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P ara el desarrollo de la presente reflexión se toma como refe
rente el contraste entre Heráclito de Efeso y Parménides de 
Elea. Es el soporte filosófico general, en el sentido que estos 

pensadores han influido de manera formidable en la cultura Occiden
tal desde hace 2500 años, en todas las actividades humanas. Más ade
lante se tratan los tópicos de la antropología y la pedagogía, en la pers
pectiva de que en cuya problemática el hombre es el centro de la aten
ción junto a su espacio vital; por cuanto su fin último es la perfección y 
dignificación.
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Para finalizar se hace algunas con
sideraciones con respecto a la realidad 
colom biana y el papel del docente 
como uno de los orientadores entre el 
ser y el deber ser de la sociedad, en con
flicto, frente a una sociedad plural en 
aras de la democracia, como expresión 
de nuestro tiempo, en la 
búsqueda de un consen
so social, sobre unos 
acuerdos m ínim os de 
convivencia, en cuya di
mensión los diferentes 
grupos de la sociedad ci
vil tienen la última pala
bra; donde la tolerancia 
y la justicia son referen
tes entre otros determi
nantes. El docente dado 
su rol y su influencia 
psico-social está llamado 
a jugar un papel activo 
dentro de ese escenario 
que busca la felicidad y 
la perfección del hom 
bre, como principio y fin 
del contexto social.

Fundamentación Filosófica

Un siglo antes del esplendor fulgu
rante de la cultura helénica, surgen dos 
filósofos que desde hace 2500 años han 
iluminado de manera formidable la 
historia del pensamiento occidental.

Sus espectaculares aportes influye
ron inicialmente de manera determi
nante en Platón y Aristóteles; posterior
mente en el Imperio Romano; luego en 
la alta Edad Media, cuando se retoma 
el sentir griego y se desarrolla durante

el renacimiento y particularmente du
rante la modernidad se convierte en 
una realidad concreta, explícita en una 
u otra forma en la filosofía, la política, 
la educación, la antropología pedagó
gica, la economía; en últimas está pre
sente en la vida diaria del hombre de 

hoy. Com o es norm al 
con admiradores y de
tractores. En ello radica 
su grandeza.

El uno de la ciudad 
de Elea, al sur de Italia y 
el otro de la ciudad de 
Efeso, en el Asia Menor. 
Ellos son Parménides y 
Heráclito.

Parménides es el des
cubridor de la identidad 
del ser; el descubridor 
de la identidad entre el 
ser y el pensar (funda
dor de la ontología). Los 
eleáticos son los prime
ros en practicar la dialéc
tica, o sea la discusión 

por medio de argumentos. Uno de sus 
discípulos más sobresalien tes fue 
Zenón de Elea.

Para Parménides a partir del prin
cipio de que el ser, es, y el no ser, no 
es; argumenta y fija la siguiente posi
ción, en relación al ser : éste es único, 
eterno, ilimitado e inmóvil, por un lado 
desde el punto de vista de los senti
dos; por otro lado las cosas son, por el 
contrario movimientos, seres m últi
ples, que van y vienen, que se mue
ven, que cambian, que nacen y que 
perecen. A partir de esta percepción 
parece por primera vez en la filosofía

Después de un proceso de 
reflexión sobre quién 

existe, Heráclito 
proclama el fluir de la 
realidad, que como el 
decía en su lenguaje 

metafórico y místico :
"Nunca nos bañamos dos 

veces en el mismo río". 
La realidad como las 

gotas de agua de los ríos 
pasan y no vuelven 

nunca más.

26



R etrospectiva sobre la Antropología Pedagógica

esta tesis de la distinción entre el mun
do sensible y el mundo inteligible, que 
dura hasta hoy.

Para redondear el principio eleático 
de la identidad del ser y del pensar. 
Según Parménides aquello que no se 
puede pensar no puede ser. No puede 
ser más que aquello que se puede pen
sar coherentemente, sin contradiccio
nes. Con esto descubre el principio ló
gico del pensamiento, a partir de un 
principio de razón.

H eráclito  de Efeso, an teced e a 
Parménides de Elea, en el siglo VI a.c. 
Este profundismo genio de la Filoso
fía, con mirada retrospectiva recorre to
das las soluciones, que antes de él han 
sido dadas al problema de quién exis
te; encontrando una enorme variedad 
de co n testacio n es que van desde 
Thales de Mileto hasta Empédocles de 
Agrigento, en cuya perspectiva según 
Heráclito ninguna respuesta tienen 
razón.

Después de un proceso de reflexión 
sobre quién existe, Heráclito proclama 
el fluir de la realidad, que como el de
cía en su lenguaje metafórico y místi
co : "Nunca nos bañábamos dos veces 
en el mismo río". La realidad como las 
gotas de agua de los ríos pasan y no 
vuelven nunca más.

En el orden anterior no hay un ser 
estático de las cosas. Todo es dinámi
co. De suerte que las cosas no son, sino 
que devienen. El existir es un perpe
tuo cambiar, un estar constantemente 
siendo y no siendo; un devenir perfec
to; un constante fluir. Todo lo cual re
fleja la visión profunda sobre la esen

cia de la realid ad  percib id a por 
Heráclito de Efeso, que toma profun
da fuerza en nuestros días a partir de 
la modernidad, en donde con el desa
rrollo de la ciencia, la tecnología y téc
nica, como baluartes de la época actual 
han incluido al hombre en el mundo 
de la filosofía, de la educación, de la 
antropología pedagógica, de la econo
mía y de todas las actividades huma
nas, fren te  al parad igm a que de 
Heráclito se desprende el del cambio y 
la transitoriedad, como realidades del 
devenir.

Articulando las dos posiciones de 
estos extraordinarios pensadores se 
puede afirmar que fueron ellos, los que 
sentaron las bases para un proceso 
permanente y dinámico del hombre; 
que en la actualidad se considera como 
un ente fundamentalmente de razón 
extrema que en una u otra forma están 
generando una situación de crisis, en 
cuya perspectiva la antropología y la 
pedagogía disponen de conocimientos 
científicos y herramientas para que el 
hombre busque la felicidad y la per
fección.

El Hombre en la Perspectiva 
de la Antropología Pedagógica

El co n traste  en tre  H eráclito  y 
Parménides ha inducido a la humani
dad a cuestionarse sobre el origen, la 
realidad y fin del hombre como fenó
meno de interés permanente de la an
tropología a partir del Siglo XVI y par
ticularmente de la antropología peda
gógica, a partir del Siglo XIX y XX.
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De conformidad con Coreth "sólo 
el hombre es capaz de interrogar; cosa 
que no pueden hacer ni la piedra, ni la 
planta, ni tampoco el animal. Esos se
res se mueven bajo una existencia que
no se plantea problemas. -------- —
Ni siquiera el animal, que 
percibe su entorno, es ca
paz de preguntar. Perma
nece ligado al dato con
creto de un determinado 
fenómeno, sin poder al
zarse sobre si mismo ni 
preguntarse por sus razo
nes ocultas. Lo que se le 
muestra es para él algo 
absoluto. El animal que
da por debajo de la posi
b ilidad de in terrogar.
Sólo el hom bre se en
cuentra inm enso en la 
posibilidad y necesidad 
de interrogar. Es el distin
tivo peculiar de su forma 
de ser" (1).

Lo anterior ha genera
do una multiplicidad de 
visiones acerca del hom
bre a partir de su capaci
dad de in terrog ar, racio n alizar e 
interiorizar fenómenos y situaciones.

Las diferentes visiones 
del hombre a partir de sn 

educación histórica; 
como las nuevas 

propuestas 
antropológicas 

desarrolladas a partir 
del Siglo XIX, como 
visiones de conjunto. 
Representan modelos 

sobre el ser y el devenir 
del hombre, como 
expresiones de su 

racionalidad, 
interioridad y capacidad 

de interrogar en 
búsqueda de su felicidad 

y perfección.

Desde los pre-socrá ticos hasta nues
tro tiempo ha existido permanente pre
ocupación por dar explicaciones sobre 
su origen, realidad y fin, como ser in
acabado que busca la felicidad y la per
fección, como ser psico-social, biológi
co y trascendente; susceptible de ser 
educable, es decir de desarrollar su in
teligencia y su conciencia, en procura 
de que gane espacios por si mismo

para ser cada vez menos heterónomo 
y más autónomo, dentro de un ámbito 
objetivo y nó de su propia subjetivi
dad. Es un desafío de los días que nos 
corren y de los años por venir. Así exis

tan detractores y admira
dores en el concierto na
cional y multinacional, a 
partir de las diferentes 
visiones filosóficas, ope- 
rac io n alizad as en la 
práctica social.

En palabras de Bruno 
Harmann "Aún cuando 
la palabra Antropología 
no ha parecido hasta el 
siglo XVI, en todas las 
épocas y culturas encon
tramos determinadas in
tuiciones sobre el hom
bre, sobre su origen, su 
modo de ser, su desarro
llo, sus relaciones socia
les, sus formas de vida, 
su manera de actuar y la 
vinculación de su exis
tencia a lo sensible". (2)

Las diferentes visio
nes del hombre a partir 

de su evolución histórica; como las 
nuevas propuestas antropológicas de
sarrolladas a partir del Siglo XIX, como 
visiones de conjunto. Representan mo
delos sobre el ser y el devenir del hom
bre, como expresiones de su racionali
dad, interioridad y capacidad de inte
rrogar en búsqueda de felicidad y per
fección. No se deben mirar con senti
do reduccionista y dogm ático. Son 
orientaciones tanto de las ciencias hu
manas como de las naturales y de la 
filosofía, que contribuyen al desarro-
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lio de la ciencia y arte de la pedagogía, 
en una perspectiva de interdependen
cia, en la búsqueda de hacer del hom
bre un ser más autónomo y dueño de 
si mismo y no tan heterónomo, como 
sucede en la sociedad colombiana y en 
los países del tercer mundo.

Las tres principales concepciones 
del hombre que se han ido mantenien
do a lo largo de los tiempos, se pue
den sintetizar a s í :

La concepción del "homo sapiens", 
clásica de occidente y de la cristiandad. 
Imagen espiritualista del hombre.

La concepción del "hom o faber" de 
origen naturalista o biologista. Imagen 
materialista del hombre.

La concepción del hombre en el 
marxismo m aterialista. Imagen del

hombre íntimamente relacionada con 
su evolución histórica y dialéctica.

Las nuevas visiones de conjunto 
como propuestas antropológicas desa
rrolladas durante el Siglo XX, buscan 
conciliar las interpretaciones extremas 
del ser humano, integrando las princi
pales concepciones. Entre las principa
les propuestas se pueden señalar con
forme a Bruno Hamann las siguientes :

La doctrina de las gradaciones de 
Max Scheler. Fundador de la antropo
logía filosófica.

La ontología de los estratos de 
Nicolai Hartmann.

El hombre en la perspectiva de las 
teorías conductistas. Incluye las co
rrientes conductistas y neoconduc- 
tistas.
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El modelo cibernético. Concibe las 
actuaciones humanas como análogas 
a los procesos de regulación que fun
cionan en los sistemas técnicos.

La imagen psico-dinámica del hom
bre. A partir del psicoa
nálisis y de la psicotera
pia, como corrientes de 
la Psicología profunda, 
preconiza su concepción 
del hombre.

El análisis existencial.
"En el marco de la psi
colog ía  profunda de 
orientación personalista 
procura especialm ente 
corregir las tesis psico
analistas y rehumanizar 
la psicoterapia". (3)

Por otra parte algu
nas de las principales 
concepciones de la an
tropología pedagógica, orientan su ser 
y su que hacer a partir de la fenome
nología.

En estas perspectivas y entendido 
el hom bre a partir de su devenir 
existencial, la educación como proce
so vital le confiere sentido a su ser, fren
te a sus relaciones con la sociedad y el 
mundo.

La Educación como Referente 
orientador de la Sociedad

La educación perm ite al hombre 
averiguar sobre su origen, realidad y 
fin, en una interrelación dinámica per
manente. A partir de sus actitudes y

aptitudes, condicionantes de su capa
cidad de aprendizaje, a través de sí, ci
clo vital. Son referentes importantes de 
la antropología pedagógica, en procu
ra de su felicidad y perfección como 
ser que ha venido ganando espacios 

que le permiten ser más 
autónom o en relación 
con su medio vital. De 
lo contrario la antropo
logía pedagógica y la 
educación no tienen sen
tido. Su fin último es ga
rantizar el desarrollo de 
las potencialidades de 
inteligencia y conciencia 
para que el hombre con
viva mejor en la socie
dad, como centro de la 
realidad concreta.

Lo anterior significa 
que el hombre sujeto de 
ed u cación  no ha de 

orientarse con una concepción reduc
cionista y dogmática por cuanto que a 
partir del Siglo XIX, con la nueva con
cepción del estado se desarrolla la so
ciedad civil pluralista.

La operacionalización de la filoso
fía de M. Kant con los agregados de J. 
Habermans sobre la autonomía, hacia 
una sociedad civil pluralista, en el ám
bito político compromete a la educa
ción a reorientar el ser y el deber ser 
de la educación.

La autonomía significa que el hom
bre ha ganado espacios en el manejo 
de su propia racionalidad, como sopor
te. A partir de esta realidad desarrolla 
procesos de conciencia, que le permi

La educación permite al 
hombre averigiuir sobre 
su origen, realidad y fin, 

en una interrelación 
dinámica permanente. 

A partir de sus actitudes 
y aptitudes, 

condicionantes de su 
capacidad de 

aprendizaje, a través de 
su ciclo vital.
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ten valorarse y valorar su espacio vital 
como un todo integral, de lo cual des
prende su manejo sobre la libertad y la 
responsabilidad de sus actos y actua
ciones, como ser racional, con capaci
dad y potencialidades para interrogar
se e interiorizar fenómenos y situa
ciones.

Integralm ente y para el contexto 
educativo de la sociedad colombiana 
es imperativo que la educación debe 
ser reorientada frente a las nuevas rea
lidades.

La Constitución política colombia
na de 1991, dentro del marco de un 
Estado Social de Derecho, con espacio 
hacia el desarrollo civil y plural de la 
sociedad, exige la formación de hom
bres a partir del desarrollo de su inteli
gencia y de su conciencia, para que 
tomando como referentes el ciclo vital 
del hombre, adquiera las actitudes y 
aptitudes requeridas para que sea más 
autónomo y menos heterónomo.

Lo referido antes, le permite a los 
colombianos preguntarse y construir 
paulatinamente respuestas a las pre
guntas : ¿Quiénes fuim os? ¿Quiénes 
somos ? y ¿Quiénes seremos ?. Es res
ponsabilidad vital del estado y de las 
organizaciones públicas y privadas de 
educación y en particular de los edu
cadores el contribuir a que el tránsito 
de una sociedad neo-fedal a una cen
trada en la autonomía civil y pluralista 
no siga siendo tan traumática. El ser, 
el hacer y el deber ser de los pueblos 
hoy más que nunca se centran en las 
potencialidades de sus hombres, en

cuya perspectiva la antropología y la 
pedagogía son referentes que jamás se 
pueden perder de vista. ♦
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