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?ido excusas a etta distinguida concurrencia por empezar
aludiendc a conceptos del dominio comun. l\- ueveme la ceutela de
no incurrir en el defecto que Eduardo Ivallea senaia en ciertos ss-
critores argentinos, el de haber pasedo por todat las escueia:-, me-
nos por le elemental. Todavfa ci esclarecimiento de ios primeros
principles sigue siendo el punto de partida de toda reflexion filoso-
fica.

£n consecuencia, comenzaremos por definir la educaci6n
publica como instituci6n social para la aculturaci6n de Ios educan-
dos y el estfmulo aoropiado para la actualizacion ds las potenciali-
dades de cada alumno. iista definici6a se funda en unos supuestos
filos6ficos; pero ella, en si no e& una proposicion filos6fica. Cuan-
do se haya agotado el analisis de este definicion quedera presentsdo,
sin embargo, un compendio brevisimo de esta filosofia.

Entendemos por filosofia aquella discipline o ejercicio inte-
lectual que intenta poner ai descubierto el fundamento racional de la
conducta especificamente humana. Solamente el ser humsno filosofa
porque solamente el ser humano tiene un entendimiento que se intere-
st en el sentido de la exietencia. J^OE demas seres simpiemente exis-
ten, ei ser humano, aunque solo sea por excepci6n, alguna vez., antes
de morir, se pregunta por el sentido de su propia vide, y de la existen-
cia toda. i'he Search for lv.eening le incumbe»/a todo ser humano, aun-
que solo Viktor Frankl lo haya propuesto como proposito de su propia
vida.

La definici6n que nemos propuesto este estructuracle por Ios
conceptos de institucion social, aculturaoi&n y actuaiizaci6n del po-
tencial humano. Son los tres factores que usualmente entrar, en la
definici6n del ser: esencia, substancia y operaci6n. Kn cuanto la edu-
cacion puede ser definida, es un ser. Pero no es un ser del orden na-
tural, no es un dato de ie mcra existeacia, como uria roca, una planta
o un animal. Es uri ser del orden cultural, creado por ei hombre, como
una ciencia, una sonata o un edificio.
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E clasifioado ia cciuoacion publica enLrt lat. instituciones.
Para mi, una institucioi social es is trensfonriacidn culture! de une ne-
cesided natural. For ejempto, el str hun.eno, el i _ u & l que la pianta 6
el animal, tiene necesidad natural d.e reproducir su especie. Pero ia
pianta o el animal pertenecen a una familia solamente en la taxonomfa
bio!6c,'ica. El ser humano pertenece a una familia porque su necesidad
natural se ha transformado en una instituci6n con estructura juridica.
Es la juridicidad, el derecho de familia, lo que lo distingue como fami-
lia humana de la familia de los equinos, por ejemplo. Parte importantf-
sima de este derecho es su apellido, el nombre particular de su famil ia .
Antes de lie ^ar a ser individuo fue de los Martfnez, Vegas, o Riveras,
o de los K'.ergal Llera.

Una sociedad no es un hacinamiento de individuos, con instin-
tos ecol&gicos, como las abejas, las hormigas 6 las focas. La socie-
dad humana es un tejido de instituciones jurfdicas, y en esa atm6sfera
de legalidad vive el ser humano, en cuaato es sociedad culta, como
vive en el aire en cuanto es animal natural. Si se destruye, elimina
6 abaudona una de estas ' 'establishments" es para sobstituirlaa por
otra. El ser humano social no puede sobrevivir sin '"establishments".

i,A que necesidad uaturai responde la educaci6n publica? A
la necesidad de pertenecer, como dice Erich Fromm. Lo contrario de
la pertenencia es el extrananueato o enajenacion. Fuera de su hato,
el becerrito esta '"perdido". Fuera de su familia o ;rupo el nino y adul-
to tarrbi§n lo estan. IV i sirvienta Brfulda cuidaba un uinito de tres anos.
Ese dfa yo estaba en casa, postrado. La sirvienta se fu§ al lavadero,
en un rinc6n remoto del patio. El ninito la llarraba, y al no obtener res-
puesta empez6 a llorar. Brfgida acudi6 a su llanto, y yo ofa al nino
decirla, entre sollozos: "iYo no estaba perdido, verda? £,7o no estaba
perdido? "

Pero pertenecer a una sociedad humana es incorporarse a la
complicadfsima estructura juridica de instituciones o "establishments".
A esto llamamos aculturaci6n en la jer ;a pedag6jica. La rnas inmediata
de estas instituciones, y tal vez la mas importante, es la len :ua verna-
cula. Pero lo cierto es que el llamado "curriculum" es la programaci6n
de un proceso de aculturaci&n o socializaci6n gradual.

La escuela publica, y en gran medida tambien la privada, edu-
ca al nino para asimilarlo a la sociedad actual. El nino no nace ciuda-
dano, se traasforma en ciudadano por el proceso de aculturaci6n. Pero
la sociedad y la cultura actual, no estuvo siempre ahf, como los arboles,
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los mares y las montanas. Tairbiea la aaturaleza se educa y se tra...s-
forma en rnu -do cultural. A ese proceso ae mstarnorfosis llan amos
historia. £1 nino natural se tra>tsforrr<a ea ciuaada'nc por la educaci6n;
la raturaleza se tra--.srorrra e- cultv-ra por la Mstcria. ^a-tc Ic v~o
como lo otro es an proceso de actualizacid.. de potencias. La electri-
cidad siempre habfa estado a., f, antes de Benjamfn Frao.klin. Despu§s
de este "curioso" de la ciencia, este potencial de la naturaleza, trans-
formacio por el poteucial cceador del ser hurrano, ha pasaclo a ser fac-
tor indispensable de la esfera cultural de ^oy. Este ejemplo es solo
un rengl&n del proceso ! ist6rico, paraielo al proceso de aculturaci&n
por la educaci&n del nino.

Alfred Korzybski Ilam6 al proceso Mst6rico "time binding", y
al hombre,en consecuencia, "the time binder". Cacla creacion cultural
es un modo de deteaer el transito del tiernpo, de congelarlo ea culture.
Benedetto Croce llan a la historia Hazana de la Libertad. Pero esta ma-
ravillosa hazana del poteucial de trascendencia humana se disiparfa si
no dispusiera de dos \/ehiculos, para perpetuarla y acurnularla de jene-
raci6n en 5eneraci6n. Estos dos s/ehiculos son el l en_ua je , y otras
formas simb61icas anSlo .as, y la sociedad hurnana. Cuando Ernesto
Cassirer expone su Filosoffa de las Formas 3^^611035, include "El
IV.ito del Estado" como una de estas formas, la que asume eminente-
mente la sociedad humaaa.

La duraci6n promedio de la vida humana permite el embrica-
miento de las generaciones, de modo que en el t£rmirio de quince a
veinte anos coinciden simultaneamente los abuelos, los padres, los
hijos y los nietos. Este es el momento del traspaso de la cultura, del
fluir constante de la tradici6n. Este pueate salva el abismo entre las
^eneraciones, y uno de sus cables ma's poderosos es la educaci6n deli-
berada e institucional.

He tratado de representar, en el dia jrama adjunto, el esque-
ma de referencia dentro del cual se da a estas reflexioces, que a mi me
parecen- auto-evidentes. Partiendo del nino, lo veo en coritinuidad con
la naturaleza, de un lado, y con la sociedad, del otro. A la naturaleza
la veo ea continuidad con la cultura. A la cultura y a la sociedad las
veo en continuidad mutua, por ser la sociedad portadora de la cultura,
y §sta, expresi&n del potencial de trascendencia de cada uno de los
ciudadanos que integran la sociedad. La escuela es la instituciona-
lizaci&n de esta n.utualidad de la cultura y la sociedad.



Si este esquejia fuese valid.o, dentro de $1 se daria el universe
de discurso con respejto a la educacion hurt ana, toda educaci6n, y por
supuesto, la educacion publica tambien. Los mil y un detalles que cons-
tituyc" la cr"uc3^ip" ^viMic?, ^allerf?" iustific3'~'l6" r^Tio^al, s?"ti^o y
cufa para su elaboraci6n dentro de este universe de discurso. Si no se
puede construir un esquerra de referencia vcilido, estas actividades vie-
naia ser un caos de improvisaciones y tanteos empfricos. Por supuesto,
hay unas ciencias/ tales corno psicologfa y sociolo _ f a , que sirven de
fundamento a m.etodos y practices educativas. Pero no irr.porta el cien-
tificismo, las con;putadoras,y todo d aparato cacla dia ma's contemporaneo,
lo unico que se lo ra es eusancnar y complicar el caos, si no puede or-
denarse en el cosmos de un esquema con sentido humano.

En el orden de ideas que he venido condensando, el mSs alto
valor en cualquier cultura es el potencial de trascendencia ourriano.
Esta es la esencia inteligible del nino, esta lo define. La educaci6n no
puede irrpartirla, solo puede cultivarla y favorecer su expresi6n o eator-
pecerla. ALunos sabios contemporaueos, notablemente Carl Jung, Kurt
Goldstein y Abraham IV.aslow, han denorrdnado este proceso de expresi6n
l!la actualizaci6n de la esencia l.urnana11. Por este proceso de actuali-
zaci6n, la bioloyfa se trasciende en biojraffa y la naturaleza en historia,
la cual es el proceso de creacion cultural. En esta forma, el ser hum a no
redime su tiempo. La reli .ion, y en ultima instancia Dios, es el sfmbolo
de esta aspiraci6n hacia la trascendencia, la cual es a su vez, el primer
m6vil de la libertad.

La mas diffcil tarea de la educaci6n, ciesde el nacimiento del
infante hasta la muerte del adulto, es precisamente la coordinaci6n de
estos dos propositos polares: la socializaci6n y la actualizacidn de la
esencia hurr.ana. Cuando Federico de Onfs planteo a los estudiantes
de la Universidad Central de Madrid, iiace medio siglo, la antitesis de
la Eisciplina y la Rebeldia en su educacion, estS analizando este pro-
blema, aparenternente tan de ahora, y sin embargo, tan de siempre.

Sabios contempora'neos de la talla de Pia:/et, Tero-ne Brunner y
Hans Furtn plantean de nuevo el problema e investi .an cientfficamente
el proceso de la cognici6n. En -a'arvard, hasta se funde un Institute
para ello. Se confirma :'cientifican'.ente", lo que desde hace veinticinco
dgloe sabfa S6crates. Todo aprendizaje es aut6norrio. El maestro no pue-
de aprender vicariamente por el nino. Cada cual aprende a su man era/
a pesar de las "leyes'' del aprendizaje. J .P . '-uilford ha descubierto
que tambien cada cual tiene una estructura particular de los "factores15
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que constituyen la inteligencia. £1 saber es tan, bien Hazana de la
Liber tad. Sin embareo, sst§ condicionado por factores arnbientales,
interpersonales y por ia fndole dt la materia que se estudia. Con
rnuy contadas exctDciones, niuaun alum no ouede sobresalir en todo.
Y muchas veces, el ambiente y las personas significantes que lo
rodean pueden estimular o aniquilar el desarrollo de la inteligencia
del nino.

Pero en ultima instancia, el enigma supremo no es el apren-
dizaje, sino el uso que se hace del saber, la conducta en consecuen-
cia del saber o como la negaci6n del mismo. "You know better", le
dice el juez, el maestro, el director de la escuela, el padre, ai joven
o al adulto delincuente. £Por que se porta el sabio como necio? "i,Por
qu§ se amotinan las jentes y los pueblos piensan vanidad? ", pregunto
el sabio hace tres mil anos. (Salmo 2:1) Es decir, por que piensan
vanidad siendo tan sabios, como Rusia, y Alemania.y Estados Unidos.
Esta es la pregunta crucial de toda educaci6n, el problema de la li-
bertad humana.

Como la sociedad puertorriqutna, me parece a mi, esta cons-
titufda por seres tan humanos como las de cualquier otra sociedad, y
como estas reflexiones filos6ficas parten de la esencia humana, lo que
tengan de validez lo serS tanto para Puerto Rico, como para cualquier
otro pafs constituido por seres humanos. La diferencia, si la hay,
radicarS en las diferencias entre los factores que Integran el esquema
de referenda. Las diferentes ciencias que concentran en el estudio
de estos factores proveerSn a los educadores los materiales indispen-
sables para determinar estas diferencias. Las mismas serein siempre
cuestiones tecnicas, nunca de filosoffa.

La sesi6n de Filosoffa de la Educacion que enseno cada semes-
tre en la Universidad de Puerto Rico estci constitufda por treinta o mSs
estudiantes. Casi todos son maestros en ejercicio actual. Algunos de
ellos son ya graduados de otras facultades. Al cabo de cada semestre
solicito de los alumnos una lista de asuntos que ellos creen deben
tratarse al formular una filosoffa de la educaci&n. He aqui algunos
ejemplos tornados al azar, a lo largo de 30 semestres:

1. Eliminar la masificaci6n de alumnos,diversificar el
curriculo e individualizar la ensenanza.

2. Mala organizaci6n del sistema, impone trabajo excesivo
al maestro que le impide atender mejor al nino. Se pierde
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mucho ti^mpo en reuniones innecesarias.

3. Dfas feriados en exceso. MEn P.R. desde el sistema
educativo ha Eta lo ma's mfnirco, anda ma I".

4. Responsabilidad de los padres

5. Responsabilidad del gobierno

6. Preparaci6n de las persona s que ensenan

7. Vietodos y medios de educaci6n

8. Ensenanza sobre religi6n y sexo en las escuelas

9. Ensenanza del dominio de las lenguas espanol e
ingles antes del estudiante salir de la escuela
superior.

10. Participaci6n del estudiante en la disciplina escolar

11. Buraci6n del dfa lectivo

12. Desarrollo motor y ambiente (sic. )

13. Desarrollo y moderaci&n social, psicologica, perceptual,
sexual (sic.)

14. Salud ffsica en general

15. Conocer bien la comunidad adonde se desarrolla el
nino y la sociedad en la cual se desarrolla y sus
demandas y situaci6n economica.

16. Conocer los problemas sociales que le rodean, el hogar,
la familia y las facilidades locales y recursos.

17. Reconocer que la culture es dinSmica y cambiante, cono-
cer la historia y proveer para las proyecciones futuras.

18. No se culpe siempre al maestro de fallas en los estudiantes.

19. Creo que debe haber por lo menos una trabajadora social



para cada escuela.

20. Que se vea al maestro como un ser humano. Los que
estSn ma's arriba parccc quo nunca pasaron por un sa!6n
de clases.

21. No se le quiten los derechos a los maestros y menos-
delante de los ninos.

22. Estimular al estudiantado para que hagan uso de las
bibliotecas.

23. Requisitos mucho ma's exigentes en la aprobaci&n de
cursos.

£4„ El Gobierno debe ofrecer ensenanza excelente en institu-
ciones que ofrezcan atractiva presencia/ limpieza y grato
ambiente. El orden debe ser considerado parte importante
de la obra educativa.

Creo que para muestra del caos que, con respecto a una
filosoffa de la educaci&n, puede existir en la mente de profesiona-
les de la misma, estos veinticuatro botones son suficientes. Sin
embargo, cada uno de estos asuntos tiene indudable importancia* y
podria tener sentido dentro de un esquema de referencia racional.
Tal vez pueda lograrse al cabo de estes actividades de la Junta.
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