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INTRODUCCION 

El tema ~desarrollar es la filosofía de la educación en Pablo 

Natorp. Como tal, no se trata de un anUisis e~1c.lusivamentE.• 

peodagOqico del tema ~ino llegar m~s allA, a 1"3. est:ncia de los 

postulados filos6.ficos del mismo. 

Un anA1isis filosOfico como este, debe p<:i;rtir d?. 1..1n e';amen general 

de las situac:.iones sot:iales, pol!ticas y económicas dE!l moment.oA 

Mario BLtnge menciono al respecto que todo progreso y ané.lisis 

ctent!.f:ico y social conlleva asimismo un progreso filosOfico y 

viceversa. Ut?ic:Andolo en su conte,:to histórico ser~ rnAs f,~cil 

comprender las posi~iones del autor-, que de otra forma podr-ta.n 

resultar confusas. 

Pé.\blo Natorp y su pedagog! a representan una etopa importante en el 

des.erro? lo de la edt.1c:aciOn c:ontemporAnea. E'ntendiO a la. educ:ac:ibn 

como función importante de la comunidad, como una parte intogral 

en la -forma~iOn h1..1mana, dando gran importancia al de~ari-ollo de la 

voluntad y de l.a ~tic.a, dE:! ah! que fuer-a uno de los defensof"es de 

1 ~ educaci On Ltni f i cada. 

La pedagogfa de Natorp '=>Ugiere una forma de vida complct~ en todos 

SLIS a-;;pectos~ parte de la realio:~t:iOn de c;..;tc. pru~L1~$t.3. dt.? vida 

ser~ pr·oWucto de 1.in.:-. f1odL1C:::.)Ción dentro dí: l .... 1 comunidad ~oc1al, qLte 

es lo i:"lnir:.t1 in:t.¿\nc:i:t q ..... c--: la dara .:1l h'1íl1bre ~u car.!<.c:t~r de hL'm'1f)O~ 
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Esta educac:iOn tendr~ tados aquellos fundamentos que dentro de la 

vida social est~n implicados~ teniendo presente que su 

participaciOn dentro del proceso tendrA un lugar adecuado, sobre 

todo en grado. 

"El hombre se educa en la medida que se culturaliza. Pero la 

cultura es el conjunto de los bienes culturales de la sociedad. 

El concepto de pedagogfa social significa el reconocimiento de que 

la ed1.1cac:i ~n est~ condicionada social mente.. La fuente objetiva 

del proceso formativo es la comunidad educadora. Por ello, hay 

que par-tir de las funciones bcisicas de la vida social, dentro de 

las cuales figura el Estado como factor pedagOgico.".1,.. 

Nat.or""p no olvida en ningO.n momento el car~cter individual del 

~ujeto. pero esta individualidad no ser~ examinada desde un 

a'3pecto e>:clusivamente psicologista y moral,. como lo hizo Herbart, 

sino que, en lñ concepciOn de Natorp deber~ estar en armon!a con 

los objetivos planteados por toda una comunidad. Se propone 

entonces un desarrollo libre de la individualidad con miras a un 

fin superior y mAs humuno todavf a: la comunidad. 

Este .deber ser, c>9t.e ·fin pedagOg1co, esla m.!1Himg social, ter1dra a 

toda. una fLmdamentac.:iOn filo~ófica <con todo lo qL.le ~stg 

db"l1·c.a\ y s1.1 contenido ~dquicre =.entido en lu que Natorp denomina 

td1J~. c:oncf:>pto que o-:..:.1:.:·r~ probado der1tro de la .:.1ct1·.·idatJ empirica, 

pa~o Cl•·.·~ v~Iidcz mor~l rnb~~a un n11Jcho osta situaciOn f1nita y 



transitoria. SerA regida por leyes de la conciencia que no est~n 

del todo determinadas por las leyes naturales. 

Este fin pedagógico sólo serA logrado a trav~s de la formacibn de 

la voluntad, que no es mAs que elevar a máximas todas estas leyes 

del intelecto con miras a un progreso en la comunidad social, sin 

la cual el hombre pierde lo m~s humano que ti ene. 

La formaciOn de la voluntad es gradual. Comienza desde que el 

niNo es pequeNo y es movido por impulsos y percepciones. 

Posteriormente estos impulsos van siendo contenidos y sustituidos 

por un ra:onamiento más elaborado, por una conc:epci6n de la 

voluntad y el fin m~s definidos, aunque en esta etapa .hay 

conflictos internos del individuo, pues los impulsos no estAn 

totalmente dominados. Por ültimo, se alcan:a el grado de la 

voluntad racional en donde el hombre actOa con mayor autonomla y 

libertad en su direc:c:iOn dentro de la comunidad. Con el tercer 

grado se obtiene la fLtSiOn tanto anhelada. 

Cada grado estA representado a su ve: por actividades qL•e asignan 

el hogar, 1 a escuela y la educaci On 1 i bre del adut to. 

El proser.te tr'"abajo consta de nL1eve capitules. En el primero se 

e>:pone brevemente la vida del autor y toda Lma descripciOn de la 

situ&ictOn pol:l:tico-econOmica, filosófica y pedagóldica de Alemania 

a fines del siglo XIX y principios del XX. El degundo intenta 

definir el ccmcepto de ped,¡¡gog:I:~ integrando en el mismo los de 
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educacibn v formaciOn, con el propesito de hC1cer una. distincibn en 

el significado y sentido de los mismos. 

El capitulo tercero explica.los lt.indamentos que desde el punto de 

vis~a de Natcrp. han de ser contemplados para su propuesta 

p•dag6gica. El motor rector de su ccncepci6n implica todas las 

manifestaciones culturales, las cuales encuentran !:.U explic.aci6n 

t•6rica en una idea general de la filosoTla. 

Dwntro del contexto .filo$6fico, su anAl isis abare.a 

la 16gica. la é~ica y la estétic~. La moralidad 

principalmente 

es contemplada 

como uno de los f::lne!S de la fcrmaciOn del hombre, pero no como el 

fin GJtSmo. Asf mismo, hace todo un anAlisim 5obre el papel de la 

psicologla en 

N•t.or:p rechaza 

psicologla como 

las determinaciones de la educacíOn y, sin 

la propuesta de Herbart, quien considero 

el medio mAs importante para el objetivo 

duda, 

a la 

de la. 

form.,ctOri humana. La. justif:icaci6n de Natorp es vAl ida al suponer 

que tal rama del conocimiento posee cimientos eminentemente 

subjetivos y carentes de la formacíOn racional que requiere la 

Pctda9c9ta Social. Natorp le concede a la psicologfa su lugar 

rec:5pectlvo, el cual se toc:ali::.;l prActicamente en los limites de 

todo P.l planteamiento. 

En el c~pftulo cuarto se trata de aclarar ~l sentido de lo 

fnrHvidL1.;'ll v lo colectivo~ .:-.bordando las virt1-1des que duben 

c:..-rac:tPrl ::ar t.:il es i nst.anc1i"IE. Natorp no hace Llllñ di sti nc:i On 

antre li\s dc"S .. ") considere'.r qut.: lo~ objetivos de lo indi'lidual no 
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son otros que los planteados por la comunidad. El des~rrollo del 

individuo y su -func:iOn en la vida social sen factores import.antes 

en la constituciOn de la comunidad. Tanto el trabajo, el gobierno 

Y la educaciOn son actividades que el hombre debe asumir y 

compartir justamente con les dam~s. Su partic:ipac:iOn en las 

mismas determinarA. la evolución social. 

La Idea es el tftL1lo del capitulo cinco y en él percibe 

claramente el idealismo trascendental de Kant, heredado por los 

integrantes de la Escuela de Marburgo. La Idea es el punto 

central en la fundamentaciOn pedagOgica de Natorp, se le concibe 

como el ~in, el deber ser preconcebido por .el sujeto y la 

comunidad, dir~gido al logro de los objetivos de la c:olectivid9d. 

La Idea obedece a leyes de la conciencia, por lo mismo, se aclara 

la diferencia que ha de establecerse con las leyes que rigen el 

conocimiento natural. Se manifiesta también el campo de accibn de 

la Idea dentro de lo emplrico~ determinando que la Idea y su 

legislacil!ln van mAs allA de situaciones tan limitadas. Sin 

embargo, no se pierde de vista que es en condiciones de tal 

naturalc~a en donde el deber ser puede lograr alguno5 resultados. 

Junto con la Idea e:: i ste otro concepto de igual importancia 

denominado Voluntad y que se desar·rolla en el cap!tulo seis. La 

Vol untad E-5 el i nterós~ el deseo .• que el hom~re podra desarrollar 

en el transc:ur=o de s.u vida p.3ra el logro del deber 5er plantt?ado 

por la Idea. E5 un3 pot~ncialidad d~ todo hombre que se logra p~r 
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un es-Fuerz'o educativo y un desarrollo de la conciencia, de la 

intelectualidad y de la ra::On humana. 

En este apartado se menciona la importancia de la estética en la 

formaciOn de la Voluntad, haciendo hincapié en las operaciones que 

aquélla genera (fantasfa, por ejemplo) y que sin d~da alimentan el 

querer del individuo y su comunidad. As! mismo, se plantea cu~l 

es la intervenciOn de la religiOn y algunas recomendaciones sobre 

el manejo de la misma para garantizar su mejor participaciOn en la 

evoluciOn social. 

Los capftulos siete, ocho y nueve se refieren propiamente a la 

formación de ~a voluntad en las diferentes etapas de crecimi~nto 

del individuo. El eapftulo siete atiende a la parte impulsiva del 

sujeto~ en donde no se puede hablar de un desarrollo ni de la 

voluntad ni de la conciencia. Esta primera etapa se desenvuelve 

en el hogar y con la interacciOn de los familiares. Se 

comprenderA la importancia de las percepciones en el nit"lo para la 

creaci6n de sus represent13ciones intelectuales y sensiblos, y del 

juego como un ejercicio de su fantasf a y deseo. 

En el capltL1lo octavo se examina la voluntad en sentido estricto. 

Aquf el individLIO empieza a tener control sobre la parte imp1.1l~iva 

y comienza a ejercer sus decisiones con mayor libertad. Se 

instaura C:?l ordE"n, la disciplina y el trc3bajo como formas 

orgar.i:zativas. Adquiere mayor sentido de colectividad, 

compartiendo o::on sus compaf'reros ~n l.l esc:1..1ela a.ct1•J'idades comunes. 



7 

El noveno y Oltimo capitulo se refiere a la voluntad rücional, al 

logro de la autoconciencia, al ejercicio libre de la moralidad y 

la raz~n. El individuo es cap~: de dirigirse con entrega al 

trabajo en. comunidad. Existe una definiciOn clara de su 

participaciOn en la evoluciOn social y deTiende sus principios 

intelectuales y volitivos. 

A maner• de conclusiones se presentan las consideraciones finales, 

como una forma de degtacar los diferentes aspectos que podrian ser 

contemplados como de mayor importancia en el anllisis de la 

Pedaqogla Social. 

No se pretende con este trabajo agotar el estudio conceptual del 

autor. sino que se ha tratado de hacer una exposición lo m~s 

<\pegada posible al planteamien·to origin~l de Natorp, destac:andc su 

import~nci~ dentro de lo pedagogi~ contemporAnea. 

NOTAS 

\/ Pablo Nri.torp. ~ gg gg9~~19..l.A· H~~dco, Ed. Pornla.. 1975. 

p. 1<!12 
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CAPITULO I 

Pablo Natorp. Su vida y su circunstancia. 

1.- Aspectos biogrATicos. 

Pablo Natorp nació en la ciudad de o~Sseldorf el 24 de enero de 

18~4 y muriO en Marburgo el 17 de agosto de 1924. En 1871, 

despu&s de participar en la guerra franco-prusiana, comenzb sus 

estudios acadOmico& en Berl!n y luego los continuo en. Bonn. En 

197~ se encontraba en Strasburgo, donde decidiO hacerse filbsofo. 

Despu6s de 187~ llego a Marburgo donde trabajo bajo la direccibn 

de Hermann Cohen, .fundador y jefe de la Escuela de Marburgo, en la 

que imperaba ei idealismo trascendental de Kant en sus princiPios 

y postul actos. En 1881 obtuvo su grado de filosof!a; en 1885 

Natorp fue designado como profesor extraordinario en la 

Universidad de Marburgo y en 1892 profesor ordinario de la misma. 

La doctrina de Natorp es inseparable del conte>:to de la Escuela de 

Marburgo, siendo la -filosoffa neokantiana quien le diera 

fundamento a l!st.a .. 

Dentro de las corrientes pedagógicas, Natorp fue el ma5 alto 

exponente de la pedagogia social. Se le consideró tambi~n el 

mayor representante del movimiento liberal-democrAtico en la 

educaciOn alemana, por lo que tuvo diTicultades en Sl.I carrera 

universitaria durante la época del imperio. 
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Dentro de las numerosas obras rle Natorp destacan las siguientesJ~: 

-Inve5tigac:iones para la historia del problema del conocimiento en 

1• antiÓ~edad. ProtAgoras, OemOcrito, Epicuro y ~l escepticismo. 

Serl fn, 1894. 

-La ética de DemOcrito. TeMtD e investigación, 1893. 

-En terna de SOcrates. Philos. Monatsch, 1894. 

-Teorfa de las ideas de PlatOn. Una introducciOn al idealismo. 

Leipzig, 1908. 

-Sobre el tema y disposiciOn de la metaflsica aristot~lica. 

Philos. Monatsc:h, lBBB. 

-Galileo como filOsaTo. Un esquema .. Philos. Monatsch, 1982. 

-Teorf~ del conocimiento de Descartes. Un estudio para la 

prehistoria del criticismo. Marburgo .. Berll.n, 1982. 

-Kant y la Escuela de Queda. Berlfn, 1912. 

-H. Cohen como hombre, maestro e investjgador.. Marburgo, 1918. 

-Proped~ut.ica filo$6fic.a .. Marburgo, 1903. 

-La filosofta, su problema y sus problemas. Goettingen, 1911. 

-Los fundamentos lógicos da las ciencias Gxactas. Leipzig y 

9erltn, t910. 

-Las ideas sobre una fenomanologia pura, d~ Husserl. Kanstud, 

l'HS. 

-tntf'"'OdLlt::.Ción a l~ psicclogia con{orme al método critico. 

FreibLirg!" 1888. 

-Psi.colog!a generc..1 conforme al método r.:rltico. MarbLtrgo, 1912. 

-Filosoffa social de Rousseau. Berlin, 1912. 

-Sobre filosoffa. historid y filo~ofia de la historia. eerl in, 

-Fi lo~off~ sistemAtíc.n. Hamburg, 1959. 
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-Guerra y pa:. Tres discursos. Munc:hen, 191S. 

-Univers~!ismo, individualismo intención estatal. Leip::1g, 

1916. 

-La cultura alemana. Stuttgart y Leipzig, 1921. 

-Alguien y yo. Una disertaciOn sobre monismo, ética y 

cristianismo. Stuttgart, 1906. 

-La religiOn dentro de los limites de la humanidad. Freiburg, 

1894. 

-tndividuo Y comunidad. Jena, 1921. 

-Beathover. y nosotros. Di sc:urso. Marburgo, 1921. 

-Estudiante y concepciOn del mundo. Jena, 1q1El~ 

-Conferencias sobre la filoso-f!i\ p,...,,ctica. Erlf\n12~n, 1924. 

-Pedagogla social. To~,..!rl Ce la .~o:tu.::J.ci;",,, d::J !~ v::Jlw..,t.ld <ir, oas~ 

de lc> cornun'\ri~d. Stuttgart .• !:JqC). 

Stuttc_¡;n-t, 1999. 
·!"· 

-~i1~~~f!~ y pcdagog!a. Investigaciones acerca de sus Tronteras. 

Marburgo~ 19138. 

-Pedagogta Qeneral en tesis. Marburg, 1905. 

-Cul tLtra popular y cultura de 1 a personal id ad. Seis con-ferenci as. 

Leip:: iq. 1911 .. 

-ldealismo social. MLlevas orientaciones en lu educación social. 

-Pestaloz:::i. SL' •fida y sus ideas. Leipztg, 1909. 

-El ideali~mo de Pastalo~=i. Una nueva investigaciOn de los 

fL1ndei1mentoo: de su pedagog!LI. Leip:ig, 1919. 
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"Curso de pedagogia. TraducciOn de Maria de Mae::tu CMadrid, La 

1ecturaJ. 11 2" 

2,."- SituaciOn de Alemania durante los siglos XIX y XX .. 

Histericamente, Alemania siempre ha sido una nación dividida. Un 

hecho importante a considerar dentro de todo el desequilibrio 

interno.del siglo XVIII, es que Alemania siempre se definió dentro 

del marco europeo como una nación con un desarrollo intelectual, 

filoeeftco y artlstico de gran calidad, mientras que 

econemicamente era uno de los pa!ses mAs atrasados del continente. 

El pals se unificc!:i en 1871, con atto ven Bismarck .• bajo un regtmen 

militarizado. 

A partir de ese momento Alemania deja de ser una colecciOn de 

estados econ6micamente atrasados para construir un imperio 

unificado de rApido avance, que no se hubiera dado con rapidez de 

no ~er por el apoyo brindado por la fuerza militar y por un 

sentido de nacionalismo llevado al extremo. Al lograrse la 

unificC\Citln por 9ismarck, se obten:Ea con ello la conservacibn de 

la monarqu:Ea y todo lo que ésta implicaba. 

Pese a todos los movimientos liberales suscitados en afros 

anteriores dentro de la nac.i0~1, Prusia ejerce su dominio y es 

entonces cuando los intentos liberales fracasan. 
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En 1.848, los liberales exigieron muchos derechos tales como la 

creación de un parlamento, la formaciOn de una milicia nacional y 

la libertad de prensa~ entre otros. En el mismo aho se reunib una 

asamblea nacional en Francfort y redacto una constituciOn para 

Alemania, que de haberse puesto en prActica, la uniOn de la naciOn 

se hubiera logrado. La revolución de 1848 fracasb 

fundamentalmente por la desuniOn existente entre los mismos 

reformadores. Prusia era la Oltima esperanza de los liberales, 

pero el gobierno prusia~o rechazo la constitución de Francfort. 

El movimiento de 1848 fue apoyado por la clase media y _a pesar de 

que aus objetivos eran efectivamente la unidad de la naciOn y la 

libertad de expresiOn, siempre apoyaron los intereses de una clase 

minoritaria con tendencias conservadoras. No intentaron dentro de 

sus reformas iocar a la nobleza terrateniente y, por otro lado, 

otorgaban sumisiOn a la monarqula dinAstica. "La derrota de la 

clase media de 1848, seguida de un periodo de reacción que la 

excluyo de toda intervenciOn en la politica, contribuyb quizé.s 

dirigir sus energfas hacia el sector de los negocios .. "~' 

Esta situaciOn condena por completo la revoluciOn liberal. La 

clase media acomodada~ siendo representada primordialmente por el 

movimiento liberal, decide apoyar el orden establecido y las ideas 

sobre progreso social se olvidan por el momento. A ra!~ de esto, 

un buen nOmero de liber3les emigraron a Amt!rica. 

Es asf como a fines del siglo XIX surge el imperio prusiano, que 

después de la primera Guerra Mundial se derrumba, levant~ndo~e 
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•obre 61 la RepOblica de Weimar, la cual seria dominada 

posteriormente por el Tercer Reich de Adolfo Hitler. 

La primera Guerra Mundial trajo c:omo consecuencias, 

pArticuJarmante en Europa, crisis e inestabilidad. Se dio una 

ruptura de equilibrio tanto en los Ordenes intelectual y moral, 

como en sus desarrollos polftico~ econOmico y social. 

La etas• media decae producto de la crisis econOmica, dando origen 

a la creaciOn de una clase de nuevos ricos. Tal situaciOn generb 

p•ros, quiebras y especulaciones de todo tipo. En la Eur~pa de 

.ntonces se observa una desintegraciOn entre naciones nunca antes 

e><perimentada. 

3.- Desarrollo econOmico en Al2münia a fines del siglo XIX 

comien;:os del XX. 

Desde la cuartu dOcada del siglo XIX, con el desarrollo del 

ferrocarril~ empie~a el despertar econOmico de Alemania. Con ~1 

aparece unc::t el ase media m&s numerosa cuyos objetivos se centraban 

en el ~xi to m~tl'2rial y en la sumi siOn a las fL1erzas del poder. 

"La rApida trans-formaciOn cconOmica qL1e empe::ó hacia los ahos 

cuarenta~ vino apar~jada con la uni ficaciOn del pafs por la -fuerza 

bajo el liderato prusiano y conliriO al capitalismo industrial 

alemAn su car&cter ··specffico.'' 4
' 
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A fines del siglo XIX y en ia t:!poca propiamente imperialista, 

Alemania ocupa el primer plano en la economla europea, deJando 

la zaga a Francia e Inglaterra. 

Entre 1871 y 1914 la industria alemana e,.;perimenta un desarrollo 

econOmico · acelerado. Se concentro la producciOn, aparecen los 

monopolios, el capital financiero y la agresiOn econOmica. Como 

consecuencia, hubo un incremento de la clase obrera y las 

contradicciones de clase se agudizaron. 

En 1975 llego a su cumbre la revoluciOn industrial iniciada en los 

cuarenta. 11 Crecf a sin cesar el volumen . de 1 a produccibn 

industrial. Durante los ültimos 3'11 at'fos del siglo XIX casi se 

duplico, y pbsteriormente~ en el primer decenio del sigloA XX, 

siguiO aumentando hasta llegar a sumas colosales en 1914."ci,... 

Los campos se fueron desalojando y en 191~ vivian en las ciudades 

la m~yor parte de los habitantes de Alemania. En 169S los o~reros 

constitufan el 67 por ciento de la población. Est¿\ situac:il!ln 

conllev6 severas crisis econOmicas. Siendo una nación con una 

gran tradición militar~ no era de extra~arse que el armamentismo 

se c:onsti tuyera en un negocio luc:rati vo. 

Con todas estas bases se c:omen::ó a desarrollar en Alemania el 

movimiento obrero~ sie~do el mAs preparado politicamente dentro de 

las oro~ni::aciones eLiropeas. A i"ines del siglo XIX comienzos 

dE-1 'tX se habi~ c:r-e.._:,ido un partido prolet.:irio, encc3rnado en la 

socialdP.mocrac:ia. 
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4.- Movimientos filoaOficos a fines del siglo XIX y comienzos del 

xx. 

A fine& del siglo XIX, la filosofia occidental sigue los 

postulados kantianos como resultado de una insatisfacciOn por la 

cancepci6n del monismo naturalista de la época. La filosofla se 

c•ntra en una actitud critica y trascendental del desarrollo 

humano. Esta actitud critica genera la fi·losof:la neok.antiana, que 

•i bien en un principio intenta asumir los planteamientos 

originales kantianos tal cual, posteriormente se decide por una 

posici~n independiente reformando algunos .de los puntos tebricos. 

"El retorno a Kant no -fue, en efecto, un calco de los filosofemas 

del crit1cismo. La intenciOn era -y asi se conformo en el siglo 

XX- el aprovechar la doctrina Kantiana para adaptarla a las nuevas 

necesidades de la cultura y de la vida.'' 6 ' 

El hecho de que se retorne a Kant tantos aNos después de su 

muerte. h~n hecho que este filOsofo sea considerado por mJchos 

como el m.!is grande no sOlc de Alemar.ia, sino de la Edad Moderna en 

general. 

Et mat~rialismo. caracteristico de medié\dos del siglo XIX, fue 

dej~do de lado en las historias de la filosofia por ser 

con~iderado poco cientlfico y carente de un sentido critico. A 

tal grado eran esc~pticos de lo que no fuera probado en la 

experiencia~ qLte los pr"incipios ideali~tc.\S y racionalistas eran 

deser:h~dos por co:npl etc. 
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Los neokantianos, cansados de esta situ&ción tan limitada y 

finita, se deciden por lo formal, por lo metódico tan 

c:aracterfstico de V.~nt. Se practicó 

filosofia d•l cambio, del movimiento. 

consecuencia la llamada 

En el momento en que niegan la certe:a de la experiencia sensible 

y las impresiones subjetivas, la psicolog!a es degradada y las 

leyes a priori ocupan su lugar. "No es que pensemos en excluir la 

psicologfa de la filosofla, en entregarla sin condición a la 

experiencia; sOlo mantenemos que no sirve para ser la base de la 

filcsoffa. 11
""' En Alemania la escuela de los neokantianos toma gran 

prestigio y ~inales de siglo habla sido impuesto en las 

cAtedra9; ejemplo de ello es la Escuela de Marburgo, a cuya 

corriente pertenecen Cohen y Natorp. 

Tanto Kant como los neoJ,antianos proponen una transTormaciOn sobre 

el concepto filosc!)-fico e!tistente. Sin embargo no parten de cero, 

sino que toman los criterios anteriores imprimiéndoles otro 

tratamiento. Ni los temas meta-fisicos, ni teolOgicos, ni de 

libertad, morale~ o del mundo sensible sen aniquilados, sOlo se 

les asigna una direcciOn distinta: "ni el subjetivismo de Kant es 

tndividui\lista, ni su idealismo significa negación del mundo 

e><tertor o renuncia a la objetividad .... , 

Kant fue de los primeros filOsofos que . quiso modificar la 

c:onc:epciOn emotiva '.Sobre el origen del arte. HistOricamente::, la 

po~iciOn anterior era por completo subjetiva: el objeto era bello 

o feo porque agradaba o desagradaba. •:ant apunta en este sentido 
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que los objetos existen de m~nera independient~ al sujeto y que 

son s1.1s cua.lid~des muy car.:icter-ísticas lus que provocan en ~ste la 

impre$i0n de lo bello o lo ~eo. Las situaciones nos placen no 

porque el valor del placer haya encarnado en el objeto, sino 

porque el objeto mismo con $US notas peculiares 00$ producen esta 

sensa.ci6n,. Sensación que emana exclusivamente deL individuo, no 

existe fuera de él. 

A peaar de todo el ra=onamiento anterior se sostiene que para Kant 

ºel objeto pensado es objeto cuando y porque es pensado; el ser 

pensado es lo que lo constituye como objeto. 11
•,. La conciencia de 

su existencia es lo que hace oc:upe un 1 ugar esp-aci o-temporal. El 

objeto existes pero Clllien le asigna un lugar deter-minado dentro 

del desarrollo ~humano es el sujeto pensante. Sin e~ta variable su 

exiBtencia no pasarla de ser intrascendente. 

Volviendo a las escuelas neokBntianas y 1 dentro de ellas, 

especialmente a la de Marburgo 1 Y.ant constituye el_ inicio, la 

orientaciOn. Por lo prcnto el método q1..1e identi-Fic:a a la Esc::uela 

de Marburgo es el trascendental, cuyo fin radica en desc1.-1brir 1 as 

leyes inmanentes de la experiencia y las Condiciones leg~les que 

hacen posible la ciencia, la moralidad, el arte, la religiOn, 

etcétera. 

La Escuela de Marburgo revisa la doctrini\ Y.antia.na, tratando de 

averiguar qu~ es lo que ha muer-to y qué seg1-lira viviendo de ella. 

Es un hecho importante que l~ant no q1..1iso enseffar una filosoi'ia 

acabada, m\..IY por el contr'ario~ la plantea. como l.tna tarea fecunda y 
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progresiva, lo cual estA fundamentado por el método trascendental 

que, como se menciono antes, apunta al desarrollo humano en 

Qlfr1•ral auperando el mf!otodo psi col Ogico de los empil"'i stas. "La 

filoaofta de Kant es una filosofta de la cultura; una filosofla 

qu• •n su desenvolvimiento ha de reconsiderar en cada Apoca les 

nuevos frutos de la actividad humana. Hay mAs1 una filosofla que 

•ntranca con los grandes pensadores del pasado <PlatOn, Nicot•9 de 

Cusa, Descartes, Leibniz ••• ) la Escuela de Marburgo ast expresa y 

realiza Bu orientaciOn histOrica. Cchen tuvo el acierto de 

inculcar esta faena en su discipulado. " 1 •' 

El m•todo trascendental no es ni un método psicolOgico ni 

m•taflsico. ·Es un mOtodo inmanente y dinAmico. Las leyes que 

capta s6lo exieten en los productoe culturales, pero como las 

mantfestacion•• culturales corresponden a etapas de la vida y de 

la historia humana, sa deduce que dicho método no puede s•r 

rlgido. sino que observa y sigue los avances culturales. Es un 

m•todo abierto, por lo cual rechaza todo absolutismo, las cosas no 

estan d~dam y terminadas. 

Exi~te una diierencia importante entre Kant y sus seguidores, y es 

el tratan-.iento de la intuición y el concepto.. Para Kant la 

lntuiciOn y el concepto son irreductibles, es decir, existen 

intuiciones puras que no se pueden manipular como si fueran 

conceptos, mientras que para los neokantianos la intuiciOn, como 

~acto~ de conocimiento, es sOlo L1na etapa y siempre conceptual del 

mismo. 
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El conocimiento e$ obtenido a partir d$ la au$encia d" 

!lubjt:!tivaciOn de la experiencia. La impres.\On pen;.onal pued~ ser 

en9a~Qsa, ~icticia, insegura y SQbre lodQ limitada e imper~ecta. 

Sblo podrla ser examinada pQr la pGic~l~gla, pero ya se ha di~ho 

que ltsta c:icupa un lugar secundario en la file>sQfia nec,J:antiana, 

por nQ aportar fuhdamentos a 6gta aunque lo quisiern. 

La Escuela de "•rburgo no deja de reconoc~r la importancia de l~s 

ciencias fActlcas, pero s! las ubica dentro de otro ccncept~. No 

•~la cultura un problema ~e la ciencia na~ural, por el ccntrarto, 

ttfl la ciencia natural un ~actor esan~ial d@ la cultura humana. Su 

filosofta no pretenae apDyarse en ~l ~e~sami~n~o ~uro, ~n el mundo 

d• l•s id~as, buuca objetivarse ~n la experiencia ~on todb lo que 

ella puede •b•rcart orden s~ci~l, crea~ibn arttstica, edu~ácibn 

El idealí~mo kantiano en el que se apoyan los de la Escuela de 

Marb~rgQ esta muy lejos de.representar el mundo plat~ico de las 

idea$, un ~undo dedo desde fuera, en donde la sabidurta del hombre 

kanti~no consid~ra que es el pensami~nto ~1 generadQr de las ideas 

o c:onc:eptos y pC>r 1 o tanto st:t encuentré:c\ e,., una si tua.c.i On ac.t.i va y 

de continuo cambio. 

"En este J.>en~~mientc f"undament.al de la filosc;,fta r;::omo método, y en 

verdad como métodÓ d~ una evQluci6n in~inité:c\ y creado~a, creemos 

con'!:ierva,... et nücleo1 el c;ont.enido fundamental, indestructible del 

mOtodo trascendental. ~o~o el método del idealismo• y traer a pura 
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realizaciOn, por primera vez., el contenido fundamental, 

indestructible, de la filosofla de Kant. 11 11, 

El idealismo kantiano, como lo expone Natorp en la cita anterior, 

tiene su punto de apoyo en la experiencia, que da los medios para 

que el concepto se realice. Una vez que se logra debe abandonarse 

el cimiento empirico para seguir de nuevo. La idea se encarna 

para objetivarse pero es susceptible de ser modificada en el 

desarrollo cultural. Lo que se afirma con esta consideracibn, 

ciertamente, es que el entendimiento determina la sensibilidad. 

5.- Desarrollo de la pedagogia a fines del siglo XIX y comienzos 

del XX. 

En este lapso la pedagogia, dice Larroyo, se encuentra en un siglo 

histOrico; hereda las ideas de épocas anteriores y las capitaliza. 

Entre los siglos XIX y XX nace y se desarrolla la pedagoQia como 

teoria ciant!fica. La situaciOn politice-social de la ~poca 

determina cambios importantes: ee introduce la concepci~n laica 

en las instituciones, que adem~s pasan a ser control ad as 

fundamentalmente por el Estado, creando sistemas de educaciOn 

nacional. Se origina entonces una pedagcgia social, socialista y 

les comienzos de las escuelas del trabajo. 

La pe~a~ogia contempcranea est~ en continuo cambio y genera 

diversos movimientos. Al adqL1irir el aspecto social gran 
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importancia, contribuye a que la concepción pedagOgica parta antes 

que nada de las masas frente al individuo aislado. 

En Alemania espec!ficamente, después de la primera Guerra Hundia.l, 

la educaciOn experimenta cambios importantes. La constituc:iOn de 

1919 marca que el arte, la ciencia y la enseNanza deberAn ser 

libree, ademls de que el Estado protegerA y asegurar!t. su 

desar-rollo. Plantea también una unificaciOn creando la 

f.nstrucciOn pOblica, 11 
.... para la admisiOn de un niffo en una escuela 

determinada no se atender-A m~s que a SLt c.apacidad y vocac:iOn, no a 

la posiciOn social o econOmica, ni a la confesiOn religiosa de sus 

padres.""ª"' 
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CAPITULO II 

La p•dagoota y au objeto de estudio• la educacibn. 

Se podrfa empezar el presente capftulo pregunt&ndose qué es la 

pedagogia y cuAl es su importancia. Ante esto Francisco Larroyo 

responde con mue.ha claridad: "Lol palabra educac:iOn Cdel latin 

·educare, en griego paidagogein> tiene un sentido humano y social. 

E• un hecho que se reali~a desde los or!genes de la sociedad 

humana .. Se le caracteriza como un proceso por obra del cual las 

gene~acionea j6vene5 van adquiriendo los usos y costumbres, las 

prActicas y hAbito~, las ideas y creencias, en una palabra, la 

forma de vida de las generaciones adultas."ª"" 

La teorta pedagOgica describe y analiza el hecho educativo, indaga 

los factores~ leyes y fines del mismo. La educaciOn determina las 

ttcnicas tdOneas para el logro del objetivo pedagbgico. 

Dentro de esta forma de vida 

c:on!lideraciOn de suma importanc:ia. 

heredada, Natorp hace 

Si es la pedagogta quien 

una 

nos 

garantiza una ~orm~ de adaptaciOn y cambio del medio, será bajo l~ 

ciencia de la TormaciOn (Bildung>. Esta formaci6n tiene un doble 

sentido: por un lado~ la educación y, por el otro, la 

tnstrucciOn. Cuando se habla de educaciOn nos ubicamos en un 

plar.o m~s general qt.te el de la instruc:c.iOn. EducaciOn es asumir

las formas culturales y los hAbitos que nos haran vivir en la 

mAnima armont~ dentro de la comunidad. Instrl.\C:ciOn es el 

entrenamiento teOrico-pr~c:tico regido por una instituciOn escolar. 
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ºNatorp, al igual que Kant y Herbart, concibe la pedagogta como 

una ciencia. 11 2 ... 

El concepto de.~ormacibn estA directamente ligado al de construir 

o alcanzar un perfeccionamiento adecuado. Ahora, dirigir estas 

intenciones implica tener muy claras una serie de ideas 

previamente concebidas. Esta formaciOn es lo que le da legalidad 

interic.fr a lo humano en el hombre. 

La educaciOn como objeto de estudio de la pedagogi.a es sOlo 

realizable en el plano humano. Es aquf en donde podemos obtener 

resultados objeti~os de un cambio. La pedagogfa, como dice Pablo 

Natorp, no sOlo se refiere a la educaciOn de los ninos, como lo 

entendiO en su tiempo Pestalozzi, sino que la concibe como una 

actividad que tiene por objetivo primordial que el hombre se eleve 

a la plena humanidad; el carActer de humano Cnicamente es 

alcan%able dentro del proceso educativo. 

Es interesan~e sobre este punto hacer notar que desde PlatOn hasta 

Natorp~ salvo algunas excepciones como Rousseau, la educaciOn es 

determinante para definir al hombre como tal. Desde luego, la 

referencia que mti;s ha de interesarnos es la de Kant, quien se 

constituye c:omo el punto de partida de la pedagogia social de 

Natorp. 

Si bien 1a cultL1r,::1 p.:i:ra l:ant y Natorp es la que encau::a la vida 

humane"\~ Rousseau considera qLte el hombre naturalmente nace bueno y 

es la ~•JlturJ quien l~ desvt~ de su esencia natural. 
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Kant responde a esta si tuaciOn argL.tmentando que el hombre por 

natural~:a no es un ser moral, sino que inicialmente actOa de 

manera ·impulsiva y es permeable tanto a las virtudes como a las 

pasiones de la vida. El sujeto adquiere la categorla de ser moral 

cuando interioriza a trav~s de la ra~On y libremente las normas 

que rigen su vida interna y su relaciOn en sociedad. Es la 

educaci6n ia·que incita al sujeto a obrar por sus propias m~ximas 

y no por costumbres, es la que permite que el individuo obre bien 

porque es ·bueno. Oe tal manera, la conducta del hombre responde a 

una autoconciencia y no se da por coacciOn externa. 

El fin Altimo de la educaciOn para Kant y posteriormente para sus 

seguidor•$ es, sin duda, la preparaciOn del hombre no para el 

pr•••nta, wino para el futuro; la perfecciOn de la humanidad. 

"Todo arte de la educac:i6n que procede sOlo mecAnic:amente, ha de 

·contener faltas y errores~ por carecer de plan en que fundarse. 

El arte de la educ:aciOn o pedagogla, necesita ser razonado, si ha 

d• desarrcllar la naturaleza humana para que pueda alcan::.ar su 

destino." 3 ' 

ft'ant no niega qL1t! el hombre posea disposiciones naturales, lo que 

plantea es que ~o ~ncuentran en un estado de potencialidad nada 

mlles. Hay qLte .:\ctu""li::arlas, dcsarrollarleis y enc:au-;:arlas y sblo 

por ta educaci6n se puede lograr tal objetivo. 

Ni't-.orp, a rHf,....renc:ia de Herbart,· defiende el carActer social del 

concepto pedaCJ6gir.o. Mo ~e pLtcde habli>.r de \a ~:h..1caciOn para el 
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individuo aislado. sino del hombre que vive dentro de una 

comunidad c:on multiplicidad de relaciones. Para Natorp, 

J:H1irtir de la individualidad es c~;tablecerse en el plano de la 

animalidad. 

"E9 un error del indi·1iduo el creer que es un ser ai.slado; en cada 

pulsación de nuestra vida individual late, as! psfquica como 

~fsicamente, la vida de la comunidad.!'~' 

La peda?ogfa social de Natorp surge en contraposiciOn con la 

individual abanderada por Herbart, quien considera al sujeto 

aislado como centro del proce~o educativo, mientras 

conoSidera a 1 a com1..1nidad el motor q1..•e rige este proceso. 

Natorp 

En la 

pedagogfa social se pretende educar al sujeto princip~lmente para 

leoi sociedad y no con miras a su p ... oveocho individL.1al. 

El procecso ed1..1c3tivo es circular. Por un lado, la comunidad 

establece lc?.s ba:ocs para que la ed1..i=aci0n se genere y, por el 

otro. es ~st;.i. quien ~c.1mbién propicia las condiciones para que la 

comunidad se desarrolle de manera mAs humana~ más libre .. 

Cuando s~ habla de una pedagog!a sor:ial t.ene.no-::. que abordar 

aqu~l 1 .:\S disciplinas que tienen injerencia directa en una 

comunidad. de manara que no pueden dejar de lado las formas de 

vida que se ejercen dentro del derecho. la politica y la economla. 

Esf:a: forma-;;: tc:\1~ peculiares de ?.":t.tmir lo c:otidiano deben ser 

est-:ihl<"'.'t:1das dentro de l.m conte:~to mAs t!mplio. Natorp considora 

que es toda la filosoffa y no sOlo la ética y la p$icologfa, como 
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lo consideraba Herbart. quien tiene que fundamentar esta elevacit:in 

del hombre a lo verdaderamente humano. "Sin ella careceria la 

vida del hombre de finalidad y no podrfa entonces llamarse 

propiamente vida, sino sOlo un ir y venir a= ar oso y 

Volviendo un poco a la alusiOn d~ Herbart, seria conveniente ver 

por qué el concepto de ética~ junto con el de psicologia es para 

él fundamentac:iOn del fin de la educación. Para Herbart el 

concepto fundamental de la pedogogla es la educabilidad, esto es, 

la facilidad que tiene el hombre de moldearse a un modo de vida 

regido por fines moralmente· valiosos. La ética muestra el fin de 

la .educ:aciOn en donde el individuo es formado para Ltna vida 

aprobada moraimente~ es decir. debe constituirse en un indi~iduo 

virtuoso. "La virtud es el nombre que conviene a la totalidad del 

~in pedagógico. Es la idea de la libertad interior convertida en 

una persona en real id ad permanente. ''b' 

L.:i; psic:olpg!a muestra el camino y los medios para esta moralidad, 

analizando el carActer individual del sujeto, al que ubica dentro 

del proceso en una consideración antropocéntrica. 

El fin de la educación, la moralidad, se alc.,;:,n:a por la 

instrucción. la disciplina y el gobiorno. La i nstruc:c:i bn se 

constituye en el sujeto por la aperc:epc:iOn segL'tn el mecanismo de 

1 a p~ique y es: la que determina 1 a c:ondLtc:ta del hombre. El 

gobi<?rno mantiPno el orden y la conducta e~:te:"na de los nitlos. 
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Para Herbart, sin embargo~ al igual que para Natorp, la perfección 

del hombre es ~l Ultimo objetivo a lograr, en donde diiieren es en 

la naturaleza del c:onc:epto perfección: para uno se anima en la 

individualidad y para el otro en la vida en comunidad. 

En este sentido Natorp es muy claros el fin de la educac:iOn es la 

formaciOn de la voluntad, cuyo objetivo es la comunidad y lo moral 

es s6lo uno de los muchos medios de los que hay que echar mano. 

La pedagogJa social formulada por Pablo Natorp propone una 

educaciOn ideal, un deber ser. Sugiere un método a trav~s del 

cual la conquista del hotnbre por el hombre ser A una max ima a 

lograr. AqLI! la educación del individuo esta condicionada no por 

sus desarroltOs internos .• sino por una sociedad. Lograr esta 

conf'ormaciOn humana de la vida social a través de una educ::acibn 

adecuada de los individuos que la integran, es lo que ha 

caracteri;:3do la pedagog!a de Natorp como un socialismo 

pedagOg ice. 

La pedagogfa como ciencia de la educación y la instruc:cibn 

establece los postulados y leyes que han de regir a éstas en su 

tarea prActic::a. La posic::iOn de la pedagogía en este sentido marca 

en Natorp su vuelta a f(ant y asimismo a Pestglo:;:.:;:.i, quien ha sido 

de-finido como un notable pedagogo del neohL1manismo. 

Pes tal o;:;: i sentó las bases de Ltna educaci 6n popular, de una 

edLICC\ciOr. que rompe con la concepciOn indi•.idualista. No se trata 

de edL1car a un gentilhombre,. sino al pueblo,. p~r eso fue 
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considerado como el primero que sustento los principies regidores 

d• la pedagogfa socia1A Hay que preparar hombres, dec:1a 

Pe.statozzl, para to que deben ser en sociedad. El. hombre 

entregado a sus instintos naturales ~e quedarta en un estado de 

a.ni mal 1 dad. Natorp coincide enormemente en estas concepciones y 

m•• aOn cuando Pestaloz~i aTirma que solo por la obra de la 

•ducacf't:in se alcanza la naturale2a humana. 

El hombre tiene dos objetivos en su vida. Por un lado,. la 

fcrmacibn general hum~na com~n a todos los hombres aspirando a la 

m•s completa humanidad y, por otro, una educaciOn para las 

clrcunwtanc:i as espacio-temporales, lo que constituye una 

instrucción de c~r4cter profesional~ 

La pedaoogta de Natorp no sOlo est~ inTlufda por Pestalozzi, sino 

también por PlatOn. Cuando nos referimos a edL~c:aciOn social, nos 

remitimos de inmediato a un grL1po de individuos condicionados 

soc:ialmente y ~su ve:: a una comunidad que se caracteriza. por la 

man9ra de ser de 109 individuos. A la educación la orientan 

ideales que van marcando el de!!ar'rollo de l.a personalidad del 

individuo. Sin embargo, l i\ edi..1caci On no varf a frutos de no ser 

por la voluntad, por el querer conciente del individuo. 

SO.lo por la edueac:iOn de la voll..mtad se podrA asegurar el éHito de 

tales ideales. "La educación es proceso y progreso a la ve::, y se 

halla tn5erta ~n L1na triple proyecciOn personal: 

libertad de opciOn y libert~d racional."""' 
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La •ducaciOn se inicia de manera espont6nea, como dir!a Platbn, 

por al asombro que el mundo nos causa. AquJ el adulto hereda con 

el •Jemplo actitudes con el objeto de adaptarse a las normas y 

nec•sidades de la comunidad. Esta situación casi innata luego es 

remplazada aunque nunca abandonada por una educación intencionada, 

en donde ta·actitud voluntaria domina sobre el impulso. Esta 

4orma de educaciOn 

fundam~ntalmente desde 

institucionalizada tiene 

los sofistas, quienes, 

!5U 

por 

origen 

cierto, 

consideraban qL1e el arte de enset'lar es una func:iOn tan delicada 

que debfa de estar en mano5 de un grupo de profesionales, en donde 

•l dominio de la .lOgica fuera absolLltc.. 

Natorp com~arte en cierta forma esta clase de formalidad dentro de 

su concepciOn ped~gOgica. No dirfa lo mismo Pestalo:=i, quien 

siempre :e op1.1so a la educaciOn en manos de e::trat'l'os cuando la 

familia pudiera muy bien después de una instrucciOn previa, 

responsab!!izarse de la educación de sus hijos. 

Por otro lado, Pestalo:zi defendió con fuerza que la educaciOn 

t.enl a que 

m•mo,.-fzac:i{)n 

prActica y no verbalista, anulando con ello la 

tan Arida, defendida en su tiempo y siempre 

sustentada en el terreno naturalista que se promulgaba en su 

~oc.:.. 

Toda la fuerza pedagOgica de Pestalo==i provenfa y se instalaba en 

lo natural. Siempr~ que el hombre mar~hara en su desarrollo junto 

con 1~ naturale=~~ se garanti:ab~ su libertad, independencia y 
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perT ecci On. El hombre debe poseer manejo de lo que le rodea, y 

~stas serAn sus Onicas herramientas v~lidas y seguras. 

Para Natorp educar es producir un recto crecimiento, 

madi ante un c:ui dado o tratamiento adecuado."ª' Este proc.eso, por 

cierto, arduo y lento no es algo que esté dado y ya, no es un 

proceso cerrado, es accesible y demanda cambio. No se podrla 

suponer otra cosa estando regido por el m~todo trascendental 

kantiano, por un m•todo sujeto a leyes culturales que ante todo se 

saben temporales histOric:amente. 

Asimismo, Natorp considera· qL\e el contenido de la educación y el 

de la cultura son uno mismo; que hacer averiguaciones sobre la 

pcsesi6n comOñ de 11a humanidad <cultura) y sobre la posesibn 

espiritL1al del individuo Ceducac:i6n>, es indagar lo mismo. 

El hombre se ht.tmani za por y gracias a la comunidad y ésta se 

define como tal por conformarse de individuos perfectamente 

c:arac:terizados. 

11 La estructt.1ra del contenido total de 1 a' educaci6n ht.tmana debe 

reconocerse, como consecuencia de lo dicho, en las diferentes y 

c:arac:ter!stic:as direcciones capitales del trabajo c1..tltural de la 

humanidad."~' La cu!tura es en sf. un bien com!tn. 

La educaciOn en un sentido m~s adecuado se refiere a la cultura de 

la voluntad. Este término, que se puede definir como el dominio 

conciente y libre del impulso, se ubica dentro de un contexto muy 
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ampllo, bajo el cual la educaciOn intelectual, estética 

r•ligloaa, llamadas también instruccion, son independientes de la 

voluntad y culminan en lo que Natorp denomina formaclOn completa 

<Au5bi ldung>. 

Ea tan general •l concepto de educaciOn como el de cultura, de ah1 

que lo importante dentro de la educaciOn es recordar que la 

cultura humana es asunto de la voluntad. La voluntad educadora 

adquiere importancia cuando se sabe ganar 1 a voluntad del educador 

y ante todo dirigirla al fin querido~ que no es otro que el bien 

de la comunidad. 

Este fin querido no es otra cosa que la idea que se tiene que 

conc•bir previamente, el deber ser, el como deben diri9irse los 

hombre9 en su perfecciOn. Su realizaciOn, sus resultados se verl:ln 

objetivados en el devenir social y emptrico. 

El bien comOn se constituye en Ltna multiplicidad de formas, que 

van de9de la familia, el municipio, el Estado y por Oltimo la 

humanidad. 

"Toda i\ctividad educadora se realiza sobre la base de la 

c:om\.midad. El individuo humano aislado, es una mera abstrac:c:i0!1, 

lo mismo que el Atomo de la flsica; en realidad no existe el 

hombre, sino la comunidad humana.""•' 

Lo indi'lidual ademAs de ser un concepto abstrae.to implica 

limitaciones. El sujeto abandona este estado en la medida en que 



desee participar de los intereses de la comunidad, y es aquí donde 

su intervenci6n individual es revelada y adquiere importancia. La 

comunidad no diluye lo individual en sus particularidades, sino 

que toma conciencia de lo individual. De no ser asl, su 

conformaciOn estarla destinada al fracaso. 

La comunidad es una multiplicidad de temperamentos, pero segón la 

idea sobre la educación de la voluntad, estAn encaminados hacia un 

bien comO.n. 

SOcrates comulgaba ya con esta concepción al suponer que la 

educaciOn es autoactividad, en donde el sujeto da a luz ideas 

internas, y en esta actividad su objetivo -final es desarrollar, 

conquistar y v·ivir segOn las mismas. Son ellas quienes dirÍgen 

correctamente la convivencia humana y el conocimiento verdadero. 

De ahf que el sujeto se traslade al punto de vistd. del otro y 

aprenda de Aste lo que por si sólo no podr:fa. Esta situaciOn, 

dice Natorp, es.la que determina el concepto de libertad en el 

hombre. 

Esta actividad conciante del sujeto es la verdadera educaciOn, es 

la voluntad .• es la potencialidad ejercida por el individL10 y para 

una comunidad. " ••. nosotros aprendemos a querer sOlo en contacto 

con los otros. Por eso .• educar es preferent?mente hac~r voluntad 

Cwol len-machen>; de 1 a educaciOn de la vol unt.ld di:pende toda 1 a 

educaci ~n. " 11 ~ 
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CAPITULO III 

F1-mdamcntos de la peda9091a. 

t.- Fi.losofr~~ 10gic:p. ~tic.::-,·¡ eo;:;tt:-tica. 

En algCln moment.o del trabajo se menciono que la pedagogla 

sustentada por Natorp ten! a como .f1..tndament.':.'.ls todos aquellos que 

dentro del ~mbito CL1ltural e~{i~t.ier-an. Su pedagogia es resultado 

de una c:oncepciOn universal de! hombre y su entorno. 

Desde este 

disciplina~ 

pLmto dr! vista~ Natorp mismo se 

aisladas como iundamento de la 

opuso a designar 

pedagogl i:I. Si se 

par-tt ~i. de 1..1n concepto tan gr?ncral sobre la hL1manidad y la vida 

~oc:ial do-1 hombn~. er~ obvio supor,er que no sblo la ética, el 

del"'Dcho o la psic:olog! ... '\ ser! c1n sustento de una ta.rea tan 

mt.11 ti for"me. '1si decide N.:itnrp que $era toda la filosofia la que 

m.:.r""quc g\ dc-sarrol lo pcd.:<.g6gico. 

De tal m~nc>r-:i. la filosof! ... , r•2prc:o:enté\ para la .formac::ibn una 

\.lnid-'<l \•"'di·11.sibln de 1-~ c1..1ltur· .. "°' huin;:,.ntt, \.In Fundamento idealista, 

un.~ r.nw;id~r;\c:ión gl::ib-ü v=i\dor,:\ .:.-ntr-1? el l1ornbre y l¿t c.om1..1nidc'd 

ozoci. al en 1 ~ q•.tc '-"E.? de5envuet ve. "L.3 ped.:>.l_Jog! ~ para l-1 se basa en 

L" fi toezofL .... '! L:l. cduc~cibn estl\ d.:?tt:2r,·ninci.d'1 por- la idt.!a ., no por 

l.• ~·:r.c·-i,.:·.':i.• '=' !.' ·'\t.:ci6n."',.. Lia filc~uft_, r-opri::isr211t .. , ..,.,r;.iJ p¿ir-a 

con ¡.,., 
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Al hombre y su m~dio no puede ob9ervArsele Jesde la particuloridad 

porque en ella .:::i:.· pierde. Se entiende a~! 111.i.!::'.>mo, comprende._, ~c_;i;;. 

otros y se jesarroll~ gr=-c:ias al carActer Lmivc:r·oal de aquclllJ que 

le da la definiciOn de humano: la form<..\ci.bn. 

SegO.n Natorp. el problema de la educación eslJi d1recl.;lmente 

relacionado con la lOgica, en l~ medida en que ést~ establece lds 

leyes del pensamiento y corrige los orrores del mismo; con la 

estl!>tica, porque dirige la libre fantasia creadora; y con la 

ftlosof!a de la religión~ como una critica a los -fundam(;.'ntcs de 

sus consideraciones sobre el mundo. 

Natorp SLlpuso-que la cultura humana y la pe::lagogia a.dquieren• un 

aspecto m~s formal apoyti.ndose en la lógica, ét.ic.:. y esteti~a 

(ciencias filosOficas> por ser las que contienen las leyc5 de la 

objetivaci6n. Dentro de esta aTirmaciOn niega la inter ·.·encit!m de 

1 a psi cologf a, pues ésta se rige por leyes SLtbJeti va::., por 

impresiones personale:-s de la r-ealidad e::terior. No e= pc:\r'.:\ MAtorp 

la ética el O.nico fin de la educaciOn, como para derbart, por-qHe 

nuestro autor soStienE! qu~ no ~Ole ha de bu$1:arse un hombre quE:! 

t.enga buenas voluntddcs, se ncce-si ta de hombre:. qL1e posean, 

adern~s,· pensamientos verdaderos ·,:sentimientos bellos. 

ºLa ética est~ Llnida con la lOgica en cone;:iOn ininterrumpida. y 

l.:\ ~tica sol.:inicntc liene '1':..'C'?~J.d.:1d de .3po·/<:\íSe 

fund~mentaciOn p1'3.r'!!'. la pedagoiJfa dP. la voluntad.. asJ: como l~. 

oed:\qoa!.;\ del entcmdimiento no ha menc::;;ter de r.ing1~m o~r"O 
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fundamento esencial mAs que de l~ lógica, y ld de la f~ntasla 

arttstica de ningL\n otro qLtc de la estética. Todo esto cae 

ciertamente bajo la consideraciOn psicológica, pero ésta es aqui 

como en general secundaria: ella no Tunda.menta nad¿¡, antes bien, 

presupone para 

leyes lOgicas, 

su propio fundamento la prueba objetiva de 

~t.icas y estéticas."':"' La propuesta hecha 

las 

por 

Natorp, se opone a los postulados religiosos y psicolOgicos, sin 

embargo, no niega su intervenciOn en el á.mbito cultLtral, y como 

tal, ser~ menester de la filosof!a someter tales principios a un 

an~lisis sobre sus origenes y fL\ndamento:.. 

La lOgica o teorla del conocimiento se define como una dutocrltica 

del pensamiento cientlfico. Supone que sOlo por medio del 

pensamiento conceptual se conoce la realidad, aunque no por ello 

niega la e>!istencia del mundo e>:terior, pero ::.e nos n1uestra de 

manera confusa y poco cierta al sustentar"se en la exper-iencia. 

Por ello. Natorp considera qL1e la inducciOn,- como una de las 

formas del r~=cn3mi~nto, al apoyars~ en la r-euniOn de casos 

particulares-~ es imperfecta. Toda inducciOn nos conduce a 

conclusiones qLte se rigen por meras probabilidades, ademAs de que 

SLt aplic"':bilidad se reduce a las ciencias fActicas. 

SL1 '•o:\l id~:. no sOlo depende de l .a estructura adecuada de sus 

clem~ntos <formal -:;ino l:.:\mbien de qi.1e l~., lr1formdciOn d.;:: si_1~ 

proposici ene~ tenga L&na =orr~spondenci a adecuada con la real i d<.1.d 

e~·t.r~"\r-t<:?nt:."'1 'c-•.nt~nido) En e-::~.!:' ~1lti1w·.J 3specto os d:J11d~ noi::; 

C"L'<:'d ·• prt.~sen lar· :~l r .:'l~~or ami L'\1 te de ,,.,.;:,ne1 '"' engaf"ru_.a. 
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La ~tica. como otr~ de las cienc:i.:.o<;;, filos6f1cos, es la qu~ "'º~ 

muestra el deber ser del hombre y de su conducta con respecto el 1 a 

comunidad. De esta manera. la ética se dirige al estudio de la 

totalidad de 1 o humano, y cuando se habla de 1 o humano estamos de 

manera impltcita seNalando a la cultura, Y. a su legalidad ila1nad~ 

moralidad. 

La moralidad tambi~n puede ser identific¿ld.:>. con el ter-mino de 

voluntad pura. 11 Un hombre qui ere y obra i\ tenor de est.d. 1 oy 

cuando por su querer y obr.:\r se convierte en L1n miembro pleno de 

valor de la comunid.,.d. de una comunidad de cL1lturc!\ de hombres 

libres; o en otras palabras, cuando quiere y obr.:\ en el sentido cJe 

la voluntad social pLu-a~ gegün las condiciones de una comunid.:t.U 

humana lo mAs comprensible posible de los valores uni·1ersalménle 

v~l idos 11 :-1' 

La ~tica reTle::iona sobru lo5 ¿i,,suntos concernic:.ntes l• 

moralidad. A ésta le intQres~n la5 leyes de los acto~ volit~vos 

del sujete. Estos actos deberAn e~t.ar dirigidos a un fin, que 

serA el Oltimo, por c:ierto, sino qLle .apenas cor !"T;::~c· l .::-,•. · .i 

-fines ese fin puede considerarse sOtr ~, :t ,·· :. · .. 1:·...1: 

fi"'.> ?n"J-r.o:-'·~:? r.- d~ ·.-. 1.1'.i::=°'·! o cc:::ic:k>r-ac16n que pre~te a lOs 

i:: :i: · .. ·i ~1-'.:i= aislados. 

'=, o-.c':o moral debe eo:;tar libr-~ de i::oacc::iOn e;:terna. Es una 

dcc:i<;iOn que se ejerce pdr convencimientiJ propio y ante lodu 
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inteligible al sujeto. 

Dentro del terreno de la moralidad, Natorp considera que sblo la 

voluntad es buena en sl pLtes representa, tal CL1al, un fin y nunca 

•e le utilizarA como medio para otros fines. 

El sujeto en su actividad moral obra por el deber y no segUn el 

deber prcpl.H?sto por otros~ donde no tuvo decisiOn alguna. Este 

deber hacia sl mismo, como di r 1 a Kant, es 1 e qLte hace que se 

conserve en su propia person.;1 l'"' dignidad humana. "El hombre se 

cen~ura teniendo a la vist~ la idea de humanidad. En su idea 

tiene un original el cual !le compara. " 4 _.. El sujeto se 

de<senvuelve d~ t¿\1 m<:lnC?r~-,. que '5ll querer muy particular sirva de 

principio otros 'l po:;;e.::" legislación universal. 

e'=: lo riue )".,ni'. desianó con el 1101l'br ·~ de !mperati,10 Ci:1tegtwico. 

de Ni'tcwp la estética. L~' cr·e.i.c..ión artist1C.:\~ ObJeto de 

estudio dr::i la ~stt~lit:~•· es otro .Jr.• los 1.-.~·11tiples pr .. odLlCtos 

culturil~r-: v por ollo n~ d~ 5Luna import:.nci.:\ considerarla dentr-o 

d"!' 1.:1 form~ción ·.Je.~ l~ comL1nidad. 

Dr la5 in~~~nct.:i~ c1~ltL1ralo·:, la ~~l.~ltc~ es l~ ónJ~~ c~pd: de 

unir el inti.?lcctci y la vol1..1r.• ... ,d, lc:l. ide.a y la e::per1encia, i.Jl 

m•1nrln n.-..t1.1:--1l y •.•1 m~tnrl!:") 111:..1:- ,,¡. t.w lo•Jr _, ._1 Lr .'\vé:; dP. 1 .. ~ f...1r1l~,.,;,i._\ 

cr-ro~dor·"\ o li.br-'2' o. ·~n (1l' i1h·.\ tnsL.:in·_1~1. por une\ fic.c10n. 
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La finalidad de todas estas disciplinas filosOfic:as es llegar 

esa idea preconcebida y rectora del objetivo pedagOgic:o. As! 

11 
••• el problema de la formac:iOn o de la educación es el desarrollo 

armónico de la esencia animic:a del hombre, liegón todas las 

direcciones esenciales, pero esta armenia exige asimismo una 

relativa independencia de los elementos unificadores en su 

relac:ibn comO.n a un e.ltimo centro; esto es, a la Idea."º' 

El sentido de la unificac:iOn de los elementos disciplinas 

filosOficas es, ciertamente, indicar el fin de la educ:ac:iOn, el 

deber ser. Este proyecto indica el fin, pero rio como resultado 

mec:An,ic:o de una dircc::ción e::t.erlor, sino L1r1 des ~rrc.l 1o 

interior~ propio de su e.=encia., 

-finalidad en su de~,:\rrol 1o puede constitui1·se t:?ll pr-1nc..q:.i.:> r.1~ otr·o 

propOsi. to. c::onceplo 

susceptible de cambios y ad¿:i;ptaciones al desarrollo hl.st6rico. 

Alcanzar lo qLle Natorp denomina el verdadero filosof~r· esta fuera 

de lC\ madure= del individuo en la edad esccilar. Sólo C?n la í.1ltima. 

etapa del de:arrollo de la -1olL1nt-='d (libre educ:gc1ón) se puede 

obtener esta conc-i c:mc i a de l. o que el hombt-t: 

implican. 

C::L1S maneras de investiga.c::i.ón p1-opids, no sOlo ""' u:1 

terreno ~'3pecial sino ~"' ledas las esferas de la vida espir-1tual 
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humana~ debe la instrucc:iOn, por lo menos en ::.us disciplinas 

fundamentales, tender a el la '/ pr·epal'*ar .al alumno para su 

egtudi o. '' º"" 

2.- Moral. 

La moralidad, el deber ser, sólo se concreta por la técnica y en 

ella también adquiere Terma la inmoralidad. "El estado concreto 

del hombre no puede representar nunca rr:As que un grado t:!etermi nado 

de aproximaci6n a la moralidad; por tanto, ha de contener siempre 

una parte no moral. Mas el .e: ampo de trabajo para 1 a moralidad es 

el campo de la tCc:nica.""" ... SOlo e~:i;.tir.3 un mundo inor.:.\l para una 

comunidad de las voluntades. Sin un acuerdo de l~s voluntddes 

aquAl no podria identiTicarse como tal. 

El problema moral se nLttro c1e la convivencia del hombre en 

sociedad. como dice Natorp, el problema moral sólo e:üste para 

todos juntos. Cuando se detern.inc. q1..1e su c .. i stemc! .:>.. depende de la 

vida en comunidad~ so parte d~l sujeto y de ~ste sOlo se fijar~ la 

atenc:iOn a lo que le corresponde como miembro de la misma. La 

moralidad indica las normas mAs adec:uadas en que un sujeto puede 

desenvolverse en el medio social. 

La qarantia de que el individuo logre tal ar·mon!a depende, en 

primerA irst~nci ~. c~:Cli..1si·.1:.rr.ent.:: de él. Pl ... 1d1~ pod1-a GLHWer por 

mf, ni ~11~tit1.1{r su ra:On por }d mia. Las ~c:tos indi~iduales son 

respon~abi l i dñdes 1 nt: l ',1Cl';; .• n~ dcpendc.'n dr.? que c.•tr-r-' lo rec:.ono;:c:a 



c:cmo t.,;1. As!, dentro de l ~ comuni d..i.d, no se pu~do per-dar de v 1 slc\ 

la p~rticularidad. Se asumo 1..m dcrl?cho por la ind1vidl..\dlidad, que 

-fuer~ de ella. deja de tetu;!r todo sentido: "Aunq\.\o l.:.. comunidad eb 

algo Abstracto y sOlo los individuos concretos, el individuo, 

pen5ado aislado es, en. cambio, a su vez una abstrac:c16n."irt' For

esta r~zOn es tan importante lograr la comunid~d de ~oluntodes. 

Hacer coincidir los intereses morales del indi~iduo en comuhidad 

tlO es una tarea ftlc i 1. Sin l Ligar a d1..1das, en esto consiste el 

idealismo trascendental d~ Kant tan defendido por Natorp cuar1tlo 

a.firma que su pedago9!a e$ sOlo una propLtcsta, un deber s~r q\.H? 

indudablemente podrA var resulti:'óos en el terreno emplrico. 

La construcciOn del mundo mor.<ll depende absol1...\tdm!:?nte" de q1..1t.! el 

hombre "Se constituya en un ser mordl. Esta primera condicion· es 

la que permitir-ti, ahor"''" si, pt·eocuparse por lo a;tmo y por una 

vida soc:.i al. 

La con=tit1..1c.i.ón del \ndi·viduo c-n un ser moral Llene que ~st."1r 

sus't..,,.nta.da pcr ta idc.3 dsl deber ¡ nu pcw 'i=>itL1acior1es de tipo 

sentimenti'l. E'.ra 1-recuente en los cscleziásticos. pr-.::~crilar obras 

de bi::t>neficienci.:'I como algo meritorio~ '.l.ieJ1c!Q SL\ motc:.s· de an·anq~\e 

no una idea dr.d debr.•r -;:ino un :;.cntim.:...::nlo de.- 1n1seric..orcli.;;.., 

principio q1..1~ 011 n.t:\dc.\ modiTit.:.:\r·la l~ ~itL'ac:itrn de lL,'f dl.:~i.·1:1;H'ffe<cJos. 

o de la vida ;oci al. E1-. -zos!:e se,¡ti.do 1a·9~~ ·.l•l '.:~mbi'-' de c:on~ept:.10r1 

E'~t.e no cza .~a de> m~r.eru a1sl.\dv1. ne<::~s~L"< de cor~du.:.c:1ón, req1..1iete 

Lm P.~ercicic •¿duc~tivo en r-1 St:>ntidc m~'; ampl1-l4 L~ int.e:-·.,..l:.'ncibn 



de la educaciOn no es consecuencia de una negación de l~s 

potencialidades innatas dG>l individL10. SOlo a-fir·ma. que la 

edL1caciOn facilitarA que se logre una clara concienci.a de estas 

faculta des. 

Si bien la educaciOn propicia la toma de conciencia, no se propone 

como fin el desarrollo de la personalidad. Esta crece en terreno 

propio. El nirto desde que nace es ya un.a indi·.¡id1..1alidad muy 

definida y cerrada. su carActer est~ en gran parte formado. Por 

lo tanto, es muy poco lo que puede variar ante factores e);ternos. 

Lo Onico que la educaciOn puede intentar y quizAs lograr, es esa 

comunidad de intenciones morales. 

La propuesta moral de Natorp .:mtra en total contradicción con la 

concepc:iOn herbartiana sobre el fin de la educaciOn. Herba.rt 

fundament~ su pcdagogia en el desarrollo de la personalidad 

considerad.:: en su se.,tido mAs indivirJLtal. Herbart parte del 

indi-.liduo, pasa por la comunidad y vuelve de nuevo al individuo. 

Lo que.para Herbart fue un medio se constituye posteriormente en 

Natorp 1..1n fin :umamP.nte apetecibl¡¿. 

El mir;;mo Herb.?.rt escribe~ " •. 4-.. .i.rtud es el noml.Jre q1..1e conviene a 

1~ t~~al1d~~ J~l fin pe~~g00i~LJ. e~ la idea d~ la libert~d 

interior con'.-ertida en una persona en n~alidad permanente ....... ,. 
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3.- Psicologfa. 

En el capitula anterior se menciono que la psicologia, como 

disciplina, es poco considerada dentro de la pedagogla ~ocial de 

Natorp, por carecer de carActer objetivo. Si la fundamentaciOn 

pedagOgica tiene su origen en la lOgica, ética, estética y 

~iloso~fa de la religiOn por considerarse disciplin~s con cierta 

rigidez objetiva, es de suponer que la psic:ologla, al abordar el 

problema individual tenga poca cabida dentro de tal conc:epci6n. 

No es a trav~s del anAlisis individual del sujeto como puede 

conocer lo mAs general, sino por el contrario, sOlo por el 

anAlisis objetivo de ta. comunidad se pue.de reconocer la 

1 ndi vi dualidad. 

Si acaso, la psicologla sOlo puede indir.ar el camino cuando se 

trate de casos particulares, pero de ningün modo set'Jala. la.s vias 

de la educ:aci6n en general. La psicologia es la c:iencia de lo 

subjetivo. 

Natorp supone que si el i de~l o fin de 1 a educaci 6n es la 

comunidad~ los medios que han de 1...ttili:::aren para logr·arlo no 

pueden pertenecer a una esencia distinta a tal ideal. ~i el fin 

es lo universal es obvio ponsar que sus medios sean comunes. Si 

la psic:olog!a se refiere ~Olo al aspecto mas individual y 

subjetivo de 1=1 realidad .. es dif".i'cil que nos puL:>da indicar el 

caminQ hac:t~ le mAs ganeral y objetivo de 1~ misma. 
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en que la visiOn pr:.icologista del entorno comien::a, la filoso·Ha 

crftica ter-mina. 

11El inter6s propio de la psicologia est~, inversamente al del 

conocimiento que objetiva en cualquiera de sus fer-mas, en la mera 

subjetividad de la vivencia o en el hecho de conciencia puramente 

como tal ....... , 

Al cOnetituirsc el objeto de estudio de la psicolog1a en l'"'- plena 

subjetividad, su método, en conseCLlenc:ia, tiene que ser otro 

totalmente distinto al de las ciencias objetiva~. La psicologta, 

en luQar de indagar las leyes especf Ticas de los distintos 

objetos. indaga las relaciones de estos objetos con el yo. Esta 

relacien de los objetos con el yo presupone una relaciOn de 

percepciones Gnicamente sensibles y esto a Sl.\ vez conduc:e a 

§Upaner" que el manejo del mundo e;.:terior ~e muestra limitado por 

poseer la conciencia un campo estrecho de acc:ibn. 

Si es este el principio de tal disciplina, ~sta se encuentra muy 

lejos de aspirar- a ser la indicadora de la formaci01'l hL\mana. 
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CAPITULO IV 

Individualidad y comunidad. 

11 El hombre particular es propiamente sOlo una abstracción, como el 

l.tomo del ffsico. 11 ª'¿0u~ es lo que provoca que el hombre se eleve 

por encima de su individLlalidad biolOgica y se defina como hombre'? 

Natorp re5ponde a esto que salir de sl mismo y poder crear objetos 

ea condiciOn para que el sujeto abandone su estado m~s animal, el 

cual comparte, por cierto, con otras especies. Justamente esto no 

lo diferencia del resto de ellas, la diferencia se hace tangible 

sOlo en el momento en que puede salir de tal abstraccibn, 

rompiendo con lo pasajero y fragmentario. 

Partiendo de esta premisa, es fAcil advertir qL1e la funciOn de la 

educaciOn rebasa en mucho esta situaciOn y busca su objetivo 

fundamental en la comunidad humana. 

ºLa hUmanid.:;i.d como ideL\l del hombre: tal es ::>l s1..mt1do de la 

educaci On. Lo que hav que .formar en el individuo, lo que en t!l 

hay que. cultivar amorosamente son precisamente las universales 

cualidades humanas. El concepto de hombre~ en su plena 

signi.ficaciOn, es decir 11 cuando sL1pcr-a la individualidad 

biolOgica, signiiica pr-ecisamente comunidad cultural.''~' 

En el momento en que el hombre deja lo biolCgico; -se apro>:ima a 

lo ho..1mi\no. decide con el lo entrar en la corr11..1nidad donde comien::a 

su educaci On. La hurr.z-.ni dad en el hombre =.e define por 1 a 
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capacidad que ti ene de reconocer un mundo e~:terior que debe ser 

aprendido. Este mundo exterior estA representado por él mismo y 

el resto de individuos con los que entra en relAc:ión. 

Es interesante hacer notar aqu1 cómo Herbart defendiO que el 

hombre de carlc~er no es mOltiple~ porque no quiere ser-

intermediario de las sensaciones de todos ni de los intereses dal 

resto. Pera, atm asr, cuanto mAs ae iundara la individualidad en 

lo mOltiple, mAs fAcil le serta al caracter mantener el dominio 

sobre el individuo. En este r•torno al individuo Herbart 

fundamenta la educaci6n apuntando qua, en lo posible, se deje 

intacta la individualidad. 

Herbart 

re•al tar 

escribe al 

para qua 

respecto c¡ue 

el ejemplar 

"· •• 1. individualidad ha de 

de la especie no parezca 

insi9ni~icante junto a la eepecie mi$ma y desapare:ca como una 

cosa indifercmte. 0 ::!1>-' 

El mi9mO Herbart, haciendo referencia a Kant y a otros peneadore& 

de l• •poca. opina que• ºCaen en el fatBlismo cuando consideran 

hist6ricamente en conjunto a la hum¿i¡nidad; entonces les parece que 

el educador mismo y su educando se encuentran en una gran 

corriente, no nad.:\ndo independientemente~ como debiera oc~1rrir" 

'Sino arrastrados de un modo fatal." 4 "' 

Tanto Jo indi·;idu~l como Ja mL1ltiplicidDd pueden desenvolverse 

compatiblemente. Pero la diferencia radical entre Herba.rt y 

Nrstorp con~dste en qLte p.;tira, P-1 primero la comunidad es un medio 
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que reafirma la individualidad, y para Dl otro la comunidad es el 

fin en el cual lo individual se concreta en una perfec:c:i6n llamada 

humanidad. 

Cuando ~e menciona qL1e el ingreso a la comunidad implica inicio de 

la educaciOn, se pretende aclarar que s6lo en comunidad s~ pL1ede 

lograr tal proc:e9o tratando de formar individuos para la misma y, 

m~s aOn, formar i ndi vi dL1os cap.:::ices de construir comunidad es 

Por el 1 o Natorp considera que e): altar la 

c:omLmidad conduce a un engrandecimiento propio. 

Natorp no supone un tipo de comunidad acabada. Por el contrario, 

sostiene que la c:omLmidad est~ en continuo desarrollo y es para 

e•to que la educaciOn prep~ra a los hombr~s. Capacitar individuos 

para la comunidad no implica qL1c ~.:..:.uman sus leyes por c:oc:1c:ciOn 

e>:tcrna. sino que supone un proceso de adaptac:iOn al medio por 

convencimiento. Se adoptan las estructuras como un bien c:omOn si•. 

suorimir los plintos de vista p~rtic:ulares. El bien 

pres\.lpone, asimismo. que sa fomente l ~ ::r:t i,.')··· c.:>~lJ• .. r~---· .:t.l~_..·..:..,tt ... 

da los indi vi.r:l1•n!'. 

"El fin ri:omr>'"~. ;.;~. C-Tl:.,-:r':l"l .. Cl" • !,:¡,1 ·.•1: ¡ C.·l·t~i :-;-..L. .... ~;·.,a, , .. ..;.t.u es 

~l=~~ciOn de la vida total 

~ b:to t.:~ta comprendida la vida económica y 

pc,!tic~. pero ~ubordinada, como simple medio, al m~$ noble fin 

\Jel puro.'--dcs.:\rr-:.1 lG de lo humano. La l~bor c:omón de 1:.1..11 tura sel'" l.J. 

'.""">rl1-,nces "consnc••enciM ni\t1..1r-~l, espontanea, de la c.omL1nidad dr.: la. 

vid."'.\ toda; no habri'"' que ~c..11 .•ar. primero. ~1-ti ftc.iosament~ v.na 
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barrera divisoria, porque todos se encontrartan desde un principio 

en terreno comOn""' 

Volviendo a la actividad educadora dentro de la comunidad, cabrla 

preguntarse en qu~ mpmento inicia y culmina. Natorp indica que 

dicha actividad se desarrolla dentro de un proceso gradual 

regulado, que comienza en la temprana infancia y nunca termina, 

sino que su carlcter se va modificando junto con el desarrollo 

miemo del individuo en el proceso de humanizaciOn. Alcanza su 

orado mAs formal en lo que Natorp denomina uniOn libre de los 

adulto&. Es aqut en donde el sujeto tiene un dominio absoluto de 

la parte m&s impulsiva y·biolOgica que lo constituyo en sus 

primeros aftas de vida. 

l.- Virtudes individuales. 

Si el fundamento.pedagógico sustentado por Natorp, presupone un 

deber ser y la formulaciOn de una idea objetiv·a, es importante 

mencionar las cualidades que deben sobresalir en el individuo y su 

comunidad. Las virtudes deseadas para el individuo no pueden ser 

otras que las daseadas para la comunidad. De no ser asi, serla 

segura la presencia de una gran c:ontradicciOn, imposible de 

generarse en la unidad armOnica natorpiana. 

"Por tanto 

imprimirse 

individual, 

si debe haber una virtud de la comunidad, tiene que 

tambi~n en ellos, en forma, pues, de una virtud 

puesto q1..1e virtud quiere decir moralidad y la 

moralidad s6lo tiene vida y origen en los individuos.''b' 
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La virtud individual tiene como ~in mantener el orden moral de la 

vida individual y la virtud comunitaria la del orden moral en la 

vi da social. La di~erencia entre ambas no es de esencia ni de 

calidad, sino con respecto al sujeto al cual va dirigida. 

El deber ser o moralidad consiste en un querer racional. Oe ahl, 

que la primere virtud que el individuo ha de cultivar es la razOn. 

Esta serA fundamento para las dem~s. 

La ~az6n indica una toma de conciencia, un conocimiento legitimo 

de lo que se considera recto, justo, etcétercl,· sin participacíOn 

alguna de presiones ajenas, ni de situacione$ emp1ricas concretas 

o de incl inaéicnes sentimentales. "Oui en ne es antes de todo 

claro y sincero consigo mismo, difit:ilmente lo es c:on otros.""'' 

Dirigirse con la verdad es otra virtud que ha de s~r exaltada. 

Sblo por la razOn y le verdad, se mani~iesta el deseo de tener 

comunidad ~on otros. Es ~umamente grato poder compartir con el 

resto de los hombres aquello de lo cual estamos interesados. 

El individuo tambi~n debe ejerc:itar el valor de pod~,· sac:rificar 

su existencia empírica muy particular e:n pro de una idea 

puramente moral. SL\ e>~istenc:ia en comparac::iOn con el bien 

comunit.;.r-ici rc~ulta insignific:¿i,nte. El ·1alor de pod~r reconocer 

tal $i.tl .. \a:i0n mc:'!rece étic<-"lmente una atenc:iOn es.pcciéll. 
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Encaminarse una vida comunitaria en pro de la moralidad 

significa un sacrificio de lo particular. Sin embargo, todo 

•Ujeto tiene, como dice Natorp, un lado que se vuelve a la 

sensibilidad (impulso>~ cuya ley no rige ni por la razOn ni por 

la voluntad, y debe ser respetada mientras no involucre cambios 

esenciales dentro de la estructLtra social provocando serias 

contradicciones. 

Gracias a un::o. ·.-id.".\ impulsiva sana se puede alcanzar una firme 

moralidad. De hecho~ la educ:aciOn comienza ah!, disc:iplinAndola, 

Logrando una dirgcciOn dentro ~ l.!! ~ impulsiva, se obtiene el 

querer y la inteligencia moral. 

El hombre debe, ademAs, moverse por iustic:ia, situarse y situar a 

los demAs en el lugar propicio. Sus actos individuales han de 

mostrar equilibrio dentro de la actividad en comunidad. Practicar 

la justi=ia signi~ica no solo hacerlo por el interés moral de 

todos sino por el interOs moral propio. 

Cuando el hombre realiza actos justos, necesita tener un 

conocimiento adecuado del concepto ioualdad.. Por naturaleza los 

hombres no nacen iguales, sino 

Q'..le hay di fr;;-renc:i .:-<:> marr:adas. Tomar 

conciencta del hecho C'3 lo qL1t:.' autori;:a que se pueda situal"' y dar 

~l sujeto realmente lo que le corr2sponde. 

grandes c~pacid~do3 ~se~ d~sarrclladas. 

El hombre posee 

Si dent.rJJ de los íinE?s pl.~ntr>ados por la comunidad estt\ la 



perfecciOn del hombre, bajo un perTil previamente descrito, 

•ntonces logremos qLle esas capacidadeos en potencia sean trabajadas 

d• modo que tal per.f i l sea objetivado. Igual dad no es dar al 

bueno lo mejor y al mal~ el castigo. Igualdad es saber de qué 

medios se disponen para mantener en la mAxima armenia el exceso y 

la carencia. 

"As! come el enfermo puede e>:igir para sl mAs cuidados corporales 

que el sano, as! el menos dotado tiene derecho a un esmero mayor 

en su educaciOn. La fórmula según la cual se debe a los mejores 

lo mejor y a los peores lo peor falla aqui por completo, esta 

prcposiciOn serla aqu! la mAs estridente injusticia; diria: al 

que tiene ser~ d~do y al que no tiene le serA quitado lo que 

tiene. 118
" 

2.- Virtudes de la comunidad. 

C:omc ya se menciono. las virtudes de la comunidad cor1 respecto a 

1 as del i ndi vi duo son las mismas. 

Li\ yp~idad es virtud fLir.d13mental de todo desarrollo social. 

Est .. "\ implica rJominio de la conciencia y garantiza una existencia 

dur~der~ d~ la comunidad. 

SI ~1 hcmbr~ ~cl:ó3 con la ~-Qrd~d, demuestra con ello que vi~e baJo 

el dominio de la ra::On. "E~ta vir·t\.ld so1.-.•mcmte se lugr .. \ por- Llna 

obra. ed'-tcador-.'.\ lo suficlcntemL·l'lr:.> definidd que penetre ln esencia 
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humana hasta en sus bases m~s sensibles, para que pueda cumplir la 

eY.igencia total de la vida de la sociedad con ol sentido y las 

Tuer:as del conocimiento de la verdad ...... ,.. 

AdemAs, tiene que ejercerse una defensa valerosa de la legal ídad 

que, en Oltima instancia, es la ónica que e:-:presa la voluntad de 

la comunidad, pese a que ésta puede equivocarse. Ante este tipo 

de situaciones, ol individuo tiene que someterse al orden 

adoptando dos actitudos: una negativa, en la cual apoya tales 

ordenamientos y procura que los demas hagan lo mismo hasta que no 

sea cambiado por camino legal• y una positiva, en la que trabaja 

por su mejoramiento utilizando los medios legales permitidos, dice 

Natorp, sin revolución. 

Ambas ac:ti tudes revelan el c:arAc::ter volitivo del in di vi duo. 

Someterse al orden establecido no es impedimento ni supresi6n de 

la voluntad. Al contrario, someterse temporalmente implica, 

asimismol' trabajar sobre programas de reestruc::tura.c::i6n. .Esta 

-posibilidad es de todos. Comunitariamente se crean los espacios 

en donde situaciones de disgusto son ventiladas. 

La virtud del valor en comunidad significa que la ·.roluntad general 

se afirma jur.tdic,:;¡;nente contr.:t toda ter1dencia qL1e la contradiga. 

Esta defensa de la voluntad general es ejercida por todos los 

miembrosl' en un claro ~entido de igLlaldad. 

Tndas esta~ act: vi d.3dE>s del hombrs en comunidad son producto de un 

ptMt:Jc::eso df:"! educación y aprendi::aje complejo, q1..1e~ ~dem.3.s de 
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entrega, implic:a la adq1.1isiciOn de cultLtra a todos niveles, 

garantizando con ello que cada individuo tome la parte que le 

corresponde en las decisiones del gobierno. 

Se exige, en consecu~ncia, una cultura sOlida para todos y una 

ordenaciOn Q.!? !-ª. vida impulsiva de la comunidad, produciéndose asl 

una armonfa general fundamentada, principalmente, en el ideal de 

justicia. 

La comunidad no pl.tede actuar por meros impulsos, sino. que ~stcs 

deben ~er controlados para poder lograr una sana organizaciOn del 

trabajo, en la cual la participaciOn de sus mi.embros sea asimismo 

regulada, evitando desigualdades que traertan consigo sentimientos 

de injusticia. La injusticia se evita aprovechando a cada uno" de 

los miembros sin excepciOn ni preferencia. 

La justicia en ~cmunidad tiene que ser entendida como una trilogia 

entre los conceptos de verdad, valor e igualdad, practicados en el 

trato diario con todos los miembros del ~mbito social al que se 

pertenece. 

Evidentemente~ esperar actos justos parg el resto de los 

individuos!' implfc:a antes que nada asLtmir Lln modo individLtal de 

vida basado en los tres principios ant~s mencionados. No podre 

realizar actos justos en l :i. comunidad si para mi mi :.rno no eN i sten 

actos veridico5, valerosos o de fraternidad. 

Se dP.dur.e de to~o n:!to 'lllc.> l.;, 1T.orulidad der":tr;:1 do ja comLmidad se 
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puede empezar a ejercer cuando el sujeto adquiere conciencia de lo 

import.ante que son sus actitudes individuales y de las 

implicaciones que éstas puedan tener sobre los dembs. 

3.- EvoluciOn social. 

Sl?:llo despuf!s de un anAlisis de la evoluc:iOn de la vida en 

comunidad. se puede comprender el concepto de ~ ~. 

Se podrfa investigar la evolución social desde un punto de vista 

emplrico, quizls, a partir de un procedimiento inductivo y luego, 

por analogta, suponer la evoluciOn futura. Si nos detenemos en 

esta tendencia, deberemos adoptar como leyes de tal evoluciOn las 

leyes naturales. Sin embargo, la evoluciOn de la conciencia y de 

la voluntad no puede ser sometida a tal m~todo por su car~c:ter 

infinito. SOlo bajo la lP.y de la idea se comprende. 

La ley de la voluntad rebasa la experiencia pero, aan asl, no 

pue?de perderl<"' de vista. De hecho, se mantiene en sus limites. 

De tal manera, las leyes de la e;.:periencia y la ley de la idea se 

anc\.1entr3n en estrecha relaciOn. "Este es dt? hecho el llnico 

supuesto bajo c-1 cual e; posible Lm·a aprehensiOn concreta del 

problema moral QO su l-ot""ma conforme a la ley. '' 1 ,..,.. 

Aplica!"" una le'/ intJepencH~nte de l~ c>:perienc:ia en la evoll..\ciOn 

human.:\ st.lo sir•,1e como principio n?!J•.1lativ'o, mas no CCJnstitutivo. 

\Jale como i dr:-0\ rlr?l pror<?s.c. rr..:iis r-<:· c:ci~o e,:pE·ri ene i ~. Y por otro 
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lado, hablar de una ley de la evoluciOn tampoco signi~ica que ~sta 

deba de apoyarse en una ley natural cuya existencia es temporal y 

•i estA dentro de los l!mites de espacio y tiempo no corresponde, 

desde luego, a 1 a esenc:i a del concepto de evol Ltc:i on que en su 

signi~ic:ado implica proceso ~in ~in. Sin embargo, sOlo en ella 

puede ser probada. 

4.- Funciones ~undamentales de la vida social. 

Todas las actividades que realiza el hombre en comunidad, desde el 

trabajo hasta el gobierno, no se realizan por el trabajo en sl, 

sino por lo que esto representa en el fL1turo: la elevac:iOn del 

hombre al humanismo. 

El trabaJO econOmico y la organización social tienen que ser 

concebido~ en la Pedagoqfa ~de Natorp como medios para el 

fin de la educ:acl ón y no como fin en s:f mismos. SOlo de esta 

manera adqL1ieren un valor apreciable. Esta c:cncepción de las 

'"ctividades sociales fueron consideradas de la misma forma por 

PI atbn. 

Natorp di ce al rci~pecto que " .... deben participar en ellas todos 

los miembro~ de la comunidad con igual derecho, y qL.le la 

posibilidad de la participación en el trabajo de la edt.1cac:iOn 

social.• debe est:.ar limitada todo lo menos posible económicamente y 

polfticamenlc.'''1' 
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Dentro de las actividades de la vida social se pueden considerar 

las siguientes: las econOmicas, gubernamentales y las educativas. 

Estas tres actividades, aunque tienen como propOsito el mismo, la 

humanizacion del hombre, tienen en sus funciones particulares que 

separarse y asimismo regularse independientemente de las otras. 

La actividad económica corresponde a la 1unci0n de la vida 

impulsiva social, del trabajo comunal y de la reproducción 

continua del mismo. La energl a econOmi ca mantiene la energi a de 

la vida impulsiva para que esté disponible cua_l quier .f :a. n 

propuesto por 1 a vol untad y' 1 a razOn. El gobierno y la educa.cien 

no son actividades econOmicas, puesto que su fin no es la 

conservaciOn de las fL1er:as impulsivas. Si e>:ige una aplic.acibn 

de las fuerzas"!' pero no como un objetivo final. Por otra pa;te, 

las actividades econOmicas si necesitan del gobierno y de la 

educac:iOn, a.Lmque su fin tampoco es ni gobernar ni educar. De tal 

manera, las ac:tividades econOmicas utili;:an a las otras sólo como 

un medio para su fin particLllar. 

Las leyes que rigen la econom!a no son meras leyes naturales, sino 

leyas de la t~cnica que transfor!"'tan las fuer-:as pur.!:mente 

biolOgicas en obras humanas, es decir, en trabajo conc:iente de su 

fin. ºEl tener preparadas fuerzas de reserva para toda actividad 

humana es el fin propio de la econonda. "12 ,.. 

A la economia tambi~n le c:orre~ponde regL1lar la voluntad por medio 

de la ra-;:On moral • En ta medida en qLUo> el tr:abajo ec:onOmi c:o es 

trabQjo sccial, n~ce~ita do la regL1laciOn social tle las. -fL\er:.J.s 



60 

impulsivas, para que éstas se mant.eng3n en el justo medio. De 

otra manera, se podr!a generar un sistema de injusticias. 

Esta regulaciOn social sOlo puede garanti:arse a trav~s del 

derecho, la legislaciOn y la cultura con todo lo que ~sta puede 

implicar: ciencia, moralidad, arte y religiOn. A pesar de que la 

economia interviene en la regulación social tiene que ser claro 

que no es ella, materi~ propia de tal actividad sino del gobierno. 

La educactOn demuestra por la experiencia el poder de la voluntad 

al dirigir nuestras fuerzas de trabajo a un fin determinada, lo 

que proporciona a nuestra· conducta ragla y ·unidad. "Nos lleva, 

finalmente, a ver que tampoco los ~ines son dictados tan sOlo, 

sino que puedeñ ser puestos por nosotros mismos. 111 ::<" 

Estos fines, como se indicO en capitules anteriores, pL\eden 

suponer alcanzar la soberanta, ya que se pueden representar a su 

ve;: como medios de otros. Lil. r~g1..ll3c:i6n de estos fines, situarlos 

evolutivamente en SL\ debido lugar, sL1pcne un dominio de la 

conciencia y ser~ la pedagogla social, con su actividad social 

educativa, quien lo logre. 

El fin dE! 1 a edL1i:.aci ~r. e-stA por encima del de la ec:onomi a y el 

derecho. El objeti''º de la edLu::::aci011 tiene claro qL1e las otr-as 

dos actividades se definen como medios. Ni la captura de fuen:.as 

disponibles~ ni la org..-:1.ni::c:\ci.On c::oc:.ial, son el fin Ultin.o de la 

vida social. Sólo el dominio del~ conciencia y la razón (llamado 

f•.losofta} gen<:::"rados por la educación, pueden c:onsidel"'arse los 
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objetivo~ =u~bres de la vida social. 
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CAPITULO V 

La idea 

Los conceptos de QducaciOn y ped~gogía en Hatorp est~n 

-t-undamentados, como ya sr;i indicó~ en una idea preconcebida, en una 

conc:epciOn general de 1.:a filosof!a Y:o sobre todo, en un fin, en 1 .. m 

deber ser. Exactamente en este Tin propuesto ihterviene la 

voluntad como medio tJel mismo.. Sin volt.tntad puede en:istir un 

sinnOmero de propOsitos que no serAn llevados~ c;:.,bo. 

El deber ser propuesto ·no se formula en· térf'linos de un 

conocimiento de las cosas ql.1e ya e}d5tE.>n como i:.ulesi c;i bien par::.e 

de ellas, no 'pretende quedarse en este plano conc~ptual, ;ino 

abare.ar lo que deberla :=.er. Las c:.ar-acti-;t ist.1.:.a::. qLte debe poseer 

tal a;n!lisis cogriosc:itivo, de5de luego, no son i..,s que dtaf'ien .al 

empirismo~ C\l cu.:\l le interesa f.undamentalmente el objelo ahora, 

inmerso en 1.:t nat~r<?le:a. 11 L.z-i naturale=a nada s.-.tbe de fine!::., de 

ideas; en ~lla nado!' debe ser~ todo e:. .• simplemente. "t." PlatOnJ en 

su época, advinrte prA~tic~menta lo mismo, 4ue los UbJetos 

naturales estAn en un perpetuo cambio, por lo t.:111,ta~ lo W.flicc 

perfcctc, 3cab.;-.do y eterno es ol mundo dol deber ~er', ol :""eino de 

las ideas .. ";!'-' 

Si. l ;~ t'1atur"-'l e::.::\ no se p1·op-::one fin~~ ni sn f .:l1·u:1..1l .:i :. Jea,:, de ! o yue 



emba:--cc,. es ~n l n educac:i On en donde éste alc:an::a una magnitud 

i:;,oortante. S61o por l.=i educa.c:iOn, h .. "\brA qL1e rec:ordar, el hombre 

se humaniza. 

Va se comento qLte la naturale;=.a no se formula fines; aun asf, hay 

en ella metas establecidas, metas que han sido introdL\cidas por el 

sujeto en lo que Natorp considera un anadido subjetivo. 

Al r'especto ser:fu conveniente hac:er la sigt.tiente considerac:ibrH 

el sujeto es parte de la natui-ale:::a~ la cual es incapaz de 

formulars~ fin alguno.¿ como, siendo el hombre parte integral de 

l~ misma, es el O.nico capa:: de emitir un fin? Es el individuo 

diferencia del resto de la nat\.1raleza quien pur:tde lograrlo, porque 

a trav~s de la conciencia da si mismo puede diferenciarse de 

aquella en lo mAs fL1ndament_~:.l. SOlo el hombre tiene la capacidad 

de reconocer a l ~ natLlr~l e::a como elemento e~: terno a él y ademas 

adq1..1irir ccinciencia de que, a pe;:o:O\r de su inclu;¡ión en ella, hay 

diferenci~s sustanciales. 

Pese a qur. la idea es produc.t.o subJetivo de la conc:i~nc:ia del 

indi ·tido_10 .• no cor el lo se reduce a un plano meramente psicológico, 

porque el hombre no se limita a pLtrüs impresiones persona.les de 

los tenOmenos, ya qLte concibe una relación causa- efecto ent1·e los 
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La idea no es inamo'1ible. ?or el contrario, trast:.iende de tal 

manera que puede devenir, en el desar'rollo soc:ial, medio de otro 

fin Y este a su vez medio de otros. Esta situaciOn surge de las 

condiciones empiric:as en que se desenvuelven. Sin embargo, m~s 

allA de la finitud empírica se debe perseguir un fin Oltimo, un 

deber ser que supere con muc:ho esta situación tan limitada. Sblo 

por la voluntad el sujeto trasciende los problemas empiric:os y los 

asume como algo pasajero. La e:-:periencia es un principio 

regulativo, sOlo indica si el fin en s! tiene? las condiciones 

adecuadas para su real i ;:aci On. "Una i dcü. no es otr' a <.;osa que el 

concepto de una perTecciOn no encontrada aón en la experiencia." 3 ' 

1.- Las leyes de la idea no se rigen por leyes de la naturale=~. 

El deber ser real es totalmente ajeno a las ciencias naturales. 

Si éstas se plantean en SL\ trabajo diario algCtn deber ser, :.e 

trata sin duda~ de un fin c:asual, c:arente de autentic.:idad. "El 

p~jaro tiene alas porque debe volc.r; no ; tiene ala:: '1 por eso 

puede vol ar. " 4
' 

é Qu~ relación se ~stablec:e entre la idea y la e,·:periencia entonces? 

Que est~ es sOlo al co~ien=o~ m~s no origen del c:onocimientw •. El 

origen del conocimiento inmerso en la idea no es, en U.ltim~ 

instancia~ una representaciOn sensible del SLlJE.!to c:omo lo 

constitL1ir!.:\ la imagen. La ideo:\ tiene SL1 origen en L•fi.:t actividad 

intelectual que supera muc:ho la limitación de lo empirico. La 

idc-a es producto de la c:oncienc:ia dul hombre, no se to.na del 



exterior. 

Sin embargo, hay una premisa a considerar, y es el punto de 

referencia del cual parte el sujeto para realizar un sinnümero de 

abstracci enes. No es posible pensar en el origen de todas las 

ciencias formales sin antes suponer que una situaciOn real muy 

coricreta lo exigiO. No es fortuito que las matemAticas y la 

lbgica fueran creadas. Necesidades muy especificas determinaron 

su surgimiento. Al respecto Pestaloz~i escribiO en algOn momento 

que en virtud de la organizaciOn general del esp1ritu 

nuestro entendimiento se representa y reduce a la unidad, es decir 

a una idea, las impresiones que nuestros sentidos reciben de la 

naturalezai despLtés desarrolla poco u poco esta idea de modo de 

hacerla clara. Cada linea, cada medida, cada palabra, me decia yo 

a mt mismo, es un producto de la inteligencia, un resultado de 

intuiciones maduramente elaboradas, y debe ser considerado e.cm~ un 

medio de llegar al esclarecimiento progresivo de nuestras 

ideas.""" 

La naturaleza se rige por leyes temporales, pues los elementos que 

la constitLwcn poseen de igual maner-a die.ha caracterlstica, su 

desarrollo cst~ determinado por un tiempo y un espacio, no asl la 

ido-"; '='·' vigcnci.:1 poozibleinente esté condic1onada por el ámbito 

temporal.• pero puede trascenderlo. 

LA idea i::n·no L1n producto dL•l pens~•micntt1 r10 e~tl\ somel.ida la~ 

\r·1e"' ··le 1 ~ C:<'.l.\'.:.:.•lid:-td c".:lmc. ocurr'e en 1,.: c::ienci,J.~ -fAc:tica~. S·..1s 

lo1u~ son prodLLCto de una carrespcnde11~1a o, como l·l llamo Nolorp, 
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de una unidad suprema interna de los pens~miento5. De tal manera, 

la causalidad emp!rica no puede detcrmin~r de modo absoluto 

nuestro pensamiento. pues ella misma no es absoluta, el fin 

supr.emo estA muy lejos de ser asequible a la experiencia. 

Por otro lado~ hay que considerar que el deber ser solo llega a 

ser se objetiva dentro de la naturaleza, con lo cual queda 

es~ablecido 

diferentes 

que aun tratAndose de conceptos esenc i a 1 mente 

existe una relac:iOn con las leyes c.:.-\usales. Asimismo 

la legalidad empirica est~ tambi~n condicionada por las leyus de 

la conciencia. Las leyes de la idea se subordinan todo Tin 

emplrico y viceversa. 

''Esto permite· comprender que la posiciOn del .fin, todo• lo 

independiente que pueda ser de la experiencia, segU.n SLI fL1ndamento 

formal Oltimo, cst~ reducida según la matcr·ia por completo la 

experiencia. Si esto qL\e yo ahora me propongo ha de ser 

alcanzado, ha de convertirse, por c.onsiguient~, pL1e·.:.~ de antcmar10 

a la c.onexiOn de la natLtrale::a como posible en esta cone~:ion. 11 -=-" 

La voluntad sur<;e de la relación qut= se establece entre la idea y 

la naturalc::a:o que no es mero conocimiento del fin, sino esfuerzo 

para alc.:i.n::arlo. 

Lél crgani::aciOn del mLtndo de lo:\ volLintad no es posible sin la 

:intervenc:!.On de la r.:onciencia del individLto~ denominada t·a::On. No 

hav volurtad e::~ 1a p;;1.rte conc:ierl:~ del hombre no ~sl:.a en abzolLlt."'. 

sohri P.d ;i.d. 



La recomendaciOn gennral d~ Pablo Natorp es coloc:a.rnus en plano 

intermedio. No adoptar solo el e!:trenia conceptual, con lo cual 

negamos que el deber ser sea, ni el e;~treMo i?}:clusi•1amente 

empirico en el que sOlo el ser ah! lo deter111ina todo. E5t~ 

consideración la que fundamenta la libertad de la voluntad la 

conciencia como fenOmenos absolutos. La >1011..mtad locdliza su 

campo de acciOn en la e:~perienci.:\. Sin embargo, las lE!yes que li.\ 

rigen son leyes de la conciencia. 

quisiéramos legali=~r el carActer 

ostartamos cometiendo un gran error. 

Si en la concepciOn 

absoluto de la 

empiric:a 

conciencia 

Natorp comenta:o en su Curso de Pedagogla, que "si el intelecto, 

con sus métodos~ <.'\barca~ seg1..'in esto, la totdl idad de los 

fen6menos~ encuentra sin embargo, sus limites en que, si bien es 

verdad que todo es dado en el tiempo~ tambien es v~rdad que sblo 

se atiene a mantener SL\ dominio en el tiempo dado, F'oro a la 

conciencia condicionada temporalmente, la c1..tal hace posible una 

conciencia temporal en general. El con<:icimiento natural es una 

c:reacir!in de la~ propias fuentes de\ esplr-itu, las cuales no se 

agotan en esta creaciOn On11::a~ sino qLte hacen producir otras. Lo 

'Supuesto dado de los hechos '3e halla ~n conexión cun las puras 

rl~terminaciones del pensar.'' 7
' 

'Z.- Concclmi.ento emplrico. 

El canoc:imi.rnto P.Mpfril.'.O y l.. .. 1s le)'eS naturc:.,les t.:.\l como f1..t~r 011 

concnbid·:'\S por Pco:.talo::zi v pr.: .. 5t:l!'riormenl:e por- Herba,-t estAn mt.1y 
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lejos de ser defendidos por Matorp. l'luestr-o .;1L1t.or ;.>CJ=t1.1vei qLie 

partir e>:c11..1si vamcnte de las pet"cepc1ones es LH1 p1-obl ema que n1.mca 

ser~ completamente resuelto. El conocimiento cmplrico no abarca 

lo absoluto. F'or ":ante~ la in-For-maci6n qL•e br·1nda es ir1acabada y 

al intelecto se le revela como \.tna incógnita con pocas 

posibilidades de ser despejada. 

Si se sostiene que el conocimiento se de!-finc en esencia como un 

proceso infinito, la ciencia como tal~ no puede aspirar a.1 domin10 

de los hechos en SLI totalidc:\d. 

absoluto es negar dicha es~ncia. El conocimiento por definiciOn 

es para Natorp una actividad ilimitada. La cier:-icia puede brinddr 

exclusivamente datos apro:{imados. "Cl empi.ri smo· es, pue:::., en el 

-fondo cando1-oso absol L\ti smo:o en cuanto:> contra el concepto de"' lo 

emptric:o. cree aprehender 3\go absolL1to en el hecho emp!r·i.::o. La 

perc:epciOn toma por verdadero lo que en sentido absoluto no lo es 

ni lo podrla ser'' 8 ' 

~l proceso del conocimiento es al mismo tiempo desclrrollo de la 

voluntad, en la medida en qLle .• quien desea conocer, finalmente lo 

consigue. Ei:iste un impulso en ~l ser hL1mano por· naturale;:a que 

lo invit~ a indagar lo que desconoce. Ahora~ indag~~ su entorno 

no es sOlo poner- en pr.!\t:tica sus funcL:.>nes S(.}n$iti·.·a::.~ io C.L1al 

implicarla~ por cierto. una rl:'.'presenta.;.iOn mL1y p¿trc.ial del mi:>mo. 

El conocimiento va m~s alll\ de- Lino:\ i.mpr-u.:.iOn subjelivD.: '/ºKant lo 

mencionó en '3L' p~di\auqia: el obj".:"lc. posei:: cc:;.r o3Ct.:!ri!:iticas 1m.1y 

concret~"'<: ind~per.dienternente de la ?""~laciOn con ~l 

intP1igi~1r~ " si pt·esc~ndimos de las lnt\.\icicnes sensibles no 
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CAPITULO VI 

Voluntad 

1. - FormaciOn de la voluntad. 

Dentro de la pedagog!a social de Natorp la voluntad es el motor de 

arranque para entender los fundamentos Ultimes de la educacibn. 

Todo proyecto de vida puede edificarse idealmente con la mayor 

exactitud. pero tiene que hacerse presente algo que conf ie en ~l y 

decida llevarlo a lo mAs concreto, y esto es la voluntad. Kant lo 

mencion6 con anterioridad cuando determina que el hombre tiene que 

dirigirse a si mismo de tal modo que la mé.>tima de su querer pueda 

valer como principio de una legislaciOn universal, esto es, en 

Oltima instancia, voluntad por le comunidad. 

La voluntad es el conocer:< el querer 11 el poder, el impulso interno 

que lograrA que la idea pueda adquirir forma y vea resultados. 

Por su parte .• Herbart la c:onsiderO como 1 a instancia que determina 

la racionalidad en el hombre. 

11.Lo que debe ser, no es, ciertamente; pero, sin embargo, debe ser, 

debe 11 egar ser real; por tanto debe ser manifestado en la 

relac:iOn c:aLtsal!' en 1¿\ c::ual solamente algo deviene re.7\1; esto es, 

la voluntad permanece indicada completamente .• segün su materia, en 

la experiencia. Toda reali:aciOn de lo quer·tdo acontece segOn la 

lev de la caL\salidad; cae, por tanto, bajo el .::oncepto amplio de 

1 a téc:ni r:a, 1 a cual pol""'tencce al dominio del intelecto, pero se 
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somete al mismo tiempo en toda su extensiOn a la ley propia de la 

voluntad. 11 s' 

La voluntad procede, diferencia del mero impulso, de una 

reflexiOn previa y de una decisión libre. Sin embargo, el impulso 

no se pierde cuando la voluntad decide, se convierte en la ~uerza 

acumulada que aquella necesita en su cumplimiento. Cuando se cita 

que la voluntad implica antes que nada un conocer, se advier"te que 

es !iobre ba~es firmes _qL\e se puede decidir 1 ibremente entre varias 

alternativas. No se trata de un acto involuntario o 

irresponsable, por el contrario, supone un compromiso serio 

consigo mismo y, desde luego, con el resto. 

El individuo -desea algo cuando entiende qu~ es lo que qui~re, 

cuando se establece una relaciOn cor-dial entre la idea la 

eY.periencia. De ah! que es condición primordial de la formacibn 

de la voluntad~ la formación del entendimiento y del conocimiento. 

No hay que olvidar que todo proc:eso reali::.:ible por el indivl.duo 

implica inmediatamente Lln proceso para una comunidad. Cuanto mas 

claro sea para la conciencia la ley de la voluntad, aumenta la 

seguridad de que la e::periencia se le subordine. 

La Voluntad se eleva por encima de las. relaciones c:.2\Llsales o del 

conocimiento emp!ri ca, no puede espE:?r-ar que las ::>i tuaci enes 

naturales sean resuelto!\s, adcmlls de que ya se mencionó qLle en el 

plano emp!rico na hay respuestas absoluta.,;: lP voluntad debe 

rebasar est~s condic:iones. La ·.·oluntad se edifica en una armenia 

general de la conciencia tanto indi·iidual como en comL.midad. 
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El proceso mediante el cual el individuo reconoce que su deber 

ser, SL\ volltntad, es realmente el que debe ser para todos_, es 

complejo y supone una f ormac:iOn previ~.. Al individuo le cuesta 

enfrentar sus des~os propios con los de otros. Ene.entrar el 

t6rmino medio, el momento en qLle lo que se desea para uno es lo 

mismo para los demas, es lo que Natorp llama voluntad pura y 

moral.. 1 jHesta que punto se esta pues, autoriza do a hablar aqul de 

una voluntad de la comunidad, puesto que la voluntad de todos 

(~ornados individualmente) casi nunca llega a pronunciarse en 

ello? ..• Para el concepto de una voluntad de la comunidad, basta 

que un determinado modo de conducta sea fijado como norma:tivo." 2 ,.. 

Pudiera considE-rarse .• como lo menciono Herbar-t, que la voluntad 

fija lo~ fines para la formulaci6n de un modo de disciplina. 

2.- Est~ticA como formadora del~ voluntad. 

Se en+.iend~ a la estétícc como 1..ma de las ramas de l.a filosofta, 

en donde la fantas!a o lo epolineo brotan d~ la conciencia como 

r~spuesti:\ de una si tt.1¿¡ci On sentimental. A pesar de ser producto 

de una parte afectiva del individuo, es una verdadera. c::l~se de 

conoc i mi entup 

E:n la est6tic:a tiene 11...tgar la intL1iciOn creadora como una forma de 

ObJetivac\On. por lo mismo~ no puede con~iderarse a la misma como 

un cont:icimie~t:o ·.~;cnv a l .. , ed\..\CaciOn mor.:\l. 

Los OhJL>to·:;. del mundc nst~tico no tienen las caract.eristi.ci)s De 
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los objetos naturale9 tal cu~l, ni tampoco de objetos morales, por 

carecer de .fLJerza obligatoria para la voluntad. La estélica es, 

de tal manera, una doctrina que va mas allA de todas las reglas 

lOgicas y éticas, ya que reconoce las creaciones del intelecto y 

de la voluntad como recursos para la creaciOn de 

pert.eneciente9 a otro orden. 

A pe~ar da conformarse ta estética con una situacibn mAs libre, no 

puede hac:erlo de manera libertina, sino que necesita de una 

legislaciOn que dé orden a sus postulados. Es dentro de este 

orden donde se unific~n en lo posible les diferPntes juicios 

est~ticos, porque en realidad lo que representa mayor importancia 

no es objeto dado con anterioridad, sino lo que se produce 

antes en el e$pfritu creador del sujeto, es decir, el 

conocimiento. Esta legisl~c10n, denominada tambi~n disciplina, se 

enct1entra en relación !ntima con b.Jdt...s lo terrenos de la ensel'1anza 

y de la vida escolar. 

E'.1 origen o h1nd~rnentc de lo estético no estll sitLtado meramente en 

lo CLte nos place o desagrada, su raf: -fundaf'lental se loc:ali:::.a en 

1 a Fant.ilst a v bsta pu~de ser reprcsent.;tda 1 como N1et~Sche lo 

consid?.r6. P.n uru similitL1d con el ~Lteno. 4 ' A diferencia del sueNo. 

't~-~o\C:¡i.r.:o q•.1c ::~rige por leycr, de la inccncienci¿¡,, el suel'1o 

prod1..1cto de una concienci .. ; total del 

individuo. 

Ah~ ... "• ~s c~t:f"• ~uef'fo o f .... -\ntas!a. del individuo el qt.\C puede en un 

:"!'IO:nC'nto dado d,:wle fuer.:a L'\ la voluntad. "L'°' representat:iOn de lo 
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querido hace mAs determinado el querer, que de otr'O modo se 

e}:trav1ar1a fAcilmente en lo informe, perdiéndose a-:.1 la ~nergla 

plena de la vida.•1e' 

Ciertamente la fantasfa no sOlo presta servicio ~ la voluntad. De 

ella existe un matiz. "libre"~ no sujeto a otro -fin distinto .:. lo 

suyo. Este tipo de fantasia se rige por leyes propias y en si 

sOlo le ataNe a lo est~tico esencialmente. 

El hecho estético implica sentimiento de actividad y sentimient_o 

formativo de la conciencia, siendo estas caracterlsticas las que, 

desde luego~ le son Ot.iles a todo querer, a todcJ deber; en O.ltima 

instancia, a la propia voluntad. 

Natorp di6 a la estéti~~ un lugar privilegiado al considerarla 

como el medio concili~dor entre la idea y la e}:per1enc1a •. "F'o11e 

1o que debe ser como si existiera dentro y en conexión con el ser 

natural; para ello, lo que es se convierte lo que debe ser¡ la 

naturaleza en lo perfecto, lo absoluto, lo eterno, hasta alcan~ar 

una absoluta pure;::a. Esto es juego, es poes:t a, no verdad; esto 

es, no verd.:\d t<?Oric.;., ni moral. No es teóricamente verdadero qL1e 

en cmda caso algo finito, visible, e~periment~ble real, ~ea ~lyu 

pgrfecto. tal como~ sin embargo~ lo simula el arte; ~;, no 

moralmente verdaderc- que en i..:Eida caso lo pe!""fecto entr~ Sin 

limitac.ionr::>s en el fenómeno. Y, sin embargo, el ..:l.rte 

engaNa. pues al qLterer ser sOlo JLlego, ser· sOl.:l considt::or·ado como 

_iuegr:i no miente ni contra una verdad teórica ni c:ontr"' una 

prActica. sino que frente a ambas se colee~ de modo por completo 
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independiente, y precisamente en ello alcan~a su verdad peculiar. 

Es verdadero que tengamos que exigir a causa de la unidad de la 

conciencia aquella óltima unidad de lo que es y lo que debe ser; 

ahora bien. si la exigimos tambi~n la pensamos, la creamos en 

nuestros pensamientos~ sacAndclcl de los materiales de la 

naturaleza y del mundo moral. Esto es de hecho lo que, el arte 

realiza. "b"' 

El Onico fin de la estética e9 el juego y, con esta afirmacibn, 

Natorp hace una analogla con el Juego del nino, situaciOn en la 

que 6ste no pretende ni la verdad ni el enga~o, simplemente la 

creaciOn conciente del querer. 

3.- ReligiOn como formadora de la voluntad. 

Desde Pestalo:!::i hasta Natorp ha existido una tendencia 

qeneralizadA a considerar que la intervenciOn de la religión en la 

oducaciOn no es definitiva en su fundamentación. No es, como 

decfan Pestalo::i y Kant, por el amor y respeto a Dios que uno se 

amar.\ a s:r: mismo y '""' los tJemAs. Justamente es a la inversa: del 

amor y re5peto uno mismo y C:•l resto puede suponerse un 

~cerc~mier.to afc~tivo al creador.?' Este proc~so de aprendizaje 

comi.en;:a en las primeras rel,.."\ciones del sujeto, en el A.mbito 

f ami 11 ar. 

YMlt.. por- su lado. fue defensor de la cscL1elc:. lo.lica~ µrop.1.ciando 

: .\ c.:..!•1C::\CiOn conj1..mta de ninos de diversas creencias.ª,... Al final 
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de cuentas, la religiOn y dogmas y exigen 

responsabilizaciOn muy particular del individuo y no de una 

instancia comunitaria. 

Si la religiOn estuviera basada en la moralidad y la 

teologla, bien podr!a pensarse on una ens~Nan=a religiosa. De 

otra manera no tendrla mayor trascendencia en el deber ser de la 

formación del hombre. La religi~n ha de ser introducida en el 

ni~o no como un dogma memorizado, sino como uno de tantos 

conocimientos capaces de ser comprendidos. 

La religiOn TUndada exclusivamente en la teologfa genera temor y 

sentimientos interesados,lo que no ocurrirA si Tundamentacibn 

radica en una moral pura regida por leyes de la conciencia. 

Con respecto a los comentarios elaborados por l<ant sobre la 

religiOn, Herbar~ apuntO,con respecto al sentido de moralidad, que 

"Desde que l<ant se ha 1 amen ta.do de este modo sobre las mal as 

relaciones de la escuela con el Estado y la iglesia se ha mejorado 

sin duda bastante entre nosotros. 11
•"' 

Sin duda, Natorp apoyo en cierta forma las consideraciones de los 

pensadore= que le ar.tecedi eron, dando qui:;:As mayores 

argumentaciones sobre lo confL1sa que pl1ede ser la r-eligiOn en ·el 

mundo cultural .Natorp ~stuvo convencido que la religión eos sblo 

una muleta de la moral. como de otra::> esferas de la cultura. 

Adem~s~l~ religiOn tiene nada positivamenl~ que ofrecerle a la 

cultura. El error de la religiOn -fue siempre aduef"larse del resto 
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de las manifestaciones culturales s1tuándos~ ~n plano 

infinitamen";e 5Llperior a ell"'s• CL•ando en realid<:1d deber! ... , ocupar· 

su lugar respectivo. 

Al pretender alc:an:ar lo inalc~n:ab!e, lo trascendente, lo 

ultraterreno.entra ccnfl1r.tos· se,eros scbre todo con la 

cienci3. l.;\ moral y ~l artci. las cualE.>s por ~u l=ido, no suponen ir 

mAs a114 de lo hL1mano. AOn as!~ la rel1g10n puede disolver tales 

contradicc:icnQ~ ~dm1ti~ndo que ~u origen ~sta en el mismo hon1bre, 

y por lo mismo dignificarse dentro de :os lfmites de la humanidad. 

"Tambiéri la cultur"" humana pLtcde acomodarse cwn la. religión; pero 

no con la religt~n de ta ~r~~cendenc!a. sino sólo con aquella que 

pruds~tom<::?nte se ha redL1c:ido ya .a los l Imites de la huma.n1d.;id. " 1 "'"" 

SngLtr :tf'lento::.o <:!st.:i .:l~e·,.erac:i Or p1..1ede '.:..- .:.er c:on.;;1 go mal estar, sobr"e 

tc:!c '!i 1.'.' relig1tn =i.dmite qt•: "'!l., .:i~fintctCn .;senci.;..l rai:hca e:n su 

cnr~ctor tr~~cenden~~. ~·?f'"O Natcrp. ~~ntempldndo tdl posibilld3d, 

":'.Cn-::: -~;:---~ ·;:...1•:- ::- ·.·.,;, lo tr::\scE?nd~r.t-~ lo qi..•a te .:>t«:>rg~' un ,;.:ir-~c:ter 

'l't~.s -~--~Cf:i -:o. ~ir':) SU r .. ar·t1·:i;JwlClÓ11 t.2r ren.'I. 

":"i oar':1•n<:i:. ;i:o c:?c;t21. tenden.:ia .,.n la r·!?ligié11, rlat.:ir·p ccnsidera q1..1e 

i..,,br•!-1. ni:-ig1."1n p-·:tl::?m~ 2il ·'P:···• .. 1rl . .;1. e!!".' !a ~nstr"1..1cc1bn µ·~tui.:.c:a.i 

de ~11~ 50~ :cm~l·~J~• ~~!no ~ai~c~~- ~~ l3 pac!3~~gfJ qu~ est• 

oroocriE>rido b11-::•:::'\ l.; l1bert.:'ld do d-"!c~~::.On en .:-1 SUJEOt.•..:i y ....::un1n.:. 
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conc:iente este problema pierde importancia. Es sobre la base de 

una conciencia libre que cualquier problema de tendencias 

autoritarismos s.'.-·,-~ SL1perado en su debida medida. ria e$ oportuno 

alejar a la humanidad de una roligiOn, que de cualquier manera se 

encuentra estrecha rel aci On con toda cultura humana. Hay que 

reconocer que fue 1 a rel igi6n~ desde s1..1s inicias, la que tuvo como 

intenciOn la creación de la comunidad. A ella se le debe gran 

parte la idea de Llna comL1nidad del genero hl.\ffi¿\no, creando cor. ello 

una historia ~omUn de la humsnidad. 

"La escuela no puede imponer autorita.riamente una convicc:iOn 

religiosa cualquiera, ni general ni especial, ni positiva ni 

negativa. Porque precis'3ment!:? educar en el verdadero ::¡entido, no 

es imponer autoridQd, sino despertar la independencia 

espir-itual"" 1 " 

La podagogfa social de Pablo Natorp indica una direccibn 

i=Lmdamentalmer.te objetL,a. ~n este 5entida, la religiOrr alej.3 

e~:traordinariamente de tal propuest:. debido a quo su inter·és esta 

-fijado en lo SLtbjetivo como _lo ónice realmente .1erdc)dero, y no lo 

subjetivo fij~nda la atención en el pro~eso iritolectual indivi 

dual, sino .Jquello que se :..Lbica. por er.cimeo. de todo 

entendi~ier1to humano. 

Sin embe\rg':\. dentro del ámbito de la voluntad, la relig16n tiene 

O\lguno; ;\Ci.ertos en cu¿.nto qLte b.:i.mbién el deber· ser es ob;eti.vo 

deseado. 

el dober ser de la lormaciOn humana en la 
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pedagogla quiere observar r~sultados en un pla~o finito~ no asi la 

religiOn al pretender lo. infinitud del querer. Al respecto Natorp 

cita que la religiOn es '' ••. un tribur1al que sólo condena, nunca 

absuelve; una ley que nos arroja en una deuda qLte no tiene 

rescate- no es esto cos~ con la cual la r~l1giOn pueda 

contentar.se." t.:, 

La religiOn exige del hombre actitúdes moralmente aceptables, pero 

no obstante el buen comportamiento del mismo, las promesas de 

aquél la son en todos sus aspectos dudables. Se genera 

incertidumbf'e en el individuo por el resultado final qut;, desdE: 

luego, no logra veri.ficar en la vida terrenal. 

Evidentemente eXiste un conflicto entre religiOn y humanidad y su 

superaciOn no depende de una conciliaciOn entre ambas, sino de 

asumir y partir de cualquier~ de los des lados, ccn amplia 

convicciOn. Ante esta disyLtntiva .• Natorp decidió e~tablecerse en 

el Ambi to de lo humano. 

En 1o que respecta a los tres grados de la marcha edL1cativa, 

Natorp enfoca el problema religioso de di~tint~ manera. Si nos 

ubicamos en el primer grado. no ·Je l.:\ nece!3id..:\d de apar·t.ar al niho 

de la religiOn en vist3 d~ que no reprC4ser1t.;o. un pt?l:i.gr o en cuanto 

al manejo dogmt>.l:ico qL1e se te purHf::?ra dar. En esla et~pa el nirio 

vive sin ninguna r.omplicaciOn cientifica o moral~ tiene l.:\ 

maduro= para capt3r tales intenciones. ~l p.;li9f"""O $a> rr1anifiesta 

~n el scg_UT"'dO gr-ado. en el ..:ual el .::oncepto religioso puede st:::r 

recha:ado por comoleto o asumido do9m~ticamE::"nte. Aq1..d el =:.entido 
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c:rttico pLtede descubrir su c.onc:epciOn in.f~ntil .;:.nterior como un 

engarro. 

Los c:onc:eptos religiosos deben ser conocidos por el joven, pero no 

es deseable en este periodo que se tome partido alguno hasta no 

completar su madu1e= de juicio que~ desdo luego, no es alcan~~ble 

en e9te intervalo. En la edad escolar uMa decisiOn dogmatica es 

pr@matur-a~ por lo c:ual debe ser impedida. 

Es sol o en el terc:er gr~ado cuando el individuo pued~ ya 

formarse un juicio al respec:to. Este grado se ;;:aracteriza por el 

imperio de una crttica autónoma. Todo j\.ticio en esta etapa 

requiere> de Lln conoc:i.miento fir-me sobra- lo que se va a decidir. 
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CAPITULO VI 1 

Primer grado de la fcrmaciOn de la voluntad1 impulso 

1.- FormaciOn del mundo de las percepciones. 

A pesar de que se afirmo que las leyes de la voluntad eran 

leyes causales, sino leyes de la idea o de la conciencia, también 

se aclaro que todo deber ser apunta a un ser y sólo es f~ctible en 

el terreno de la experiencia. Aunque esta Oltima no es obJeto de 

inter~s fundamental en la concepciOn pedagOgica de Natorp, este 

admite que es en el ambiente empirico en donde forma y 

demuestra la Voluntad, para lo cual se req~iere de tres momeñtos 

caracteristicos. 

Impulso, voluntad y •1oluntad racional son los nombres que se le 

asignan a cada uno de los grados d& la formación de la voluntac, y 

cada uno de ellos les cor-responden tre= grados d~ la 

representacibn em¡:-lricl'\: representaciOn simplemente, en donde se 

tiene al obj12-to pero no e~:ist~ una conciencia de su valor 

objetivo; representaciOn concientemente objetivada, todavia 

carente de una .fL1damentaciOn cognosciti·Ja; y represent'°1ciOn 

objetiva princip.;1.l y MetO.:iica~ donde ya esta presente Una. 

.fundamentaciOn científica y se puede hablar Uc un canocimiento 

realm~nte obj~tivo. 

Po~ lo que se refiere al p~imor gr~do~ denominado impulso, Natorp 
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advierte que en este estado del niNo se deriva toda la formaciOn 

de sus percepciones. El mundo de las percepciones no es algo 

dado, es resultado de un proceso educativo largo qLte se inicia. 

desde el nacimiento, durante el cual el niNo reali:a complejas 

comparaciones~ y manejo de procesos anallticos y sintetices. 

"Aquel acto fundamental de la comprensión o determinación no es, 

en si mismo, nada sencillo, sino que incluye sistema 

rigurosamente conexionado de procedimientos fundamentales d~l 

representar que contiene el fundamento del proceso camón y l~ic:o 

del conocimiento. ComprensiOn es siempre diferenciaciOni la cual 

es, la Ve%, desde un punto de vista camón, separacibn 

uniOn. 111
' El nif"lo reali::a tales actividades de ·manera natural, por 

el interés que demuestra hacia SL\ mLmdo e~~terior. De esta 

interacciOn con el mediP, logra apoyarse cada vez mas en lo 

externo. 

La intervenciOn de un instructor en esta etapa es importante en la 

medida en que se vela por el interés propio del niNo, eliminando 

obstAculos que pueden entorpecer desarrollo natural. Kant 

denomino con el término de wartung el cuidado que deben tener los 

padres para que sus hijos no hagan un uso per judicial de sus 

fuerzas, y prevenir con ello riesgos importantes en 5U5 

actividades. El nif'fo no necesita realmente de un ~poyo e::terior, 

sblo requiere actuar de manera natural; en todo c.asCJ.• ha de 

indic~rsele c:uAles son los objetos adecuados~ q1..\e puedan ser 

el aros comprensibles. Natorp menciona aqL\i ~l l ibi-o de 

imAgenes, perfectamente conducido por la madre. F'estalo==i en 

este sentido fue mL\Y claro y no cabe duda cu~n importante fue su 
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la pedagogla de Natorp, sin dejar de mencionar a los pensadores 

anteriores a éoste. Pestalo::zi, en su libro~ Gertrt.tdis rn!:1.a. 

!.. ~ hijos. describe bellamente su concepciOn de la primera 

formaci On: 11 L.a primera enset'fanza del nif'lo no sea JamAs un asunto 

de la cabeza, no sea nunca un asunto de la ra~6n ~ que ella sea 

5iempre una cosa de los sentidos, que ella sea siempre una cosa 

del r.orazOn, una cosa de la madre •.. ella permanece largo tiempo 

siendo una cosa del cora:o:On, antes qt.te principie a ser cosa de la 

ra:On; ella perm~nece largo tiempo un asunto de la muJer, antes de 

comen:: ar a ser ur. asunto del hombre. "::m" 

La 'Segunda actividad del nit'ro en l1sta edad es el longuaje. Es una 

ad~ui si ciOn de st.1ma importancia, pues significa fundamentalmente 

su ingreso a la comunidad. El lenguaje es una adquisiciOn humana 

y, en consecuencia, social. Natorp, al igual que Pestalozzi 1 

considera la lengua como uno de los primer·os medios del 

conocim\ento que posee el q~nero humano. 

El lenguaje representa en primer término el objeto que ha sido 

percibido pero, ademAs, y con mayor importani:ia, es un elemento 

indtspcnsable para la formaciOn del pensamiento, no solo porque 

no~ pcr"rnito represent<-'rnos la irnagen del mismo, sino también 

loQr?ir de d1chv objeto un~ representaciOn intelectual llamada 

concepto, y os sobre este U 1 ti 1110 que posteriormente se 

h.md,,.mentarAn proposicionos y razonamientos. 
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2.- Cultu1·a intelectual en la educ:aciOn de la voluntad. 

Kant en su pedagog!a considera que la parte positiva de la 

educación es la cultura, pues ésta hace posible que distinga al 

hombre del animal. La cultura para Kant y Natorp implica un 

ajercicio constante de las facultades intelectuales y espirituales 

del sujeto y, en Cltima instancia, de la conciencia. Aunque esta . 
•ctivídad se inicia en el niNo de manera autOnoma, y es en el 

proceso educativo en donde la conciencia individual se reconoce en 

la de otros y a la inversa. "Este sentido de la comunidad de la 

cultura tiene que resultar claro para todo el que haya aprendido 

de otro. para todo el que haya visto claro en algo, aprendiendo a 

mirar desde un punto de vista en que otro viO, y éste supo 

elevarlo1 tiene que reconocer c~mo teda doctrina, toda educacibn, 

toda ~ormaci6n del entendimiento de la voluntad descar1sa 

totalmente sob~e esto.''~' 

Vol\.mtari <;? intelecto tienen matcriü en comi:m pera, en cuanto a su 

forma se encuentra 

subor-dinCl.dO a aquél la. De esta manera, todo desarrollo 

intelectual ostA al servicio de una prActica constante de la 

voluntad. Sin e<:>te "poyo de la voluntad, al intelecto tendr1a un 

do-=..:\rrol to de$ord~nado y poco el nro. Todo acto de la voluntad 

r""equiere de Lln.:\ comprensión previa~ es decir 11 el hombre desea algo 

cuando en realid~d entiendo qué es lo que quiere. 

Cuando nl individuo crece aumonta su capacidad de definir lo que 

de5r.a, p~ro es claro que esta potencialidad adquiere sentido 
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cuando va aparejada con toda una formación intelectual. 

El intelecto ayuda a desarrollar la voluntad, en la medida en que 

pone en ejercicio la actividad del sujeto. Esta actividad propia 

del sujeto va determinando en su desenvolvimiento normal un 

creciente desarrollo de la voluntad, y si ésta a su vez requiere 

de la parte intelectual, es obvio pensar en un desarrollo idéntico 

en la misma. 

El desarrollo de la razOn o intelecto humamo sOlo se da dentro de 

la vida en comunidad. Si esto es asl, toda formaciOn de la 

voluntad no puede pensarse fuera de ella , en v.ista de que son dos 

procesos que se desenvuelven de manera simult~nea. 

11 El medio esencial para la educ:aciOn de la voluntad es la 

organizaciOn de la comunidad. En ella se comprenda todo: la 

organizaciOn del trabajo~ la organi=aciOn juridica y la 

organizaciOn de la educaciOn. Todo progreso en una de estas 

direcciones cOndiciona el progreso en las demAs y. al mismo 

tiempo, es condicionado por ~ste. Pero, en Ultimo término, el 

progreso decisivo es el de la conciencia." 4 ' 

3 .. - EducaciOn de la voluntad: hogar. 

Justamente en la educación de la voluntad es donde se determina la 

formaci6n del hombre como ta.l, con toda su intelectualidad, 

fantasfa v sentimiento. 
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~ste apartado se ~efiere, en especial, al grado de formaciOn de la 

voluntad en la edad temprana, en la relac:iOn del nino dentro del 

'hoo•r de manera exclusiva. El nino se dirige por impulsos. No 

e,d~te una conciencia de las reglas de la voluntad, sin embaroo, 

~ desde esta etapa cuando comienza toda una ensenanza del 

tf"dividuo para que pueda actuar conforme a la razon. 

Natorp se refiere a este momento como a una formaciOn de la vida 

del instinto, es decir .• una direc:c:iOn impulsiva apropiada, 

tratando de preparar al niNo para la segunda etapa en la cual la 

parte instintiva es en gran medida desplazada por una regulaciOn 

mAB formal de la conducta, obviamente m~s dirigida al empleo de 

una conciencia. aón incipiente. 

Lograr dirigir lo~ impul$os del ~ujeto implica una organi:aciOn 

social de la cdw::ación que se dar6. dcr,tr-o de tres instancias 

pregresi•1as:. hogar, e'3CL1ela y c>duc~ciOn libre <vida>. 

Por lo pronto. el hogar- ya es una forme:\ de organizaciOn social con 

un• legist~ciOn peculiar y d~ gran importancia ~n la educacibn de 

lA volunt:l.d .• pese a los a11!l.lisis pesimistas que sobr-e é'l se h.an 

r-eí\lizado o los m::."\los aug1.1rios que se le .:'.\tribuyen. 

El tiog::"!'" "",~ df!fine c:orr.o L\na c:Clu\," del organisn10 econOmico, 

at~ndida no s01o por 1~ madre sino tambi6n por la parte pat~rr1a. 

No se puud;:. con•.>\dc~~..:•r. ::orno muchos quisier-an, que la ed~1caci6n 

del individ1..10 se inicia en la od .. 'ld oscoldr-, menosprecia11do con 
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ello todos los momentos vividos en el hogar. "Nunc:a se dirA lo 

bastante que el crecimiento espiritual del hombre, cerno el del 

organismo vegetal y animal, tiene su mAximo vigor, plasticidad 

mAxima, su mayor fuerza creadora, en su edad mas temprana. El 

niNo, todo nino, realiza en sus primeros aNos, a menudo bajo las 

mls desfavorables circunstancias una. 1 abor espiritual muy super 1 or 

a la que mAs tarde es capaz de desarrollar el término medio de los 

cidul tos."""' 

El niNo crea su mundo de percepciones y adquiere el lenguaje 

empezando de cero. Esta actividad implica un esfuerzo y una 

vitalid~d no observable en los individuos de mayor edad. Obtiene 

en pocos aNos una cantidad de conocimientos proporci\malmente 

mayor que el qu·e se genera en al"ros posteriores. Adquiere h~bi eos!' 

destrezas, aptitudes y un sinnOmero de situaciones totalmente 

nuevas para ~l. 

Este asombro innato, como lo dir!a Platón, que le causa su propia· 

e>ristencia y su relación con el el:terior e:<ige un manejo tanto de 

la voluntad como del entendimiento.. Sin un querer entender qué 

lo que le sucede, tales conocimientos no ser!an obtenidos. 6
' 

La adquisic:iOn de tales contenidos son producto de un trabajo 

comunitario, de aqu! que tal c:onc:ept.o sea, en esta edad, 1..1no. ·de 

los mAs determinantes en la formaciOn de la voluntad .. 

La coricepciOn de 1 a nif'te:: para Natorp se deriva de toda un~ 

reivindic:ac:tOn de la mismü abanderada por f<ant y, posterio1·mente!J 
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por Pestalo::::i. Al respecto Larro•;o coment~; ''Si t·:ant dl=stacO L!'l 

valor pri:-:do de la persona tn.1.nana~ Pestalo;:;;:i indico el camino 

p?tr~ q1..1e ese valor fL1era reconocido '/ reali=ado en l.:\ vida. 

Después de Pestalo=::i, la ped.:lgog!a ve al nif'lo con n\.\evos L">jos, lo 

reviste con nuevos intereses y lo sitóa en un~ verdadera relacibn 

con la naturale=a y la cultura.'' 7 ' 

4.- Actividades: edL1caciOn doméstica. Juego y trab.:\jo. 

La primera actividad dentro del hogar estarA dirigida al cuidudo 

flsico y a la inteligenc:ia aplicada en el mismo. Sin duda: '?.!·t~· 

es el primer fundamento importante para la formac:ic·.·1 C!l'.· ~.¡, 

voluntad. 

corpOre~""· en '-'~ -::rm":.;_'."'lL.C -::i:~tM·l-•l :::rn 'J-1 .~ic:l.:.'.!c. ..:.o.r.o resultado 

dP. q::;.-t;.e ?'.'>""":'r~i.::~jr:- ~ct,··.;t.· 1?1 cor: 1.:i·::.:.1.ü~n:...:; c.=.: lCio.ila, capacid .. ,d 

formaciOn del 

L.;\ caractertstica esencial de esta. etapa se define por una 

r-elaciOn sensible con los objetos y les individuos c.&r-canos que 

dan como resultado una idealiznción del ml.lndo CL1yo t.Jbjetivo •:OS el 

j\..1ego. El jueqo representa tod°"' la far.tasia e ideali=aciOn del 

querer in-fantil. Ser~ sustituido gradualmente por el trabajo, a: 

través del r:Llal el ni f'lo conc:ientemente cstL'bl ece 1 os l !mi te$ entre 

la pura fantasia •¡ las situac1ünes que tier.en una mayar 
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probabilidad dv ser realizadas. 

Las Actividades domésticas son para el nif'ro u.n fin en s! mismas. 

No se rweli~an con intenciones previas, fluyen de manera 

espontAnea y natural. ACm asf,. es conveniente con el tiempo que 

el nifro aprenda a darles un sentido, una finalidad real ele la 

acc16n a estos juegos un tanto desordenados. "Comprende pronto 

que una vida ordenada exige un trabaJo, segOn el sencillo tipo 

fundamental de 1 a economf a: que todo consumo de material y 

f'ue.rzas pi de una compen:;.o\c:i 6n, corr-espondi ende 

·r•guladc una c:ompensaciOn regL1lada."""' 

un consumo 

Cuando ol nif'fo juega d~mL1cstr<J. en su fant.as:l:a. el inter~s por 

participar en actividades colecti•.1as, aunque sus compafreros sean 

ficticios. Lo i mporta.nte es que en él e}: i ste ya un deseo por 

c:ocporar comunitario:.1mante y, sin saberlo, aprende lo humano de su 

existerici~. 

Se menciono Qt.te en c:~sa hay un cuidado fisico que debe estar bajo 

1 a direcct On de actitt..1des inteligentes. En esto Natorp rec:omi enda 

paciencia, ya que una intervención violenta o imprudente no es 

·'\COn·,;.e_¡al~le. Sin embargo!" sf E?S deseable la estimulc."\ciOn, esto 

~s. brinddr la c~nfian=A de quE? en to posible ol querer infantil 

lir!ne gr"'ndt".'> oportt.mi.dades de objetivarse. Lci fcirm.:\c16n de la 

voluntad p~r..1 ostu etc1pa requiere ademá5 de estimul aciOn y de 

'' .•. ~1 ~aneamicnta mor~l ha d~ pdrlir de dbajo, de la base de l~ 
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vida impulsiva y, por consiguiente de los cuidados por la fuerza y 

la pure:a de la comunidad familiar, que es vana toda prbdica 

moral, y aun estA sujeta a 1 a censura moral en que incurre todo el 

que pretende cosechar donde no ha sembrado, que olvida de cuidar 

esta condici6n, la primera de todas, de la formación moral.''~~ 

El juego producto de un impulso natural c:arac:terlstic:o del 

primer grado de la formaciOn de la voluntad. El trabajo, en 

cambio, es ya una distribución organi:ada de las fuer:as con una 

finalidad clara y es caracter:[stico del segundo gr-ado. 

El juego representa para el nirro un asunto de. enorme seriedad e 

importancia. Fomentar y estimular tal actividad asegura el 

desarrollo del· querer en el trabajo. en la escuela y en su vi.da. en 

comunidad. 

En ambas actividades, pero sobre todo en el trabajo, debe haber 

obediencia:- sin que ello signifiq1...1e renuncia de la propia 

voluntad. "La educ:aciOn tiene que ser coercitiva, pero sin que 

por ello haya. de esclavizar a los nif'ros. 11
• .. ,.. Si el nit"lo sabe que 

el que lo dirige es recto,. justo e ·inteligente, tendrA la 

suficiente confianza en la autoridad y, por lo tanto, no 

representar~ ningón conflicto para él. Un nino que se siente 

querido y respetado en sus deseos .• no nec.e~ita ni de pn?mios ni' de 

castigos. 11 La conciencia del deber,. de la responsabilidad, y, por 

tanto, tambi~n de la falta cuando no se ha cumplido el ddber, y de 

ta necesidad de hacer el bien, debe despertarse y mantenerse en 

absoluto. 11
• 1 ' 
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El niho debe aprender a trabajar. Va Kant lo dijo en su 

pedagogf al el hombre es el Onico animal que necesita trabajar. 

Ha de estar muy preparado para que pueda gozar de su sustento. 
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CAPITULO VIII 

Segundo grado de la formac:iOn de la voluntad• voluntad 

en sentido e•tric:to. 

La voluntad en sentido estricto E?S caracter!stic:a del segundo 

gr~do de la formaciOn del individuo. En este plano el impulso ha 

sido reemplazado por una uctitud m~s analltic:a y discriminatoria, 

el ni t"ro o adol oscent.e no se somete at impulso ciegamente, aunque 

s! se sirve de sus fuerzas positivas. AcJquiere c:onc:iencia de l!l y 

a9 capa= de admitirlo o rechazarlo. En Oltima instancia le da 

oriuntacl.On para una dec:is1bn mlts libre. Sin embargo, esta 

si.tuaciOn genero:\ conflicto~ y una lucha de fucr;:as .. 

"La regula..:iOn de los afec:tos se convierte ahora dominio 

consciente, con facilidad algo demasiado tir&nico. El muchacho 

tiend~ in"ltintivamente como a ar--nar-~t:: para la ::>er-ia lucha de la 

vida. mediilntP- un m~tódtC:O acroc::cnt.;1.mi ento de las fL.lt:r-::c:l.S ti'fl los 

·.·ariós ejercicios de los se11t1dos y da lc.;s mú~culos. En lo 

intel cctuul. Qn lugar de la cont.emplaci6n por in ero inter~s, la 

r:rt!d>il·'.\ .'.tt::opt"'ción de le tradician.::ll o del c¿ipricho del c:on$truir 

propi·=. .:\pL'.r~o::c ~1 .:lprender~ que tiende conscientem~nte 

prot1r·i;-o;..:,ff ·~ se cor.rr.ibora con l.:i. do111in,1ción de grandes ..,. complejo~ 

prcb1em.Js. No se tiene? y.i confi¿m.:a en la aparienci~ sensible; se 

pi·~L' cor•r:i:-p~o ..,. r •. 1nd.1mcnto; sr. bi-::-,c .. 1 '>' ~e adm1L~ di-~ bL11::11 gr.;;idu unct 

dt~cipl\n,, i~A~ rf··;id~ del pran~~r·'''' 
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Existe un juicio prActico, pero no todavta moralidad bien 

deiinida. Esto es claro si recordamos que la tendencia para esta 

segunda etapa no es la def'inic.iOr1 c:ategOric:a de nuestros actos. 

Es una etapa de e>:plorac:iOn en 1~ cual es poco recomendable que el 

nirro decid~ sus propOsitos de manera deTinitiva. 

Pestalo=."Zi al r&-spec:to di jo que " ••• el momento de a.prender no es 

el momento de ju::.gar; el momento de ju.=gar principia en el 

instante en que se ha acabado de aprender."~' 

La moral propiamente dicha obedece a una mA!dma, pero no siempre 

sirve en el plano emp1ric:o, esto depende en gran parte del graQo 

de conciencia de una comunidad. Si ubic.amc:.s de mar.era 

especffica en la población de este grado, no e:tiste la maduraci~n 

int&lectL1a1 suficiente pa!""a la formulaciOn de m3~dmas. F·or 

consiguiente, no puede hablarse en términos de la aplic~cibn de 

una moralidad. "La mera voluntad es mOralmente tan indif~rente 

c:omo el mero instinto• es en si t¿1n capa= de lo malo como úe lo 

bueno."~' 

E\ cumplimiento de ml\:-:imas requiere de ur1. grado dl.i.' dc:.3rrol to de 

la volL1ntad mu¡'. qr-.:\nde imposible de ser alcan=ada en esta.s 

edades. Sin emb,o1rqo, hay que acP.ptar que li\ ·1olLtnL11.J .l.dqu1..::,··~ 

importancia en la comunidad~ pero tiene S\.I 0rig~n en !-=' p.:..r-te d.~s 

particular de le?. misma: el individuo. Es por el deseo intimo de 

::cr bueno 'I de tener ·.·olur.t':ld que se pi-oduc:e p..:ist~r·iocmentE el 

fen~mt?no cr.i1n~1n. E"l dfl'o:.eo p .. -..rticul.ar se c:on· .. 1e.•rte al fin, en deseo 

de mucho<; ot1-os. 
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La voluntad se empie=a a formar en el ejercicio y en la enseNan=a. 

Pcr un lado, posee una fundamentaciOn teórica y, por otro, «?sta no 

tendrla mayor sentido si no se le pU$iera en pr~ctica. 

2.- Regulac:iOn de la voluntud: organi;?:ac:iOn escolar y 

actividades • 

. Si la voluntad Se.! empie;:a a formar en la enserran.:a y en el 

l!!Pjercicio tiene qu~ c:?ni~tir un ambiente propicio par.::.. ello, ademas 

del· hogar, y Aste es la escuela. El modo de educJcibn aquf es y 

debe·· 5er mA<; ll'ediato. cJ:'.\r,~!:l ~1 niñ'o .st:..renidél.d para entender q1..1c 

las cosas no si9mpre fu,ocionan por 13 satisfacción de Ltn impulso 

inmediato. 

Li<\ ~6c:LteL.:.' repre::enta, en pcqLlot'fo, la organ1;:aciOn del Estado. 

Asf. el nif'lo empie::a '-" aclim.at.;o.rsc- ,,:i lo que~!! un futuro deber~ 

enfrent3r~e inevitablemente. Adquiere el concepto de orden, 

re-:spnnsabilidad y partic1pac:lón social. Mat~rp defiende, por lo 

ante$ expuesto. la escL1elc:\ nacional, es decir, una escuela que 

est -, ' ,~ . 

'
1La necesidad de la educación c~calar y su r"elaciOn general con la 

..... dui:.~ci6n f~•m1liBr rlF.'!::.CUn-:.u prefer~:·nl:t ... mente en qu~, ml:diantc el 

tr~"'b·• 1•=> de 1,\ ~duc~ción regulado lego'llmente en 1.a ui::.cuel..:~, se 

"\dquier-e el ht\bito de la regul~c:i6t1 leg.:\l del acto en genc.:ral, 
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esto es, la educ:aci On par-a el trabajo, propiamente di cho, al 

servicio de la comunidad. La educaciOn escolar es, por esta 

razbn, inevitable en un grado detel"'minado ....... .... 

Tanto en las actividades del hogar~ como en las escolares, existe 

la exigencia de establecer un orden y, en ambos casos, debe 

admitirse libremente- tiene que comprenderse la importancia de tal 

actitud. La diferencia del orden en el ambiente familiar y en el 

escolar estriba en que en el primer caso el nino no asume 

conc:ientemente tal situación, lo cual si suc:~de en la escuela. 

At:m as:r:, lo importante es qL1e en ~mbos ca.sos, dice M~torp, el nit'lo 

lo viva como lo natural, como el aire que le rodea. Natorp, en 

este sentido, concibiO como esenci~ o caracter!Dtica tifJlC~ de la 

escuela el orden y la disciplina del comportamiento del nif'fo como 

respuesta del intelecto y voluntad del mi!Zmo. Al re-specto.. h:ant 

apunta en sus lecciones que, "La disciplina someto c:1l hombre a lds 

leyes de la humanidad y comien::a a ha¿erle sentir su coac:ciOn .. 

Pero esto ha de reali=arse temprano. Asi, por ejemplo, en·..-ian 

al principio a los nif'l'os a la escuE!la, no ya con la inlenciOn de 

que aprendan algo, sino con la de habJ.luar·les 

tranquilos y a obser•1ar puntualmente lo que se les:. ordena, paca 

que mAs adelante no se deJen dominar por SLI<> caprichos 

momentAneos .. "n' Por lado, Herbart tambi6n apoya la opin10n 

kantiana al respecto~ al suponer que la disciplina aparta al niñ'o 

de una incorrecta direcciOn de los deseos .. ~' 

Esta situac:iOn nu'?va para el jO'-Cn puede generar angustias o 

contradicciones. En este =:entido el inst1-uctor tiene que ser muy 



cauteloso e inteligente para dirigir y disolver en el ni~o tales 

sentimientos. La disciplina, ademAs de que proviene del exterior, 

tiene que ser asimilada por el educando sin ninguna di~icultad, o 

sea, debe comprenderse el por quti y para qLté de estas nuevas 

disposiciones antes no conocidas. 

CL1ando se hablO de l '3S virtudes individuales y de comunidad la 

igualdad y justicia ocuparon un lugar privilegi.:ido en la formaciOn 

de la moralidad de la sociedad. Retomando esto, mas la propuesta 

de t.tnC\ escuela nacional. ~s obvia deducir que tal inste1ncia debe 

ger ,'\s~qui bl o a todo i ndi vi í!LLD independientemente de la el ase 

social a la que pertcne=cü. La pedugogía social de Natorp va mas 

al 1 t. de una estructuro:\ económic.;. dada. Pretend'.:? rebasarla 

est::\blecer qe.1e no es éosta quien deber:l'a posibtlitar intelectual 

y 

y 

voluntariamonte al ni~o. T~nto ld parta int~lectual como la del 

desee son condiciones inherente:$ a la condiciOn humana; en cgmbio, 

la s1tuE1ci6n ~conOmica es un Tenómcno que en nada determina las 

potencial i d.:.dE>$ natLtr al c-s del hombre. f"'1cilitar o 

entor"pc:-cer la reali::ación de t.:.>.les cualidade=-;, pero no se las 

otorga. 

"Todns ttl'>nen E.>1 dc; .... echo .:.\l ... , 111ismi..-'r. solicit.ud en la edu.cacibn, el 

tc~ne 1nl~ qu~ ol Ta~oracidcl por la natura:eza, porque ~s de 

int~r~• general ol m~/or rlcsJ~r~llo posible a lodos los gOrmenes 

comunidad de le:\ culb .. tra~ 11 ... ;cicndo sentir <.\ c.:.~,da uno de los 
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individuos que su participaciOn, sea de la magnitud que sea, es 

importante como un elemento com~n a todos. Por necesidad la 

escuela tiene que ser obligatoria y general para todo;.. 

Esta idea descansa sobre bases indiscutiblemente democ~Aticas y la 

Onica diferencia que se puede establecer es la que dicta la propia 

direcciOn del sujeto en cuanto a sus intereses profesionales, pero 

antes no hay ningdn impedimento para que todos., sin e}:cepcibn, 

marchen juntos. Sin embargo~ el interes profesional no se aleja 

de todo aquello que se fue formando con anterioridad y ~demAs es 

objetivo fundamental de la educación: el deber moral del 

individuo con la com\.tnidad por sentir, sobre todas las cosas, su 

pertenencia a la colectividad. 

Para la organi::aciOn escolar despertar ~n el alumno el verdadr::r-o 

querer constituye Ltn deber ser <voluntad o in-terés> y, Junto c:on 

el desarrollo del pensamiento propio <Conciencia e inteligencia> 

son objeti·1os de primer orden. 

''.La i ntel i genci a, en un sentido Termal, estA ml\s bien subordinada 

a la voluntad; por tanto, la educaciOn int.electLtal podrA e~!lgi<'-se 

al mismo tiempo qL\e la educ:aciOn de la -..'oluntad, pero 

producirse ~or si sola.''e' 

podra 

Lo!', esc1..1e1a no puede des~rrollar plenament<2 ! ... 1 volunt~1d, )'¿\ que 

~s+.a ·nr:l sOl o :""'lecesi ta canoc:i mi .:!nto y c ... 1r~c.ter, adernA!':i requi ef'e dt! 

la acci~n ~· de 1~ vida. La escuela sólo introduce y prepara al 
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individuo para que sea cape);: de vivir bajo condici.ones plenamente 

humanas, pero requiere de enfrentarse a tales situaciones y ~Stas 

se presentan en el tercer grado de la formaciOn de la voluntad 

(educación libre del adulto>. 

"• •• el centro de la educac:iOn escolar se hall,;i; necesariamente en 

la ensehanza del entendimiento. La ensenanza comprende, es 

verdad, una parte esencial de la .formaciOn de la voluntad, pero no 

toda ni lo m~s caractertstico de ella. Esto queda para la ·1ida; 

la vida antes, al lado i despu~s de la escuela; y aun la ·1ida en 

1 a escuela, porque el 1 a también es vida. 11 •<' 

Natorp, en su pedagogfa, hace una c:onsideraciOn importante 

respecto a la.organización escolar: "Su valor edLlC:.ali'Vo, aparte 

de sus particulares fines docentes, que pod~ian al can: ad os de 

otra manera, consiste en que imprime el espiritu de la regla y del 

orden en el hombre, durante su desarrolio, y con ello transforma, 

por asJ decirlo, SlJ naturale:a. " 1 111'"' 

En e$te sentido l~s leyes que rigen tal organi;:aciOn escolar son 

mAs lOgicas que éticas~ y son exactamente l~s leyes del 

pensamiento correcto quienes detel"'minarAn en Ultima ir1::.t.ancia un 

aprendi;:aje del querer y del deseo no ~6lo de pens~r bien, sino de 

comportarse de la mi.sm<Z\ m.?.nera. El orden no lo e-staolece en ·un 

principio l~ labor ética, 5ino la lOgic~. Una ve: que ésta es 

reali::ad.9: sin tropie::os, le'\ ét.ic..:. flL.yc con t.:.id.;1 n:?.'°-'-1ri.\lid.:i.d. 

Pens-"'ndo en \35 leyes q\.\e rigen tal episod10 en la vida de un 



joven, Natorp demanda autonom!a, es decir, hay que desear que en 

esta etapa el individuo actOe preferentemente por lo que le dicte 

su conciencia, lo cual no excluye la participación de 

que lo gufc. 

adulto 

En esta actividad mAs bien autónoma, es donde el Juego de los 

primeros arres adquiera car~cler de un trabajo con mayor conciencia 

de su .fin. El trabajo en esta edad es una mL1estra de Fuerza 

pensante en c:ont:r-a del impLtlso inmediato. Por- lo tanto, no debe 

asllmirse como una tarea impuesta_, sino como una necesidad propia 

de la edad. Natorp consideró la mismo que Kant, Ct..tC\ndo este 

C'Y.puso las dos actívidL'ldes del n1f'l<.J en el primer y segundo grado: 

la educd.ciOn cst:ol •r debe Lin trabi\JO pura el nít'fo, mientras 

que la libre debo un juego. t<ant determina el juego como una 

actividad libra, pu~s no hay coacción e::terna como ocurre en el 

trabajo. Sin emb.;irgo~ est_;i c::i.:.cciOn, como -se ha mencionado en 

repetidas ocasiones. debe ser asumida por el individuo también de 

manera libre. porqu¿ sabe qLLO es su mejor presentación en un 

Ahora. si no lo s~be, es justamente funciOn de la 

ped.OH)Og!."' ~anti.an3 'I natorpian~ he.ct>r·5elc saber y adoptarla como 

1~ herencia m,'\s valio!:..::i que la organi=ac.iOn escolar 

br~ nd.'.\r-l o. 

->·- Li"I historia como :nslrucc:i6n mor .. 11. 

puede 

t:1 l,.Ji::-,;>1 • .-:H.r .. • .• p,:w1cil!.o :;;e t.l..:.1 ~n ol p1·im~r gr ... u.Jo, ad...¡u.1.,:.)r..., 1::11 el 

~egundo 1.1na o-st1·1...11 .. tur.:i. má·::. form=tl ·, un~ r'~prcs"=!11t~c1ón ma~ e::.acta 
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no sOlo de lo& objetos. sino tambi~n de circunstancias concretas. 

El idioma, dice Natorp, es un producto histOrico de los mA& 

importantes, por ser el portador da las tradiciones humanas, 

sociales y, sobre todo, el conductor inmediaLc de la conciencia 

humana. El idioma es la expresiOn lingÜ!stica de muchas de 

nuestras operaciones intelectL1ales:o consideradas éstas no sOlo 

como una herencia histOrica sino como resultado de las actividades 

de nuestro espfritu. 

L~ historia poseo. ~nto todo, c:aracter!stica intelectual 

cuando pretende e>1pl i car los acont~ci mientes que definen a 1 a 

cultura humana .. St.1 aprendi~aje facilita al SUJeto la conciencia 

:Jobr~~ 1 o humo:\ no. Por lo mismo, esta disciplina no debe ser 

considerada como una e::clu!:>iva n'"'rraciOn de sucesos, sino como una 

herramienta para la investigdción y la interpretac:iOn de los 

mismos. 

Natorp lamentó realmente el enfoque dado a la P.nset'lan:za histbric:a 

y se preocL1pO por la ausencia de un método que no fuera el 

narr3tivo. "No se siente. pues, cuan grave es desde cualquier 

punto de vista educativo tanto i ntel ec:tual como ético, una 

enseNan=a que pretende transmitir al ~lumno, mediante la simple 

comur'I caci On, conceptos. v de 1 üS cosé'ls mAs >;randes, mAs graves 

im~qin~bl~s. del c~mbio y cone~iOr1 del desarrollo de los pueblos, 

..,., en Oltimo t~rmino de l,;i humanidad; conceptos que los mas 

profundos invr:;tigadora-'3 ccinfie~c.\n con dolor 110 poseer." 11 ' 

Cllt'.'f"r:!O se menr:iona qua l~"\ histc.riil captura difen~ntes facetas de 
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la cultura ht.1mano,. no serA comprendida sin la base moral que la 

sustenta y viceversa. La base moral, y con ella las relaciones 

volitivas (idea-fin> entre los hombres y la humanidad son 

imprescindibles para una comprt:?nsiOn odecuada de la cultura. 

La historia experimentarA un cambio en si misma,. cuando su 

enserran::a se fundamente en una verdadera vida en comunid.:1d. Esta 

comprende 1~ escuela misma y l~s actividades que el niNo reali=a 

por ella. MAs tarde se extcmdera u Su mi.sm.::i. comunidad popular, 

sin olvidar, desde luego, la familiar. 

4.- Relac:iOn educador- educando. 

Para Natorp,. la formación teOrica del pedagogo no reqLtiere de un 

estudio cientifico especial~ sino de: una ac.ti lt.1d plena basada en 

la filosofia de la humanidad, en una unÍdad plena de la educacibn. 

Contando con esto, la preparaciOn ~ormal es cosa sencilla 

dependerA exclusiv~mente del ejercicio de la prActica docente. 

El educador debe ·proyectar y promover conocimientos verdaderos y 

un deseo real del quehacer de otros. "Se aprende a querer 

experimentando el querer de otro. La enérgica voluntad de otro, 

d!cese~ nos arrastra.••t~, 

El objetivo fundamental del instructor es a.,·udar- a la formacil!in de 

la voluntad del hombro. Si esto no lo logra, todo el arsenal de 

c:onoc:imi.entos se verA condenado al fr·acaso por no haber sido 
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a•imilado. Por ello es indispensable ~ue el maestro estab~ezca 

una relaciOn volitiva fuerte con sus alumnos y viceversa. 

relacten tiene que ser inteligente en sus acciones. 

Esta 

LogrAr el desarrollo de la voluntad supone tres momentos 

especiales (considerados en cierta forma ya por Herbart> entre el 

maestro y el alumno: 13' 1- e>:c:itar el interés del 

gostimulando sus f1..1er::as instintivas, al presentarle 

alumno 

objetos 

apropiados a st.t ed<1d; :=-brindar dirE?cci61l al .impul~o, ofreciendo 

la 9e1Juridad de que el fin 5erA logrudo por medio de normas 

adecuad""s y de una p.:\rticipaciOn conjunta entre el educador y el 

educando¡ y 3- dirigir la acciOn del alumno, ya conciente, hacia 

una unidad general <conciencia de la ideal. 

En esta dualidad el alumno no tiene una. actitud pasiva, por el 

ccntra,-io, la respuesta de liiatc a SLl maestro es inmediata. En el 

prime~ memento el alumno observa experimentando un interés 

craciente. hasta llegar a interesar~ dice N~torp, la decisiOn de 

la voluntad. En el segundo grado el joven desea auxilio y lo va 

r-•cha::ando cuando se producen sus primeros ~Y.itas. Por óltimo, en 

•1 tercer momento, el alLtmno se somete pacientemente a la critica 

y eostA dispuesto d corregir sus errores. 

"LC\ meta es que se aprenda a ejercer crJ tica sobre la propia 

1 i'lbor. juo:garse y corregirse con imparcialidad. Son los 

momentos esrmciales de 1<3 C.::lp.:\c1dc.1d de ensei':::tn::a por parte del 

<?dL1t:.'\dor. de lr.\ ~nteligcncia por parte del alumno, .:\nte todo en 

cuanto ambas cosas~ tanto ~l ense~ar como ol aprender, residen en 
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·ta voluntad. 111 4' 

El educador durante el periodo escolar puede e:dgir al educando 

que realice determinadas acciones y éste tiene que obedecer, 

sOlo porque es un compromiso consigo mismo, sino un asunto que 

interesa a todos los demas. De obedecer lo que el maestro 

pide~ es necesario hacerle notar al nirro el inconveniente de su 

negativa. Los métodos violontos. desde 11..1ego~ son descartados por 

Kan~ y Natorp .• no sólo porque se .. ,leJa.n del propO::;ito .:le lograr 1.::. 

autonom!a del individuo. sino tambiCn por-que las rel.:.c:ione=> entre 

tos dos pierden de manera c:ategOr1ca los tr-es momentos requeridos 

para la formaciOn de la voluntad, ademAs de no poseer en 31 ningd.n 

valor educativo .. 

PlatOn en bA Repd.blica menciona al respecto que " ••• no hay ni1"'f9una 

disciplina ••• que deba aprender el hombre li.bre por medio de la 

esclavitud ••• No empleos, pues'" la iuer::a, mi buen amigo."se..

Varios siglos desp1.1és, Kant en su Ped~gog!a c::1ta, " ••• se ha de 

cl1idar ante todo que la disciplina no esclavice al nit'lo; bste 

debe, por el contrario, 5cntir siempre su libertad, de tal modo 

c;ue no impida la de otro ... ,,..,.. 

•1La obediencia es ciertamente necesaria, pero en ningt:l.n grado de 

la edu.cac:iOn, ni aun en el inferior, es idéntica a la carencia de 

voluntad"" a la renuncia a la voluntad propia. Significa, por 0 el 

contrario, subordinar la volL1ntad gener-al~ y ~n.l voluntad pr-opia en 

particul.::\r, a la dr?l 91.1f3~ por-qL1e es el que conoce mejor el 

camino. "" 7 ,. 
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La Onica Terma por medio de la _c:ual el alumno reconozca. sin 

conflictos la autoridad del instructor es admitiendo en éste el 

apoyo seguro, constante y coherente, que le guiara en el 

desarrollo de su autoconciencia. El juicio del educador y no una 

actitud basada en el premio- castigo es el que servirA de ejemplo 

Y podrA ayudar al alumno para que empiece a decidir por si mismo. 

NOTAS 

1/ Pablo Natorp. Pedagogta social Cteorfa ~ !A educación 2.!l lA 

Voluntad sobre Le.~~ !A comunid.:-.dJ. Madrid, Ed. 

de la lectura •. 19t3. p.276 

Edicioneto 

21 Juan Enrique Pestalozzi. C6mo G~rtrudis ensena ~ 2!:!,.á 11!...iQ.á. 

M~xico, Ed. PorrOa. 1986. p.23 

31 Pablo Natorp. QR..L l;.i!,. p.87 

4/ Pablo Natorp. ·curso rul pedagogta. M~xico, Ed. PorrUa. 1975. 

p.13121 

5/ Immanuel Kant. ~· Madrid, Ed. Akal Bolsillo. 1983. 

p.30 

6/ Johann Friedrich Herbart. 

Losada. 1946 

Antologta. Buenos Aires, Ed. 
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16/ tmmi1nuel Kant. º2.:_ Ci.S.· p.55 

171 PC'lblo Natorp. Ql!..o. !:.U;. [!J. p.254 
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CAPITULO IX 

Tercer ~rada de la formaciOn de la vcluntadt voluntad 

raci ona.l 

1.- Libre edllc.t\ci6n del adulto. 

Por Tin se ha llegado·a la Qltima etapa deseada para el desarrollo 

de lo que Natorp consideró humanidad. A est.a.$ alturas, el hombre 

posee un dominio completo de sus impulsos,,. actOa,. a.dem~s, segCi.n su 

conciencia~ que no es diferente a la de los. dem&s y trabaja 

profesionalmente por el bienestar de la co1t1L\01dad. $e 11a lQgr.ado 

la autoncmia ~an codiciada en los grados anteriores, poniendo~ en 

actividad la razOn práctica con fines claramente de~inidcs. 

El segundo grado se caracteriza por un desarrallo de la 

conciencia~ pero no po~ un desarrollo total de la inteligencia. 

En la educaciOn libre del adulto, la conciencia se incrementa de 

tal m~nera qt.1e el plano empJrico ya no es indispensable para que 

el individuo tenga claridad y esté convencido de lo'que las leyes 

de la idee, del fin en :;.1 mismo. dic:tan. ''Si la libertad d~l 

hombre consiste en no ~star SL\Jeto det.errninac:i On 

proveniente d~l mundo senslhle (como pc..'\rte del mundo intelig1ble') 1 

habr~ pues de m.:-:niic<;>t.;:ir-se en su cap.t\.c:i.dad para orient.ar SLl 

c:onduct.,:.. ~in ning:ln t.ipo de dependencia .fenomt>uic:.a. Esto es lo. 

que dist.ingue "" loo; sr.res racionales de los CJLH: 110 lo son: la 

volunt.1'd, una -facultad de ne elegir mas que lo que la ra:On, 
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indapendient•mente de la inclinaciOn conoce como prActicamente 

necesario, es decir, buanc. ,,,,,,. Es el momento en que el individuo 

puede actuar sagOn mAximas generales. "la ra::bn prActica, por 

tanto, no es en sf empir·ica, pero encuentra su aplicaciOn en el 

querer empirico, y, fuera de esta aplic8ci6n, no tiene sentido 

alguno, a no ser como abstracciOn pdra usc; de la mera teoria ... ~ ... 

Si bien la demostración empiri-:=<J. es la in·~tancía que nos permite 

juzgar los actos. no hay q-..1e olvid"'r que éstos anta la legalidad 

de la idea y la volunt3d no ~on, como dice Natorp, un testigo 

seguro. 

En este momento se obtiene 1~ mor3lidad completa, ~$ decir, el 

d•seo o voluntad racional ya no se distinguen del quer-er moral, 

~ino que e~iste Ltnani.r.idad constgo mismo. "La tarea emplric:a de 

la ra::On pr-~ctica c:on~iste .• seg..:1n es.o, en la organi::ac:ibn del 

mundo t.otal de la voluntad, .?s decir, la -.1oluntad armOnic:a por la 

LmAnime relación de todas 1.~o:. dcci':>ionGs particui.~r"es a uno y el 

mismo fin firl~l: 

tnccndic:ionado.''~' 

1 .. 1 ! dea de lo bueno o de 1 o legal mente 

Our."r"'·e el .:\M~li$~'~' do lu~ tc·:tos de Malorp no se hace una mencif)n 

espr-c:L:d !:\ la ~it~1ac:i6n soci."l r:n QL'? vi .iO, sin embargo, en su 

~@. g~J_~_ refloi:1ono ~or.l!: .. ,f'drnente :¡;¡abre ello y e:~pone que 

a pes~r de las diferenci~s econOmici:\5 de clases Cen una Alernan.!a 

ccn •in -.!.-:--;..-....-rollo ,;.-..:onOmi co e i ndustr 1 :Jl muy gr"anded, es necesario 

~1tQ la ~d\1c~ciOn !tbrn o profesional llegue ~ todas las •=l~se~, 

especialmente .!I la trab:,\Jc3do1·a, siendo ésta quien otorga el mayor 
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esfuer~o en el desarrollo económico de las nac1ones. 

La educación de los adultos no se reduce exclusivamente a la 

ense~anza, los alumnos ~o sOlo se reónen para estudiar, s1no, 

adem:i.s~ tienen una vida en comón, vinculada como nunca al 

desarrollo social, económico, cultural~ etc~tera. 

Se puede hablar de libre educación o de ,voluntad racional sólo 

cuando el hombre se sftOa frente a otro como un igual y por un 

acuerdo libre aprenden juntos a desear lo mismo )' traba.jan para 

que sus ideales sean reali::ados en comunidad. Ouerer lo mismo que 

el otro no es ü.'!.umir~ como ya se ha r~petido,. involuntariamente 

sus deseos. Es tener el acceso, la int~ligencid y el ¡nimo de 

comprender lo- que ven otros que uno no ha podido =ibserv::i.r o 

vi c:eversa. Es asumir una ac:t i tud Ti rme en cL1anto d qu9 ha·,. un 

ejercicio de 12' autoc:oncienc:ia, p::>1~0 con la fle:·:1bilidad de d.::i.1~ 

recibir aquello que no pudimos asimilar en st.1 mc..•:nc~nto. 

Desarrollar 1 a autoconciencia no si gni f i C:i'I ser acreedor de l .,i 

verdad absolüta' signi~icl"I disposiciOn libre de modificar y 

compartir comunitaria.mente una forma do "'ida. 

El orden moral qu~ r.igc:o la tercera. et.;:ipa ~s prodw:t,--:! do uru.1 

dr?c:isiOn !ntima de los integrantes d~ la c:o11lL4nid~,d, no de ur.3 

coc\cc:i On gubernamental. Sin ~mbargo, esta moroO\lidad 

c:ondi ci onada por las i 11stanc.i as qLIQ componen al e;:: ta do. Hs!, l 'l. 

economf~.. el der9c:ho y !as orgr:tni::,:1ciones cultural es le preparan 

el terrono. 



"Esta activide'ld <refiriéndose al or-den mor-al de la 1 ibr-e 

educación) no necesita, sin E?mbargo, prescindir de una 

organi::aciOn. La escuela superior da un eJemplo cor.'-'i!"'l<=·;-t.1- de 

como es posible organi::ar libr-e y r.rJ :o>l.\tr.r\t::arl "-.::1<?ntv l..' .N:t:. tidaU 

de la cultura. 11
•' 

2.- Actividad~q1 ndtt~~~ión li~··~ pr~pli·-

llnir:!)Pf\ent~ 1l' c-:rm.:ición r.iru.fo-;l.:.-r1..:1 '/ lOc..raca, su propOsito es 

logr3r L'Ma fc.r m<'t...::"'. Or-1 iJeneral humana, basada en la razOn y en el 

'trabAjo do la comur1idad. 

!:1 trab".\jo. si bien se einpie=a a definir- como s1.1stitucitm del 

juego. adquiere su car~cter propiamente dicho cuando los 

individuos de 1.:\ comunidad unen SU$ esfuer::os para un resultado 

qu~ tiende al mi5mo fin. 

La:5 actividades de li=t tcr::cra otap~, a difet"'encia de las 

anteriores. que tienen objetivos finito~, ~upone propOsitos 

\ 1 !rn1 t~~Jos; por lo :n<,?nos todos lo5 que se puedan logr.:\r dentro de 

nu~9tro pl~::o do /ida y de nuestra~ posibilidades pr~cticas. 

Oich~5 ~ctivid~dcs se reali:an como respuesta de una conciencia 

lihrc. propia. El \ndividuo no necesita tic- !a guia de L\n terc;cl"'\J 

o de ql•~ :e •'lPr"t.tJ?be su dccisi6ri. E::iste tal convu;ción de lo .:¡ue 

~e de5ci\ Ql.1e no hay duda al r"espec.to:- la per·~u~siOn diri4¡11da por 
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los padres y los instrl.u:tores en a.Nos anteriores se ha logrado. 

"Ni considcr.!'ciones do la vida e::terna, ni rner ... '\s costumbres, ni el 

honor ex terno, ni el temor humano~ deben ser· ya 1 os determ1 nantes, 

~ino que debe dominar incondicionalmente la sinceridad interna, la 

cual despu6s tambi ~n no puede menos de e:: presar se con sinceridad 

para c:on todo lo e>:terno, aun presci ndi ende de toda 

CO\"\sidcracibn. "",.. 

En este grado la rec!proca inteligencia ~utOnoma es la 

fund•mentacien bl\sica de la actividad y al sentido de justicia 

alcanza su m~::ima e~:presiOn. ,j Cuales son las condiciones soci.a.les 

que p1teden :ervi r de terreno ; i 1·me para el 1 ogro de tal ideal? 

Natorp responde que esta comunidad no se realiza en ninguna parte 

ni s.e pi..1ede real i:::ar bajo condiciones terrenales, =1n embargo, 

est:o ne demerita ni debilita !. .. \idea q1.te =>Lostenta. dicha comunidad. 

La ?.~:perienc:ia no puede. por sus 1.imitantes, representar en su 

pure~a a la idea~ aunque no por ~lle debe ser desechada, aino 

t.rans.f ormada 1 o mAs apro:: i madamenlc pos.i ble a aquél la.. De esta 

manera. U.i.::c il."\tc1·p. no nos es':~blec:emos en el ide~lismo utOpic:o. 

y Pstos r:tltimo<;·. un.,1 .·e:: c:cin~luida su in~trL\C.C:iOn profesi.011.:ü, 

v•1t""tv0:.~n :~ •11"'.'sunir~"J p.:v:-,, r~t.orr.ar :\ la com1.1nidad en un sentido it,ás 

···."nplct:o. ·-on 1:n .. ; interr-'21.:\>:!0n ma/O~ '/ un intert:!s mA~ ~fln ii 

t.oi.!l?o:; 1-:'ls individuo~: ~l pr·ogreso social y hu1oano. uH.: .. y, puas, 
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una profesión ~n la CL1.J.l todas participan; es mAs, que E?n C1lt1mo 

término comprende todos 1 as demas que .zipunta di rec:t::.\nier.te al 

centro del problema total de la formaciOn de l.:i. voluntad: lu 

prcfesiOn de la educaciOn social.''b' 

3 .. - Eti ca. 

Todo el esfuer:o de la filosofla esta encaminado a lot;ir-ar la 

autoconciencia del individuo, que se relacicna dire•:tamente con el 

perfeccionamiento de su formaci6n moral, y que solo es alcan:able 

en el terc:er grado.. En este perfecciona.miento. es donde la idea 

pLtede obtener su mejor consolidacibn. 

Si bien la ~tica no represent~ en la pedagogia natorpiana el 

centro de la ensehQn:a, reconoce que lo que aporte ser~ bien 

recibido. No puede ser otra la respuesta, en la medida en que i·c 

moral. siendo uno de los fundamentos de la pedagooia social, es 

objeto de estL1dio de la &tica. 

El inter~s de la filosof ia~ como fundamento de l~ pedagog!a, es el 

perfeccionamiento moral. del individuct pero en relac:i~n con otrosJ 

por 1o tanto~ :e bu-=:ca la pcr-f::;,:::l6n :noral de t.ma ccmunidad. 

Recorc!emo: qus el ir.di vi duc- ai sl ;H:!o · •:3 para Natorp una me·ra 

.:.bstracci On. 

"!"lo '!.e di;:obe <:>~r bueno solo por la propi~ pure::.!\ <primer 'Jr-.;a.do de 

l~ for·m.,ci6n de la ·.·o\•-1ntad~ .. sino también por· la con5ervat:iCJll 
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pur"" de 1 c:\5 relaciones comunal es; no se debe ser b\..1eno sól e por 1 a. 

propia disciplina moral (~egundo grado)~ sino r;.ctra la con:$ervaci0n 

de la virtud de la legalidad también en 1:- comunidad; no se debe 

ser bueno sOlo para en~ontrarse consigo mismo <tercer grado>, sino 

contribuir por su parte a qLte la vida de la comunidád tenga la 

verdad cada ve= m~s como fundamento." 7
" 

NOTAS 

1/ Tmm~nuel Kant. Pedagogta. Mé;:ic::c, Ed. Porroa. 1975. p.15 

:?/ Pa1blo Natorp. ~~social C:teorfa ~Le (?duc;aciOn 9,g_ U 

vol\lnt.L\d ~ LJ!_ ~ Q.g, !.A comunidadJ. Madrid, Ed. 

de la lectura. 191:: .. p .. 88 

3/ Pablo Natorp. F'rcpede:?Utica filns6fica. Mé>:ic:o, Ed. 

!'>75. p. 7-7 

4/ Pttblo Natorp. QR..:... ~ C2]. p.235 

5/ Ib!Jl.. p. :a: 

61 Ihi.~t· P. ':07 

71 t~.· p.-:::;s 

Ediciones 

Porrüa. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La filosofla de la educ3ci0n de M~torp est~ dirigida, sin lugar .l 

dL1dAs ~ a 1 a büsqueda de la perfecci bn humana. E.Sti:l sOl o podr.:t. 

tener ·verdadero si gni f i Cddo, dentro de la comun1 dctd social. 

Si bien es en la comunidad en donde el hombre puede lograr su 

perfecciOn, Matorp no incluye e1:pl!citam~nte ~n su anAlisis una 

posici6n pol~tica, sino que ~sta se revela paul~tivam~nte a trav~s 

de sus propuesta5. Matorp vivió un.o\ s1tuac16n d~ 

econOmico- plena revoluciOn indL.1strial- acompañ.:lde:t. de un crecicnt~ 

desarrollo de la clase obrer-a y de la de:>igL1ald.;o.d social. Siendo 

conci'.?nte y participante de los movimientos liberales de Alemp.nia 

y del deseo de la uni.ficaciOn de una naciOn históricamente 

dividida. Natorp logra pl¿\smar su enorms d~seo por- descubrir y 

establecer los principios y medio;. qLlé pudieran constituir una 

verdadera comLinidad humana. 

La ·propuesta natorpiana para el progreGo social y humano no va 

dirigida a '...tn cambio inicial de la infr-aes~ruct1.11-a econ6mica, sino 

un~ transm1.1t~r:..:.On do •;alorús y a w.n r:ambio li:n la actit\..1d 

ccncie:.te del individuo sn sociedad. Ser!>. por L:;l desarrollo d2 

t~s medi~~- d9l intarés. d~l dcson- y del fin -del d~bQr ser-, que 

N~tol""p s\..1pu~o 1..1n .:ambio ·:::.cci 3.l. 

Mo fi')1.·~·,;i ~n SL' pl,ir,t.camianto ~ por ejemplo, un.a mod1f.i.c.aciQn 

'lu-:Jt-";:-::1.:-.l en i. .d ·J-;;tr1.~r.:b.~r,11.s. En este s!?ntid.o, no LivfendiO que 
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sus propuestas pudier.:;n ~ur lle· . .:-.das a c¿:\t.:J b,"\jO las ~ondl.cionc-s 

existentes. pero !::OStiene la lcg~"lidad y .;alide::: de aquéllas, 

invitando a realizar un esfuar::o supremo por'qL1t:. lales prop1..lestas 

acercaran~ emptric:amente, lo m~s posibl~ a la idea 

.fund2'mental de la perTecciOn de la humilrlidad. 

Natorp supo lograr \.In equilibr-io entre~¡ ide.:.l de la valuntad 

racional y el campo emptrico. Ft...lE:? c:onciente de las limitaciones 

que el empirismo era cap~z de imponer al racionalismo, pero 

tambi~n de la potenc.i.:·lidad de la voluntad humana para subordinar 

la e~periencia a la razOn pr~ctica. 

La concepci6n ped~g6gicñ natorpiana tiende a la totalidad, no sblo 

an !SUS fines, sino t.:\mbién en sus fundamentos. Educac i bn es 

form~ciOn en el sentido mAs Amplio del t6rmino, es educar al 

hombre par~ 121. ·lida, no solamente par-~ \.tO plano en particular. El 

hombre debe:~ ser 1 ibre y i'Jt:il a una conu.midad, y !:>Ole la cduc:aciCm 

puede enset'fo:.ir·tc v brindLir'"lr~ tüles posib1 lidades. 

La -ped.)QO~fa -zocial os optimista y aunque tiende a abarcar" la 

totalidC'd, no pierde de •1ista que sus planteamientos obedecen a un 

~ovimii.-•nto c .. 1mbi.:.\nte din~mico, po,.- lo tanto, desecha las 

po·-;~cionr.s ab..::ol\.1tist .. ;.s. 

Ahor.?1, <:>_1 prohlem."' c:.i:1 c1 que poden1os toparnos e=- el sig\.tl.ente1 

condicior • .:: dif!ctllf1Cr1tc pe.;~'r ~n :.;i:.w f·ec.1li:.,...d:.1:.:, µor lo t~nto 
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cabrl a preguntarse? si no e!:> conveniente a!:>egur,.¡r pr ilTH~r·o e:.t.~s 

condiciones terr"en~les para que la vo11..1ntad racional ;.e obJetivo. 

Si la respLte:.ta es no, lo primero es uveriguar c.uA.1 es t:!l medio e11 

el que la voluntad racional se objetivs- y vi:iei resulti?.do~. 

Evidentemente, qLtcdarnos en el plano ideal no tampcc.o $~guro, 

ya que muchas condi cienes material es pueden dai-1 e invnl ~.de=. 

tales principios filosOficos. 

El proceso propuesto por t~atorp es el Optimo, aunque trul como lo 

plantea puede preverse de muy dificil reali:acibn. 

Por otro lado, Natorp no profundiza en L\O anAlisis pol!t..ic:o por 

considerar que no es fin de la educaciOn lograr cam~ios en esle 

plano. 501 o ur:i ti"' abajo c:omprometi do en el Ambi to pedcigógico p_¡,.tede 

lograr progresos en otros terrenos, de hecho, lo econ0111ic:o, lo 

legislativo y lo estat~l son medios que la ~du~aci6n utili~a para 

alcan;:ar sus objeti•1os. 

La pedagog!a de Natorp pl.:\ntea una forma de vi da :::L1yo ft.tnc.lamio:nto 

as el deseo de la superacic!ln loorada por- la c.ol.:ibor3c.ión entre 

todos los miembros de la comunidad, en la_ que cada uno puede ser 

ejemplo de otros. Para ello. es indudable la importancia de que 

el individuo y la comL1nid.: .. d desarrollen las ·.·irt1..1de~ ¡;it.=\das por 

Nator:p, pero volvcmo::: • .:i. lo anterior: rni'2ntr.:ss lil~ condicion~::> 

materiales y la d~siguald.:.\d $Ocia! sigan en incremenlo~ veo 

diftcil q~e 5ó\o el dc~~rrollo del~ 1oluntad y ~el do~co pued~n 

sobr~p~sar tal ~\tuaci~n. 



1 20 

Pese a ello~ el planteamiento d~ Nator·p l ugra realmente 

instat.1rarse en lo que sOlo tenemos en comón los hombres: la 

potencialidad do ele~arnos por la ra=On a toda condiciOn material 

busca de la perfecciOn. El hombre se define y se perfecciona 

moralmente por una dcc:isiOn concienta y por st.1 deseo de que lo 

externo y lo materie.l no lo determinen. Si hc.ty a.lgo por lo que 

debe considerarse orgul 1 osa 1 a comunidad humana, son 1 as virtudes 

qL1e pueda formar y heredar y por el trabajo col ce: ti vo qL11.:: lo gr e un 

cambio de actitudes y de intereses en la colectividad. 

Natorp enaltece los valores puramente humanos y condiciona lo 

subjetivo y las relaciones causales a un.:. idea suprema, qL•e bien 

vale todo lo que el individL\O aislado ceda con ello y qLle al final 

se le revierte.con una calidad mayor. 

Otro punto interesante de hacer notar, es que pL1diera parr::ct:r que 

en l~ colectividad lo mAs individual del sujeto se pierde, cuando 

sucede todo lo c:ontrario. Natorp plantee\ la comunidc.-\d sucial, 

pero en todo momento es ccnciente que ésta no ~cr~ r~ali:~ble sin 

la voluntad individual. En cada capitulo de sus te:~tos se hac:e 

sentir su preoc:upac:iOn por cada uno de los ele1nentos que ir~n 

constituyendo tal crgani=aciOn. En primer lugar, deben formarse 

las virtudes individuales, que no serln otras par~ la i:::omunidiid. 

Si de alguna manera la creaci6n de und. or-g.:.'\ni:aciOn social depe11de 

de algo, es justamente del desarrollo del interés y de la ra:On en 

cada uno de SLt!l. miembros. 

~lo puC'!'de P.~!istir mayor satisf3cci!ln par .. \ t.:>l individuo que sabs-rse 
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parte indispensable <>n el proceso humani =a.r.i6n, su 

participaciOn en el mismo lo Ci\rdcteri=a t~mbién coma lo m~s 

humano que tiene. Esto constituye la mAs importante di. ferencia 

con Herbart, quien consideró o la educación como formadora de la 

personalidad del i ndi vi duo, esto es, de un sujeto distanciado del 

resto en 1 o mAs SL1st.anci al. Herba.rt sostuvo que el sujeto en lo 

colectivo se dilufa y perdfa con ello su identidad. Es obvio que 

particularmente cada individuo tiene y desarrolla una personalidad 

propia, pero no es la comunidad quian la disuelve. Natorp 

congiderO todo lo contrario. es el encuentro de intereses y en la 

creaciOn·tomOn de otros nuevo$• en donde el hombre ~e dignificd. 

Lo valioso en 1 a concopc·i~n deo Natorp es su optimismo y conf i an::a 

en la ra~ón humana, y en la capacidad de é~ta por conciliar las 

voluntades particulares. La ·,,.oluntad no obedece a leyes causales 

~ino a leyes de l..l idt!.3, a li':'yos de la conciencia y a leyes 

ObJetivr,s, garantí::ando con ello la armenia human'°'º Natorp 

pretende la integr .. "lci6n dol hombre en SLI desarrollo social.. Se 

plant~a cambios q•.ie pn:curen l.; c:reC\C:iOn de una actitud compatible 

con lo e::iEtP.nt(;.~, aL1nque no pasiva. Son la volLmtad y la -fuer;;:a 

impulsiva acum1..1lada para ella, lo ünic:o que puede toQrar un 

~quilibr10 ~n el dagonvolvimlento social. 

Si el ~ombro de~df! n1no posee l~ potenci~liJad d~ actuar conforme 

la ra:On y \.o\ curie1onc:ia. _--1 L°" educ.:ac:10n le corresponde d~rle 

dirí""-:ciOn y J1ctL1.;"1lidad. Esto os le- t'.m.:r.:o verdaderamente v~lido 

Cl"Jn I o que L 1 ht.Jmbr~ pul:Uc C•<::.egu1· ¿,r u11d •1i da me._ior. 



.La f6rmac16n del plano volitivo e intelectual es la fuer=a que da 

legalidad a todo ideal humano~ y garantiz~ su adecuada aplic"~10n 

en las condiciones terrenales .. 

Alcanzar el deber ser planteado por la comunidad es tarea 

fundamental de la ~ducaci6n, de la formación -¡~ en ültima 

instancia~ de la filosof!a pedagógica de Pablo Natorp. Los medios 

a emplear ser~n todos aquellos qL1e se inspiren en la cultura 

humana sin perder de vista qL1e cada uno de ellos desempel'la un 

p~pl?1 importanta pero distinto en grado¡ a.si, se habla de 

rel\giOn. de histori~~ de cstOtica e inclusive de psicologla, 

€\l1nqL1e Natorp 1 a si tü.:l al margen de sus pl anteami en tos .. 

Sin duda.. la filoso-fia Oi:.'\torpiQna representa el conocimiento 

l ntenso de 1 o qLte as un ser humano, de sus i mpl i cae iones en 

comLmidad y de lo dctr_.r""minante que p1..1ec.Je se~· para que el hombre 

logre asumir una forrna de ·1ida digna a. su esencia. 
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