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PROLOGO 

El fin del presente trabajo es estructurar un co!!_ 
tenido crítico e histórico de la disciplina filosofía de -
la educación, tomando en cuenta la exposición griega que -
es la cuna de nuestra cultura general. Por otro lado, es 
entender la conexión que guardan la filosofía y la educa-
ción. 

El estudio de esta materia, adquirirá un interés
general en la medida de su prof\mdizaci6n e investigación
por lo cual, el fin de obtener un trabajo bien elaborado~ 
recae sobre su autor, tal es el caso de éste. 

Para entender la fundamentación de este tema tan
amplio, se recurre a elaborar en la primera párte la exp2_ 
sición general de: 

I) Relaci6n entre filosofía y educaci6n. 
II) Idea general de la filosofía griega. 

III) Idea general de la educación griega. 
IV) Líneas generales de filosofía y dialéctica ac

tual 
V) Fines e idea de la educación actual. 

Por otro lado, para centrarnos en nuestra materia 
de estudio, la segunda parte se estudiará: 

VI) Estructuras actuales de la filosofía de la edu 
cación. 

VII) ¿Es ciencia la filosofía de la educación? 
VIII) Conclusiones generales. 

En la segunda parte se tratará de demostrar si es 
ta disciplina cumple con los criterios 4e una ciencia, ade 
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más se logrará esclarecer si esta materia debe ser más es
tudiada en el plano filosófico o debe ser vista como una -
simple materia de la educaci6n e incluirla en los progra-
mas tradicionales. 

Por otro lado en nuestro paÍf- son muy pocos los -
filósofos que imparten esta disciplina y considero que co
mo materia de estudio, necesita desarrollarse en la aplic~ 
ción educativa y es complemento necesario de todo maestro. 

Esta materia tiene validez para todo profesionis
ta que tenga la preocupaci6n de los problemas de cada co-
rriente educativa; ya que, mi propósito es esclarecer las
particularidades de los actuales fines de la educaci6n que 
se imparten en las escuelas de una determinada sociedad •. -
Además como rama de la filosofía está expuesta al constan
te desarrollo y cambio por .Ia ·activida·d conc·re"ta de los 
maestros. 

Por último se incluirá Ul').a bibliografía para aqu~ 
llos estudiosos de la educación que deseen tener un conoci 
miento más amplio sobre el tema. 
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TEMA I 

RELACION ENTRE FILOSOFIA Y EDUCACION 



1) LA FILOSOFIA: 

Para comenzar a introducirnos en el conocimiento
de los fines de cada una de esta disciplinas, es necesario -
que tengamos en cuenta que algunos autores sólo dan defini, 
cienes esquemáticas de las ramas que queremos conocér (es- -
tructuralistas y analíticos). Ya que debemos comprender -
que una cosa sería la aplicación de cada una de ellas o 
sea su función en su campo de trabajo¡ y otra sería la de
finición meramente teórica que abarcaría su significado y-
sus relaciones. Por lo cual es necesario que veamos esta
diferenciación, para introducirnos al estudio de nuestra - -
materia (clarificando más, serían unos los aspectos te6ri
cos y otros los práctico·s). 

Si aceptamos la definición de la filosofía como -
algo general, del "saber" de la totalidad del universo, e!!__. 
tenderemos también que la filosofía tiene un carácter cie!!_ 
tífico y práctico, ayudándose de los descubrimientos logr~ -
dos por las diferentes ramas científicas. O sea la filoso 
fía tiene la funci6n de poner al descubierto las generali
dades, enlaces y los procesos que se manifiestan en el de
sarrollo de las disciplinas. De aquí, que la filosofía se_ 
relacione con otras ciencias, y se apoye en ellas y se va_! 
ga de sus resultados e investigaciones tanto naturales, c.2,
mo sociales. Por lo cu.al se actividad debe ser constante-
Y estar al día en los recientes descubrimientos de cada 
una de las ciencias y aún de las disciplinas que no cu.m- -
plen con los criterios de ciencia. 

Es por lo antes mencionado que la filosofía como
totalizadora de los valores culturales, que tiene la res--~ 
ponsabilidad de prestar ayuda a las diferentes ciencias de 
la educación, con un carácter coherente y afirmativo de 
sus fines. 
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Cabe mencionar otras definiciones de los últimos
tiempos, en que la filosofía se ha convertido en un estu-
dio del significado de "conceptos" lo cu.al la incluiría en 
una corriente formal del análisis de la lógica matem~tica. 

2) LA EDUCACION. 

Por otro lado la definición de la educaci6n, cor,~o 
disciplina que se ocupa de las teorías del aprendizaje pa
ra transmitir los conocimientos de las diferentes cultura9 
valiéndose del apoyo de las disciplinas auxiliares como la 
psicología, la sociología, la historia, etc. Su aspecto -
práctico es "desarrollar la universalidad de los indivi- -
duos en las sociedades" (2) en el proceso de fprmación de 
las tendencias intelectuales y educacionales. 

Podemos hacer notar que todas las definiciones de 
la educaci6n, como proceso tienen en cormm. las siguientes
características: 

Primero: todas se limitan a la especie humana. 

Segundo: Tiene la responsabilidad de transmitir -
la cultura de sus pueblos de una genera
ción a otra. 

Tercera: Tienen un fin determinado. 

Cuarta: Buscan bienes positivos y generales (3). 

Como acabamos de mencionar, que conociendo el pa
pel de la educación su fundamento, y la comprobación, com
prenderemos su desarrollo y aplicación, incluyendo el ca-
rácter cultural de esta ciencia que debe dirigirse 3.l de--
sarrollo social de los pensamientos humanos, cumpliendo e~ 
aspecto moral (desarrollo de virtudes) de nuestras ,1ecesi-
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dades en la vida. En este sentido, la educaci6n que impa!. 
ta el educador, tiene que saber desarrollar y aplicar los
procedimientos de las diferentes disciplinas, en su expli
cación, investigaci6n, descripci6~, y creaci6n, tomando ~n 
Cllenta los métodos de cada una de ellas (5). (incluyendo
la condiciones especiales de su limitaci6n) 

Por lo anterior no es bu.ene encerrar a la ciencia 
de la educaci6n en un s6lo aspecto, de alguna disciplina,
ya que, en sí recurre a todas para el desarrollo de méto-
dos. (aceptando esta afirmaci6n la filosofía de la educa
ci6n queda como una ciencia auxiliar). 

3) FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 

Una vez que mencionamos la idea general de filos.9. 
fía y educación, debemos ver que su estrecha relaci6n par
te, de que las dos buscan promover la investigaci6n de los 
principios y la aplicaci6n de ellos en una mejor sociedad~ 
que alcance un sentido universal,. sin embargo, la educa- -
ci6n necesita de un método filosófico para saber su refle
xi6n y critica de la '.'praxis" que adoptará, por lo cual.." 
lo propio del pensamiento filos6fico, es remontarse en lo 
que se ha objetivado mas o menos indebidamente en los suj~ 
tos verdaderos, las actividades creadoras y vivificadas y
las existencias libres •• " (6) 

Y ampliando esta concepci6n, los educadores deben 
saber el "papel que desempeñan las ideas filos6.f'icas, por
ejemplo el concepto "hombre" y su explicaci6n de .él (7). 

Cabe señalar que la filosof'ía no quiere tener to
do el papel determinante de la educación, ni tampoco quie
re absorber el papel social que tiene la educaci6n, sino-
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que en el ordenamiento y desarrollo de cada parte de la 
ciencia social, trata sobre todo de cuestionar y fundamen
tar los fines que buscan al aplicar la.enseñanza y el 
aprendizaje por la cual se transmite la validez de la cul
tura de un pueblo (8). Y es en estos fines, en donde se -
quiere hacer valer a la nueva disciplina humanística, que
quiere aportar un estudio detallado de los problemas, a 
los que nos enfrentamos en una sociedad tan compleja como
es la actual. Además como una ciencia auxiliar nos lleve
a la comprensi6n de una filosofía en general, que nos mue.§_ 
tre en donde están basados los principios y razones"···· 
porque una filosofía sin nada que aportar a ia educaci6n -
es 11este:ril" (~); aunque tengamos que enfretarnos a est.!:!, 
diar las diversas manifestaciones de esta ciencia (cuesti.Q. 
nes tan debatidas en ias diversas corrientes). como lo dice. 
a continuaci6n Ferrater Mora: "La filosofía manifiesta i!'! 
ter~s universal, por otro lado revela escasa atenci6n por
la diversidad de hechos; por un lado, subrraya la superio
ridad de la.raz6n y por el otro se ri.nclina a una intuici6n 
del ser, de ind6le a veces más mística que discrusiva. 
Por un lado destaca la importancia de la teoría, por el 
otro señala el carácter fundamental de la virtud y de la -
conducta. Por un lado es altamente especulativa, por el -
otro decididamente crítica. Por un lado quiere identifi-
carse con el puro .saber con lo que luego se llamará cien-
cia, por el otro destaca el afan de.salvaci6n. Por un la
do se presenta como una serie de proposiciones, por el 
otro como una actitud humana ••• " (10) (cabe mencionar que
en la filosofía de la educaci6n también habrá diversas co
rrientes para contestar estas afirmaciones.} 

Es en este tipo de ramas de la filosofía, como la 
16gica que enseña las partes .fundamentales de todo método
Y por lo tanto todas las disciplinas tienen que hacer uso
de ella, como lo es el maestro al querer transmitir un co-
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nocimiento, o la axiología que nos muestra el valor que se 
genera en los diversos aspectos de la vida del hombre, com 
prendido por principio como un "ser social" y a la teoría
del conocimiento que estudia la realidad del mundo y sus -
particularidades regidas universalmente por reyes de la n~ 
turaleza, incluyendo el estudio de las abstracciones 16gi
cas que son producto de nuestro trabajo, tanto intelectual 
o manual de lo que nos rodea. 

Es prudente aclarar que las ramas que acabo de 
mencionar no es todo lo que la filosofía estudia, sino que 
trato de ver y mostrar que hay mas relación y necesidad de 
plantear hacia los sistemas educativos la vinculación que
nos falta con las ramas de la filosofía y sobre todo ent~ 
der de donde proviene la forma de como enseñan los profes2, 
res y que no permanezcan estos al margen de un estudio más 
profundo. 

Si entendemos que la educación podría tener mas -
relación con otras ramas de filosofía como la ontología, -
que trata del concepto ser, o de la historia de la filoso
fía, que nos narra con amplitud las diversas concepciones
de cada filósofo, de cada época y de que manera nacen los
principios filosóficos o de la estetica que nos plantea 
los problemas de la belleza en las artes y el significado
de las obras, etc, Sería aceptable pero, para no perder -
nuestro estudio sólo veremos tres primeras ramas de la fi 
losofía y tener un conocimiento elemental de su contenido; 
e incluirlas en la estructura que he realizado para la fi
losofía de la educaci6n. 

La lógica tiene que" •.• describir y explicar las 
formas del pensamiento verdadero ... " (11), de cada disci-
plina, por medio de sus reglas y leyes que nos conduzcan a 
la verdad o falsedad de sus afirmaciones, ya que el medio-
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de operar de las ciencias particulares es por medio de las 
leyes del método inductivo o deductivo, para definir y pr.2., 
bar"sus resultados (12). Por lo que la ciencia valiéndose 
de los análisis del fil6sofo que ordena sistemáticamente -
la teoría, debemos incluir el papel de la 16gica en este -
proceso y es de justificaci6n para una metodología se nec~ 
sita emplear la inferencia inmediata; que es, la afirma- -
ción de dos o más premisas, incluir la experimentaci6n y -
la práctica de ellas para que sean aceptadas en las forrrr:!:!, 
laciones del método científico (13), tanto en las relacio
nes internas como externas de sus conclusiones. 

Para .comprender los procesos de un método hay 
·que seguir tres fases: primero indagar para descubrir nue
vos procesos, segundo: demostraciones para entender suco
nexi6n racional y experimental de sus resultados, tercera: 
expositiva para la afirmación de los resultados obtenidos. 

Podemos decir q.ue la inducción y la deducción son 
fases del método científico, "que· coexiste en toda opera-;.'.. 
ción cognocitiva que se practique" (14). De a·qui_ que ten
gamos que desechar lo falso e incoherente de nuestras pre
misas. 

En cada uno de los metodos hay características ~ 

demostrables sin embargo uno sólo sería practicable''pero,
no agotaría las ingerencias del otro ya que el método in-
ductivo trataria de tener un numero infinito de aproxima-
cienes y el metodo deductivo sería más formal (15), par~ -
tiendo de conclusiones ·o de premisas, de esto se comprende 
que es una operación analÍtica (que el contenido del jui-
cio está en el sujeto o sea que basta que conozcamos el 
predicado para saber el sujeto) pero sus resultados se ex
ponen a la prueba de la existencia objetiva, (16.) lo for--



10 

mal del método se encu.entra en que fuera de sus leyes no -
se puede concebir nada, es en este sentido que podriamos -
acercarnos a afirmar que tiene similitud con la matemáti-
ca, ya que hasta en su lenguaje figurado de símbolos perrn!. 
te tal afirmaci6n por ejemplo: cada una tiene el signific~ 
d~ de palabras en los símbolos. En la primera: de igualdad 
"=" y de sumar"+"; en cambio la 16gica formal que utilü
za la deducci6n son de equivalencia. que es 11 +-'> 11 o el de -
negaci6n 11- 11 esta última representa la misma operaci6n en
su desarrollo al igual que una suma matemática; sobre todo 
en la rigides de sus reglas, tal es el caso de una por 
ejemplo: en donde se representa cada premisa por una letra 
11p-+ q11 1 ( 17) que quiere decir "p"· entonces "q". 

Si para entender aún mejor veamos en que se divi
den las premisas, partes o postulados o juicios: primero -
en sujeto, segundo copula y por último en predicado. Por
ejemplo en la siguiente afirmaci6n: se veran estos concep-

- to dél siguiénte-juicio: Toda ciencia debe aplicarse 92!!::. 
sujeto copula pr~ 

exactitud. 
dicado. 

Respecto al llamado silogismo; se compone de dos
premisas y una conclusión, y al polisilogismo de mas de 
dos premisas y se les aplican las leyes de la 16gica para
saber su verdad o falsedad de sus resultados (por ejemplo
la ley de la "identidad" o de la 11 contradicci6n", 11nega- -
ci6n" etc,) (18). 

De lo anterior se muestra la necesaria afirmaci6n 
de que un maestro activo de la educaci6n tenga que conocer 
los juicios de valor para exponerlos claramente al educan
do. ( 19) 

Pongamos un ejemplo de inferencia deductiva: 
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"Todos los objetos son reales y temporales los 
fenómenos psíquicos son objetos:reales luego los 
fenómenos psíquicos son temporales". 

En el anterior silogismo vemos que la deducci6n -
va de lo má~ general a lo menos general, en cambio en el -
metodo inductivo se parte de lo particular a lo mas gene~
ral. Tanto un método como el otro son "fases del método -
cientifico" y estos se relacionan y se complementan en to
da 11operaci6n cognoci ti va" (20). 

La clasificaci6n de los juicios que son: los ana 
líticos; los cuales incluyen el significado en el sujeto
Y los sintéticos que necesitan de sus partes para su exis
tencia y significado, tambien los hay de esencia qu.e ser~ 
fieren a las definiciones de los objetos conocidos ·y los -
de existencia que ~nuncian su significado con la realidad. 
Clasificando aún más por su procedencia los hay apriori, -
que son los ·que no vienen más que de la raz6n y los apost~ 
riori los que vienen de la experiencia empírica y todos 
tiehen sus cualidádes de cantidad y cualidad de relaci6n y 
modalidad. Los primeros de acuer~o con su aplicaci6n y r!:_ 
ferencia tienen tres grados el de unidad, multiplicidad. y 
totalidad (esto se da en lo singular para el primer grado
en el segundo lo múltiple como algunos y en el tercero to
do), 

La cualidad se refiere al significado (con tres -
grados identidad, diversidad, y origen), la relaci6n tiene 
tres grados de accidente, consiste en determinar el sujeto 
del juicio como una manifestación del objeto, el de causa
Y efecto aqui el juicio produce algo expresado en el predi 
cado y acci6n reciproca en el cual el predicado y el suje
to se influyen mutuamente. 
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La categoria de modalidad tiene taro.bien tres gra
dos de posibilidad o el de imposibilidad; el de realidad o 
irrealidad y necesidad o contingencia estos ultimes se re
fieren a que no dependen del ser. (cabe decir que en al~ 
nos casos no di ejemplos porque en su mismo conc;;:epto del -
juicio está implícitosµ significado). (21) 

Creo que con esta mínima introducci6n a los con-
ceptos de la 16gica, cumple la f'unci6n de decir a los edu
cadores su necesidad de desarrollar su conocimiento sobre
esta rama para que utilice un lenguaje apropiado y gradual 
para la futura evaluaci6n de sus alumnos, (22) (no es co!!_ 
ductismo sino que es una forma de ampliar sus formas de 
instruir, acorde a las posibilidades de los educandos). 

Por último cabe mencionar que para cada tipo de -
inferencia existe en la 16gica una reglamentaci6n y leyes~ 
y aplicaci6n que s6lo se dará a cierto tipo de problemas -
(ésto se ve má.s en la 16gica formal, de ahí su nombre, en
cambio en la 16gica dialéctica tiene un terreno de más am
pliaci6n filosófica para la investigaci6n. 

Por otro lado, comprendiendo a la axiología como
el estudio de los valores, que se manifiestan en la ética, 
en la est€tica, o en las diversas enseñanzas de una cultu
ra, el maestro tiene que hacer comprender a los alUJ)'tn.ós el 
análisis del concepto valor y en donde se determina su va
lidez, en la actividad educativa, ya que. en el fin o fines 
de la filosofía de la educaci6n es encontrar el "buen vi-
vir" o lo bueno del hombre, en función de sus necesidades
por esto se tratará de encontrar lo mejor. (23) 

El objeto que contiene un valor son los llamados-
11bienes11 sin embargo al conformar a las personas, relacio
nes, sucesos tambien son valiosos, en la medida de su gra-
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do de aceptaci6n y que tengan una comprobaci6n de su ver-
dad. (24) 

Las cosas tienen dos cualidades que se conocen 
en la explicaci6n filos6fica como el "en si" de los obje-
tos11 y las que son "atribuidas en relación con una conci~ 
cia". (25) Esto· nos muestra que no se- puede negar el v~ 
lor de una obra de arte, que lo puede tener por ser única
en el presente y que su contenido y cualidades se deba por 
un lado a la caracteristica hist6rica, que nos muestra un
valor intrinseco y que no podemos tener otra igual si se -
destruyera, (me refiero al 11ensi"). Por otro lado el sa
ber de su grado de relaci6n se aplicar~ al significado que 
se le da a una cosa cuando por ejemplo se hace una compar~ 
ci6n de obras o de conocedores de cosas. 

Muchas veces la sensibilidad tambien nos puede 
llevar a aceptar una cierta val_idez de las cosas, tal es -
el caso del sabor o color o pr~ferencia de algo. (26) 

El valor tiene muchas veces el caracter relativo" 
y su cuestionamiento se funda en el sujeto o sea e~ su re
laci6n con el. Por lo cual se determinan diversos grados
en el valor y la realidad. (27) Tambienes posible que -
se encuentren fundamentos para valorizar al objeto y saber 
s~ cualidad objetiva. Pero esto no quiere decir que se ol 
vide en que para toda cualidad valorativa debe existir ne
cesariamente "una referencia aun sujeto". (28) 

En la educaci6n, la valoraci6n debe producir el -
apetito y la voluntad y debe ser un principio-de sus ,fi- ... 
nes. (29) Y en el educador puede haber un valor univer-
sal al referirse a obras de arte lo cual nos aportaría de
una conciencia individualista. (30) En el caso de la 
transmisión de la cultura y su valor influye muchas veces-
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el tipo de sociedad en que vive el educador y los educan-
dos por lo que debe existir una formaci6n independiente pa 
ra participar en las tareas comunes. (31) 

.Por ~ltimo la teoría del conocimiento es en si 
una aplicaci6n del análisis filosofico sobre como nos lle
gan los conocimientos de las experiencias y de las cosas,
tomando en cuenta todas las condiciones posibles de lo que 
queremos conocer. En este sentido el "conocer" es hallar
algo conocido por la experiencia o por deducci6n 16gica 
del pensamiento, de aqui que el conocimiento científico 
nos lleve a apropiarnos de aquello, o sea que lo hacemos -
nuestro, (32) (es aceptí:U'lo). 

Cu.ando hacemos un estudio de las cosas o una in-
vestigaci6n siempre veremos que al captar algo nuevo nos -
llevara necesariamente a lo viejo. 

El pensamiento y el conocimiento captan de diver
sos modos los puntos de vista del objeto, tanto el aspecto 
subjetivo y objetivo. (33) Y para expresarse se necesita
el lenguaje ya que sin este no se desarrollan el conoci- -
miento y el pensamiento, ya que todo se comprende con un -
contenido, un sentido al expresarse por medio del lengua-
je, (34) (por lo cu.al es necesario recurrir a la 16gica -
por una explicaci6n de la realidad o irrealidad de lasco-
sas, de aquí que se vea la relaci6n e importancia de las -
ramas filos6ficas). 

Ahora partiendo de un principio del que han hecho 
uso algunos pensadores en el sentido de ·que "no hay nada -
en el entendimiento que antes no haya pasado por los senti 
dos" (35), es una via fundamental para los empiristas, es 
decir que las sensaciones colocan la primera experiencia -
en nuestro conocimiento pero debe aceptarse que habra 
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error en esa primera impresi6n de los sentidos por lo que
se considera s6lo'un momento del coriocimiento y no es ace:e_ 
table para todo. lo. anterior afimación sino que la materia 
aunque existe independientemente de nosotros (36), necesi
ta ser captada en sus variaciones con el mayor numero de -
cualidades, por lo cual se necesita la investigaci6n cien~ 
tifica. 

Hay dos tipos de conocimiento; el directo o por -
referencia. El primero recurre a la comprobaci6n de los -
sentidos exteriores ademfu;, poseemos una característica i!!, 
terna a la que podemos llamar 11SEtntido interno" como el 
pensamiento, sentimiento, deseo etc. y la.memoria obtiene 
estos conocimientos en las formas antes mencionadas, (37) 

En el caso de la referencia ponemos por ejemplo,
los sucesos hist6ricos, que aunque no los podemos compro-
bar, tenemos la afirmaci6n de ellos por medio de la refe-
rencia de los textos o si nos referimos a alguna afirma- -
ción sobre el hombre en el sentido de que es astuto, y no
decimos cual sino concepto)l].mente todos. 

Para afirmar una: forma del conocimiento, una ex-
periencia que sea verdadera necesita al menos cumplir con
tres requisitos: "que ad.mita su opuesto, entender que la
verdad es correlativa de la falsedad, ya que la verdad y -
falsedad son propiedades de lac4nci'encia y que la verdad y
falsedad dependen de algo exterior a la creencia misma" 
(38). 

Para la formulación de alguna verdad siempre se -
recurre al método de la 16gica por ejemplo: al afirmar 
que mañana va a salir el sol, me he basado en los mu.ches -
días que ha salido y no puedo dejar de pensar que tengo un 
conocimiento de su curso por medio de la astronomía y de -
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que no puede dejar de salir. Este ejemplo me lleva a la -
asociación de pensamientos y de hacer tener una seguridad
en mi afirmación por el numero de posibilidades que tengo
a favor de que sale mañana el sal . 

El ejemplo anterior sería una forma inductiva de 
llegar a una afirmaci6n. (39) 

Cabe mencionar que los idealistas creen que tene
mos ideas innatas (en nosotros desde el hacer), y que no 
se necesita recu.rrir a ninguna explicaci6n de las cosas 
que nos rodea para este tipo de "ideasll Además como e1 -
fil6sofo Berkeley afirmaba que si no tuvieramos sentidos,
(40) (organos) no habría la posibilidad que nuestro ente!!_ 
dimiento pudiera captar la existencia de las cosas. O sea
en las dos afirmaciones que mencionamos se llega a la for
ma esceptica de dudar de los avances de la ciencia que ha
demostrado que el desarrollo del conocimiento se hace y 
no esta hecho, en el caso de una teoría de la reminiscen-
cia como la de Plat6n (la cual se explicara en el tema II) 
se compara con una asociaci6n de ideas 16gicas por lo tan~ 
to no son ideas innatas, porque al referirnos al conoci-·
miento se necesita de la relaci6n de las ramas y aplicar-
las en nuestras conclusiones para saber el gr~do de false
dad o verdad que logren tener, para este caso.pongamos un
ejemplo en el de la coherencia, que presupone ¡as leyes 16 
gicas. (41) 

La anterior explicaci6n elemental es con el fin -
de ~aber que tratan las ramas de la filosofía y su enlace
con la educaci6n creo que es clara sin embargo, el fin de
las dos ciencias se complemen~~ ya que lo$ dos hacen uso
de las demis desciplinas para su avance y desarrollo. 
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TEMA II 

IDEA GENERAL DE LA FILOSOFIA GRIEGA. 
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Como principal estudio de los antiguos pensadores 
griegos, requerían de un método para profundizar en las 
cuestiones del análisis de la Naturaleza, .de la Etica, de
la Estética de la Lógica, que sabemos que es fundamental - -
en las cuestiones del razonamiento humano), de la Ontol6-
gía, de la Teoría del Conocimiento, y además no podemos d.!:_ 
jar de mencionar los grandes avances que lograron en la e~ 
plicaci6n de los conceptos tan amplios como el Ser, la Po- -
lítica, el Cosmos, la Biología y el Alma, Sin embargo, los 
Griegos veian la mayoría de sus estudios desde un punto de ~ 

' v.ista divino ya que, creian que los ordenamientos humanos-
eran mandatos divinos, (esto se veian en lo social, moral- -
político y en lo religioso). 

Para conocer la Filosofía siempre sera necesario
tener al menos, alguna visión general ya sea positiva o ne 
gativa, 

Esta idea en el transcurso de nuestro estudio irá 
adquiriendo forma, y nuestro convencimiento de esta mate-- / 
ria, será más amplio descartando la concepción o ideas 
erroneas que habíamos tenido. 

Muchas veces esperamos encontrar como en todas 
las ramas actuales, una definición de ¿qué es la Filoso- - ~ 

fía?, sin embargo nos encontramos que hay diversas concep
ciones acerca de ella. Hay personas que piensan que es la -
ciencia más grande y otras que opinan lo contrario. 

Para resolver estes planteamientos del saber filó ...,. 
sofico recurriremos a los filósofos que la han definido se 
' gun su propia experiencia. 

El Dr. Leopoldo Zea nos explica que fue Pitágoras 
quien definió a la Filosofía como un afan de Saber, -nos -
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narra de Ciceron- que el le pregunta a éste .filósofo que
viene siendo la filoso.fía y contesta, que es el saber li
bre y desinteresado que nos muestra la verdad de lasco-
sas y problemas, por lo tanto este estudio requiere una -
entrega total y desinteresada para que se comprenda esta
pro.fesi6n. ( 1) 

Sin embargo para Sócrates el Saber es una cues-
tión interna del mismo hombre es un "convertirse a si mis 
mo es puesto el problema más en el conocimiento moral y -
político. 

Para Platón la Filoso.fía es la ciencia de cien-
cías que reune el conocimiento de lo no sensible, de lo -
inmutable, de lo idéntico, lo que nunca cambia, y esto se 
rá la idea. 

Arístbcles (que ese es un verdadero nombre) nos 
conducirá a un mundo de las Ideas que son lo perfecto lo
que no cambia, las cosas son imitaciones de las ideas y -
éstas resicen en el ser supremo. 

La .filoso.fía es un constante buscar la Belleza,
y la verdad por lo cual este saber es ideal para el polí
tico, para el Legislador, para el ~ue gobierna. Aquí te
nemos que comprender a la ciencia, CO..lll.O la más alta asen
ci6n de la humanidad por medio de la sabiduría (cabe men
cionar que etimologicamente la palabra Filoso.fía quiere -
decir "Amor a la Sabiduríai•). 

Por otro lado fue Aristóteles quien el di6 más
preferencía por el estudio del "Ser en tanto Ser" (2) e~ 
te pensador nos explicará las causas y los principios de
cada cosa pretende llegar al principio absoluto del saber 
total, en este sentido la Filosofía será una ciencia Uni-
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versal. 

Aristóteles le da a la Filosofía los caracteres -
siguientes: 

11 1 ). Es una ciencia universal 'el sabio posee ha~ 
ta donde cabe la ciencia de todas las cosas, sin poseer -
la ciencia de cada una individual.mente•. 2. 'Es difícil, 1 

quien pueda conocer las cosas arduas y no faciles de cono
cer para el hombre, es sabio. 1 3. Es una ciencia figurosa. 
4. Es una ciencia didáctica: 1 También que el más rigurosa. 
y el más capaz de enseñar es, en toda ciencia, más sabio.-
5. 'Es una ciencia preferible, 1de las ciencias, la prefe
rible por ella misma y en gracia al conocimiento es sabidg_ 
ría en mayor grado que la preferible por sus consecuencias 
6. Es una ciencia principal, 'La principal es sabiduría -
con mayor propiedad que la subordinada: porque no está 
bien que el sabio sea mandado, sino que mande, ni ~ue él -
obedezca a otro, sino a él el menos sabio' 7, Es una cie!!_ 
cia divina por su objeto y por su sujeto. 1La más divina
es tambien la de más alto rango y la de esta índole la úni 
ca que puede serlo de dos maneras. 

Aquella que puede tener más que nadie Dios es la~ 
divina entre las ciencias, y la que pudiera hablar de las
cosas divinas: ahora bien, ésta, pero ella sola, resulta
ser ambas cosas: todos consideran a Dios una de las cau-
sas y un cierto principio y Dios solo, o más que nadie, 
puede tener una ciencia de esta índole' (3)". 

Por otro lado recordando las explicaciones ante-
rieres podemos entender de manera sintética las siguientes 
definiciones de Filosofía: 

I. "La filosofía es una afán de saber libre y de
sinteresado. Pi tágoras 11 • 
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II. La filosofía es un preguntar por los princi- -
pios ordenadoses del Cosmos. Presocráticos. 

III. La filosofía es la más alta ascenci6n de la
personalidad y la sociedad humana por medio de la sabidu-
ría. Plat6n. 

IV. La filosofía es una ciencia universal, difí
cil, rigurosa, didáctica, preferible, principal y divina.
Arist6teles. 

V. La filosofía es maestra de la-vida,, inventora
dé léyes y guía de la virtud. Cicer6n. (4 ) 11 

Cabe mencionar ~ue en cada pensador antiguo hay -
un método el cual requiere de una profundizaci6n para su -
estudio, Blat6n por ejemplo recurre a las analogías y su -
dialectica es un ir preguntando por medio del diálogo to-
dos los razonamientos posibles acerca del tema ~ue se este 
tratando. Por otro lado Arist6teles utiliza a la L6gica -
como método de sacar todas las premisas posibles y de esta 
forma tratar de agotar las dudas y tener mejores conclusio 
nes. 

La filosofía pregunta por los primeros principios 
y sus últimas causas de todo cuanto existe, ya que suco-
mienzo es cuando el hombre se pregunta por todo lo que le
rodea y lo que le parece extraño. 

Nuestra cultura que se desarrolla en comprensi6n
de la de Occidente hace desde los griegos (sin descartar -
algunas características similares que tuvieran los anti- -
guos Egipcios) y se comprenden tres grandes periodos: El
llamado Cosmológico,que corresponde a los presocráticos, -
en este tiempo se preocupaban más por la explicaci6n del -
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universo y divinidades que de la tierra misma. 

El llamado humanista realizada por los Sofistas -
y Scc~ates los cuales se pre untaban y preocupaban más por 
la naturaleza humana. 

Y el tercer periodo que es el sistemático que es
desarrollado por los pensadores, Plát6n y Arist6teles. (5) 

Se puede considerar a Sócrates,. el que bajo del -
cielo a la Filosofía y proyecto su enseñanza del bien y 
el mal de los hombres en lugar de averiguar el orden del -
cosmos como lo hacian los Presocráticos. (6) Es a par-
tir de aquí en tonde tienen mas ~vanee los tratados de los 
conceptos de la existencia, de la naturaleza humana y la -
material, (De aquí la variedad de principios o Lagos ora
zon en cada filos6fo como veremos a continuaci6n en la ex
plicaci6n en termines generales). 

Ahora cito por orden, los principales filos6fos -
de cada autor griego, su preocupaci6n radica en explicar -
el principio de lo que nos rodea, como Tales de Milete, 
que nos da una visi6n del mundo que nos rodea a partir del 
agua. y esta es un !substrato único para todas las géne-
sis y todas las disoluciones •••• y del principio y fin de
la producci6n y consumo. En cambio Anaxímandra, deduce 
que el "principio y el elemento de los seres es el in.fini=
to'!, (7) del cual se genera otoós los cielos y mundos. -
Anaxímenes de Milete por su lado representa al aire como -
principio universal de las cosas que e~isten, El toma a -
la naturaleza muy de.finida, ya que has'ta el alama la expli 
ca haciendo una analogía de que el aire esta en todoP0ttan 
to penetra al hombre. 

P1t,goras, .fil6so.fo maritemático, expone los nume
rosos y representan .figuras engendradas por puntos. O sea 
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que toda cosa representa una figura y toda figura es un nu 
mero. 

Jen6fanes, por su parte, pone en duda las cuesti.2, 
nes absolutas, ya que sería inutil creer que se tiene un -
conocimiento claro de la verdad y que ningún hombre la co
nocerá porque aún si alguien dijera lo perfecto de algo, -
él, mismo no lo entendería. 

Her~clito de Efeso dice: el principio generador
de las cosas es el fuego. Además considera al movimiento
como transformador de las cosas. 

Veamos algunos de sus fragmentos: 

(F81) "Es imposible bañarse en~ mismo rio 11 co-
mo poder es ver en esta frase, el contenido de la corriente 
es movimiento por lo que no se puede estar en las mismas -
aguas siempre. Por otro lado vemos: "Este mundo, el mis
mo para todos, no lo hizo ninguno delos dioses ni de los -
hombres, sino que ha sido eternamente y es y será~ fuego 
eternamente viviente, que se enciende según medidas". En
el texto vemos que nos afirma que el fuego es eterno por -
lo que lo que toma como raz6n de la existencia de lasco-
sas. Y para reafirmar su opini6n de que los contrarios 
son la base .fundamental de las cosas existentes leamos es
to: "El fuego vive la muerte del aire y el aire revela 
muerte del fuego: el agua vive la muerte de la tierra, la 
tierra del agua" • ( 8) 

Como podemos leer en el ~ltimo fragmento se ve 
que este antiguo pensador griego incluye la dialéctica en
sus enunciadas ya pone pone la existencia de las cosas en
relaci6n con otra o sea, que para que exista la tierra 
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debemos entender la existencia del agua y viceversa, aquí 
se ve -que una cosa incluye a la otra. 

Parmhiides de Elea, este fil6sofo rompe con la :~ 
tradición de reducir todo lo real a los elementos agua, ai 
re, fuego, o infinito. 

Y \!B más allá que los anteriores en la explica- -
ci6n de la existencia. Veamos como lo explica"... uno, 
como es que hay existencia, y como no es posible que no la 
haya; es la via de la persuasi6n,pues sigue la verdad, 
El otro como es 
que no la haya. 

que no hay existencia y como es apropiado
Este último es un sendero que está fuera-

' de todo alcance, pues, no prodras:conocer lo que no existe 
(no puede hacerse) ni incluso enunciarlo" (9) 

Como entendimos anteriormente en este fil6sofo 
hace análisis de caracter ontológico lo cual demuestra su
preocu.paci6n por explicar la existencia en sus enunciados. 

Empédocles de Agrigento, explica lo limitado que-· 
ve en el hombre y se interesa por la experiencia además 
ataca al pensador que se vanagloria de saberlo todo, ya 
que el ve la limitaci6n de la mente humana y esta se desa
rrolla solamente en lo que ve pre .. sente, por lo que inclu-

· ye que todo va de acuerdo al sujeto o sea, en proporción -
a él. Leamos algo textual: 

11 En la medida en que los hombres son diferen-
tes, su pensamiento tambien muestra diferencias ..• " (10) 

AnaxGrgoras de Clazomene creía en la razón, apoya
da en la experiencia, ya que en sus pocos escritos que hay 
explica que si los animales nos ganan en algunas cosas fi
siológicas tal como la rapidez o la fuerza, nosotros los -
humanos tenemos la mentalidad con memoria, lo cu.al nos pe!_ 
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mite comprender y avanzar en la cultura general del saber" 

Por otro lado en las cosas del conocimiento nos -
afirma que las cosas son reflejo de las que no se aparecen 
tal es el caso del agua,que se considera principio unive!_ 
sal no esta en todo lugar pero al ver la humedad en la se
milla se manifiesta. (12) 

Leucipo, este fil6sofo en cuanto al movimiento 
que no puede existir sin el vacío, ya que este es no ser y 
es la nada ya que el ser propiamente hablando ~salgo lle
no. (13) Además el suponía que los átomos (recordemos que 
pertenecía a la corriente tomista) siempre están en moví-
miento, y su forma es infinita; por lo cu.al se ve que com~ 
prendía de manera infinita también las transformaciones de 
las cosas. 

' Dem6crito, es un pensador de los analisis de los-
átomos aunque en esa época no se comprendían de manera se!!_ 
sible pero, por los análisis del vacío y del espacio cons!_ 
dera que hay partículas muy pequeñas que componen lasco-
sas, cabe hacer notar que los sentidos también tienen su -
funci6n en la experiencia del conocimiento pero no es más
que momentáneo. Conforme a las influencias externas y que 
chocan con nosotros, pero el verdadero conocimiento son 
los análisis de 1 os átomos y el vacío. 

Di6genes de Apolonia, retorna a las característi
cas de 1 os primeros fil6sofos en torno a la experiencia -
como base del conocimiento. Además acepta los principios 
que antes Empédocles había aceptado y que son la tierra, -
el agua, el aire y el fuego (hasta recordar que otros fil6 
sofos tornaban individualmente a cada elemento generador de 
las cosas como: Tales, Heráclito, Anaxímenes etc). Por 
otro lado reconoce en el ser la unidad, la identidad, por
medio de la miltiplicidad de este ser (14). 
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Como podemos entender de la anterior explicaci6n~ 
se ve un Eclecticismo (tomar de todos principios y formar
una concepci6n) en este pensador al reconocer los primeros 
elementos. 

S:orgias toma las contradicciones como m~todo y -
aprovech6 de su tiempo los descub~imientos logrados en las 
matemáticas y la medicina, además consideraba al logos co
mo parte fundamental de la filosofía tal es el caso de su
explicaci6n "Hay la misma relaci6n entre el poder del 110-
gos I y la .disposici6n del alma, que entre la prescripci6n
de los medicamentos y la naturaleza del cuerpo (15). Cabe 
mencionar que la raz6n de las verdades era para 1 os grie
gos la razón o lo·ros por lo que en este pensador, recurría 
a las dudas de las explicaciones sobre el ser, decía que -
nada existe, si hay algo pero que el hombre no puede ente!!, 
derlo es inexpresable a los dem!s, de aquí la problemática 
del conocimiento (se ve cierto,~cepticismo en su creencia) 

Protágoras: Una ~e las cualidades de este pensa-
dor es que sobre el conocimiento reconocía las cualidades
de los contrarios existentes en las cosas, además que rec.2, 
nocia en el hombre la c~pacidad de entender lo mínimo como 
lo :rn:áximo de el1 a en tanto a su valor. Si vemos su frase
celebre nos explica que "El hombre es la medida de todas -
las cosas". Aquí leemos que el reconoce que conocimiento
Y grado puede darsele tanto a lo que existe como a lo que
no existe por medio del convencimiento de sus pr.incipios .
Por otro lado el reconocía la sertsaci6n como parte de la -
relatividad de nuestros pensamientos. (podemos entender 
que tanto Gorgias como Protágoras pertenecián al grupo de
los Sofistas, que significa los que se dedican a la profe
si6n del saber, y su base fundamental era enseñar a hablar 
en p~blico, que la catalogaban como ret6rica). (16) ,. 
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Critias de Atenas, seguía a Protágoras en cuanto
que lo que era justo para otro lo era para si mismo, al 
igual que otros creía qµe hay que conducir a los hombres -
por medio de los hombres del saber. (J7) 

' Antifon el Sofista, en tema que trata el es sobre 
la justicia, ya que las leyes que han impuesto los hombres 
son en si una cadena hacia la naturaleza misma, porque es
ta se encuentra libre, aparte de que las leyes son en el -
útiles para los debiles, y representa lo justo para ~llos
pero, la opini6n de los sofistas en cuanto a estos pe~sa
mientos, daban preferencia a los más fuertes. (18) 

Pr6dico de Ceos, es algp diferente de todos los -
sofistas y por sus pocos eser.itas se conoce que hay el mi
to de Hércules: 11Se cuenta que Hércules, al salir de la in 
fancia y llegando a la pubertad, estaba sentado en reposo, 
presa de la duda sobre el camino que debía seguir. Es la
edad en la que los j6venes, no dependiendo más que de 
ellos mismos, dejan ver si el curso <le su vida va a tomar
el camino de la virtud, o el del vicio. Se le aparecieron 
entonces, avanzando a su encuentro, dos mujeres altas" ••• -
( 19) Eran la vo]lftuosidad y la virtud, Como sé puede 
entender, su preocupaci6n era sobre toda en la moral y coE_ 
ducci6n de los futuros hombres (recordemos que los sofis-
tas se pueden considerar los primeros maestros profesioni~ 
tas de los griegos), 

S6crates, con este filos6fo se afirma que la fil.9. 
sofía en un plano mas real mas terrenal, es la explicaci6n 
del saber de los hombres, aunque no dej6 escritos sobre su 
doctrina, sus descipulos nos hablan de él, sobre todo Pla
t6n en sus diálogos, 



32 

Las partes .fundamentales de su doctrin~ es que a 
todos preguntaba sobre su conocimiento y en su frase del -
conocimiento decía: 11 solo se que no se nada 11 • Su método 
era preguntar al que se creía sabedor de los problemas. 
Por lo cual el diálogo s6lo cónduciá a duda o a la ignor~ 
cia por parte del que preguntaba reconociendo así no saber 

,--.::ñ~~""i:ste pensador ataca la moral de la saciedad, ya que 
la considerada inmoral y pone de manifiesto su lnconformi
dad enseñando de diferente manera· a los demás sofistas, m.2, 
tivo que origin6 su peligrosidad y es sentenciado a muer-
te. (20) Leamos una parte de la Apología de Plat6n: "To
dos aquellos -que se convencen de su ignorancia la toman -
conmigo y no con ellos, y van dt,ciendo que hay un cierto -
S6crates, que es un malvado y uri infame que corrompe a los 
j6venes; y cuando se les pregunta que hace o que enseña,
no tienen qué responder y para disimular su flaqueza se de 
satan con esos cargos triviales que ordinariamente se diri 
gen contra los filos6fos 11 • (21) Por otro lado sobre el -
más sabio nos explica Plat6n". 1El más sabio entre voso- -
tros es aquel que reconoce corno S6crates que su sabiduría
no es nada". (22) 

Sobre su método es la ironía, con la cual recha-za 
los malos pensamientos (errores) y la mayeútica que viene
a ser la conducci6n de las preguntas a la verdad tanto en
las que nos hacemos a nosotros mismos, como a los demás, -
esta forma encierra la inducci6n que nos lleva de lasco-

' sas particulares a las generales, por lo general todo lo -
reduce a las ideas. En relaci6n a la moral,justicia, o -
la virtud, considera que cada cosa debe ser puesta en su -
lugar y para esto el más apto de saberlo es el que educa -
como el lo hacía, ya que la sabiduría es la mayor virtud,
Y de las leyes reconocía que las formas de aplicarlas per~ 
tenecía a los que ~prenden la ciencia de la política y que 
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están en el gobierno. 

En el Cratilo de p1at6n nos muestra el movimien-
to o desarrollo de la dial~ctica que es la. 16gica y que 
consiste en saber preguntar y contestar la busqueda de las 
ver.dades de los problemas. (24) Además la mejor busque-
aa~mbre en el mundo. es el bien que logra como .fin ge
neral la .felicidad. (25) 

Como podernos deducir de la anterior explicaci6n,
S6crates era idealista sobre todo en sus actos aue estaban 
encaminados al bien de los demás, y sobre todo se difere!!_ 
cía de 1 os anteriores so.fistas en que él resuleve algunas 
cuestiones filos6.ficas tales como el bajar la filosofía -
del cielo~a la práctica y además quita la antigua oposi~ -
ci6n que se creía entre ley y naturaleza. 

Plat6n (llamado originalmente Aritocles porque, -
su nombre reconocido era un mote que signi.ficaba "anchas -
espaldas 11 ). 

Como sabernos este pensador desarrolla más, todos 
los conceptos de la filoso.fía griega, al igual que suma-
estro considera que el bien es la ciencia del buen vivir
(recordando que fue alumno de Sócrates), para comprender -
esto tenernos que tener la ciencia del saber, de la sabidu
ría o sea la .filosofía leamos una de sus afirmaciones en -
el diálogo el Fed6n: "La sabiduría es la,_ imica moneda de -
buena ley, y por ella es preciso cambiar todas las demás -
cosas. Con ella se compra todo y se tiene todo: .fortale
za; justicia; en una palabra, la virtud no es verdadera -
sino con la sabiduría, independientemente de los placeres, 
de las tristezas, de los temores y de todas las demás pa-
siones, Mientras que, sin la sabiduría, todas las demás 
virtudes, que resü1tan de la transacéí6n de unas pasiones-
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con otras, no son titás que sombras de la virtud 11 (24). 

Para el fin anterior, la educaci6n es considera--. , 
da como la virtud del conocer las cosas,\ Ademas para te--
.ner el paso de la sabiduría al igual que 1su maestro recono 
ce que hay que conocerse asimismo, tal y como lo afirma -
en el diálogo Carmides: 

I 

"Por consiguiente, sólo el sabio se conocera a si 
mismo y estara' en posici6n de juzgar de lo que sabe y de -
lo que no sabe", esto también es vbido hacia los demás. 

Este pensador ataca a l9s sofistas porque conside 
l raque engañan a los hombres haciendoles creer que lo fal-

so es verdadero y viceversa, por medio de argumentaciones
Platón nos demuestra en Protágoras que caen en contradic-
ciones. Ya que la ret6rica procede al azar, y en cambio -
la filosofía no, y por eso es un arte. 

Porque capta la naturaleza de cada objeto y su 
causa. Para esto Platón recurre al conocimiento de la teo 

. -
ría de la reminiscencia que consiste en despertar los con.2, 
cimientos que se encuentran en la conciencia. Para poner
nos un ejemplo plat6n interroga a un esclavo y lo hace CO!!!, 

prender 11el doble de un cuadrado es el cuadrado de su dia
gonal". (27)-: 

El legos para este pensador es esencialy es el 
que nos conduce al concepto entendiendose este como el re
sultado de un recorrido de análisis por lo cual al logos -
le corresponde una realidad absoluta. (28) 

Todo conocimiento es para el una reminiscencia. 

Por otro lado para llegar al conocimiento de las-
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cosas es ne"cesario pasar por diferentes etapas de cono
cimiento, o sea para llegar al valor universal de la exis
tencia de realidades, se necesita ascender al mundo de las 
verdades¡ o sea al mundo de las ideas. Veamos el ejemplo
de la caverna: (Mito}; nos pone un subterreno con hom- -
bres viviendo encadenados desde la infancia y estos solo -
ven sombras de los que pasan, además si hablan pensarían -
que estas sombras lo hacen, pero si alguien sube y se lib~ 
ra, lo primero que vería son sombras porque el reflejo del 
sol no lo había visto nunca, después imagenes, y .finalmen.: 
te vería a los objetos mismos, lo cual le haría tener re-
flexiones verdaderas de lo que vea y si trata de volver a
su estado anterior y comunicar a sus compañeros lo que ha
bía visto no le creerían hasta que ellos lo experimenta- -
ran. 

Este proceso de aprendizaje si continuamente in~
vestigando, llegaremos a comprender que la idea del bien,
es la cualidad de la causa primera, d~l bien y lo bello 
que hay en el universo. 

Por si hacemos una comparaci6n con los anteriores 
pensadores nos daremos cuenta qtJ.e Plat6n rebasa lo$ prin-
cipios sensibles, a estos los toma como un paso del cono-
cimiento. 

Sobre el movimiento del conocimiento del ser, tam, 
bien lo cataloga como algo en comprensi6n de la ciencia 
contemplativa que es el bien, sólo las cosas sensibles cam 
bian. 

Podemos entender la dialéctica de este autor gri~ 
go como la razon de entender y aprender a preguntar y res
ponder (30) en relación al proceso de discusión de algún -
tema. 
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Cabe hacer notar que el ser perfecto de Plat6n es 
algo que no cambia, algo que es permanente en el ser inde
pendiente de nuestra idea o· ideas acerca de el. Por lo 
que tambien muestro mundo es una imitaci6n de cosas más 
perfectas del mundo de las ideas (31). Dentro de este es 
tudio podemos notar que ya en el análisis hay una cierta -
Ontología en sus tratados sobre el ser, y el. no ser que 
son distintos porque el primero tiene algo permanente, pe
ro el no ser, es algo que permite el error. (32) 

Arist6teles, (alumno de Plat6n y continuador más
realistas de la filosofía griega); en su primera visi6n de 
la filosofía nos dice -que es ••• 11 la reá.lizaci6n, al menos
inicial, del fin mismo de nuestra naturaleza". (33) 

En su concepci6n de la dialéctica nos conduce a -
rechazar la vieja concepci6n de preguntar y contestar y 
nos explica que toa.a- verdad cierta procede de alguna opi
ni6n precientífica ••• " y que toda base es concluir expo-
niendo claramente los postulados ciertos e indemostrables
para que sirvan de principios a las ciencias. (34) 

La vida para este p_ensador es que se contemple1'4 -
las cosas, ya que el grado más alto de la inteligencia, es 
la felicidad; por lo cual hay que quitarse de las cosas 
utilitarias, y el desintere's hacia la contemplación. Para 
en:t;_ender la felicidad o la dialéctica, es necesario tener
un método que consiste en acumular argumentos a favor y 
en contra, por otro lado es poner al descubierto las equi
vocaciones, y diferencias, y examinar las semejanzas, de -
~quí que se comprenda a la 16gica como método de conclusio 
nes u verdades aceptables. (35) 

En el método primero nos enseña las posibilidades 
a través de principios particulares a generales, y en se--
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gundo lugar nos muestra como reducir todos los razonami&1-
tos posibles a cuadros clasificados, como nos explica el~ 
autor del libro "La reflexi6n exprofeso de Arist6teles, -
sobre la 16gica lo lleva en este momento a establecer la -
teoría de los nombres (símbolos de los conceptos, im¿genes 
de la realidad), de las proposiciones (solamente en ellas
se encuentra la verdadero y lo falso), de lo necesario y -
de lo contingente (Aristóteles no admitirá nunca la verdad 
neceraria de las proposiciones contingentes, no obstante -
la polémica de los megarenses) ••• Por esto pone a punto 
su gran inversión: el silogismo (Análiticosprimerc»). 

Y que le permite formular en abstracto el ideal -
absoluto y el_programa perfecto de la ciencia: en lugar -
de la miica y sin6ptica ,dialéctic~ que, segmi. Plat6n, de
bía unir .toda la realidad a su principio. Aristóteles 
piensa que deben existir varias ~i~cias, rigorosamente. 
distintas por el género de sus objetos, pero que consisten 
todas en relacionar, y cada una en su género y propiedades 
con las esencias, por medio del silogismo de la primera f.;!;_ 
gura (anaHticos segundos). Pero Aristóteles no se deja -
engañar por este ideal bastante inhumano. Sabe por expe~
riencia que este programa no es accesible al hombre ••• (36) 

Como podemos entender en este gran filos6fo anti
guo se ve más desarrollado el concepto de investigación, -
con más profundi.,tdad aportando las características de la 16 
gica actual. 

Sobre el tratado del ser Aristóteles nos expli- -
ca11 •• , buscamos los principales y las causas más elevadas; 
es, pues, evidente que debe existir alguna naturaleza a la 
que pertenezcan por si mismos estos principios y estas c~ 
sas. Así pues, si aquellos que buscaban los elementos de
los seres, buscaban estos principios (los más elevados), -



era necesario que fuesen los elementos del ser, no según 
lo -que ocurre al ser, sino por el mismo hecho de ·que es 
ser". (37) 
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A estas causas este pensador les puso el nombre -
de causa material, eficiente y final, además pon otro lado 
en relación con este análisis incluye una visión de los 
axiomas que son; 11 ••• principios 16gicos de la demostra--·
ción ••• 11 o sea elementos de los seres, ya que abarcan su
universalidad sea cual sea su particularidad. (38) 

La sabiduría, viene siendo definida al igual que
los anteriores fil6sofos como la ciencia del saber y ella
debe ayudar al bien vivir de los hombres, y para esto hay
tres generes sociales que son el fil6sofo, el político y -
el que busca el placer, (39) él divide los bienes en in
teriores y exteriores, los primeros son las acciones y los 
segundos en los bienes del cuerpo, recordemos que princi-
palmente la moral, es. dirigida a los análisis del cuerpo -
y del alma, y la política que se da en un estado ideal, d~ 
be incluir una ética de virtudes en los ciudadanos tal era 
tambien el ideal de Pláton (ver la República). 

Cabe mencionar, que Aristóteles tiene estudios 
de clasificaci6n de. lo_s animales, de estudios teológicos -
acerca de la existencia de un ser supremo (al que llama 
primer motor de las cosas), de la física. 

Con respecto a una teoría del conocimiento, Aris
tóteles plantea el análisis de la sensaci6n a partir de t.Q_ 
dos los enunciados posibles, respecto a los seres·; que en
tendemos sensaciones de manera empírica o inteligibles, en 
tal caso los objetos empír1cos corresponden a los sensi~ -
bles y los del pensamiento a los objetos pensables. (40) 
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Por otro lado debemos entender la fqrma de lasco 
sas para cat~logarlas, además para el conocimiento de 
ellas debemos comprender que·algunas estan en potencia y -
otras en acto. 

Se entiende que la potencia se refiere a los se-
res que son y acto a los que son o sea ser y no ser~ 

La razon que es el 16gos, y tambienes actividad
de los fines del hombre, y s6lo con ella po9emos ejecutar
las tareas que nos propongpJJ1os. 

Cabe mencionar por último que respecto a la cree!!_ 
cia de la existencia divina, los griegos, se dividian en -
igual forma que la actualidad en monoteístas, o politeis-
tas y científicos pero en cuestiones de analizar la exis-
tencia o no existencia del ser supremo (dios) recurrían a
la ontología, o a la metodología tal y como lo hiz6 Arist6 
teles con su 16gica. 
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T E M A III 

IDEA GENERAL DE LA EDUCACION GRIEGA. 



44 

Podemos decir que los griegos tomaban a la cien-
cia de la Educación como parte de sus investigaciones es--
;enciales del estado; de la formación de sus ciudadanos, -

que adquirían una orientación disciplinada y objetiva so-~ 
bre todo en las dos grande.s ciudades de la Grecia antigua
Esparta y Atenas. 

Por otro lado sobre las indagaciones o estudios -
que los pensadores antiguos, se hacian podemos señalar las 
siguientes preguntas: 11 ¿Qué es el hombre?, Cuál es su re
lación consigo mismo, con el destino, y con todo el unive!_ 
so del espíritu y 1á materia?, ¿Cuál es la relación entre
el estado, la educación y el individuo, y GUál debe ser la 
meta de la educación?, ¿C6mo pueden .fundirse las emociones 
y las pasiones en una personalidad versátil y-bien.-equili,
brada?, ¿Cuál es la naturaleza de la autoridad política, -
te6rica y ética? ¿Podrán tener alguna vez los seres.huma
nos un estado justo?, ¿C6mo debe estructurarse y quién de
be encabezarlo?, ¿Qué es la verdad, y mediante que métodos 
podemos alcanzarla?, ¿Es tal vez una ilusión?, ¿Qué es el
alma y cuáles son sus funciones?, ¿Cuál es la relación 
entre intuición, metafísica, religión y ciencia?, ¿Qué de
bemos entender por 1Dios 1 o 1los dioses•?, ¿Debemos conce
bir el mundo de un modo monista, dualista o pluralista?, -
¿El mundo tiene una finalidad (teleología) o es una serie
causal que funciona mecánicamente y al que interpretamos -
mal si le proyectamos conceptos humanos como plan y meta?. 

¿Nuestro pensamiento es el reflejo de un reino 
trascendente y eterno de idea, o es .una actividad meramen
te subjetiva?, ¿Hay un bien absoluto, o es nuestra concep
ción de una 1vi~a buena• referente a nuestro medio y nues
tros apetitos?, ¿Ha:Sta qué que punto nos ayudarán la razón 
el cono~.miento y la experiencia estética para alcanzar la
:,,¡irtud? 11 (2). 
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Como podemos v~;r:, en las líneas anteriores, la ma 
yoría de estas interve~~~es estfui comprendidas en el se-::, 
gundo capitulo·; sin embargo es necesario señalar que en :;... 
los sig1os IV y V es cuando se resuelven este tipo de inte 

. -
rrogantes, las t;U.~les fundamentar6n uri desarrollo, que aún 
perdura en nuestros días, en muchos principios {ilos6fi~ -
cos. Ya que, considero aún a la filosofía como impulsora
de todas las nuevas disciplinas que se logren crear. 

Las características de los griegos pa,ra impartir
educaci6n en los alumnos era en pequeños grupos pero estos 
debían ser reconocidos como ciudadanos. Ya que los pobres 
s6lo se ejercitaban en los oficios, de la agricultura, ar
tesanos o alguna industria, esto tambien le pasaba a -los -
qu.e eran sometidos por el imperio griego (aclaro que le 
llamo imperio debido a las características esclavizantes -
de esta ~poca en donde la democracia allll no era definida -
en su totalidad). 

Podemos decir que la ~scuela se funda al rededor
de los siglos VI y V a.<;:. y que los estudios que se pudie
ran llamar profesionales se impartían al aire libre. (3-) 

Las ciudades gr.iegas de Esparta y Atenas son las
portadoras de la cultura Occi<;lental: La primera impartía ... 
úna educación militar y la segunda era más social y huma-. ... 
nista. 

En e$te .!?entido, la educación espartana era imp~ 
tida por el Estado, :ya que el niño desde la edad de siété
años es conducido por ~l~ ademAs no +o dejaba innactivo 
hasta los cu~renta y cinco y al cun,.plir sesenta pasaba a -
formar parte de la re$erva de 1 ejercito. ( 4) 
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Las materias que se impartían preferentemente 
eran los ejercicios de la gimnacia y militares con compe-
~encias deportivas, baile, canto y como se puede notar en
el aspecto de los conocimientos más elevados, su cultµra -
intelectual "se reducia al aprendizáj; de poesía héroica y 
al tañido de alg,m instrumento musical". ·(5) 

La mujer tambien tenía una educaci6:rt semejante 
a la del hombre, ya que s1,.r principal enseñanza desde la ni_ 
ñez era el de ser mádre de futuros guerreros. (6) Sin~ 
bargo la fundamentaci6n de que lá educaci6n espartana fue
ra menamente militar se debe a sus condiciones sociales; -
ya que tenía cien mil Iliotas esclavizado,s y a docientos -
cincuenta mil pericos y mesenios, esta poblaci6n no tenía
derechos·, por haber sido vencida por veinticinco mil espáE_ 
ta:rtos y éstos ciudaban cualquier levantamiento, ayudando -
a los terratenientes y militares a conservar el poder. 

El entrenamiento de los j6venes era rudo porque -
consideraban que los golpes y los sufrimientos los fortale 
cía.como militares que serían en el futuro. (7) 

Los atenieses más libres que la anterior c.1".-

dad en su enseñanza,en este sentido, el estado no inter
venía en la educáci6n elemental solamente en .f'únciones de
gobierno y adiestramiento de guerra. (8) 

Cu.ando el niño se encontraba en edad de ir a la -
escuela los padres escogían ·a un esclavo para que lo cuida
ra en el desarrollo escolar, y le conocían con el nombre -
de "pedagogo 11 (no es el mismo significado qUe en la actua 
lidad del orientado;r educativo). En este sentido se deja: 
al educando su libre desarrollo de facultades, para que 
llegue a amar la verdad y la belleza; desde los siete años 
el aiumno recibe la educaci6n elemental con materiás como-
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el aprendizaje de la lectura, escritura, calculo, c~nto y
gimnacia; además a diferencia de Esparta los j6venes a los 
die~ y ocho años pueden elegir libremente su desarrollo -
sobre las enseñanzas recibidas con anterioridad, solamente 
cumplí.a con el servicio militar dos años. Cabe mer,ionar
que los hijos de los artesanos y agricultores s6lo a,pren-
dian medianamente a leer y se capacitaban en los oficios -
de sus padres. ( 9) 

Se puede afirmar que los fil6sofos eran lqs guias 
de la cultura antigua y por lo tanto sus conocimientos 
eran determinantes en la educaci6n, ya que ellos eran el -
centro de investigaciones de las preguntas que acabamos de 
mencionar a pesar de tener diferentes formas y métodos en
sus principios. 

En el caso de Tales de M.ileto comienza introdu- -
ciendo el método de la investigaci6n personal de la natu
raleza, En P rotagoras busca explicarla armonía de todó, P! 
ra esto hace una comparaci6n o analogía con el universo y
esto lo pr_oyecto hacia el Estado, en los padres, en los 
hijos, entre el cuerpo y el alma, además admite lo nocivo
que hay en el hombre pero que, con la educaci6n se puede -
combatir, (Francisco Larroyo¡ Historía General de la Peda..,. 
gogía. (10) Por otra parte acepta los "aspectos mudables 
del nombre" ya que en base a ello se puede realizar la ac..
tividad educativa para cambiar las concepciones del cono-
cimiento humano", 

Parménide& formula axiomas ontol6gicos, para con
ducir a los conocimientos de las verdades; por ejemplo·: 
respecto a la existencia: decía, "lo que es, y es imposi.,-
ble que no sea,·" y una cosa 1110 que no es, no ~s, y no 
es necesario que sea", y por lo tanto cualquier cosa no 
puede ser y no ser el mismo tiempo"; como.podemos ver es-
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to es una metodología racional,por lo cual formula los 
principios de "la identidad", y contradicci6n" que son as
pectos necesarios para una teoria del conocimiento. (12) 

Los sofistas ( que significa; maestros del saber).,. 
en esta época, (siglo V) eran los maestros profesionales -
de·1as artes, ret6rica, política, filosofía y ciencias. Es 
tos pensadores eran escépticos de las verdades eternas o -
absolutas, porque cuestionaban todo saber y llegaban a co
nocimientos relativistas, (13) sin embargo se catalogaba
ª los aspectos que impartían como el "rango entre las c~~
sas humanas 11 , ya que lp. virtud educa ti va es la capacidad -
11cuidadana-politica11 y fundamental en el conocimiento de -
los usos prácticos que constituian el fin principal de la
~ducaci6n sofística. (14) 

Otra característica de estos pensadores griegos -
era, que, recorr{an ciudad.por ciudad, cobrando por sus -
enseñanzas a sus discipulos, y su mayor educación era la 
de plantearles los problemas del "bien decir" (retórica) -
en base a conclusiones racionalistas. Uno de los proble-
mas a que se enfrentaban cuando educaban, era el no formar 
una mentalidad totalmente científica por que se olvidaban
del aspecto humanista o si es puramente humanista hay el -
peligro de la irrealidad de aqui que ese problema en los -
educandos de esa ~poca continuara sin resolverse. (15) 

Mencionando a Protágoras se puede decir que fue -
la cabeza de estos idáil..ogos del saber ya que sostenían una 
posici6n relativista ante las cosas veamos uno de sus pos
tulados: 11 lo que parece bueno. a uno, puede ser malo
para otro" ( 16) Como podemos notar hay un cierto escep-
ticismo individualista porque l_e da a cada· quien su valor
de conoéimiento. 
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Por su parte G,orgias (scifita.), nos muestra la 
"comunicaci6n docente" o, sea c6mo hacer 4ptrender al alum
no, por lo que "en la educaci6n no hay, de fijo, un trasla 
do o entrega de un objeto de.parte de quien habla (el ma-
estro) a quien escucha ( el alumno) , El :apren dar es un es
fuerzo individual, una elaboraci6n personal que supone una 
adquisicí6n previa, lograda de la propia manera! • ( 17) 

sdcrates que es a veces considerado como sofista
por la forma de dialogar y para transmitir sus enseñanzas, 
se diferencia de aquellos: en que éste no llega a conclu .. 
siones sin respuesta y como sabemos su principal objetivo
es el 11bien11 ,por el lado de la educación, nos muestra el -
método de la comunicación un poco más amplia; porque su -
ejemplo de indagaci6n y reflexi6n es una práctica para sus 
alumnos. 

Dem6crito nos conduce al principio, de que la ed~ 
caci6n es análoga a la naturaleza ya que la primera nos da 
una formaci6n del hombre pero la segunda tambien engendra
naturaleza, (18) por otra parte, los animales son prime
ros, porque los imita~os en el arte de tejer (araña), con§._ 
truir casas, (golondrinas), y en cuanto (ruiseñor) etc, -
como vimos, realmente los filosofes planteán a la educa- -
ción como parte del estado griego por lo que no podemos d~ 
jar de mencionar las ciencias que se enseñaban en esta ép,2. 
ca, sobre todo cuando los j6venes buscaban su desarrollo y 
fundamentalmente del espíritu. 

En la rama de la medicina, Hip6crates aparece 
como el portador de esta disciplina, y es una ciencia de-
du~tiva, su método era el de la observaci6n, además tiene
una característica primordial y es que era laico en sus e§_ 
tudios y creencias. En la geografía se realiz6 en Erast6~ 
tenes, quien pró'dujo diversas mediciones, y en Estrab6n .;.. 
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que establece un cuadro para la Grecia antigua ya que sus
viaj es por el mu.ndo le ayudaron a resumir una enciclopedia 
de la antiguedad. En el aspecto de las sistemiticas P.i tá:
goras y ·Eu.clides son los aportadores de mu.chas investiga-
ciones, el primero invent6 teoremas, la relaci6n entre la
altura del tono de un sonido y la longitud de las cuerdas
Y el peso de los martillos (19) y el segundo en todos los
principios de la geometría que lleva su nombre. Por su -
parte Arqulmides elabor6 obras de ingeniería e hiz6 aport~ 
cienes a la física; en la historia Herodotonos cuenta en -
9 libros sus narraciones auque es imparcial en ellas, en -
este mismo aspecto Tulcides, Jenofonte y Polibio contribu
yen a la explicaci6n de las luchas griegas. (y en la ora~ 
toria se destacaron Pericl~y Dem6stenes. (20) 

Se nos dice que la cu.lminaci6n y mayor desarrollo
de la cultura griega fue realizada por dos grandes fil6so~ 
fos: ·P1at6n (427-348 a.c.) y Arist6teles. (3a4-322 a~c.) 

El primero al.igual que su maestro continua en el
método de indagaci6n (me refiero a S6crates) pero éste~~
escribe muchas obras ·en forma de plá.ticas entre varios pe!_ 
sonajes de esa ~poca, sus prinqipales principios son mora~ 
les, ademfls en honor a su maestro, lo expone como persona
je principal de sus diá.logos para transmitir sus conoci-·~ 
mientos. 

En el aspecto educativo, Plat6n adapta al educan
do a sus condiciones innatas y excluye los castigos corpo
rales, por elogios para alentar su formaci6n y despertand.2., 
le las virtudes que. ha tenido en vidas anteriores, (21) 
respecto a las definiciones que da sobre la educaci6n nos ... 
re.fiere que es: 1)."la preparaci6n para la pro.fesi6n que-
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debe abrazar al Hombre (Leyes I). 2). Formaci6n del vir--
tuoso y del perfecto ciudadano 11 ( Leyes I) • 3). Direc- -
ci6n de los sentimientos de p_lacer y dolor hacia el orden
( Leyes II). 4). Arte de atraer y conducir a los jóvenes
hacia lo que la ley dice ser conforme con la recta raz6n y 
a lo que ha sido declarado por los dem~ sabio y m~ expe~ 
rimentados ancianos (Leyes II). 5). Dar al-cuerpo y al -
alma la perfecci6n de que sean susceptibles" (Leyes III). 
(22) 

Al igual que S6crates, Plat6n hace pr~gu:htas y co!}_ 
duce a respuestas, a este método lo conocemos por el nom-
bre de 11mayfeutica11 y que consi te en preguntar. (23) En -
el caso de su proceso del conocimiento o su dialéctica, se 
pueden captar dos momentos, el primero es el de la intui-
ción de la idea, (o sea que en el transcurso del diálogo -
hay que captar la idea), y el segundo: el esfuerzo crítico 
de esclarecer la intuici6n de la idea, ll~gando a una apr.2, 
ximaci6n de la conclusi6n, o sea, es un irse elevado (nue~ 
tro conocimiento) a la comprensi6n, para llegar a las "es-
encias eternas", "inmóviles" y puramente "inteligibles". 

A esta posición de Arístocles (Plat6n), se le conoce como
llegar al mundo de las ideas que el mismo creó (pensaba -
que lo que existe era imitaci6n de ese mundo). (24). Ade-· 
más para corregir los errores, este pensador utiliza la -
ironía y de esta manera depura la discusi6n. 

Por el lado de hacer responsable al estado de la -
educación de los ciudadanos nos explica: ••• "La educación 
forma naturales, hermosos, los hijos siguen primeramente -
la huella de sus padres.¡ hacerse bien pronto y superarlos. 
el estado ~"br~ que velar porque la educación se mantenga -
pura y sobre todo, para que nada sea innovado en la gimn~~ 
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tica ni en la música ••• " (25), además la verdadera compre
si6n de que un alumno aprende, no consiste en reprender, -
sino en lo que se explicaría a los demás en reprenderlos -
(26), ya que se necesita "buen magistrado, que correrá con 
la vigilancia general de la educaci6n de ambos seres" (27) 
(se refiere a la mujer y hombre). 

Como pudieron leer en 1a·primera explicaci6n del -
saber griego en el segundo capítulo, Plat6n, considera al-
11bien"· como el fin primordial del nombre y para ello es -
necesario que los educandos comprendan sus virtuqes por m~ 
dio de sus maestros, que los conducirán hacia la_perfec- -
ci6n espiritual, por lo que habrán que haber pasado por el 
período educativo de la niñez y de la juventud y llegar a
la madurez para comenzar a los cincuenta años los estudios 
de filosofía, que es la contemplaci6n del ''bien" (28). 

Aristóteles por su parte forma la idea de la trans 
formaci6n de sus discipulos, por medio de sus princ1p1os
filos6ficos, ya que el educando se toma en potencia cuando 
~ún no ha desarrollado sus facultades mentales y cuando p~ 
sa a acto, es que ya las ha realizado. Dentro de este de
~arrollo están los fines del hombre que son: salud, fortu
na, y situaci6n social, por lo cual su educaci6n debe ser-
11integral11, sin descuidar ninguna potencialidad <;:l.el hom- -
bre; pero su enseñanza debe ser gradual: primero, hay que
despertar sus facultades corporales y después las de la ra 
z6n (recordemos que una costumbre de los griegos era aban
donar a los niños deformes) (29). 

Dentro de las materias que vi6 este pensador, al"U!!!_ 
no de Plat6n, podemos mencionar: la 16gica, la metafísica, 
la biología, la ética, la psicología, y la política, unas
las utiliza pa.r·a el tratado del ser y otras para estudiar
la realidad. Y las cataloga en tres especies 1) Una dis
ciplina o ciencia te6rica, que consiste en· hacernos llegar 
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a la verdad por medio de la raz6n y para esto n~cesitamos
de las matemáticas, de la física (incluye_biología y psi
cología) y la metafísica. 

2) Otra ciencia productiva o arte, cuyo objeto es
conducirnos a ejercitar la raz6n y algo bello, esto se lo
gra por medio de la medicina, crear navios y tragedias. 

3) Y esta última una ciencia práctica que nos lle
ve no a fabricar, sino a la 11realizaci6n" de algo, en este 
sentido es la política, (30) (lo cual incluye ética y ec2, 
nomía). El hacer cosas nobles y obrar bien es el alcanzar 
el fin supremo de la ciencia política •. Y al igual que Pla
t6n, no considera aptos a los j6venes para entender la 
ciencia política. (recordemos que esto lo hacía su maes-
tro con la filosofía). 

Por otro lado en el desarrollo de las .f.acuitades,
Aristóteles considera que todas las personas las tienen en 
diferente grado pero el esclavo, las mujeres y niños tie-
nen un grado incipiente. (31) 

La educaci6n la define como sigue: 11por lo que se
refiere a la educaéi6n del individuo, en cuanto a tal, que 
no tiene otro fin que convertir al hombre en hombre de 
bien. (32) respecto a las habilidades, o estas son innatas 
o adquiridas por ejercicios o por instrucci6n (33), y para 
todas ellas son necesarias las enseñanzas de la educaci6n. 
(34) ya que un discípulo educado comprenderá que m~todos -
utilizan sus profesores y de esta menera sabrá distinguir
el conocimiento científico y el de informaci6n en la cien
cia. (35) 
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A través de la historia, las diversas corrientes -
filos6ficas han aportado la profundizaci6n de sus concep-
tos por medio de las investigaciones ontol6gicas y prácti
cas, por lo cual se han diversificado aún más, con nombres 
(conceptos) que han adquirido el nivel universal dentro de 
su estructura, Por ejemplo la '.'existencia", su profundi
zaci6n, di6 el título a esta corriente de "existencialis-
mo". 

Antes de entrar al conocimiento de algunas caract~ 
rísticas del método dialéctico en la concepci6n hegeliana
Y la marxista; vea.mas primero en líneas generales lasco-
rrientes actuales, que significado tienen acerca de la re~ 
lidad. Esto es importante ya que los fines de la educa- -
ci6n de las teorías educativas toman de ellas lagunos pri!!_ 
cipios básicos para fundamentar su aplicaci6n. Y para ha
cer una característica de las diversas corrientes creo, 
que debemos entender que es en esencia, cada una en el de
sarrollo de la filosofía ya que muchas caen en cuestiones
idealistas (metafísicas) u ontol6gicas o dentro de la 
concepci6n científica materialista. 

Esta simplificaci6n creo que se debe afirmar en ba 
se a que adopto la tendencia actual en que la filosofía es 
una ciencia humana y práctica, tanto en el terreno del tra 
bajo social, como intelectual. (no quiero decir que dejo
de lado el caracter de investigaci6n ontol6gica ya que aun 
Marx reconoce en la introducci6n a los fundamentos de la -
crítica a la economía política, que su método comienza con 
la abstracci6n científica, péro sus resultados se aplican
ª la realidad y no se quedan como categorías especu.lati- -
vas). 

El idealismo tiene sus explicaciones de los conce:e_ 
tos del mundo material y del inmaterial, basados en la 
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idea de un espíritu universal que se considera por enci, 
ma de todo. Esta corriente filos6fica esta fundamentada -
en los antiguos principios de Plat6n, (como ya se explicó
en el tema II) su principio fundamental es llegar a la 
idea absoluta de todo lo que conocemos. Y su aspiración -
má'xima es hacer absolutas sus afirmaciones. (1) 

Respecto al método, actualmente se utilizan tanto
el método inductivo como el deductivo pero, su determina-
ci6n o sea la aplicación se hace según el trabajo que sea. 
(2) 

Los rasgos característicos del idealismo, es que -
lo dividen en objetivo y subjetivo; el primero sostiene 
que existe el mundo externo de la naturaleza, y este mundo 
está en tiempo yespacio como el pensamiento pero son mani
festaciones reale? del espíritu universal (incluyendo el -
trabajo realizado por las personas): en cambio el segundo 
afirma que no hay un mundo.material entre las personas, 
se da valor al hombre en su conocimiento de la realidad 
porque sin éste, no hay verdades. (3). 

En el personalismo se plantea problemas y anAlisis 
políticos y sociales, en cualquier aspecto, optan por la -
defensa de los valores personales, que se han perdido por
el mundo mecanizado que cada día se hace más tecnificado. 

En uno de sus principios es el incluir al "todos"
Y decir que el hombre no sólo debe entenderse como algo 
natural sino que tiene la categoría de 11 alguien" y su exi~ 
tencia va más allá de lo natural e histórico. Además la -
personalidad del individuo debe formarse y desarrollarse -
en un plano interior y no desde lo exterior. Otros afir-
man que es algo espíritual. 
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El realismo, parte de que el conocimiento nos -
es "dad.o" es "lo dado" y se clasi.fica actualmente en ep1s
temo16g1co y metafísico y tras veces ambos se. relacionan. 

Uno de las postulados del conocimiento de la reali 
dad es que la cosas existen independientemente de ser con.2, 
cidas y aprendidas o percibidas (pensadas), aqui se ve que 
interesa el objeto de la existencia. (5) Además de tomar 
en cuenta "los ••. objetos de la experiencia ••. " y no al -

' reves. 

Algunos realistas platearon algunos principios de
su doctrina: que las cosas siguen existiendo en algún lu~ 
gar independientemente de que nosotros ya no seamos" cons-
cientes de su existencia ••. 11 ,. (refiriendose a cosas parti 
culares), y por otro lado algunas cosas "particulares y 

; 

universales" son conocidas por "imagenes psíquicas". (6) 

Por otro lado aceptan los principios que tienen 
su .f'undamentaci6n basada en la comprobaci6n hist6rica. 
(por "tradici6n") ( 7). 

El naturalismo se basa en no aceptar cualquier 
afirmaci6n sobrenatural ya que la naturaleza nos da la el~ 
ve de todo. Al igual que los materialistas (empiristas) -
toman los valores humanos como algo mecánico (8), de co-
sas materiales. (esta corriente no desprecia los avances
hechos sobre '.'proceso" "avance" "cualidad" "relaci6n"; CO!±, 

ceptos que se han estudiado en relaci6n con la naturaleza. 
(9) 

Historicismo; se comprenden actualmente dos con-
cepciones: el "cosmol6gico" que ve la pro.f'undizaci6n de los 
problemas con un sentido hist6rico ya el antroFol6gico que 
estudia a los seres humanos desde su propia cultura y en -
su determinada etapa histórica. 

/ 
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El caracter determinante en la explicaci6n del 
hombre es su historicidad, además lo que es la naturaleza
en las cosas, es la historia. (10) Dentro del historicis 
mo se pueden ver dos aspectos de método; el primero es el 
ontol6gico que destaca los elementos .fundamentales de la -
realidad y cultura humana¡ el segundo, es el epistemol6gi
co, en el cual se nos da una forma de entendimiento por me 
dio de modelos y nociones hist6ricas (11). 

Uno de los peligros en los estudios qu~ hacen los
hist6ricistas es el caer en el relativismo (12). 

Pragmatismo; en esta corriente, los efectos prácti.:, 
ces nos conducen al conocimiento (13). 

Por otro lado, utilizan el método 16gico para sus
afirmaciones experimentales, por esto, muchos autores le -
ponen el nombre de "instrumentalismo" además incluyen de -
manera determinante en sus estudios los avances de la cien 
cia. (14) Y el "operacionismo" se a dedicado a .fundameE_ 
tar y ampliar al pr.19matismo. (15) (su .fundamento se ve
rá en el tema VI). 

Intuicionismo, actualmente difiere de la concep- -
ci6n del pasado en que se comprendía como una actividad iE, 
telectual, y ahora se basa en todo lo contrario, es decir
destaca los aspectos no intelectuales, y al igual que to-
das las corrientes tiene su forma de lograr sus rastreos y 
conclusiones por medio de la inducci6n (16). 

Las filosofías de la vida¡ en este tema difieren -
en principios, ya que unos afirman que la vida esta subor
dinada a la naturaleza (cartesianos); otros dicen que la -
vida esta subordinada a la raz6n o a la cultura (Kantea- -
nos) (17), otros atacan los postulados mecánicos (Sche- -
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ler); Y Ortega y Gasset nos da la necesidad de mostrar y
convertir la cultura y raza el arte, ética al servicio de
la vida, impulsa el intelecto, y además nos conduce al en
tendimiento de someter la raz6n a lo "expontaneo", (18) 

Podemos afirmar que todos los fil6sofos tienen una 
concepci6n de la vida y nos dan un caracter activo de la -
realidad, creatividad, y libertad; desde diferentes angu-
los. ( 19) 

F0nomen6logos; hacen estudios profundos sobre el
ser y de las estructuras de la realidad, de categorias 
etc, Muchas veces en 
deran como un modo de 
sofía completa (20), 
tionan los avances de 

su proceso de análisis unos lo cons,i 
pensar y otros como un método y fil.Q. 

En este último aspecto, cues
la ciencia,porque para ellos las.ce-

sas no son ni contenidos de la conciencia "ni real.idades -
que trascienden a la conciencia" (21 ) • Además las cosas
reales o ideales son: "objetos intencionales" que son pa
ra una conciencia que tiene un constante movimiento en di
versas "dimensiones", (22) Por lo cual pone cierta rela
tividad en todos los conocimientos, de caracter formal o -
natural existentes en las cosas que son y que pueden ser.-
(23) 

Existencialismo; explican al ser en base al conte
nido de este y su existencia; por ejemplo Jean P. Sartre -
nos fundamenta el contenido del individuo en si mismo, él
mismo es el origen, para tener un punto de partida, (24) -
otros de los principios de la corriente, es que la "la 
existencia precede a la esencia" y de aquí, nos lleva a -
un profundo estudio sobre la "nada", etc. 

Estructuralismo, se refiere al análisis de los con 
tenidos de un sistema, y trata de formular sistemáticamen-
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te su significado como es el caso del lenguaje, (como lo -
quiere hacer la 16gica formal), el hombre, la historia, o
sea quiere tener o aspira a totalizar las· concepciones. 

Positivismo 16gico, tiene como razgo fundamental -
usar los métodos matemáticos y la 16gica para sus razona-
mientes que adquieren características muy específicas. O -
sea, que sus modelos son esquemas y no se puede salir uno
de ellos, porque al igual que en la matemática caeria uno
en el error,por ejemplo un analitico; A.J. Ayer opina 
que la filosofía es una rama de la 16gica por expresar de~ 
finiciones y lenguaje, en este aspecto, tienden a expresar 
que su estudio es esencial para todo conocimiento, porque
todos utilizan el lenguaje, aqui se ve la adoptaci6n que -
han hecho, los 16gicos al adoptar la nueva corriente de 
"analíticos" que manifiestan taro.bien precisi6n en todo le!!-_ 
guaje y conocimiento. Esta afirmaci6n última se logra por 
la verificaci6n 16gica y continua investigaci6n (25), 

Neoescolaticos, que son aquellos que sostienen los 
principios que existe un ser supremo (teología), y este 
principio lo aplican a todo como una autoridad suprema del 
conocer, O sea que antes que aceptar un postulado o razon 
de ser: la materia y su movimiento o la conciencia y su -
movimiento como primarios, pasan a ser secundarios su pro
ceso y su cualidad primaria recae en que se debe a un mo-
vimiento mandado o pre-establecido (26). 

El marxismo, es considerado como una filosofía eco 
n6mica, por algunos autores: otros la catalogan de manera 
superficial por tomar los estudios del Marx joven y olvi-
dandose del desarrollo de un determinado autor. 

El estudio de esta corriente se ve en dos grandes-
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ramas que son: el materialismo hist6rico, el cual compre!!_ 
de un estudio de las diferentes épocas hist6ricas del hom
bre, es decir cu.al ha sido su funci6n en las diferentes s.2., 
ciedades; por otro lado, esta el materialismo dialéctico;
que es la explicaci6n del proceso y desarrollo científico-
del movimiento universal.. Es decir es un método, por el -
cual se llega a comprender la totalidad del hombre en su~ 
relaci6n con la naturaleza y sociedad. (este último aspef_ 
to lo expondré mfu. ampliamente al hacer la exposici6n de -
la dialéctica.); 

La dialéctica. 

Hegel, como precursor del materialismo dialéctico, 
nos plantea los caminos que tiene que recorrer cada indi-
viduo para alcanzar una visi6n global y total del mundo 
gue nos rodea¡ o sea qUe, se tiene que pasar desde la con
ciencia vulgar hasta la comprensi6n filos6fica de los con
ceptos. En este sentido como pensador idealista, aplic6 -
la dialéctica al movimiento de la ciencia; la cu.al tiene -
que pasar desde la "percepci6n inmediata" (lo empírico) de 
lo material de la realidad objetiva hasta comprender sur~ 
cionalidad y de esta manera llegar al concocimiento del 
"saber absoluto" (27). Viendo de una manera general los-

Rasos a, recorrer tenemos: (los momentos como el le lla- -
ma); 

En el primero, tenemos la relací6n con el objeto -
(de aqui, ahora) o sea el ser, que para Hegel es un ser ig_ 
mediato, enajenado de la cosa general. Para entender la -
definici6n del ser inmediato se toma tambien que es la cog_ 
ciencia inmediata, .es certeza sensible de la percepci6n 
del ser inmediato, por lo tanto es conciencia inmediata, -
(es necesario mencionar que este momento, el ser, es un 
ser que tiene en si mismo su propio conocimiento de lo que 
es o sea, su propia conciencia enajenada) (28). 
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En el segundo momento, se llega a la identifica- -
ci6n del "devenir otro" o sea la su negaci6n de su contra
rio, ya que este participa para que vuelva a su "para si"
de su conciencia, Por ejemplo: para que un árbol exista, -
es necesario que sea ser "para otro" y "para si 11 • (29) 

Comq podemos notar en el segundo momento, ya no es 
una mera contemplaci6n, sino que hay una interpretaci6n -
de. volver a lo otro y negar lo que hay entre el ser. {acl~ 
rando que estamos estudiando el paso de la estructura de -
la conciencia con la realidad). 

Posteriormente el tercer momento, es la esencia 
de lo universal, de llegar al entendimiento, ya que, no es 
la certeza sensible sino meramente es la categoría, el con 
cepto de lo universal pensado. (30) 

En los tres momentos de hacer llegar a entender el 
conocimiento de la conciencia, su cosa general, esta cosa
tiene determinaciones y en su esencia nos. lleva al proceso 
de pasar de lo universal abstracto a lo universal perisado. 

De los momentos señalados se llega a la raz6n y e~ 
tá nos conduce al espíritu que nos señala el entendimiento 
del saber absoluto. 

Pero ve~os como acepta el movimiento en sus análi 
sis y como lo explica en algunas paginas de su libro "Feno 
menología del espíritu" para interpretarlas: 

"·· en el saber el espíritu ha cerraq.o el movimien 
to de configuraci6n, al ser afectado el mismo por la dife
rencia sobrepasada de la conciencia". 

Aqui vemos que el mismo acepta que el espíritu ha
recorrido diferentes momentos y por eso ya comprende a si-
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mismo y esta en un plano anterior a la conciencia. 

"El espíritu ha conqt,1.istado el puro elemento de su 
ser allí, el concepto'.'. 

El espiritu no tiene la diferencia· entre el saber
Y la verdad, sino que la tiene como unidad o sea el saber
absoluto, 

El contenido es, según l.a 1ibertad de su ser, el -
sí mismo que se enajena o la unidad inmediata del saber de 
sí mismo". 

Ese saber es la libertad, el sentirse libre de to
do lo anterior (en conocimiento de las cosas pasadas), y -
por lo tanto es otro panorama de ver el mundo. 

"El puro movimiento de esta enajenaci6n constitu-
ye, considerado en cuanto al contenido, la necesidad de -
éste. El contenido diversificado es como determinado en -
la relaci6n, no en si y su inquietud consiste en superarse 
a sí mismo o en la negatividad; es por tanto, la necesidad 
la diversidad, el ser libre e igualmente el sí mismo; y, -
en esta forma la mismeidad, en que el ser allí es pensa- -
miento inmediato, el contenido es concepto'J, 

El espirítu se autoreconoce de todo lo que ha con~ 
cido anteriormente, pero al mismo tiempo se ha quedado en
el puro concepto del.recorrido (ese contenido es concep- -
tual), y se da cuenta que le hace falta un· siguiente rece 
rrido, su negaci6n. 

"Una vez que el espírítu ha alcanzado el concepto, 
despliega el ser allí y el movimiento en este éter de su -
vida, y es ciencia. En ella, los momentos de su movimien-
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to no se presentan ya como determinadas figuras de la con
ciencia, sino en. :cu.ante que la di.ferencia de la concien-+:, 
cia ha retornado al sí mismo, como conceptos determinado -
y como el movimiento orgánico, f'undado en si mismo, de di
chos conceptos" • 

. En esta explicaci6n, rea.firma el necesario volver, 
el comenzar un nuevo recortidb, pero con la ciencia, ya e~ 

-tamos en el terreno de la 16gica (como ciencia), los con-
ceptos seran, no figuras de la conciencia, sino seran con
ceptos determinados (conteniendo en ellos la unidad). como 
se leera'a continuaci6n: 

"S~ la fenomenología del espíritu cada momento es
la diferencia entre el saber y la verdad y el movimiento -
en qu.e esa diferencia se supera, la ciencia, por el contra 
rio, no entraña esta diferencia ••• " 

En el primer recorrido del espíritu hay una separ~ 
ci6n sin embargo llegando al punto de partida por el moví~ 
miento de la conciencia, ya no existe separaci6n, hay uni
dad en el nivel de la ciencia, unidad que se da entre la. -
verdad objetiva y el si mismo. 

En este momento diferente (científico), no aparee!:, 
rá como el movimiento anterior de ir y venir, sino que es~ 
la voluntad absoluta con su base son su realidad. Por lo
cual el concepto con su movimiento (concepto puro) ahora: 

"Dependen solamente de su pura determinabilidad, -
y a la inversa, a cada momento ab:-..stracto de la ciencia c.2, 
rresponde, en general, una figura del espíritu que se ma-
nifiesta'~. 

De la explicación anterior, podemos aclarar que 
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las figuras entendidas en el primer recorrido son de un 
constante autorreconocimiénto, pero que en el segundo recg_ 
rrido son de reafirmaci6n, de poner el compemento a cada -
figura (explicarla, ampliarla con la ciencia, osea, la 16-
gica aplicada a cada concepto ·determinado J .. 

"El espíritu que es allí no es mtts rico que ella,- \. 
pero no es tampoco, en su contenido más pobre". 

Hegel aclara que la ciencia no pierde su valor por 
estar con lo anterior y que el mero contenido de los con-
ceptos en el primer recorrido tampoco es más pobre, por -
lo tanto, cada uno de estos recorridos tiene su valor y no 
lo pierde, sino todo lo contrario, se complementan (el 
ser allí se convierte en su totalidad). 

La ciencia"··· constituye el lado de su.realidad-
. ¡ 

•.• , según la cu.al su esencia, el concepto, puesto en 
ella en su simple mediaci6n como pensamiento, e~cinde los
momentos de esta mediaci6n y se los presenta con arreglo a 
la oposici6n interna". 

El ser allí se pondrá ahora en el lado de la tota
lidad relacionada por medio de la ciencia, y es aqui el mg_ 
mento de entrar en una nu.eva etapa, con su negaci6n de la~ 
conciencia anterior, (perder, renunciar a todo saber ante
rior para volverse a enajenar). 

"La ciencia contiene en ella misma esta necesidad
de enajenarse de sí la forma del ·puro concepto y tránsito
del concepto la conciencia. Pues el espíritu que se sabe
a sí mismo, precisamente porque capta su concepto, es la -
inmediata igualdad consigo mismo, que en su diferencia es
la certeza de lo inmediato o la c6nciencia sensible- el 
comienzo de que arrancabamos;_ este despojarse de la forma
de su sí mismo es la más alta libertad y seguridad de su -
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·saber de sí 11 • 

El saber absoluto en su nuevo recorrido tiene que
f'undirse con la ciencia y esta tiene tam.bi~n esa necesidad, 
por lo que el espíritu en su primer recorrido esta aún sin 
el otro, que es la ciencia y para que suceda la uni6n, tie 
ne qu.e despojarse de todo lo anterior. 

En el Último recorrido del espíritu nos dice: 

"Este último devenir del espíritu, la naturaleza -
es su devenir vivo e inmediato; la naturaleza, el espíritu 
no es allí otra cosa qu.e esta eterna enajenaci6n de sub-
sistencia y el mov~miento qu.e instaura al sujeto". 

Por un lado el espíritu sabe de sí mismo, por ej~ 
ple la forma de renunciar a todo la anterior (primer reco
rrido) es de una manera conceptual de su ser como espacio. 
Por otro el espíritu presenta su devenir hacia el espíri, 
tu,. bajo la orma del libre acaecer contingente, intuyendo 
sú si mismo puro como el tiempo fuera de él y, así mismo,
su ser como espacio". 

Aquí se ve como el espíritu se está autorecono
ciendo, no ya tiempo y si un espacio muy largo pero, en 
qué parte se situará el tiempo?. Por un lado está el esp!_ 
cio en el espíritu del lado del primer recorrido y ese de
venir del que habla es por un lado una parte del Ser allí 11 

veamos otro aspecto: 

"Pero el otro lado de su devenir, la historia, es
devenir que sabe, el devenir que se mediatiza a sí mismo -
el espíritu enajenado en el tiempo •.. " 

O sea que se entiende que el otro lado del "ser 
allí" es la historia, es ese espíritu que plasmará su tiem 
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po (la realidad). Para que esta historia tenga toda su t2, 
talidad, es decir su r±queza, tiene que ser lenta, su prp
ceso tiene que ser de una manera en la cual satisfaga to
das las necesidades del si mismo, de esa negaci6n que nec~ 
sariamente tendrá internamente su otro su'proxima negaci6n. 

11 pues el si mismo tiene que penetrar y digerir 
toda esta riqueza de su sustancia". 

La forma de comenzar el nuevo recorrido, el espír,i 
tu tendrá que guardar s6lo el recuerdo su anterior conoci
miento del si mismo, ya que esta nueva visi6n es más alta
en la conciencia. 

"··· si ha conservado el recuerdo, que es lo inte
rior y de hecho la forma superior de la sustancia ••• " 

o 

Por último la reafirmaci6n que hace Hegel sobre la 
concepci6n del espíritu (su saber absoluto), es que no ha
bría vida en el espíritu absoluto, si no hubiera la histo
ría concebida, la cual forma su martirio, su calvario. 

11 ••• la historia concebida, forman (se refiere al -
anterior conocimiento del esp:!ri tu) el recuerdo y el calv~ 
rio del espíritu absoluto, la realidad, la verdad y la ce!_ 
teza de su trono, sin el cual el es·píri tu absoluto sería -
la soledad sin vida; solamente". 

De lo anterior se afirma la necesidad del lado con 
ceptual del espíritu como el lado real, para que exista la 
uni6n y ese saber absoluto de si· mismo. 

De las anteriores paginas (471, 472, 473), de la -
obra de áegel, (31) vemos que su .fundamento esta en apli-
car el movimiento del pensar y lo aplica a todo análisis -
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independientemente de su error al no reconocer la activi-
dad de los hombres como el generador de las transformacio
nes materiales, sino que le da el valor al movimiento del
espíritu absoluto. 

Por otro lado se ve de cierta forma que la dial~c
tica de Hegel es circular ya que no ve al conocimiento de 
lo absoluto de una forma continua sino dice que llegando -
al "saber absoluto" hay que comenzar de nuevo con el re- -
cu.erdo de lo anterior. 

En el proceso del entendimiento vemos aplicada la
ley de la negaci6n én el cu.al al adquirir un nuevo cono- -
cimiento hay un choque con lo nuevo y se tiene que recon-
ciliar con su nueva visi6n (la conciencia) en palabras de
Hegel serian unir el "en si mismo" y el "ser para si mis-
mo11 En esta reconciliáci6n es de lo universal con lo parti 
cu.lar. ( 32) 

Dentro del sistemahegelianq, para analizar los coE:_ 
ceptos, se ven la contradicciones en el movimiento de la -
conciencia y esa es la esencia de este sistema. (33) 

Por otro lado la unidad de que tanto nos señala en 
sus estudios (como se vio antes) es una verdad del cono- -
cimiento de la realidad que se manifiesta del nuevo cono~
cer en Hegel. 

Cabe señalar que el sistema de Hegel tiene un par~ 
cido con una estructura matemática ya que salirse del sis
tema equivale a no tener los resultad.os en el análisis on
tol6gico. (34) 

La afirmaci6n de que este autor es idealista, par
te del conocimiento de ·que sus an~lisis los hizo para po--
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ner al descu.bierto los conceptos de la materia, es decir -
su mecanicidad, pero la materia verdadera par.:. Hegel es lo 
espiritual. (35) 

El concepto de reflexi6n en Hegel toma un caracter 
primordial es decir es un acercamiento a las cosas por co
nocer, tanto de su movimiento por las contradicciones que
tienen y de su proceso de transformaci6n: pero tenemos 
dos tipos de aspectos en la reflexi6n, la simple; que nos
muestra el primer momento y la reflexi6n doble que nos 
muestra la dependencia de lo anterior y lo posterior. (36) 

La identidad en las cosas o fen6menos estan impli
citas y adem~s por su desigualdad cu.ando cambia algo, lo -
negativo representa esa desigualdad y sus contradiciones -
de la cosa lo llevan a otra nueva identidad (37) 

Cabe señalar que al hablar de cambios implica tam
bien una diferente cualidad y cantidad de las contradicio
nes, ya que los procesos tienden a seguir su movimiento. 

La característica de la negatividad en este pensa
dor adquiere dos sentidos; el absoluto o simple; el prime
ro señala la esencia de la .funci6n de la negatividad y el
segundo muestra la situ.aci6n orgfmica como parte tranquila 
de la unidad de los opuestos. (38) 

Y esta última no puede mezclarse con la negaci6n -
abstracta, 

El devenir de algo, lo nuevo implica el concepto -
de superaci6n·, que es decir la negatividad lleva en si mi~ 
mo el concepto de algo superado que en contener, conservar 
de un lado, y del otro es dejar cesar, hacer un fín. (39) 
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Por otro lada, la dialéctica se comprenderá más 
si vemos como han organizado las leyes de ésta, en la con
cepci6n materialista dialéctica. 

En primer lugar para comprender el desarrollo de -
las cosas se deben entender las determinaciones internas 
del objeto, y su continuo cambio es infinito. (40) 

Las categorias en este determinar de las cosas, 
para saber su desarrollo, no conducen a saber la interrela 
ción existente: tal es el caso de la causa y el efecto, la 
primera nos lleva a saber el origen de las cosas tanto en
los fen6menos, procesos, leyes, ciencia.etc. (por supuesto 
educación). Sin embargo es de notarse que no podemos te-
ner todas las determinaciones del efecto o sea del result~ 
do, Además que la causa nunca es absoluta, porque antes 
ha sido condicionada por el "proceso de cambio", de esto -
su relatividad y relaci6n con el efecto. 

La mutua relaci6n que guardan entre si la causa y-
el efecto hace que se superen las contradicciones y sirvan 
para fundamentar un análisis científico. (41) 

En las cualidades que cada categoría I pueden te-
ner algunas veces el caracter p~imario y otros secundarios 
pero por su mismo proceso de movimiento y supera2i6n lo 
que es primero puede convertirse en secundario y vicever-
sa, de aquí su movimiento, y cabe señalar que en última 
instancia son las cualidades internas las que determinan -
el cambio de lo externo. (42) 

Por otro lado estan las determinaciones de lo sin
gular, lo particular, y lo universal; todas ellas están 
ligadas a explicar las amplitudes y las extensiones de las 
leyes que se aplican a caso determinado. Por ejemplo pon-
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gamos el caso del hidrogeno que es su nombre singular, por 
otra parte es un gas, concibiendolo como particular y por
último es un elemento. (43) 

La relaci6n dialéctica tambien existe en estas pr.2, 
piedades ya que lo singular no existe en si aislado, si no 
es unicamente en relaci6n con lo universal y viceversa.(44) 
Además lo singular puede manifestarse con más riqueza por
decir lo universal de los fen6menos y la ley no puede ago
tar las posibilidades de cambio; por ejemplo la ley de Car!!. 
bio de una sociedad a otra no agota las multiples determi
naciones de cambio, en este sentido una revoluci6n concre
ta es más rica por la explicación determinada q:u.e nos da -
de ella. (45) 

La necesidad, se desprende de las relaciones inteE_ 
nas de la cosa y su contrario es la casualidad (46), sin -
embargo esto no separa su mútua relaci6n en la explicaci6n 
de un fenómeno. 159) 

Todo desarrollo esta determinado por el cambio del 
mund9 objetivo, en este aspecto, se toman.en cuenta deter
minadas circunstancias y determinadas condiciones. (47) 

El sentido determinado de la medida del hecho o 
estudio científico adquiere determinada cantidad por su 
realizaci6n objetiva. 

La imposibilidad de realización de las cosas tam-
bien nos da un contenido determinado y de plantearnos nue
vos caminos a seguir de aq:u.i la .f'unción objetiva de las ca 
tegorias. ( 48 )-: 

El contenido y la forma, tambien son parte .f'unda-
mental y determinante en la explicación de algo, el prime~o 
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es base y determinaci6n cualitativa, que se manifiesta en
todos sus elementos del proceso, objeto o fen6meno, (49) -
Adem~s no existe al margen de la forma, ya que es su modo
de existir, el contenido de algo determinado (es la organi 
zaci6n interna de algo). 

Hay dos características de la forma: la interna y
la externa pongamos un caso: el formato de los libros es
una cosa y el contenido o sea su ~omposici6n de la obra es 
otra. 

La dialéctica de estas dos categorías se manifies
tan en su propia existencia, ya que la forma nos conduce -
al contenido y ~ •.cev.,rsa., pero el papel determinante lo 
tiene el contenido por mostrar lo esencial de algo determi 
nado. (50) 

Debemos ahora ver las leyes de la dialéctica mate
rialista que las han sintetizado en tres basicas: 

La primera es la ley del tránsito de los cambios -
cuantitativos a cualitativos: Que nos muestra la forma en 
como los.objetos tienen sus particularidades en el proceso 
de un "salto" a otro, o sea, el grado cualitativo y cu.anti 
tativo que van adquiriendo en su constante cambio el proc~ 
so de algo determinado. (51) 

La cualidad nos muestra los aspectos esenciales y
tambien nos lleva a co~prender sus nuevos razgos cualitati 
vos. 

La propiedad es la determinaci6n de la cualidad, -
nos ~anifiesta las relaciones internas de algo y sólo vie!!_ 
delas nos conduce a comprender lo interno (52). Pero debe
mos entender que todo proceso tiene nuevas propiedades, 



76 

por lo tanto la cualidad las une, en la integridad de la -
cosa. (53) 

de las 
(54). 

Por su parte la cantidad nos muestra la intensidaq, 
propiedades de los procesos, objetos, o fen6menos -
Y nos refleja más los aspectos que los internos. 

En el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitati-
vo, se nota por el cambio de la cantidad y como resultado
nos da otra nueva cualidad, de aqui que esten en mutua co
nexi6n y relaci6n dialéctica, y se vea su grado de medida. 
(55) (si cambia una influye en la otra). Poniendo un eje!!!, 

·plo: la matemática, se aplica cuantitativamente pero, en -
su investigación tiene un caracter cualitativo (56). 

Entendiendo esta 1ey11 se pueden ver los aspectos -
lentos y rapidos de un proceso determinado de cambio por -
lo que su aplicación se da en el plano subjetiYo como obj~ 
tivo y en la relaci6n de estas últimas. 

En al ley de la unidad y lucha de contrarios, se -
refiere a la explicaci6n de las contradicciones externas -
e internas de algo determinado. (57) 

Las contradicciones externas se manifiestan en di
ferentes objetos o procesos. Y las internas van en la co
sa, es su esencia, en su propio objeto particular, y estas 
son las que determinan el cambio, lo superado en la aplic~ 
ci6n hegeliana. (58) 

En la.s c..óst.1.s ,, aceptar el cambio, se rechaza lo 
inmutable o lo finito de las cosas, de esto, que se deba -
comprender la unidad y lucha como a.1go especifico de las -
cosas y apreciar que cada estapa de desarrollo tiene sus -
propias carcacterísticas y propiedades. (59) 
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Las etapas que son más altas, en la lucha de lo 
nuevo por lo viejo, no debe entenderse como una reconcial,i 
ci6n, sino que es una "superaci6n" del anterior desarrol:¡_o. 
Sin embargo esto nuevo en su unidad es relativo porque se
opera un nuevo tránsito a otra nueva "superaci6n11 , en cam
bio la contradicci6n permanece aunque tenga diferentes gr~ 
dos de manifestación. (60) 

Pongamos por ejemplo el actual sistema capitalista, 
no se puede comprar con el anterior, o sea, el feudalismo, 
ya que cada uno tiene sus determinadas formas de producir
los objetos y determinadas relaciones humanas y sociales -
( "relaciones de producci6~). 

La lucha de contrarios es un avance en todo lo que 
conocemos y lo que falta por conocer, tanto en lo sensible 
y lo racional, en el análisis y la síntesis, en la induc-
ci6n y la deducci6n en 1~ verdad absoluta y la relativa -
etc. (recordemos que un contrario no puede existir sin el 
otro, en el caso puesto del capitalismo, no existiera sin-

su opuesto). (61) 

Cabe señalar que en esta unidad y lucha de contra
rios siempre hay que encontrar la contradici6n determinan
te ya que se encuentran multiples y variadas en cada caso
determinado (62). 

La ley de la negac16n, nos lleva a comprender lo
inferior y lo superior; lo simple y lo complejo, (63) de -
todo conocimiento de la realidad. 

Si vemos la lucha de contrarios en las cosas, nota
remos que es tambien una negación que se afirma y supera-
ci6n de algo nuevo. (64) 
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La negaci6n se da en tanto que niega lo que antes
era verdadero y que ahora afirma lo que es nuevo, por eso
a- esta ley se le considera la "ley del desarrollo". (65) 

Cabe mencionar que tambien tiene características -
de relatividad, por su continuidad entre lo negado y lo 
que se niega ya sea en la sociedad, naturaleza o pensamie!!_ 
to (66). 

Las fases de algo determinado se dan primero por -
la afirmación de la existencia, despu~s aparece su nega~ ~ 
ción como algo nuevo que empieza a tener forma y determin~ 
ciones y posteriormente aparece la negación de.la negación 
que es un momento de cambio del desarrollo y movimiento de 
las cosas (61). (cabe mencionar que la lucha se da en 
que lo viejo tiende a desaparecer destruido totalmente). 

El caracter de las leyes dialécticas son progresi
vas, continuas, y su aplicación, se toma como un método 
científico ya que se deja de lado 1~ especulación subjeti
va, aislada del caracter objetivo de las cosas. 

Ahora viendo los otros sistemas, podemos entender
su distinta aplicación, aunque vemos principios similares
pero creo que en su aplicación se diferencian el uno del -
otro. 

Una crítica al hegelianismo es que da a entender
que el sujeto es el predicado y el predicado en el sujeto, 
para ser mas claros, el análisis de Marx sobre el método -
de Hegel se expone claramente en las siguientes líneas: 

"La Enciclopedi.t'de Hegel comienza con la 16gica,
con el pensamiento puramente especulativo, y termina con -
el saber absoluto, con el espíritu autoconciente, con el -
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espirítu fil4sofico o absoluto que se capta a si mismo, es 
decir, con el espíritu abstracto suprahumano; así, pues, -
toda la fnciclopedia no es otra cosa que la esencia despl!:_ 
gada del espíritu fil6sofico, su auto-objetivaci6n; del 
mismo modo que el espíritu filos6fico no es sino el espíri 
tu del mundo que se piensa dentro de su auto enajenación,
es decir, el espíritu abstracto, enajenado, que se capta -
a sí mismo. 

La 16gica -el dinero del espíritu, el valor dismr 
sivo, espemlativo, del hombre y de la naturaleza-, su 
esencia que se ha vuelto completamente diferente a toda d!:_ 
terminabilidad realy, por lo tanto,. irreal, el pensamiento 
enajenado y por consiguiente, abstraid.o de la naturaleza y 
del hombre real; el pensamiento abstracto ••• la naturale
za, tal y como para este pensamiento abstracto. Es exte-
rior a él, la pérdida de sí mismo; y este pensamiento lo -
capta también exteriormente., como pensamiento abstracto ••• 
enajenado'finalmente, el espíritu, este pensamiento ••• re.,. 
torna a su propia cuna que, en manto espíritu antropol6gi 
co, fenomenológi'co II psicol6gico, ético, artístico-religio
so, s6lo comienza rigiendo todavía para consigo mismo has
ta que por último se enmentra y se relaciona consigo mis
mo en el espíritu absoluto, es decir abstracto, cobrando -
así su existencia consciente, la que a el le corresponde.
Pu.es su existencia real es la abstracci6n (68). 

Con lo anterior creo que el método diálectico es -
el instrumento te6rico para aplicarse al contenido de los
fines de la educaci6n la cual debe adoptar la concepci6n -
materialista, debido a que la educación tiene más caracter 
concreto y real de una deterM'.11, .. ~I" sociedad; que centrarnos 
en un análisis fenomenol6gico u ontol6gico de la educaci6n. 

Por Último, la impDrtancia de conocer un poco de 

~~ ... 
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cada corriente, su método, nos llevará a cuestionar a to-
das aquellas teorías educativas qu.e no ven la realidad y -
tratan de aplicar modelos sin tomar en cuenta las condicio 
nes de cada lugar. (tratan de imponer algo importado, co
mo se arirma en el siguiente capítulo). 
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TEMA V 

FINES E IDFAS DE LA EDUCACION ACTUAL, 
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Mencionaremos los antecedentes de algunos educado
res anteriores antes de introducirnos a una crítica de la
educación capitalista; ya que la filosofía tiene que plan
tear los puntos de vista humanísticos (valores morales) en 
un sistema que se forma de arriba para abajo. (1) Y que -
ha servido para perpetuar el poder de una clase minorita-
ria a traves de las diferentes étapas hist6ricas, (el es-
clavismo al servicio del "amo"; el feudalismo al del "se
ñor feudal" y el capitalismo al del "capitalista") quema
nifiestan diferentes tipos de producci6n y de nombre al 
dueño de los medios de producci6n. 

Por otro lado, no es posible comprender las causas 
determinantes de una teoria educativa sino se ha visto an
tes las causas determinantes de una sociedad porque nadie
puede educar a sus hijos ·al margen de los intereses de cla 
se es decir "en una vida social todo se relaciona y nada -
se comprende sino es en relaci6n con el todo". 

Tomando la experiencia de los métodos anteriores -
se han corregido algunos sistemas educativos en la constan 
te lucha por lograr una educaci6n al alcance de todos. 
Es por lo cu.al algunos pensadores defienden una educación
liberal que se da en los estados demoér~ticos y otra la de 
caracter formal o conservadora en el cu.al predomina un tra 
dicionalismo que tuvo valor en la época feudal. (3) 

Una de las tantas definiciones actuales, es que 
funci6n desmpeñan los elementos de las investigaciones en
el pensamiento y bajo que condiciones se incorporan a las
capacidades humanas, ya que actualmente domina la concep-
ci6n de tomar en cuenta las condiciones individuales del -
educando para un mejor desarrollo. 
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En este aspecto, los fil6sofos se han interesado -
por la .funci6n de la educación y que sentido humano maní-
fiesta actualmente: 

I.ant nos manifiesta al respecto: "La educaci6n 
es un arte que sólo puede perfeccionarse por medio de la -
práctica de muchas generaciones, cada generación provista
con los conocimientos de la anterior, es cada vez más ca
páz de producir una educación que desarrolle los dones na
turales del hombre en su debida proporci6n y en relaci6n -
con su meta y de encaminar así a toda la raza humana hacia 
su destino" (5). 

Por otro lado K. Marx nos expone en su tercera te
sis sobre Feuer bach; 11 ••• son los hombres, precisamente,
los que hacen que cambien las circunstancias y que el pro
pio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosa 
mente, a la divisi6n de la sociedad en dos partes, una de
las cuales está por encima de la sociedad" (6). 

Por su parte Beltrand &ssell nos dice que toda 
educación tiene un fin, para reforzar a un grupo nacional

\ de la sociedad. ( 7 ) 

( En las concepciones antes señaladas,podem.os encon
)trar que una de las principales causas que han restringido 
--el perfeccionamiento del hombre es el hombre mismg_} Q'a -
que, es el que sabe lo que exis~e y ha existido en la his
toria humana pero s6lo unos cuantos se han apoderado de 
los bienes colectivos generados por la fuerza de trabajo -
de todos,,, .Es por esto que la educaci6n tiene el caracter
de in6truin.ento para el control del poder de los intereses
sociales~,, 

Aquí se ve que aquel anhelo de la clase popular 
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por educarse se ha desvanecido aun esta característica se
nota en la asimilaci6n de los hombres que por su extrae-~ 
ci6n de "clase proletaria" y que se enajenan con los inte
reses de la clase en el poder y traicionan su contenido 
anterior de ayudar a su gente. Esta característica se 
adopta en el sistema piramidal educativo de nuestra educa
ci6n actual. 

~Por su parte los educadores fundamentaban el con-
tenido educativo,> 

J.(Enrique Pestalozzi. introduce la concepci6n de 
unidad vital en el educando en relaci6n con la caracterís
tica social de la educaci6n. Adem~ trata de darle a la -
escuela el caracter de popular para que se logre el ideal
de que la educaci6n sea "universal:.) ( 8). 

(Fara ello introdujo la escuela para infantes, Fro!=_ 
bel ayuda a este desarrollo introduciendo los aspectos 
técnicos educativos en la preparaci6n de la actividad li-
bre y creadora; descu.briendole la vida sensorial y orgáni~ 
ca en el alumno por medio de algunos juegos de la compren
sión d~ la estética, y el emotivismo.) (9) 

..(1Ierbert Spencer acentua el incremento de las cien
cias exactas en la enseñanza tomando como corriente el po
sitivismo según el~!.esencial para una mejor sociedad .fu.tu-) 
ra. 

/éomo podemos ver cada autor trata de fundar su vi
si6n de la educaci6n, en todos los autores mencionados po
demos ver que hay un aumento de .fortalecer la "actividad", 
"vitalidad", libertad", "individualidad", "colectividad",
sin embargo 1MS teorí~ se complementan) ( 1 O) 
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En el primer aspecto es desarrollar las virtudes -
y cualidades; expresando en la practica todas sus manifes
taciones, como en el caso de la agricultura, plantas anim~ 
les, en la vida orgfui.ica; en lo moral la orientación de la 
conducta, la práctica de la libertad. ( 11 ) 

En el aspecto de vitalidad es crear la reflexi6n -
para su futuro vivir. 

En la libertad, formar un individuo con independe~ 
cia y de caracter democrático, sin autoritarismo ni dog- ~ 

mas. En la idea de individualismo en su desarrollo de sus 
funciones vitales en relaci6n con la colectividad su saber 
de su responsabilidad social hacía los demás y su conviven 
cia al poner en práctica lo que ha aprendido. (12) 

Ahora mencionando a J. Federico Herbart en las di
recciones educativas tiene importancia porque su sistema -
di6 elementos al desarrollo de la psicología experimental
en los educandos de las escuelas activas. Este pensador -
se preocupa por introducir un conductivismo en la educa- -
ci6n, entendiéndo a la mente humana como una .función mecá
nica. Y en el desarrollo de la psicología educativa se 
utilizado sus investigaciones sobre el estímulo a los alum, 
nos para que recuerde los conocimientos olvidados y que~ 
permanecen en el subconciente, (13) de esta forma el desa
rrollo del educando es perdurable. 

El proceso del aprendizaje en este educador supone 
cuatro etapas: primera; saber cuales son los contenidos -
del enseñar. 

Segundo: propiciar la asociaci6n de conocimientos 
ya adquiridos. 
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Tercero: comprender nuevos conocimientos con una -
estructura más amplia y. sobre todo 16gica. 

Cuarto: entender el conocimiento metodol6gico. 

Quienes agregaron un qu.into punto fueron los segui_ 
dores de este pensador y es el de la aplicaci6n. 

Los pasos anteriores nos llevan a la preparaci6n,
la presentaci6n, a la asociaci6n y a la sistematizaci6n de 
la enseñanza. ( 14) 

En la formaci6n de una nueva estructura educativa
en la actualidad se manifiesta Elena Key (sueca), con ella 
surge un movimiento de transformaci6n en la educaci6n, en
su libro "el siglo de los niños" afirma que se necesita e1 
derrumbe de todas las antiguas,formas del sistema educati
vo, y preparar conscientemente a las nuevas generaciones -
para este objetivo, por lo cual hay que poner todo el es~
fuerzo en los niños que "son el centro de los problemas 
sociales". • • ( 15) 

Por su parte Luis Gurlitt, propone una educación -
basada en el respeto a la naturaleza individual, o sea, 
aceptar el desarrollo de cada persona en el proceso so - -
cial. ( 16) 

Enrique Scharrelmann toma a las experiencias de 
la vida como ejemplo para las formaciones del educando y -
da a la "vivencia" el significado de las experiencias que
son parte de la existencia del hombre influye en su conduE_ 
ta social por ejemplo la conversaci6n libre es vital en la 
formaci6n del niño ya que le da vida y valor al proceso 
cultural que irá adquiriendo. ( 17) 
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Bertoldo Oho incluye además , que es de una enseñan 
za global de conocimientos y que se introduzca el maestro
al lenguaje de los alumnop desde la infancia para tena
comunicaci6n con ellos. (18). 

Un razgo característico de la pedagogía contempor~ 
nea es, que, se entiende al hombre como portador de una 
energía activa y creadora, es en este sentido la ciencia -
de la educaci6n es de acci6n. (19), tomando la corriente -
pragm~tista la cu.al, afirma "a la verdad del conocimiento
no es u na relaci6n objetiva de 1 o real y lo ideal sino -
aquelloqu.e fermenta la vida, la prActica eficaz en la exi~ 
tencia canto guia y conserva la acci6n" ••• John Dewey toma 
a la acci6n manual e intelectual como promovedoras de la -
experiencia y continua renovaci6n, que se da al tomarla co 
mo instrumento de valor en la vida. (20) 

Jorge Kerschonsteiner, opone a la educaci6n memo~
rista, la escuela del trabajo y se considera que es con -
el caracter activista de la educaci6n. AdemAs considera -
que la educaci6n toma dos aspectos el de entenderla como -
proceso en el cual se aprenden todos 1 os valores cultura
les (ciencia, arte, derecho, economía, industria, etc.,) y 
sus fines y el carácter del estado en el cu.al se ve el gr~ 
do de formaci6n y su. .f'unci6n social (21). 

Pablo Nartop I expone su. "teoría de la voluntad" 
sosteniendola en relaci6n con la comunidad (22), porque 
una pedagogía que no ve los complejos sociales es incompl.!:_ 
ta ya que la educaci6n debe ser esencialmente social (23). 

Por otro lado, hace referencia a que una teoría -
educativa no s6lo descansa en una parte de la filosofía s,i 
no que se basa en todas sus ramas, ya que del "saber" se -
desprende la investigaci6n general y particular. (24) 
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L_Durkheim expone que 1 os fines educativos deben 
ser de acuerdo a la característica 
depende de su grado de desarrollo. 
rales, e intelectuales)) 

social, y su exigencia
(aspectos físicos, mo-

Es la sociedad la que da el carácter valorativo de 
las aportaciones del individuo por lo que hay que hacer a 
un lado el "antagonismo" del individuo y sociedad. (25) 

Por el lado de 1 os fil6sofos como Marx, Dilthey y 
Nietzche, etc. hacen una crítica de la formaci6n del valor 
humano (cuesti6n que enfocar~ más adelante), al igual que
los fi16sofos, críticos, algunos educaclores se ocupan de -
catalogar los valores de la cultura (como: Frischeisen, -
Kohler, Li tt, ) en cuatro aspectos : 

Primero: dividen la ciencia de la enseñanza.en "em 
pírica", "normativa", "especulativa" y "pedag6gica" como -
ciencia del espíritu. La primera quiere obtener leyes na
turales de la educaci6n partiendo de la realidad empírica
del hombre, la segunda, se propone fijar normas e ideales
en la educaci6n, la tercera se encarga de bu.scar respuesta 
a las cuestiones metafísicas o teol6gicas en la educaci6n
Y la cu.arta, reconoce la relatividad histórica de la educa 
ci6n y describe el proceso educativo en base a su tiempo y 
sociedad. (26) 

Gentile predica el activismo absoluto y no creen~ 
cesario no exponer en la educaci6n los problemas pasados;
sino que hay que estar en la actualidad y entender el dev~ 
nir del espíritu en su constante permanencia histórica, c~ 
mo caso de relaci6n tenemos a relaci6n misma del educando, 

\ 

con el educador y su aspiraci6n de u no y otro es su eleva 
ci6n. (27) <!,a educaci6n es en cuesti6n la historia del : 
progreso y se manifiesta como el mismo desarrollo del "es-
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píritu) a este respecto Radice, Ernesto Codignola; desa-
rrollan la afirmaci6n de la educaci6n en la historia como
desarrollo del espíritu. 

El existencialismo tambi~n se ha tomado como parte 
de la educaci6n por algunos educadores y toman su princi
pio de la actividad presente de la existencia, es decir el 
"aqui y ahora"·proponer objetivos de que la formaci6n debe 
ser permanente en la existencia y en el "irse creando" en
los temas de constante naturaleza de ser como es la "angu.~ 
tia, "la nada", 111a mu.erte", confusi6n, etc. En esta ten 
dencia se ve cierto individualismo ya que afirma que "el -
alumno va creado su esencia y el maestro s6lo da 1 os ele
mentos". Y los más importante es mantener la conciencia -
problemática del educando para su realizaci6n. (28) (la.e~ 
pondremos con mM detalles más adelante). 

J. Ochoa expone que el hombre se eleva culturalmen 
te en·1a medida de que se apropia de los bienes culturales 
tomando en cuenta 1 os limites que nos exponen la historia 
cultural de las concepciones totales de la vida de esto 
que una estructura se base en la filosof"ia. (29). 

Hay otra tendencia actual llamada "estructuralismo 
que quiere aspirar a una visi6n totalizadora de la educa-~ 
ci6n y sus seguidores son algunos como: Levi Strauss, Pia
get, etc. (30) 

En relaci6n con las corrientes analítica y recons
truccionismo lo expondremos mas adelante en el tema VI. 

qara la investigaci6n educativa se ha creado un O!, 

ganismo internacional, llamado; UNESCO, que pgrupa a un -
numeroso numero de países y expone sus fines, que para mu
chos es u na meta que aún no llega; veamos el aspecto posi 
tivo:) 
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•t-::: El princ1p10 de educación como un derecho. funda 
mental del que dependen todos los otros dere- -
ches de la persona humana". 

-=- El derecho a la igualdad de acceso a la educa- -
ción . 

.._ - La educaci6n factor de desarrollo econ6mico. 

- La educaci6n, inversi6n de gran valía. 

La educaci6n, mecanismo de evolución social. 

- La planificación, considerada como herramienta -
para el desarrollo de la educaci6n. 

- La educaci6n, instrumento de progresb técnico y
científico. 

\,. 

La educación al servicio de la paz y la compren
sión internacional. 

- La educación, proceso permanente que debe conti-
nuar a lo largo de toda la vida del hombre; 

- La supresión de la brecha entre la educación y la 
vida profesional. 

- La alfabetizaci6n funcional. 

La investigaci6n y ia innovación como medios ade
más para mejorar la calidad y rendimiento de la -
enseñanza". (31) 

Leomo vemos los fines son buenos en la teoría para -
muchos países, sobre todos para los subdesarrollados./En -
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~l sistema capitalista es verdad que la educación es u na 
gran inversión" ya que la educación en los colegios y escue
las particulares se convierten en centros de negocios debido 
a grandes sumas de dinero que cobran mensualmente, para un -
rico no hay problema, pero aquellos .hombres que lograron te
ner los estudios elementales y que no entraron a las escue-
las oficiales pierden el derecho que se predica "educación a 
todos" (por f~lta de cupo o por el examen clasista de selec
ción) de aquí que hay una contradicción en nuestro sistema,~ 
ya que por un lado se predica igualdad y por el otro las 
condiciones sociales son muy heterogene~ 

Por otra parte mencionando uno de los errores actua
les; es el seccionamiento de disciplinas, lo que ha creado -
la formación de tecnócratas y especialistas mal formados ya 
que no ven a la cultura de manera integral. (32) 

Cabe mencionar que en muchos casos tenemos la aplic~ 
ción de sistemas educativos coloniales y que no van de acue!:. 
do a la realidad de nuestra era. Por lo que es urgente in-
cluir en nuestros objetivos educativos; el perfeccionamiento 
de los educadores o sea reeducar a los maestros. (33) Ya 
que no hay otra forma de concebir a la educación más que co
mo "práxis social" que adopta el carácter de "domesticación
humana", o el de su "liberación" (34) de ésto que afirmemos, 
que no hay una posición neutra en la educación y que su .fun

ción actual es tener un carácter crítico y transformador. 

Ahora se podrá ver un poco más claro el porqué la lu 
cha de la clase popular de enfrentarse al elitismo que con-
trola la forma piramidal educativa y que la toma como valor
de poder. (35) 

Paulo Freire reafirma lo anterior: "La función educa 
tiva predomina en la formación de la ideología·, es en ella -
donde predomina el caracter de 'domesticación' de los hom- -
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bres y sobre todo de la clase popular" (35). 

El papel del maestro actual muchas veces crea la p~ 
sividad en los educandos ya que una cosa es la creatividad -
al tomar conciencia de la realidad y otra la de transmitir -
conocimientos en forma repetitiva no teniendo·actualización
de los problemas (37). En este sentido el educador es un -
agente de vital importancia en la transformación de los sis
temas de enseñanza (38). Aunque en nuestra época nos encon
tramos con el problema de maquinismo, en el cual la máquina
se emplea para desplazar al trabajo humano por el ahorro de
sueldo.s. En el caso del educador .es reemplazado por c;:intas
magnéticas. Aquí se encuentra de nuevo la característica 
del capital. (menor inversión y mayor ganancia económica). 

Para enumerar algunos aspectos de lo.s problemas del
maquinismo leamos a Fernando de Azevedo: "La voluntad gene
ral, .. de racionalizar la enseñanza técnica y profesional, -
tropieza e.en dificultades... -de- a) la deficiencia de es
tudios acerca de las relaciones entre el maquinísmo y el JTlU!!, 

do del trabajo y los problemas que suscita el trabajo mecani 
zado; b) la constante transformación técnica, que es la pr& 
pia esencia de la revolución industrial en virtud de los co~ 
tinuos inventos; c) la movilidad y la fluctuación de ofi- -
cios y profesiones ligados al trabajo mecanizado- movilidad 
determinada por factores técnicos, económicos y sociales, y
más acentuada en la sociedad nuestra- d) los conflictos -
entre las exigencias de la especialización y las de la ense
ñanza de una cultura que tenga por objeto no elevar el ofi-
cio al nivel de la cultura,, sino penetrar en las diversas -
enseñanzas y especializaciones." (39) (no queremos afirmar
que la técnica sea mala sino que, en el sistema actual ha 
servido a intereses determinados de clase y con esto se pie.!:_ 
de el afán de que la máquina cumpla un papel humanístico). 
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Para lo anterior e-s necesario hacer una revisi6n de
las ciencias humanas y naturales para entender las relacio--

• nes futuras entre ellas y aplicarlas a los humanos de manera 
necesaria (de necesidad total) y ética humanitaria. (40) 

Adoptando una afirmaci6n anterior, la educaci6n debe 
ser permanente y global, que comprenda aspectos culturales,
técnicos sociales etc. Y no olvidar ningun aspecto. (41) ya 
que en la aplicaci6n, los actuales profesionistas, chocan 
sus conocimientos (así se c'ree) y no comprenden la relaci6n
dialéctica entre los conocimientos generales. (42) 

Por otro lado tenemos que tener en cuenta la nueva -
orientaci6n que .debe ser una 11democratizaci6n de la enseñan
za", que _prolongue la escolaridad, para profundizar y per-
feccionar las investigaciones, (43) tanto en los fines desi!!_ 
teresados como en los objetivos de la planificaci6n de la so 
ciedad actual. (44) (Además debemos hacer notar que la edu:
caci6n del educando nunca termina, y el estado debe dar una
orientaci6n en ello para la educaci6n de aclultos, que dará -
como resultado el cuestionamiento de ellos, de su anterior -
aprendizaje y renovarlo al presente, esto es valioso para to 
dos los profesionista1/ (45) 

En la educaci6n tradicional se ha considerado alma
estro como el que aporta todo el P. apelde la educaci6n y 
eso es falso, ya que, en la relaci6n práctica sin los alum-
nos y sin la sociedad no se pueden lograr los objetivos de
la educaci6n. 

6.a personalidad que se forma en los hombres, es im-
p,ortante en la vida social, por esto es que. la filosofía y -
la pedagogía han hecho aportes para su desarrollo, una se -
ha manifestado en fundamentar te6ricamente su desarrollo de
la aplicaci6n p rá~tica y la otra por las técnicas de forma-

ción) 
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Otro de los aspectos importantes en los temas educa
tivos es el de la "democracia", en este sentido cabe el pri!!_ 
cipio de la UNESCO del derecho a ser educado es preferente -
antes que cualquier otro aspecto. En este aspecto la "demo
cratizaci6n de la enseñanza" también hace suyo este punto de 
"democracia" que permite el libre juego "la liberaci6n de la 
inteligencia" por medio de la responsabilidad racional (46). 

La idea de este sistema se basa en la necesidad del
pueblo ( 47) y la e_ducación ,. es : un instrumento de -
ayuda al desarrollo y conservaci6n de él: "sin educaci6n la 
democracia no se desarrolloa" y el fin de que los valores se 
hagan realidad en la clase popular es .f'unci6n de la educa-:- -
ci6n. (48) 

(Jara que exista desarrollo y cambios en los procesos 
sociales debe aislarse el dogmatismo (49), el cual impide co 
municaci6n y relaci6n entre las naciones y razas) 

Cabe señalar que la formaci6n del individuo se logra 
a través de una formaci6n y no por herencia biol6gica, inna
ta, porque la cultura de un grupo es "producto social" de 
una colectividad determinada (50), por lo que la educaci6n -
tiene la .f'unci6n de instrumento de adaptaci6n 7 no pasivo en
las transformaciones del conocimiento humano (51) y que se
reflejan en las difererentes etapas hist6ricas de ia humani
dad, por otro lado hasta es posible afirmar que "conociendo
el sistema educativo, podremos tener una visi6n global de la 
estructura social". (52) 

Por otro lado es preocupaci6n de todos los educado
res progresistas y revolucionarios poner todo el contenido -
valorativo en la práctica social en el carácter humanístico
que tiene la educaci6n, y que en este aspecto, la axiología
tiene que profundizar en tales problemas. (53) 
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Tomando como base los contenidos de la 11opresi6n y -
"libertad" del explotado, nos conducirá a un análisis de la
relaci6n entre el "oprimido" y el "opresor". Es por esto 
que el desarrollo de la lucha por una sociedad justa y libre 
el "oprimido", juega el papel determinante y las cadenas -qu.e 
sementen al explotador también se destruyen, Es en este se!!. 
tido que el valor humanístico de la lucha "proletaria" aspi
ra a la liberaci6n total de los hombres sin ver color o raza 
(54 ). 

Actualmente notamos en la formaci6n del explotado, -
las características "deshumanizantes" al no tener una exis-
tencia de lo que le rodea y una conc'iencía de sí mismo, lo 
que se deriva de las causas que lo tienen sometido, Solamen 
te se liberará notando las contradicciones de su situaci6n -
concreta con "su práctica social" que formará un afán o 
ideal por la liberaci6n concretidndola hacia una lucha "de
terminante" para transformar las relaciones sociales y de la 
producci6n de 1 os hombres. (55) 

En el proceso de su identificaci6n o sea; al darse -
menta de que ha adquirido una mínima conciencia, el someti
do, tiene que enfrentarse a luchar internamente (en su pen-
sar) por una aceptaci6n del nuevo conocimiento adquirido y -
el miedo que se genera por el reconocimiento de su .f'unci6n a 
luchar contra los intereses que lo han sometido se supera 
con la "praxis social" que le dará cpmo panorama la acci6n y 
la reflexi6n de la formaci6n del opresor" que tiene el caráE_ 
ter "domesticador" en todos los niveles conocidos, Es de no 
tar que muchos explotados traicionan a su clase al asimilar
se a todos los intereses de explotador o adquieren la carac
terística de. imitar el poder de control sobre los demás.(56) 

La educaci6n capitalista controlada por los intere-
ses de la burguesía, nunca será enfocada al bienestar social 
de la mayoría de los hombres, por lo mal el "oprimido" debe 
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luchar por fundar su propia pedagogía y acercándonos a .funda 
mentarla vemos dos aspectos: "El primero es cuando los
oprimidos han descubierto el mundo de la opresi6n y se van -
comprometiendo en la praxis, con su transformaci6n, y el se
gundo, es que una vez transformada la realidad opresora esta 
pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía 
de 1 os hombres en p receso de permanete liberaci6n ••• " (57) 
(o .sea, cambio de percepciones del mundo y hacer a un lado -
los mitos). · 

Dentro de este proceso de cambios internos y exter-
nos del sujeto, la violencia en .la sociedad actual cumple el 
papel de sometimiento hacia los desposeidos y de control; 
s:i.n embargo cuando es adoptada por el explotado toma un sen
tido humano por el fin liberador de los hombres y no tiene -
el contenido de odio y egoísmo. El educador Paulo Freire 
considerando al oprimido como resultado de la "lucha de cla
se.s", nos afirma lo anterior; 

"Quienes instauran el terror no son los déóiles, no
son aquellos que a él se encuentran sometidos sino los vio-
lentos, quienes, con su poder, crean la situaci6n concreta -
en la ·que se generan los 'abandonados' de la vida, los des-
harrapados del mundo. 

Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, si 
no los tiranos. 

Quien restaura el odio no son los odiados sino los -
que o~ian primero! 

Quien instaura la negaci6n de los hombres no son 
aquellos que fueron despojados de su humanidad sino aquellos 
que se la negaron, negando tamb:i.én la suya. 

Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecie-
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ron bajo la robu.s:te2-cl.e los fuertes sino los fuertes que los 
debilitaron. 

Sin embargo, para los opresores, en la hipocresía de 
su falsa 'generosidad', son siempre los oprimidos - a los 
queobviamente jamás dominan co~o tales, sino conforme se si
tu.én, internamente o externamente denominan 'esa gente', o -

'esa masa ciega y envidiosa', o 'salvajes' o 'nativos, o su.E_ 
versiones'-, son siempre ellos los 'violentos', los 'bárba-
ros', los 'malvados', los 'feroces', cuando reaccionan con-
tra la violencia de los opresores". (58) 

Creo que con las anteriores afirmaciones nos da el -
conocimiento de que el "proletario" tiene el derecho de ser
(ya que nunca antes había tenido u na teoría revoiu.cionaria
de su clase y sobre todo fundamentada en la práctica social 
como sistema de vida, es decir, el socialismo ya que en su -
lucha por alcanzar su liberaci6n no tiene nada que p~rder y
si mu.cho que ganar). 

Pero dejar las afirmaciones de que el hombre es el -
culpable de todos los males también es no cuestionar o pro-
fundizar sobre el enajenamiento que las estructuras sociales 
de un "sistema" como el nuestro, que se ha generado por las
revoluciones sociales de cada época transmitiéndole el poder 
a la burguesía actual que esta convencida de su posición, c~ 
mo algo "natural" y que se cre6 por generaciones de su clase 
sin embargo no trato de poner u.na disculpa al que oprime si
no que no hay que tomarlos como individuos aislados y pen-
sar que los males se acaban conqu.itarles el poder sino la
lucha es tambiem por transformar un sistema el cual incluye
a· todos 1 os hombres, ya que, la misma clase orpimida acepta 
los valores de la explotación como "natural" desvalorizando
su carácter genérico de hombre. 

Pongamos por caso de lo anterior al campesino; éste 
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aún teniendo toda la riqueza de la práctica de los proble-
mas de la agricultura acepta como verdadero todo lo que le -
diga el profesionista aún que nunca haya tenido experiencia
en el desarroll.o de esa producci6n. Aqu.í se olvida de sí 
mismo el explotado, llegando a considerarse como un ser que
no sirve es decir, se devaloriza y deshwnaniza de sus activi 
dades hwnanas y ;sociales.. ( 59) (mistifica el poder de la : 
burguesía). 

Para buscar los pasos a la 11liberaci6n" no podemos -
utilizar los mismos métodos qu.e la burguesía, ya que por 
esencia de~ .f'unci6n enajen~nte de los medios de comunica-
ci6n, nos llevaría a fortalecer el control. Por lo cual es
mejor optar por el "diálogo directo de la "praxis social" 
(60). Aquí el educador resulta educado y se superan lasco!!_ 
tradicciones de los antagonismos de clase, al luchar determi 
nantemente por los desposeidos el educador no s·e verá como -
un extraño sino como un miembro más. (61) (señalando qu.e 
aqu.í, desaparecen los autoritarismos clásicos de la burgue
sía "qu.e cree saberlo todo". ( 62) 

Uno de los males de la educaci6n de muchos países, -
es qu.e no va de acuerdo a la realidad del medio actual y se
imparte una educaci6n importada lo cual genera una problem,! 
tica en el desarrollo cultural (63). 

La raíz de los males en sí, radican en un sistema de 
clase y por muchos avances "te6ricos" que se logren crear 
nwica se 1 ogrará gransformar las estructuras, en tanto no -
se cambien primero las "relaciones de producci6n" del sis
tema capitalista (refiriffidome al aspecto educativo), por lo 
qu.e su carácter siempre será en relaci6n con el explotado 
deshwnanizante. 

En nuestro siglo se ha visto otro tipo de educaci6n 
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y otro tipo de sistema (el sociali~mo), en muchos países en
donde el analfabetismo se ha superado, en donde la educaci6n 
contiene un carácter de no .Pr~vil~gios, aquí el niño y jo-
ven se unifican y complementan su educaci6n con la clase tr~ 
bajadora (el obrero, el campesino, e~c.) y van desaparecien
do 1 os razgos burgueses que antes los mantenía separados. -
(64) O sea, ese extrañamiento desaparece en relaci6n con la
producci6n de los hombres. Además los que producen también
reciben una educaci6n especial para complementar sµs activi
dades y adelantos tecnol6gicos. (65) 

El estado toma un carácter de estado para los hqm- -
bres y no al revés, es decir realiza su mundo, y se da cuen
ta de ello tanto de su aportaci6n intelectual como física, -
(66) para el cambio de las relaciones sociales de producci6n 
en una nueva que, generen una armonía entre las antiguas co!!_ 
tradicciones del trabájo humano. (se comprende lo subjetivo 
y objetivo de sus relaciqnes). (67) 

La educaci6n por tanto en esta nueva sociedad no s6-
lo pone atenci6n al educando y· al educador, si~o que también 
incluye como determinante el aspecto objetivo del desarrollo 
de la civilizaci6n en la cual no se genera ese extrapamiento 
que sucedía entre 1 o~ que produ~ía y su producción o proceso 
de ésta. (66) (record~mos que las cqndici6n econ6mica de la 
escuela está sujeta siempre a la producci6n material de los
hombres de cada época. (69) 

Los medios de comunicaci6n pasan a cumplir el papel~ 
de auxiliares en el cambio social y su uso deja de ser priv~ 
do para convertirse en so9ial o sea común a 1 os intereses -
del hombre por lo cual tanto el abogado, jurista, economista 
o sea el profesionista tienen que saber aplicar una política 
educativa de acuerdo a las relaci.ones sociales de producci6n 
en las cuales se verá la lucha de lo nuevo contra lo viejo -
(70), en la formaci6n de un. ambiente feliz y humano que des-
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place el carácter "domisticador" del capitalismo. (71) y de
sus afirmaciones de que"··· el agricultor, el herrero, etc. 
No necesitan más que una instrucci6n fácil y breve, para ad 
quirir aquellas nociones que son necesarias para su conduc-
ta civil y asegurar los progresos de su arte ••• " (72), o 
considerar peligrosa la educaci6n al explotado porque "la 
hace demasiado independiente •• 11 (73). 

En el socialismo la educaci6n se plantea y se prac-
tica de una forma dif-erente; "cu.ando la educaci6n era una m!:_ 
ra funci6n, o bien constituía un 'adorno' en la vida, cu.ando 
estaba saturada de un espíritu ut6pico· o de un idealismo e~ 
téril. Cuando era un método tendiente a la creaci6n de una
exigua y aislada autocracia del espíritu o estaba centrada -
en la fe en un futuro que nunca se realizaba. Y asi este ti 
pode educaci6n se iba forjando con dramática fuerza el cul
to a lo sublime y altamente humano, clásico tradicional; pe
ro al mismo tiempo ésta educaci6n fomentaba un sentimiento -
de obediencia a los aspectos más circunstanciales de la vida 
que redundaban en provecho del gobierno, de las clases domi
nantes y del capital'.'. Por lo cu.al en el cambio de su. tema -
ve su •• 11 misi6n •• de cooperaci6n en la obra edificadora de -
una nueva realidad 11 ••• 

Considerar a la educaci6n como el aspecto determina!!_ 
te de un cambio radical sería también caer en un utopía, pe
ro sí es el impulso que se manifestará en las actividades 
subjetivas y objetivas, ya que, son en última instancia los
cambios de la economía los que generarán un nuevo sistema so 
cial en beneficio de la superaci6n de la raza humana. 
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TEMA VI. 

ESTRUCTURAS ACTUALES DE IAS FILOSOFIAS DE LA EDUCACION 
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Las formas de tratar a 1~ filosofía de la educaci6n
por las diferentes corrientes filos6ficas, nos da como resul 
tado diversas estructuras, porque no existe un marco rígido
para estudiar los temas que la han logrado componer hasta 
ahora. Sin embargo, por un lado esta nueva disciplina se de 
fine, como u na concepci6n general de ios fines de la educa
ci6n; y en este punto concreto, los fi16sofo$ de la educa-
ci6n están de acuerdo; pero., difieren en como se comprende-
rian las aplicaciones de esos fines. 

Por otro lado, algunos pensadores incluyen estos fi
nes, como un punto m~s, particular, de la filosofía educati
va y sus estudios se centran principalmente, en el a:n!lisis
ontol6gico de la enseñanza. Pero, en la mayoría de las for
maciones de la filosofía de la educaci6n se da la impresi6n
de querer obtener una explicaci6n de las ramas que componen
la filosofía y la reducen a la 16gica, a una ~tica y a la es 
tética y a la teoría del conocimiento o epistemologla. 

Cabe señalar que si es necesaria la comprensi6n de -
la filosofía pero, no se aclara por ningrui autorieducativo,
que la filosofía no tiene límites y que su estudio no se re
duce a cuatro o cinco temas, sino que su participaci6n e in
fluencia se aplicar~, al conocimiento en general, en la tot~ 
lidad de los conocimientos, para poner algunos ejemplos: 

La medicina, tendr~ una filosofía de la medidna en
la cual se apoye para hacer valer sus principios huma:nísti-
cos; en el caso de la investigaci6n científica se comprende
rá una filosofía de la ciencia; en el arte, una filosofía 
del arte, en las creencias religiosas: una filosofía de la -
religi6n; en las diferentes formas de hablar, una filosofía
del lenguaje¡ en los bienes del hombre, una filosofía del -
derecho, etc. 

Aún para ampliar y buscar nuevas formas de apoyo a -
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los principios filós6.ficos, podría interpretarse u na filos2, 
fía de la filosofía. 

Esta última afirmaci6n la hago en base a qu.e no se-·-
puede encerrar a la filosofía en un marco restringido, 
que perdería su función de investigaci6n universal de 
conocimientos humanos. (2) 

por
los -

Por lo anterior, creo qu.e deberíamos partir de una-·
explicaci6n real y objetiva, para fundamentar una definici6n 
aproximada de que es la filosofía de la educaci6n, en las di 
versas corrientes, pero, partamos del _principio de que no P2. 
demos definir ninguna cosa, sin antes rastrear su contenido
Y estructura qu.e componen a una ciencia, ya qu.e algunos aut2, 
res le dan mayor Wasis al aspecto social; otros al conten,i 
do educativo en la elaboraci6n de un plan y programa de la
educaci6n incluyendo el estudio de las t~cnicas del aprendi
zaje; también están los au~ hacen un análisis filos6fico on
tol6gico o fenomenológico, que comprende: las relaciones in
ternas que guardan las categorías educativas, por ejemplo: -
el concepto de 11educaci6n" como debe ser catalogado, como 
ciencia o no, como una ciencia en proceso de formaci6n o co
mo una ciencia social, et.e. 

Por último están lo que incluyen en nuestra discipl,i 
na de.estudio, un contenido esencialmente hist6rico de la 
educación. 

Después de haber visto los problemas a los que nos -
enfrentamos, al estudiar esta rama de la filosofía, no debe
mos caer en una visi6n parcial y no pensar que la filosofía 
de la educaci6n es una introducción general a la filosofía,
como lo hace Kneller en su libro "Introducci6n a la filoso-
fía de la educaci6n" (editorial Norma-Colombia 1967), o Neff 
es su libro "Filosofía y educaci6n "· (editorial Troquel -Ar-
gentina 1963). O como lo hace en mayor parte Francisco La--
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royo un análisis hist6rico en su libro "Sistema de la.filo 
sofia de la educaci6n11 (Editorial Porrua 1973 Méx.). Sino -
que hay que tomar en cuenta que nuestra materia de estu.dio,
es reciente y que su formaci6n se complementará en la medida 
de cada aportaci6n y desarrollo de las diversas corrientes -
filos6ficas educativas, 

Para reafirmar lo antes expuesto leamos el desarro-
llo y el estudio que expone cada autor de una corriente de~
terminada. 

Por el lado del idealismo, tenemos a Herman H. Horne 
Por el realismo tenemos a Frederik K. Wreed, en el pragmati~ 
mo, tenemos a Jhon Dewey, en el existencialismo, los princi
pios de J. P. Sartre expuestos por Kneller, en el análisis a 
Kneller, en el marxismo a Gaspar García Gallo tomando como -
base a B. Suchodolski, y el reconstruccionismo a Theodore 
Brameld. Y de esta forma adoptar una posici6n, como creo 
que la he tomado ( ), en un aspecto critico, en los puntos
anteriores. 

ASPECTOS EDUCATIVOS DEL IDEALISMO. 

La primera impresi6n qu.e nos da el idealismo es con 
siderar las conclusiones explicadas por lo mental (de la na
turaleza material) en este sentido el universo es explicado
por la inteligencia y la voluntad. Pero cualquier e:icplica~
ci6n no es completamente satisfactoria porque s6lo el ser a~ 
soluto es el que sabe de si y de todo, (3) (algunos lo mani
fiestan como espíritu. absoluto, otros como Dios, etc.) 

La filosofía y la educaci6n se comprenden como algo
qu.e se fundamenta en aspectos universales en sus finalidades. 

El hombre es tomado como parte de la naturaleza y d~ 
be ajustarse en este sentido .a las integrantes de la socie--
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dad y del cosmos. Pero tambi&i su realidad, se comprende C.Q. 

mo "parte integral del universo del espíritu". (4) (él deter 
mina las ideas porqu.e las explica.) 

Se acepta la determinaci6n del v1v1r en el pensar P!:, 

ro, también el pensar in.fluye._en el vivir ( au,nqu.e sea en al
gunos aspectos). (5) Aquí se nota que el autor toma al espf 
ritu como Hegel, el cu.al se hace la idea de que él es el pen 
samiento. 

El espíritu. tiene la cu.alidad de aprovechar lasco-
sas y la materia no lo hace por no tener conciencia. Y solo 
él se sabe que,d.~iene (6). Como resultado da que "todo lo
que se piensa por el sujeto puede llegar a ser objeto de su
pensamiento11 •• ya que, sin S11jeto no hay objeto. (tesis sos
tenida por Berkeley). 

En el aspecto de entender la personalidad de los in
dividuos se fundamenta el tiempo, aquí tiene Sil origen por -
_medio de categorías tales como: la ~~causalidad", "mecanismo" 
"necesidad", evoluci6n, evoluci6n emergente, etc. (7) 

El individualismo es base fundamental para la forma
ci6n del alumno por lo cu.al es la prueba final del valor en
cualquier aspecto de la vida social, política, econ6mica o -
educativamente. 

En esta corriente se tiene un concepto de libertad -
más emplio porque consideran que existirá en su plenitud 
o-sea, absoluta en la imortalidad del alma (consideran otra -
vida posterior a la muerte). 

Característica del idealismo, es tratar de imitar 
una vida de acu.erdo a la explicaci6n religiosa, de ~sta, to
ma la forma de como se llevarán las relaciones morales entre 
los hombres y además consideran a la religi6n como algo "na-
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tü.ral" del hombre. (8) (característica hegeliana de que el -
espíritu se manifiesta en el arte y religi6n"). 

Por esto último tanto el alumno como el maestro, 
tenderán a una superaci6n mística, fuera del contexto objeti 
voy concreto de las relaciones humanas, plano ideal más que 
terrenal. (9) 

Para el desarrollo del programa educativo, se toman
en cuenta, la cooperaci6n (aspecto democrático) y no dejar -
ninguna materia educativa sin contenido acadánico. (10) 

Para un entendimiento mejor del educando, se deben -
tomar en cuenta sus elementos innatos y además, hacerles su
yo el deseo del valor, en la felicidad, en el arte. libertad 
etc. Para el desarrollo del espíritu". (11) 

Para el idealismo se aplica el método de acuerdo al
momento y a la necesidad, de ver la amplitud del alumno de -
conocer su desarrollo individual. (12) 

La escuela es tomada como 
la sociedad y por eso el educando 
ese guía que es el maestro (13). 

la que crea los guías de -
en su desarrollo necesita
Ya que el ideal democráti-

co es progreso y libertad en el desarrollo por alcanzar un -
mejor y elevado humanismo. (la democracia la entienden como 
un absoluto y con una moral religiosa~ (14). 

Para un ."bu.en vivir" se comprende que el humano debe 
tener: salud, carácter, justicia social, destresa, arte, 
amor, conocimiento, filosofía y religión". (15) 

En los aspectos del realismo se ven aspectos idealis 
tas pero su base filos6fica está en 1 os principios de Aris
t6teles y es por eso que le dan ese nombre a su corriente, -
( 16) (principio .f'undamental; el que las tQsas existan no de 
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pendiendo de nuestro conocimiento). 

La tendencia del realismo en el conocimiento de las
cosas ( 17), es es de un radicalismo "empirista ( 18), pero 
existen las presiones" del exterior para comprender los obj.!:_ 
tos y en ese sentido se toman en cuenta pero no son lo deter 
minante. ( 19) 

Dentro del conocimiento de alguna cosa, si es desco
nocida, no puede ser al mismo tiempo conocida, postulado f11!!, 
damental para la educaci6n que se entiende en esta corriente 
como la que forma la conducta, pero sin la experiencia es nu 
la. (20) 

La experiencia se comprende como algo que puede apa
recer fuera o dentro de la mente humana, de aquí que no se -
comprenda la experiencia al igual que en un materialismo ra~ 
dical. (21) ~ero se toma en cuenta el complejo de sensacio-
nes en una percepci6n determinada. (de aquí el análisis onto 
16gico de las realidades ejemplo Hegel) (22). 

Para muchos o la mayoría los realistas, cualquier co 
nacimiento se plantea una demostraci6n analítica (método) 
por lo cual la verdad dependerá de una coherencia 16gica) 
(23). 

En el aspecto de un control en la educaci6n son rígi 
dos y sin él sería caer en un desequilibrio y "liberalismo"
en la enseñanza. Por esto la pedagogía tiene que avanzar en 
cualidad y cantidad en cada época, porque se enriquece de 
nuevas experiencias (24). 

I 

El resultado de esta rigidez educativa dará en el 
educando una formaci6n individual continua y ordenada (25), 
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Partamos del principio del conocimiento de que no P.2. 
demos conocer el objeto real por si solos, sino que sus apa
rienaas dependendel conocedor, (26). Pero cabe señalar aqu.í 
que a pesar de la rigidez, se toma en cuenta la expontanei-
dad del individuo pero con un control del conocedor. (27) 

Para el alumno en·· esta .formaci6n, tiene como princi
pio de verdad aceptar aquellos conocimientos qu.e han soport~ 
do las crisis del tiempo y qu.e han desarrollado ami más sus
principios, como el caso de la existencia de lo espiritual -
qu.e se antepone al conocimiento material, (28) 

En el maestro caerá toda la responsabilidad de la 
.formaci6n educativa, ya que es el que ha conservado los prin 
cipios v~lidos por su. ·existencia actual, (29) (se conserva
ron en tiempo). 

Al igual que el idealismo aceptan la religi6n, nada
más que con más libertad ya que puede entenderlos sin la 
"ayuda divina" en este sentido los valores se desarrollan en 
las condiciones sociales del hombre porque este tiene libre
alberdrio de escoger y .fundamentar. sus experiencias (30), 
Además por esta última característica, entiende que su razón 
es .fundamental en todo conocimiento y que acepta el equili-
brio y unión entre lo espiritual y la naturaleza .física del
humano. (31) Por el lado del pragmatismo, se le considera un 
principio .fundamental y básico que es 111a acci6n" otros la -
llaman la experimentaci6n o instrumentaci6n pero en esencia
es lo mismo, toman como base a la ciencia en todos sus post!!_ 
lados y principios. Pero su tesis de la .filoso.fía educativa 
vá. enfocada sobre todo al "buen vivir" o a la "Vida buena" -
como le llaman otros autores. (32) (los postulados del cono 
cimiento son en base a la practica experimental, social). 

El pragmatismo se avoca m~ al fin educativo social
Y considera a la educaci6n como una necesidad "de la vida 
por medio de la acci6n"·, en una lucha por la constante rea-
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daptaci6n de la racionalidad individualidad de la vida, 
(abarcan todos los aspectos conocidos y por conocer), porque 

·todo lo viejo está propenso a desaparecer. (33) 

A diferencia de las corrientes expuestas, no consid~ 
rala cualidad del educando como algo innato, debido a que -
se aprende por la "transmisi6n" de cultura, por medio de 
los guías (34). Por otra parte, se rechaza al escolastici~ 
mo y al aceptar el c~bio acepta lo nuevo y no lo antiguo c.2, 
mo parte renovad.ora de las enseñañzas que se impartan en la
sociedad actual. (35) 

La comunicaci6n que se imparte es diversa, ya que se 
toma en cuenta la existencia de diversos grupos sociales, de 
aquí las diferentes grados de asimilaci6n y educaci6n que re 
cibe el educando, pero, se debe aspirar por los maestros a
comunicar esos diferentes conocimientos de la enseñanza (sus 
particularidades) para que los alumnos se desarrollen equili 
bradamente {evitando los conflictos y si es necesario apli~
car una "educación especial") (36) 

El el ambiente especial que se forme se deben tomar
en cuenta las condiciones sociales, para "purificar" la ens~ 
ñanza de aquello que no sea operativo, esto se verá en los -
resultados adquiridos en la experiencia educativa, en la 
aplicaci6n experimental de los m~todos (37). 

La exageraci6n en los procesos del entendimiento, 
son perjudiciales, porque no permiten el desarrollo de la 
mente de alumno, hay que llevar una 11direcci6n" consecuente
en las escuelas y en la aplicaci6n de los programas educati
vos (38). {así se verá el lenguaje ade-cLl.ado, la identidad,
el interés, etc.) Pero si se debe cuidar el "control" sobre 
el ambiente" para un fin, que es social (futuro). 

Cabe señalar que para que lo anterior se debe poner-
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en práctica los resultados de las respuestas que den los es
tímulos aplicados en la totalidad de la transmisi6n educati
va. (40) 

El papel de la educaci6n es elevar el carácter de -
la crítica a lo que no tiene valor de aplicaci6n (41) (vien~ 
do el pasado como ejemplo y tener el mayor grado de posibili 
dades de superaci6n futura). 

La concepci6n democrática debe ser a partir del pre
sente, actual, para no caer en una visi6n de una "sociedad -
ideal" y que nuestros principios sean aplicables ya que un -
principio de toda sociedad es que siempre hay" gobernantes y 
gobernados" y las clases sociales son destinadas a su propio 
campo y origen, en este sentido la educaci6n cwnple la .f'un-

ci6n de impartir las particularidades de su clase. (42) 

Las características de la.democracia se ven en una -
mayor "libertad de acci6n11 , en "condiciones iguales", para -
no introducir el lldesorden 11·• ( 43) 

El fin de la.educaci6n cuando penetra en nuestra ac
tividad no es ya dado desde afuera y en este aspecto debemos 
tener precausi6n de seleccionar los medios, en la observa~ -
ci6n y organizaci6n econ6mica y saber su relaci6n interna de 
estos aspectos, que se verificarán en la experiencia. (44) -

Pero no ver los procesos como un aspecto meca 
nicista, sino, como seres conocientes de las diferentes eta
pas y cambios sociales. (45) 

Cualquier prop6sito en la educaci6n para aplicarlos
en los alumnos, que venga desde afuera y no vea las condici,2_ 
nes internas esta dispuesta al fracaso, además lo mejor y de 
terminante es lo de adentro, en este sentido el concepto ed~ 
caci6n no es la que determina el fin, sino son las personas 
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"físicas las que lo llevan a cabo. Y los conflictos aul'l se-. 
presentan en todo proceso, la educaci6n pone los aspectos -
de "armonía". (46 

El pensar es un modo de establecer los "hechos, y -
las consecuencias" y el "estímulo" para pensar en algo que -
se realiza ahora o después, por lo cu.al las cosas son inde-
terminadas. (47) 

Los pasos para mejorar la hip6tesis y la reflexi6n -
son: Primero, el sentido de un problema, segundo; la obse!: 
vaci6n de las condiciones; tercero, la formaci6n y elabora-
ci6n racional de u na conclusi6n sug~rida, cu.arto; la compr.Q_ 
baci6n experimental activa ••• 11 (48) 

El pensar es la base de la experiencia educativa. En 

este aspecto el alumno debe seguir los pasos siguientes: pri 
mero", un interés en las actividades continuas, segundo un
estÍmtllo creado por un problema en su aprendizaje, tercero,
tenga información y observaciones, cu.arto, ordenaci6n en sus 
conclusiones; y quinto comprobaci6n y validez". (49) 

Cu.ando debe aplicarse un método y ve las "causas" 
del desarrollo su resultado será eficiente, ya que, tenemos
diferentes cualidades en los individuos, y además no hay "re 
cetas" hechas para aplicarlas como una máquina. (50) 

Los razgos de un buen método son: 

"El espíritu directo, el interés intelectual flexi ... -
ble amplitud ·del espíritu para aprender, la integridad del -
prop6sito y la aceptaci6n de responsabilidad, por las conse
cuencias de la actividad propia, incluyendo el pensamiento"
Para darla contenido a la educaci6n en su fin esencial que -
es social. (51) (darle contenido). 
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En la transmisión del contenido de las materias aca
démicas se deben aplicar con un contacto directo, o sea te-
ner "experiencias personales directas", para entender las c,2. 
nexianes que existen entre la naturaleza del hombre y la na
turaleza de la materia y su entendimiento no es accidental -
sino como parte .fundamental del desarrollo (52). 

La experiencia es y representa resultados, concreti
zados en la ciencia, y es p regreso social, por esto la edu
cación tiene estos caracteres y sus propósitos son muy espe
cíficos para el desarrollo social. (53) 

En el terreno educativo, el valor tiene dos signifi
cados: Primero, demuestra la aptitud de apreciar una cosa, -
encontrandola valiosa por ella misma intrínsecamente (esto -
es apreciar), pero también, segundo; es un punto intelectual 
de comparación (juzgar) para saber su evaluaci6n (por la 'ex.P~-

•tJCtA vital)" (54) 

Cabe señalar que el grado del valor depende del gru
po o clase social ya que estos le dan menor o mayor importaE_ 
cia según sus intereses (55). 

La teoría y la práctica son .fundamentales en la apli 
cación educativa, y sólo en un sistema democrático se puede
dar, y el perfeccionamiento de este sistema depende de la 
formación de los individuos, para una práctica libre. (56), 

La "experiencia se entiende actualmente como experi
mental y no empírica". (57) aqu.í se incluyen los aspectos de 
la psicología, y ciencias en general), La ciencia en este -
contexto educativo ha explicado qu.e la relación del hombre -
con la naturaleza se va acercando cada vez más. Y la separ~ 
ción que antes existía entre la ciencia y el humanismo va d~ 
sapareciendo. (58) (aunque se vea la necesidad de la socie
dad industrial de tener tecnócratas en su intercambio indus
trial, mM qu.e social) • 
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La ciencia se eleva a filosofía cuando estudia aspeE_ 
tos generales, o sea cuando ve las exigencias del mundo.(59) 
Además la filosofía no da soluciones, s6lo sugiere las defi
niciones y los métodos de afrontar los problemas. (60) 

La filosofía de la educací6n es "s6lo la formaci6n -
de hábitos - en su formu.laci6n -, mentales y morales adecua
dos a las dificultades de la vida social". (61) En esta ra .... 
mala teoría del conocimiento .funciona p¡ara las materias que 
tienen un conocimiento "empírico" y "racional" (el caso de -
la matemática y la geografía). _l. Y tomando en cuenta 
el método científico para lo que es o será aplicable. (62) -
de aquí que se vea la aplicabilidad del conocimiento por la
percepci6n que se haga de él. 

Por la parte de la moral debe ser comprendida tante
en lo personal como social, con relaci6n a la vida de los 
hombres. (63) 

El análisis o corriente analítica, se dedica a expli, 
car los estudios sobre "el lenguaje ordinario y científico". 
Por lo que cualquier verdad depende de su prueba científica
y 16gica ( 64). 

La filosofía cumple el papel de dar los conceptos de 
la ciencia. Y este aspecto lo verifican los conocimientos -
analíticos ya que la filosofía pregunta ¿hay conocimiento 
fuera del entendimiento humano? en cambio la corriente analí 
tica sólo man.fiesta su verdad o falsedad. (65). 

Hay dos ramas de los analíticos: El "empirismo 16gi, 
co" que se refiere al desarrollo de un sistema coherente y -
16gico simb6lico del lenguaje, que sea preciso y no de inteE_ 
pretaciones erróneas. Y la educaci6n se utiliza como "cien-
cía que estudia el comportamiento" (66). Por otro lado está 
el "análisis linguístico", que se refiere al esclarecimiento 
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de los conceptos y categorías del desarrollo del método, pa
ra comprender su sentido negativo o afirmativo. (67) 

El empirismo 16gico, verifica directa o indirectamen 
te el contenido de los conocimientos, no aceptando término -
medio o relativo en sus conclusiones. (sólo manifiesta su -
relativa falsedad o verdad). (68) 

Los pasos para comprobar un principio son los mismos 
de la ciencia pero incluye el análisis de las leyes de la 12, 
gica, para comprobar si la hip6tesis cumple los criterios d!:_ 
ductivos de la ciencia, por ejemplo la "observaci6n" (69),
(tomando como base las definiciones de las diferentes prem,i 
sas: analíticas, o sintéticas explicadas en el transCll.rso de 
este trabajo). 

El empi ·!'ismo 16gico da poca validez a los postulados 
o afirmaciones de la religi6n, la ética, porque~no tienen un 
significado salido del "empirismo" (70). Aunque se reconoce 
en algunos II juicios de la ética el carácter cognoscitivo por 
su aplicaci6n social. (71) 

Considermos ahora Cll.atro aspectos básicos de esta ra 
ma: 

Primero, t, cr!tica análítica y no espeCll.lativa. Se 
gurido, los principios son "sentimiento personal" son no 
aceptados, por no contener apoyo empírico. 

Tercero, todo disCll.rso, o eXplicaci6n tiene proposi
ciones analiticas por lo que su explicaci6n se puede verifi
car en el método científico. 

Cuarto: No se pierde significado por expresar el to
do un conocimiento significativo de un "lenguaje 16gico". 
(72). 
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Los educadores en esta corriente ven el lenguaje 
apropiado para 1 os sistemas de enseñanza y su formulaci6n -
será en el marco científico. (73) Por esto, se necesita el~ 
sificar las diversas· f_ormas del lenguaje educativo en la 
aplicaci6n del análisis 16gico. Y su significado de la edu
cación en los conceptos de "enseñanza", "aprendizaje" deben
contener una definici6n específica y responsable de la prác
tica. (74) Para saber lo amplio y estrecho que viene siendo 
las materias académica~ (75). Y 1 os conceptos como el caso
de la "adaptaci6n11 que unos educadores lo aceptan como 11 abso 
luto" y otros como "relativo" (76). 

Para poner otro ejemplo de la importancia del análi
sis 16gico, la psicología debe tener una aplicaci6n medida y 
exácta para las aplicaciones experimentales de las escuelas. 
(76) (en este aspecto, los resultados objetivos dependen de
la afirmaci6n aceptaci6n de una s6la persona sino de un con 
junto de individuos). (77) 

Para tener una claridad veamos lo esencial de esta -
corriente: 

Primero: Los maestros deben expresarse bien y no te
ner "ambigüedad". 

Segundo: "Razonar insistentemente" con las reglas de 
la "lógica formal". 

Tercero: Los conocimientos deben ser más objetivos -
p:IJsibles. 

Cu.arto: Lo que se sostiene como·verdadero debe ser -
probado si no esperar a tener más pruebas para aplicarlo. 

Quinto: Las "proposiciones normativas" requieren 
siempre examinaci6n. 



Sexto: Tener aclarados los "términos y reglas" en 
cualquier práctica educativa. 

124 

Séptimo: La "probabilidad" inductiva debe aplicarse
ª todo nuevo conocimiento. 

Octavo: Señalar siempre una "crítica" de cualquier -
sistema educativo (78). 

En carácter siempre será 16gico y científico en esta 
corriente por lo cual no se aceptaran la filosofía tradicio
nalista. (79). 

En la corriente "existencialista p¡¡u-tamos de un pos
tulado de Jean P. Sartre en el cual nos dice que la existen
cia precede a cualquier esencia (80), en esto se ve que 
cualquier sginificado que demos a las cosas será menos de lo 
que contiene él e~ sí. (81) 

Los temas de la "libertad" en la mente de hombre 
trasciende la naturaleza universal, pero, vuelve a su reali
dad al tomar conciencia de su muerte, aunque esta corriente
acepte y predique la libertad absoluta del hombre. (82) En 
todas sus actividades (internas y externas). 

Al permanecer enajenado el obrero de las cosas, se -
desvaloriza y se.,"esclaviza" en todo, (83) 

Para aceptar el existencialismo debe aceptarse con -
sus principios desde adentro, ya que al afirmar que no hay -
nada que no pueda alcanzar el hombre, queda al alcance de la 
comprensi6n de la mente humana, reconociendo su limite que -
se convierte en "angustia" PºI,' su muerte. (84) 

Partiendo de estos mínimos elementos, el educando d~ 
be tener una "auténtica libertad" de desarrollo y decidir li 
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bremente lo que le conviene en su elecci6n de la vida huma-
na, sin "presiones de ninguna especie. ( 85) Así mismo la -
idea de la muerte nos dará como resultado en la enseñanza 
que los alumnos aprendan a darle un sentido valorativo a los 
aspectos de la vida social. (86) Ya que, es muy difícil 
que un joven vea la angustia de la muerte como un hombre de
edad avanzada, y la tr1ifBmisi6n de los valores de la vida se
darán por la transmisión relaciones entre los alumnos (87). 

El maestro existencialista debe desarrollar la res-
ponsabilidad en los educandos, ya que el lograr la plena li
bertad de la clase trabajadora aún no la ha alcanzado porque 
no es su momento. (88) 

En la formación de un buen o exclusivo alumno 11erudi 
to" se ve el aspecto individual, pero se ve también la ca-
racterística de que la mayoría permanece silenciosa en su 
desarrollo mental, por lo cual hay que buscar un desarrollo
"medio de todos y evitar· la inibición de todos (89) (de la 
mayoría; tomando en cuenta su naturaleza). 

La escuela cumple la .funci6n determinante de la for
mación del hombre del "yo" de la persona, aquí se ve el as-
pecto "moral de su "libertad" a elegir su vida, de que toda
responsabilidad de cualquier acto recaerá sobre él y no so-
bre los que lo rodean.(90) 

La relac~ón del maestro y· alumno debe ser directa y
no estar expuesta a malas interpretaciones,pero con un conte 
nido de no autoritarismo, para que el '·k1umno logre su "aute~ 
ticidad", por esto loS"exámenes" no cumplen la función deter 
minante de saber el aprendizaje de los educandos, sino que -
la cumple su carácter crítico creador, así mi relación como
maestro será entre "yo" y "tu" todo lo demás es '!ello" (91). 

El conocimiento del mundo está en él, pero su proye.s, 
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cion está más allá de lo que le rodea (su pensamiento) ya -
que la sociedad actual tiene un mecanicismo y hay que supe-
rarlo por el entendimiento de su "existencia" para esto, las 
materias humanísticas cumplen la función de preparación a- -
bierta y de no parcialidad del conocimiento humano (92). 

En el método de la enseñanza, la 11comunicación so-
crática" es el punto d.e acercamiento entre el "yo" y el "tu" 
(alumno - maestro), Y nos dará como resultado el conocimien 
to relativo del valor de las cosas que se trasmiten, (93) 
Señalando además el aspecto de mejoramiento de lo que no sea 
aplicable en el diálogo directo con los estudiantes. (94) 

El "reconstruccionismo" tiene como principio funda
mental la crítica y renovación de todo, porque actualmente -
pasamos por un período de crísis. Tomemos el libro de Bra
menld como punto de apoyo y referencia "la educación como p_g, 
der". 

La concepción del poder no se entiende como "moral" 
o "inmoral" su contenido de aplicación es "moral" así mismo
la ciencia es amoral, pero en el poder de la educación ad- -
quiere un contenido de conocimiento moral en el desarrollo -
humano. ( 95) 

La función de la escuela actual es preparar profe-
sionistas con un buen nivel especializado para la "competen
cia" mundial del control social (96) (ejemplo que pone es: -
U,S.A.). 

Y el punto deseado por la mayoría de los educadores 
es transmitir una formación democrática mundial ya que exis
ten los peligros de un sistema totalitario que restringe los 
derechos humanos, además hay el peligro de una tercera gue-
rra en el mundo en base a utilizar los resultados de la cien 



127 

/ cia, que deben ser utilizados para un fin humano y no des- -
tructivo. En este sentido se ha logrado dominar aspectos de 
la naturaleza pero, no del hombre. (97), 

La falta de una cooperación mundial, nos da como re 
sultado que se agudicen cada día más los problemas mientras
no se logre un "orden democrático" (98) 

La preparación de los jovenes no debe enfocarse só
lo en un aspecto 11 local", sino también nacional e internaci!2_ 
nal (99), Y la falta de capacitación de los educadores nos
genera un conflicto en la organización educativa, ya que la
educación en si hos forma para conocer las cosas existentes
(100), El ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica, nos 
lleva a comprend13r que allí la educación influye en la polí
tica, ciencia, e~onomía, religión, relaciones humanas, arte, 
etc, La ciencia en este sentido ha servido para dese
quilibrar al hombre, caso concreto la primera y segunda gu.§_ 
rras mundiales (101), 

Por otro lado, el maquinismo, ha absorbido al hom-
bre y se acostumbra a sólo ''apretar botones", perdiendo par
te de sus relaciones y comunicación directa entre los suyos, 
( 102) 

La educación al ser considerada como transmisora y
modificadora de la "cultura humana" contiene un determinado
poder y por tanto debe generar un fin de equilibrio en las -
actividades humanas, (103) 

Dentro de los "modelos educativos" tenemos al "esen 
cialismo que explica la esencia de las cosas y sustenta un -
punto dé vista "conservador" de la cultura. El "perenniali§. 
mo" por su lado afirma que los principios son "estables" y -
"eternos", basandose en los estudios de Platón y .Aristóteles 
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y de la aplicación educativa antigua y de la edad ~edia. El 
"progresismo", tiende a considerar el mejoramiento gradual -
de la educación tomando en cuenta el liberalismo y el exper,! 
mentalismo como base de desarrollo y el "reconstruccionismo" 
que ataca los males de los sistemas, educativos por medios -
radicales en sus acciones, además tiende a reconstruir unido 
con el progresismo y son tomadas como corrientes· "innovado-
ras" de las cosas ( 104) . Ya que toma en cuenta lo que ha si 
do demostrado en las actividades del hombre y trata de prop,2 
ner la renovación de los males. (105) En este sentido esta
corriente es "una filosofía de crisis." (106) 

En la edificación de un sistema autenticamente cierno 
crático, los valores adquieren un significado que sea COITI-'- -

prensible a todos y no a unos cuantos. (107) (desde esta 
perspectiva, se creará una "filosofía de la vida"). Además
la filosofía reconstruccionista se basa en la democracia co
mo perfección del hombre y la educación en esta parte, tiene 
sus objetivos (fines), de manera definida, en un sistema li
bre y creadora de los intereses humanos. (108) 

Además esta corriente acept~ al marxismo como la fi 
losofía que ha penetrado de manera precisa en la i•naturaleza 
del hombre". ( 109) ( aquí se ve. que no hay dogmatismo de rech~ 
zo a todo lo que pueda aportar algo para el mejoramiento del 
mundo.) 

Un buen "plan de estudios" debe contener un cqnten,! 
do gener·a1 "sólido", "práctico", "experimental" y filosófico 
para que un futuro profesionista tenga conocimiento de la vi 
da social pongamos por caso al médico y al maestro. ( 110) 

La nueva educación debe acabar con el terror y la -
frialdad de la enseñanza ya que originan un contenido deshu
manizante en el alumno. (111), Aquí juega un papel importa~ 
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te las aportaciones de la "axiología" para fundamentar el 
significado y la aplicación de los valore~, sin dejar ningún 
aspecto fuera de una crítica y estudio. (112) 

Entre uno de los fines de la ed~cación, es generar-
la ayuda mutua ..i¡!e los pueblos y "su autovalorización" pero, 

además se deben ·aclarar aquellos conocimientos que se deben
quitar de una educación liberadora, ya que esto se compren
día en civilizaciones anteriores que creían que "lo abstrac
to es concretd" por los símbolos que representaban corno algo 
vivo y "conmovedores"; lo cual generaba el ¡'mi to" ( 113) 

En otra aspiración del sistema democrático de la -
educación, es lograr una mejor distribución de los "recursos 
naturales", por lo cual hay que lograr el estudio de nuevas
alternativas en este fin de la educación, para el beneficio
de todos los hombres (114). Y si no tomamos en cuenta que la 
"democracia" se ha aislado en un concepto o nombre, y se ha
perdido su real aplicación a la vida de los hombres. Por 
esto los recursos de que hablarnos permanecerán en poder de -
las minorías. ( 115) 

Tomando en cuenta los problemas que se enfrentan en 
la vida actual, de crisis, si no se hace una construcción de 
los conocimientos, en general, el grado de desequilibrio con 
tinuará y los conflictos aumentarán. 

Por último el autor nos dice como debe ser una di-
recc1on educativa, debe ser "creativa'' siendo abietta para -
complementar las ideas de adelanto educativo, "Audaz" para -
captar los problemas y alentar con fuerza el mejor futuro 
académico. Con "designio" que tomará a la educación como el 
mas alto grado de actividad y de encausar la evolución de 
ella. "Convergente" en aprovechar todas las cosas de la vi
da y de un fin internacional de las gentes. "Comprometido"; 
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toma- en cuenta los valores de los otros aunque sea de la re 
ligiosidad, pero como crítica. "Confrontador", establecer -
la teoría y la práctica en los avances científicos, para nu~ 
vas exploFaciones. "Implicado"; tener conocimiento de los 
"medios estratégicos con los fines de alcance mundial" (su -
conexión),y de poner a la escuela para nuevas metas de 
"transformación social". Y "Control" que se tiene enlama
yoría conciente y no personal, su apoyo esta en la democra-
cia. (116). 

Para la corriente de la filosofía de la educación qc,e, 
se plantea un análisis de la educación que da la burguesía~ 
que buscaba ante todo una "armonía" y una libertad con la na 
turaleza para el desarrollo de las capacidades innatas del -
hombre (117). (cuestión que ya afirmaba Platón). 

La formación del hombre tenga un contenido "arista
crético" y que la educación determinaba al hombre, influyendo 
el ambiente ql/e lo rodea, ( 118) AdE;lmás sus principios filo
sóficos se basaban en el "empirismo" y el sensualismo. Y -
una de estas características que definen a estas corrientes.::. 
"burguesas"; que se dedicaban a llamar "humanista" a su for
mación, y en su enseñanza aisladas de la práctica y realidad 
( 119). 

Por otro lado, el desarrollo industrial y el control 
de los cambias económicos de la producción, requieren un 
"culto a la ciencia" y que lleve como finalidad una mejor 
administración y sometimiento de los hombres, ya que, en su
base será lo ''útil", que puedan ser los obreros o trabajado
res, en los nuevos avances de la ciencia, los que se aplica
rán a la técnica, o sea que se le ve aspecto "utilitarista"
( 120), Y q1,,.1e tiene como base filosófica al "positivismo" el 
cual, sostenía principios exactos como en la matemática (121) 

Por otro lado la burguesía da ciertos aspectos o 
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concesiones a la clase explotada, y se organizan "ligas obr~ 
ras" liberaloides, que señalaban algunos aspectos del des
humanismo del sistema industrial, porque se hacía trabajar a 
los niños ·y mujeres en la época del nacimiento del marxismo. 
(122) (perm~neciendo analfabetos). 

En la concepción marxista de la educación, se toma
en cuenta las actitudes; físicas e intelectuales, no como ....,. 
aspectos aislados, sino como partes relacionadas en la forma ... 
ción integral del ser humano. (123) Además trata esta ca~ -
rriente, de quitar esa enseñanza en la cual, tiene un conte
nido "abstracto", que forma una mentalidad ilusoria de "asp3:_ 
raciones" burguesas y no se ve la realidad concreta, social
que sirve al interés de la clase explotadora, (124) Es en.,. 
este sentido que la educación es diferente, y cumple la fu!J. 
ción de transformar la actividad del hombre y no alejarla de 
las transformaciones sociales. (125) 

Marx toma a la filosofía como "arma" material del -
proletariado", que no lo hace perder y alejarse de su conte
nido genérico como ser humano. (126) Y por esto critica a 
la tendencia "psicológista" en la cual se toma al hombre co
mo algo "individual" y aislado de lo que le rodea, y él le.,. 
da el carácter de formar un hombre "histórico social" ( 127) , 

La práctica es importante para cualquier crítica e
ducativa, ya que le da validéz, y da como resultado en el 
alumno el interés social Este aspecto verá también
los resultados de que el hombre se de cuenta, que es él, el
que transforma su mundo y no lo tome como algo ajeno y alej~ 
do de su integridad humana, (128). 

La ideología dominante, del sistema burgués, adquie 
1 -

re el papel determinante en la educación, porque desvaloriza 
al pobre y lo hace responsable de su propia situación social, 
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por lo cual el marxismo le hace adquirir conciencia de su 
clase y se rebela contra la ideología idealista del explota
dor, para reconocer otra clase de formación mental, la del -
explotado, de la mayoría que produce. (129) 

El trabajo intelectual, se convierte en un apoyo a 
los intereses del explotado, ya que antes cumplía y cumple 
en aquellos sistemas que no logran un país socialista, una -
función de sometimiento y pasividad en la mayoría de trabaj~ 
dores. (130) Pero es necesario señalar que, la burguesía 
cuando ve peligro en sus intereses, pone a trabajar a sus 
ideólogos con la intensidad mediatizadora y confusionista. 
(131). 

La educación se toma como instrumento de "control 11, 

por lo tanto en la educación burguesa adquiere el carácter -
"clasista", porque selecciona sólo a sus intereses de su el~ 
se, de una minoría que transmite de generación en genera- -
ción la misma característica de propagación "de su ideología 
dominante". (132) En cambio en el contenido de la educación 
socialista, es un "arma revolucionario" y su contenido y fi-
nalidad principal es acabar con las viejas relaciones burgu~ 
sas y hacer suyo la construcción del sistema que lleva como
finalidad acabar con la "explotación del hombre por el hom
bre" ( 133). 

El marxismo es una enseñanza para juzgar a los hom.
bres, no por lo que ellos piensan de sí, sino, según su pro
pia vida ••• " (n.a, de Marx de la "Ideología alemana") (134) 

Antes el contenido de la enseñanza era utópico aún
en los que predicaban el socialismo, porque desvinculaban la 
"teoría de la práctica", ahora en una nueva orientación so
cialista, se ve el aspecto de relación y dialéctica de estos 
conceptos. (se toma como "praxis" humana). 
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Al tomar en cuenta los desarrollos objetivos, apli
ca esta nueva educación, las leyes objetiva y concretamente, 
basadas en la "acción" de las "masas"; (135) 

La dialéctica es base de comprender el desarrollo -
histórico de épocas determinadas, por lo que la educación p~ 
sa a ser un aspecto de constante cambio y de sus aplicacio-. 
nes metódicas, pero en el papel de transmisión cultural le -
corresponde a los "trabajadores de la cultura" que están de
terminados por las relaciones sociales de su época, (136) 

A diferencia del capitalismo, la ciencia servirá p~ 
ra fortalecer los intereses del hombre·, y ayudarlo, en lugar 
de destruirlo", (137) 

Las personas en su proceso de formación son las que 
eligen su propia actividad y no se les impone, además, la -
clase explotada adquiere y se comprende como la portadora -
de ese valor liberador de todo los hombres en la creación 
del socialismo, Este reconocimiento de saber su responsabi
lidad, en el capitalismo permanece apagado, porque la clase
burguesa no acepta los principios de transformación social -
que le quitará sus bienes excedentes creados a costa de la
explotación del trabajador, (138) La finalidad de la educa
ción rE;ivolucionaria será acabar radicalmente con: "el despo
tismo", "la i'gnorancia", y "degradación moral", ( 139) 

En la formación del conocimiento, se comprenderá 
las relaciones de los aspectos internos y externos de los fe 
nómenos educativos y cual es el papel determinante de la 
transformación de la naturaleza y sociedad. (140). 

En el sistema de explotación, industri~l, la clase
obrera será la que tenga el papel específicamente determina~ 
te, por lo cual hay que tomar en cuenta su formación educati 
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va en la nueva orientación educativa. (141) Los educandos-
de un nuevo sistema, tendrán que vincular lo aprendido en la 
praxis directa en, la producción, misma de los trabajadores, 
es allí en donde tomarán una reafirmación de la enseñanza re 
volucionaria. (quitándose, los rechazos que antes hacían a 
la clase trabajedora). 142 

La educación marxista, no transmite los conocimien
tos como algo estático, o "fijo", sino que ve que todo está
expuesto a constante cambio y desarrollo, pongamos por caso, 
las "propiedades genéricas" del hombre. Su evolución es ir!!! 
futable.. ( 143) O al comprender las relaciones entre "el · 
hombre y la materia" continuará enriqueciendo esta relación
por entender nuevos descubrimientos. 

En la concepción burguesa de la educación, quiere 
acostumbrar a los explotados á sus necesidades, las transmi
te como algo real; pero sabemos que esto se queda en puro 
símbolo o concepto porque entre más produzca el obrero para
igualar las condiciones del señor burgués, más se empobrece, 
porque nunca podrá tener lo que el posee. (144) A"diferen
cia de la orientación burguesa, la personalidad adquiere en
el hombre un carácter cooperativo, de participación democrá
tica en los intereses comunes de los hombres, ya que el ind_! 
vidualismo "de los explotadores antes generaban la separa- -
ción interna de la clase" proletaria. Aquí 88 ve que se de~ 
cubren los valores de los explotados de su función y de su -
futuro porvenir por formar un nuevo hombre, basado en lasa
tisfacción general de los intereses y necesidades humanas. -
( 145) 

Considerando las explicaciones elementales de las -
estructuras de cada corriente educativa-filosófico, podemos
formarnos una visión general de que es la "filosofía de la -
educación", porque toma en cuenta el aspecto "histórico", de 
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los procesos educativos de las épocas anteriores; "filosófi 
co", porque atiende a la filosofía como portadora de los 
principios fundamentales para explicar sus fines y función -
social; y fenome.,ológico, porque responde a los análisis de 
las categorías empleadas en todo proceso cognocitivo de la~ 
ducación, utilizando para ello al m~todo científico, que se 
verá en el siguiente tema). Por último, la filosofía y la -
educación van tan• interrelacionadas que una no se puede ex
plicar sin la otra, pero cabe señalar que el auxilio de la -
filosofía no se reduce a la mera explicación de conceptos, -
procesos o desarrollos de la educación, sino que su función
principal será la de perfeccionarla con nuevas hipótesis, e~ 
tegorías y principios, pero su aceptación o rechazo depende
rá de la aplicación práctica que ella hará, ya que en sí; -
el conocimiento de la aplicación educ_ativa es el laboratorio 
de la filosofía~ (146) (de la práctica de sus afil"aciones). 
Podemos concluir que la filosofía de la educación es necesa
riamente un estudio filosófico de la educación y por lo tan
to el educador que haga uso de 'ella tendrá que conocer espe
cíficamente el estudio general de la filosofía y sus métodos 
Pero al ser además catalogada como ciencia auxiliar de la 
ciencia de la educación, incluye el análisis filosófico de -
los fines educativos. Esos fines, abarcarán toda rama que 
se incluya en la ciencia social (educación), tanto en su 
aplicación como investigación. 
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TEMA VII 

ES CIENCIA O NO LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION 
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La ciencia actual no tiene el mismo significado an-
tiguo, como lo entendían los griegos (recordar tema II), si
no que su presente fundamentación, explicación, y demostra-
ción, dependerá de sus resultados científicos comprobados en 
cada particular caso en que se aplica, para la explicación -
de todo lo que nos rodea. Sin embargo, cabe señal~r que la -
ciencia en qU desarrollo, se ha clasificado en diversas ra-
mas. 

Por un lado, para la explicación del mundo y univer
so (material) y por otro, para la explicación de las activi
dades y pensamiento del hombre. En este sentido, la filoso
fía de la educación catalogada, en el estudio de las activi
dades educativas (fines sociales), requiere un estudio cien
tífico,para saber si cumple con los criterios y principios -
de una ciencia o no. 

Conociendo la aplicación, de 'esta rama de la filoso
fía (por lo expuesto en todo este trabajo), podemos incluirT 
la en la clasificación de las ''ciencias sociales" que muchos 
afirman que su base radica en las experiencias empíricas de
la sociedad, a diferencia de las· "ciencias naturales", que -
fundamentan sus postulados en la "experimentación". 

Por esto, para entender a una ciencia hay que com- -
prender los pasos sistemáticos que\ella determina y aplicar
los a cualquier disciplina que aspire a serlo, pero tomando 
en cuenta los aspectos que la conpongan, de aqui que la filo 
sofía de _la educación requiera demostrar si cumple o no con
estos requisitos científicos. 

La composición de una ciencia, se logra a partir de
los resultados ?dquiridos de la "práctica", y su desarrollo
depende de la "utilidad material y humaná" (3) que ésta te!l 
ga (refir:i.endomé al caso concreto dentro de nuestra disci-
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plina de estudio), pero que en su análisis interno se libera 
de empirismo radical y se convierte en una investigación 
científica. En cambio en la investigación matemática, la 
psicología tiene más contenido de investigación científica -
que una ciencia social (4), (pero permanecen en un marco 

' más abstracto que esta, por su lenguaje simbólico). (5) 

La ciencia tomada como un utodo", estudia "el conju!:!. 
to de conocimientos ordenados y entrelazados sistemáticamen
te que estudian partes determinadas de la realidad". (6) 

La práctica, en la ciencia, es la que nos da la pau
ta a seguir en los desarrollos científicos,ya que de sus re
sultados nos conduce a nuevas actividades de investigación -
y esta parte es el lado "abstracto" y especulativo de 1a 
ciencia. ( '7) 

Los uprablemas sociales" influyen sobre la ciencia -,, 
par el constante afan de .. dominio del hombre sobre el mundou. 
Además no se puede entender a la ciencia sin comprender su -
udesepfvolvimiento 11 histdrico social:' (s) /2 

La ciencia en su desarrollo, nos conduce por el con~ 
cimiento c±ehtífica, a analisis más profundos, y na hay co-
sas .. absolutasu en la totalidad del conocimiento (9). Tal es 
el caso de encontrar las relaciones 11activas11 del universo, -
d~ aspirar a conocer todas sus partes, pero no como algo 11ce
rrado11 sino expuesto a nuevos cambios y complementaciones cua 
litativas, y cuantitativas (10). 

Por lo anteriormente expuesto de manera general en 
el tema I, se entenderá ahora, porque las leyes lógicas sir-
ven para fundamentar los resultados de cualquier disciplina -
que aspire a ser ciencia". 
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Para comprender los pasos de la teoría científica se 
comienza con la 11hipótesis 11 científica, que esta basada en 
principios ya experimentados anteriormente, con una existen
cia objetiva y una 11conexión 11 de los resultados de la cien- -
cia. ( 12) 

Pero la 11hipótesis" misma se somete a los criterios
º pruebas de la ciencia para convertirse en "teoría científi
ca11; Y esta última no es otra cosa que la ,fiipótesis 11 pero 
comprobada y experimentada (1p) (en esta evolución se ha de
mostrado la afirmación de sus principios). 

Cabe señalar que cada ciencia particular tiene sus 
propias leyes, principios, o sea sus propias particularidades 
pero todas'ellas siguen los casos de la investigación cientí
fica independientemente de que se vinculen unas con otras co
mo es el caso del auxilio de la matemática a la química u 
otras ciencias. (14) Pero un "postulado" no se pone autori
tariamente a la ciencia, sino tiene como requisito indispens~ 
ble su "verificación .. e implicación de las partes científi
cas. Y el "fundamento" de cada parte de la ciencia deba obt~ 
niendo por el desarrollo "postulado" que adquiere un nuevo 
contenido más enriquecido al ampliar su propia estructura. 
(15) 

La 11observación"· es considerada y asimilada por la 
percepción de los sentidos y los pone en el cerebro humano, -
y un mayor numero de observaciones es un requisito indispen-
sable para la ciencia (desarrollo de ésta), ya que de esta 
manera tiene más cualidades y cuantidades de· sus partes inte
grantes. ( 16) 

La "observación" se transforma en uexperimento 11 por -
los constantes cambios que hay en la existencia de los proce
sos y en la expresión del conocimiento, pero no sólo es un me 
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ro registro o acumulación de datos, obtenidos de los resulta
dos de la ciencia sino que requiere de su constante aplica- -
ción para nuevos descubrimientos; por esto el "experimento" y 
la "observación" mantienen una relación constante (17). 
Aquí es necesario mencionar que la "observación" en algunas -
ciencias cumple el papel determinante, como lo es en la astro 
.nomía ( 18). 

El nexperimento" es la "fuente" de todo proceso para
adquirir el conocimiento de la ciencia y en el se encontrarán 
nuevas determinaciones tanto particulares como generales (191 

La precisión de un 11 experimento11 es dado en la 11 prác ..... 
tica" de la vida social es aquí en donde encuentra su objeti
vidad (20). 

Por último, señalar el aspecto de la relacióh que 
guardan la "existencia objetiva" y la "objetividad del cono
cimiento" en los "trabajos científicos" es importahte, ya que 
el carácter interno y externo de la ciencia van mutuamente r~ 
lacionados de manera "dialéctica" y su entendimiento depende
en gran medida de la no separación de ninguno de los dos as
pectos que se aplican en relación de las determinaciones cien 
tífica y en la aplicación objetiva (21). 

La ciencia en su historia, nos muestra que al investí -gar profundamente, los conocimientos nos llevan a la creación 
de otras ciencias particulares de aquí que 111as diversas cien 
cias necesariamente,-tienen-que brotar una de otra11 (22) 
(por su udialéctica" de perfeccionamiento). 

Ahora conociendo los aspectos concretos del proceso -
científico, y teniendo una visión general de las corrientes -
educativas, que trata la ¡'filosofía de la educaciónº podemos
aclarar en que puntos concretos coinciden todas ellas (co- -
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rrientes) y si cumplen con los criterios de la ciencia. 

En primer lugar tenemos necesidad específica de una -
existencia real y objetiva del 11sistema democrático11 , para un 
buen funcionamiento de la educación en las diferentes escue
las. 

En este aspecto, considere que la 11filosofía de la 
educaciónn (en este punto) cumple con. el análisis de la "ob
servación" que exige la ciencia, ya que al ver las deficien
cias sociales de la vida de los hombres, sus males en cada 
una de sus relaciones, nos lleva al plateamiento de crear 
otras nuevas estructuras sociales, experimentandolas por me
dio de la lucha social entre las clases que la componen y que 
dará como resultado el conocimiento científico de la historia 
de los hambres y su educación, que se ha manifestado como lo
afirma Brameld: 11un poder11 de las clases privilegiadas, de -
una minoría, (recorde~os el reconstruccion.- .ismo)". 

Por otro lado si vemos el aspecto interno de la apli
cacion del plan de estudios en la educación, captaremos que -
se hace uso de la psicología experimental, para aumentar el -
aprendizaje de los educandos, (este viene siendo otro raquis,!_ 
to de la ciencia para saber si tiene el grado de teorí.a cien
tífica) y servir a la educación como ciencia auxiliar, utili
zando sus principios, por analogía,se deduce que la educación 
es una ciencia (tal y como lo hace la química con la matemáti 
ca), porque en la aplicación de un programa educativo se tie: 
ne que tomar en cuenta los resultados experimentados y basá-
dos en la práctica de las escuelas. 

Los cambios que suceden en un sistema educativo, se -
basan en nuevas 11 hipótesis11 , al no obtener resultados concre
tos en la formación de los educandos, es decir, no obtener un 
resultado eficiente en la preparación de los futuros guías de 
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una sociedad determinada ya que esta sociedad determinada, 
tiene que garantizar la buena preparación de sus profesionís
tas, con los fine~ de ella-para conservar sus estructuras. 

Otro principio en el cual todos los educadores, que -
sostienen una teoría educativa es el de tener un 11plan de esf
tudios11 organizado sistemáticamente e independientemente de -
sus diferencias, sobre si este debe tener un caracter ºfijo"y 
11absoluto11 , o se comprenda que esta expuesto a 0 cam8ios radi-'
cales", constantes. 

En esta parte de la filosofía de la educación, si 
aplicamos los criterios de la ciencia, veremos que se cumple
al menos con algunos requisitos; por el lado de la "observa-.;.. 
ción", que se deja ver un buen o mal funcionamiento al obte-
ner estudiantes, bien preparados o al contrario. Además la -
observación diaria de la aplicación de un "programan es una -
necesidad específica de las escuelas porque de allí se parte
para su existencia y después de haber obtenido los resultados 
practicados en la escuela, se cumple el requisito de la ''ex-""" 
perimentación" porque esto último nos lleva. de nuevo a nuevas 
observaciones y a nuevas teorias pasadas en la realidad de 
las necesidades sociales y naturales del hombre de una socie
dad determinada. 

Por último esta el punto del 11perfeccionamiento del -
hombre" en lo cual todas las corrientes filosoficas-educati-
vas estan de acuerdo en señalarlo en sus estudios sobre la '
ciencia de la educación. 

Aplicando la "observación 11 , la nexperimentaciónu y la 
formación de una "teoría científican se cumplen en la explic~ 
ción de las diferentes épocas en que ha vivido el hombre, en
la relación con la naturaleza y·con la sociedad, para ello 
creo que el materialismo histórico "tiene un análisis profu!J. 
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do de como el "producto material 11 proviene del trabajo y de 
la 11fuerza de trabajo11 de una determinada clase, o sea la 
11 explotada11 , pero además la historia, como materia de estudio 
contiene los elementos generales y particulares para profun-
dizar y buscar nuevos principios que nos lleven a perfeccio
nar la concepción del hombre, de aquí, que lo nuevo y acepta
ble por cualquier educador, sea lA comprobado, lo experimen
tado, en este sentido Marx, al crear su teoría científica, 
cumple con ¡os criterios que exige la ciencia o además de es
tar actualmente realizados en la prác:tica en la "existencia -
objetiva" del 11socialismo11 independientemente de las particu
laridades que cada país tiene de él. Pero es irrefutable su
objetividad y su realización. 

Estos puntos concretos que acabo de mencionar, no son 
todos los aspectos de nuestra rama de estudio, pero son los -
que más sobresalen el en todas las corrientes expuestas, para 
los fines de la educación donde una generación transmite a 
otra, en su constante lucha por hacer efectivo y real ese 
principio de hacer llegar a todos los hombres que habitamos -
el mundo: una educación libre de los conceptos dogmáticos, 
por lo cual la ciencia como algo producido por el hombre deb~ 
ría de servir en su totalidad para fortalecer los fines de 
perfeccionamiento de la humanidad en general y con esto lo- -
grar crear una educación al alcance de todos con los princi-
pios de 11gratuitidad11 y "obligatoriedad", para que este fin -
de la filosofía de la educación se lleva a cabo es necesario
presionar a las organizaciones internacionales dedicadas a 
ello. 

Sin tratar de encerrar la comprensión de la filosofía 
de la educación, creo que cumple con la ordenación de sus te
mas: como fines de la educación, del hombre de la sociedad,
estudio y análisis de cada teoría educativa, historia de la -
educación, y como estudio ontológico de los postulados de la
educación, 
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La relac'ión que existe entre las disciplinas, filoso-
' fía y educación, debe entenderse primero: como algo concre--

to que se ha desarrollado en cada época de la humanidad; en -
la formación de la personalidªd e intelectualidad. Y segundo 
en el análisis de carácter ontológico que se ha estudiado en
los capitulas anteriores. Por un lado la filosofía se expli
ca como una materia que tiene un contenido y fundamentación -
teórica de lo que conocemos (y de cada parte de un detemina
do contenido. Además la práctica es ampliada por nuevas in
vestigaciones de esta disciplina por el otro la educación, 
es la aplicación exterior del contenido de la filosofía (y de 
todas las disciplinas), porque es en este plano en donde se -
comprueba la validez de sus principios. Pero no descartamos
la posibilidad de que algo abstracto se puede convertir en a_! 
go concreto y real, cuando el ser pensante lo acepta, lo pro
yecta, y lo crea como algo objetivo. Tal es el caso de la re 
ligif.n, y el arte etc. 

En este sentido, este principio filosófico del marxis 
mo, de la abstracción se puede aplicar la .educación, ya que
es ella el medio para hacer real todo lo que se transmite al
hombre. 

Por otra parte, el conocimiento de las ramas de la fi 
losofía (lógica, axiología, teoría del conocimiento etc). sir 
ven de base a la educación para explicar ampliamente, el con
tenido de las teorías educativas, de los fines de la enseñan
za, del esclarecimiento específico de los conceptos, en fin -
de todo aquello que se transmite y esta expuesto a un constan 
te desarrollo. 

Por lo anterior la educación, como materia y como co~ 
cepto necesita de la filosofía, porque se apoya en gran medi
da de ella para desarrollar su teoría, pero la filosofía en-
cuentra en la educación su resultado determinado sea este 
afirmativo o negativo. 
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Por otra parte conociendo una visión general de las -
ideas filosóficas, incluidas en las materias educativas de 
un plan de estudios, complementará los principios de cada co
nocimiento transmitido por la educación, ya que se sabrá cual 
es el origen de ellos. 

Ahora que conocemos el plano en que se mueve esta di~ 
ciplina que hemos estructurado, y que ante todo se proyecta -
hacia los fines de una realidad concreta y de tma determin'ada 
sociedad, creada por hombre reales. Podemos decir que el mé
todo dialéctico cumple la fundión de rechazar los fines "abs.e_ 
lutos" o "estáticos", de la educación, porque pone al descu-
bierto el mayor número de particularidades y determinaciones, 
que se dan en todo proceso cognocitivo de la teoría educati-
va, aplicada a cada etapa histórica. Y estas determinaciones 
están sujetas, no a un movimiento impuesto por algo sobrenat~ 
ral, sino a la "actividad" concreta y objetiva de los hombres 
que las han desarrollado por la producción de los bienes mate 
riales, tanto en sus relaciones sociales, como en su relación 
con la naturaleza. 

Por lo tanto la dialéctica como método de la educa- -
ción, ve la vinculación que hay entre 1110 lógico y lo histór,!_ 
co 11 , entre lo "concreto y lo abstracto", de la "teoría y la -
práctica". 

Los aspectos mencionados, no se estudian alejados el
uno del otro, ya que guardan entre sí, una vinculación inter
na y externa en todo proceso, fenómeno, u objeto. Evitando -
caer en especulaciones, que nos harían olvidar el objeto pri~ 
cipal de comprender a la educación proyectada como algo con-
creta, que se enseña a los hombres y que en su actividad prás 
tica complementa su validez. 
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Como se vió en el capítulo IV al explicar las leyes -
y categorías de la dialéctica, lo "concreto" no· debe compren
derse como algo empírico, como un todo, sino que está lleno -
de un sinnúmero de particularidades y determinaciones expues
tas a un constante cambio y desarrollo, de los procesos del -
conocimiento, y de la realidad social, por tanto es aplicable 
a la ciencia de la educación actual. 

La filosofía, al adoptar un carácter crítico y trans
formador en sus postulados, fundamenta de una manera más pre
cisa los fines de la educación, que son el objeto de estudio
de nuestra disciplina expuesta en todo este trabajo. En este 
sentido la filosofía de la educación tiende a explicar el fin 
de una "buena vida" de los hombres, en la cual se desarrolla
la creatividad, y el beneficio de la colectividad social, pa
ra que los productos obtenidos de la ciencia, del trabajo, de 
la técnica, sirvan al hombre y no permanezca éste, explotado
Y enajenado por su misma. producción material. 

Este último aspecto mencionado, da como resultado, 
una educación crítica, creadora y transformadora en la forma
ción de los hombres, para que recuperen su valorización y hu
manización que se había perdido a través de muchas generacio~ 
nes por la explotación de una clase privilegiada, de una min2 
ría. Pero sabe mencionar que en la constante lucha por libe-
rarse, el hombre creador de la clase explotadora, ha creado -
una explicación científica hasta el siglo XIX, llamada co- -
rriente marxista al servicio de la clase explotada, y en ella 
nos mencionan que lo determinante para que se de una educa- -
ción libre de dogmas y a la vez sirva a los intereses de una
mayoría, debe quitarse el poder económico a los burgueses, ya 
que este aspecto es el que en última instancia determinará 
que tipo de educación se llevará a efecto en la creación de -
una nueva sociedad, el socialismo. 
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En este nuevo sistema, se formará la educación con el 
caracter antes expuesto, en donde se recupere el contenido g~ 
nérico del hombre, y se destruyan radicalmente las relaciones 
burguesas, que cosifican al hombre en sus relaciones familia
res y colectivas. En este sentido el explotado al adquirir -
una conciencia de su clase, (proletaria), tiene la función de 
liberar al hombre en su totalidad social. 

De esto queK~ebembs dejar a la educación alejada de
los cambios económicos, para que no nos conduzca a teorías no 
aplicables a la realidad social de un determinado país. Ya 
que no se puede dar una educación, sin ver que condiciones 
económicas y sociales existen, además debemos comprender que
la educación también esté comprendida en la formación de la -
ideología de un determinado poder y por lo tanto responderá a 
determinados intereses de una clase. 

Por otro lado si entendemos los elementos que campo-
nen a la educación, y los de la filosofía; veremos que sus 
afirmaciones se harán realidad, en un sistema verdaderamente
democrático, y la filosofía verá en la educación su"laborato
rio" de verificación objetiva, rechazando o aceptando sus po~ 
tulados (2) 

La ciencia pone como condición a la educación la com-
probación de sus fines, aceptando el reto de todo conocimien
to científico, de la teoría, de la hipótesis, la observación
y la experimentación de resultados. 

Cabe señalar que en la ciencia, la filosofía y la ed~ 
cac1on existen relaciones de tipo específico, ya que en el 
estudio de una de estas disciplinas nos conduce necesariamen
te a la revisión de las otras. Por ejemplo: al estar inves
tigando cualquier aspecto del conocimiento lo estamos est~- -
diando, y por tanto ya existe la educación aplicada y al fun~ 
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damentar algun principio recurimos a la filosofía. Por esto
la filosofía de la educación en su contenido general, no exi~ 
te al márgen de cualquier investigación educativa, científica 
o filosófica ya que, como se ha estudiado en las diferentes -
estructuras se basa principalmente en la filosofía y en su -
contenido general. 

La última afirmación no quiere decir que la discipli
na que tratamos no tomo en cuenta a la pedagogía o lo quite -
su f ·unción de ciencia educativa, sino que adoptando el crit~ 
rio de que una situación. determinada adquiere importancia, 

1 
por la mayoria deargumentacio~es y comprobaciones que creo 
que he puesto al descubierto en las páginas de la relación e~ 
tre filosofía y educación y en la exposición general con que
opinan los educadores sobre la materia y se llega· a la concl~ 
sión de que la filosofía de la educación es ante todo una ra
ma de la filosofía, como lo será la filosofía del derecho, de 
la religión, de la política etc. Pero, cabe mencionar que al 
aplicarla en la práctica de la educación se convierte en una
materia más de un plan de enseñanza. 
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