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I. El Esquema de Referencia:

1. Para la reflexion filosofica con respecto a la educaci6n

publica como una institucion social, proponemos un diseno

o esquema de referencia cuyo centre sea el nino 6 educando,

sostenido en su estado de naturaleza por un continue polar

estructurado por la naturaleza y la cultura. El fin univer-

sal de la educacion es elevar al nino o educando por la

educacion racional, hasta incorporarlo a su sociedad y a su

cultura.
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2. El proceso de educacion debe respetar, en todo memento, la

naturaleza del nino, y toda la realidad natural. La acul-

turacion no puede ser negadora de. la naturaleza. njsM-j&̂ p̂ cH
- t64iif/(fl 50J/ • 5&t4't lQPirf&^A ffll'ff''CM^A&J) /tM Cufr- h
S.fiLa sociedad es*'/fundamentalmente, una estructura de *-valores, p iI) 7 - *̂ Ĉ

esencialmente cultural. ( f̂ * v̂ Ŵ ̂ \G^\^ L\^^^\ A^__\^
V \" n

H. La filosofia, en este orden de ideas, es el estudio distema- ^

tico de la estructura teorica (inteligible) de la cultura que

informa a una sociedad. 'n i t
wde( 6&t

S. La cultura y la religion, dice T. S. Eliot, "nos confrontan

siempre que disenamos una teoria o trazamos una pauta de edu-

cacion. No puede aparecer o desarrollarse una cultura si no

.
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es en relacion con una religion. . .ya que la cultura es la

encarnacion de la religion de un pueblo". (riotas para la

Definicion de una Cultura, p. 26). Donde dice religion

digase filosofza.

6. Funcionalmente la filosofia es el proceso heuristico de la

racionalidad de los valores culturales. Historicamente es la

sucesion y enlace temporal de este proceso. Individualmente

es el estudio del contenido intelectual del filosofo,

Dinamicamente, es el compromise vital del filosofo con los
}

postulados de su sistema.A
II. Postulados Filosoficos Basicos

1. El punto de partida de esta reflexion filosofica es el SER,

en su ultimo analisis, pero al nivel de la experiencia natu-

ral, o sea ingenua (naive). Podriamos llamar a esta expe-

riencia lo auto evidente. (Id quod in alia res per se pri.mu.Ti

intelligjtur) f - n ID^i^Vc die iĤ ^̂ M*̂ ,̂ "̂ - ) /
k —-A. _,__ ! / jL

2. Esta experiencia en su totalidad consiste en darse cuenta fl ̂ -"

(awareness) de que uno es, y que es en relaci6n con otros D M
\J ft r

v 0\ A seres que existen independientes de uno mismo, (El se et aliô  tfw^.
.A'AAV/ "' I (I ./>

los escolasticos, el £ and Thou ̂ lation, de Martin Buber)
<%-/'
// 3, El sujeto de la educacion es el se ipsum (uno mismo); el

objeto de la educacion es el alip (lo otro); es decir, el

enriquecimiento, refinamiento e iluminaci6n del darse cuenta

(el awareness) y de las relaciones del ser.
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1. La naturaleza, percibida ingenuamente, se da en el espacio

y es relativamente fija. (Un patron dado y relativamente

constante, de conducta 6 accion)

5. La cultura se da en el tiempo, y es un patron de conducta

creado por el hombre, y por tanto variable.

6. El proceso de creacion cultural en el tiernpo, es la historik

humana. (No hay otra.)

7. Al nivel de la experiencia humana, hay, pues seres de natu-

raleza y seres de cultura. Habra, pues, una escala del ser,

o escala ontica; y una escala del saber; (o awareness)

correspondiente. La educacion sera una funcion de estas
1 1 1 * . . $

dos escalas (v fhP^ r-u-KtAjj^iU^ f Jkt ^jl^j-$J^^lM^^2J^<-t^tt/u(^'
( ^ ' I ' '-*

La esencia, o diferencia ultima del ser humano, consiste

en su potencial para trascenderse como animal natural por

el ejercicio de su capacidad de awareness (percepcion de su

ser - se ipsum - como diferente de los otros seres - alia)

Esta potencialidad se revela y comienza a formarse en los

primeros tres afios del infante. Se simboliza en el uso del
r

pronombre Yq, mi_, mio, a mi, me, conmigo.

9. La diferencia especifica del ser humano se aetualiza por

la objetivacion de su actividad creadora en unidades (items)

de cultura. La estructuracion de estas unidades nos da la

cultura y el proceso de aculturacion en el tiempo, o sea la

historia.
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10.

11.

12.

13.

La sociedad, portadora de la cultura, y la comunicaci6n sin-

bolica (lengua) son las primeras creacicnes culturales del,

ser humano. /jê twt'/ irtftrmfiett-fr fk^br^^uf^uc^. ch fa rf^/W^^
A z<ffyiAtiutr$&v-/l?0r- -e I tovx^tw^fo <" ft

Originalrnente la sociedad se funda en la comunidad de reli-1

gion, de lengua y de sangre.(simbolizada esta ultima en el

totem). De este origen derivari las vivencias, y a la postre,

los conceptos, de lo que es» lo que puede ser, lo que debe

ser, lo que no puede ser y lo que no debe ser. Este es el

fundamento del sistema o estructura interna de valores que

informa a una sociedad e imparte sentido a la vida humana.

La dualidad del ser humano como naturaleza y como cultura

se manifiesta individual y socialmente como ambivalencia y

tension. (Cf. El concepto de ansiedad basica en Karen

Horney y de estructura basica de la personalidad en Abraham

Kardiner y Ralph Linton) Algunas de estas tensiones polares,

que definen tanto al hombre, como a la sociedad y la cultura

son: (1) Vida y muerte (2) Individuo y sociedad (3) Liber-

tad y necesidad (4) Subjetividad (self-involvement, ideology)

y objetividad (5) Autoridad y creatividad.

La estructura ontica del ser, la estructura del valor, y la

estructura de la personalidad son comparables.

1/1 At -(
Estructura Ontica del Ser

Lo inteligible= su esencia universal

Lo existente- su esencia substancial, el individuo,

lo particular

Lo activo= potencia y acto, creatividad



S-U^ Estru^tura de la
IM - / - ~~"~

Lo inteligible= factores psiquicos

Lo existente= factores somaticos

Accion cultural= factores socio-historicos

(Conducta) $̂ %/*

= actore

ti* -

Q
Estructura del Valor . (Semantica)~ ~ '

!/<*.&•)

$9 *37/j
Lo existente= el referente

Lo inteligible= la referencia

Lo cultural= el simbolo: familia, sociedad, concepto

de si" inismo, lengua, arte, religion,

filosofia, ciencias, etc.

El potencial natural es cfclico o cerrado. El potencial
**~\ t I

humano es lineal, o abiertô -'̂ vt̂ Â.'̂ t̂/Vî y 6

La teoria funcional de la cultura, propuesta por B.

Malinowsky, la teorxa de los gradientes de crecimiento

propuesta por Gesell y sus asociados, la psicologfa de J.

Piaget y los estudios experimentales de L. Murphy y otros

parecen apoyar este fundaiiento filosofico de la educacion.

A continuacion ofrecemos una muestra del paralelismo entre

Necesidad Natural e Institucion Cultural.
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Natural Cultural

nutricion

sexo

albergue

afecto

companerismo

comunicacion

reconocimiento

economxa

familia - 3o

orden de ley

religion

ciencia y Tecnica

lengua

arte

(Cf. La obra de H. A, Murray y asociados, Explorations in

Personality, para un estudio exhaustive de la tecr-fa de la

necesidad natural)

15. El concepto de tiempo (cosmico en Bergson, biologico en (•/',

P. Lecorapte du Nuouy e historico en A. Korzybski) es muy {

importante para entender los procesos de culturaci6n, socia-

lizacion y educacion. La transicion cultural se da en el

momento de la simultaneidad de las generaciones. Los ninos

aprenden de los jovenes y los jovenes de los adultos. El

nino y el joven son adiestrables, el joven y el adulto son

educables, si aceptamos que la cultura es la transformacion

de la naturaleza por el potencial de trascendencia; y la

educacion, la elaboracion de las vivencias culturales.
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Esquerna del Tiempo Historico

La sucesion Las generaciones

ja simultaneidad

16. Relacion mutua de la educaci6n y la cultura:

Desde la perspectiva del nino, la educaci6n es una funcion

de la cultura.

Desde la perspectiva del adulto, la cultura es una funcion

de la educaci6n.

17. Epocas de la Civilizaci6"n Occidental y sus horizontes

pedag6*gicos.

Greco-Latina; concepto de medida, objetivado en su arte,

en su filosoffa y en su polftica. (Cf. Paideia, ideales

de la cultura griega, de W. Jaeger)

Medieval: la gracia (charis) como ideal informative de

la cultura y la sociedad. La Iglesia y el Santo Imperio,

objetivaciones universales de este ideal. (Cf. McKeen,

Medieval Philosophers, 2 vols.)
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Moderna, comenzando con el Renacimiento. El concepto

de Ley Natural, y su extension al ccncepto de Liber'te.d

como nucleo informative de la cultura, la ciencia, la

politica y el derecho. (Cf. M. Adler, The Idea of
«.

Freedom y Malinowsky Freedom and Civilization.)

Aparece El Ideal de la Human!dad, y su objetivacion

suprema, la OMU> El Ideal de la Human!dad desplaza al

ideal de Iglesia y Santo Imperio. (Cf. J. J. Rousseau,

Contrato Social; y obras de E* M. Hostos y de K. C. F.

Krause. Mergal, A, M. , Federico Degetau3 U-vlversidad

de Columbia, 19M-5)

18. A cada una de estas Epocas corresponden otras tantas

estructures filosoficas. (Cf. J. Maritain, Introduccion <a

la Filosofia.

III. El Proceso de la Educacion

1. Puede considerarse a la Educacion como un campo de funcio-

nes, cada una representada por un sistema de coordenadas,

v.g.:

(1) La vida como funcion de la naturaleza y el orga-

nismo (cuerpo). (Notese que naturaleza es el con-

cepto nuclear de la Epoca Moderna)

L/ (2) "Self", funcion de la vida y la sociedad.

(Concepto de sociedad como emers?ente de la' '

naturaleza.) (Cf. H. Bergson, Datos Inmediatos
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de la Conciencia, Las Dos Fuentes de la Moral y_

la Religion y G. A. Mead, Mind Self and Society,

etc.)

(3) La cultura, funci6n de la naturaleza y el "self"

humano.

CO Aprendizajea funcion de la actividad pedagSgica y el

"self" o potencial del alumno.

(5) Educacion, funcion de la cultura que informa a la

sociedad y la actividad pedagogica del Estado, repre-

sentado por el Ministerio $ el Sistema y el personal

docente. ^^ In ̂gHTdAA—•/

2. El aprendizaje y la intuicion (insight) de la veirdad son
/ 1

experiencias individuales e intransferibles. (En! orden a la
\p vida social, lo aprendido y las intuiciones se ̂ imbolizan en

vxr\^ H" conceptos, proposiciones, lengua, sistema juridico, costum-

bres, etc. Por este proceso de institucionalizaci6n el apren-

dizaje profundo se trivializa y a veces se deforma, convir-
- . ' • v

tiendose en una aceptacion convencional sin entendimiento.

El proceso educative debe atravesar y a veces destruir esta

^
capa superficial y guiar al alumno en la adquisicion de la

intuici6n aute"ntica.

3. El concepto de gradientes en el deaarrollo y formaci6n

(Bildung) del educando, al cual Gesell y sus asociados han

proporcionado cimiento cientffico, ofrece una solida base
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para la estructuracion de una escala cientxfica en el pro-

ceso de la er.senanza. En distintos momentDS de la histcr-ia

desde Grecia hasta Comenius» Rousseau y Dewey este creci-

miento natural se ha tenido en cuenta.

. Este proceso pusde contemplarse tambien desde la estructura

6ntica del ser, v.g.:

Lo inteligible= Formacion de conceptos; aprendizaje de

abstracciones. (Cf. Piaget, Murphy,

Montespri, etc.)tes?o

Lo existente= Aspecto clentxfico del aprendizaje rela-

tive a cosas.

La conducta= Proceso de socializacion y conducta cien-

tifica.

5. El proceso complete de la educacion debe favorecer la actua-

i lizacion de las potencialidades del ser humano. Este es el

• >concepto profundo de libertad ontica de donde deriva la

libertad politica y la civil. (Cf. J. Dewey, Freedom and

Culture, G. Allport, Pattern and Growth in Personality. La

obra de C. Bay, The Structure of Freedom es un buen comple-

mento a la de M. Adler, The Idea of Freedom.) El potencial

humano se cumple, pero tambien esta limitado, por el con-

texto cultural.

6. La hostilidad y la rivalidad propias de una sociedad demo-

cratica, sobre todo cuando caldean la atmosfera espiritual

de la familia, el vecindario y la escuela, pueden deformar
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e impedir el crecimiento del potencial (self). Esto inhibe

la inteligencia del educando. La escuela debe proveer un

ambiente de autentica comunidad, donde el aprendizaje sea

no s<5lo abstract© o verbal, sino tambie"n vivencial. La
if

verdad es la esencia del ser; la vida, su substancia. Para
*

ser formativa la ensenanza ha de ser esencial, substancial

y creadora. Comentese, en este sentido, el pensamiento J6 *

de J. Ortega Gasset: "Yo soy yo y mis circunstancias".i

7. El Programa de Ensenanza (curriculum) debe fundarse en los

objetivos universales de la educaci6nj y estos, en la

estructura de la personalidad, o sea el ser humano.

Objetivos en relaci6n con el aspecto somlitico

Objetivos en relacion con el aspecto psfquico

Objetivos en relaci6n con el aspecto cultural

8. La educacion general y la especializada debe coordinarse

en orden a este esquema,

9. Las normas y actividades de supervision y administracion

se subordinan logicamente, a los principios filosoficos y

data cientifica que informa^el propeso educative en su doble
J 1^*4 re.tt|v|jA ̂  <^- ci'iew-'fs

perspectiva: aprendizaje, l4i **̂  nino; y educacioYi, lla del.
A

maestro.

10. El adiestramiento y la educacioYi de los maestros debe

incluir: (1) conocimiento del nino (2) conocimiento de

los objetivos universales de la educacion (3) conocimiento
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de la cultura a la cual se pretende incorporar al nino

(4) y conocimiento de las tecnicas de ensenanza.

11. La sociedad (el Estado) viene obligada a dar al maestro

un status profesional en proporcion a la responsabilidad

que le asigna.

IV. La Educacion en el Contexto Cultural

1. El Estado es un simbolo cultural. (Cf. E. Cassirer, The

Myth of the State) En el esta cifrado el orden cultural,

cuyo nucleo de estructuracion es el orden de derecho. Asi

como el hombre es "integrador del tiempo" (time-binder) y

transformador del tiempo cosmico en tiempo historico, el

Estado es "integrador de la libertad ontica" y transforma-

dor de la libertad natural. (Cf. Rousseau, Hobbes) o jus

naturale, en libertad politica y libertad civil. En el

Estado debe.ireconciliarse las tensiones polares individuo

y sociedad, necesidad y libertad, autoridad y potencial

creador.

2. Es funcion basica de la educacion: cultivar el ejercicio de

la libertad dentro del orden de derecho que constituye la

familia, la horda y la tribu en sociedad y en estadoxv*-- fl

3. El Gobierno es el instrument© que se da a si misma la

sociedad para cumplir la finalidad del Estado, o sea el

orden de derecho.
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4. Tiene que haber tensi6n entre la pluralidad cultural cons-

tituida por individuos, grupos y subgrupos y la homogenei-

dad del orden juridico y politico. Esta tension influye en

el sistema educative y su actividad: ensefianza, organiza-

cion, supervision, adininistracion, etc. El acoplamiento

o coordinacion de estas tensiones debe hacerse tanto sobre

la base juridica como de la conveniencia para el bienestar

(welfare) de la sociedad. (Ej. las controversias racial

y religiosa en Estados Unidos)

5. La escuela representa al Estado, a los padres y al potencial

creador de cada alumno. Coordinar estos tres centres de

intere*s y poder es tarea principal del sistema. A esto hay

que afiadir el interns profesional del personal docente.

6. La administracion, en un estado juridico democratic©, plan-

tea el problema basico de la autoridad y la responsabilidad.

-̂"(Cf. 3. Russell, Essays on Authority and Freedom) -"V&

(1) La sociedad (el pueblo) delega en el Estado. Los

derechos inalienables del individuo: vida, liber-

tad, derecho a procurarse el bienestar (welfare) y

otros (?) no se pueden delegar, pero el Estado

viene obligado (esta comprometido) a protegerlos

y coordinarlos.

(2) El Estado delega en el Ministerio, Departamento o

Secretaria.
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(3) El Ministerio delega en su personal administrative

y docente.

El maestro, en su salon de clases, representa todo

el esquema: nino al centre, cultura, sociedad,

Estado y Gobierno. En este orden de prioridad.


