: esto no importaría mucho, si de 
adulto, pudiese vivir también aislado totalmente; 
pero sería lamentable que en su grande o pequel'io 
mundo de influencia, tuviera que actuar como ente 
social a partir de esquemas utópicos, o de una fa
nática intransigencia fundada en su falta de expe
riencias y de vivencias de la realidad social. 

La Comisión Internacional para el Desarrollo 
de la Educación lamenta que "los Programas de 
educación descuidan a menudo la educación social", 
y pide "dar al nifto la visión del mundo en el que es
tá llamado a vivir para permitirles orientarse en fun
ción del porvenir". Más aun la Comisión llega a decir 
que "las finalidades políticas y cívicas son un com
ponente esencial de la empresa educativa de toda so
cied ad que tienda hacia la democracia". 61 

Termino este comentario, sobre Estudios So
ciales en la R E., con un texto de A. Touraine que, 
aunque está escrito para la Francia de hoy, tiene una 
aplicación más urgente a América Latina. 

"Bastaría que la enseí\anza sea organizada úni
camente en categorías supuestamente "puras" o 
profesionales ... para que la Escuela juegue un papel 
no solamente de conservación sino más bien de re
presión, tratándose de un mundo en moyimien to" ... 
"Estudiemos la salud pública, la urbanización, la 
guerra y la paz" ... "Coloquemos pues los conoci
mientos en los conjuntos sociales reales donde de 
hecho están insertos" ... "hay que analizar las prác
ticas en lugar de describir solamente los instrumen
tos de conocimientos" ... "Los especialistas de cien
cias sociales no deben pedir algunas horas extra para 
sus disciplinas" ... "deben pedir más bien el perder
se como peces en el agua en esta nueva escuela. Te
nemos que vigilar constantemente para que se respe
ten las exigencias del análisis. Si esas exigencias no 
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pueden ser respetadas, es que nuestra sociedad es in
capaz de democracia".62 

Esta última frase suena a la tesis del historia
dor Amolcl Toynbee de que muchas civilizaciones 
se han derrumbado debido a su incapacidad, por fal
ta de clarividencia, de resolver sus crisis sociales, en 
pro de un equilibrio restaurado y superior ... 

4. FLEXIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS. 

Ninguna de estas grandes virtudes de la R. E. 
podrían actuali7.8ne sin uoa notable cualidad básica: 
su Oe:u"bilidad; la R.E. descnbe así esta característi
ca, después de indicar que es uno de sus Fundamen
tos Doctrinarios: "La flexibilidad, esto es, la posibi
lidad de desarrollarlos (los Programas) en diversas 
condiciones de medio físico y de medio social, y la 
de aprovechar circunstancias de tiempo y de lugar 
para adelantar o retardar el estudio de un determi
nado contenido. Este criterio permitirá a los educa
dores romper la rigidez profia de los programas que 
hasta hoy hemos sentido".6 

Esta flexibilidad tan recomendada por la psi
copedagogía moderna está justificada con buenos 
argumentos en los diferentes documentos, de la 
R. E., aludiendo sobriamente a las modernas meto
dologías de que hemos hablado anteriormente: "El 
Programa, además, tiene la flexibilidad necesaria pa
ra que el maestro ponga en práctica su iniciativa, le 
proporcione al educando un amplio contacto con la 
naturaleza y le brinde la oportunidad de asociar los 
aspectos científicos con los utilitarios y sociales".64 

Se pretende, pues, con la flexibilidad, mante
ner el contacto con la realidad y no aislar lo social 
del resto. En otros textos de la R. E., se defiende la 
flexibilidad dinámica para fomentar la participación 
activa de los educandos, y adaptarse así funcional
mente a sus intereses psicológicos, y "formar la per
sonalidad en función social".65 

5. ¿DONDE ESTA EL PROBLEMA DE 
LA REFORMA EDUCATIVA? 

Si la R. E. parte de tan actualizados e inteli
gentes principios teóricos, si ha asimilado los sanos 
métodos de la psicopedagogía moderna, ¿cómo se 
explican las críticas bien objetivas sobre los eviden
tes resultados? 

Esto no puede ser respondido brevemente. Pe
ro se puede adelantar, para un próximo estudio, la 
siguiente hipótesis: Los pésimos resultados se deben 
a factores externos, relativamente independientes 
de Planes, de Programas de Estudio, y de métodos 
psicopedagógicos: El problema de la educación sal
vadorei'l.a está en los Maestros y en los negativos con
dicionamientos socioeconómicos estructurales que 
fosilizan el proceso educativo de los educandos: 

Cuando, entre otras cosas, se logre evitar que 

ESTIJDIOS CENTROAMERICANOS 

el hambre imposibilite el proceso fisiológico y psico
lógico del 60 o/o de los nii'l.os salvadorei'l.os; cuando 
más de la mitad de los padres del país, hoy inmersos 
en problemas de supervivencia, y de consiguiente 
frustración, alcoholismo compensatorio, etc ... pue
dan integrar un hogar equilibrado y estable; cuando 
los niños no tengan necesidad de buscar prematura
mente un trabajo productivo; cuando los Medios de 
Comunicación, convertidos a veces en Anti-Escuelas 
por su constante incitación hacia necesidades ficti
cias de consumismo irracional, y hacia violencias y 
erotismos exagerados, sean instrumentos para la 
educación del pueblo, o por lo menos, no sean des
educativos. . . Cuando el Maestro lo sea por voca
ción y no por conveniencia; cuando se le otorgue un 
adecuado status social y una mejor remuneración; 
cuando reciba una formación mejor, más abierta y 
universitaria, cuando tenga el incentivo de una sis
temática formación permanente, cuando, supuesto 
io anterior, el Maestro tenga el gusto y el "ocio" es: 
piritual de dedicarse a formar a los nii'l.os y jóvenes 
salvadorei'los, entonces sí iniciaremos una democrá
tica y auténtica revolución educativa que pondrá a 
El Salvador en el lugar que le corresponde. 

Sería poco cuerdo, por no llamarlo suicida, 
perder en una inmadura reacción regresiva, los gran
des aciertos de la R. E., por no distinguir entre lo 
bueno conseguido y lo malo que hay que corregir. 
La evolución debe seguir "en un proceso natural de 
cambio irreversible" apoyando el futuro de nuestras 
ilusiones en aquello que sabemos es bueno y sóli
do. 66 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



"VALORES PSICOPEDAGOGICOS DE LA REFORMA EDUCATIVA DE EL SALVADOR" 617 

En la R. E., hay que mantener los inteligentes 
aciertos de: 

a) Programar los contenidos, actividades y me
todologías sobre los datos de una sana Psicología 
Evolutiva y de una concepción integrada de la perso
nalidad que hay que formar para este mundo y para 
este tiempo. 

b) Aplicar las mejores adquisicione~ metodoló
gicas de la moderna Didáctica: Organización globa
lizada, y Psicológica de los contenidos del Programa; 

"Educación Progresiva" y fundada en la evolución 
natural de los intereses del educando; "Escuela Acti
va"; "Escuela para la vida y por la vida", sobre todo 
en los llamados Estudios Sociales. Ojalá estas meto
dologías confluyan en una "Educación Personaliza
da". 

c) Permitir, y aun fomentar, una creativa fle
xibilidad para los educandos y los educadores; fle
xibilidad euya eficacia y prudente uso, deben ser 
controlados por sistemáticas evaluaciones. 
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