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OE UNA FILOSOFtA OS LA BOUC.tCiON P'VRA. PUERTO RICO

Antes de iniciur la consideracio'n de la tares propuesta mt

parece necesario establecer una d l s t inc ion entre lo que es f i lo-

soffa y algunos conceptos que suclen confundirse con el la* U

correr de los siylos cl ccncepto de lo que es f l l o s o f f a se ha

hecho tan imprecise que, para establecer un esquema de referen-

da dentro del cual se reduzcan a un f a l m i m las desviaciones

se Intlcas, esta dlst lncidn viene a ser de rigurosa necesldad.

Tratdndose exclusivamentc del aspecto educative, debe dis t in-

guirse la divisa o lema de la f i losof fa* t f ?an , Tierra y Liber-

tad", es una divisa o le-na, pero no una f i losof fa* An 5 log amen te

"la educaci5n es vida"; "la educaci6n es crecimiento"; "se aprende

por la prlctica"; son divisas o ler«s saludabies pero no filoso-

ffa . La f l l o so f fa propia<r«nte dicha serfa la ref lexi6n racfonal

que Justlfique o CD ;p rue be la verdad que sirve de fundament© ai

lema.

Instituir el Corridor H-scolar, el Eapato Escolar o la Trans-

portaci6n Escolar son pr5cticas muy convenientes, que faci l i tan

la realizaci6n de ios propositos de la educacion p&blica, pero

no son f i losoffas. for tanto, serfa muy incorrecto, aunque tal

vez sea muy eficae para la propaganda, si un alcalde procla a,

en una canpafia polf t ica, que nuestra f i losoffa es proveer trans*

portacifin para que ningun niro se quede sin participar en la cdu-

caci6n publica.

La util izacidn del riltodo Fries para la enseflanea del inglls,

o dt cuaiquier otro "Itodo para c -a lquier otra asicmatura, no puede
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considcrarse corao una f l l o so f f a s!no mmo lo que es: como una

tlcnica de ensenanza. v lo propio ocurre con las pautas, hoy

llaroadas polf t icas educativas de un pafs , 1 nuestro tlcne una

poKtica o pauta educativa tnuy avanzada, que tnencionaremos y

consideraremos mis adelante; pero esta pauta no cs una filoso*

ffa tducativa sino ia utilieaci6n y aplicaclon prictica dc un*

filosoffa, la cual deriva de un dcsarroHo racional que ha ve~

rvido d««envolvi4ndos« por muchos siglos. Urw Fllosofia dt la

Sducaci6n para Puerto Rico presupone, necesariameut*, la clari-

ficaci6n v expl ic l tacidn de cstos fundamentos racionales qu«

sirven de Justificaci&n a esta pauta.

I ul es filosoffa?

La diferencia entm estas cuatro categorfas <?u« hemos men-

cionado y la f i losof fa nos oMi a a piantcar fomtramente el in-

terrogante: iQuI es f i lo so f l a? La brevedad que este bosquejo

inpone nos hace decir dc inmediato que dc toeas las actividadcs
•

del ser humane, la fi losoffa es aquella qut was It distingue de

las otras especies vivas. .Jesdc su mis remota antiguedad <1 hom-

brc reflexiona sobrc sf misao; score su propio scr y sobrc ios

seres que le rodcan, sobrc su propia actividad ref iexiva y sobre

su conducta. £n su dcvenlr his tor ico esta actividad le distin-

gue de Ios dem^s seres vivos Ha^dos infrahwianos, porque nin-

guno de elloa da trazas de ocuparse tan seriamente €* esta actividad.



For supuesto, cono todas las der^s actividades humanas, Ja

f i l o s o f f a t iene su desarrol lo h is tor ico y su prehlstoria. Las

ma's antiguas huel las de la r e f l e x i o n o de la i n tu l c ion fiiosd-

fica la cncontrare. os en la rel igion, en el mito \n las BI£S

e lementa les ieyes de convivencla tribal. Lstas son expresioncs

simb6llcas elemenlalas de c6mo el hombre interpreta racioaai^enU

su propio ser, su saber, su conduct*. Asl lo demucstran las obrss
Cori^fo r cL

de Jung, K erenyi , Sehajbivitne, y aigunos otros.

A.1 corr«r de lo? siglos la f l l o s o f f a viene a polarizarse,

in el pensamlento kan t lno , como raz6n pura a un extreme y rmz6n\a del otro «xtrer;o«, La raz6n pura er.t5 consti tuida por

los ^rimeros /.rincipiojs de la antlyua slsteraatIzaci6n aristote"-

lica. Solamente que en estos pri-teros principios, Kant incluye

tanto la re f lex ion sobrc el r.er como la reflexidn sobre 5! saber*

La razfm prdctica, o lo quc ordinarlaoiente l lar .amos Itica, include

la r e f l ex ion sobre toda la conducta cspec£ficamente humana: el

arte, la ciencia, el derecho, el comercio, la • o l ' t ica , la rell-

gi5n, etc.

£1 desarrollo his t6r ico del saber ha fragmentado en niUil t i-

ples ciencias cada uno de cstos tres angulos basicos de la re-

f lex i6n f t losf i f lca . El ser se pro l i f f t ra en ciencias matemiltl-

cas y en ciencias natu ales. El saber, en 16{ilca, o mejor dicho

en logfstica, en pslcolog{a y en pedagonfa. La conducta, en

psicologla, en sociolocif* y an t ropo logfa , o las l lamadas ciencias

sociales: historia, noHtica, economfa, etc. ueda, sin embargo,



en pie la d l s t lnc lon entre la investigaci6n c l en t f f i ca y la re*

f lex i6n f i los6f ica , con lo cual no se excluye, en modo alyuno,

la f n t l a colaboraciSn poslble entre anbas dlsciplinas. Una tlc-

nica pedagogica, pongataos por case, puede obedecer a cuidadosai

in- estigaclones de carficter cientff ico. fc-n el aprendizaje dc una

lenfjua extranjera la investlgaclon psicol6glca ha probado la co-

rrelaci6n existent* ent re la act i tud e-Tocional del alumno y la

eficacia del aprenditaje. Por tanto, ser& parte de la t^cnica

educatlva en la en«5e?ianza de una lengua extranjera productr en-

tusissmo entre los alutnno« por la cultura y ror las anrupacfones

humanas que hablan esa lengua, Esa Just lfIcacion c i en t f f l ca , sin

embargo, no contesta al interrogante f i los6f ico de por qul es

necesario que los seres humanos habien Rdl t ip les lenciuas ea toar

de una sola. La justificacl^ri cie t f f i c a no presupone necesa-

r iamcnte la just if lcaci6n f i losoflca, ni la cxciuye.

x

11

L ul es educacioni?

La educacidn, al Igual que la f i iosof la , es una act ividad

humana, pero no especfficamente humaia. !la sido comprooado ya

que en t re aque l lo s ssres que en la escala biol6gica llamamos in-

frahumanos, «sxls ten formas de educacfon, si b len e le™entales , no

por e l lo raenos eficaccs. Lo que dist ingue la educaci^n humanm

de la educaci6n animal es, por lo pronto, su conter.ldo, el in-

cremento de cardcter historico y sobre todo su preneditacif in
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filos6fica, t-l ser humane es muy particularwentt lo que

Korzlbski ha llamado The Time Binder, sere* hist6ricos, slendo

la historia el proceso de creaci6n del rrmndo especffica^ente hu-

mane, al cual llamamos cultura. No hay duda quc la educaci6n,

especialmente desde vousseau, no puede i jnorar la naturaleza,

pero la educaclo'n no va d i r ig ida a producir seres naturaif.s, lo

caai es func lon de la blologfa, si no a rroduclr seres de cul-

tura, lo cual es funcidn de la Mstoria.

Partlendo de este concepto de educacl6n es prlct!c*twnte

obvio que el proceso educative se reallza por dos modoss formal

\. La sociedad, que constituye la tnaterla prima del

£stado y la fuente y origen del Gobierno, se constituye come fUn-

ci6n directa de la cotr.unicacl6n. La comunlcaciSn funciona, a

su vet, por Innumerable* nodes, el a4s eflcaz de los cuales cs

el lenguaje vernlculo. Pere ademls del ienyuaje veralculo fun-

ciona la costumbre, la r e l i g ion , el folklore, el r lgimen de ley,

tl arte y tantos otros. Esta actividad educativa que nemos lla-

mado espontanea corre pareja y a vices es tan o tnAs poderosaque

la educaci5n for-al rec ib lda en la escueia, Lo ideal serfa que

cstas dos corrlentes educativas se complementasen, lo cuai no

siempre ocurre sino que ror el contrario a veces se neutral iemn

mutuamente.

La educaci&n, per tanto, debe contempt arse desde rorlomenos

cioco perspectivas o ingulos dl ferentcs . El alumno, el maestro,

el uobierno, el pueblo (sociedtdy Estado) y la historia. Para el

alumno la educacl5a es un proceso d i r ig ido o es ontaneo, para el
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Maestro la educacio'n es una tlcnica} para el pueblo la cducaci6n

99 un derecho y una necesietad; para el jobierno la educacidn es

un debcr instituclonalizado; para la hlstoria la educacifin cs el

proceso que mantiene el equi l lbr io entre el casabio y la conti-

nuidad cultural.

£1 proceso de la educacio'n en el alumno requiere, por parte

dc los educadores, un conociaiento c ie« t f f ico , constantetnente re*

novado, de lo que el ser humano es en sf, y dc su potencialidad

para aprender. En este aspecto, es de rigor estar muy bien ente-

rado de las teorfas de las necesldades protmestas y comprobadas

por cientff icos, tales como Henry ^. Murray ; Arnold 3escllf y

otros, Fero esto ya no es materia de f i l o s o f J a sine de clencia*

Lo que sf cs '«at.?ria de f i losof fa es tener clara conclencia de

que el alumno* en proceso de ser educado, es el eslab^n vivo de

la contlnuidad hiatorlca, y que el f raciso en la educacidn ade-

cuada del alunjno t r a c r f a ea consecuencia la soiuci6n de continui-

dad de una tradiciSn cultural y por tanto la desintegracio'n dc

una sociedad,

£1 proceso de la educacidn, desdc el nunto de vista del ma-

estro, es ta«ibiln una cuesti6n c i en t f f l ca que ha de decldirse en

los laboratories psicol6glcos experimentaies, y por expcrimenta-

ci6n e investigacio'n rigurosamrnte controladas en las escuclas

organizadas con ese fin, Pero lo que sf es cuestidn de f l l o s o f f a

cs haccr coincidir la direcc!6n general del orden legal que cons-

tituye el pats y el orden cultural que le da sentido histo'rico al

misrao. Y cstc saber deben dominarlo muy bicn los que d i r igen la
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educacion pu lica.

esde el punto de vista del 'obierno, la educacion es una

funci6n ineludlbie, un deber y una obligedfin^sobre todo en tn

uobierno democratic© cuyo prop5sito i r incipal es taantener uaa oo-

rrelacidn perfect* entre la l ibcrtad del ciudadano individual y

el bienestar del pueblo o la colec t iv idad pol i t ico lla.tada Estado.

La aisraa f i l o so f f a que ;ie el sentido cuali tat ivo a la Escuela

Pfiblica, ha de darla al uobierno. Sin erntnirgo, el complemento

de este propdslto depende hist6rica /eate de tlcnicas de carac-

ter adminis t ra t ive fundadas sobre la rigurosa comprobaci^n cien-

t f f i c a . La socledad se da a sf misma, nor instrumentaci6n del

Oobierno, la educaci&n que asegura la salud y la cf lcacia de las

funciones espir l tuales (personales) qtie la constltuyen en socie-

dad civilizada*

£s muy sabido que un pueblo o sociedad no cs una mera agru-

pacion de oersonas sin una estructura de car£cter espir i tual* A
u

veces se^ha llamado pLersQaa por a n a l o g f a , y la racionalidad de

esa estructura se an t i ene al iapartir a las nuevas celdas, por

nedio de la educacicn, los llamados valores o signilicaciones

cua l t t a t iv f l s de la conducta, tanto de los individuos cotno de la
de

colectividad, Esa red conexlones se establece en los af>os dc
Pk

la minoria de edad de cada ciudadano nor los procesos de la edu-

caci6n formal y por la esnonta'nea. Hn este sentido la escuela

publica ejerce una funciSn principalmente correctiva. El des-

cubriniento y slstematizaci^n de los nexos que forman la socie-

dad es materia rigurosam?nte cien' f fica, <rue atafe m las ciencias
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soclales, especialmente a la antropologfa. La preferencla por

una u otra estructura, social es ya nater|| de r e f l ex ion filoso"-

flca.

La hlstoria es la b f o g r a f f a de los pueblo* cultos. Crecer

signlflca camblar, pero cambiar sobre el fundamento de un
/•

substrafr tuTif inalterable, Este tqulHbrio dinddiico ts la caltura,

y la activlrtad cultural es tanblln el substrafctu^ \de la educmcidn.

En el parlntesis que describe la historia, por un extreme, > el

nlP.o reciln nacJdo, por otro, se da el desarroiio del ciudadano

y el desarroiio del cuerp© nolft ico al ctial pertenece. Este de-

sarrollo es un proceso educative constante.

Ill

Una Fi losof fa de la ?:ducaci6n para Puerto Rico

A.1 aceptar por referendum del 3 de rcmrzo de 19^2 la actual

ConstHucidn del Kstado Libre Asociado de Puerto Rico, el pueblo
k

aprob6 la fottfUlci6n de una pauta de edticaci6n publ ica con cardc-
A

ter de ley constituclonal. (Cf. La ftueya. Q>^stituci6n de Puerto
*

•\icot bscuela de Adtnlnistraci6n PuMica, Iniversldad de Puerto

Rico, 195lj» p. 570.) Una f i l o so f i a de la educaci6n para Puerto

Hico tiene que ser, por obligaci6n legal , una expl ic i tacl6n dc

los fundamentos f i los6ficos que dan sentido 3 or!gen a esta

pauta. SI estt f i l o s o f f a es viva, tanto en su funclf in legal como

en su funci5n docente, se nanifestarA e^ prScticas y tlcnicas
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docentes v adni rUstr.it I vas, es decir, seri el alma dinlmica del

•istefta, Cuando pr5cticas y tlcnicas scan coitrarias a ia fiio-

sofia viva, so^rsviene el canfl tcto qut, corao ocurre a ;ora tn

los Estados Unidos, o sc resuelve en los tribaiales o perturba

la «ficacia del sister.

En 1* Coji3y:tucl_6ni Fe de ra|r no *e Iegisl6 para 1m educaci6n

tsptc(fica»eni« porqu« ocurri6 lo contrarlo dt otros pafscs, donde

s«j lcgi^l£ y nc sc ^racticd. En los Est.ados dc la PcderaciSn sc

pr*ctlc6 prtmtro, y se fue l«gis lando s«-jCn la practica lo r«qu«-

r£a« Todavla no hay un Secretar lo de LducaciSn en el iabinet*?

presldencial* -n ctros parses hubo y sigue habiendc f i losof fa

sin practica, la cusl es mucrta; en los ^stados Unidos se ha

tratado de formular f i l o so f f a s dt lo practicado, o sea &{

post eve.rtu, y de lo practicado como expresiin de la ley funda-

mental, que es & su v«e, exf resifin d« la racionalidad, o fliosc-

i'fa de la vtda nacional.

La pauta general para la educaci'a P^ llca en t uerto Kico

estd for^ulada en el ^rtfcuio I I , Seccl^n 5, lu«ge enmendada por

la L«y Pfibllca iU*?» «*«! ^ongreso de Rstados Unidos y rct

por ios electores de Puerto Rico en las el«ccion«8 de 1; de

br« de 1952, promuigada por el qobernador en 2^ de enero de l '?3«

t ^ f « QpjQrJJa.* * pa gs» 53^ y 570) Hay que tostar er cuenta tres con-

sideracionea prelininares antes de analizar el fundamenio fllo-

s6fico de eeta pauta legal y sus consecuencias pricticas.

En priner iugar esta le> firm, parte del ^rtfculo 11, el

cuai const ituye una " -urta de ^erechos". Estm "Carta de Oerechos"
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fut cxlgencia d« la Ley 600, del Cjngreso federal aprobada en

3 de Julio dt 1950, para "autorlzar la organizacidn de un go-

bierno const!tucional por tl pueblo de Puerto Rico". (Cf. Op,,

CH.. pSg*. 32, 573 y 129 *gts.)

£n segundo lugar, la Ley 600 no diet qu4 dcrcxchos_ fundawen-

talet debtn incluirse en esta Carta. Si b ien cs cierto que la

f6rrnula sobre educaci5n ha tenlde may en cuenta La__.^tc 1 araci jSi|

Uaivcrsal de ios_i ^ejrechos^^_del itombre, aprobada por la Asamolea

-•enpral de las <acion«s Unidas en 10 de dicieabrc de 1914-6, tarn-

bi^fn cs cierio que el lo fue por libre decision dc nuestros dele-

gacies a la Constituyente > como expresi6n autlntica de un valor

que nuestro pueblo ha preferido a travls de toda «u hlstoria.

(Cf. Op. Cit. , , pigs. 131, 125 »gts. y 2) 3 sgts.)

£n tcrcer lu ;ar, aun-ue la Cor.st!tuci$n sea rcvisada o en-

mendada en lo future, por voltmtad del r<u«blo, se puede predecir,

con bastante grade de probabilidad, que el sentido general dc

esta pauta habri de niantenerse, a rnenos que causas iroprevlstas

casnbicn radicalm«nte la direccioa que hasta el momento actual ha

scguldo nucstra cultura en su dcsarrollo hist6rico.

El texto de la leys

Toda persona tiene derccho a una educa-
cl6n que propenda al plcno desarrollo de su
personalidad y al fortaleciralento y respeto
de Ios dercchos del hombre y de las l iberta-
dcs fundamentales. Habri un si sterna de ins*
trucci6n pfiblica el cual seri librc y entcra-
n«nte no s«?ctario. La ensef*anea seri gra-
tuita en la escuela priraaria y secundaria y,
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hasta dondc las facilidades del Est.ado lo
pertuitan, scgGn se dispone en la presents*
<o «e interpretara corno aplicable a aque-
llos que reel an last rue ci6n pricnaria en
escuelas establecidas bajo auspicios no
gubernamentales* -o se uti l izard propie-
dad ni fondos pualicos para el sosteni-
miento de escuelas e inst l tacio ics educa-
tivas que no scan las del cstado. ^ada
de lo contenido en esta disposicl6a irope-
dira'que el Estado pueda prestar a cual-
quier nino servlcios no educativgs esta*
blecidos por ley para proteccifin o blen-
estar de la nifiez.

j.1 coatexto de^ la

Los delegados a la const ituyente muestran tener conclencia

clara de la vinculacidn esencial entre esta f6rm'jla y el cuerpo

complete de la Const!tucl6n. Un exmmen del contexto del Ar-

t 'culo II, al ctial pertenece la Seccl^n $, sobrc educaci6n, y

del pred^bulo de la <^on?t i tucion, donde s® mencionan los concen-

tos bdsicos que Integran todo el instrumento, revela tnejor la

naturaleza de esta vinculacl6n, y a su vez el pleno sentido de

la f&rmula.

1 - rel - b u l o consta de tres iicisos claros y dlstintosf

12 Hla base plenaneate democrittca14 dc la organ! zaciSn po l f t l ca

como prop6sito cardinal dc la Constl tucidn, seyuido del "blcn*

estar general" y "el goce de los derechos huiuanos , como propro-

sitos derlvados. = ~ a esta parte se alude al"derecho natural" y

a la "unlSn con Estados Unldos dc America" como los fundamentos

filtlmos de esta acci6nj el ir lmero de fndole me ta f f s l ca y el se-
•

gundo dc fndole hist6rica.
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En el se-jundo Inclso se def ine el sistema democratico como

aquel "dondt la voluntad del pueblo es la f u e n v e del poder p6-

bllco, donde el orden politico esti subordinado a los derechos

del hotnbre y donde se asejura la liure particlpacidn del ciuda-

dano en las decisiones colcctivas".

En el tercer Inclso se mencionan, como "factores determlnaM-

tes ' de la vida puertorrlquena, el disfrute de la ciudadanfa de

Estados Unidos de Amlrica, la leal tad a la Constltuci6n Federal,

la coivlvencia en l uerto Hico de las dos grandes culturas del

heroisferio a0ierlcano, "el af4n por la educacl6n% el respeto a

la Juslicia, la devoc!6n por el trabajo honra^o, "la f lde l idad

a los valores del ser humane", y finalroente una al s i5n a "1m

esperanza de un mundo raejor".

La def ln lc i6n de io que constltuy^ "derechos y valores hu*

manos" se aplaza para el Artfculo 11* £ste consta de dice y

nuevc secciones, la primera de las cuales comienza con cstas r.>ro-

posicion-s: "La dlgnidad del ser hxunano es inviolable" . "Todos

los hombres son iguales ante la ley". v estas dos proposiciones

siguen disposlciones con respecto a "la esencial igualdad humana",
•

tanto en las 1eyes como en el si sterna de Jn»trucci6n publica, al

sufragio universal, la religi6n, la l ibertad de palabra, el sis-

terna de instruccl6a publica, la libertad de asociacldn, el derecho

a la vida, a la libertad personal y a la prooiedad, a la protec*

ci6n contra difaniaci6n de la honra, y contra la exproplaci6n ar-

bitraria, el derecho a la Inmunidad de domic l l lo , Juicio Impar-

clal, ha• eas corpus, trabajo l i-re, honra?fo y voluntarlo, a la
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organieacl6n de los trabajadore* y a la huelga. (Cf. Op. Cj t« .

pags. 537-559)

i compararaos ahora estos elementos co istitutlvos que tl

Prea'mbul.o, enuraera y los "crechos nunrnnos del Artfculo II, ve-nos

con suma ciari ad la vinculaci6n fundamental entre la polftica

educativa del Estado y su vida to-al cotrjo ha sido organizada

const itucloiialmente. £1 unlco fundamento escnclal * es decir,

no derivado del accident* hlst6rico de nuestra uni6n polftica

con list ados Unldos. - para consti tuir nuestra existencia coiso

pueblo soberaao, es el uerecho *atural. oobre esta noci6n se fun-

dan tatabiin los erechos del Hoiobre, eatrc los cuales el recono-

cimiento de su d lgn ldad , y los derechos fundament ales a la liber-

tad, la vida, el bienestar y la propiedad son primaries; los

demis, derivm'os* £1 pj;d.«rn..pol(trc.p esti subordinado a los

chos del horabre, entre los cuales la educacl6n es, a la vee, un

derecho del ciudadano y una necesidad del Estado; esto se cx-

presa en el carlcter obligatorio que tienc la Escuela rrimaria, •

y la tendrfa la secundaria, hasta los 16 6 16 af.os dc edad del

alunno, si las circunstancias io perwitiera-i.

"La iihre part icipacidn del ciudadano en las decisiones co-
•

lectivas , es ta^nbi^n un derecho y un deuer, por lo cual "el aftn

por la cducaci6n" es necesariasnente un "factor determl ante" de

la vi la puertorriqueP.a ya que la educaci6n es, a su vee, "factor

determinants" en el e je rc ic io del derecho inalienable a la liber-

tad. "La esencial igualdad humana", seyun el FreaVJbulo. ha dc

manifestarse part Icularmente en la el iminaci6n del dlscrimcn "per



motive dt raza, color, sexo, naclmlento, or! ;«?n o eoidic!6n so-

cial", es declr por aquellas razones en que los individuos son

desiguales por naturalesa, y "por motive... de ideas po l f t i cas y

reli jiosas", motives culturales dt rtesigualdad interpersonal. Sc

particulariza sobre eatos "principles de esencial igualdad hu-

raana" con restecto a "las leyes y cl sistema de Instrucci6n pu-

olica", ya que por las leyes se cumple en rigor la ley fandatnen-

tal del .-stado -La Caasti tucidn y la educ^cidn cs el instrumcnto

del Hstado que habilita culturalm.cnte al ser natural para partl-

cipar ea el orden lejal y politico llamado "sistenia deraocritico",

y el cual el Frc&mbulo declara "fundamental para la vida de la

conuniclad puertorriquefia".

No al si del ioeradmtnftnte o por libre asaciacion de la con-

cicncia, la S«cci6n 5» sobre educaci6n, sigue a la Secci6n sobre

libertad de palabra, de reunion r^cf f ica y de reparacl^n de agra-

vios, exnresiones todas de la libertad d« concfencia - o sea, el

derecho a desarrollar su proplo munde cspiritual, y a reglr por

il la vida manif ies ta - el derecho a la honradez esp i r i tua l , f!al

plene desarrol lo de su personalidadn. La educaci6n, para el

alurano, es bl^icarnentc el proceso die crecimiento o desarrollo

d«l mundo in ter ior o conciencia, de su libre expresi6n en la

conducta - d« palabra > de acto - dentro de un r^y imen dc ley

que cone Hie el bienestar individual y el publico. ^niloyamente

la educacion, para el cu€rpo politico llamado sociedad o i-stado,

es la fortnaci6n y renov^cion constante de esa conciencia o per-

sonalidad colectiva ilanwida cultura, y de la cual el orden politico.



tl rljimen de ley y el sistema de insirucci6n publica son r-

festaciones simb6licas.

Si analiza ios las nociones estructuradas en la Secci6n 5»

verenos que se contempla a la educacion corao el recurso basieo

del Estado para formar el ciudadaio que ha dt constituir el orden

politico y jurfdlco que La Cotistitucifin pres ipone. La educacldn

es el cimiento para la continuidad de Ios valores garantizados

por La Constitucion, y de la dinamica de la renovacion historico-

cultural de la comunidad* La oeccidn puede analizarse en tres

partes: prop6sltos de la educaci6n, propledadea unlversales y

especificacionea particulares.

I. Prop6sitos:

1. propender al pleno desarrollo de la personalidad

2. al fortalecimicnto de los derechos del hombre

3* y de las libertades fund amenta lea

II* i'ropiedades universales:

1. lilare

2. no sectaria

3. gratuita

III . Especlficaclones part iculares

1. obl igator iedad no se aplica a las escuelas
particulares

2. El Estado se reserva el derecho de prestar a
cualquier nifto serviclos no educativos esta-
bl«»cldos por ley para prottcci6n o blenestar
de Ja n f f l e e .
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£• revelador coraparar esta Secclon 5 del Ar t f cu lo II de nues-

tra Const ituci 6n» con el Art feuIo XXVI de LaJ^gc 1 araci-'n ' nivejr-

sal de los Hereches del Hotnbrg, de las ?*aciones Unldas, una dt

sus probables fuentes. (Cf. Op, cit.. pig. 21*9) Tamblln ese r-

tfculo tiene tres incisos: las propiedades, el prop6sito y una

espccificaci6n.

!. Propiedades:

1. i.s an derecho universal

2. Oebe ser gratuita y obligatorla al raenos la elemen-
tal y fundamental

3. La t^cnlca y profesional debe ser gcncralieada, "en
funcidn de los mlritos reapectivo^1 d« los aiumnos

11. Proposltos:

1. Pleno desarrollo de la oersonalidad

2. Tortaleclmiento de los derec-os del hombre y las
1! ertades fundamentals

3. Tomover comprerisi6n, tolcrancia y anlstad Inter-
nacional

Ii, Idem en lo rellgioso y Itnico
el

5» Promover^ Interes de la o::4U en la paz

111* ^specificaciSn unica:

"Los padres tendrin derecho preferente a esco-
ger el tlpo de edacaci6n que habra de darse a sus
hljos".

Una raera Inspeccion basta para convencersc que la ^ecci6n V

dc nuestra Carta de wgrechos no es copla servil dc la iJcclaracio'n

Universal de la ONU, Sin embargo, en sus fundamentos ambas par-

ten de las mismas nociones esenciales: la personalidad humana, el

derecho y las iibertades fundamentals. Lo intercsante cs que en
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vano buscareraos el funda^ento f i ios^ f ico de estas nociones, ni su

esclarecimiento, ni su aplieaci6n prictica. Estas noclones se ex-

presan en forma d« proposiciones pero no de reflexl6n filos6flca.

En 1* Declarac i6n de la Independencia de las trece colonias

se declaran "auto-evid^ntes" dos proposlcl nes: lS Todos los seres

son creados iguales. 21 Poseen urtos derechos inalienables, entre

ellos vida, Ht>ertad y el de procurarse la fellcldad. En conse-

cucncia \los hornbres se orvjanizan polf ticamcnte para vivir dentro

de este r£ jimen de derecho. Y eso es todo. Antes de esta ^ecla-

raciSn hubo fildsofos y corrientes fllosfificas donde se dlscutie-

ron los fundamentos f i losoficos de estas proposiciones* Los hay

tamblln despuls, hasta nuestros Has. Pero ningfin ".stado puedc

comproraeter al pafs adootando la opini6n fi los6fica de un pensa-

dor en particular porque esto serfa contrario al primer requisite

de la libertad: no sectaria.

Estos Derechos InajHenabtes y l ibertades fundament ales pro-

ducen, a la ostre, la ~'eclaraci6n de las 'jaciones Unidas, y la

Carta de ruerto Rico, pero ninguna de ellas ofrece tampoco fun-

damento filos6fico. La Declarac ion comlenza por aludir a "la

dignidad intrfnseca" y "los derechos lyuales « inalieaables'1,

pero lo que af i rnaa es "su fe en los derechos fu damentales, en

la dignidad y el valor de la persona humana, y en la iguaidad..."

no sus conclusiones a una r e f l e x i o n filos6fica.

La Coas^tituci^n de t°uerto Rico parte de una noci6n de

Natural que da por sentada, sin comprobaciSn cientflica, ni re-

flexidn filos6fica alguna* Ho hay una hlstoria del color de los
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ojos o «1 tiro dc sangre con el cuai se nacc, por na tura leza .

Pero s{ hay una historia de la Icn ua, o de la ciencia, o del

arte, y ta-nbl^n del derecho, con el cual no se nace t>or natura-

leza. jJJe d6nde, pues, lo de C'c rccho ' 'atural?

Ahora blen, las Naciones Unldas , en su reinibulo" a la

. eclaraci6n sefialan clarawente la conexi6n entre cl orden cultu-

ral o hist6rico y la educacion.

n£l descoiociraicnto de los derechos

del hornbre ha oriyinado actos de bar-

barie, etc*

concepci6n comun de estos de-

rechos y l ibertades cs de la mayor Impor-

tancla para cl pleno cumplimlerito", etc.

La educaci6n es aecesaria por sW la fuerza creadora de nri-

mera magnitud en la formaci6n de un alma nacional y dc un espC-
as&jurtr

ritu Internacicnal, para^la conservaci^n y crtclmlento de los

nAs aut^nticos valorem dc la h i s tor fa . La racionalidad o filo-

sofia de la educacirn corre pareja con la racionalidad o filoso-

f f a dc la historia humana.

los of a iL

.1 cabo de este breve recorrido se comprenderd por qul es

ncccsario, al preyuntarnos iqut cs educacidn?, coasiderar el

asunto desde estos cinco anyulos: alumno, maestro, sociedad, go-

bierno e historia. Forque el alumno csta inmcrso en cl proceao
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mlsmo de su educaci6n, carece de distancia psiquica -objetividad-

para percatarse de un concepto o representaci6a sirab6lica de lo

que le ocurre. Sin embargo, el gobierno sobre todo, la sociedad

y el maestro, que son los responsables de lo que se estS haciendo

con el alumno, deben saber qu£ es lo que estin haciendo, y DOT

qul lo hacen as? y no de otro modo. Esto, en ultima instancia,

es lo que debe entenderse por Fjlosoffa de la Educacl6n.

Para el alumno, los prop6sitos inmedlatos de la educaci6n

son aprender para pasar de grado y formarse, o crecer para llegar

a ser lo que desea cuando sea grande. Pero para el maestro, la

sociedad y el gobierno ese aprendizaje y esa formacidn tienen

otros prop6sitos ulteriores que el alumno aun no puede comprender.

A,s£, pues, la filosofla de la educaci6n se polariza en dos cate-

gorlas de rrop6sitos, los que atanen al alumno, llamado en La

Con&tituci6n l!la personal idad", y los que conciernen a It socie-

dad, Gobl^rno o Estado, simbolizados en las nociones de historia

y cultura. La educacion, en ultima instancia, cumple un solo fin:

promover los valores humanos. Pero este fin se polariza en una

dicotomfa cotnplementaria: la persona individual y la persona co-
•

lectiva.

Atenie"ndonos a la formulaci6n oficial de la polftica educa-

tiva en Puerto Rico, el esquema de referencia resulta ser asf:

£_squ_ema de Heferencia de la

AlumnQ

1. Pleno desarrollo de su
personalidad en beneficio
de s{ mismo y de la socle-
dad

Sstado

1. Sistetna democratico:
en la organizaci6n po-
Htica y en el orden ju-
rfdico

_
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2. Fortalecimiento del res-
peto a los derechos hu-
manoB

3» «ara curaplir las liber-
tades fundamentals en
s! mismo y en la comu-
nldad

2. ^oder poli t ico subordi-
nado a los derechos hu-
manos

3. ^-ircunstanclas hist6ri-
cas: dos culturas, vin-
culaci6n con E£. UU. A.

I}. Partfcipe en la espe-
ranza de un mundo tnejcr

A partir de la proclamaci^n de esta pauta, «n 1953» el sls-

tema de Instrucci6n piibllca ha tratado de poner en practlca este

mandate de la voluntad del pueblo. El proceso, sin embargo,

tiene que avanzar necesariamente por tanteos, reconstruj Indose a

s( mismo constantemente, cotno lo vaya indicando la experiencia,

y como lo permitan dos factores sobresalIcntes: el fiscal y el

humano. "1 ritmo de al teraci6n en. las practiea* y en las tlcni-

cas tiene que ser mis acelerado que en el fundamento f i losdf ico ,

si este ha side bien planteado, ya que lo que consideramos una

vez verdad fundamental no pucde cambiar CD o una njoda. El orden

de derecho es m£s permanentc que la organizaci6n po l f t i ca , pero

ninguno dc los dos es moda sino expresif in practica de verdades

reputadas como fundamentales. Los usos y la* tlcnicas varian

con mayor rapidez porque son intentos de ejecuci5n para adaptarst

a las verdades fundamentales: el valor inherente del ser humano,

sus derechos y las l ibertades esenciales que se expresan en tl
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orden jurfdico de la sociedad,'*' III sistema sc ha estructurado

slempre a base de trcs categorfas funcionai*sj los prop6sitos de

la educaci6n, su contenido y la admi riistraciSn. La estructura

externa no puede varlar, pero la organlzacl6n interna y las fun-

ciones varfan en raz6n del fundamento filosdflco y la pauta Ju-

rfdica, para cutnr.lirlas con mayor lealtad y eficacia.

Ssquema de Heferencia_ del ^istema.

1. Prop6sitos de la cducacion

1, Para el alumno y para el c-stado,
los fljados por ley.

2« Para el maestro, los que £1 de-
termine, por niveles y uiaterias
siguiendo la di ecci6n general.

3. Para la admlnistraclSns los que
mejor propendan a cumplir Is ley
y ayudar al maestro en la reall-
zaci6n de su t .rea.

.1 anil 1 sis del concepto de libcrtad personal, cfvlca y
polftlca lo ha hecho Christian Bmy en su obra ejemplar
La fi s t rue tu ra _d_e la Li be rtad, Madrid, Tecnos, 1961, A
ella particularmeate referiinos al lector.

En esta obra Bay claslfica las neceaidades del alumno,
siguiendo el criterio de libertad, en clnco categorfas:
1. Salud ffsica y mental 2. Crecimiento de sus potenciall-
dades 3. ^cceso Hbre a los valores 1*« S«gurldad $. A.c-
ceso libre a informaci6n con respecto a alternativas de su
conducia. Cp. 97 de la versi6n inglesa)

rtimer S. A41er, en su obra Ihe Idea of Freedom,
Doubleday, N. Y.'̂ ha trazado la historia del concepto de
libertad. La lectura de estas dos obras darfan al maes-
tro la informaciSn necesaria para extender la funei6n de
este concepto en la filosoffa y la pra'ciica de la educa-
ci6n en una democracia.
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II. Contenido (curriculum)

1. Di«tribufdo r>or niveles graduados,
o por ritmo de crecinlento personal.

2. For raaterias

cadimicas
Tlcnicas y vocacionales
nrte y hananidades
iiducacion Mslca
Educaci6a <-fvica

III. A.dministraci6n

1. Personal
2. -quipo y fac i l idad€3
3.

OrganlzaciSn y prep^raclon de
maestros
^valuac on e invest! jaci&n
Superv!si6n

14., Archives
5. H e l i c i r n e s - u Hcas
6'

E»tt punto es el pen^lt lmo en nuestro recorrldo. Resta ver

c6mo st cumple, a trav^s del sistema, el fundamento filos6flco

y la norrat Jurfdica . El Secretarlo o Hinistro de Educaci6n, qae

es miembro del jabinete 1-jecutivo, es el responsabie directo

ante el i-stado del curupli i , i en to de la norma, y para mostrarlo,

rinde anualmente un I nf ornic al Jefe del uoblerno. £ste curapli-

fniento esti condicionado necesariamente por los cos factcres >a

trjenclonacioss el fiscal y el humano, y de ellos no puede hacerse

respon«able total^ente al incup»b*.nte de educacion pdblica porque

estos factores no estdn del todo bajo su doniinio. Las ramas de

evaluaci6n, invest! ?aci5n y supervisi6n son instrumentos basicos
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para el incumbente mane jar este aspecto del Sisj.ema.

La norma subordina el poder politico al cumplimlento de los

derechos huraaaos, entre los cuales la educaci6n es esencial* Pero

aunque la norma jurfdlca no lo indicate, el alumno es el nucleo

del sistema, como es tambiln el punto de partida al construir

uria filosoffa de la educaci5n. 1 pleno desarrollo de su per-

sonalldad", en la direcc!6n indicada por la larta de ̂

es la <5nica ga r an t f a de permanencia de un sistema democratico.

or e l lo es tan necesario no confundir f i l o s o f f a con t^cnica,

pauta, divlsa o prictica. I-stos son los tanteos que se usan en

procura del ciinpHraiento de la norma. ^ariar la proporcldn ea-

tre educac!6a vocaclonal y acadlmica es ana pauta; acelerar el

ritrao o la concent raci5n de la ensenanza es una pautm que re-

quiere tecnlcas especiales; c las i f icar los alumnos por grados,

por "naterlas o oor creci-nlento personal es una practlca; esta-

blecer ~iejor vinculacl^n eatre la comtmidarl y la escnela, la

educaci6n espont^nea y la educacl6n forreal, puede ser una prac-

tica en cumpl imlento de una pauta, pero en modo alguno nada de

esto es f i l o s o f f a de la educacMn. Con todo e l l o puede o no

curaplirse la f i l o s o f f a dc la educacion. Solamente una evalua-

ci6n Inte l igente y cuidadosa detertaina hasta qul punto se h*

cumplido la f i l o s o f f a por estos medios ,

" '1 pleno desarrol lo de la persona 11 dad" para servir al

"sistema democr^tico" del Estado es la cxpres i6n ju r fd ica de la

f i l o so f i a . Suponemos que la educabilidad o capacidad de trans-

formaci6n creadora del hombre para pasar de un estado de natural^a
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a un estado de cultura, es parte esencial de la nocl6n de dig-

nidad humana. 'esde el punto de vista hist6rlco esta capacldad -

a la cual nemos llaoudo capacidad de trascendencia - es la pro-

piedid del ser huraanp que const!tuye el propio nucleo, tanto de

la f i l o s o f f a de la educaci6n como de la f i l o s o f f a de la cultura,

dentro de la cual se da el orden JurJdlco y la organizaci6n po-

I f t i c a * Esta capacldad es lo que perralte al ser humano crear y

adaptarse al mundo cultural corno transforniacl6n del mundo natural.

Y esta capacldad y su desarrollo es el objeto de la educaci6n,

"el desarrollo pleno de la personalidad". Esto no lo dice la

Jgclaraci6n de la Independencia, nl la Const.ituci6n de. Estado^

Unidos« ni la De_ciarac!6n de Jerechos Humanps, ni la Constltucl6n

de Puerto Mco, pero es la verdad mis auto-evldente y m&* funda-

mental concerniente al ser humano*

l lhelra Dilthey, en sus Fundament OJB^ de un Si sterna de Pedagogfe,

(£d. Losada, 195i|) alude a esia propiedad de la pcrscnalidad hu-

mana como "principle fundamental de una pedagogla..«. La vida

anfmica t iene una te leolo^ia interna y por tanto una perfeccite

a ella propia. Consiguientemente pueden darse aormas para esta

perfeccidn (cumplimiento) y desarrollarse re^las de c6mo pueda

alcanzarse por medio de la educacl6n". (p4g» 38) %-n efecto, es-

tas norntas y reglas constituyen la tlcnica pedagogica, la cual

debe revlsarse en orden al progreso c ien t f f ico , al conocimiento

comprobado df 1* vida an fmica . El perfeccionam! ento o "dcsarrollo

pleno" de esta vida es uno de los f ines ultimos del Estado, siendo

el otro el bienestar de la sociedad const i tufda en Estado.
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Lodge, ft. C., uno de tantos f i losf ifos dc la educaci6n. ha

dedicado sets capftulos de su obra Philosophy of Education,

Harper's 19li7, al aullisis dc esta r vida anfmica", desde ei punto

dc vista del realisno, el Ideal ismo > ei praymatismo, asi como

dcsdc el punto de vista de la paicolo -fa c i en t f f i ca . Lo propio

hace Butler, en su obra citada ma's adelante, Four Philosophies,

Berkson, I. li,, en su obra Preface to an LducaJ.ipnal Philosophyf

Columbia University, 191^0, ha mostrado la correiaci6n del fimda-

tnento psicol6 ;ico y el j u r fd i co de la educaci6n en Estados Unidos.

Apoyado sobre este fundament© f l losdf ico , se puede acudir

a la investigacl6n c ientff ica para ver qul podrfa entenderse,

prttcticamente, por "desarrollo r>l«no de la rerssonaltdad". C"reo

que la mejor aportaci6n, en estc orden, sigue siendo la dc Henry

.. . urra> y sus asociados, xplora t ions in_ . e rspnal 11>. , . .,

Oxford University Press, 1938* Para mf , a Ista slguen, en valor

pedag6gico, las obras dc R. Linton y dc A., Kardiner. Lo dcmds
£5 -fatfdi},!*

-gtyie yt<ndb exploracion del i t inerario trazado por estos ade-

lantados del Estudtp del h'onibre* La influerxia de conceptos fi-

Ios6ficos tales como idealismo, nominal ismo, romantic! SBJO, prag-

matismo, neo-tomismo o existencialismo, carecen de importancia

y vigencia permanentc en lo concerniente a educaci5n. La pre-
€-3 /\-UL M

gunta filos6fica clave sijuc iiiuJt>, ^Qul es el hombre?, > su

contestaci6n auto*evidente, Mel transfort?mdor de la naturaleea

en culturaB, La pregunta pedag69ica clave sigue siendo, "jOul

signif ica, en la prlctica, el desarrollo pieno de la personali-

dad?" Y la contestaci^n auto-evidente: la satisfacci$n dc aquelhs



necesidades del al umno Que le permltan cumplir su destino co o re-

novador y mantenedor del orden de cultura dentro del caal nacio.

A.d&ptando las in!/e >t igaciones de He-try &•• »iurray a las tres

eatcgorlas de necesidades que ne parecen Lis constltutlvas del ser

humano, podrlamo« constniir el siguiente esqug'ia:

Esquema de Referenda de las "ecesidades umanas^'

a* 9cjo-a:l

1. %lrt
2. agua
3* allmento
4. sexo
§• lactancia
6. urlnaci6n
'. def€caci6n
i, evitar daflo

9» «vitar veneao
10* control temperatura,

etc. (ho-neostasl*)

11. sensitividad

. adquisici6n

3. orden
Ii. retencidn
5. const.rucci6n
6. superior idad
7» reconocimlento
8. inviolabUidad
9. ev i ta r seatlrw

fracasado
10. defensa

11. cr«ativldad

2» dcferencla
3. !dentif!caci6n
k. llbcrtad
5. distlnci6n
6. agresividad
7. subordlnacl6n
. evitar culpabiildad

9. aflliacidn

10. rechaso

11. respaldo

(1)
Comparese con este esquerrBi el dc Harry roudy, i?uild_ina., jt
Phi 1 oaophy of ilducation, comeataio per J. . Bull»r en ou£
r'hilosophiest pigs. 3lT9-35it. .-Toudy anailza la "Estructura y

inSriica de la Personal idad" bajo cuatro categorfas: el prln-
cipio apeti t lvo (som^tlco), el n r i n c l p t o de "self-determina-

[ u ico) t "el p r inc ip io de self-realiaation" y el
pr inciple de "s^ If-integral ion ( socio-cultural )• vlase taia-
b i l n las cinco categorlas de &ay» >a citadas, y las famosas
cinco ;ionas, de Spencer: "self-r-reservat > - n " , necesidades vi-
tales, procreaci6fi y crianza, vida o o l f t tea-social v recrea-
ci6n. ( C u t l e r , (On. cit. , n. 108)

Desde el punto de vista de la pr4ctica docente, la doc-
tora Lois Barclay urphy nos ha dado an an i l i s f s c l e n t f f l c o
rauy cnnpl to de I n cue a ign i f lca ''oleno desarrollo c!e la par-
sonalidad" del i f f o . Vlanse sus obras PersonaIf ty in Young
C h i l d r e n * asic , . V . , 1956, y
the ^hild, -aslc COHS, N. Y., 1962. La me Jo r f o r|«f|̂ tM!̂  1 e 1
concepto de "desarrollo de la personal!dad" sigue s endo, a
ml Julclo, la obra de J. Dewey, Education and Democracy.
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12, pasividad: 12. Juego
reroso y suefo

13* reconoci-
miento

114. exMbicif in

15* comunlcaclon

Sin inlmo d« coinentar este esqucma, vale advsrt i r que hast*

conocer la de f in ic idn quc **«urray hace de cada urta d« estas cate-

gorlas es d i f f c i l comprender por que" a v«c«s parecen contrade-

cirse y a veces parecen dupllcarse dentro de un mismo orden, Lo

propio ocurre con cualquier otro c i e n t f f i c o o f i l6sofo, cada

cual crea su propio universe discursivo, su particular mundo de

referenda, por lo cual niaguno en part icular , no imports cual

sta su pres t ioio o au aut^ntlco valor, miede servir de nornm fi-

Ios6fica o c l en t f f i ca para reg i r un orrfen nublico. Pero ya sea

•stc esquema de a«cesldades, o cualquier otro de mavor val idez

que la c l?ncla determine , la educacldn publica conslate en satls-

facer las necesldades del alumno, de modo que pueda fonaarse,

durante su tninorfa de edad, como reaovador y conservador de su

cotnunidad j de su cultura.

EJ naismo fundaraento f i losof ico sol re el cual se funda el

sistenw democ^atico de auestro ordea de derecno, sirve de ci-

miento a t ndo nuestro si sterna de educacidn, Pero en la practica

la f i jac i6n y realizacioa de los objrtivos de la ensefanza, en

los diversos nlveles, desde el general , € i Lodo el sis tema, hasta

el particular, en una clase o actividad de cualquier ni&tcria, es
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la funci6n ba'slca de esta filosofia, y el criterio d« su evalua-

ci6n« ror eiio particularizamos sohre esta especi f tcaci6n y su*

gerlmos cl s iguiente Isguema de Objeti.yos^ fundado en la nocl6a

d« "desarroilo pleno de la persona 11 dad" .

Esuema de bltVivps por vel.eg de, ^gseii

Kdad pre-e^scojtar

(1) Cuidar el crccimiento arm6nico d«l nlfio,

(2) Crear h^bitos y act i tudes de salud f f s i ca y mental.

(3) cns«fiarle h^bitos y aciitudes de soc!«ilizaci6ii,

( l j ) 'vyudarie a apropiarsc los sfmbolos de coreunlcaci6n intelec-
tual, esfecialmente el lenguaje y las artes.

(5) Snsefiarle a jurar y a trabajar en ca*mra^erfa y coop«raci6n.

£ scut la g 1 emeata 1

(1) Ponerlo en rosestf in de los sfmbolos e Instrumentos de cofBuni
cacion cultural : lengua, a'antros, conccptos de c ienc la , h^bi
tos y actitudes sociales, valores <5ticos.

(2) Ensefiarle hlhltos y ac itudes de saiud ffsica y mental.

(3) Contintiar su proceso dc social izaciSn.

( I f ) Iniclar lo en la comprensi6n de si mismo como puertorriquefto,
y cono partc del tnundo contef-poraneo,

.s cue la

(1) Ayudar al aiunmo a orientarse y manejarsf a sf mismo en los
conf l ic t os violentos de la m&olescencia: confi ic tos persoaa-
les, en el ho jar, en la escutla y en I w comunidad.

(2) Abrirle los horizcntes de la cultu-a v la h is tor ia , motivar
su curiosldid, inspirarlo en el estudio individual y diri-
ir lo en ^1. ' f recerle amplias oportuni^- 'FS de aculturaci*Sn

y cr«cimiento int'electual.


