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I. lntroduccion 

No es cucstion solo de dotes intelectualcs scr 
educ:1dor. La preparaci6n intelectual es importan
tc, pero dehe complementarse a Ia vez con cierta~ 
cualidades humanas para tratar a las personas. 

Un profesiona l educ<Jt ivo debe poseer un:J 
gran sensibilidad hurr .• ma: accptacion, rcspcto y 
comprensi6n de los otros. Si)l embargo, csta accp
taci6n, respeto y comprens i6n de los otros, no los 
pucde ofrccer, si no los practica consigo mismo. 

De ali i que el conoccrse y aceptarse uno mis
mo sea Ia base fundamental para pocler establccct 
una clar:1 comunicaci6n con los alum nosy ayudar· 
los a su dcsenvolvim icnto como seres humanos. 

2. Nece!>idades del alu tmw 

Las necesidadcs del alurnno se pueden enfocm 
desde tres puntos de vista: 

a ) Necesidades fisiol6gicas; 
b ) Necesida des afect ivas ; y. 
c ) Necesidades ecl ucativas. 

a. Nccesidades fisio/6gicas 

Las necesidades fisiol6gicas por lo general las 
suple Ia familia. ln nuestro pat's. el lstado. por 
tnedio de los comeclores escolares actualmente a-

.. Vuestros h1/os no son I'Ucstros. Son los 
h1/us y las l1ijas dd anhelo de Ia Vida por 
perpctuarse. /.Iegan a trai'(;S de ~·osutros. 
mas no so11 rea/mente nwstrvs. Y aunque 
esttin co11 l'usotros. 110 os patenecen. 

Podrr!is dar/es I'UeSI I'<J anwr . pero 110 1'//eS· 
tros f.'I!I/Salll i ell toS. purque t ienen sus fJ/'O· 
pius tJensami entos. " 1 

yuda a los cducadores para que puedan COillribuir 
a satisfacer una de l::ts necesidadcs de esta <;atego
ri'a. como es Ia alimen tacibn. 

b. Neccsidadcs afeC!iras 

En cuanto a las necesiclades afcctiv:Js. una de 
las fundamenta les es ser amado. Ll alumno ha de 
scntir que su maestro. que su educaclor. lo am<1. 

Pcro, como lo sefiala hich Fromm, esc amor 
debe ser productivo: implica ciertos elementos ba· 
sicos, comunes a todas las formas de amor. Esos 
elementos son: cuiJado. responsabilidad, respcto y 

. . , 
COI10CIJ11JC11 l0 . • 

Una de las f'u nciones del l:ducador cs preocu· 
parse por cl dcs<1rro llo in tegral de Ia 1wrsonalidad 
del educando y "el am or es Ia preocupacion act iva 
por Ia vida y crccimiento de lo que amamos." 3 

l)emamla un cuiclado pur cl hicnc~tur flsico dd 
iover. , y prcocupllci6n por Ia situaci6n sociuecon6-
mica que lo rodcn. 

l'ero sin rcsponsabi lidad. esc cuidado y prco
cupaci6n cst{lll incomplctos. De ali i que el cd uca
dor debe estar siemprc listo a detectar las nccesida· 
d..:s impllc itas y explicit as de sus alum nos. 

"La rcsponsabilili:ld podrla dcgcncrar fac il· 
mente en dominaci6n y posesividad. si no fucra 
por un tercer componcnte del amor. .. ~. Por rrspe· 
to debe entendcrse Ia concicnciu que hu de tcner cl 
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educando de que todos somos diferentes. De que 
cada persona tiene una individualidad (mica y que 
ha de aceptarla tal cual es. Solo sobre Ia base de Ia 
libertad puede existir ese respeto al alumno y po
demos agregar que "el respeto solo es posible si yo 
he alcanzado independencia; si puedo caminar sin 
muletas, sin tener que dominar ni explotar a na
die. " 5 

El educador no puede respetar a su alumno sin 
el otro elemento basico del amor: conocimiento. 
"Conozco Ia (mica manera en que el conocimiento 
de lo que esta vivo lees posible al hombre - porIa 
experiencia de Ia union- no mediante algun cono
cimiento proporcionado por nuestro pensamien
to."6 

El maestro que cree en "aprender haciendo", 
compartira muchas experiencias con sus alumnos y 
los ira conociendo con amplitud, a Ia vez que Jes 
facilitara el aprendizaje. Porque, como afirma Carl 
R. Rogers en su hip6tesis central: "No se puede 
ensefiar a otra persona; solo se le puede facilitar 
el aprendizaje." 7

. 

Recordemos que es solo cl estuuiante quien 
aprendc, y corresponde a! educador facilitarle las 
experiencias para que adquiera ese aprendizaje, ya 
que a su experiencia personal solo el educando 
mismo tiene acceso; s6lo el puede autodescubrirla, 
autoapropiarla e incorporarla significativamente a 
su comportamiento. Este acercamiento nos dara 
mayor conocimiento del alumno y lo amaremos 
como merece todo ser humano: con cuidado, res
ponsabilidacl, respeto y conocimiento. 

c. Necesidades educativas 

Tomando en cuenta que Ia ensefianza escolar 
sistematizada es fundamental en nuestra cultura, 
el ingresar a una instituci6n educativa ayuda a! in
dividuo a satisfacer gran parte de las necesidades 
educativas. EJ educando necesita aprender ciertos 
conocimientos basicos, ya sistematizados, y es a! 
educador a quien corresponde guiarlo en su apren
dizaje. 

Pero surgen aquf algunas preguntas que debe-
mos meditar : {,que programas seguir? ... 
i.c6mo? ... i.cuando? ... i.d6nde? ... En esta com
pleja, variable y opulenta sociedad, nadie logra sa
ber con exactitud que es lo mejor para el individuo 
que inicia estudios ·y que los utilizara a once o mas 
afios plazo; no se puede determinar que se espera 
de el cuando sea un hombre incorporado a! mundo 
de trabajo de nuestra sociedad. Este ser humano 
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que tenemos en nuestras aulas "debera estar prepa
rado para encontrar el Iugar que Je corresponda, 
para mantenerse en el dignamente y alcanzar un 
grado de estabilidad personal en sus propias emo
ciones y relaciones con otras personas, ante los 
cam bios y los problemas constantes. " 8 

En una sociedad formada por estructuras m6-
viles, Ia educaci6n institucionalizada ha de ser tam
bien flexible y ayudar cada dfa, paso a paso, a Ia 
adaptaci6n del educando. De aqul se desprende Ia 
necesidad de un nuevo estilo de educacion. 

Esta debe ser una educaci6n en Ia que el edu-
cador pueda elaborar con sus estudiantes los planes 
de trabajo a seguir: una ensefianza no directiva, en 
Ia cual el maestro se ocupe fundamentalmente de 
lo que quiere el estudiante aprender y de como 
facilitarle ese aprendizaje, o lvidandose de centrar 
su atenci6n en Ia "ensefianza del profesor". 

En una ensefianza centrada en el alumno, afir
ma Rogers, "el estudiante podra recibir ayuda en 
sus dificultades de a.prender. Esta ayuda consistira 
en una situaci6n educativa tal, que "promueva" de 
manera mas eficaz su aprendizaje total; en ella, por 
consiguiente, Ia persona que aprende se siente se
gura, preservada contra toda amenaza exterior; en 
ella puede realizar con Ia mayor facilidad posible 
Ia "diferenciaci6n" de sus vivencias. " 9 

El educador acepta el punto de vista del estu
diante, sin estar a Ia defensiva, sino, por el contra
rio, con una actitud abierta y sensible a los valores 
e ideas que el educando externa. En un curso no 
directive, a cualquier nivel, el proceso enseflanza
aprendizaje ha de ser el resultado de las necesida
des y deseos de los participantes. Ellos plasmaran 
los aspectos cognoscitivos del programa y, a! hacer
lo, su compromiso sera mayor. Y su realizaci6n 
como seres humanos aumentara. 

Cari R. Rogers insiste en que es muy impor
tante que el estudiante se sienta motivado intrinse
camente; no hay nada mas exasperante que escu
char Ia idea de que el estudiante "debe ser motiva
do". No se debe proceder partiendo del exterior. 
Como educadores debemos apuntar a Ia motiva
ci6n interna y personal de los alumnos, descubrir 
los estlmulos reales, vitales para el, hacer de los 
estudiantes investigadores de esplritu creador. 

Para los hombres del manana se debe auspiciar 
una educaci6n "creadora y dinamica, que haga de 
los educandos los gestores de su propia histo
ria." 10

. Como dice A. De Peretti, "el objetivo de 
Ia educaci6n serla permitir que cada individuo in
tente una aventura, en raz6n de una necesidad que 



le importa personalmente, por caminos que le sean de vista del que habla, y de comunicarles su com
mas convenientes y despues de un tanteo que lleva prension; . 
consigo ensayos y fracasos." 1 1. - si sube Ia tension .emocional entre los miem-

En una educaci6n as!, lo intelectual y lo afec
tivo van de Ia mano, y ayudan a! educando a al
canzar un ajuste social adecuado. Se le brinda a! 
estudiante libertad para que llegue a su propia rea
lizaci6n, porquecomo A. S. Neill afirma, "Ia educa
ci6n sin libertad da por resultado una vida que no 
puede ser vivida plenamente. "1 2

. 

En Ia ensei'ianza centrada en el estud ian.te, el 
educador es un catalizador que facilita el propio 
aprendizaje de los alumnos y no un ensei'iante. As!, 
el alumna o el grupo de alumnos, no tardara en 
patentizar sus inmensas capacidades de autoapren
dizaje. 

3. Condiciones del clima de aprendizaje 

Todo educador, a! iniciar un curso a cualquier 
nivel, debe propiciar el acercamiento educandos-e
ducador y viceversa. Rogers presenta Ia realizaci6n 
del clima de aprendizaje de una manera concreta y 
dinamica en Ia situaci6n cscolar, "dado que lo in1-
portante son las "actitudes" del instructor, basadas 
en una fi.J.osofla de respeto y aceptacion de Ia per
sona del estudiante, y que las "tecnicas" son se
cundarias y estan al servicio de aquellas, el Hder: 

- Comenzara por comunicar a Ia clase, discre
tamente, de mil maneras, sus actitudes profundas 
de confianza para con el grupo; 

- Aceptanilos objetivos del grupo, le ayudara 
a esclarecerlos, a formularlos; 

- contara fundamentalmente con estas fuer
zas de motivaci6n, que son Ia base del deseo de 
aprender de los estudiantes; 

- pondra a disposici6n de los estudiantes todo 
el material de aprendizaje que ellos puedan desear; 

- se pondra a disposicion de los estudiantes, 
haciendose util al g'rupo, pero solo en cuanto ello 
responda a! intenjs y agrado del grupo; 

- respondiendo a las preguntas del grupo, a
ceptara tanto su contenido intelectual como emo
cional, tratando de conectar con el grupo; 

- una vez que Ia clase esta en marcha, podra 
cambiar de funcion y hacerse solo participante o 
miembro del grupo, dando su parecer como cual
quiera del grupo; 

- estanl. atento al trasfondo emocional de los 
problemas y tratara de entenderlos ·desde el punta 

bros del grupo, tendera a tamar una posicion neu
tra, comprensiva y de aceptacion; 

- finalmente, se ha de convencer de que Ia 
eficacia de su actuacion esta condicionada por el 
grado de "genuinidad" de sus actitudes mas lnti
mas."13 

Este respeto riguroso a las tendencias actuali
zantes de los individuos, que postula Rogers, lo 
logra aquel educador consciente de su labor en el 
mundo actual. Para ello debe desde el principia 
propiciar que todos los participantes del curso for
men un verdadero grupo, en donde los principios 
basicos seiialados se vivan. Debe ademas descartar 
Ia idea de imbuir conocimientos en las mentes de 
los alumnos para adquirir el mismo cierto prestigio 
intelectual. "El tiempo que necesita una clase para 
convertirse en grupo se halla en funci6n de nume
rosos factores, entre los cuales conviene destacar, 
en primer Iugar, Ia formaci6n del encargado y, des
pues, Ia edad de los alum nos." 1 4 

Un educador que trasforma Ia clase en un gru
po contribuye a que los intereses de cada uno de 
los miembros se combinen en beneficia del conjun
to y de cada uno de ellos. El grupo es, pues, un 
organismo viviente, los miembros se ayudan unos a 
otros, no se perjudican. Esto puede requerir tiem
po, pero recordemos que es una etapa preliminary 
que los beneficios repercutiran en todos y cada 
uno de los educandos. 

Ejemplos vividos en los que el educador ha 
practicado una ensei'ianza no directiva pueden leer
se en Pedagogla, y Psicologla de los grupos, cuyos 
autores E. L. Herbert y G. Ferry, han tratado de 
ofrecer bajo distintos aspectos un concepto nuevo 
de las relaciones entre maestro y alumna, basado 
en el funcionamiento y dinamica de los grupos. 

El educador de hoy debe creer en las tenden
cias actualizantes de los individuos. Colocarse a s{ 
mismo dentro del mundo del educando, no es una 
tarea facil. Pero debemos recordar que ajustar las 
necesidades del educando a las del educador supri
me Ia adaptacion del educando a las suyas propias, 
lo priva del derecho a crecer, de encontrar legiti
mas soluciones a problemas peculiares, los cuales le 
permitiran realizar cambios de conducta que lo a
cerquen a Ia madurez. 

El educando, al participar de lleno en su for
macion, bajo Ia gula del educador, establece una 
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relaci6n que implica un compromiso recfproco. 
Como en esta relaci6n se expresa afecto y se mani
fiesta Ia persona total, quienes en ella participan 
revelan su yo, lo sienten comprometido en ella y 
son sensibles a las manifestaciones de los otros par
ticipantes. Ademas en una relaci6n asf, hay una 
cualidad reparadora que excluye Ia impostura, el 
fingimiento y el engaiio. 

La comunicaci6n e interacci6n entre los edu
candos y el educador, como grupo, hace que cada 
uno de los participantes se vea afectado por Ia co
municaci6n verbal o no verbal del otro. 

En fin, el proceso enseiianza-aprendizaje, cen-

trado en el alumna, es una situaci6n estructurada. 
El ordenamiento funcional que orientani este pro
ceso comienza cuando se reunen educandos y edu
cador a definir los objetivos a alcanzar. La estruc
tura permite que Ia relaci6n se desarrolle y rinda 
frutos. La responsabilidad por Ia estructura es reci
proca, y el esfuerzo cooperativo une a los partici
pantes, intensifica Ia relaci6n, y garantiza Ia efica
cia del proceso y ellogro de metas aceptables. Los 
participantes aprenden uno del otro y Ia experien
cia da por resultado el cambia. Este cambia es 
interno y externo, y se manifiesta en las acciones, 
actitudes y Ia manera de percibirse a sf mismo, a 
los demas y al mundo en general. 
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