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PRÓLOGO

“Las normas morales, al igual que las hipótesis y técnicas científicas, deben ser compatibles con los 
principios de nivel superior, en este caso, las máximas morales y metaéticas del sistema en cuestión. En 
el caso del agatonismo, el máximo principio es «Disfruta la vida y ayuda a otros a vivir una vida digna de 

ser disfrutada»”

Mario Bunge 
Buenos Aires, 21 de septiembre de 1919 - Canadá, 24 de febrero de 2020

A la caza de la realidad (2007). Barcelona. España. Editorial Gedisa S.A., p.373

Este volumen IV del libro titulado Ciências Humanas: Estudos para uma Visão 

Holística da Sociedade surge como una continuación de los volúmenes anteriores. 

Destacándose como la sociedad se manifestó luego del inicio de la pandemia 

de SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), asumiendo con 

mayor énfasis la importancia de las relaciones humanas, como consecuencia del duro 

aislamiento que ese periodo significó. Por lo tanto, observamos en el tratamiento Holístico 

que los autores reunidos en esta obra, asumen en las distintas temáticas propuestas, 

pretendiendo aportar al bienestar general, alentando a la búsqueda de nuevos 

conocimientos. Tales autores, pertenecientes a diversas regiones del mundo, participan 

con fines de aportar al desarrollo del bien común, mostrando la forma de contribuir al 

fortalecimiento de un lazo humanístico, reconociendo los nuevos componentes del 

ambiente, dados en oportunidades por la tecnología, el método hibrido, los saberes 

ancestrales, la dimensión emocional presente en las distintas edades, labores y género, 

entre otros. Indudablemente todo esto, nos lleva a reflexionar en nuestro quehacer diario, 

el propósito deseado de perdurar la existencia, conservando el ambiente.

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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ser disfrutada»”

Mario Bunge 
Buenos Aires, 21 de septiembre de 1919 - Canadá, 24 de febrero de 2020

A la caza de la realidad (2007). Barcelona. España. Editorial Gedisa S.A., p.373

Este volume IV do livro intitulado Ciências Humanas: Estudos para uma Visão 

Holística da Sociedade surge como continuação dos volumes anteriores. 

Destacando como a sociedade, se manifestou após o início da pandemia de 

SARS CoV-2 (Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave), assumindo com 

maior ênfase a importância das relações humanas, como consequência do duro 

isolamento que esse período significou. Por isso, observamos no tratamento Holístico 

que os autores reunidos neste trabalho, assumem nos diferentes temas propostos, 

pretendendo contribuir para o bem-estar geral, estimulando assim a busca de novos 

conhecimentos. Tais autores, pertencentes a várias regiões do mundo, participam de 

forma a contribuir para o desenvolvimento do bem comum, mostrando como contribuir 

para o fortalecimento de um vínculo humanístico, reconhecendo os novos componentes 

do meio ambiente, oportunizados pela tecnologia, a método híbrido, saberes ancestrais, a 

dimensão emocional presente em diferentes idades, profissões e gêneros, entre outros. 

Sem dúvida, tudo isso nos leva a refletir, sobre nosso trabalho diário o objetivo almejado 

de continuar a existir, conservando o meio ambiente.

Esperando que estas obras sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos-lhes uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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RESUMEN: El propósito del presente trabajo 
es reflexionar el tema de la condición humana 
como experiencia originaria de la formación. 
Considerando que la reflexión a realizarse 
es teórica, los conceptos a privilegiarse son: 
condición humana, principio de esperanza, 
formación, inquietud de sí mismo, vivencia 
y juego. El concepto condición humana es 
entendido no sólo como una experiencia 
originaria del ser humano, sino también 

como el referente para valorar la importancia 
y trascendencia de las experiencias de 
formación logradas a partir de los siguientes 
dispositivos: inquietud de sí mismo, vivencia 
y juego. Desde la perspectiva de Arendt, la 
condición humana es el argumento principal 
para emplear el término sujeto para referirse 
a los seres humanos. Tal hecho se debe a que 
el género humano en su situación personal o 
colectiva está condicionado, sujeto y atado a 
todo aquello con lo que está en contacto. El 
grado de dependencia estará determinado 
por su subjetividad, su historia de vida, 
las experiencias laborales, profesionales, 
académicas y de amistad. Para que el ser 
humano pueda poner distancia sobre los 
aspectos que lo condicionan, es necesario 
que los identifique para que pueda tomar 
consciencia del grado de sujeción depende 
de varios factores, entre éstos se encuentran: 
la tradición, las relaciones humanas, las 
necesidades biológicas, las experiencias 
profesionales, laborales, de amistad y personal 
y los procesos de formación. La formación y 
la esperanza como alternativas para superar el 
estado de sujeción debido al poder heurístico 
que le corresponde a cada una de éstas. Por 
tal motivo, Los dispositivos de la formación 
propuestos en el trabajo son: el juego, la 
vivencia y la inquietud de sí mismo. Éstos al igual 
que la formación son determinantes para que 
la condición humana no se restrinja y reduzca 
a los determinantes del cuerpo biológico del 
hombre, sino como punto de partida para 
acceder a las naturalezas caracterizadas por 
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la cultura y la conciencia anticipatoria del futuro prometedor (Arendt, 1998). Los aspectos 
a desarrollarse en el trabajo son: Condición humana, La esperanza como impulso, 
Problematizar la esperanza y la formación, Nociones de esperanza, Nociones de formación 
y Dispositivos de formación (inquietud de sí mismo, vivencia y juego).
PALABRAS CLAVES: Condición humana. Esperanza. Formación y dispositivo de 
formación.

1 INTRODUCCIÓN

Tal y como lo expresa el título, el presente trabajo tiene el propósito de reflexionar 

la experiencia originaria como experiencia originaria de la formación. Para tal efecto, 

la reflexión a realizarse es de tipo teórico, los conceptos a analizarse son: condición 

humana, principio de esperanza, formación, inquietud de sí mismos, vivencia y juego 

y los principales planteamientos son de los autores: Arendt, Ferry, Honoré, Foucault, 

Gadamer y Bloch.

Es importante señalar que la mayor parte del contenido del trabajo y que está 

relacionada con el concepto y los dispositivos de formación (inquietud de sí mismo, 

vivencia y juego), son parte de los resultados obtenidos de la investigación “Formación, 

concepto vitalizado por Gadamer” y, en una menor proporción, concretamente, el 

concepto esperanza, es parte de los resultados de la investigación “La noción de 

formación en Ernst Bloch”.

El concepto de condición humana no ha sido contemplado como objeto de 

estudiado de alguna investigación desarrollada. Sin embargo, para su desarrollo se 

privilegia los planteamientos de Hannah Arendt contenidos en el primer capítulo del libro 

intitulado con el nombre del concepto.

Las preguntas a resolverse son: ¿Qué se entiende por condición humana”, ¿Qué 

relación tiene con los conceptos: esperanza, formación, inquietud de sí mismo, vivencia 

y juego?, ¿Por qué estudiar, qué pasa y cuál es el sentido originario de los conceptos: 

esperanza y formación?, ¿A través de qué conceptos podemos comprender la 

trascendencia y devenir de ambos conceptos?, ¿Qué significa dispositivos de formación? 

y ¿Qué significa inquietud de sí mismo, vivencia y juego?

Los presupuestos del trabajo son: 1. El concepto condición humana es experiencia 

originaria del ser humano, 2. El principio de esperanza, la formación, la inquietud de sí 

mismo, la vivencia y juego son parte de dicha experiencia originaria, 3. La condición 

humana es construida por el ser humano y 4. La esperanza, la formación, la inquietud de 

sí mismo, la vivencia y el juego generan que el horizonte de saber de la condición humana 

se amplíe y, al mismo tiempo, sea menos particular y más universalizada.



Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade Vol IV Capítulo 15 192

Los aspectos a desarrollarse en el trabajo son: Condición humana, La esperanza 

como impulso, Problematizar la esperanza y la formación, Nociones de esperanza, Nociones 

de formación y Dispositivos de formación (inquietud de sí mismo, vivencia y juego).

2 CONDICIÓN HUMANA

Para desarrollar este apartado recurro a los planteamientos hechos por Hannah 

Arendt.

La condición humana es el estado de condicionamiento, que tiene el ser humano 

en relación con todas las cosas con las que entra en contacto y que se convierten de 

inmediato en una condición de su existencia. De ahí la noción de hombre como ser 

condicionado que está sujeto, atado a todo aquello que le permite vivir y existir. El efecto 

de tal condicionado, afirma la autora, se debe al resultado de “todo lo que entra en el 

mundo humano por su propio acuerdo o se ve arrastrado a él por el esfuerzo del hombre 

pasa a ser parte de la condición humana” (Arendt, 1998).

Parafraseando a Arendt, la condición humana está determinada por todo lo que 

constituye el mundo de la vida, siendo el mundo físico y natural el hábitat por donde 

transcurre su vida finita y el espacio temporal donde satisface sus necesidades básicas, 

es decir, las generadas por la condición biológica, fisiológica e instintiva que caracteriza 

a todos los seres vivos.

La condición humana está determinada por todo aquello que constituye el mundo 

terrenal, natural. Por lo tanto, la vida en este mundo es la experiencia originaria humana 

en virtud de que sin el mundo terrenal, la vida humana como la de otros seres vivos es 

impensable. A diferencia de otros seres vivos, el ser humano tiene la capacidad de superar, 

abandonar, escapar, aunque sea momentáneamente el mundo terrenal al satisfacer las 

necesidades de tipo biológico y fisiológico, para acceder a otro mundo producido y 

reproducido por seres humanos que habitaron antes que él dicho mundo.

La condición humana está arraiga al mundo terrenal caracterizado por la 

naturaleza propio del mundo, la cual se presenta ante el ser humano en sus dos sentidos: 

como prisión de la tierra -llamada también con el nombre de hábitat, morada y casa- y 

como potencial liberador de la tierra. Por su naturaleza instintiva, el hombre necesita y 

está atado a la naturaleza terrenal para cubrir sus necesidades básicas, las cuales de 

manera paulatina, progresiva y permanentemente se incrementan consideradamente por 

resultado de los modos de actuar y correlacionarse con otros organismos de su mismo o 

diferentes especie.

Escapar de dicha condición humana no ha sido fácil. Los primeros hombres 

tuvieron que enfrentar a la naturaleza para seguir viviendo en el mundo terrenal y, después 
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de un largo periodo histórico y de distintas experiencias, lo han alterado, transformado a 

partir del avance y desarrollo de la ciencia. Es el deseo de vivir en un ambiente terrenal de 

menor incertidumbre, ha generado que el ser humano escape a las experiencias originarias 

primitivas demarcadas y limitadas por la natalidad. En la medida en que pueda superarlas 

escapando de éstas dependerá de la capacidad de lograr cambios en el mundo terrenal.

Los cambios generados en las maneras y formas de establecer contacto del 

con el mundo terrenal con otros mundos (sueños, fantasías, ciencias, etc.) no evitan 

que el hombre siga condicionado en virtud de que puede escapar de las ataduras de las 

experiencias primitivas generadas en el hábitat natural, pero se atará a otras cosas debido 

a que su vida no dependen de las actividades para atender las necesidades básicas de 

la vida. La autora propone la palabra ‘labor’ para referirse a esta experiencia originaria de 

vida humana.

Así mismo propone dos términos más para señalar que la condición humana está 

determinada a otros factores como es el trabajo y la acción. El trabajo entendido como 

actividad para producir objetos duraderos, ha generado que el estado de condicionamiento 

humano este determinado por cosas creadas por efecto de la tradición, las costumbres, 

las ideologías, el mercado, las sensaciones, las sublimaciones, los simbolismos, los ideales, 

los deseos, las querencias, etc. La acción, en este caso, es el momento desarrollado de la 

capacidad que le es propia al ser humano para ser emanciparse del estado de sujeción, 

condicionamiento y ser libre.

Arendt hace una doble afirmación: la condición humana es distinta a la naturaleza 

humana y la suma total de actividades y capacidades que corresponden a la condición 

humana no constituye nada semejante a la naturaleza humana. Mientras, hoy en día, en 

los intentos por definir la naturaleza humana terminan por hablar de una creación divina 

complicada de explicar, la condición de la existencia humana también es difícil de explicar 

debido a que constantemente el ser humano siempre estará condicionado algo y que ese 

algo jamás será absoluto.

Por último, la pluralidad, nos dice la autora, es la condición de la acción humana 

debido a que todas las personas, además de que somos humanos, también somos 

diferentes a otras personas que han vivido o vivirá. Por lo tanto, la condición humana 

de las personas dependerá del estado de condicionamiento que tenga derivado de la 

capacidad de hacer frente a aquello con lo que entra en contacto.

3 LA ESPERANZA COMO IMPULSO

Para desarrollar este apartado, recupero dos términos desarrollados por Bloch en 

los primeros capítulos del Tomo I de la obra “El principio esperanza”: impulso de deseo 
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e impulso de querer. Han sido seleccionados por encontrar en ellos una veta conceptual 

cuya profundidad, frescura, sutileza y originalidad está en el hecho de pensar la esperanza 

como experiencia originaria del ser humano y, por consiguiente, de la formación.

Desde la perspectiva del filósofo alemán, la esperanza es estructuras ontológicas 

que habitan en las profundidades de la persona y, por tanto puede concebirse como 

un impulso. Son la causa del movimiento en ellos y generan sentido a sus existencias. 

El origen de la expresión popular: “hombre no vive para vivir, sino «porque» vive, puede 

sentir”, nos dice Bloch, reposa en ambas estructuras ontológicas.

Antes de explicar la diferencia existente entre el impulso de deseo y el impulso 

de querer y argumentar al segundo impulso como experiencia que origina el trayecto de 

formación en los seres humanos, considero pertinente describir la naturaleza misma del 

impulso antes de configurarse como impulso del deseo o como impulso del querer.

El impulso trastoca al ser humano desde su nacimiento hasta la muerte del cuerpo 

biológico y permanecen en él generando signos de movimiento. Por ello, podemos decir 

que empujan, incitan, arrojan al ser humano al mundo para buscar no sólo de un algo que 

permanece desconocido, sino también de ese algo que al ser construido, empieza a tener 

forma de manera pausada, constante, consecutiva y permanentemente.

El impulso no puede ser percibido por los sentidos humanos, sin embargo, es el 

responsable de las experiencias corpóreas y de las experiencias mentales (reflexivas, 

analíticas, interpretativas, de comprensión, lógicas, etc.). Ningún ser humano puede 

escapar al impulso porque es independiente a la voluntad humana, se manifiesta sin cesar 

creando una agitación que, aún de ser o no percibido, genera alguna aspiración, anhelo, 

afán, deseo, querer, agobio, etc.

Sentirse empujado y embrujado por el impulso implica una diversidad de 

sensaciones similares al que experimenta un ser humano cuando el aguijón de la abeja 

penetra entre las células de su cuerpo. La ansiedad es tal que el movimiento surge como 

una reacción del cuerpo mismo.

Generalmente, el contenido del impulso pasa desapercibido en el ser humano, 

aún de su manifestación corpórea, por tal motivo es imposible nombrar lo que evoca en 

tanto que lo que expresa no puede ser satisfecho como lo es una necesidad biológica e 

instintiva. Su contenido está demarcado en primera instancia por el deseo manifestado 

en los sueños nocturnos y, posteriormente, al adquirir el carácter de sueño diurno se 

convierte en un querer que despliega un abanico de alternativas para ser real aquello a 

lo que se aspira.

La negación de impulso es una de las situaciones más nefastas y destructivas del 

ser humano y de la humanidad debido a que lo que se anula y excluye la esperanza que 
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habita en ellos. Por tal motivo, reflexionar el impulso, en su manifestación tanto de deseo 

como de querer, significa pensar en la experiencia originaria de la condición de humano y, 

por consiguiente, de los trayectos de formación.

Hay que mencionar que el impulso es la causa de que el ser humano viva la 

experiencia de agonía, aspiración, apetencia, anhelo, deseo, etc., la cual habrá de perturbar 

su vida hasta que pueda ser lograda. Para ello se requiere tanto de voluntad, interés, 

perseverancia y convicción humana como de que las condiciones sociales, culturales, 

históricas, religiosas, etc., sean propicias.

El impulso, el querer y los sueños diurnos blochiano son los componentes iniciales 

de la formación por los aspectos siguientes: son inalienables, habitan en el interior de la 

persona, están constituidos por componentes sociales, culturales, históricos y simbólicos 

y tienen como efecto la lucha, la persecución, el trabajo constante, paulatino y consecutivo 

en tanto empujan, arrojan, lanzan, ponen en movimiento a la persona para lograr lo que 

no tienen y que es factible de lograrse, independientemente del tiempo transcurrido para 

lograr o poseer lo que se quiere.

A diferencia de la connotación ontológica que otorga Bloch al impulso o ímpetu y 

a la condición dialéctica e histórica que le caracteriza por abrir el mundo al ser humano 

y por generar en ellos y en la humanidad cambios, transformaciones y movimiento 

constante, permanentes y consecutivos; en la humanidad; en el campo disciplinario de 

la física mecánica, el impulso y el ímpetu, además de ser fenómenos distintos, tienen un 

sentido reducido y restringido.

Mientras que el impulso de querer trastoca su presente empujando, incitando 

a la búsqueda, a la conquista, a la lucha, a la persecución, al logro de aquello que es 

susceptible de ser encontrado y que yace en el ámbito de lo todavía-no-consiente; 

el impulso de deseo al no convertirse en un querer, pervive como ilusión efímera y no 

realizable por situarse en el ámbito de la fantasía.

El impulso del querer hace que la tarea de formarse sea susceptible de realizarse 

por el principio de esperanza que contiene y que la formación se convierta en una 

condición humana, de la cual sólo es responsable y compromiso de quien la vive.

4 PROBLEMATIZAR LOS CONCEPTOS DE ESPERANZA Y DE FORMACIÓN

Para problematizar los conceptos de esperanza y de formación, las preguntas a 

resolverse son: ¿Qué pasa con los conceptos?, ¿Cómo han sido interpretados? y ¿Cuáles 

son su sentido originario?

Con base en el diagnóstico realizado sobre los libros registrados en la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, los teólogos 
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son las personas que inician estudiar el concepto de esperanza. Posteriormente, bajo la 

influencia de algunos de ellos, se convierte en objeto de estudio de la filosofía. De ahí que 

la teoría de la esperanza adquiere reconocimiento por los autores que tratan de habilitar 

su sentido originario.

Posteriormente, el campo de su estudio se amplía vertiginosamente debido a la 

importancia que adquiere el concepto para explicar la vida de los seres humanos y de 

la humanidad. A mediados del siglo pasado, es estudiado en la mayoría de los ámbitos 

disciplinares, destacándose los correspondientes a la política, economía, salud, geografía 

y educación, entre otros.

Con respecto al concepto formación, ha sido estudiada en el ámbito de lo óntico 

y considerada como ente, como una cosa. La mayoría de los trabajos sobre formación se 

han hecho en el ámbito óntico. Los aspectos privilegiados en este ámbito son: Tendencias, 

programas y visión del mundo, Distinguen y diferencian de otros conceptos, Analizan 

a partir de adjetivaciones, Comprenden a partir de relaciones, Vislumbran: psicológico, 

social y simbólico y Estudian a partir de campos disciplinarios.

Lo que no se ha estudiado y debatido son, entre otras cuestiones: las nociones, 

las historias, el devenir, la complejidad, la trascendencia y el devenir de ambos conceptos. 

También es importante señalar que la mayoría de los trabajos ponderan sus estudios a 

partir de la condición de entes y no de su condición ontológica. Urge, entonces, desarrollar 

tanto dichos aspectos como su abordaje en el campo de la ontología.

Con respecto a la pregunta ¿Cómo ha sido interpretado el concepto formación?, 

se dice lo siguiente. Tanto la esperanza como la formación ha sido interpretados de 

manera negativa, es decir, sus sentidos originales han sido reducidos y restringidos y, 

en la mayoría de las ocasiones, son confundidos con otros conceptos. Por ejemplo, la 

esperanza se le confunde con la ilusión y la fantasía, se ha reducido a un acto de fe y se 

ha restringido al estudiarse a partir del pasado y no del futuro. A lo anterior hay que incluir 

que es concebida como parte de las virtudes teologales.

En el caso del concepto de formación, ha sido reducido como una actividad de 

transmisión de datos e información y restringida a las actividades exclusivas del aula escolar 

y a las instituciones educativas. También ha sido considerada como sinónimos de las 

actividades relacionadas a la instrucción, la capacitación, el adiestramiento, la actualización 

y la superación académica. El deber-ser y deber-hacer son los ejes principales de los 

modelos creados para la formación de los profesores en las escuelas normales.

La respuesta a la pregunta ¿Cuál es su sentido originario? es la siguiente. Con 

la certeza que implica tener el dominio sobre el campo de estudio, afirmó que lo que 

caracteriza al concepto de esperanza es la construcción de un futuro mejor del ser humano 



Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade Vol IV Capítulo 15 197

a partir de las acciones implementadas por ellos y, en el caso del concepto de formación, 

el sentido de cultura a la cual los seres humanos debemos acceder y conquistar.

La cultura es la segunda naturaleza humana y sólo es posible su arribo a través de 

la formación. La construcción de un mundo mejor es la tercera naturaleza humana y sólo 

es posible a través de la esperanza.

5 NOCIONES DE ESPERANZA

Para desarrollar el concepto de esperanza, se recuperan las definiciones 

contenidas en la obra “Aprender la esperanza”.

Alberoni, Descalzo y Ganne, coinciden en afirmar, con palabras más o menos 

equivalentes, que la esperanza es la virtud más importante de la vida en tanto que sin 

ella, nadie se atrevería a llevar a cabo acciones enfocadas a lograr fines, emprender 

una empresa o tener el valor para afrontar el futuro desconocido, incierto e imprevisible. 

Ignorar la esperanza es imposible porque está inmersa en nuestra vida motivando las 

actividades diarias para lograr un fin y tal fin, sin duda, es la proyección de la vida.

José Luis Martín Descalzo (2002) al reconocer en la esperanza tal principio, 

propone que ella sea entendida como actitud de vida debido a un acción dual: la vida 

consiste precisamente en entreabrirse hacia lo posible y lo posible sólo puede lograrse 

cuando se mira hacia el horizonte del futuro. En otras palabras, la vida sólo se construye y 

quien la construye se reimpulsa en esa fuerza interior denominada esperanza.

Continuando con el autor, vida y esperanza son estructuras inseparables: la vida 

se construye sobre la posibilidad de actuar en futuro y, por lo tanto, sobre la esperanza. 

La vida, en su naturaleza más profunda, es acceso a la esperanza. La esperanza destruye 

la certeza de lo ineluctable y de la muerte, reabre el horizonte de lo posible y choca con 

las incertidumbres existenciales. Desde mi punto de vista, es precisamente esta apertura 

la que nos devuelve la alegría, la confianza, la fe y el impulso para reinventar acciones 

tendentes a lograr lo que es querido.

La esperanza también es considerada como visión de futuro. Para argumentar tal 

sentido, continuo recuperando las ideas de Descalzo sobre la vinculación existente entre 

esperanza-futuro: la esperanza se presenta como “una fuerza directa hacia el futuro, 

como una meta, una visión de aquello que puede ser, de lo que podemos realizar, de lo que 

se está incubando y que debemos perseguir con nuestra voluntad, asumiendo los riesgos 

que conlleva” y el futuro le corresponde al ser humano en tanto es el portador del impulso 

que va desde nuestro interior hacia afuera, como poderoso vehículo por su capacidad 

heurística y por poner en marcha la evolución cósmica que hace escalar los estratos cada 
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vez más elevados del ser. Imaginar un futuro sereno, abrirse al futuro, el deseo de vivir y 

de luchar, es una luz que destroza las tinieblas, es una ola de calor que nos reconforta y 

que nos hace renacer (Ídem).

Las nociones de corte teológico, aún de la dirección e intención que tienen, 

contienen elementos para comprender la importancia, trascendencia y devenir de 

la esperanza. Con el propósito de mostrar lo dicho, presento a continuación la noción 

hecha por Royo (1976: p. 45): Esperanza, además de ser el fin último deseado, anhelado 

y querido por el ser humano, es una virtud teologal que nos impulsa mirar hacia la patria 

eterna dándonos la plena garantía de alcanzarla algún día, no por nuestras propias fuerzas 

humanas, sino con el auxilio omnipotente de Dios, el cual es bondadoso y misericordioso.

Otras nociones de esperanza interesantes por su contenidos son: “dinamismo 

de la exigencia humana”, “virtud que tiene peor prensa”, “hondura y […] universalidad 

de su implantación en el corazón del hombre”, “agridulce necesidad de vivir, es uno 

de los hábitos que más profundamente definen y constituyen la existencia humana”, 

“estado de ánimo que complace en la posesión de un bien que le llena de dicha y de 

paz”, “imaginar un mundo sereno”, “luz que destroza las tinieblas, […] ola de calor que 

nos reconforta, que nos hace renacer”, “fuerza directa hacia el futuro, como una meta, 

una visión de aquello que puede ser, de lo que podemos realizar, de lo que está incubado 

y que debemos perseguir con nuestra voluntad, asumiendo los riesgos que conlleva”, 

“proyección hacia el futuro, como intuición de las posibilidades que germinan en la 

realidad, y que debemos cultivar y llevar a término”, “estar casi seguro de algo”, “lo que 

se espera”, “actitud de prudente razonabilidad, como un estar, mediante el intelecto, en 

medio de dos alternativas que en ninguno de los casos es cierta”, “intuición que proviene 

de un movimiento interior y que establece de nuevo una relación de confianza con el 

mundo, que nos introduce nuevamente en el impulso vital de nuestra continuidad vital 

con el cosmos, una afirmación de nuestra sustancia de ser”, “capacidad de esperar, de 

luchar por una meta sin abandonarse al desaliento o a la desesperación”, “capacidad de 

tener presta siempre la mirada hacia el futuro”, “seguridad de alcanzar el resultado aun 

cuando todas las circunstancias son adversas, aun cuando nos faltan las capacidades 

indispensables para obtenerlo”. “La experiencia anticipada” y “movimiento de la apetencia 

apetitiva que resulta de la aprehensión del bien futuro, arduo y posible, o sea la tendencia 

o inclinación del apetito hacia tal objeto.”1

Las nociones caracterizadas por su sentido aséptico, no dejan de ser interesantes. 

Entre éstas se encuentran: “Espera confiada, más o menos justificada, de un hecho grato 

o favorable”, “¿Realmente la esperanza es el único bien, el último recurso disponible para 
1  Entre los autores de las nociones se encuentran: Moltmann, Eugenio D´Ors, Laín, Royo, Alberoni y Santo Tomás.
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afrontar todos los males? O, por el contrario, ¿es el más último, el más sofisticado y burlón, 

es la falsa promesa, el engaño?” y “Así pues, cuanto más nos esforzamos por vivir bajo 

las riendas de la razón, más nos esforzamos en depender al mínimo de la Esperanza y en 

liberarnos del Miedo” (Alberoni, 2001: p. 13).

6 NOCIONES DE FORMACIÓN

Con la finalidad de dar a conocer algunas interpretaciones sobre el concepto 

formación que resaltan el sentido de cultura cito cuatro nociones. La primera es de Gilles 

Ferry (1990) y considerado como clásico de la formación en el campo de la pedagogía, 

entiende a la formación como Trabajo individual, libremente imaginado y deseado con 

base en los dispositivos que otros y uno mismo se provee. Estoy de acuerdo con el autor, 

la responsabilidad de formación es exclusivamente de la persona interesada en formarse. 

El compromiso de las instituciones de educativas es proveer procesos, escenarios y 

dispositivos de formación.

La segunda es de Gadamer (1993b), autor de la hermenéutica filosófica. A la edad 

de 54 años, el filósofo y filólogo alemán la concibió como Capacidad de pensar lo que 

opinan otros y uno mismo. Desde mi punto de vista la noción expresa la profundidad y la 

dimensión que abarca la formación.

La tercera también es de Gadamer (2000), fue elaborada a los 94 años de edad 

aproximadamente: Potenciar las fuerzas allí donde uno percibe sus puntos débiles 

y no dejarlas en manos de los padres de familia que regalan obsequios a los hijos por 

obtener calificaciones de 10 y a las instituciones que otorgan diplomas por la capacidad 

de memorizar. Esta manera de entender a la formación, nos obliga a preguntar por las 

debilidades de las personas pero también por las experiencias de formación logradas a 

lo largo de nuestra existencia.

La cuarta y última es de Hegel (Cfr. Gadamer, 1993): Reconciliarse con uno 

mismo en una segunda naturaleza: la cultura. El principio de la noción es: para formarnos 

es necesario reconocer que estamos deformados. Lo anterior puede ser explicado a 

través de la analogía de la piedra en el zapato: sólo descubriendo que ésta en nuestro 

zapato y produce daño al pie, podemos responsabilizarnos de arrojarla fuera del zapato 

y del pie.

Otras nociones de formación encontradas en la bibliografía revisada son: ‘Trabajo 

individual, libremente imaginado y deseado con base en los dispositivos que otros y 

uno mismo se provee’, “Transmisión (o adquisición) de conocimiento enlazados con las 

dimensiones de la vida propiamente humanas y provistos de una jerarquización interna, 
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que se realiza con el esfuerzo que se necesario, de modo tal que incite a una posición 

personal libre, que pueda ser principio, sin violencia de algo original, de modo que se consiga 

plenitud humana”, “Proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o perfeccionar 

capacidades”, “Transformarse en el contacto con la realidad, y en el transcurso de la 

formación volverse capaz de administrar uno mismo su formación”, “Dinámica de un 

desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer descubrimientos, encontrar 

gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento, riqueza de imágenes del 

mundo, descubrir sus propias capacidades”, “Desarrollo de autosocio-construcción”, 

“Doble proceso de diferenciación-integración de toda forma en una forma nueva, y de 

transformación de la energía física en vital, psíquica e intencional”, “Función evolutiva del 

hombre basada en procesos, diferenciación y activación significativa desprendida de la 

reflexión”, “Orientación fundamental del ser humano (intelecto, voluntad y sentimiento) 

hacia la totalidad del ser”, “Ordenación de la experiencia del mundo”, “Fidelidad de la 

conciencia”, “Ponerse-en-ordena-sí-mismo (cuerpo-alma-espíritu)”, “Realización de sí 

mismo”, “Autoformación de la persona”, “Obra de sí mismo”, “Reflexión acerca de sí mismo, 

asumiéndose como objeto de conocimiento y de transformación”, “Proceso de desarrollo 

y estructuración de la persona que la realiza bajo el doble efecto de una maduración 

interna y de ocasiones de aprendizajes, de encuentros, de experiencia” y “Posibilidad de 

existencia” (García, 2012).

Las nociones de formación construidas por un grupo de investigadores que 

participaron como informantes principales de la investigación “Las nociones de formación 

en los investigadores” son: ‘Ruptura que tienes que hacer con respecto a lo que eres, a 

lo que piensas, a como explicas las cosas’, ‘despliegue de capacidades del pensamiento 

para confrontar, debatir, poner en juego tanto saberes previos, como aquellos que sirven 

de cuña para construir otros con mayor penetración de sentido’, ‘posibilidad intelectual 

que tiene el sujeto de ir creciendo’, ‘búsqueda del porvenir del hombre de manera mucho 

más profunda, más radical, más esencial que cualquier otro campo de acción del que 

hasta ahora se haya podido hacer la experiencia: la raíz del futuro’, ‘’la posibilidad de 

colocarse como buscador de diferencias’, ‘proceso de crecimiento a través de avances 

y retrocesos, de rupturas’, ‘procesos continuo que se mantiene a lo largo de la vida para 

su consolidación’, ‘proceso humano, histórico, un proceso de toda la vida’, ‘la capacidad 

de compartir, de saber, de exponer ideas ante los demás sin temor’, ‘proceso que se da a 

través del encuentro conmigo mismo a través del encuentro con los demás’, ‘la posibilidad 

de establecer relaciones que te llevan a la mutua comprensión de ti y del otro’, ‘tejedor de 

conceptos’ y ‘horizonte hacia la subjetividad’ (García, 2012).
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7 DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN

Atendiendo a su raíz latina dispositus, entendemos al dispositivo como lo 

dispuesto, es decir, lo que se ofrece o provee que, al activarse, produce un efecto 

esperado o una acción prevista conducente a la conversión del ser humano en otra 

persona, sin que con ello olvide lo que fue anteriormente. Esta manera de entender al 

dispositivo se encuentra en Ferry (1990), sobre todo cuando afirma que la formación se 

logra a través de medios o condiciones que la institución ofrece a estudiantes y personal 

académico y administrativo, que las personas ofrecen y la persona que se forma se 

provee a sí mismo.

Los conceptos elegidos para comprender la trascendencia y devenir del concepto 

formación, que sirven para detonador la reflexión y la transformación de las personas y, 

que son, al mismo tiempo, son los dispositivos elegidos en este trabajo son: Inquietud de 

sí mismo, vivencia y juego.

a) Inquietud de sí mismo

Para desarrollar el concepto se recuperan los planteamientos de Foucault 

contenidos en la obra Hermenéutica del sujeto.

Es un concepto empleado en la tradición griega (epiméleia heautou) para referirse 

a la verdad y al hombre. Es una especie de desasosiego del hombre que lo impulsa a 

buscar y construcción de su existencia. Los aspectos que se distinguen en el concepto 

griego son: una actitud general, una mirada determinada de atención, Acciones que uno 

se ejerce para transformarse y Corpus que define un modo y manera de ser, una actitud, 

formas de reflexión, prácticas, etc.

En América Latina, el concepto griego es traducido como conocimiento y cuidado 

de uno mismo y su resultado se manifiesta en la correspondencia existente entre cuerpo, 

alma, pensamiento y modo de actuar. El principio que lo rige es: la persona que se haya 

ocupado y preocupado por sí mismo podrá, entonces, ocuparse y preocuparse por otros. 

La persona ofrece a otros lo que ha cultivado a la lo largo de su vida.

b) Vivencia

Para desarrollar el concepto se recurre a los planteamientos de Gadamer en la 

obra Verdad y Método I.

Es la traducción hecha al concepto alemán Erlebnis. Se logra en vida y cuando 

tiene lugar algo. A través de ésta se construyen unidades de sentido sobre lo vivido y, 

éstos a la vez, dan origen a la conciencia. Lo que se vivencia se convierte en referencia 

inconfundible e insustituible y forman parte de nuestro ser. Comparado a la analogía con 

el cuerpo humano, son las huellas de lo vivido.
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Para lograr vivencias es importante las siguientes cuestiones: vivirlo cuando se 

está con vida, reflexionar lo que ocurrió y transformarnos al descubrirlo. Las experiencias 

negativas, es decir, aquellas que no resultaron se convierten en vivencias cuando son la 

materia prima de reflexión y, por consiguiente de conversión en otra persona, sin olvidar 

con ello lo que fue anteriormente antes de lograr la vivencia.

Las vivencias de muerte son, generalmente, las que transforman a la persona. 

Probablemente por el hecho de estar frente a la muerte, los obliga a conocerse, cuidarse 

y proveerse a ellos mismos. Si las experiencias logradas en la vida cotidiana fueran 

convertidas en vivencias, seguramente la salud de las personas fuera mejor así como el 

modo de organización de las sociedades modernas.

c) Juego

Para desarrollar el concepto se privilegian los planteamientos de Gadamer de las 

obras: “Verdad y Método I” y “La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta”.

Es la traducción hecha al concepto alemán spiel. En el trabajo, se pondera la 

noción ontológica y no las posturas existentes sobre el juego como recreo, descanso, 

recuperar la energía perdida, actividad atávica y proceso de enseñanza.

Lo que nos interesa de la actitud de la persona que juega es el hecho de 

autopresentarse tal y como es en el juego. Si la persona descubre su capacidad de 

poder-ser y poder-hacer en el juego que es considerado como momento situacional de 

la cual no pasa nada porque es ficticio, podrá entonces reconocerse tal y como es. Por lo 

tanto su jugar en la vida real lo transformará continuamente convirtiéndolo en un sujeto 

en construcción.

El riesgo de ganar o perder en un juego de reglas establecidas y que tienen un fin 

en sí mismo, permite que el jugador descubra las posibilidades que tiene para conocerse, 

cuidarse y proveerse así mismo, de las vivencias a lograr y sobre la de seguir formándose 

en un acto de continuar expansión al desplazarse, ganar y fusionar con los suyos los 

horizontes de saber de la vida.

En la actualidad, el juego es parte de las actividades de formación y educación 

del niño, pero no del adulto. Las actividades de la profesión adquieren un carácter de 

seriedad por las repercusiones generadas al no hacerse de manera correcta, pero al 

perder el carácter lúdico, las convierte en un ritual pesado, tedioso y molesto.

Si el docente asumiera la profesión como juego, seguramente los riesgos 

asumidos repercutirán favorablemente en todos los aspectos de la vida y saldrían 

beneficiados no sólo los estudiantes y personas con las que convive, sino también el 

mismo. En el acto de jugar está el riesgo de jugarse a sí mismo y transformarse.
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8 CONSIDERACIONES FINALES

El concepto condición humana es entendido no sólo como una experiencia 

originaria del ser humano, sino también como el referente para valorar la importancia 

y trascendencia de las experiencias de formación logradas a partir de los siguientes 

dispositivos: inquietud de sí mismo, vivencia y juego.

Desde la perspectiva de Arendt, la condición humana es el argumento principal 

para emplear el término sujeto para referirse a los seres humanos. Tal hecho se debe a que 

el género humano en su situación personal o colectiva está condicionado, sujeto y atado a 

todo aquello con lo que está en contacto. El grado de dependencia estará determinado por 

su subjetividad, su historia de vida, las experiencias laborales, profesionales, académicas 

y de amistad.

Para que el ser humano pueda poner distancia sobre los aspectos que lo 

condicionan, es necesario que los identifique para que pueda tomar consciencia del 

grado de sujeción depende de varios factores, entre éstos se encuentran: la tradición, 

las relaciones humanas, las necesidades biológicas, las experiencias profesionales, 

laborales, de amistad y personal y los procesos de formación.

La formación, como alternativa para superar el estado de sujeción es entendida en 

su sentido amplio, en su poder heurístico y como acceso a la segunda naturaleza humana. 

Por tal motivo, los dispositivos de la formación propuestos en el trabajo son: el juego, la 

vivencia y la inquietud de sí mismo. Éstos al igual que la formación son determinantes para 

que la condición humana no se restrinja y reduzca a los determinantes del cuerpo biológico 

del hombre, sino como punto de partida para acceder a las naturalezas caracterizadas 

por la cultura y la conciencia anticipatoria del futuro prometedor (Arendt, 1998).
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