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2.1. Notas distintivas de la persona 

Victor Garda Hoz distingue tres notas distintivas de la persona (1970, a: 22 y ss.), 
la cual es, sin embargo, como se ha sefialado, unitaria, total: singularidad, autonomia 
y apertura. La condici6n personal se revela mediante la totalidad, la unidad; el hom
bre esta constituido de materia y de espfritu, cuerpo y alma (santo Tomas, Summa 
Theologiae, I, q. 75). Para la metaffsica tradicional, el ser humano es un compuesto 
de alma y cuerpo que se denomina persona en la medida en que constituye una subs
tancia de naturaleza especffica completa (idem). La caracteristica de totalidad se rela
ciona con el concepto de sustancia. Esta idea de unidadde la persona es la que subyace 
en el concepto de persona de Garda Hoz. La antropologfa filosofica conternporanea 
ha analizado la profunda caracteristica de totalidad, proc1amando asimismo la unidad 
como el caracter distintivo de la persona; si bien esta unidad no procede de la condi
ci6n de sustancia de la persona, sino de aquella que se realiza en la acci6n; el hombre 
es una realidad, no la union de dos realidades, cuerpo y alma (M. Scheler, 1967; X. 
Zubiri, 1986). En cualquier caso, pensarniento tradicional y moderno, al margen de 
matizaciones conceptuales sin duda irnportantes, vienen a subrayar el caracter unitario 
de la persona y de su actuar, ya sea esta totalidad, como afirma la tradici6n, ya se 
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haga totalidad constantemente, como nos dice gran parte de la filosoffa contempora
nea, y a exigir, por otra parte, una educacion integral, unitaria tambien, que corres
ponda a esa unidad personal. La educaci6n alcanza su sentido personal no por la consi
deraci6n aislada de un acto u otro, sino por la cornprension de cualquiera de ellos 
dentro de la particular actividad total de la persona ('I. Garcia Hoz; 1953, e: 319 y ss.). 

2.1.1. Singularidad 

Nota constitutiva de la esencia de la persona es la singularidad. Esta propiedad 
del ser se opone a la universalidad, y es un requisito para existir como realidad, el 
universal iinicamente existe en la mente (P. Moreno Meneses, 1989: 120 y ss.; en 
R. Medina y otros). Pero, adernas, la persona, por su singu1aridad, se diferencia tam
bien de otras personas; por su singularidad, la persona es un ser tinico e individual, 
diferente de cualquier otro. Por la subsistencia la persona posee un modo de ser dota
do de una dignidad especial, la capacidad de «ser en sf» y «por sf» (santo Tomas, Sum
ma Theologiae, I, q. 29, q. 75). Esta especial dignidad contiene la posibilidad de sin
gularizacion cuantitativa y cualitativa: «Constitutive de la esencia de la persona es la 
singularidad, que implica no s610 separacion real y diferenciacion numerica, sino dis
tinci6n cualitativa en virtud de la que cada hombre es quien es, diferente de los dernas» 
('I. Garda Hoz; 1970, a: 23). Con la nota de singularidad quiere decirse que el ser 
es unitario, indiviso en sf, pero separado de otro, distinto de otros seres de su propia 
especie; la persona es unica, irrepetible, insustituible, impar. A esta individualidad 
propia solamente de las realidades personales la denominaba Zubiri -suidad», la cual 
constituye al hombre como una realidad relativamente absoluta y es la raz6n formal 
de la personeidad (1985: 30 y ss.), La singularidad de cada persona no se refiere a 
la esencia del hombre, que es igual en todos los seres hurnanos, «sino a las partes 
integrantes que vienen a unirse a las esenciales no para constituir el ser, sino para 
constituirle de un modo determinado» ('I. Garcia Hoz; 1970, a: 23). 

Considerando la singularidad de la persona, el objetivo de la educacion es hacer 
al sujeto consciente de sus propias posibilidades y de sus propias limitaciones, tanto 
desde un angulo cuantitativo cuanto desde una vertiente cualitativa. La orientacion en
carninada a reforzar la virtud de la prudencia tiene aquf su mas claro fundamento. 
Puesto que la vida humana tiene lugar en el interior del hombre y en la relacion que 
este rnantienecon el mundo exterior, sera preciso conciliar ambas dimensiones ('I. Garcia 
Hoz; 1970, a: 23). La perfecci6n de la persona se revela de la manera mas eminente 
en la originalidad de la vida, de suerte que el cultivo de la originalidad se convierte 
en la ultima resultante de una educaci6n concebida en sentido personal ('I. Garcia Hoz; 
1953, e: 321 y ss.). «La manifestaci6n dinamica de la singularidad personal es la origi
nalidad, aquella cualidad que permite considerar a alguien origen de algo. En la medi

da en que el origen de alguna realidad esta en la actividad de un ser se atribuye a 
este la cualidad de creador» ('I. Garcia Hoz; 1970, a: 24). 

La persona se manifiesta como un ser peculiar y rinico, se revela como principio 
de accion, se trata de alguien y no de algo, de una unidad dinamica, de un sujeto 
dinamico (K. Wojtyla, 1980: 88 y ss.). Esta condicion de sujeto dinamico es la que 
permite comprender que la persona pueda ser creadora. Fundado en el relieve diferen
cial de la persona, el cultivo de 1a creatividad es la dimension educativa mas peculiar 
de la educacion personalizada ('I. Garcia Hoz; 1970, a: 24 y ss.) Ahora bien, aten
diendo a la singularidad personal, desde e1 punto de vista educativo, resulta basico 
el conocirniento de sf mismo para el propio gobierno personal. La mirada a nuestro 
interior es detenerse en varias significativas dimensiones: intirnidad, silencio, soledad, 
sufrimiento, sencillez, alegrfa, creatividad (p. Moreno Meneses, 1989: 123; en R. 
Medina y otros). 

Toda una pedagogfa de la vida interior del hombre, centrada, en ultima instancia, 
en la ascetica, en la lucha por e1 perfeccionamiento espiritual, se perfila en el pensa
miento de Garcia Hoz desde sus prirneros trabajos; su Pedagogiade la lucha ascetica 
(1941) debe considerarse un esfuerzo, aparte de su significacion educativa netamente 
etica, por tratar de reflejar el proceso de personalizacion, basico para una educaci6n 
personalizada, concepcion genuina de nuestro autor, a la que llegara mas adelante, 
y que terminani por ser su elaboraci6n te6rica mas representativa y tambien mas conocida. 

Para Vfctor Garcia Hoz (1962: 82-97), la sencillez es la expresion pedag6gica de 
la unidad, puesto que, etimologicamente, el termino sencillez conduce a la idea de 
unidad; escuetamente, podria definirse la sencillez como unidad sin resonancia. La 
vida humana y la educaci6n pueden entenderse como un camino en el cualla sencillez 
es punto de partida y de llegada: «La educacion arranca de la sencillez de la vida sensi
ble, la primera que vive el hombre, y aspira llegar a la sencillez en que culmina la 
vida espiritual» ('I. Garcia Hoz, 1962: 83). Respecto a la vida puramente sensible, 
la vida inte1ectual y moral del ser humano constituye una complicacion; pero el obsta
culo de la vida inte1ectual y el dramatismo de la vida moral se resuelven cuando el 
hombre alcanza la sencillez (idem). El «cielo intelectual» referido por san Agustin, 
donde el entendimiento se encuentra en estado de intuicion, en la medida que se cono
ce todo de una vez y sin variedad ni sucesi6n de tiempos, alude a las limitaciones 
terrenas del hombre. Jaime Balmes -conocido renovador de la filosofia espanola y 
catolica de la primera mitad del siglo XIX, en su Criterio, de 1845, expone las cIaves 
para situar al hombre, de forma equilibrada, en todos los aspectos vitales, y su refle
xi6n presenta resonancias tanto clasicas y tradicionales como modemas, de Seneca 
a Pascal, Descartes 0 Kant- en su principal obra Filosofta fundamental (4 tomos), 
de 1846, decfa que en el orden intelectual universal hay una verdad de la cual dimana 
todo, y esta unidad originaria de todas las verdades se encuentra no iinicamente en 
las verdades realizadas 0 en los seres considerados en sf mismos, sino que tambien 
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se halla en el encadenamiento de ideas que representan a estos seres (Libro I, cap. 
IV). Por su parte, santo Tomas (Summa Theologiae, I, q. 55) habfa advertido tambien 
que la plenitud inteligible propia de Dios se encuentra en el hombre de un modo infe
rior y menos simplemente. Inspirado, pues, en la tradici6n escolastica y en la filosofia 
tradicional espanola, Garda Hoz nos dice: «La suma sencillez del conocirniento es 
el apice de la perfeccion del conocer y si bien es inasequible en el estado del hombre 
viador, tiene, no obstante, la capacidad atractiva del ideal, porque podemos acercar
nos progresivamente a el» (1962: 85). El espiritu realista y humanista de Garda Hoz 
encuentra en la sencillez una fecunda via educadora. 

Lo dicho en relacion a la vida intelectual es valido tambien para la vida moral. 
Esta, que empieza siendo una complicacion al exigir la distincion entre el bien y el 
mal y el dominio de la diversidad de tendencias humanas, terminara por disolver todas 
sus dificultades cuando al hombre se le descubra la esencia divina (santo Tomas, Sum
ma Theologiae, I-IT, q. 3, q. 5); la felicidad completa no puede lograrse en esta vida, 
pero sf alguna participacion de ella, conforme el hombre se aproxima aDios. Ya en 
su Pedagogia de la lucha ascetica (1941, cap. 3, art. 1, 55), Garda Hoz, refiriendose 
a los objetivos de la lucha ascetica y con citas, entre otros ascetas espafioles, de san 
Juan de la Cruz (Llama de amor viva, cancion IT, verso 6, y cancion ill, versos 1, 
2 y 3; Subida, lib. I, cap. IV) y de santa Teresa de Jesus (Las Moradas, moradas 
quintas, caps. IT y llI), manifestaba que la union con Dios es el fin supremo de las 
luchas asceticas, diferenciando esta aspiracion del ascetismo cristiano de cualquier con
notacion pantefsta, se trata de una union de voluntades no de sustancias. «El camino 
de la perfecci6n moral no esta en ir multiplicando deslavazadamente actos buenos, 
sino en simplificar la vida moral y espiritual, en la cual, sin agolpar los actos del en
tendimiento 0 de la voluntad, sin variedad ni sucesion de afectos, el alma se entrega 
del todo a Dios para abrazarse con la divina voluritad- (\i. Garda Hoz, 1962: 87-88). 
Frente a la complejidad de circunstancias que imprimen un caracter cambiante a las 
situaciones humanas, la sencillez, transformada en serenidad, se ofrece como la uni
dad que surge de la constancia del animo para dominar los sucesos. Ante la posible 
inadecuacion de la persona y sus manifestaciones exteriores, la sencillez, evidenciada 
como sinceridad, supone la congruencia 0 simplicidad entre el interior del hombre 
y sus manifestaciones exteriores. Frente a la posible duplicidad entre las inclinaciones 
y la actividad desarrollada, la sencillez, revelada mediante la vocacion, significa hacer 
simplemente aquello para 10que alguien se siente llamado. Ante la complicaci6n inter
na constituida por la disociacion de tendencias y operaciones, la sencillez se despliega 
como nobleza en el ser del hombre y en su proceder. Frente a la manifestaci6n ampu
losa de la vida y a un artificial dramatismo interior, naturalidad, humildad y esperanza 
se muestran como expresiones de la sencillez (\i. Garda Hoz, 1962: 89 y ss.). 

El silencio es tambien una dimension significativa relacionada con la singularidad 
personal. La idea del silencio esta reflejada en la tradicion cristiana con un profundo 

sentido. En el estricto ambito pedagogico, incluso se ha invocado el silencio como 
tecnica eficaz para la orientacion de los estudiantes; pero, donde se ha propuesto, de 
un modo mas repetitivo, la necesidad del silencio para la formacion espiritual del hombre, 
es en la literatura ascetica y rnistica (\i. Garda Hoz; 1951, b). En esta literatura, aun 
se ha llegado a presentar el silencio como una virtud fundamental del maestro (ibid.: 
5-6). Claro que la nocion de silencio, que se considera como virtud docente, defendida 
por Garda Hoz, esta impregnada de sentido agustiniano (De Magistro, caps. 8, 9): 
«El silencio consiste en callar, mas no para anonadarnos, no para destruir 0 dejar ocio
sa nuestra capacidad de conocer, sino para que las cosas nos hablen directamente y 
comprendamos sus palabras mudas, para que Dios nos hable sin trabas y recojamos 
sus inspiraciones (...) El silencio es siempre, y en esto tiene raz6n el conocimiento 
vulgar, ausencia 0 represion de palabras; si las palabras interiores han de enriquecer 
la vida del hombre, entonces el silencio evita las palabras sonoras; mas si son las pala
bras interiores quienes habfan de empujar al hombre hacia el mal, entonces el silencio 
hace enrnudecer el interior, liberando al espfritu mediante la palabra oral» (V. Garda 
Hoz; 1951, b: 7-8). La perspectiva sobrenatural de la vida humana ilumina esta nocion 
de silencio. 

Fundamentandose en la vieja teorfa del signo y la significacion formulada por san 
Agustin, especialmente en su De Magistro en los nueves primeros capftulos, Victor 
Garda Hoz observa que la verdad no esta en las palabras sino en la relacion de nuestra 
mente con la realidad (1955, a: 179). Su realismo pedagogico brota aquf irremediable
mente, y reconoce una valiosa contribucion al movirniento de la escuela nueva, la li
mitacion de la acci6n del maestro en favor de un mayor protagonismo del alumno: 
«Dos razones abonan por la primacfa del contacto entre el alumno y la realidad. En 
primer lugar, la superioridad del aprendizaje directo sobre el aprendizaje montado en 
palabras (...) En segundo lugar, no puede olvidarse la fundamental necesidad de pre
parar al discipulo para vivir y aprender por su cuenta: al maestro no le tendra siempre 
allado para adoctrinarle, y las cosas constantemente han de rodear su vida» (\i. Gar
da Hoz; 1951, b: 11). 

Si resulta eficiente en la educacion intelectual, en la educacion moral el silencio 
se revela asimismo como una ayuda en la intervencion pedagogica: «Para la conducta 
externa quiza sean buenos los gritos y el latigo, instrumentos de domador 0 de carrete
ro; para la autentica correccion humana vale mas el silencio, porque perrnite oir la 
voz interior del que obro mal. Muchos maestros, y tambien muchos padres, saben 
que una mirada es en ocasiones mas eficaz que cualquier palabra» (\i. Garda Hoz; 
1951, b: 13). Desde una 6ptica moral, el silencio no s610 es valido para una accion 
correctiva del comportamiento, sino tambien para la transferencia de sentirnientos y 
convicciones, que persuaden mas frecuentemente por la pura via afectiva que por el 
simple uso dellenguaje. El silencio, pues, contribuye a la regulacion de las palabras, 
suprimiendo 10 ocioso que pueda haber en elIas; pero, como contrapartida, otorga un 
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relieve mayor a las palabras que se dicen (Y. Garcia Hoz; 1962, a: 161-163); en esta 
inclinaci6n hay una inequfvoca resonancia de la tradici6n cristiana de la humildad y 
de la doctrina aristotelica de la veracidad, asumida por santo Tomas (Summa Theolo
giae, II-IT, q. 109). El silencio es una llarnada a la vida interior del hombre, una invi
tacion al ensimismarniento, sin el cual la vida se toma vacfa, fatua. 

La ausencia de comunicaci6n, la soledad, es una situaci6n tremenda del hombre. 
En ella se vivencia el lado oscuro de la existencia humana, pero tambien puede ser 
una ocasi6n tinica para ensanchar nuestro ser. En primera instancia, la soledad parece 
mas una pesada carga para el hombre, una situaci6n acaso indeseable y de la que pron
to se quiere huir: «La necesidad de comunicaci6n que tiene el hombre es probablemen
te el correlato psfquico del apoyo ontol6gico a su contingencia; aun en el caso de la 
vida vulgar, en la que ni siquiera se tiene noci6n de 10 contingente, siente el hombre 
en sf mismo la debilidad de su ser, su impotencia para subsistir, y de aquf el buscar 
algo para que complete 0 justifique su vida» (Y. Garcia Hoz; 1949, d: 572-573). El 
aburrimiento, la nostalgia y la angustia son sentimientos que se viven en la soledad. 
La ausencia de interes por las cosas que nos rodean produce aburrirniento; asimismo, 
el recuerdo de algo con 10que no podemos establecer relaci6n actual, deriva en nostal
gia; y el mas grave sentirniento es la angustia, aquel sentimiento por el que se siente 
miedo sin causa conocida, se trata de un temor indeterrninado, falta el fundamento 
objetivo contra el que luchar, soledad y sin sentido unidos, es el vacfo de la nada 
(ibid.: 573-575). El existencialismo contemporaneo (1. P. Sartre, 1943) ha analizado 
particularmente la situaci6n en la que el hombre se encuentra solo frente a los demas, 
en la que se siente mirado por los otros; este sentirse mirado par los demas acaba 
en un sentimiento deprimente, nos vemos como cosas, nos sentimos cosificados, es 
como si perdieramos nuestro caracter de sujetos para ir a transformamos en objetos, 
y, ademas, en objetos poseidos por quienes nos rniran, haciendonos esclavos de sus 
valoraciones y juicios. 

Tal vez la soledad sea «lugar de purificacion», oportunidad para afinar el alma hu
mana. La persona ha de luchar por llevar a cabo su proyecto personal, la vida autenti
ca es aquella que ha vencido 10puramente impersonal y an6nimo, aquella que supone 
afirmaci6n rotunda y tambien dolorosa de uno mismo. La angustia, el sufrimiento mo
ral, pueden empujar la persona hacia la madurez, donde no tardara en aparecer la 
esperanza y, con ella, las ganas de vivir, el fmpetu que nos dirige hacia el porvenir. 
Acaso 10mas importante en la vida del hombre sea hijo del dolor y del sufrimiento; 
aprender a vivir es siempre una operaci6n dolorosa que implica esfuerzo personal. 
Dice Vfctor Garcfa Hoz en su Pedagogfa de la lucha ascetica: «No hay mejor aprecio 
de la dignidad que la exigencia, puesto que se exige a quien se cree puede dar. Las 
caracterfsticasde intensidad y duraci6n hacen que esta lucha sea empresa diffcily arries
gada, digna de verdaderos hombres» (1963, a: 475-476). De la Soledad ascetica surge 
un mejor conocimiento de sf mismo y, por tanto, una mayor conciencia de las ca

rencias personales y un decidido animo para levantar una nueva convivencia. La sole
dad presenta un lado positivo, y, aun condicionando nuestras posibilidades comunica
tivas, nos puede fortalecer la capacidad de comunicaci6n con las cosas, con nosotros 
rnismos y con Dios: «La soledad se hace fecunda cuando, conservadas sus apariencias 
extemas, soledad material, al hacer posible y aun al incitar al hombre hacia una con
centraci6n de sus fuerzas, crea el medio mas adecuado para una intensa compafifa a 
comunicaci6n espiritual» (Y. Garcia Hoz; 1949, d: 579). 

Partiendo del aislarniento en que vive el maestro rural -aunque sus meditaciones 
bien pudieran generalizarse a todo tipo de docentes-, Garcia Hoz ha llegado incluso 
a manifestar la necesidad de la formaci6n del magisterio para la soledad (1949, d; 
1950, cap. 2). En suma, se apela a una intensa personalidad interior para extraer todo 
el fruto posible de la soledad. Para que la soledad del maestro sea un factor de vitali
dad, se precisa: conversaci6n sin palabras (con las cosas, consigo mismo, con Dios), 
atenci6n sostenida y vigilante a la propia vida personal y profesional, asf como reac
ci6n oportuna a la mirada de los otros. Con todo, la apertura a los otros resulta inexcu
sable para asegurar la fecundidad en la vida del maestro (1949, d: 581 y ss.). 

La vida humana se logra cuando las cosas y los hechos extemos son aprovechados 
para enriquecer nuestra intimidad, y, a su vez, cuando fecundamos con nuestra vida 
interior las actividades exteriores. «En cuanto ciencia de la formaci6n de la personali
dad, la Pedagogfa ascetica es la Pedagogfa del dominio de sf mismo, cuya manifesta
ci6n es la armonfa de las tendencias del hombre ordenadas al bien» (V. Garcfa Hoz; 
1963, a: 486). El trasfondo teol6gico no se oculta en el pensamiento de Garcia Hoz 
cuando nos habla, por ejemplo, de la capacidad de renuncia (1952, f), fundada en 
que el bien cormin, en la medida que es material, produce conflictos entre los hombres 
(santo Tomas, Summa Theologiae, I, q. 38): «Ni los bienes espirituales ni la posesi6n 
espiritual de los bienes materiales pueden ser fuente de conflictos» (Y. Garcia Hoz; 
1962, a: 88). El sacramento de la Eucaristfa, en 10referente a la vida espiritual, sus
tenta, aumenta, repara (Summa Theologiae, ill, q. 79); en este sentido, Garcia Hoz 
afirma que este sacramento es el principio de nuestra capacidad de renuncia a 10mate
rial (1952, k: 351). El nacimiento de la intimidad es el hecho constitutivo de la adoles
cencia, la intimidad es el presupuesto necesario para la vida interior, capacidad de 
vivir prescindiendo de las cosas exteriores (Y. Garcia Hoz, 1950, cap. 1). Prepararse 
para la armonfa entre las exigencias y posibilidades de la vida interior con las posibili
dades y exigencias del mundo extemo es tarea propia de la juventud (cfr. el capftulo 
3 de esta obra, apartado sobre «Educaci6n Secundaria», en el analizamos la educaci6n 
en la adolescencia y contemplamos los significativos cambios de esta edad definida, 
segun Garda Hoz, por el origen de la intimidad). 

El cultivo de la vida interior, de la intimidad, conduce a una transformaci6n espiri
tual del ser humano que 10ennoblece y perfecciona; presenta, pues, un caracter clara
mente formativo. Victor Garcfa Hoz, dentro de la direcci6n tradicional de la cultura 
espanola, alcanza aver reflejada esta dimensi6n educativa singular tambien en la este
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tica literaria. Sus estudios «La entrada del hombre vulgar en la vida heroica- (1970, 
c: 107-144) y «La vida vulgar del heroe- (1970, c: 145-171), basados respectivamen
te, en la obra capital de Cervantes, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
y en el iinico de los cantares de gesta espaiioles que ha llegado hasta nosotros, el Poe
rna de Mio Cid, vienen asi a confirmarlo. 

Para comprender Ia posibilidad de comunicacion entre el hombre vulgar y el he
roe, y tambien la fecundidad de una influencia educadora, tal vez no encontremos co
munidad mas paradigrnatica que la de Don Quijote y Sancho Panza, tradicionalmente 
interpretados como la idealidad frente a la realidad (Y. Garcia Hoz; 1950, b: 31). 
En efecto, en los comienzos del Quijote, Sancho representa la vulgaridad, siempre 
presto a sacar provecho material de cualquier accion, incapaz de hallar satisfaccion 
en las cosas inmateriales, tendente a la groseria y dominado por la avaricia. Toda la 
extraordinaria obra cervantina es una transformacion lenta y trabajada de este Sancho, 
ciertamente grotesco, en otro Sancho, que sin necesidad de perder la razon como ocu
rna a su senor, acaba por participar decididamente en Ia vida noble que Ie habia ido 
inculcando Don Quijote, y que termino por calar en su propia intimidad (Y. Garcia 
Hoz; 1947, a: 127). Sancho pasa de ser un hombre preocupado solo por la vida pre
sente y material a ser un hombre estimulado por la esperanza; aqui deja ya de ser 
vulgar. La adhesion personal a su senor, el amor hacia el, seran mas poderosos que 
el reclamo de una vida materialmente gozosa, y Ia aparicion de la ambicion de fama 
no es mas que una muestra del cambio interior sufrido por Sancho; la vida noble es 
mas apreciada, aun sin realidad contable, que la vida vulgar, adocenada y aburguesa
da, plena de bienes materiales -solo asi puede explicarse el abandono del gobiemo 
de la insula, tan largamente ansiado y sofiado-«. La paz, Ia humildad, la prioridad 
de la alegria de la funcion, independientemente de los resultados, llegan al alma de 
Sancho, capaz de comprender, finalmente, hasta el valor de la vida pastoril, sucedanea 
de la caballeresca. Y hasta podriamos decir que, en la medida en que no precisa perder 
la razon para abrazar el ideal, Sancho acaba superando espiritualmente a Alonso Qui
jano, aunque siempre es deudor de Don Quijote. La elevacion de Sancho se debe al 
influjo educador de Don Quijote, la perfeccion del hombre vulgar viene de la mano 
del hombre heroico: «Tal vez pudiera pensarse que el valor paradigrnatico del influjo 
quijotesco sobre Sancho queda disminuido por Ia dificultad de contacto personal entre 
el hombre superior y el gran mimero de hombres vulgares. Empero, tal dificultad no 
es una razon contra el valor del contacto directo; es mas bien un acicate para buscar 
modos y carninos de relacion entraiiable entre los selectos y los adocenados- (V. Gar
cia Hoz; 1970, c: 144). 

Hemos visto como el hombre vulgar puede llegar a participar de la vida heroica 
en Ia comunidad de Don Quijote y Sancho; pero tambien puede darse el recorrido 
contrario, la entrada en la vida vulgar del heroe. En este ultimo sentido, es revelador 
el Cantar de Mio Cid; en el, Rodrigo Diaz de Vivar, al margen de la critica historica 
y de la idealizacion poetica, se muestra como un hombre con rasgos muy comunes 

al resto de los mortales. EI Cid Campeador es ejemplo de heroismo solidario, aquel 
en el que el heroe vive y aetna en comunidad con los demas, y no de heroismo solita
rio, en el cual el heroe se encuentra solo y iinicamente tolera la contemplacion admira
tiva. Victor Garcia Hoz, siguiendo los trabajos de Ramon Menendez Pidal, encuentra 
en el Cantar no solo la descripcion de grandes hazaiias, propias de un heroe, sino 
que ve en este un modo de vivir que sintoniza con el cormin vivir de las gentes. La 
actitud religiosa cristiana del Cid es eje de toda su vida: paradojicamente, el heroe 
halla en la trascendencia la ultima respuesta, la defmitiva voluntad; por encima de 
el esta la divinidad, y este reconocirniento de algo superior a si mismo es precisamente 
10 que posibilita psicologicamente el enlace con los hombres vulgares, corrientes. La 
oracion y la ofrenda constituyen una conducta logica del heroe cristiano: «La oracion 
del heroe presupone ni mas ni menos que el reconocirniento de sus propias limitacio
nes. De alguna manera se puede decir que un heroe rezando es un heroe haciendo 
uso de su inteligencia» (V. Garcia Hoz; 1970, c: ISS). EI caracter ambivalente de 
la vida se refleja en los versos del Cantar: el esfuerzo humano es imprescindible, pero 
no 10 puede todo; la voluntad divina interviene tambien. Las ideas profundas de amor, 
de familia, de amistad, aparecen con fuerza en diversos versos del Poerna. En la ora
cion, en el amor, en la amistad, el Cid Campeador se toma un heroe solidario, porque 
«el hombre no se ha hecho para que realice descomunales hazafias solitarias, sino para 
que, solidariamente, viva su vida de trabajo, su vida de amistad, su vida de familia 
y su vida de fe» (Y. Garcia Hoz; 1970, c: 171). 

La apelacion a los demas, a los otros, surge inevitablemente al analizar la condi
cion humana, menesterosa de la compafifa de otros seres humanos para su desenvolvi
rniento fecundo. En cualquier caso, la vida comunitaria solo adquiere verdadero senti
do cuando la comunidad esta constituida de personas, de seres capaces de manifestar 
sus divergencias y peculiaridades, sus propios valores; una comunidad asf establecida 
solamente es posible mediante el cultivo de la intimidad, si no estaremos ante una 
masa humana en la que cada persona pierde su contomo para confundirse con el mimero, 

En su Pedagogic de la lucha ascetica(1941, Segunda Parte, cap. 6), Victor Garcia 
Hoz afirmaba que la ascetica lleva al hombre hacia la alegria, venciendo la tristeza 
originada por el temperamento y el desorden de las pasiones. La ascetica es una cons
tante invocacion a la alegria, y no hace mas que seguir las recomendaciones de la 
Sagrada Escritura, en las que Dios llama constantemente a los hombres a vivir con 
alegria. Los rnisticos y ascetas espaiioles han sabido distinguir insistentemente esta 
dimension intima del hombre (idem). La alegria de la vida cristiana se funda en su 
sentido sobrenatural; el hombre cristiano halla en sus fuerzas naturales un abundante 
manantial de alegria que inunda su propia existencia, alcanza a los dernas y llega hasta 
Dios: «EI joven que no puede renunciar a la alegria de la vida necesita un elevado 
sentirniento de ella, alimentado por el gozoso exito de sus trabajos. Aunque la socie
dad 0 las circunstancias que Ie rodean presenten un hosco aspecto de agresiva tristeza, 
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la Ascetica de la lucha Ie enseiia a alimentar en su interior la alegria de una vida bella 
y elevada» (\I. Garcia Hoz, 1946: 330). 

La alegria puede entenderse como un sentirniento positivo, por el que el ser huma
no tiende a abrazarse a la situacion en que esta porque la mira como algo valioso para 
su propio ser (\I. Garcia Hoz; 1958, c: 111). Garcia Hoz sima la alegria entre el pla
cer y la felicidad. EI placer es un sentirniento fisiologico elemental y la felicidad es 
un sentimiento de orden superior que envuelve a la persona entera cuando esta vive 
la posesion de su fin (\I. Garcia Hoz; 1970, c: 93 y ss.). Mientras que el placer es 
simple y esta referido a una potencia 0 apetito sensible, el sentirniento de felicidad 
comprende al hombre entero; cabe, pues, hablar de placeres en el hombre, pero no 
de felicidades, la felicidad es una cosa iinica, La alegria, para Garcia Hoz, queda deli
rnitada por tres ideas: «Es un sentimiento espiritual; es un sentimiento complejo, mas 
no total, respecto de la persona; esta situada entre el placer y la felicidad» (1970, c: 
95). La alegrfa, desde el punto de vista pedagogico, puede ser tanto fin como medio 
de la educacion (ibid. : 95-102) -sobre este aspecto volveremos en el proximo capitu
lo, cuando hablemos de las condiciones de una educacion personalizada. 

Parece, pues, claro que la alegrfa se halla ligada a la vida anfmica y profunda del 
hombre, en palabras de Garcia Hoz diriamos que «ata necesariamente la vida del hom
bre al principio de todo ser, raz6n Ultima tambien de toda actividad» (1970, c: 92). 
Claro que la evidencia rnisma de nuestra vida nos invita a reflexionar seriamente sobre 
la permanencia de este positivo sentimiento que conduce a la felicidad, inclinacion 
natural de todo ser humane y que consiste en el bien supremo perfecto (V. Garcia 
Hoz; 1944, e) -Ia felicidad completa y definitiva, por tanto, en esta vida es pura 
utopfa-. EI dolor, el sufrirniento, la tristeza, acechan al hombre y amenazan con ate
nazarle y ahogarle en un mar de sentimientos negativos, desprovistos de toda esperan
za. En la medida que el dolor hace referencia primordialmente a quejas somaticas, 
nos interesaria acaso mas hablar de sufrimiento -aunque Garcia Hoz se refiere s610 
al dolor, tambien en su vertiente moral, y a la tristeza-. EI sufrimiento, por tanto, 
o el dolor moral, psicologico, interior, es exclusivo del hombre; el animal s610 tiene 
dolor ffsico, no metaffsico (\I. Garcia Hoz; 1946, f: 739). Por esta razon se ha lIegado 
a decir por parte de muchos fil6sofos contemporaneos que el problema de la vida hu
mana no es otro que el de comprender el sentido del dolor y del sufrimiento. Cuando 
el dolor se instala en nuestras facultades superiores origina la tristeza, opuesta a la alegria. 

Garcia Hoz recurre al sentido cristiano de la vida para poder veneer esta situacion 
en sf misma negativa, y para entender tambien su sentido mismo: «La que pudieramos 
llamar Filosoffa de la Cruz se nos presenta, por una extraiia paradoja, no s610 como 
la iinica capaz de dar cumplida explicacion del sentido del dolor en la vida humana, 
sino tambien como la iinica que tiene en sf la norma que sirve al hombre para poseer 
una indeclinable alegrfa» (\I. Garcia Hoz, 1970, c: 105). En la experiencia del sufri
rniento puede, paradojicamente, encontrar el hombre el sentido de la vida. 

En la medida que todo 10 humane preocupa a la educacion, nos hemos ocupado, 
brevemente, de varias significativas dimensiones de la vida interior del hombre, de 
su singularidad, que han sido objeto de estudio por parte de Garcia Hoz: sencillez, 
silencio, soledad, intirnidad, alegria. Con todo, para una educacion personalizada auten
tica, el principio fundamental que se deriva de la nota de singularidad de la persona 
es el de creatividad -al que dedicaremos nuestra atencion mas adelante. 

2.1.2. Autonomia 

Por la nota de autonomia la persona es, no de un modo absoluto, principio de 
sus propias acciones. La autonornfa concede una peculiar dignidad al hombre por la 
cual este se siente sujeto, realidad diferente y superior al mundo de puros objetos que 
Ie rodea (\I. Garcia Hoz; 1970, a: 26 y ss.), La filosoffa neoescolastica rebrota una 
vez mas: referirnos a la autonornfa de la persona como nota esencial de la misma es 
tanto como reconocer su caracter de realidad perfectamente incomunicable (Summa 
Theologiae, I, q. 29). La persona es una realidad unitaria, total y subsistente; no pue
de ser participada 0 asumida por otro. La autonornfa hace referencia a la incomunica
bilidad ontologica de la persona. Desde el angulo axiologico y etico (M. Scheler, 1941-42) 
o desde el personalismo filosofico contemporaneos (E. Mounier, 1961-63), por citar 
-aunque la lista resulta notablemente extensa- algunas direcciones distintas a la neoes
colastica 0 mas tradicional corriente filosofica, brillantemente representada para el ambito 
educativo por Jacques Maritain (1943), tambien se reconoce esa especial dignidad de 
la persona por la que se la estima sujeto, esto es, realidad distinta y superior a todos 
los objetos del mundo, y nunca un objeto mas entre todos estes. «La relacion sujeto
objeto no es una relacion de igualdad, sino de superioridad, en la que el sujeto se 
halla en una posicion dominante respecto de los objetos- (V. Garcia Hoz; 1970, a: 26). 

; 
") Esta referida superioridad del hombre sobre el mundo se manifiesta por dos cami
'I nos, el del conocimiento y el de la accion; tanto el mundo de la cultura como el mundo 

de la tecnica parten de estas dos posibilidades humanas de dominio: «Conocer es do
minar, porque es poseer algo de la realidad del objeto conocido; la idea arranca del 
objeto para entrar en la mente (oo.) EI segundo camino es el de la accion. EI dominio 

;1 

4 

I
aquf es mas evidente. Solo el hombre puede acercarse a las cosas y ser capaz de modi
ficarlas de acuerdo con las ideas que previamente ha concebido- (\I. Garcia Hoz; 1970, 
a: 27). Integrar a un sujeto al ambito cultural y desarrollar en el las posibilidades de 
accion tecnica, son, pues, dos maneras de desplegar su persona. 

~ 

De la significacion etimologica del termino autonomia (autos, nomos: ley propia) 
surge su maxima especificacion: la capacidad de gobiemo de sf rnismo, la pose
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sion y el uso efectivo de la libertad. «La realizacion de la persona es imperfecta en 
cada hombre por el imperfecto uso de la libertad. EI camino hacia la perfeccion del 
hombre puede ser considerado como un despliegue sucesivo de las posibilidades de 
obrar libremente- (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 27). Acaso este sea el punto clave de la 
educacion personalizada (Y. Garcia Hoz, 1978: 32 y ss.). 

La autodeterminacion personal iinicamente tiene lugar si existe anteriormente la 
posesion de sf mismo (K. Wojtyla, 1980: 100 y ss.). Esta autodeterminaci6n reclama 
el autogobierno de la persona, el diffcil gobiemo de sf mismo, que es, evidentemente, 
mucho mas que el simple autocontroI. La autonomfa se halla fntimamente relacionada 
con la racionalidad 0 espiritualidad -entendida esta como la capacidad personal para 
operar independientemente de 1a materia- (P. Moreno Meneses, 1989: 128; en R. 
Medina y otros). En este sentido, 1aespiritualidad de la persona viene a ser la autono
mfa 0 1ibertad frente a toda presion organica, material. Se deriva de la autonomfa e1 
principio fundamental de la libertad, por el que entenderemos que la persona es, antes 
que resultado de factores biologicos 0 ambientales, principio de accion: "Si se entien
de la persona humana como principio, su educacion, su perfeccionamiento, dependen 
fundamentalmente de ella misma. Como principio de actividad se halla la persona hu
mana en e1origen de sus propios actos, con anterioridad a cualesquiera otros elemen
tos materiales 0 sociales. De aquf 1a responsabilidad de sus acciones y al mismo tiem
po el derecho de autodirigirse y por consiguiente de autoeducarse. La educacion no 
es obra de no se sabe que entidades sino del propio sujeto, y en el caso de que este 
no se hallara en condiciones suficientes para su autodirecci6n, el derecho a gobernar 
su vida estarfa en los mismos que le han dado 1a existencia, es decir, en los padres» 
(Y. Garcia Hoz, 1982: 92). No se trata de una ingenua concepci6n de la libertad hu
mana, entendiendo a1 hombre como un ser desprendido de los factores sociales, biol6
gicos y tecnicos entre los que se despliega su vida, y que sin duda la condicionan, 
pero sf de subrayar la existencia de un espacio real de autonomia personal, de libertad 
autentica, en el cualla persona es capaz de conocer, e1egir y decidir por ella misma. 

La educaci6n es un proceso de gradual liberacion personal, un despliegue sucesivo 
de las posibilidades de obrar libremente. Dice el profesor Rogelio Medina, conocido 
personalista: «A fin de cuentas, la educaci6n no es otra cosa sino un proceso de esti
mulo y ayuda social, en la vida de cada persona singular, en tanto que propia, para 
que esta sea capaz de autogobemarse 0 de desplegar sus posibilidades de proyectar 
y decidir, autonoma y responsablemente, una forma de existencia en el marco de una 
realidad social, en la que el hombre se integra» (1989: 19-20). Liberacion significa 
desasimiento de trabas y tambien entrega a algo que enriquece y ennoblece la persona
lidad: "EI fundamento real de la educacion no es otro que 1acapacidad para el ejercicio 
personal y responsable del uso de la 1ibertad en la direccion de 1apropia vida, atributo 
esencial de la dignidad humana» (R. Medina, 1989: 20). En suma, referirnos a la auto
nomfa de la persona es tanto como aludir a su libertad, a su capacidad de decision 
personal, a su condicion de sujeto (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 26 y ss.); hablar de auto

'1';;;;.
 

nomfa personal es mirar a 10 mas noble del ser humann, alejarnos del ambito de 10 
impersonal, de la pura objetivacion, de la cosificaci6n, terreno este al que se inclina 
desde su condici6n psicoffsica. 

2.1.3. Apertura 

EI rasgo ontologico de incomunicabilidad admite en el ser personal del hombre 
la relacionabilidad; en esta propiedad se funda la apertura en tanto que nota esencial 
de la persona. «En la persona humana se realiza la paradoja de una incomunicabilidad 
absoluta en el ser y al mismo tiempo una necesidad existencial de apertura a los otros» 
(Y. Garcia Hoz; 1970, a: 28). La persona es principio-agente, actor y creador de sus 
propios actos; pero 10 es de una forma relativa, abierta y comunicativa. "La persona 
humana es principio, pero no absoluto, sino dependiente 0 participado, de otro ante
rior. Ha recibido el ser de otros y necesita relacionarse con el exterior para poder 
vivir. Relacionarse con el mundo objetivo como principio de conocer, relacionarse 
con los otros como principio de cornunicacion personal y relacionarse con la trascen
dencia como posibilidad de llegar a entender el sentido que la vida y la realidad tienen. 
En ultima instancia, la consideracion de la persona como principio no absoluto Ileva 
implfcito el reconocimiento de una realidad existente exterior a ella misma. Y de aquf 
la necesidad de hacerse cargo de las leyes que rigen esa otra realidad, leyes ffsicas 
para los objetos ffsicos, leyes morales para los hombres y la vida humana, 10 cual 
se traduce en la necesidad de aceptar la existencia de una normativa ffsica y etica, 
anterior al hombre singular, que ha de ser tenida en cuenta para que la vida humana 
se desarrolle con normalidad» (V. Garcia Hoz, 1982: 93). Del caracter contingente 
de nuestro ser surge la necesidad de relacionarnos con algo para poder vivir; esta para
doja de la persona, por la que, siendo perfectamente incomunicable, se halla, sin em
bargo, abierta por su naturaleza racional a la amplitud infinita, ya fue advertida en 
la filosoffa escolastica medieval (1. Rassam, 1980: 161). 

La relacionabilidad de la persona posibilita su comunicaci6n con el mundo, con 
los demas seres humanos y, finalmente, con la trascendencia; la comunicacion, pues, 
es la dimension educativa fundamental que se desprende de la nota de apertura consti
tutiva de la persona. La capacidad de apertura se desarrolla en tres niveles: nivelobje
tivo, apertura del hombre a las cosas que Ie rodean, al mundo objetivo del cual recibe 
los primeros estfrnulos necesarios para su vida cognoscitiva; nivel social, determinado 
por la existencia de otros sujetos con los que necesariamente tiene el hombre que con
vivir para desarrollar con eficacia su personalidad; nivel trascendental, posibilidad que 
tiene el ser humano de interrogarse por la existencia de algo que trasciende a la reali
dad circundante, y, consecuentemente, posibilidad de entablar relacion con el (Y. Garcia 
Hoz, 1978: 33-34). Estos niveles condicionan en el hombre diversas actitudes: en la 
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apertura objetiva, la actitud de dominio de las cosas; en la apertura social, la actitud 
de colaboracion con los otros; y en la apertura a la trascendencia, la actitud de acepta
cion 0 rechazo (ibid.: 34). 

La apertura social cobra particular relevancia en la educacion personalizada en tan
to que la persona, por su propia indigencia natural, es un ser relacionable, comunica
ble. La relaci6n «con el otro- y "con los otros» pudiera decirse que no es una disposi
ci6n que se consiga en el desarrollo de la vida, sino que mas bien podrfa afirmarse 
que se trata de un rasgo totalmente connatural de la misma esencia personal, y que 
permite que la persona llegue a ser 10que es (R. Medina, 1989: 20-21). La dialectica 
personal se debate entre el ensirnismamiento, direccion de la persona hacia sf misma, 
y la alteridad, direccion de la persona hacia otra persona. La apertura objetiva posibi
lita la relacion del ser humano con las cosas, con el mundo natural; la apertura de 
la persona a nivel objetivo desvela de algiin modo la vinculacion existente entre la 
educaci6n y la cultura: saber y saber hacer (ciencia, tecnica y arte) son los pilares 
fundamentales de la cultura. La apertura a la trascendencia, en la medida que implica 
una actitud de aceptaci6n, supone el coronamiento de la vida de relaci6n del hombre 
(Y.	 Garda Hoz; 1970, a: 29-30). 

3.	 PRINCIPIOS BASICOS DE LA EDUCACION PERSONALIZADA: 
CREATIVIDAD, LmERTAD Y COMUNICACION 

«EI fundamento de la educaci6n personalizada es la consideracion de la persona 
como principio consistente de actividad, que se manifiesta a traves de las notas de 
singularidad, autonomfa y apertura, cada una de las cuales presenta sus peculiares exi
gencias.» Esto se expresaba en un codigo, en el que de un modo sumario, pero claro, 
un equipo de estudiosos y seguidores procuraban recoger los fundamentos te6ricos 
y las exigencias tecnicas de la personalizaci6n educativa; puesto que la educacion per
sonalizada no es una mera tecnica de ensefianzau organizaci6n educativa, ni tampoco 
una vaga y difusa idea de educacion, presenta unos perfIles claros que bien pueden 
quedar recogidos en una sfntesis de principios fundamentales y met6dicos (Y. Garda 
Hoz; 1975, f: 313-316). En la octava edici6n de la Educaci6n Personalizada (Y. Gar
da Hoz, 1988) se someti6 a revision dicho codigo, no alterandose , en 10que se refiere 
a los fundamentos teoricos, practicamente nada; tan s610 se subraya el caracter de uni
dad y de totalidad de la persona, que en el viejo c6digo no se explicitaba (Y. Garda 
Hoz, 1988: 337). Las exigencias de la singularidad, la autonomfa y la apertura de 
la persona se sintetizan en los principios de creatividad, libertad y comunicacion. 

3.1. La creatividad: manifestaci6n dinamica de la singularidad personal 

Cuando exigirnos actividad a un sujeto determinado, este pone en movirniento, de 
algun modo, su persona, y no iinicarnente alguna facultad. Esta idea es fundamental 
en la educaci6n personalizada, preocupada por considerar el elemento cormin de un 
sujeto, su manera singular de actuar; hablamos de educaci6n personalizada en tanto 
que comprendemos todos los actos dentro de la peculiar actividad total de la persona 
(Y. Garda Hoz; 1953, e: 321 y ss.). Desde el angulo empirico, el modo de obrar 
que tiene un sujeto no puede atribuirse a una u otra facultad particular, sino mas bien 
a algo anterior y corrnina la persona; la peculiar forma de actuar de una persona puede 
apreciarse, pues, mejor en el analisis de las relaciones de sus actos que en estos mis
mos. EI modo propio de ser y de obrar que determina la educaci6n conduce a uno 
de los contenidos mas importantes del proceso educativo, el cultivo de la originalidad 
(idem). 

La originalidad 0 creatividad -termino este mas usado en la producci6n cientffica, 
aunque ambos terminos son operativamente intercambiables- constituye la manifesta
cion dinamica de la singularidad personal. Considerando que la creatividad se revela 
en la solucion nueva de un problema factico 0 de expresion, deducimos que iinicamen
te gracias a la capacidad creadora es capaz el hombre de progresar (Y. Garda Hoz; 
1970, a: 23-26). EI desarrollo de la creatividad viene a ser un principio unificador 
del proceso educativo. 

La educacion tiene como finalidad la perfecci6n personal de cada sujeto, no un 
supuesto igualamiento social (vease el capitulo «La Escuela», donde reflejamos tanto 
el sentido personal como el sentido social de la educacion, segtin Garda Hoz). Pues 
bien, este perfeccionamiento personal se expresa de la forma mas eminente en la origi
nalidad de la vida; el cultivo de la creatividad es la Ultima resultante de una educaci6n 
personalizada (Y. Garda Hoz; 1953, e). La incomunicabilidad se refiere al ser, por 
10que resulta irnposible que el ser de una persona sea el de otra; pero la relacionabili
dad permite que las acciones propias lleguen a otros, y tambien al contrario, que las 
acciones de los demas lleguen hasta nosotros, configurandose asf la personalidad hu
mana (V. Garda Hoz, 1960, cap. II). 

La creatividad es la cualidad de originador, por la cual puede decirse que alguien 
posee en sf mismo el origen de sus acciones. Ahora bien, esta capacidad creadora 
tiene un caracter relativo; los actos iniciados por nosotros, aquellos por los que se 
nos puede catalogar de originales, resultan, en buena medida, provocados, regulados 
o conformados por determinaciones extemas: nuestros actos intelectuales se realizan 
con el usa de elementos cognoscitivos previamente recibidos, y nuestros actos volun
tarios tambien son, por 10 general, regulados exteriormente (Y. Garda Hoz; 1953, 
e: 322 y ss.). En terminos absolutos, la creatividad posee un caracter divino. S610 
en un sentido analogicopuede hablarse de capacidadcreadora del ser humano y, asimis
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mo, de creaciones humanas (idem). En este sentido puede entenderse que la capacidad 
creadora del hombre es la expresi6n mas genuina de la personalidad. En estas refle
xiones sobre la capacidad humana de crear se manifiesta, nuevamente, la influencia 
del pensamiento neotornista (A. Millan-Puelles, 1984: 183 y ss.); Tomas de Aquino 
ya sostenia que s610 aDios es atribuible, en base a su infinitud rnisma, 1a potencia 1 
sensu stricto creadora (Summa Theologiae, I, q. 44). 

';: 

Nunca se insistira demasiado sobre el caracter unificador que presenta, para el pro 1
ceso educativo, el desarrollo de la creatividad. Normalmente se entiende la creatividad ~ 
como resultado de un acto de fantasia; pero 10cierto es que el proceso de la invenci6n 

:Imecanica y el de la construcci6n intelectual son semejantes al de la creacion estetica, 
~ pudiendose observar en ellos tanto elementos sentimentales como volitivos y de cono

cirniento (V. Garcia Hoz; 1953, e: 323 y ss.). En el acto de la creaci6n se produce 
la unificaci6n de la realidad y la posibilidad, de la inteligencia y la fantasia: «Todos 
los carninos par los que discurre la actividad confluyen en la creaci6n, que puede ser 
concebida como arrancada de una intima tendencia personal, comprometiendo a todas 
las facultades del hombre y resurniendo sus actos en la unidad de la obra creada; si 
aprehender, querer 0 sonar son actos atribuibles a una potencia, crear es un acto atri
buib1e a la persona» (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 24). 

Acaso en este momenta mas que nunca, debido a la presi6n masificadora que en 
tantos aspectos ejerce nuestra sociedad tecnica, el cultivo de la creatividad sea definiti
vo para la educaci6n. Tal vez en ningun tiempo como ahara el ser humano esteaboca
do al futuro, ante las mayores posibi1idades, y tambien riesgos, que se abren al hom
bre de hoy. Ricardo Marin Ibanez, pedagogo espafiol que de un modo sistematico ha 
propugnado e1desarrollo de 1a creatividad en una direcci6n personal, dice en su obra 
La creatividad: «En una civi1izaci6n tecnica, multitudinaria, impersonal, donde somos 
poco mas que espectadores pasivos, marionetas manejadas desde centros de decisi6n 
cada vez mas remotos e impersonales, estimular la creatividad, analizar sus condicio
nes de ejercicio, se esta convirtiendo en un imperativo cultural y hasta etico, de primer 
orden» (1984: 4-5). El hecho de que el hombre juegue en la carta de la creaci6n su 
propio ser, quizas, aun siendo algo perenne en la historia de la humanidad y tambien 
en cada distinta y iinica existencia individual, adquiera hoy un caracter dramatico. Nuestra 
epoca, agrega el profesor Ricardo Marin, presenta un insos1ayable imperativo, el de 
nuestra condici6n de creadores, de inventares de nuestra vida y nuestro futuro: «La 
educaci6n ha de ser creadora en cuanto prospectiva y en cuanto perfectiva. Crear es 
sencillamente dar el ser a algo inedito y valioso, 0 expresado con una aliteraci6n popu
lar, es alumbrar 10 nuevo y 10 bueno; es sentimos llamados por un impulso divino 
.a multiplicar los talentos en nosotros y fuera de nosotros» (1984: 9). 

Cuando se reclama el cultivo universal de 1a creatividad se sobreentiende que no 
se trata de un don poseido por unos pocos exclusivamente, sino que se trata de «una 
propiedad que todos los hombres tienen en mayor 0 menor grado» (Y. Garcia Hoz; 
1981, a: 28). Mas aiin, puede afirmarse que la educaci6n alcanza su maxima calidad 

cuando logra descubrir y desarrollar la excelencia personal (Y. Garcia Hoz; 1985, 
a: 44-47); el respeto a cualquier ser humano se funda, aparte de en su dignidad como 
persona, en el hecho de que en cualquier hombre existe algtin aspecto par el que los 
otros pueden considerarle como superior (santo Tomas, Summa Theologiae, Il-Il, q. 
103). La eminencia personal s610 alcanza sentido pedag6gico en la medida en que 
pueda manifestarse operativamente; pero parece dificil creer en la existencia universal 
de la excelencia personal, sobre todo en una epoca en la que predominan los rasgos 
impersonales y anonimos, escaseando claramente la capacidad creadora, innovadara. 
Sin embargo, si se consideran todas las manifestaciones de la actividad humana, inclu
so las mas insignificantes y triviales, tal vez si se pueda pensar que todo hombre es, 
potencialmente, eminente en algiin aspecto. Victor Garcia Hoz llega aiin a decir que 
la erninencia personal «puedeconstituir la principal fuente de motivaci6n para las acti
vidades educativas y el punto 0 campo de desarrollo mas tipicamente personal» (1985, 
a: 45). Visto asi, la mas delicada tarea del diagn6stico pedag6gico, que mas que clasi
ficar, 10que debe procurar es valorar al escolar, seria descubrir la peculiar excelencia 
personal del educando. 

La creatividad parece envolver una separacion de las normas y principios de ac
ci6n establecidos. Considerando que la educaci6n encierra un doble proceso, de asirni
laci6n cultural y moral y de diferenciacion personal, el cultivo de la creatividad se 
realiza proporcionando elementos para posteriores creaciones y suscitando impulsos 
creadores; ensefianza e interiorizacion personal son las dos vias sefialadas. Dentro de 
la direcci6n personalista de la educaci6n, sin menospreciarse el valor de la primera, 
la via mas amorosamente considerada es la segunda, la referente a la autoeducaci6n, 
ala propia configuraci6n de la personalidad (Y. Garcia Hoz; 1953, e: 319-326). En 
identico sentido nos dice Jacques Maritain: «Asf pues, una de las cosas mas importan
tes para los educadares es tener respeto del alma como del cuerpo del nino, tener el 
sentido de sus recursos intemos y de las profundidades de su esencia, y una suerte 
de amante y sagrada atenci6n a su identidad rnisteriosa, que es una cosa escondida 
que ninguna tecnica es capaz de comprender ni analizar. Lo que mayor valor tiene 
en la tarea educacional es un urgir y llamar constantemente a la inteligencia y a la 
libre voluntad del nino» (1965: 20). En el pensarniento de Tomas de Aquino ya se 
advertfa que, por ejemplo, en la rnisma adquisici6n de la ciencia, la causa principal
mente eficiente es el discipulo y no el maestro; esto es, la llamada a la autoeducacion 
es la mas valida forma de educaci6n (A. Millan-Puelles, 1987: 15-26). Esta solicita
ci6n al mas sagrado respeto a la dignidad y a la libertad de la persona, presente de 
modo relevante en el pensarniento de Garcia Hoz, arranca de la rnisma tradici6n cultu
ral cristiana. 

Con no poca frecuencia se piensa que el desarrollo de la creatividad puede lograrse 
sin realizar gran esfuerzo, sin esmero y sin capacidad de sacrificio; bastaria con ir 
desplegando nuestro potencial creativo de un modo espontaneo, libre, natural, sin apren
dizaje alguno previo. A poco que indaguemos en la biografia de cualquier personali
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La vinculacion del desarrollo de la creatividad personal al progreso humano parecedad destacada del mundo de la ciencia, del arte 0 de la tecnica, nos apercibimos de 
que sin una inmensa fuerza de voluntad, a veces rayana en 10 heroico, no hubieran 
podido dar cumplimiento a sus mejores obras, para las que ternan, sin duda alguna, 
dotes peculiares y aun geniales. Garcia Hoz, en su Educacion Personalizada, refleja 
muy bien esta limitacion humana: «El hombre crea descubriendo nuevas relaciones 
entre elementos ya existentes. La creatividad humana exige, por tanto, una especial 
capacidad de conexion y de relacion, asf como una peculiar actitud de apertura hacia 
el mundo circundante. La actividad es el resultado de la convergencia de una mente 
bien nutrida de conocimientos, de una suficiente capacidad combinatoria y de una cierta 
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finura de percepci6n. Es un gravfsimo error pensar que cualquiera puede realizar una 
.~ 
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obra creadora sin un previo aprendizaje- (1981, a: 30-31). El padre Pierre Faure, pro
motor de la educacionpersonalizada en Francia, aunque con connotaciones diferentes 
a la de Garcia Hoz, se ha preocupado vivamente por la educaci6n de la creatividad, 
la cual no puede cultivarse si no hay rigor: creatividad y rigor se condicionan mutua I 
mente; la actividad creadora implica una asirnilaci6n personal de los elementos adqui
ridos y una integracion arrn6nica interior (P. Faure, 1972: 141 y ss.). El profesor 
Ricardo Marin Ibanez no es tampoco ajeno al necesario rigor personal que conlleva 
la actitud creadora: «Esta actitud exige una fuerte disciplina interior, un esfuerzo tenso 
y superador. El lema es que en principio todo tiene algiin aspecto perfectible y por 
supuesto el propio sujeto creador. Esta actitud de diffcil trascendencia, de tensa supe
racion ascendente, es la mas tfpica y radicalmente humana, tambien la mas juvenil, 
por esforzada y arriesgada. Por ultimo, la creatividad debe perrnitir a cada cual expre
sarse, decirse a sf rnismo 10 que se es profunda y verdaderamente, la linea en que 
se lograra de una manera mas acabada» (1984: 149). 

Las conclusiones de la Cornisi6n Intemacional para el Desarrollo de la Educacion, 
establecida por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en ellibro publicado con el tftuloApprendre aetre, apuntan 
en una semejante direccion: «El hombre esta partido por naturaleza en dos vertientes: 
hacia la seguridad y hacia la aventura. Por un lado, esta la busca de cobijo, por otro, 
la aceptaci6n y el gusto del riesgo, de todas las formas de riesgo, 10 rnismo el de 
equivocarse y ser equivocado que el de descubrir, ser descubierto y volver a encontrar 
las grandes alegrfas de la existencia. Para cada una de estas dos actitudes en contraste 
hay que pagar un precio. Es indudable que el precio de la creatividad resulta incompa
rablemente mayor, puesto que es preciso consagrar a ella todas las capacidades del 
ser, rnientras que el precio de la seguridad es el precio relativamente m6dico de la 
disciplina. Pero creatividad no significa campo libre para cualquier expresion de la 
naturaleza humana. Los caminos de la invenci6n y del descubrirniento pasan tambien 
por la disciplina libremente consentida, por la imitacion de los modelos escogidos, 
y, aiin mas, por la confrontaci6n de modelos contradictorios. No se trata tampoco 
de negar el papel de las disciplinas y rehusar las reglas; pero las disciplinas y reglas 
que a la larga conciertan mejor con la invenci6n son las que el individuo ha elaborado 
para su propio uso- (E. Faure et al., 1983: 227). 
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ser adrnitida hoy, en general, por todos los pafses desarrollados. Desde que tuvo lugar 
un famoso discurso de J. P. Guilford en 1950 sobre la creatividad, en la Asociaci6n 
Norteamericana de Psicologfa, en el que reivindicaba el valor de las investigaciones 
sobre el talento creador, y que desencaden6 una serie de trabajos posteriores suyos 
y de sus colaboradores en la Universidad de California del Sur (Los Angeles, EE.UU.), 
se viene usando el concepto de pensarniento divergente como caracterfstica de la per
sonalidad creativa, en tanto que el pensarniento convergente puede identificarse con 
la base del cociente intelectual. Esto es, inteligencia y creatividad se entienden como 
realidades distintas, aunque vinculadas entre si; los rasgos primarios de creatividad, 
segiin Guilford (1959, a; 1977) se hallan relacionados fundamentalmente con la fluen
cia y originalidad de la respuesta, flexibilidad de pensarniento y aptitud para inventar 
nuevas ideas y elaborarlas reduciendolas a unidad. A los trabajos de Guilford hay que 
afiadir una extensa lista de investigaciones y estudios sobre la creatividad: Donald W. 
Mackinnon y Frank Barron (EE. UU.) han procurado establecer los rasgos de la perso
nalidad creadora; E. Paul Torrance, de la Universidad de Minnesota, ha profundizado 
eficientemente en la elaboraci6n de tests de creatividad; J. W. Getzels y P. W. Jack
son, de la Universidad de Chicago, han indagado en las relaciones existentes entre 
el nivel mental y la creatividad; Frank E. Williams, del Colegio Universitario Maca
lester (California), se ha esforzado en el entrenarniento del pensarniento creador en 
profesores de escuelas primarias; en la Universidad de Utah, bajo la direcci6n de Cal
win W. Taylor, se han convocado diferentes conferencias intemacionales sobre la crea
tividad, a las cuales han asistido los mas destacados investigadores (R. Marin Ibanez, 

1986: 221-223). 

Con todo, la inclusion del cultivo de la creatividad en los centros educativos se 
viene produciendo con lentitud y, en todo caso, mas como un sector aparte que como 
algo que impregne todas las areas y niveles de ensefianza. Victor Garcia Hoz no s610 
ha esbozado, teoricamente, la necesidad de educar la creatividad, sino que ha llevado 
a cabo algunas experiencias e investigaciones en este sentido. Habitualmente, las tee
nicas de grupo son las mas empleadas, en la educaci6n universitaria, para el desarrollo 
de la creatividad (V. Garcia Hoz; 1972, c); sin embargo, cabe plantearse, sin restar 
valor al trabajo cooperativo, que el trabajo individual y silencioso es una excelente 
via de desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos universitarios. Garcia Hoz, 
en una investigaci6n experimental realizada en el nivel superior de ensefianza en la 
Universidad de Madrid, demostr6 la importancia del esfuerzo individual silencioso, 
mediante el uso de una tecnica denorninada «Silencio creador»; «porque el aprecio del 
trabajo cooperativo no implica, ni mucho menos, que nos olvidemos de la necesidad 
del trabajo individual, sin el que diffcilmente podrfa hacerse nada que tuviera eficacia 
para la formaci6n cientffica del hombre» (1973: 445). En esta investigaci6n se procure 
observar la distinta eficacia que en orden a la producci6n de un trabajo original pre
sentan dos tecnicas de trabajo en cooperaci6n «<Torbellino de ideas» y «Formulaci6n 
de proyectos») frente al trabajo aislado y silencioso «<Silencio creador»). Los resulta

243 



dos de la experiencia fueron favorables a la tecnica del «Silencio creador», aunque 
debe matizarse que en ciertas condiciones las tecnicas cooperativas producen mayares 
resultados que la del «Silencio creador- (1973: 451 y ss.); Garcia Hoz, al establecer 
las conclusiones, afirrna: «En las tecnicas cooperativas sin duda ninguna las ideas de 
uno pueden servir de estimulos para otros, pero tarnbien pueden ser motivo de inhibi
cion 0 de rotura del proceso creativo interior. Tal vez por esta causa el "Silencio crea
dor" parece mas fecundo» (1973: 459). La singularidad personal se manifiesta de mo
do dinamico en la capacidad creadora que tiene el sujeto. 

En funci6n de la singularidad de la persona, aquella cualidad por la cual cada ser 
humano es distinto, numerica y cualitativamente, de los demas, el objetivo primordial 
de la educaci6n personalizada es hacer al sujeto consciente de sus propias posibilida
des y lirnitaciones, facilitar el cultivo de su intimidad, del trabajo independiente y 
de la capacidad creativa (V. Garcia Hoz, 1978: 32-33). Considerando tambien la ver
tiente escolar, habrfa que aiiadir, junto al objetivo de facilitar el desarrollo de cada 
estudiante conforrne a su capacidad, su interes y su ritmo personal de aprendizaje y 
con las circunstancias farniliares y sociales de su historia personal, el de estimular 
la peculiaridad de cada centro educativo de acuerdo a su caracter institucional y social 
propio (Y. Garcia Hoz; 1981, a: 319). 

3.2. La Iibertad, fundamento de la educaci6n personalizada 

Entendemos que la educaci6n es un proceso de personalizacion, de desarrollo auto
noma de la persona. La libertad personal implica que el sujeto agente del quehacer 
educativo es el propio educando. Esta concepcion del proceso educativo es la que se 
sostiene en la educaci6n personalizada. Cuando se habla de la educaci6n como un 
proceso de personalizaci6n se puede llegar a una posicion extrema desde la que se 
niegue la incidencia de 10 social en la educacion, por entenderse incompatible con 
la libertad personal. Claro que en las antfpodas pueden situarse quienes, apoyandose 
en la dimension de apertura humana a 10 social y partiendo del supuesto de la realidad 
sustancial de 10 social, han llegado incluso a negar la autonornfa real de la persona. 

La educacion personalizada esta al servicio de la libertad (Y. Garcia Hoz, 1967). 
La libertad, en su significacion completa, presenta un doble sentido: de una parte, 
ausencia de coaccion, entonces libertad se identificacon independencia, y hablarfamos 
de libertad de respecto a los posibles obstaculos que impedirian la acci6n; y por otro 
lado, un sentido positivo cifrado en la capacidad de autodeterrninar nuestras acciones, 
de elegir el modo de obrar mas oportunamente considerado entre las diversas posibili
dades que la situacion ofrece, estamos ante la libertad para (Y. Garcia Hoz; 
1970; a: 27-28). «La educacion de la libertad tiene su expresion mas clara en el desa
rrollo de la capacidad de elecci6n. Ensefiar a elegir 0 educar para elegir bien es un 
objetivo preciso de la educacion personalizada» (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 28). 

Ahora bien, la libertad humana no es absoluta, como resulta evidente desde la pro
pia experiencia subjetiva, sino que se halla condicionada por una realidad social en
marcante del proceso personalizador de cada sujeto. El profesor Rogelio Medina, des
de una perspectiva personalista identica a la de Garcia Hoz, ha analizado atinadamente 
el concepto de «situacion social», desde el que se justifica un espacio real de autono
mia en la persona. Los elementos constitutivos de la estructura sociologica de una 
«situacion social», desde el angulo pedagogico, pueden forrnularse, resurnidamente, 
del siguiente modo: a) la objetividad de lo social como realidad extema al hombre 
o realidad social enmarcante de conductas en la que se halla situado el sujeto que 
vive una situacion; b) el haz de posibilidades que se ofrecen a ese sujeto desde esa 
concreta realidad social; c) la pretension 0 proyecto personal de vida del sujeto ante 
una situacion; d) y la instancia personal que configura y defme, desde su singularidad, 
el modo de estar el sujeto en una situacion, la libertad (R. Medina, en Revista Espano
la de Pedagogfa, 1981: 116 y ss.; mimero homenaje al profesor doctor don Victor 
Garcia Hoz). En el concepto de «situacion social» se hace referencia ados componen
tes fundamentales, uno objetivo y otro subjetivo, 0 10que es 10 rnismo, a la realidad 
social 0 transpersonal, de un lado, y de otro, a la posicion 0 lugar en que una persona 
deterrninada se halla con respecto a unas posibilidades conductuales. En otro lugar, 
insiste el profesor Rogelio Medina en esta doble dimension, subjetiva y objetiva, que 
comporta la situaci6n social para el proceso educativo de una persona: «El caracter 
situacional de la educacion de una persona consiste en el hecho de que la realidad 
social que la rodea sima al individuo y condiciona su educacion, definiendo las posibi
lidades de esa educaci6n. Es decir, que la situacion se nos ofrece como algo personal 
(es la persona la que esta en situacion) y, ala vez, como algo objetivo, transpersonal, 
extravoluntario, que no depende de la decision individual, sino que hay que contar 
con ella, como realidad enmarcante de unas posibilidades educadaras (es el ambito 
o seno en el que la educacion de la persona se sima; es 10 situal 0 situante de la educa
cion)» (1989: 23-24; en R. Medina y otros). 

La realidad social es el marco donde se ubican la persona y su educacion; la «situa
cion- viene a ser el modo concreto y particular de estar inserta la educaci6n personal 
en la realidad social. La educaci6n de la persona, al igual que acontece con cualquier 
conducta humana, es algo situacional, que se realiza en una deterrninada situacion so
cial. Los patrones sociales educativos ejercen una influencia importante y condicionan 
realmente la educacion de la persona, pero no son los iinicos elementos constitutivos 
esenciales que distinguen la «situacion social». Toda situacion es personal, se trata 
de la situaci6n de una persona singular y concreta, y la persona, par muy condicionada 
que este, siempre posee posibilidades de reaccion propia; la persona, desde su situa
cion, pretende llevar a cabo una conducta libre, personal, propia; la consistencia hu
mana personal dependera de las pretensiones personales de conducta, y tambien del 
«mundo- personal, en terminos orteguianos diriamos del yo y de sus circunstancias. 
En este sentido nos habla Victor Garcia Hoz de diagnostico pedagogico y proyecto 
de vida: «Una educacion personalizada reposa sobre la conviccion de que cualquier 
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hombre, a pesar de sus limitaciones, puede dar un sentido a su vida junto a la convic
cion de que un rendimiento, aceptado tal vez como suficiente por la sociedad, no pue
de ser aceptado como tal si el sujeto es capaz de dar mas de 10 que ha dado (... ) La 
determinacion sistematica de objetivos, la seleccion continua de medios de trabajos 
y el contraste permanente del proyecto con su realizacion van creando paulatinamente 
en el sujeto la capacidad de proyectar su vida en el futuro y de proyectar el futuro 
de su vida» (1967: 27-29). EI «mundo» de cada uno junto a la capacidad personal de 
elaborar proyectos de futuro son los elementos decisivos que hacen que la situacion 
de cada cual sea la que es y no precisamente otra; la existencia se hace en el tiempo, 
en una situacion, y es en cada caso iinica, irrepetible, rehuyendo toda generalizacion, 
Las realidades personales no tienen plural, en un sentido generico y homogeneizador, 
sino mas bien interminables singulares. 

Desde la formulacion de un proyecto educativo concreto, desde la eleccion de un 
modo de obrar personal, esto es, desde la libertad que entrafia cualquier proyecto edu
cador, es cuando la realidad social se constituye como facilidad 0 como dificultad; 
asf se entiende que una identica situacion sea diferente para proyectos educativos di
versos. La libertad de la persona bien puede considerarse la fuente primaria de la que 
emanan todas las divergencias y complejidades de las situaciones humanas. 

La persona, pues, goza de libertad, pero limitadamente: «La libertad posible en 
un ser limitado 0 relativo es, necesariamente, una libertad limitada 0 relativa. Por tan
to, la libertad que el hombre puede tener no consiste en una completa independencia, 
sino tan solo en la que puede darse dentro de los lfrnites impuestos por el ser mismo 
del hombre» (A. Millan-Puelles, 1984: 397). «EI hombre es un ser libre, pero se halla 
rodeado de realidades que no siempre puede dominar. EI mundo material, obediente 
a leyes necesarias, independientes de la voluntad humana, constituye de hecho en mu
chas situaciones una limitacion de la libertad del hombre. Aun en estas situaciones, 
la libertad humana tiene una posibilidad de ejercicio: la de aceptar intemamente 0 no 
aceptar la situacion en que se halla. En cierto modo, la aceptacion es tarnbien una 
eleccion; mas por su matiz peculiar, creo que vale la pena tenerla en cuenta y pensar 
que en la educacion de la libertad se ha de considerar como fundamental objetivo el 
desarrollar la capacidad de eleccion afiadiendole, como una consecuencia, el desarro
llo de la capacidad de aceptacion 0 rechazo- (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 28). A la Liber
tad de eleccion y la Libertad de aceptacion, hay que afiadir la libertad de iniciativa: 
«Cuando la libertad se realiza eligiendo no entre posibilidades presentes, sino entre 
posibilidades que se han de descubrir, entonces propiamente se habla de iniciativa per
sonal» (idem). 

La doctrina aristotelico-tomista subyace en esta idea de libertad personal (santo 
Tomas, Summa TheoLogiae, I-n, q. 6, a. 1 y q. 13). En el pensamiento tomista, que 
perfecciona el aristotelico, se distinguen cuatro grados de libertad de la persona: deci
sion espontanea, libertad de eleccion, libertad de liberacion y libertad de asuncion. 
En la decision espontanea 0 voluntaria 10que se afirma es la voluntariedad de la perso

na, esto es, la capacidad de autonornfa en la decision personal. EI autentico acto de 
libertad no es la decision, sino la capacidad de eleccion 0 capacidad proyectiva; desde 
las circunstancias condicionantes, la persona tiene una capacidad de eleccion, Asimis
mo, la persona posee la capacidad de liberacion de los mismos factores circunstancia
les; es este, por ejemplo, el sentido que presenta la religiosidad. La libertad de asun
cion es la posibilidad de independizarse del contomo y enfrentarse a el, transformandolo, 
recreandolo 0 idealizandolo; por la libertad de asuncion, el hombre puede apropiarse 
de la realidad mas desfavorable, contrapuesta y hostil, asumiendola a su proyecto per
sonal de vida, dando asf una significacion singular a su situacion objetiva, transfor
mando esta en algo diferente para el. 

La libertad es el sustrato de la personalizacion educativa, «La libertad de iniciativa, 
la libertad de eleccion, la libertad de aceptacion constituyen, en resumen, los objetivos 
de la educacion personalizada en funcion de la autonornfa del hombre» (Y. Garcia Hoz; 
1970, a: 28). La educacion en atencion ala autonomfa personal no es mas que un 
proceso por el cual el sujeto va adquiriendo progresivamente la responsabilidad de 
su propia vida, hasta alcanzar un momento, en pleno desarrollo, en el que como perso
na es independiente de los demas (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 88). Ahora bien, ha de 
tenerse presente que la libertad del hombre se realiza en la medida en que es capaz 
de hacer uso de elementos 0 situaciones que Ie son dadas originariamente; cuantos 
mas conocimientos se tengan respecto de una cuestion 0 situaci6n determinada, mas 
libre sera nuestra decision, sera menos limitada. Por tanto, la autonornfa presupone 
la aceptaci6n objetiva de la realidad, su conocimiento y evaluaci6n: «La educaci6n 
sirve a la autonornfa personal de los alumnos liberandolos previamente de su ignoran
cia, capacitandolos para conocer y valorar la realidad. Sobre esta base la educaci6n 
personalizada considera al alumno con capacidad para liberarse de sus propias limita
ciones, especialmente de su ignorancia, con capacidad de iniciativa, con capacidad 
de ser duefio de sf mismo e incluso de participar en elliderazgo de la sociedad» (Y. Garcia 
Hoz; 1970, a: 89). Hacer compatible el desarrollo aut6nomo del sujeto con la acepta
cion objetiva de la realidad es un dificil equilibrio, al mismo tiempo que fundamental 
e inexcusable, que debe conseguirse en una verdadera educaci6n personalizada. Para 
el despliegue de la genuina libertad se precisa el conocimiento y la valoraci6n de la 
realidad, el acceso a ella no s610 desde nuestra percepcion inmediata, sino tambien 
y basicamente desde nuestro acervo cultural; pero esta noble exigencia se halla amena
zada por la despersonalizaci6n del grupo, expuesta al anonimato del colectivo. Otto 
Willmann, al fmal de la primera parte de su obra Teoria de La formaci6n humana 
(1948, tomo I), dedicada a un analisis historico de la formacion, advertfa este escollo 
al examinar las posibilidades y riesgos de la formacion modema: «En todos los senti
dos, la formacion modema se dirige mucho mas a la uniformaci6n de los cerebros 
y al aprovechamiento de las aptitudes que a la producci6n de la personalidad peculiar 
y desenvuelta. Su rica materia didactica satisface las necesidades espirituales, antes 
de que estas hayan podido desarrollarse en intereses individuales, en avidez personal 
del saber. EI trabajo obligatorio establecido por ella s610 demasiado tarde permite al 
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estudiante organizar sus estudios de acuerdo con su sentido personal y sus propios 
gustos, en el caso de que los estfmulos de este sentido y estos gustos no hayan sido 
paralizados ya durante el proceso de su formacion- (1948: 396). 

La nota personal de autonomfa tambien presenta sus exigencias a nivel colectivo 
e institucional; la autentica educaci6n personalizada posibilita la participaci6n de los 
escolares en la organizaci6n y prograrnaci6n de actividades, para que puedan ejercer 
su libertad de aceptaci6n, de elecci6n y de iniciativa (vease el capitulo 2, dedicado 
a la instituci6n escolar, en el que se analizan los criterios organizativos para la perso
nalizaci6n educativa). Asimismo, en la educaci6n personalizada se persigue la autono
mfa real y responsabilidad social de los centros educativos (vease el capitulo 2, sobre 
«La Escuela», en el cual se indaga en el concepto de «escuela autonoma-), 

En la educaci6n personalizada la libertad se considera como base de la actividad 
humana. La retlexi6n, aprender a pensar, es fundamental en la personalizaci6n educa
tiva: «Para que los actos de elegir sean verdaderos actos libres han de realizarse como 
una consecuencia de la retlexi6n acerca de las posibilidades que al sujeto se Ie presen
tan; de aqui el que en una actuaci6n educativa personalizada la retlexi6n y la delibera
ci6n sean actos imprescindibles» 0'. Garcia Hoz, 1967: 24). En los centros educati
vos, a traves de la ensefianza y la orientaci6n, se procura que el escolar real ice el 
elemental y lento aprendizaje de vivir conforme a la dignidad hurnana: «Tener capaci
dad de criterio para apreciar las personas, cosas y situaciones, elegir el camino mas 
adecuado entre varias posibilidades y atenerse a las consecuencias de esta elecci6n. 
La libertad implica capacidad de elegir, pero tarnbien capacidad de aceptar la respon
sabilidad en los actos Iibres» (idem). Esta idea esencial en la educaci6n personalizada 
del «aprender a pensar y a vivir- cristalizara en el disefio de un modelo de aprendizaje 
humano, que considera la libertad de la persona; la educaci6n personalizada se identi
fica con el proyecto -aprender a pensar, aprender a vivir»: «Aprender a vivir como 
personas es aprender a pensar y obrar coherentemente. Entendiendo como conducta 
cualquier actividad del hombre, vivir como persona seria tanto como hacer real la 
coherencia entre la conducta cognitiva, interior, y la conducta manifiesta, exterior" 
(\/. Garcia Hoz; 1982, a: 3). 

Si la educaci6n personalizada pretende preparar al sujeto para que este sepa reac
cionar ante cualquier situaci6n de su vida, habra de contemplar todas las situaciones 
y hechos de la vida escolar 0 de la vida social sobre los que pueda deliberarse, puesto 
que asi se coadyuva a la formaci6n para la libertad, 0 10 que es 10 mismo, al proceso 
de personalizaci6n educativa. En realidad, la educaci6n personalizada, en 10 que se 
refiere a la instituci6n escolar, 10que pretende es el autogobiemo de los escolares: «No 
es aventurado afirmar que, en orden a la formaci6n personal de los alumnos, los pro
fesores no deberfan hacer jamas 10 que los escolares pueden hacer por propia cuenta» 
0'. Garcia -Hoz, 1967: 26). Los alumnos tienen posibilidades de intervenir en aspec
tos culturales sistematicos (colaboraci6n en la organizaci6n de programas, se

leccionando temas, eligiendo tecnicas y medios de trabajo, determinando la temporali
zaci6n de actividades ... ) cuanto en la multitud de quehaceres menudos, pero no menos 
irnportantes, que van surgiendo en el trabajo cotidiano del centro. Este autogobiemo, 
en cualquier caso, debe acompafiarse de la correspondiente responsabilidad por las 
decisiones tomadas, 10 cual es un proceso gradual: «Las posibilidades de autodeterrni
naci6n habrfan de ir aumentando a medida que el sujeto va cubriendo sucesivas etapas 
de desarrollo. Al terminar la educaci6n institucional, el escolar, que va a dejar de 
serlo, debe estar ya preparado para intluir en la vida social como una persona, es 
decir, como un sujeto con capacidad de criterio y con fortaleza para aceptar su respon
sabilidad en la vida, objetivo especialmente necesario en nuestro tiempo» (V. Garcia 

Hoz, 1967: 26-27). 

El personalismo pedag6gico de Garcia Hoz se funda en la libertad humana, ya 
que vivir humanarnente es tanto como vivir con libertad. La vida del hombre, contra
riarnente a los postulados del conductismo contemporaneo, no es s610 reacci6n; min 
mas, 10mas irnportante se incuba en el sujeto, la capacidad que posee la persona para 
ir «descubriendo, inventando, posibilidades de actividad que tanto se pueden manifes
tar en la producci6n de cosas materiales cuanto en la concepci6n y realizaci6n de un 
estilo peculiar de vida que de este modo vendra a ser fruto de la iniciativa personal» 

0'. Garcia Hoz; 1970, a: 34). 

Unicamente desde el reconocimiento de la autonomfa personal adquieren sentido 
el diagn6stico y el pron6stico pedag6gicos del sujeto (\/. Garcia Hoz, 1967: 27-29). 
El diagn6stico ofrece, tras la pertinente exploraci6n cientffica, una indispensable in
formaci6n sobre las posibilidades y lirnitaciones del sujeto cara a su desarrollo educa
tivo. El pron6stico es el juicio que se emite, en funci6n del diagn6stico, acerca de 
los objetivos que el sujeto puede alcanzar; 10 adecuado es establecer un preciso pro
yecto de trabajo, con la participaci6n del educando, en el que se fije un programa 
concreto de actividades 0'. Garcia Hoz; 1970, a: 34-37). «Cuando los distintos pro
yectos de trabajo se van realizando enlazados unos con otros y en relaci6n con las 
circunstancias escolares, farniliares y sociales que envuelven al escolar, este se va en
riqueciendo en elementos de conocimiento y va desarrollando su capacidad para una 
interpretaci6n correcta de las posibilidades y limitaciones que la sociedad presenta y 
de las capacidades y deficiencias que el tiene dentro de sf. Armonizar unas con otras 
y, en funci6n de elIas, deterrninar que tipo de vida es el mas conveniente para uno 
mismo constituye un claro objetivo de la educaci6n personalizada- (V. Garcia Hoz, 
1967: 29). Considerando, junto al conocirniento de los contenidos de trabajo, el de 
las relaciones que pueden establecerse a 10 largo de la existencia personal, se desem
boca en el proyecto de vida que puede orientar, en lfneas generales, a un ser humano: 
«La educaci6n personalizada se justifica como estfmulo y ayuda a un sujeto para la 
formulaci6n de su proyecto personal de vida y para el desarrollo de la capacidad de 
llevarle a cabo» (V. Garcia Hoz, 1967: 30). 
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3.3. La comunicaci6n: necesidad existencial de apertura 

La apertura es una nota esencial de la persona, por la que esta, aun siendo ontolo
gicamente incomunicable, se relaciona con el exterior para desplegar su vida. La per
sona se abre al mundo objetivo como principio de conocer, se relaciona con los otros 
como principio de comunicacion personal y se abre a la trascendencia como posibili
dad de comprender el sentido de la realidad y de la vida misma. La relacionabilidad 
es la propiedad por la que la persona se comunica con el mundo, con otras personas 
y con la trascendencia. 

En el nivel objetivo de apertura, en la relacion del hombre con las cosas que le 
rodean, puede apreciarse la vinculacion entre educacion y cultura. Esta posibilidad 
de relacion con el mundo objetivo que tiene la persona pone de manifiesto su capaci
dad para conocer y transformar la realidad, ya sea para bien personal 0 social. En 
este sentido, «la educacion se puede entender como actualizacion de la cultura, es de
cir, hacer realidad actualla cultura en una persona 0 en un grupo humano determina
dos (... ) Dado que todas las posibilidades intelectuales, tecnicas, esteticas, eticas y 
religiosas estan insertas en la naturaleza humana, de alguna manera podrfa decirse 
que la educacion como actualizacion de la cultura no es ni mas ni menos que el perfec
cionamiento de la naturaleza humana, el desarrollo del hombre esencial» (\i. Garcia 
Hoz, 1978: 28-29). 

Toda relacion humana implica comunicacion, y esta reelama capacidad expresiva 
y comprensiva por parte del comunicante; en atencion a la nota de apertura personal, 
la educacion personalizada busca el desarrollo de la capacidad comunicativa (V. Gar
cia Hoz; 1970, a: 30). Atendiendo a la caracterfstica predominante de la sociedad post
industrial, la comunicacion y la informacion, la educacion debera potenciar en el hom
bre preferentemente su capacidad de comunicacion, su capacidad expresiva y com
prensiva; en otros terminos, las distintas formas de lenguaje han de conformar el mi
eleo basico de la formacion cultural del hombre de nuestro tiempo (\i. Garcia Hoz; 
1970, a: 47 y ss.). Unicamente como lenguaje, la cultura es un elemento integrador 
de la persona: «La educacion actual debe tener como uno de sus grandes objetivos 
el desarrollo de la capacidad de expresion y comprension verbal, matematica, plastica 
y dinamica» (V. Garcia Hoz; 1970, a: 54). En este sentido, se convierte en una pecu
liar exigencia de la nota de apertura de la persona la unificacion del trabajo escolar 
en el desarrollo de la capacidad de comunicacion (V. Garcia Hoz; 1975, f: 315). 

En las conelusiones del conocido Informe al Club de Roma, elaborado por los doc
tores J. W. Botkin, M. Elmandjra y M. Malitza (1979: 163 y ss.), se hace referencia 
a las nuevas complejidades que han hecho crecer el papel de los expertos, de la com
petencia cientffica y de los estudios de investigacion especializada; sin embargo, aun
que todo ellos son necesarios, va derrumbandose velozmente el mito del experto capaz 
de resolver unos problemas que cada vez adquieren mas trascendencia social que sim
plemente tecnologica. En resumen, segiin este informe, nuestra era se va transforman

do decididamente, aunque aiin este en vfas de transicion, en una era de participacion. 
El aprendizaje innovador, propuesto en el citado informe, se caracteriza fundamental
mente por considerar como central el factor humano, con preferencia sobre los mis
mos problemas a resolver; todo ella sostenido en la inteligente conviccion de que 10 
ultimo que determina el exito 0 el fracaso de cualquier desarrollo (social, economi
co ... ) es el desenvolvimiento y la expansion del potencial humano. 

En nuestra epoca, tal vez mas que nunca, se precisa una educacion personalizada, 
capaz de recordamos continuamente 10 que, en ultima instancia, mas importa, el desa
rrollo educativo de personas. Hoy se olvida con suma facilidad, y no menor gravedad, 
la necesidad que tiene el sujeto de hallar sentido entre la multitud de aprendizajes inco
nexos a los que ha de hacer frente, y en los que se gastan no pocas energfas y se 
derrochan tantos esfuerzos por parte de la comunidad escolar. 

El rasgo de apertura personal hacia los demas no es algo adquirido durante la vida, 
sino que se trata de algo connatural e imprescindible, que, partiendo de la misma esen
cia personal, permite que la persona llegue a ser 10que es. En la rafz misma del queha
cer pedagogico se encuentra la persona, entera, indivisible, unitaria, pero tambien abierta 
a la realidad que Ie rodea, natural, artificial, y, especialmente, humana. Jacques Mari
tain asegura: «El fin primario de la educacion es la conquista de la libertad interior 
y espiritual a que aspira la persona individual, 0, en otros terminos, la liberacion de 
esta mediante el conocimiento y la sabidurfa, la buena voluntad y el amor» (1965: 22). 

La autorrealizacion personal depende, desde luego, de la relacion que la persona 
es capaz de establecer con el mundo objetivo; pero la comunicacion interpersonal se 
revela esencial en el proceso de personalizacion. En principio, la comunicacion es 
una manera de situar nuestro ser frente al otro, conteniendose en esta relacion los ele
mentos propios de una accion personal. Esta comunicacion personal comprende desde 
las formas mas vagas y superficiales hasta las mas profundas y enriquecedoras para 
la persona. La filosoffa conternporanea ha abordado con asiduidad el problema de la 
cornunicacion interpersonal, y las posturas son diversas, comprendiendo desde el ine
vitable conflicto (J. P. Sartre, 1943) hasta aquellas mas esperanzadoras para el genero 
humano, que terminan por ensalzar el encuentro «con el otro», La educacion persona
lizada, con todas las matizaciones filosoficas que pueden presentarse, se apoya en la 
firme conviccion de la fecundidad de las relaciones humanas, aunque esta fertilidad 
interpersonal no sea espontanea y requiera de un aprendizaje, reelame una educacion 
para la convivencia: «El hombre se encuentra con unas relaciones que Ie vienen im
puestas por la existencia de otros sujetos con los que necesariamente tiene que convi
vir. De aquf la necesidad de educar al hombre para este tipo de convivencia que se 
realiza como operacion cormin en el campo del trabajo, de la vida economica, de la 
vida polftica, de la vida social en conjunto- (\i. Garcia Hoz; 1970, a: 29). 

La filosoffa existencialista ha reflexionado abundantemente sobre la cuestion de 
la comunicacion interpersonal, y desde su propio seno se ha propugnado 10esencial 
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de la relaci6n humana con los demas, al mismo tiempo que ha habido autores que 
han sostenido el caracter conflictivo y mas pesimista de las relaciones interpersonales, 
como es el caso de J. P. Sartre. K. Jaspers (1953) hace del tema de la comunicaci6n 
una de las cuestiones fundarnentales de la filosoffa; el hombre precisa de la comunica
ci6n para Ilegar a ser el mismo, para conquistar su autentico ser; el proyecto singular 
e insustituible que es cada hombre s610 puede Ilevarse a cabo en comunicaci6n con 
otro ser humano. M. Heidegger (1927) entiende que la existencia es esencialmente 
trascendencia, y el termino de esta es el mundo; la trascendencia es un acto de Iiber
tad, 0 la Iibertad misrna, aunque es una Iibertad que, en el acto de realizarse, esta 
condicionada y limitada en todas las direcciones. La comunicaci6n, en Heidegger, ad
quiere un sentido ontol6gico; el ser es ya de por sf un ser relacionado, el hombre 
es un -ser con otros-. 

En el marco de la educaci6n personalizada, el amor serfa el grado mas elevado 
de la relaci6n interpersonal; si puede decirse que para los antiguos griegos el amor 
es la aspiraci6n de 10 menos perfecto a 10 mas perfecto, en el cristianismo, de modo 
diferente, ya no se acentiia el rasgo de apetencia, sino el de sobreabundancia, 10ama
do 10es, mas por sf mismo, que por sus valores 0 cualidades. La tradici6n artistotelico
tomista asf 10 muestra. Joseph Pieper (1972) afirma que arnar es tanto como aprobar, 
amar algo es darlo por bueno, celebrar su presencia 0 su existencia. EI personalista 
Maurice Nedoncelle, recogiendo el espfritu escolastico, nos dice que «el yo que quie
re, quiere ante todo la existencia del ni» (1957: 15). 

La persona, merced a su relacionabilidad, puede ser miembro de una comunidad 
de personas. La participaci6n de la persona en la comunidad se realiza sin perder su 
propia singularidad; por eso la persona es capaz de participar no tinicarnente en la 
vida comunitaria, de actuar junto a los dernas en la busca del bien cormin, sino que 
puede tambien participar en la humanidad de cada persona, fundamento de toda parti
cipaci6n comunitaria. Este es el espfritu participativo de la educaci6n personalizada, 
y el que se sobreentiende cuando se exige la «apertura de la instituci6n escolar a la 
comunidad familiar y social» (V. Garcia Hoz; 1975, f: 315). Se distancia, pues, la 
idea de comunidad en el pensamiento de Garcia Hoz tanto del individualismo, que 
Iimita la participaci6n de la persona en la medida que la afsla, en tanto que la define 
como individuo concentrado sobre sf mismo y sobre su propio bien, separado del de 
la comunidad; como del totalitarismo, cualquiera que sea su manifestaci6n, que piensa 
que el bien cormins610puede alcanzarse limitando al individuo, ya que este s610pien
sa en conseguir el bien individual y, por tanto, toda realizaci6n junto con otros 0 toda 
tendencia a la participaci6n le es absolutamente ajena. La genuina comunidad se halla 
vinculada a la experiencia de la persona, en ella radica la realidad participativa en 
cuanto propiedad de la persona, por la nota de apertura es posible la existencia y la 
acci6njunto a los demas, 10que posibilita, ala saz6n, la autorrealizaci6n. La prepara
ci6n del hombre para las relaciones de colabaraci6n en la vida econ6mica, en la vida 
polftica, en la vida social, y, de manera especial, la preparaci6n para la vida labaral, 

las relaciones farniliares, de amistad y las propias de la vida religiosa, constituyen 
c1aros objetivos de la educaci6n personalizada (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 29-30). 

EI ser humano puede interrogarse por el sentido de su propio ser y por el del mun
do que Ie rodea. La finitud humana no implica la trascendencia par sf sola, ni siquiera 
siendo el hombre aptitudinalmente trascendente, la trascendencia implica la finitud, 
pero esta no implica aquella (A. Millan-Puelles, 1967: 223 y ss.). Lo que supone un 
cierto trascender no es la finitud natural de la subjetividad, sino la conciencia alcanza
da de ser una realidad naturalmente finita (ibid.: 225 y ss.). Surgida esta conciencia
ci6n, puede decirse que el hombre siente la inesquivable necesidad de trascendencia, 
que alcanza su cenit en la relaci6n con Dios, que viene a coronar la vida de relaci6n 
del hombre (V. Garcia Hoz; 1970, a: 29). En defensa de su «humanismo integral», 
Jacques Maritain proclama la vinculaci6n estrecha de la educaci6n integral con el ser 
del hombre y con la relaci6n que este mantiene con la trascendencia: «La idea integral 
del hombre necesaria para la educaci6n no puede ser sino una idea filos6fica y religio
sa. Filos6fica, porque esta idea tiene por objeto la naturaleza 0 esencia del hombre; 
y religiosa, en raz6n del estado existencial de la naturaleza humana con relaci6n a 
Dios y a causa de los dones especiales, de las pruebas y de la vocaci6n contenida 
en este estado- (1965: 16). 

La pregunta sobre el hecho religioso no es baladf, y en la educaci6n personalizada 
ann puede decirse que es esencial. EI ser personal del hombre alimenta sus posibilida
des de relaci6n tanto en la cultura como en la comunicaci6n interpersonal, 0 en el 
mundo mismo, pero todas estas relaciones se hallan dominadas par la contingencia, 
por 10 fugaz, pasajero, perecedero, fragil, provisorio y provisional. La sed humana 
de absoluto s610 se satisface en la relaci6n con Dios (Y. Garcia Hoz; 1970, a: 29). 
Visto asi, Dios se presenta a la persona como una necesidad esencial de la naturaleza 
humana. EI hombre, ser finito e indigente, necesita mirar aDios, pero EI, plenitud 
por esencia, iinicamente adviene al hombre por amor, no por necesidad (A. Millan
Puelles, 1984: 237 y ss.). La educaci6n personalizada consiste en ayudar a un sujeto 
a su propia realizaci6n personal, en este desarrollo se incluyen todas las posibilidades 
de la persona, incluidas las capacidades sobrenaturales. No puede olvidarse, desde 
la perspectiva cristiana que alumbra la obra toda de Garcia Hoz, que la uni6n del hom
bre con Dios supone el fill supremo de la lucha ascetica (Y. Garcia Hoz; 1963, a: 
137-142). La vinculacion del ascetismo a una pedagog fa de la persona queda estableci
da en la medida en que la ascetica y la pedagogfa persiguen el perfeccionamiento del 
ser humano; si bien es verdad que el saber de la ascetica se halla mas ligado a la 
sabidurfa que al conocimiento puramente racional, pues toma sus principios de las 
verdades reveladas, y desborda asf el ambito estrictamente cientffico de la educaci6n, 
esto es, pedagogico (Y. Garcia Hoz; 1963, a: 403 y ss.) Prescindir de las potenciali
dades sobrenaturales de la persona es tanto como mutilar su personalizacion misma, 
corriendose un doble riesgo: de un lado, el de caer en la simple impersonalidad, debi
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do a posiciones vacilantes ante las ultimas interrogantes humanas; y, por otra parte, 
el de creernos dioses, seres instalados en la pura soberbia vital. 

4. LA REALIDAD PERSONAL DE LA VIDA HUMANA 

Junto a los rasgos propios de una cormin naturaleza humana se advierten desigual
dades entre los hombres, fruto de las caracterfsticas peculiares de la personalidad de 
cada uno. Las diferencias entre los sujetos son cuantitativas y cualitativas. Cuantitati
vas, en el grado y no en la clase de caracterfsticas (todos tenemos las mismas faculta
des); es decir, todos tenemos inteligencia, pero unos en mayor grado que otros. Cuali
tativas, en el modo en que las potencias se organizan. Una verdad salta a la vista: 
no hay dos personas identicas, Contemplando esta ambivalencia de la vida humana, 
la educaci6n personalizada procura el pleno desarrollo personal de cada sujeto, sobre 
una estimulaci6n cormin. 

Principio de actividad es la persona. En ella reside la energfa, la fuerza que hace 
posible la actualizacion de las potencias. La persona es causa y origen de nuestros 
actos. La intencionalidad es una cualidad de este principio; de manera que los actos 
de la persona van orientados a un fill. Todos los multiples y diversos actos de la perso
na se unifican en la conciencia del fin; la unificaci6n es otra cualidad del principio 
de actividad en que consiste la persona. «Se puede hablar de amor, tension, aspiraci6n 
ala verdad; amor, tension, aspiracion al bien; amor, tension, aspiracion a la belleza; 
pero, en definitiva, todas se unifican en la tension hacia la vivencia personal, subjeti
va, del bien 0 de la perfeccion» ('I. Garda Hoz, 1993: 174). El rasgo creativo del 
principio de actividad diferencia esencialmente cualquier acto humano de todo otro 
tipo de acto, mecanico 0 animal. 

La dignidad de la persona se pone de manifiesto en la conciencia y la libertad. 
La conciencia, que es conocimiento y ley, y la libertad, que se proyecta en la acci6n. 
El conocimiento y la actuaci6n son actos de conciencia y libertad ('I. Garda Hoz; 
1990, i). La conciencia viene a ser el entendimiento volviendo sobre el propio sujeto 
que conoce, con la finalidad de conocerse; actuar de una manera completamente hu
mana significa obrar conscientemente. Puede hablarse de una «conciencia psicologi
ca», relativa a la capacidad reflexiva del sujeto, y de una «conciencia moral» que su
pone un juicio, una valoracion de los actos respecto de las exigencias de la dignidad 
humana. Si la conciencia es la receptora 0 constructora de la ley, la libertad es la 
capacidad de autogobierno, admitiendo 0 estableciendo la ley por la cual han de regir
se los actos, llevandolos a la practica, 

Abierta a la realidad y de un modo singular, la persona edifica su vida. En reali
dad, la educacion personalizada no aspira sino a que cada persona sea capaz, mediante 
las ayudas oportunas, de formular y llevar a cabo, consciente y libremente, una forma 
de existencia personal, singular, dentro de los ambitos diversos en los que ha de inte

grarse y desenvolverse.Por eso se ha dicho que la vida humana, en la medida que puede ser 
prevista por todo hombre, sera genuinamente humana cuando sea objeto de un pro
yecto, y dado que todo proyecto alcanza sentido en la realizaci6n de una obra, a cual
quier proyecto debe seguir la decisi6n de actuar. En tanto que la educaci6n se en
cuentra implicada en la vida y tambien esta constituida por una diversidad de quehaceres 
a traves del tiempo, asimismo puede hablarse de proyecto de educacion, Que cada 
cual pueda hallar en su proyecto de vida la alegrfa posible es el noble empefio de 
la educacion personalizada. 
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