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INTRODHCCIO.N 

EJ oh~etiv0..de este aaálisis..as emnrender una reflexión 

en torno a J a fil0s0ffa ad11ce:tbe . .d.e Pla:t6n cantenü3a en J.<UJ 
<Ué]aps:Protágoras,Yenóny La Renública.He seleccionado es

tos diálogos porque Q.QJI.B:iJltln) q~e m 1iJ01 es a0nde a~¾sm, 
C'!;!fill,.,.trJl:.7 8!! forma más explíci taJ l.a oonoe;pción. etaoat;i va ,ie 

PJ.~tóii, c:on el obj,e.t-i\J$,,.~ftep,ie•e"l'ia:eneie. ,1-a, u:t;iia11l eoi.Qn 

a~,;te....en4ln,.,eil "'P8A&a1114ie•*• e4ucet~ xa 4a es;te uan :e~ J ó

@9!'..9 .Uªª condi.ciones históricas relacionadas con el desa

rrollo de las fuerzas productivas de la Grecia clásica. 

El Protágoras nos presenta una visión panorámica de dos 

alternativas educativas:l.e sof1sta y Ja sooPátioa.Pone de re

lieve este diálogo el contraste &ntre el wétede edQe~tive de 

., los sof1etaa y el de Sócrates.·EA :r:elac-ión con- estnfl métnd·oe 
s...t. debate el 1>Pe~•e11A: ee ei la diPtvd puede etiae;:;arJ:14l.se 

P!~~!!L.yjmj.rrno els i!hel educativo de 12s sofista.a noz:.w:i. 

.J.aQg y el Fde Séa»atH ~eaz els et-.J 

El Nenón,...l2.re·senta una temática símil ar a 1 s de EJ Prp

tég_oras .]e . ..discute en éj el ;p,;oobJ ema ae la na;tmral eza de J.a 

vj_rtud Y de la l>Mi hi¡idad de ensefiarl~. ~J:~~mgar~o .• est~ ~.¼.~.; . .,,,, , 
J,_ggQJ,MJ)j,Jm.,.ixitrofüJce PMU." ,cu,,ep;fijp;p 2r,r ea Je w::aaw:c>a P.DJ: 

l~L~ª;ti.u:al-au& del ,ep,p90i,mie~o.B~§ e~ sJmáe:nerte tje

p,e...,niBJ.U,ñes imcilaieaehnes .s4neetiva~ [e!IJ;!,, ~odo e!!- lo 1~1;,e 

c~~~~-m~e J.e, egn,gM;iÁII., .11:-.a ,.,yu1 4Wc&l..~ §&4H ,;,~.fJ 

1~;_!1J!IBIªi como veremos en el desarrollo de este tra.1:)ajo. 

J,a Renúbiica está CODsiGlnde. eeme el más :i111:og:ctente de 

:los diálogos nla:tónicga ~ee•e fi!Ue -an. él ee11ne11gen J H .te.

sj.s fHgsófi oae.--áe Rht8:a. Se be con si de»alls s: la JepúbJ j Gfl 

como. yna ob:ra...de~ f-i,J,osefía z;t91,the ;v 11 1 a vea eame HD t¡,a,r -----
..tad,Q com;pJ eto sobre J a eduqaei:Qn- Este hecho es ll'UY i.mnortan-
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t~ .. nara los fines de este an8lisis,oues en él se Wí!Pifieeta. 

l.a aPUettlacl6n dei ttenasieD:tc., ea:¡¡09Ur.r-tt ee!l le1J,s Me.1-iea 

Y"'~S.9B®11Cos.Ae lo ~moJlslltl• 
lP I·& B@wíNic.a Elttón bece una ex;ggaic,ór si etenufa,;~ 

y minu.c.iCIH ,Ele 1M lt!P8,TZTPTO ed11eetiao,t;.Qll0Ñil.de en t,,:r&lié,11 

~.,las,,.-n'ffe'S'±datte'!tide fflm'"l!eeiaiail, qll-&-!)M'&"1'll _ 1.ii1ie111i~

~ .la .&e:Uei:d&ti ¡sioena ,a J eia Qi¡1QDOHIUU! O@ roa EgteQo il}GfÜ • 

•e nro:pon~o poner en evidencia en este estudio..,JJue el 
r- . 

nensamiento educativo de Platón se planteó como una alterna-

tivP- de una de las fuerzas sociale9:, oue en la Grecia de su 

tiempo, luchaban por el control del :poder nolítico ;P!.@.li@ §84 

e mi manera de ver,el ideólogo de la Rristocracie. aten~se ~-~.-:.· .. ,,....-...,#-...... _..,._._,.., .......... ~ .. .,_,,;_ ............ ~, •• -,~----,-··- , .• _.._, ... ___ ___.....,.. . -··"'·--

q_ue....:!~:... nro~ql!ia, como clase socj.al, d~~en_tl:r __ ~ .. L .. ~VP-:!!_~ . .Polf~:ie=. 

co de la d.!!_111.9c~á.~!a .... e.sc.l..1!YJsta ateniense, cuya base socie1 ---- .. ·------------·-··---- ·----- . .,_ . -

estaba oanetitu1de nor H111t11aiiantae ea11irwecic!ee ~·• ie!•?.u--
~ dé l.ae oc biUldades JHcnaati:l e~Consecuentemente,~l :n¡p

.e¡sma nolítico v educativo Qe·Platón encarngbe Jae jntea1°~ 

r4e.~ esta. el ase snMtocuétiica Peed e Mrt&: P@]r6Ile0tiY& Se ergr-e 
g~_§.9JLJ,ggma~;peueami ento e41zeM:i.lrD,. O~,&'] aj¡Q¡\ H ges:fá 
~~ Ptod..Y.Gt&-40.GPPQiSignes históriq~§ au; se e~tpbfiV 
dando en,,"'l~ so,gi~S,,iR 9u¡ 15l&J2c2...,Yi,Y¼[· ~· . 

Para P.SU!l'ir una nersnectiva de tal naturele7,a es nece-

sario ado-ptar como instrumento de análisis un mihodo conse

cuente con la misma, es nor ello aue, Tl~_este _ análisis~ a.

-poyeré- en la fi!_o~ofía del Jfate.dal.i~.Q. hiJtt.6~ico...,.la cu..~l 
,_.:.---.... ~.--------- . . 
exige una consideración -pr13via de las condiciones a.el desfl.

rrollo de le vida material de una sociedad,-oara luego ex"!)li

carse el carácter de los -prod~ctos es-oiritueles <'le esa ir.is-
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ma sociedad.En este caso el nroducto P analizar es el pensa

miento educativo de Platón.Sobre los 1:>oRtulados teóricos del 

-Jlaterialismo -luatórico ampliaré un noco más en el primer ca

pítulo de este trabajo • 

.5 En este capítulo trataré de nrecisar un concento de lo 

que ~s una filoeoffe de J a oi1laa.eióB y l&B ,.e .. •aaa ,,.. es

~clpJ 1ne treta ae 4iJuc14ar.Dado que la_ reflexión se en

marca. dentro de la .. filosof:!a. del Materialismo kistórico,consi

dero necesario,asimismo1 exponer lo que es una concepción ma

terialista de la filosofía nor una parte,y de la educación 

por la otra.Este cánÍtulo,a mi manera de ver,nos nro~orcioná 

el warco teórico de la posición filósófica a nartir de la 

cual se realizará el análisis de las ideas educativas de Pla

'tón. 

E~ exPorle una visión del rnarco bistQrign 

. en aue se nrodnce J a refJ exi ón nl e tónj ca en torno e Je edu-

~:como as-pectos históricos relevantes se se~alen:la di-. . -
~ersjfioao1ón de· las actividades económicas qne dieron ,JWa 

. ' 

1\:ueva fisonomía a la soci ollell grie~e lle laa .éuoa lle Phtóri, 

. y J.s. eJ11ergencia de nuevas fne:i:zas PGda2 H aeaa 11as112 tente 

df: aoueJ J a 1~01 xers·i~iaeci ó~ 
El canítulp III contiene el anáJja,js de dos alter?\lli

v.u &E1lieativas ,:[¡a ea,.ieeeié:a HfÍe'll!i:ca ~ J,,9 eeaee..eiéa seez-á

_.;t;a,e,a..Se :oJ en.tea J:J qmoJ?J eme, aún no resuelto, ru: la delimi;t¡a-

1'ioell,a.. Se hace una exnosición de los re-snectivos ideales edu-
-

.cativos exnuestcs nor SÓcra-tes y los sofistas.Asimismo ~e VA=' 
ne- de mani:fie!J!Q la diferencia en los métodos d.e .~nse!'ianze. 



4 

como consecuencia de la diversidad de finalidades educativas,." 

mismas aue divergen en relación al diverso concepto de vir

tud que tanto Sócrates como los sofistas sustentan. 

t~s fundamentos metafísicos y nolíticoa de lee i~eas e

ducativa.s· ae·Platón aea le 111ate»ia liel oa~Íwlo IV.Dentro de -· .. ·, , 
estos fu~damentos se _han considerado:.m1 teo~~a lle las ideas, 

~ teel'~s d.el eunoc!Htlél!tb,la NJ.aloda ;n,tfvim10-""..a:liado,mi 
. . ·- . ,. 

CQRO-e~ t,e la ,tasttcta y ~a ·e4ueae,a,&n. oeme inau:i1me11.t2 J?J!,-
_. - ·- . ~ .. , . . - . . . : 

r,!,,J a ~eaJ hac1.aP de 4ieAa.,4aatio ia ea n:a.. Retado ;pe::cfecJ;n. 

'Stt".~ll.aU.za ~el nrne::catuf eattc.ati)tO a.e ·¡i:1;.azfl~-eom0:41B&:-~

m.!~e~'.!;~ro.,~,.J?.olúJ.c.e al. 4&Rzfl!'9!Pl-8 9) mi SJbQ iP: OJ. QbjCÜ,XO 

d,e, formagjÓP d,9 la Cld.Bé gÓb;i_Baate.Se, i;>one de manifiesto la 

coherenc_ia entre. el curriculum educativo formulado por el 

filósofo y los ideales que ins-piran sus postulados educati

vos. 

·En el ·capítulo V el autor de este trabajo -preteñde for

mular a.lgunas críticas al planteamiento educativo de Pb.tón, 

nartiendo desde luego de la consideración de las circuns

tancias históricas en que dicho nlanteB.l!'iento se produ;io, 

ésto con el "lropÓsito -de -adontar un criterio aue sea lo más 

ob;ietivo nosible.J,os aspectos gent:Palee de la crítica Er-· 

sarán sobre el carácter idealá.ste de Je t'ilaeofÍa ~aucat1_va 

<!!~ filósofo griegQ;, e~!:_9ntengo c;J,el:l.l eta 4e su nrpyec

t~<?-ª1i.Yo y LIY. agti.;tud fr,ew.. a J as jppmracieue.s sQa&,.u

~1V§Il~·J,a,,.wro ,~ooMlol d.e..,..1.a. Gi;:ee4~ eu:eoé'f)ee'S'. 

El canítulo VI contiene algunas conclusiones a. que el 

a.nálisis reali?:ado nuer'e lle,rarnos.Estas tienen el_ carácter 

de inferencias nersonales que el autor nudo efectuar con ba

se en el E'studio realfzado, en tal sentido., las mismas auei:lan 

sujeta.e a nosteriores cuestionan:.ientos aue 1JUdieran surp:ir 
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a -partir de estudios más exhaustivos y nrofundos en torno 

a la filosofía educativa del ~ran discínulo de s6crates. 

Para conc1uir con esta introducción, me úermi to meni-
-- ~ 

festar aue este análisis de la filosofía de la e·ducaci6n nla-

t6nioe, río tiene más -pretensión aue la de~,sentB.l' al,c?tlnas ba

ses nara un estudie;, más profuncJo y m~s em'Dlio en tomo a. la 

teoría educativa de este n-an filósofo cuyos -olanteanrientos 

educa.tivos han influído considerablemente en iumortantes co

rrientes educativas modernas. 
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~P'JTTTJ.0 I 

r.A F!WSOFT A DE 1.A E'DUC AC !CiN 

Al trate.r de 'Precisar lo aue. es una fiJ osoffa de. la e

ducación,cualc,uiera que sea le concención aue se sustente a

cerca de la. naturaleza de esta disci'Plina,necesariemente se 

conjugan dos nociones es"!)ecíficas:la de filosofía y le edu

ce.ción. RE'!s'Y)ondiendo e. estt=i necesidad teórica. hPré une bre

ve exnoidción acerca de una concención materii.:lliste. de la fi

losofía i,or une ,;,arte y de la eñuceción nor otrP.. Y,,,,."+.~ c,ue 

existen muchas n,aneres de concebir la filosofía y le eduM

ción.,el concento de filosofíe ae le. educeción esta mu.y lejos 

ae ser unívoco. 

En en este trebe;to trataré de -Pne.lizer el neneamiento e

.aucetivo de Ple.tón T)ertiendo de un~ visión materialista his

tórica de le filosofía de la edueeción. 

1- I,e concél)ción materialista de la filosofía .. 

El concento de filosofÍR es uno de los mP.s nolé1T1icoe y 

se,nín le oninión de al~nos filósofos,el tratar de definir la 

filosofía. es uno de los nroblen,as ca.niteles de le mis11a.E4 
"Problema re.dice en oue nQ exista un acuerdo i:,_cercP. de los as

uectos teóricos que la filosofía debe tratar y oue son de su 

comnetencie,tamnoco lo existl en cuanto a los métodos oue le 

filosofía debe utilizar en lP solución de las dificultades 

teóricas aue treta de resol ver. !,os diferentes criterios so

bre el contenido y métodos de la filosofía han dado lugar a. 

diversidad de conceptos de la misma.Cada sistema filosófico 

adonta el suyo segtÍn interprete lR naturelez? y funciones de 

la filosofía. 

Para los fines de este trflb?;io ,me nro':>onp.o exemim,.r lo 
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oue es una conCf!!'PCiÓTI mi>terialista de lfl filosofía y dentro 

ae elle tr!'!t?ré ae i:malinr las tesis educPtivAs de Platón en 

los diÁ1op-os y~ es-pecificados. 

I.a fo?'Dls mflterielista de concebir la filosofía es una 

consecuencia. de una inter,,retación materialista del proceso 

histórico.No se trati:i,dentro del materialismo,de elaborar un 

concento esueculativo de la filosoffa,se trata de entender la 

misma f uartir de unP. teoría de la historia con fundamento 

científico;esta teoría o esta ciencia de lEt historia es el ma

terialismo histórico,ciencia cuyas bases fueron l)Uestas -por 

Carlos Narx y Federico Engels y que posteriormente se ha en

riouecido con los a-portes de sus discíuulos y seguidores de 

su doctrina. 

El filósofo francés louis Aal thusser nos de. el siguien

te concepto de materialismo histórico:"El mRterielismo hiato

rico es la ciencia de la historia.Puede ser definido con ma

yor precisión como la ciencia de los modos de ~roducción,de 

sus estructuras prouias,de sus constituciones,de sus funcio

namientos y de las· formas de transición que hacen pasar de un 

modo de uroducción a otro." (1) 

Tesis básica del materialismo histórico es aQuelli:i según 

la cual la producción de los medios materiales de vida y el 

conjunto de relaciones que se establecen en ese proceso de 

producción determinan en Última. instancia los contenidos es

pirituales de una sociedad,contenidos oue formen Parte de lo 

ou~ en le teoría marxistá se conocen como formas de la con-
·::. 

ciencia social~entre las gue se encuentra 18 filosoí'Ía.Est?B 

formas.de la conciencia social fo:nren parte de lo. que en el 

marxi1::1mo se ha llamado la. superestructura social .categorÍR 
....,~~-'· . 

oue comnrende tres contenidos fund?mentales:el Uerecho,el Es-

(1) Hthusser,Louis.J.e filosof'ÍP como firme de lP revolución. 
né.,rine ?6 
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tado y le ideología.En esta superestructura se expresan en 

gran medida las contr~dicciories que se uroducen en la base 

econÓmjca de la sociedsd,por lo que su estudio científico 

presupone el conocimiento objetivo de esta be.se o estructu

ra económica.l'uy a menudo se ha interpretado la articulación 

base-suuerestructura sustentada por el .marxismo,como una con

cepción economicista,reduccionista y mecánica dei desarrollo 

social.Estudiosos del pensamiento de Marx como el ya citado 

I,ouis Al thusser han sostenido la inconsistencia de esta crí

tica al marxismo atribuyéndola a un análisis su~erficial e 

ideológico de los escritos de_Jl.a.rx y Engels. 

Al fundar el materialismo histórico,Yarx fundó el mis

mo tiempo una filosofía:el materialismo dialéctico o filoso

fía marxista •. Esta filosofía es el resultad.o de dos su-peracio

nes básicas,:oor una parte constituye una superación del mate

rilllismo metafísico y mecanicista de los siglos anteriores 

es-pecialmente el del siglo JCVIII,al gue se le im-primió un ca

rácter dialéctico,y por la otra es una superación de la dia

léctica desarrollada por Hegel,pero en un ámbito puramente 

idealista.Marx y Engels dieron a esta dialéctica. un carácter 

materialista al sostener que el a·evenir social era ~o un d!!

sarrollo l>rogresivo del es-píritu o una supuesta evolución de 

la conciencia como lo -pretendía. Hegel y- sus seguidores;si}lo 

qúe el devenir spcial resnondía a una necesidad de desP.rrollo 

de las fuerzas productivas que o'l)eran en la base econÓI'lics. de 

una sociedad. 

,~arx logró desarrollar el materialismo histórico en for

ma más .o menos amplia.No logró hacer lo mismo con la filosofía 

marxista.J!a.rx anena.s pudo sentar algunas bases :oera su desa

rrollo nosterior.EAtes be.se.a uodemos anreciarlas en escritos 
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breve.s tales como la.s tesis scbre Feuerbach y en c-tros tex

tos de _ca.réc.ter no1 éir.ho como i.a. ideo1or..i'e ?Iemana , l.a. mise

ria de la filosofíe y La: sagrP.da familie entre otros .La tarea 

ce desRrrollo de la filosofíe marxistfl corresnond:i.Ó en. feche:s 

nosteriores a Federico Engels y a Lenin·,este Último fue más 

E11lá oue Engels el tratar de implementar los principios teó

ricos de la filosofía marxista en la práctica política.Este 

desPrrollo se impuso como una necesidaddde la lucha idllógica 

como lo revela el car~cter polémico de .sus obras principales

(Engels:anti DIIring,Lenin:materialismo y emplriocriticismo}. 

Oomo unf!. consecuencia de la interpretación de la histo

ria como el .desarrollo de la lucha de clases, el me.rxismo con

sidera aue la filosofía como tal no escapa a esta caracterís

tica y sostiene que la misma no es más que una instancia de 

la lucha ideolñgica o como Althusser la define:"En Última ins

tencia luche de clases en la teoría". (2) Althusser hace én

fasis en el agrega.do"Última instancia" porque no quiere oue 

esta concepción de Ja filosofía caiga en el economicismo al 

que P.ntes hice alusión. En la· conce1>ciÓil de este filósofo fran

cés la filosofía es una forma de hacer política en la teoría. 

Esta es una tesis filosófica-del merxismo,se trata de la te~ 

sis oue sostiene el carácter. -partida.rista de la filosofía.Es

ta tesis es consecuente con la vinculación que el marxismo 

establece entre el nensAI11iento filosófico y las condiciones 

históricas concretas de la é,:,oca y sociedad en que se genera 
., ' . 

ese pensamiento filosófico. Dentro de esta. persl>ectiva la fi-

losofía marxista se presenta como una filosofía de la libera

ción de las grandes mE1.sas mar~inadas y alienadas en el nroce

so de la nroducción cani taliste .• SU tarea. consiste básicamen-

( 2) Althusser,Louis. PFrP una crÍtÍCP. <'le l,:, nrRctica te~ricP., 
(resnuesta a John Jewis) nPp:ina 15. 
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te en la liberación del hombre de les ilusiones a.l mostrarle ... 
las raíces sociales de le.s misme.s y en estimularle P. una ac-

ción concrete. para cambiar las·condiciones sociales que impi

den la nlena y definitiva realización del hombre como tal.Es

te es el sentido en que debe interprétarse la nueva visión-de 

la filosofía aue Narx trata de esbozar en la XI tesis sobre 

:Feuerbach: "Los filósofos no han hecho mé.s que interpretar de 
' diversas maneras el mundo,pero de lo que se trata e1r dff··trans-

forma.rlo ... · (3) . ,/ 
í 

Este trabajo,como antes ya quedó planteado,:girará en tor-

no de esta forma de ver la filosofía al analizar el ~ensamien

to educativo de Platón,bejo .el presupuesto de aue la ref~~ión 

filosófica de este gran filósofo de la Grecia clasica repre

sente.,dentro de las condiciones específicas de su éooca,las 

con~radicciones de clase y consecuent~ente el intento de jus

tificar y legitimar ideológicamente una situación política en 

beneficio de cierto sector de la sociedad de su é~oca. 

Como se treta de reflexionar acerca de una filosofía de 

la educación e partir de une·vis~ón materia.lista de la his

toria,considero nec.esario analizar aunque sea en una forma ge

neral y desde esta Óptica,el otro iérmino de le disciplina en 

cuestión:la educAción. 

2- El significa~o de la, ·educación dentro de une, concep

ción materialista de la historia. 

El meterialismo histórico consecuente con su tesis fun

demental,considera aue los conce~tos son históricos,por lo. 

que el concepto de educación es ;:,nalizado e 1~ luz de este 

planteamiento. 

El concepto de educación ha variado en las diferentes e-

( 3) ~."arx-Engels. Ira ideología Eleman?., :página. :?2°-
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nocas en relación a las conoiciones históricas concretas en 

Que se han formulado los ideaies educativos de la sociedad.· 

Esta. efirmeción se comprueba al revisar lá historia. de la e-· 

ducación en la oue riodemos este.blecer una relaéiÓn estreche 

entre el ideal educativo de la época y la.a características de 

las formaciones sociales sobre todo en lo concerniente al de

ser-rollo de sus fuerzas -r;,roductivas y las relaciones de pro

ducción.Los ideales educe.tivos se im-ponen en razón del domi

nio -políti0-0 que una determinada fuerza social mantiene den

tro de une sociedad.Por esta razón el papel de la educación 

no puede ser concebido en abstracto,sin una referencia iDllle

diata a la realidad socia.len la cual la educMiÓn onera.Se

.e:ún le concepción marxista una verdadera educación solo pue

de concebirse "como la formación de un nuevo hombre·~ue debe 

construir un nuevo sistema social". (4) 

La educación así entendida se con~tituye como un proceso 

ligado e. la liberación del hombre de las cadénas de la ideo

lo~ía que lo oprime.Sin embargo para que la educación asuma 

este napel se reouiere de un conoci.Jriento del carácter y ori

gen de este poder dominante que aliena al hombre y de los mé

dos adecuados ~ara destruir ese poder.Esta es la razón por la 

cual la educación dentro de una concepción marxista se asume 

como une tarea eminentemente científica. 

La formación. de la conciencia del nuevo hombre y la edi

ficación de un nuevo ordenamiento social,la superación de 

las concenciones autoriteriPs,de los ~rejuicios religiosos, 

anarecen como ob~etivos centrales en un nlanteamiento educa

tivo de tipo merxista.I,e educación en tRnto cue está ligada a 

la transformación social a!='llme así connotaciones claramente 

(4) B. Suchodolski. i'eoría ma.rxistfl de 1::- educeción,oá.g.15 
e 
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'Dolíticas.El trPbajo educativo se entiende como una activi

dad social y '!)olítica;esto discre-pa decididamente con J,as con~ 

ce-pciones de un nensamiento eaucativo eutónomo en CUY!:i base 

subyace la tesis de la .autonomía de la conciencia tan defen

dida nor l~s 'Dosiciones idealistas en filosofía.En pérrPfos 

anteriores ya se ha sefialado cual es la -posición del materia

lismo histórico en torno a esta presunta autonomía de la con

ciencia .• Dentro de ciertas -posiciones idealistas, la formMiÓn 

del hombre es un hecho que se realiza en un mundo cerredo de 

'J)ensamientos,convicciones e influencias educativas nersona

les.El materialismo histórico por el contrerio concibe la la

bor educP.tiva como un '!)roceso histórico,es decir,en relación 

estrecha con el nroceso evolutivo de le humenidad.Si se asu

me oue la educación dentro de una sociedad basada en el do

minio de clase,conduce a una alienación ideolÓgica.,las re.íces 

de este alienflción h11y oue buscarlas en un mundo material en 

cuyas condiciones concretas se -produce esa P.lienación.Confor

me a e~ta tesis la educación se encuentra estrechamente vin

cule.da el proceso histórico de lfl actividad socbl y nroduc

tiva de los hombres.Este manera de ver la educación contras

ta abiertE1mente con ciertas teorías tradicionales tales como 

la teoría sociologista aue concibe la educación como un meca..: 

nismo de ade-ptación del indivíduo a su embiente,nótese oue en 

éstas teorías el énfasis es nuesto no en la transforme..ción de 

lP.s circunstancias sino en la i::,dantAción a lP.l'I mismas.Contras-
/ .. 

te asimismo con le.s teorías naturaliste.s oue fundf!ll'entan el 

trabajo educf!tivo en una naturale7,e. humana abstracta desvin

culada de las condiciones históricas concrete.a. 

la teoría materialista sostiene aue el hombre está con

dicionado nor el ambiente,pero oue a su vez el hombre con su 

a.cción tr::msforma. ese Ambiente parP torne.rlo i:r.ás humano. Si el 
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interés bien entendido es el nrincinio de toda moral,lo que 

imnorte es C1ue el interés individual coincida con el interés 

p-eneral .. 

Hay una ñenendencia recíproca entre ho~bre y a.mbiente,es

te condiciona a.l hombre y el hombre a su vez desarrolla una 

actividad oue tiende a la transformPción de ese ambiente,de 

ahí oue el trabajo aesemnefia un rol fundamental en la concep

ción materialista. de la educ:>ción. 

En le Ideología alemene Nerx y hllgels hacen una crítica 
u 

1 a fondo de la ideolo.da Y de esta crítica :!)Ueden ex~raerse in

tereflantes consecuencia.a neda.11:ór,icas ya que existe un vínculo 

entre ideolo~íe y educación,como trataré de demostrarlo almo

mento d.e analizar el contenido ideológico de les concepcio

nea educativa!'! de PlPtÓn. Veamos Pl~n:,a.snecto de esa crítica 

contenida en r,a ideología Rlema.ne :11 . ~t:'mo en su imEtginaoión 

ie"' relaciones, los hechos y las actitudes, las ced.enes ~ los 

lÍmi tes.:son sólo nroductos de la conciencia.,los neohegelianos, 

consecuentes con ellos mismos,oro-ponen a los hombres este pos

tulRdo mora.l:oémbier la conciencia actuP.l nor una. conciencia 

hwrana,orítica o.egoísta y de esta manera abolir sus límites" 

( 5). Ve.rx y Engels fusti,ran acremente el proyecto de los neo":" 

he~elianof! Plemenes d.e formar un nuevo hombre mediente la -pu-: 

re. transformación de la conciencia humana, nor la sóla supera

ción de los dop!I\AS y mitos reli~iosos.Estos ideólogos.,_a la Juz 

de la crítica marxista,no alcPnzPban a comnrender las raíces 

históricas de la conciencie humana y ello los llevó r. formu

lar el uroyecto .utónico ele former un nuevo ho!T'bre en el ém-

bi to nursJnente es-piri tua.l haciendo i:ibstracción de las condi

cfoneR concretas en oue se fundan los dopmas y creenciAs reli-
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,?:iosas.J ,:i solución oue f.1arx nlPntea a la tre.nstol'Dleción de la 

conciencie. humana se sintetiza en el siP-Uiente -.,árrafo extrPÍ

do de lf.1 ya cita.de. o brt'l: " lt'l eliminación de estas imarina,

cio:ries de la conciencia de los hombres,na.a.a més seré realiza

da - lo renetimos - -oor una transfomación de las circunstPn

cies y nunca Tlor las detlucciones terricas." (6) 

El análisis oue· Jfarx hace en J,a ideología elemam, en 

relFlción con el contenido de clase de la ideoloría .. toca en. 

fi'\rma directa Al nroblema de 18. educación, dado oue esta,co

ya se ha dicho si;rve como mecanismo de reproducción de la i

deolovía dominante.Este análisis muestra oue la el'lucación es 

un instrumento de fortalecimiento del poder de clases en una 

sociedad clasista puesto cue pro~aga y renroduce una ideolo

PÍa adec11 qde. P ese noder.1'i:irx fue exnlícito al resnecto cuan

do en lr IdeoloP.'Íe. ale111ane· seiiala lo siguiente~"J,As ideas óe 

1-R clPse dominP.nte so-n en cada énoc!!. le.s idees doJ11inantes, es 

decir, le clpee aue .e~erce el noder material doll'immte en la 

aociedad resulte Rl misir.o tiem,,o le fuerzA esniritual domi

nF1nte." (7) 

A 'PArtir de lo dichC'I resulta e,rid.ente ciue hFly do!'I for

me.e fundPmenteles de concebir la educación:!) EduCRción como 

proceso de P.dfl'OtPCiÓn a laR relaciones exü1tentes,ada~tf!OiÓn 

oue PflePUra P loA hi~os de las clases dominantes las ventajas 

y -orivile~ios -pronios de su clase y "edarita" a los hijos de 

la clase o"rimida P. le.s condiciones de exnlotación de su exis

tencia. 2) Educación como arma en la lucha contra la opresión, 

comr instrumento moral e intelectual del? Joven ~eneración 

( 6) J'arx-Engels. -Y.a ; deo] oda gle!l'la.na, ná~inP 65. 

(7) Idem,,,~dn? 78 



15 

i!e 1? clese onrimida •r tl'lmhién ae otrP cl?.!'!e oue se colooue 

r1l l?do dP. éi:;ta. En el T\rimer caso la. educeció:r. es un? manifes

tación y erme de lEt ideología o .de le. crítica. ideológica de una 

ideolop.fa determinpfü,, por otra .• En el segundo éF>~o es une. ex·0re

sión, u.n elemento y un ?ru11:1 ele li:=. revolución P.l servicio del 

é'errocPmiento de un oroen. de cosas oue niega la.e euténtices 

condiciones humanas de le existencia. 

De la.,:¡ conoención merxistA "!)Ueden inferirse doe tesis bá

sicas en me.teriP. erlucP-tiva ~ 

1) la vi~culación de la. educación con le actividad r>rPc

tica de los hombres (préctica· -po1Ítice y orfctice. científica) 

2) la rel~ción del QuehRcer educat.i vo con le bese mete

riel en oue se sustenta une sociedad. 
, , . , ,.. 

Se~ esta ultima tesis la educacion no l)uede entender-

se co1110 reforma de una. conciencia eutónome,esta asume un com

nromiso en la transfomación de las circunstanciP..s pare ha

cerle.a 1J1ás humanas~e-sto nor lo que ya antes se di~o,dentro 

del marxismo la educación es un nroceso liberador y una f"or

~a de liberar al hombre es eliminar aauellas condiciones que 

le niep.;an una existencia digna.De este modo no es nosible es

tablecer ideales educativo~ arbitrarios,sino aue estos dehen 

responder y ser expresión de necesidades históricas concretas. 

La v~cu!Eición de la educación al _endemie;ie de le estruc

ture. social le. nlentean VEtrx y F.:np,els en términos clnros en 

vn escrito breve y fundementalmente nolítico como lo es el 

lenifiesto del nartido comunista ,veamos lo aue al respecto 

dicen~ "¡,No está tP-mbién vuestra. educación determinada Por la 

sociedPd? ¿J.:'.ediante las relaciones socia.les en el marco de 

J as cuales educéis,medi,mte la introir.isión directa e indirec

te de la sociedad, fe.cili tando escuelas, etc.? Los comunistas 

no han descubierto la ección de lP sociec'l.ad en le educación, 
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solo crunbian su car6cter,le arri:>ncan de lf.l influencifl de la. 

clese dominante." (8) 

Otro asnecto definitorio de la conce-pción m,iterialista 

de 1P filosofía de la educación es oue los objetivos e idea

les educativos no se visualizan como sl~o acabado e invarie.

ble,sino como al~o gue se desarrolla y transforma,dicho en 

otros términos,la concetición materialista de la educación 

presenta un carácter a'ieléotico,es histórica en el sentido de 

aue evoluciona en consonancia con las transforme.cienes gue se 

dan en el desarrollo de las fuerzas ~roductivas.Bn síntesis 

le éoncención materialista sustenta el nrincinio de vincular 

le ense"lenza con el traba,.o,lP teoría. con la nráctica,le en

señ~nza con la producción. 

3- El concepto de filosofía de la educación. 

En una nrimera aproxuación 18 f'ilosofía de la educación 

se concibe como un esfuerzo por integrl'!r les soluciones -par

ciP.les aue a.e }).en dado al comnlejo problema educati:vo.En las 

últimas déce.das se he hecho sentir la necesidad de com-pren

der el nrc blema :.de la educación a partir de una teoría ~ene

ral que de un sentido de unidad a les diversas resnuestas que 

las ciencias particulares han elaborado en tomo· e. la educa

ción. Desde este nunto de viste podría pensarse oue le fil~so

fía de la erucación carece de un T)roblema -pronio y específi

co:sin emba.rgo es razoneble nensar que,dentro de esta visión 

de le. filosofía de le. educación, su nronio nro blellia está de

finido en términos de búsqueda. de ese. sen_tido de unidad y co

herencia de les respuestas y solucio,nes -oerciP.les QUe las di

versas discinline.s científicas concernientes a le. educación 

han uro-porcionafo • 

.Aún reconociendo que la búsqueda de esta unifü,.d es un 

(8) Narx-Engels. Obras escogidas,tomo 2,página 35 
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objetivo legítimo de la filosofía de le. ed.uca.ción,está muy 

le~os de llegarse a un concenso en torno al método más idó

neo que permita alcanzar esta unidad,tampoco existe acuerdo 

e.l valorizar el carácter mismo de esta unidad. De ahí oue exis

tan muchas maneras de concebir la filosofía de la educación. 

Pero una filosofía de la educación no solo comple una 

función integrativa.Toda filosofía de la educación lleva im

plícita una función normativa,puesto que por si misma es un 

~royecto teórico d·e lo que debe ser un hombre e·ducado,define 

por sí misma un tipo de hombre que la educación debe fonnar. 

El profesor George Y.neller define esta función de la filoso

f:Ca educativa en los siguientes términos: ''une. filosofía de la 

educación es normativa cuando esl>ecifica los fines aue la e

ducación tlebe nerseguir y los medios genérales aue ha de em

plear -para alcanzarlos". (9) 

Como puede verse,se trata en esta~función,de resnonder 

a las l)reguntas cruciales a que debe enfrentarse una filoso

f:!e de la educación y que a juicio del profesor William Fran

kena son las siguientes: 

a) ¿Qué disposiciones hay que cultivar? ¿Cuáles de ellas 

habremos de considerar como excelencias? 

¿Porqué decimos que estas disposiciones son excelencias 

y que deben c'l,\l.tivarse? ¿Cuáles serán lás metas o princinios 

l>eda~ó~icos aue imponen ese cultivo? 

c )¿De que mPnere. o según o,ue métodos habrán .de cultivar-

se? (10) 

Si hacemos un ftllálisis histórico retrosnectivo acerca de 

los ideales educativos y las reflexiones entorno a los mis

mos,veremos aue el planteamiento de esta problemática ha sido 

(9) Yneller,George. Introd.a la filosoda de la educ. Pe.g.37 

(10) Frankena W.Y. Tres Hlosqffas de la educación en la 
historia,nagina 14· 
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le constante de toda.a estas reflexiones.Ello se ve uarticu
lermente clAro en las refl~~nes •• pede.p:Ógicas de los tres . ,_-. 

grandes filósofos de la Grecia clásica: Sócrates, Pla.tón y Aris

tóteles. 

Estas funciones hasta aquí analizadas,sin embargo no a

gotan las preocupaciones de una filosofía de la educación,hay 

otro aspecto que en los últimos afios ha adquirido gram impor

tancia, se trata de la función· cri tics. de la filosofía de la 

educación.Hay desacuerdo en cuanto al contenido de la. filo

sofía de 1a·educación en términos de su aspecto normativo e 

inte~ativo,pero no hay ildscrepancia en cuanto a que ella de

be alemtar le reflexión,la crítie·a y el Análisis frente a lo 

oue se consideran los fundamentos mismos de la emnresa·educa

tiva.Estos fundamentos ya no es posible explicarlos reíugián

dose en la tradición,la autoridad,los sentimientos o cual~ 

quier otro sustituto de la crítica a un nivel filosófico.Una 

causa generadora de esta actitud es sin lugar a dudas el ca

rácter confuso de la époc-a que vivimos,en ella campea la du

da y la perplejidad frente a los fines,los·medios y. los fun

damentos filosóficos del quehacer educativo.Aunque este hecho 

no· es nuevo en la historia de la educación,la época que vivi

mos se singulariza por la quiebra de los ideales políticos y 
la crisis de los sistemas.Las nuevas gener1:1ciones están em-

1;>eñe.das en un A.juste de cuentas con le.e practicas eéluce.ti vas 

tradicionales. 

Pare finalizar este canítulo c·onsidero o~ortuno agregar 

algo ecerca de la postura n?eterielista histórica en lo que 

respecta. a. esta problemática, nostura que, como desde el nrin

cinio seí'lalé,será. lf! que adoptaré en el -presente trabajo.El 

mPterialismo histórico hace énfasis en le. historicidad de las 
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normas que le. filosofía de la eaucac.ión prescribe. Esta por 

lo tanto es una reflexión o,ue no se de en abstracto sino que 

por el contrario se nutre en las :fuentes 'mismas a.e la socie

dad, de sus exigencias vitales,de las fuerzas sociales que se 

contral)onen en el interior de la misma,de su sentido de la 

vida,del hombre,etc.Se nutre asim~smo de la experiencia. his-. 

tórice. condensRda en los diferentes· camaos de la cultura: mo

ral,erte,religión,ciencia,etc. 

Para el materialismo histórico todos loe medióe y :fines 

de oue se ocu-pe. la filoso·:fia de la·.educación tienen una exuli

cación histórica y so11 expresión del desarrollo de las fuer

zas 1>roductivee y de las fuerzas sociAles que se contre-ponen 

. en une. sociedad. 

Tales nlánteamientos a mi manera de ver,se realizaron 

en lP.. éooca en ~ue !latón elabora sus planteamientos educati

vos y políticos.Es lo que trataré de evidenciar cuando en el 

desarrollo de este trabajo enaliee específicamente los postu

lados educativos de Platón. 
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CAPITULO II 

CONDICIONES H!STORICAS QUE ENYARCAN lA REFil!:A!ON PlAT(\fHCA 

EN TCRJ\TO fl.. !,A EDUCACION 

1- Diversificación de las a.ctividades económicas. 

Como YA antes lo expresé,el análisis sobre la filosofía 

de la educación en Platón será realizado dentro de la pers-

1'ecti va del materie.lismo histórico, nor lo que es necesario 

antes aue nada,nrecisar el marco histórico en el cut:il se uro

duce la obra filosófica de Pletón.La sociedad griega de le é

-ooca de Pb.tón estaba cerflCterizada por le vi,eucia de bs 

releciones esclevi!'lte.s de nroducción surgidas R re.iz de le 

disgregsción del rép:i111en de lf!. comunidt:1d nrimi ti va .• 

Ocioso es se~alar el hecho de que le esencia de esteré

¡9:imen escleviste es le absoluta desi,rupldad en todos los ór

~enea ele 1 e vida. entre esclavistas y escli:>vos. Pero P.rn:irte de 

el'lte hecho obvio en un siRtema estru.cturadÓ en el antagonis

mo de clRses,conviene Aeñalar ciertas yeculif'ridedes oue con

tribuyeron a confiP.'llrer esta desigualdad inherente a un ré

p:imen de tal naturPleza. 

En los ~lbores del rédrnen esclflvista en !Jreci::i. la ac-
• 4 

tividad fundamental en aue se sustentaba le vida económioa de 

dicho régimen era la agricultura;esto es ex"Plicable si toma

mos en considerAción oue estamos en unf eta.na de trP.nsición 

oue deje atrRs un modo co~uniata nrimitivo de nroducción en 

el ('IUe la ai!"ricul tura constituye el bF•SaJ11ento oue sustenta la. 

actividad económica de la sociedad. J. ;¡estas e.l tura.s en la so

ciedad priega ya. se hPbÍe. producida la separación cel traba

jo intelectual del trabajo,manual:P.sta separación es consi

aerad.a. nor J.'-arx como el nunto culminPnte en la división del 

trabajo,tPl es lo ~ue se desprende de la cit~ siguiente: 
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~· •• la división ael trebe,io coD'!o tal se da sólo R nertir del 

111omento en oue !?!e o-oerP. un:> división de] tre.beijo material e 

intelectuel." (11) 

En le sociedad griega ya estructurada sobre le. división 

de clf.ses socieles,el trabajo n'anue.l era Psigne.do e. les cla

ses :i.nferiores.l·a actividad agrícola. esteba totalmente be.jo 

lP. responsPbilidad de los esclavos y libertos,estos Últimos 

tren indivíauos que hebfan edouirido un status superior e 

los escle.vos;pero que al igual que estos,carecíe.n de los de

rechos -propios de los llamados ciudadPnos.Edward Mcnall Burns 

en su ob~a Oivilizeciones de occidente seftala este hecho ca

racterístico de la hiato.ria de Grecia,he eguí sus palabras: 

"El trabajo de los esclavos proporciona.be. el mA.?1teniir.iento á 

toda b clase ciudedena.Estos esclavos,Que realizebe.n tode.s 

las tarees de le.brsnza, J)ertenecían también al EstP.do y eran 

esip.nados a sus amos junto con le tierrA." (12) 

Estas razones históricas que he reencionado tienen que ver 

con el desprecio P.bsoluto uor las actividades manuales que se 

hizo ne.tente en los pensadores de la ~recia clásica y que.ad

auirirá relieves importantes en Ple.tón y P.ristó'teles tal cowo 

uuede inferirse de los siguientes textos: "Le. ed.uceción es le. 

misma;los ciudaaanos eri une y otra ,han de vivir apartados 

de traba.jos serviles ••• " (13) tal es lo que dice Aristót.eles 

cuando habla de la educación de los ciudadanos.PlPtÓn no es 

menos explícito cuando afirma:"Porque la filosofía,J)ese al 

estado de abandono a aue se ve reducida,conserva todavía so

bre las· restantes artes un Pscendiente,una superioridE1.d oue 

(11) :rrarx-Enp.;els. X·e ideoloeíe Plemana, J>PP.ina. 47. 

(:!.?) f!cnell Burns,Edw?.rd.Civilüaciones de occi<'lente, l'r--g.16". 

(13) .Aristóteles. PolÍtica,,:,EÍ,dnP 180. 
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hacen oue sea busce.da. por los naturales aue no estaban he

chos -pare. ella, viles 1:1rtesanos cuyo cuerpo hs::i defonr.E1.do un 

trabajo servil ,degradándoles incluso,en ocasiones el E!.lma." 

(14) Como puede verse, el desprecio por el· tra.be.jo manual era 

manifiesto en estos dos grandes pensadores griegos. 

El incremento de les e.ctividades productivas,les gue

rrfls, el desarrollo ~el comercio y la e.parición de la moneda. 

trajeron consigo una mE1nifiesta diversificflción de la vida 

económica,el intercambio surgido a raiz de esta diversifica

ción trajo consigo los em'f)réstitos,J.a práctica de la usure y 

la hinoteca.Estas nuevas condiciones económicas desde luego 

aieron oripen e nuevas formas sociales.Los -pequeflos nropie

te.rios egrícoles que aún quedaban coMo remanentes de lasco

munide.des gentilicias, se vieron im"9otentes ente los grandes 

pronieteri~s,para poder subsistir como tRles se vieron en la 

obligPción de contrfler deudas su:oeriores a su cal.)acidad de pa

go,al no -poaer saJder sus deudas tuvieron que -ceder sus tie

rras y eún mÁs a esclavizarse e. sí mismos pues los emnrésti

tos usurarios hacían que las narcelas de tierra fueren insu

ficientes para saldar las deuda.e cpntre.Ídas.Ernst· Curtius en 

su Historia de. Grecia descri.be este proceso en fon.a. muy cle

re, suyos son los·siguientes puntos de vista:" .•• los pequeños 

nropietarios iban emnobreciéndose R medide. que se hacía más 

cara la vida, toda contribución era. para ellos une. ce.rge rui".'" 

nosa,una mala cosecha ere suficiente pare arruinarlos,vién

dose obligados a contraer onerosas deudas con los eut>átridas·. 

-en seguid.a Curtius efü1de-:flegÚn costumbre antigu.a,no se li

miteba el derecho del acreedor a le '!)ropiedad sipo gue se ex

tendió e la persona del deudor.Le deuda ere tt:1.nto más gra.vo-

(14) Platón .. DiP.logos (La re-pública) -páp:ina 541. 
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se cuento mayor era. li;i. escacez de c'linero en el -pe.ís y más e

levada la tasa del interés.En ÚJ timo caso no ouede.ba e los 

deudores otro remedio para sptisfacer a los acreedores,que el 

de a bP.ndonarles la. 'l)roniedad de sus tie·rre.s. "(15) 

la consolidación de la nobleza eu-pátride. le. describe 

curtius en su ya. citada obra en los sip:uientes términos: · 

"Los eu"!)átridas P.yrovecha.ben a su vez todas .las oce.siopes pa

re ensanchar sus nro-piedades.El número de pequeños -propie

tarios libres disminuyó extra.ordinariamente,viniendo a con

vertirse en criPdos de los nobles y CEtyendo en una com-pleta 

de pendencia". (16) 

Engels por su parte se refiere a. este mismo proceso en 

su obra:El ori,en de la familia.la "Droniedad orivaday el Es

tado,he eouí sus palabras:"Pero el acrecentamiento del comer

cio y de la industria trajo la PCWIIUlación y la concentración 

de las rique·zas en unas cuantas ·menos:·;y,con ello,el emnobre

cimiento de le masa de los ciudadanos libres,a los cuales no 

les auedaba otro recurso que el de elegir en~re hacer corn"!)e

tencia al tz:~.bajo de los esclavos con su pro-pio tra.ba;io ma

nual (lo que se consideraba como ceshonroso,bajo y,,;,or añadi

dura,no .. nroducía sin9 escaso "T)rovecho) ,o convertirse en men

digos". (17) 

La conc.entración ñe lP. tierra en pocas manos y la P.curru

Jación. ae riciueza que generó el desarrollo de les técnicas 

::iroductivas consolidó une nobleza. aristocrática que asumió 

el -pe.nel de clase dominante frente e Je. tn"?n mesa de peaue

fios -propietP..rios emnobrecidos y de esclavos por deudas o por 

(15) Curtius,Ernst. HistoriP de Grecia,tomo I,nágim1.s ?75-76. 

(16) raem,oágina '?76 

(17) Enp:els,Federico. El origen de la femilie.la proniedP.d 
nrív:ida. y el Estado, '>áp.ina 1.:36. 
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botín en las guerras victoriosas librapas por los griegos. 
~ \ . 

Este "?roceso se tanto en Esnarta como en Atene.s f!Unoue muy 

pronto se van a m1mifestar ciertas -peculiaridades 1:1ue darán 

·una fisonomía :orot1ia. a cada uno de estos dos rra.ndes centros 

de !)oder po1Ítico del mundo griego.En Es!)arta este rér.imen 

aristocrático hechará raíces muy hondas y muy pronto se ma-
' 

nifer:::tarán las rivalidades como producto de le. confrontación 

de modelos nolíticos.~cnall Burns en ~u ya citada obra atri

buye como una de las causas principales de la guerra del Pe

lononeso a le. diferencia de. morlelos nolíticos entre Esparta 

y Atenas,vemros lo que al respecto dice este histori1>dor:~A

tenE1s era democrática,progresista,urbana,imperielista y P-VP.n

zeda intelectual y artísticamente.Esparta ere aristocrática., 

conservedora,egraria,provincial y atrasada culturalmente". (lP) 

Platón,según opinión de muchos de sus críticos,ideali

za en su República el modelo espartano de gobierno.Yarl Po

pper,oue es uno de los més radicales de esos críticos,no va

cile en afirmar que el modelo político que Platón diseña en 

la Renública ,no es más que el intento de realizar en toda 

Grecia el Este.do·aristocrático,conservador y militarista de 

Esuerta;he Pquí el planteamiento p~pperiano: "Pla.tón logró su

ministrarnos Uil8 reconstrucbiÓn sorprendentemente a:uténtica 

-si bien,naturalmente,algo idealizada- de una -primitiva so

ciedad griega,tribal y colectivista,semejante a la de Esnar

ta.El ané.lil"iS de. las fuerzas,es'tlecil?l¡nente económicas,gue 

amena~an la estE1bilidad de ese tipo de sociecad,le uermite 

descubrir le uolítice. general, así como tPmbién las insti tu

ciones sociales necesE1.rias nara conservarla." (19) 

(18) l'cnall Burns, EdwPrd. Obra citada, négina. 1711. 

(19) Ponr,er,Varl. La sociedad ebierta y sus eneniigos,nPg.1?9. 
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Si coJ11T,>a.rRDios la visión sucinte que del Este.do espP.r

tRno nos ~a el historiPdor YcnP.11 Bu.rns en la entes citadA 

obra con el Este.do que PJ.atón nos describe en su 'Ret>Ública.1 

hay e.lgunR base t>era pensar ~ue la apreciación de Pon~er no 

ca.rece de bases razonables.~cnall Burns describe así el ré

gimen esr,Artsno:"En la vida de los espe.rtanos apenas había 

un rasgo característico que no fuera consecuencia de sus em .... 

presas militares.Al subyuge.r y d~spojar a sus enemigos se es

cli>vizaron sin quererlo a sí mismo_s,pues durante los siguien

tes siglos de su historie vivieron dominados por el temor 

~ortal a las insurrecciones.Este temor explica su espíritu 

conservadór,su obstinada resistencia a los cembios,nor mie

do de que cualouier innovación trajera como consecuencia un 

debili temi.ento fatal del sistema .••• la. necesidPd de ll!antener 

la. su1>remecía de la cl,ise ciudadana sobre une "PoblPción de 

siervos enorme reouería une. disciplina de hierro y le. subor

dinación estricta del indivíduo.De aQUÍ procedía el colecti

vismo espartano,que se extendió a todP-s les ramas de la vide 

social l económica .• " ( 20) 

En I-a renÚblica Platón se nos revela coJ110 un decidido 

;ertidario de la estabilidad,dado c,ue considera oue,si su 

Estado ideal es perfecto,un cP.mbio en el mismo sólo ~ería 

nara emT,>eorarlo.Por otra narte Platón maneja la idea del cam

bio como generador a.e corrunción, excepto cuando éste se da 

en les cosa.s malas por natur?.leza.El siguiente tex-to extreí

co de J.as le;y;es · .. e~ muy ilustrativo al resnecto: "Si se excen

túe lo C!Ue és malo nor ne.tureleze., tendremos que en todo lo 

demás no hay cosa n;ás -pelip.:rosa que el cambio ••• no digo pe-

(20) Ncnall.Burns,Edw?rd. 0bre citeda,npin.ne 167. 
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ligroso en una cosa y no en otra,sino peliproso en~todo,me

nos en lo aue es malo en s~." (21) 

Desde esta Óptica platónica es lógico suponer que el 
1 

Estádo más -perfecto se tuvo aue dar en el pasado cuendo .aún 

no se habían o"Oere.do los cambios que afectaron la sociedad 

de su tieml)o y a la cual él se encargá de criticar.I,e. subor

dinación del indivíduo a. la comunidad'. es un aspecto relevan

t, en la conce-pción política de Platón,tal es lo que se evi

qencie en los nostulados ~ue él propone en La re'DÚblica.Que 

el Est1:1.do esclavista es~artano· haya sido el Pr0.uetipo de la 

Re1>Ública platónice.,es una opinion que también sustenta un 

connotado comentarista-de la obre de ·Platón como lo es Wer

ner ~Taeger, suyos son los siguientes- conceptos expresados en 

la Paideia :" • •• esto no excluye,sin emba.rgo,aue Ple.tón,por 

su parte,al trazar el t;>royecto de su estado e.duce.tivo,se a

poyase o creyera apoyarse,lo mismo en lo general qU:e en sus· 

d.etalles, en el model~ C,.e Esparta ••• -pero esta interpretación 

de Esparta como el tipo de Estado en que se ha,bía lo,rrado re

huir con éxito el indivldua.lismo extremo,sólo podía darse 

en un filósofo surgido en los tiempos de degeneración de la 

democracia ateniense y forirado·en oposición. a ella." (22) 

La reflexión subsiguiente sobre el modelo político y 

educativo de Ple.tón rea.firmará esta convicción hasta aquí 

sostenida en el sentido de que Platón está ins-r;,irado en :.los 

postulados del Estado al. ~ervicio de la nobleza terratenien

te. 

(21) IU:atóri. J.as leyes,libro VII,págim1 140. 

(22) Je.eger,Wemer. Peideie,los idea1es de la cultura grie

~,yá.gina 633. 
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2- Emergencia ae nuevas fuerzas sociales. 

Alreredo~ del siglo V el comercio marítimo y el ?uge del 

intercambio comercial fllll'DliÓ considerablemente las fronteras 

económicas de Grecia y esto trajo como consecuencia la emer

gencia de nuevas fuerzas sociales que en adelante. cuestiona

rían para su propio provecho el poder político hasta enton

ces detentado por la nobl_eza tradicional.Engels en su ya ci

tada obre y en la parte donde ~rata la génesis del Estado a

teniense pone de manifiesto este hecho 9uando al res~ecto se

ffala:"De una parte,la nobleza entigua en el poder encontró a

sí unos competidores victoriosos en las nuevas clases de ri

cos i_ndustriales y comerciantes;pero, de otra parte,quedó des

truida también la Última base de los restos de la constitu

ción gentilicia." (23) Los comércientes,hasta entonces des

preciados, se fortalecen y se afi~an como una nueva ola.se so·

cial basados en el poder aue proporcionan los bienes de for

tuna.Curtius describe este nuevo poder del dinero:"El dinero 

ha.ce al hombre ( el subrayado es wío}, este era el proverbio 

que,a pesar de las protestas y de las quejas de los part~da

rios del pasado,se había convertido,'tiempo he. en una verdad 

indiscutible." (24) 

Por otra parte la guerra. victorio_sa contra Persia y el 

dominio mar_Ítimo de Grecia dio origen a nuevos contactos cul 

turales aue pusieron en entredicho muchos de los valores a.

rreig2dos en la tradición cultural de los griegos.Este nuevo 

desarrollo había llevado a la· disolución de las viejas forme.a 

de vida e incluso a una serie de revoluciones y reacciones 

(23} Engels,Federico. Obra citada,~ágina 133. 
(24) Curtius,Ernst. Obra citada,página 294. 
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_políticas.I,atensión generada es consecue_ncia de la crisis 

lÍticasque socaba-los cimientos del yiejo poder oligárquico 

de la nobleza tradicional.Veamos como Curtius nos describe 

este declinar del poder aristocrático:"No había nin~ pri

vilegio inmovilizado que pucliera asegur8! a la nobleza su 

rango en la sociedad,tod.o el que tuv,ier~ energía y voluntad, 

r>oc ... a elevarse por medio de su trabajo,porque· la gran pzw;:ii:c 

dad,con los derechos oue de ella dependían,no iban anexos al 

nacimiento.Además,le ad~isión de los peo.ueftos propietarios a 

las pla~as oe•consejero~ y a otros muchos cargos pÚblicos,les 

dió ocas:Lón pera familiari;arse con los negocios.Vulgerizóse 

de este modo la experiencia política,y aunque la mayoría de 

la pobla.ción continuó excluida de toda participación en el e

jercicio del,poder,se había hecho im:posible la vuelta de un 

régimen aristocrático,cerrado e inmovilizado." (25) 

Para estas clases tradicionalmente dominantes,duefias ab

solutas del gobierno de las ciudade~,la esclavitud,las castas 

y el gobierno de clase,son instituciones de orden natural,y 

nadie,en su sano juicio,se le ocurriría·cuestionar ese ori

gen natural de los nrivilegios.Aristóteles se refiere a es

.tas clases ·cuendo en I,a. riolítica afirma lo siguiente: ''Y hay 

8lgunos q11e,descollando -por su linaje,no aceptan,e causa de 

esta desigualdad,la igualdad de derechos;y por nobles se tie

ne a. equellos. que tienen en su favor virtud y rioueza hered.i

taria." (26) Con el advenimiento de los"nuevos ricos"la. certe

za acerca del origen natural de los privilegios tiende a. de

saparecer.Los sofistas,como veremos desnués,serán los abande

rados de esta nueva forma de concebir el ordenamiento social. 

(25) Curtius,Emst. Obra citada,pégina 297. 
(26) Aristóteles.Obra citada,página·.>42. 
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Es-parta,como ya antes quedó sefisla.do,se mostró más rea.~ 

cie e aceptar el derrumbe del orden establecido,en tanto que 

.Atenas fué,,;,or así decirlo,más permea.ble a los cambios que le 

dieléctica de la historia imponía.EstPS rivalidades internas 

muy nronto habrían de tomar formas institucionales en lo que 

los historiE1dores han dado en llamar el partido democrático 

con más arraigo en Atena.s y el partido· aristocrático con más 
"' pscendencia en Esparta.,,cnall Burns s·e __ refiere a ·esta riva-

lidad en los términos siguientes:"Atenienses y espartanos man

tenían desde hacía algún tiempo una actitud de hostilidad mu

tua.Los primeros consideraban a los segundos como bárbaros 

rústicos.J.os espartanos· P.Cusaban a los atenienses de que.tra

taban de dominar a tod.oá los estados del norte del Pelopone

so y de que incitaban a los ilotas a. rebelarse." (271 

Conviene tener :oreeente,para no entra.r en una falsa a-

. preciación de este proceso,que ·esta rivalidad partidarista se 

da al interior de la clase dominante que e.grupa ~anto a no

bles como a los ricos comenrciantes.Es necesario precisar el 

alcance y los límites de lo oue se llamó la democracia ate

niense,no olvidemos que se trata de un~ democracia dentro de 

los cánones de lP. sociedad esclavista y oue,nor lo tanto,de 

ella esteben excluidos lo·s esclavos y todos aouellos oue no 

tenían le categoría de ciudadanos;en este sentido la democra

cia Pteniense era le democracia de los iguales y sólo podían 

ser igue.les entre sí los llamados ciudadanos.Aristóteles es 

muy ex~lícito en cuanto al alcance de esta democrecia,suyos 

son los siguientes conceptos:"De E!cuerdo con esto,debe _haber. 

ei ~ismo derecho y la misma dignidad para Quienes son natu-

(27} ~cne.11 Purns,Edward. Obra citada,-p~gina 174. 
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ral~ente iguAles;y así como es nocivo para los cuerpos reci

bir el mis1110 f!limento .o vestido si no son i,crue.les,así es tam

bién en lo tocante e las dignid.ades,y de J!).anera semejante a

plicar lo desiP'Ual a los iguales." (28) 

Los conductores de esta democracia son los ricos comer

ciantes que discuten a la nobleza tradicional,representada 

por la clase terrateniente,el derecho a participar en .la con

ducción de los asuntos del Estado.La. gran mase d.e escbvos y 

libertos seguían menteniendo su antiguo status de inferiori

dad,no obstante oue la demócracia ateniense nretendíe dictar 

D'edidas oue suaviraran su condic.ión de tales. En Esnarta en 

cambio la dominación sobre la ma.sa de la población oprimida 

los ilotas;se ejercía mediante une dictadura militar abierta 

y un régimen militarista de vida de la ola.se dominante .• 

El.desarrollo del sistema esclavista en lo económico y 

la acentuación de la.s contradicciones en el interior de las 

polis esclavistas inherentes a dicho desarrollo,elevaron la 

importencia de la reflexión acerca de los problemas del. Es

tado y del derecho y sobre todo,los réferentes a su origen 

y a su esecia.las·razones que explican esta nueva dirección 

del pensamiento griego son entre otras:-la crisis de las i

deas tradicionales· en lo conoe2'l'.liente al órigen natural de 

los privilegios de clase.A la llfisis .. Re opone la"nomos" ,e.l 

esencialismo,le convención.Si la orgenización social es una 

convención,es necesario entonces indegar acerca de ·su ne.tu

releza con el propósito de reejorarla;si el Derecho es una ins

titución hull'ana y no divina,es posible cuestionar su validez 

a.bsoluta.Si loa gobernantes no han sido ungidos por un de-

(28) Aristóteles. Obra citada,Página 217. 
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signio natural,cabe la "Dosibilidad deaue los grupos sociales 

tradicionalmente margina.dos de la vida -polÍtica, narticipen en 

la misma.Por otro lado con el advenimiento del progreso ~ate

rial a tra.vés del esfuerzo personal, el indi vidua.lismo oo bra 

carta de ciudadanía y las aspiraciones por una vida mejor a

_lientan las reflexiones acerca de las . posibilidades humana.a. 

Dentro de esta nueva perspectiva el hombre y su actuación en 

sooiedád,pasa a ocupar el lugar central como tema de las in

dagaciones filosóficas.Se ine.ugura,mediante este :proceso de 

transformación de los válores tradi~ionales,la era del indi

vidualismo que va a tener su expresión·en el famoso prinoi

"Dio de Protágoras oue proclAma. al hombre como medida de todas 

las cosas,aunq)le se trate en este caso del hombre instru:!do 

del ePtamento de loe ciudadanos. 

En este juego de contradicciones ideológica.a entre las 

clases dominantes es donde surge el planteamiento político y 

eduea.tivo de Platón,el cual '.trataré de exponer en sus deta

lles en los capítulos subsiguientes de este trabajo. 
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CAPITULO III 

JXIS ALTERN.A'J'IVAS E!lUCATIV.AS:LA· EDUCACION SOFI'3TICA 

Y LA EmJC AC ION SOC RATIC A 

1- El problema del pensamiento socritico. 

Aún no se ha dicho la Última J)alabra acerca <'le cuáles 

fueron en realidad las enseflanzas filosóficas de Sócrates. 

ia situeción se ha complicado por el hecho de que Pletón lo 
1 

convi~rte en interlocutor principal en la mayoría de sus diá-

logOs sin llegar e SE!berse cuando Platón está exponiendo sus 

-oropies idee.e o cuando en real.idad expone la doctrina de su 

maestro.HistóricaD1ente sobresalen tres fuentes princip·a1es 

pretendiendo d.ar una versión del Sócrates histórico. 

a) AristÓfRnes. Es w;,.a fuente que los historiadores no 

h t d . ,,~~ . ºd · 1 i d . ' d · an oma o muy en Rer10,ya es conoc1 a a an rna version e es-

te autor cómico contra ~ócrates e quien incluso llegó a ioen

tificar con los sofistas haci~ndolo. responsable de los :rr.e.les 

de Atenas.ras nubes de Aristófanes 9onstituyen un atac,ue en

carnizado y una deformación ce.ricaturezca de la fi~ra de Só

crates. 

b) tTenofonte. Presenta .a ~ócrates como un hombre .. inte

resado en formar hombres de bien y buenos ciudadanos,nero de

sinteresado en las cuestiones profunda.e de le filosofía. Re

duce la fip:ure de Sócrates a la de un simple moralista. 

c) AriRtÓteles. No cenoció personalmente a Sócrates,lo 

Il'encione en Rlgunos de los na.sajes de sus obras.Je ?.tribuye 

el desarrollo de los razonamientos inductivos y_ la cree.ción 

de los concentos.Sócrates,sepÚn el testimonio eristotélico, 

no de~ó de interesarse en los asuntos teóricos,pero se nie,re 

a darle unp paternidad socrátioP a. lf'. teoría de las femas. 
,:_;· 

Frederick Cónleston se i?d.hiere R un criterio bP.stimte 

difundido y es el de cYue PlRtÓn nuso sus -pron~a.s aoctrine.s 
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en labios de Sócrates,excepción hecha de sus diálogos de ju-
• 

ventud,donde se cree Platón es fiel al pensamiento de su maes-

tro,veamos lo que al respecto nos dice este historiador de 

lEI filosofía: ''· •• lo que no podemos rechazar es el testimo

nio de Aristóteles y,nor lo tanto,nos vemos obligados e. -0on

cluir que Platón,excepto e:Q. sus primeras obras socráticas, 

como por ejemplo la apología ,nuso sus propias doctrinas en 

labios de Sócrates." (29) 

Alfred Edward Taylor,en su obra El nensamiento.de Sócre

l!,!,sostiene la tesis de la autenticidad del sóorates plató

nico,de este notable·especia1ista son los sip:uientes crite

rios extraídos de su ya mencionada obra.: "Ahora bien,mientras 

aue en todos los diáiogos de la primare. época. Sócrates es 

siempre la. figura central y (!Uien dirige lP- discusión,nos en

contramos con aue · e. partir del"sofista" hay un cambio total ••• 

En "el sofiste", "el político", "el timeo",está nresente,pero 

no interviene en la discusión,y en "las leyes"ouede entera

mente fuera ••• Creo que en esto. tenemos la prueba positiva de 

que Platón no usó de la fip.:ura de Sócrates como una "másca

ra" nara encubrirse o con,o un ideal imap.-inario de lo que de

be ser el· filósofo." ( 30) 

Taylor sip.ue argumentendo su tesis al considerar .oue e

ra inconcebible aue Pletó~.alterar~ la verdad,PÚn· si hubiera 

ouerido hacerlo,P.nte l~·certeza de ser descubierto • .cJi,enos que 

el Fe~ón see un engPffo deliberado - sigue argwrentendo ~ay

lor - la doctriD;R de le.a ideas tiue se d.ice fue e.doptada :por 

Sócrates en su juventud y que ere familiar e todos sus oyen

tes,es :rrealmente w¡a doctrina socrática y no un descubrimien-

(29) Cóplestón F.Higtoria de la filosofía,tomo I,nágina 112. 
('JO) TP-ylor A.E. El nensemiento de Sócrates,oáginas ?2-23. · 
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to oe Platón.La. opinión de Teylor es oue Platón sólo lleir.ó 

p _su posición nersonEil ca.racterística al final de su madurez. 

Si el criterio de -estos e~-pecialistas es válido ,no hay 

duda Que en el Protágoras (o.ue el mismo Cópleston ubica en· 

el. período socrático de las obras de Platón) presenta la al

ternativa socrátiéa de la educación.De manera que al funda

mentar esta comparación en el diálogo Protkoras se cuénte. al 

menos con el respaldo ·de la autoridad ace.démica de estos es

pecialistas de la his_toria de la filosofía. 

2- Ideales educativos. 

Existe cierta tendencia entre a:lgunos historie.dores -de 

la filosofía a prePentar e Sócretes como un acérrimo ene1J1i

go de los sofistas.Tal genera.lización,e mi manera.de ver,pue

de resultar extrema si nos e.tenemos al respeto y hasta reve

renciá con que Sócrates tre.ta al sofista Protágoras en el 

diálogo del mismo nombre.Esto reviste matices muy sip:nifica

tivos si tomamos en cuenta que Protá~oras es uno de los ex

ponentes máximos del movimiento sofista.~e dirá que Sócrates 

ridiculiza a Protágoras en el_Teeteto,t>ero esto nos remite 

al problema antes p·lanteado acerca de la delimitación del pen

samiento platónico y el socrático;si tomaDlos en cuenta oue el 

Teeteto es un diáloto de madurez y se,run algunos ee la vejez 

de Platón,hay el¡mne bese razonable l)are pensar que tal ri

~ículo es obra del ~ismo Platón y no necesariemente de Sócre.

tes.Ver~añ es aue Sócr8tes fue un decidido crítico de mu-

chas de las posiciones sofistas ex-,:,uestas por exponentes de 

este movimiento aue no tome.ben en serio asuntos tan importan

tes como son la ciencia,el Derecho,la educación de los ciuda

danos,ejemnlos de éstos fueron los sofistas Trasín,aco y Cali-
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eles e quien !=!Ócrates refuta decididamente.Pero en este sen

tido es necesario marcar el límite que existe entre -un ~ríti

co conciente · de las posiciones filosóficas y un enerr.i~o gra-,;:;!..:.:: 

tuito de esas mismas posiciones. 

Sócrates mantiene con respecto a los sofistas algunos 

puntos de convergencia,_uno de los cuales,y,a mi manera de ver, 

ae mucha tre.scendencia,es su manifiesta -preocupe.ción -por los 

problema.e del hombre,en este sentido tanto Sócrates como los 

sofistas son los auténticos creadores del humanismo griego. 

las especulaciones filosóficas presocráticas no·1tabían 

logrado dar respuestas satisfactorias· a los problemas oue 

preocupaban a los -pensadores griegos,problemas tales como el 

reletivo·a:1 origen y naturaleza del uni~erso,el cambio y la 

penr..anencia,continuaban e la espera de una respuesta más sa

tisfactoria.Esto,eunado a las nuevas ·condiciones· histórica.e 

prevalecientes en el mundo griego,orillÓ a un replanteamien

to del ~uehacer filosófico en términos de una preocupación 

-por los problemas reales de la existencia humana tales como_ 

el bien,la virtud,el derecho,la justioia,etc. 

Frente a le. insuficiencia. de la especulación filosófica 
1 \ • • 

anterior,una reacción de esce-pticismo vino a caracterizar la 

reflexión filosófica.Un nroceso similar habría de darse vein

te siglos C,.espués e.l instaura.rae el período de la filosofía 

moderna con Descartes como uno de sus exponentes más visible. 

Le. cause. de esta similitud en el replanteamiento de 3:_a orien ... 

tación filosófica según mi opinión puede encontrarse en los 

cambios que se operaron en la estructura sociel de cede épo

ca.Entre los griegos,como ya entes lo sefialé,se está llrocu

ciendo el ascenso de una nueva clase social constituida -por 

comerciantes enriouecidos.En la época. moderna se está r,rodu-
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ciendo la desintegración del régimen feudal y une nueva cla

se: ia burguesía capitalista se aprestas la cónguiste del 

uoder -político. 

En el caso de 11reoia,fue.en la su-peración o oani:1lizaeión 

de _ese escepticismo en donde Sócrates y.loe sofistas sip.uie

ron caminos diferentes,-pues mientras los sofistas o-ptaron 

"Oor proclamar el relativismo de todo oonooimiento,Sóorates 

en cambio se afana por buscar un conocimiento universal por 

1~ vía de los conceptos y las definiciones.Sócrates no es un 

relativista ni subjetivista sino aue oree en la exi~tencia de 

leyes establee,de norme.s univereales y verdaderas, válide.s por 

sí mismas y su~eriores a las opiniones y convenciones de los 

hombres.Esta convicción de Sócrates está vinculada e las po

sibilidades de una vida virtuosa· basada. en el conocimiento 

del bien.re desconfianza de sóor•tes en las esneculaciones 

de los físicos se com-oensa con una oonf;ianzaabeoluta en el 

pocler de la re.zón para llegar a alcanzar la verdad en ese 

~mbito del conocimiento. 

En el trasfondo de este planteamiento epistemológico 

contrapuesto subyacen dos concepciones diferentes de la vir

tud.La exposición de las mismas es el t.ema. fundamental del 

Protágoras. 

Para Sócrates la virtud se reduce a una sóla cosa:el 

conocimiento.De aquí Sócrates infiere uná consecuencia peda

gó11:ica:si .la :virtud es conocimiento,entonces se puede ense

flar de una nténera. sistemática y objetiva. (31). 

Pare los sofistas cuyo vocero .en este caso es Protágo

ras,la :virtu.d es la hebilidad nolítica.El mismo Protágoras 

(31) Hierro,Graciela.Ensayo:I,as ideas educativas d.e Platón 
en ·e1 Prot8.goras.Anuario del colegio a.e 
Pedapopía,Fac.de F.y L. UN.AN.1979. 
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define esta concepción de la virtuc c'.llandoen el diálogo di

ce:11 ••• y ef.lta ciencia no es otta aue la prudencia o el tino 

Que hace aue .uno gobierne. bien su casa,y ciue en las Cosas 

tocante e la república.,nofl hace muy caneces de ·decir y ha

cer toclo lo que le es má.s ventajoso." (32) · 

Proté.t!!:oras hsce alarde de ser maest~,,,,6,.e~ta virtud: 
/', 

" ••• hago francemente profesión de ens~ñar ~. los hombres y 

me declaro· sofista." ( 33) Como puede verse Protá.goras y Só

crates coinciden en e1 carácter enseíie.ble de la virtud;pero 

no se trata,comó antes seffalé,de la misma noción de virtud 

y ahí, radica t,>recisamente la discrepancia fundamental.en 

cuanto P. finalidades educe.tivas.El arte de la política,segÚn 

el criterio de· Sócrates,no puede ser ensefíado,y se apoya pa

ra ello en el caso de Pe:ricles y otros que no pudieron comu

nicar a sus hijos·arte tan importante,no obst_ante w es i

lógico nensa.r que no lo hubieran auerido,:9uesto oue en todo 

lo aue se -puede aprender de un maestro,estos nol:Cticos se 

cuidaron de instruir a sus hijos. 

Protágoras nor su nar-te cree oue la virtud -política sí 

nuede ense~arse ya ~ue todos los hombres la poseen 'Óbtencial

roente nor designio de zeus,se~ el w.ismo lo narra valiéndo

se del mito de :9rometeo.Este mito revela asi~ismo el carácter 

convencional de la virtud nolítica,oues en efecto esta vir

tud sur~e de la necesidad por ~arte de los hombres. de asegu

rar- una convivencia armónica.en-aras de asegurar su sunervi

vencia.Dado ·que esta virtud 'Oolítica e.xiste potencialmente 

en todos los hombres,aquellos oue están dotados de habilidad 

pÓr tener vocaci~n par~ ello_ pueden ser maestros de virtud, 

~ Pl.atón. 
~ ideni. 
~~~ 

niÁloe;os (El Protágoras) ,-página 111. 
página 110. 



'" .... ..... 

te.l como se proclama. a sí mismo Protágoras. ( 34) El pa'!)el 

~.~ la educación, segÚn este planteamiento, está en la actuali

zación de esas pote~ciPlidades.Hay en.este planteamiento pro

tagórfoo un opti.Diismo pedagÓp-ico y una fe en la. educación 

como medio de formación de buenos ciudadanos y,norQué no de

cirlo,de reforma social.I,a educación opere. sobre .une. be.se de 

actitudes naturales,de ahí que buenos nolíticos no puedan 

hacer a sus hijos semejantes a ellos.Con esto Protágores 

responde a la objeción de Sócrates referente a que Pericles 
• 

y otros no pudieran hacer de sus hijos buenos políticos.(35) 

La poseción potencie.l por parte de todos los hombres 
. . 

de la virtud política,el optimismo educativo que de ello se 

aeriva y·el carácter convencional de las instituciones·polí

ticas como el Derecho y el Estado, legitimen a mi 1r.anera de 

ver,las exigencias de orden po·líticfo planteadas por las nue

vas fuerzas sociales que propugnan por la democP.ati2áción 

del Estado ateniense.En el capítulo. anterior ya me ocupé de 

la descripción de este 'Droceso político que se operó.en la 

sociedad ateniense.Los sofistas son "los ideólogos' auténti

cos de la nueva rioueza" te.l como Aníbel Ponce lo afirma en 

su libro:Educación y luche de clases. (36) 

Sócrates cree oue le ún;t.ca virtud que t>u.ede enseñarse 

es aquella ave se concibe como conocimiento;pero no la vir-
. ' 

tud en tanto habilide.d t>olítica.Sócrate'B hace entrar en con-

tradicción a Protágoras al pretender este por una parte Que 

la virtud es algo diferente de la ciencia y ~orla otra que 

· ( 34) Hierro, G-raciele .• Ensayo citado. 

(35) Idem. 

(36) Ponce,.Aníbal. Educación y luche de clases,página .7L 
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nuerle ser ensefip.,da. :F.n cua.nto a Sócrates sal va la contradic

ción, demostr~do que la virtud no es otra cosa. tme conoci

ndento y oue en este sentido sí' puede ser enseñada he E1quí 

la conclusión a oue llega Sócrates ~o~ue si la ciencia es 
1: 

dciferente de la virtud,coJilo Protágoras trata de nrobér,es e-. . 

vidente gue la virtud no puede ser enseñada,en lugar de oue 

si pasa nor ciencia,como o~ieren que los demás lo reconoz

can,no se podrá comt)render nunca aue no puad.a ser ensefiada." 

(37) ~ócretes none en evidencia al final del diálogo que la 

discrepancia con Protágoras no radica en el carácter enseña

ble de· la virtud,sino en la naturaleza de la misma. 

De todo lo anterior t)Uede inferirse que Sócrates com1>ar

tecon los sofistas la preocupación por la e~ucación de los 

ciudadanos.Pero esa preocupación se orienta en direcciones 

divergentes;la educación socrática no se reduce a una forma

ción ori~ntada a los éxitos oratorios y políticos,para Só

crates no córesponde a la educación alcanzar ese tiuo de é

xitos.Sócrates dirige sus esfuerzos hacia una ~aucación pa

ra la práctica conciente del bien,de la justicia y de la vir

tud con el fin de formar buenos ciudadanos y buenos gobernan

tes independientemente del lugar en clonde les toa'lie vivir. 

I,os sofistas al relativizar y reducir a la convención las no

ciones morales,pretenclían con un sentido !)ragmático,fomar 

buenos ciudadanos .de acuerdo a la ciudad e aue 'Pertenecieran. 

3- Y.étodos nara la educación. 

En toda filosofía de la educación además de fines se 

nrescriben métodos que se consideran adecue.dos para lo·grar 

(37) Platón. Di0logos (El Protágoras),nágina 142. 
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esos fines. (38) Ahora bien,los métodos Que se prescriben 

estén en función de las finalidades que se consideran dig

nas de ser alcanzadas a través de la educación.Es decir,en 

toda filosofía de la educación lo determinante son los fines 

y en función de ellos se nrescriben los demás aspectos del 

proceso educativo:métodos,nrogramas,administración,etc. 

En el caso de Sócrates y los sofistas las diferencies 

de métodos son una consecuencia de las distintas finalidades 

que animan sus resnectivos nroyectos educativos.A ·sócrates 

le interesa sobre todo la verdad '!')orq:ue de su conocimiento, 

se.e:iín su planteamiento intelectuelista,surgirá la práctica 

del bien.En contraste con los l,argos y anrpulosoQ discursos 

de los sofi~tas Sócrates adonta para su método la sencillez 

del .diálogo que ·en la enseflanza tiene la ventaja de facili

tar le comunicación entre maestro y discí-pulo .Por otra par

te el diálogo permite un ascenso progresivo hacia la clarifi

cación de los conceptos y definiciones,labor esta que se rea

liza mediante el esfuerzo máncomunedo de maestro y alumno. 

A los sofistas les interesa el hito inmediato del 1Us

cínulo al cual quieren nrenarar para triunfar en las asam

bleas y en le.e luches nolíticas.El siguiente '!)a.saje extraí

do del diálogo Protágoras no deja lu~ar a dudas de cual era 

el objetivo básico de b enseñanza sofista, "ProtáFora.s diri

giéndose al joven Hinócra.:t;es le dice: "l,as ventajas a11e saca

rás de tus relaciones.collll'igo,serén aue desde el -primer día 

, te sentirás más hábil :por 19: tarde que lo que estabas por la 

mañana,al día si,e:uiente lo mismo.Y todos los días adverti

rás visiblemente Que vas en continuo -progreso ••• " (39) 

(38) Frankena,William v. ·obra citada,página 13. 
(39) Platón. Diálogos (El Protágores),oágina 111. 
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Dedo que -pe.re los sofistas el objetivo no era Plcanra.r 

la verdad (pues esta es sien:nre relativa);sino -persuadir al 

auditorio,el método más adecuado era el de la exposición a 

través de largos y ampulosos discursos que,com:o lo señalaba 

sócretes,embrolleban más las cuestio.nes trate.des en lugar d.e 

clarificarlas.Sócrates manifiesta su desacuerdo con este mé
todo en el diálogo aue sostiene con Protágoras,la ironía so

crática· ·se. "Done de reanifiésto cuando Sócre.tes tre.ta de lle

var e su rival a que discuta a base'1~ -pronio JJ1étodo (el so

cratico). Sócrates se confiesB. un hombre "te.rdo de memorial' 

y "suplica" e. Protáp;oras aae abrevie :=Jus respuestas a fin a·e 

que -pueda seguirlo en su·conversación,la respuesta de Protá

goras no se hace es-pera.r tr.fnifestando las bondades· de sµ mé

todo 11 ••• me he tratado con muchos ·en todo lo largo de mi vida, 

y si hubiese hecho lo aue exiges hoy de mí,y hubiere. consen

tido en dejar cortar mis discursos por mis antegonistas,ja

más hubiera obtenido sob;oe ellos tanta superioridad,ni el 

nombre de Protágoras se hubiera hecho célebre ~ntre los he

lenos." (40) 

En la cit21. anterior,como puede epreciarse,se ve le. vin

culación del método sofista con la finalidad educativa oue 

Protágoras se "Dropone a.lcanzer en sus discínulos.El::111étodo 

socrático a diferencie del sofista tome le. fol'D'a de una con-

-verseción dirigida,en la Que,de -prepunta en pregunta,va lle

vando B su interlocuto:t? hasta hr,cerle llep:a.r P. lP conclusión 

deseada.Es lo ~me se ha lJame.do el método dieléctico funda

do en el -orinci"pio de no contradicción.Por este método Só

crates trata ae llep.-ar e los concentos ~eneriües de lo oue . .. ,,,... 

le interese tra.ter,nor e·,emnlo,de li: ~ústicia,de lr. ·virtud, 

.ae lP VRlentía, etc. P?ra ello narte de l::i consideración de 

~PÍat&n. DiáJogo·s (El Prot2p:o:r=as):·'Jágina 1?5. 

;:-~\S'\ 
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los hechos que le ofrece la e:x:periencia,dé ejemplos tomados 

de la vida. diaria, de la. vida de los magistrados, de los sol

dados, etc .El resultado es le. formulaciÓD: de un concepto ge

neral oue puede ser expresado· en una definición aplicable a 

todos los casos concretos.De modo que,como lo sefialó Aristó

teles,la inducción es uno de los componen~es del método so

crático.El "9rocedimiento socrático para llegar al concepto 
, 

universal se ha denominado »ayéutica,en la cual,sirviéndose 

de -preguntas hábilmente gradua,das, va llevando -poco a poco- a 

su interlocutor hasta hacerle Uegar al ·conocim~ento de la 

verdad oue trata de hacerle comprend.er,como si el conce-pto 

común brotara de su misma conciencia.El ejemplo del esclavo 

de Nenón oue sabe Geometría y oue lo presenta en el diálogo 

del mismo nombre,es un claro ejemplo de '-ayéutica.La V.ayéu

tica. está asimismo constituida de un ingrediente de ironía. 

El firi de esta ironía era· prenarar el entendimiento,liberán

dolo de errores y prejuicios para llegar al convencimiento 

de la propia ignorancia.El reconocer esta ignorancia era pa

ra Sócrates el principio de la sabiduría.!l.'ratándose de dis

~utas con sus edversarios la ironía socrática servía para 

llevar a estos a una aporía en donde entraban en contradiC"

ción con sus uostulados iniciales. 

En síntesis se puede afirmar que el método socrático, 

eúrienuntando a objetivos tan c?ncretos como el conocimiento 

del bien con miras a -practicarlo,estaba subor~inado a un ob

jetivo de ,alta mQralided:la honestidad intelectuel. 

El método de los sofistas,se~n se desprende del dis

curso de Protágoras,estabe. subordinado a un objetivo prag

mático: alcanzar el éxito en la ora.:toria y por consieuiente 

en le.a empresas -políticas.Esto es ex-plicable si tomemos en 
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cuenta gue en la sociedad griega s·e vive una é1')oca en donde 

el princi-oio de utilidad y del éxito en'las em-oresas han to

mado carta de ciudadanía,esto por lo que ya auedó dicho:nue

vas fuerzas sociales irrumpen en el panorama político y eco

nómico de la Grecia clásica. 

4- Esencialismo y convencionalismo. 

un aspecto definitorio del movimiento sofista es el .de 

le oposición entre ley (nomos) y naturaleza (fisis).No exis

ten para ellos leyes inmutebles.I,as leyes que rigen el Esta

do no tienen su fundament9 en la naturaleza ni han sido esta

blecidas por los dioses,sino que son simples convenciones de 

los hombres para vivir en sociedad.En el mito de Prometeo 

Protágoras explica el origen de la virtud -política,señala q_~e 

zeus- dio e los hombres una· disposición natural if'l.lalitaria 

pa.ra el ejercicio de la virtud polítics,los hombres en vir

tud de esta disposición,se asociaron y formularon normas pa-· 

ra e.seg1.1rar una convivencia armónica y para la defensa mu

tua contra otros enemigos más peligl'.osos.En este sentido es 
. ' , razonable afirmar que fueron los sofistas autentico~ precur-

sores de la moderna doctrina del contrato social.Este conven

cionalismo de los sofistas es,desde luego,el punto de apoyo 

para upa crítica del orden tradicional de la cual ellos e

ran insignes representantes.Si las circunstancias hiPtÓricas 

cambien,las leyes,que son expresión de esas circunstancias, 
' : , . . 

consecuentemente deben canbiar,d.esde esta opt1ca '!)Ues,no exis-

ten leyes a.bsolutas ni inmutables.las leyes son obra de los 

hombres,nos dirá Protágoras;he aquí su declaración: 11 ••• en le 

misma forma le Patria da a los hombres las leyes que han si

do inventadas y establecidas por los antiguos legisladores. 
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Ella obliga a gobernar y dejarse gobernar .segÚn sus regles, 
( . 

y si alguno se separa se le castiga,y a. ésto llama.is comun-

mente vosotros,valiéndoos de una palabra muy propia,endere~ 

zar,que es la función misma de la· ,ley." (JÍ) 

Algunos sofistas llevaron hasta sus Últimas conf!ecuen

cias esta interpretación de las leyes,para proclamar la·ar

bitrarie~ad de las leyes convencionales y afirmar como Ú?li

camente válidas las leyes naturales.Trasímaco,al que Platón 

hace aparecer en la República,se apoya en esta tesis para a

firmar q~e lo únicamente válido es el derecho del más fuerte • . 
Sócre.tes, sin ser Ul! ·defensor de un esencialismo a ul-

tranza, está en desacuerdo con las tesis extremas del conven

cionalismo,convencido como esté. de la existencia de princi

pios universales a los oue le razón humana mediante un méto

do adecuado ,puede tener acceso .Ciertamente Sócrates, a pesar 

de sus vínculos con ciertos enemigos de la democracia,no se

ría -oartide.rio de un esencialismo aue defendiere la desi

gualdad natural entre los hombres,como es el .caso de P,latón; 

sócretes,si bien criticó consecuentemente la.democracia ate

niense,tampoco era un reaccionario que subordinara los prin

cipios morales a consideraciones de orden político.Sócrates 

en efecto cree en la igualdad entre los hombres desde el nun

to de vista de la razón,el ejemplo del esclavo de Nenón es 

un testimonio de esta conviccion socratica.Sin e~bargo,SÓ

crates cree firmemente que el respeto y acatan,iento de las 

instituciones jurídicas es la b?se en que se fundamenta la 

convivencia armónica de la sociedad. De este. convfoción Só

crates dio un testimonio sublime,el máximo testimonio de fi

delidad e. una causa, al ofrend.ar su vida en e.ras de le, vigen-

( 41) Pla.tón. Diálogos (El Protágoras), 1Jágina 117. 



45 

cia de ls ley ateniense,no obstante estar plenamente conven

cfdo de la in~usticia del juicio que se le instruía.ne modo 

que es ñemtro de esta -perspectiva aue · debe verse el es.encis.

lismo socrático,si a.sí se le -puede llamar,en contraposición 

el convencionelismo de los sofistas.!lás que un esencialismo, 

el centro de la preocupación socrática es la primacía de la 

razón y de la verdad en la conducta humana.Esto explica 'Por

gué Sócrates llegó a considerar tan importantes las defini

ciones universales.Interesado porlá conducta etica,vió en las 

definiciones un asidero más seguro para los hombres en medio 

de las arenas movedizas del convencionalismo sofista~Es 'POr 

esta razón que Sócrates también se 'Pronuncia en contra. i3e ins

pirar la ensefianza en los discur,sos de los poetas,pues éstos, 

como muy bien lo demostró a.l interpretar el pasaje de Simóni

des, inserto en el Protágoras , dado el cará.cter de sus discur

sos, se prestan a múltiples y ambiguas interpretaciones.Para 

él las ciencia.e de que se alimenta el alma,deben ser un pro

dUcto de la razón correctamente dirigida por un método i

gualmente correcto. 

Pe..ra una ética relativista,la justicia,por ejemplo,no es 

un concepto universal,válido para toaos los Estados.¿Qué es 

lo·Que puede sE11var este relativismo segÚn la conce-pción so
crática? !,El resr,uesta e!'!tá_ en une. definición universal de la 

justicia ,(!ue exnrese su íntima naturaleza y sea válida. nara 

todos los h"I!lbres,así contaremos con un -orincipio o üim cri-
" 

terio e través ~el cual podemos juzgar no sólo las acciones 

individuales,sino también los códigos morales de los distin

tos Estados,en la medida en que tales códigos encarnen la de

finición universal de justicia o ,oor el contrario, se apt>rte~ 

de ella. 
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CAPITULO IV 

FUNDANENTOS DTAFISICOS Y POLITICOS DE LAS IDEAS· 

EDUCATIVAS DE PLATON 

l.La cosmovisión platónica y la educación. 

a) Elmundo inmutable de las ideas. 

En la hi.storia de la filosofía se ha considerado a Platón 

como uno de los exponentes más representativos de la.llamada co

rriente idealista de la filosofía,entendido este idealismo como 

una forma de interpretar el mundo o la realidad enfatizando y 

dando !)rioridad a 1o oue en el mundo hay de espiritual,de esta

ble,imperecedero,,universal.Si se adopta este criterio para carac

terizar al idealismo,no hay du,da·que la ubicación de Platón en 

esta linea filosófica está plenamente justificada si no·s atene

mos a los postulados fundamén~al~ de su filosofía. 

Cuando en la época de Platón se plantea el problema relativo 

a lo qüe es real y a lo que no lo es,est·e filósofo se en cuentra 

bajo la influencia de dos soluciones tentativas:,p de Heráclito 

y la de Parmé:nide~ ,@!erácli to sostenía que en ei mundo espacial y 

temporal,todo estaba caracterizado por el cambio continuo,de e·s

ta tesis ontológica se desprendía otra tesis de carácter eniste

molódca: el mundo no puede ser conocido puesto que su continuo 

devenir hace imposible la aprehensión de las realidades cambiF:n

tes.Parménides por otro lado sostenía la existencia de una·rea

lidad permanente, pero al mismo tiempo E:.firmaba aue esta realidad 

permaneilte sólo era accesible a la razón y no a los sentidos.El 

objeto del conocimiento tiene que ser inmutable y eterno,libre 

del cambio.Los sentidos sólo nos informan de lo mutable y nere

cedero. 

Estas reflexiones junto con las especulacion_es pita~Óricas 

constituyeron la ~ase !)Elra la solución que Platón.intentó dar el 
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t>roblema del cambio.Dos nroblemas estaban en _el tf!pete a.e lP. 

aiscui:iión: lP.. existencia de una realidad uerm.snente y la yo

sibilidad de su conocimiento.Platón,que está muy,lejos de ser 

un escéntico ,cree em ambas -posibilidades. Sostuvo que los o·b

jetos del conocimiento,las cosas que pueden ser .definidas,exis

ten,pero no nueden ser identificadas con nada del mundo ~er

ceptible,Estas realidades existen en un mundo -ideal fuera del 

espacio y el tiempo.A estas realidades metafísicas,que encie-,.:-: 

rran el verdadero ser de las cosas,P11'1tón las llamó ideas.La 

palabra idea según la etimología griega,significa modelo,na

trón.Aristóteles las tomó como -sinónimo de forma.les ideas se

gÚn Platón,son inmutables y eternas y tienen una existencia 

plena e indenendiente. 

~- Conforme a esta tesis -o.la.tónica, debemos sunoner un mundo 

idea.l y trascendente contentivo de l.os prototipos ete;rnos y 

nerfectos del mundo natural del cual nos informan los·senti

dos. Tenemos esí un mundo_ .escindido: el mundo ideal y el' mundo 

fÍ~ico,este Último con un ser,-por así decirlo,disminuido,cua

si existente.Eqte mundo sólo tiene realidad en la medida en 

aue partioi'pa de este mundo perfeéto,inmutable y eterno.E~tl'l

mos aSÍ Ante un dUP-lismo ontolÓgiCO que Opone una realidad 

única,original,invariable y verdadera y una realidad aparente 

múltinle,variable e ilusoria. 

'E!'lta teoría.de las ideas con le consiguiente escisión de 

la realidad en dos mundos,es objeto de tratamiento e. partir 

del libro V d~_ la Renública .A partir de esta· teoría PlAtÓm 

va a ir confüurando un Este.do ideal más cercano al mundo uer

fecto y opuesto al Estado histórico de su énooa al cual va a 

someter e la crítica m~~ rip:urosa.En este tratamiento PlRtÓn 

va asimismo confieurendo los modelos humenos conforme a la 
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vinculación con uno u otro mundo. Aouelloe cuyas do·tes i:f!telec

tueles. les nenniten llegar ?.1 conocimiento de ese mundo ner

fecto,son los llamados ,:,or ~usticia e. di:tigir el Esatdo.J.e 

alegoría· de la Mverna aue expone al inicio del libro VII di

vide definitivamente a la humanidad en dos tinos funde.JJ1entales: 

los que vivem. -prisioneros del mundo sensible de las a-pe.rien

ciai:1 y los oue he.biendo vislumbrado el mundo real de las ideas 

optan nor una voc~ción filosófica que ,:,ro~esiveJPente los si

tmirÁ como los hombres idóneos na.ra administrar los asuntos 

del Estado. 

El '!)RrrP.fn o.ue a coTitinuación reproduzco extr1:ddo del li

bro VII de lA RemíbHce· no nuede ser más ilustrativo a.1 res

necto: "Pues esa es "9recisfl111ente,mi querido Glaucón,la. jma,!Z'en 

de la condición humana.El entro !'lllbterráneo es el mundo visi

ble;el fuep:o aue lo i.lumina,la lu17. del sol:el cautivo ou·e su

be a la ref-'iÓn sunerior y li:t conte1Y'-ole es el Plma oue se ele

va he.!'!te la e:=1ferA inteligible." C-42) 

"El 1'11:mi:t q11e se elev!'I hestP le. esfera inteligible" no es 

más que el filósofo aue;deserrai,9'ado de la. contemplación de 

las cofias terrenAle~,?e consp.pra a 1!'1 contemi,leción de les i

deas,donde reine el verdPdero ser.~~te filÓsofo,una ve,. oue 

hl'I lleePdo e contenrol,:ir este 1111 1ndo intelip:i.ble,ye no nodrÁ es

ter de acuerdo con un l"Undo regido nor las nuras f!'l)ariencias. 

Adviértase le crítica implícita oue Pbtón formula P le.e ins

tituciones noJ.ítices vigentes en ft.+p!!AS: \ .. "lEs de extref(ar oue 
. ~ . 

un hombre,e.l -pasar de esta divina contemnlf!cion a la de los Iri-

serables ob¡fetos oue nos oc1l1>an, se turbe y narei>.:CP- ridículo 

cuendo,antes de haberse familiarizado con las tinieblas o.ue le 

rodean,se ve obligado a disputar Ante 1.os tribunales,o en el

p:ifo. otro lugar,ecercfl. de. forrr-as y fantasmasº de .;iustiéia,y a 

(42) Platón. Diálogos (J.2 Renública.) ~~giM 553. 
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explicar en oue forma los concibe Pnte persona.e aue jemés vie

ron lp nro-pia justic"ie?" (43) 

:Platón e tre.vés de e·stas palabra.e esté. tratando de ~us

tificé.r la crítica filosófica al orden democrático instaure.do 

en A+enas.'=i~ necesita una elevAción de espíritu para estar en 

capacidad de entender la justicia de la crítica filosófica. 

r.a educAción, s_&.e,ín el -p-q_nto de vista -platónico, tiene un n,apel 

nrotep:Ónico en le elevación del es:píritu desde este mundo de 

tinieblt:ls al mundo d'e le. luz .Y de 19 verdad. Pero esta educ,i

ción deberEÍ dirigirse en una dirección correcta para aue así 

-pueda cumnlir su coweti_!o.R" una clAra Rlu~ión crítica al sis~ 

tema sofista de educPcinií.''Pletón exprésa los siguientes con

cepto~ en la RenÚblice ! !' •• fthore .. bien si todo esto es cierto, - ' 
fUerza es concluir ;de ello 0.ue la ciencia no se enserl.a en la 

formfl en oue cierta gente nretende.s~ al?.ben de hacerla nene

trar en un alma en que nada hay de ella,e'J);roximadamente como 

nodría darse vista a unos_ ojos ciegos.A voz en cuello lo di.

can. Pero el nresente discurso nos hace ver que todos poseen 

en su alma le posibilidad de ap~ender,con un órgeno a ello des

tinado; que todo el secreto cons.iste en apartar a. este órgano, 

con toda ei elira,de la. visión de lo r,ue nace,.hacia la conteD'!

nlación de lo oue ES,ha.sta que. "OUeda fiSar sus miradas en lo 

aue hay de más ]UJ!linoso en el ser;es decir,semín nosotros,en 

el bien ••• •J (44:) 

lP fRcul tad áe anrender existe en todoi:1 los seres bum,inos, 

~a educación no lP crea,lo aue hace es·darle una correcta di~ 

recció,n A fin de cPnaJ.izPrle ha.cía ob~etivos que sean útiles 

a la,ciu<'lad. 

E,., el mundo ideal,sep;Ún Platón,el hol!'bre -puede descubrir 

(43·) .Platón. 
(44) Idem r'J (la Renública) -plgina 553-54. 

nágina 554 
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los modelos l)ara una vida justa,modelos oue la educación tra.

taré de realizar en !lqueilos cuyas apti tudas son Óptime.s 1'ára 

el gobierno de la ciudad. 

La. filosofía de Platón nó solamente estructura una exis

tencia extramundana o metafísica,sino que la considera priori

taria,fundamental y superior al mundo fenoro~nico.El pensamien

to educativo de Platón supone un mundo a. priori,de verdades e

ternas en función de las cuales debe orientarse la labor edu

cativa del Estado.Une vez edificada esta estructura. de la ree.

lidad ideal,la educación bajo la dirección del Estado,debe a.c

tua.r e, fin de o.ue e.l estudüinte obtenga un conocil!'iento sus

tancial de la misma. 

b) I,e. enistemolop:Ía platónica. 

J.e e"Oistemolop-Ía platónica. es una consecuencia lógica ae 
su metafísica .• Dada, pues ,le existencia de_ un mundo modelo, per

necto e intemnoral,y dado (!Ue cualquier realidad que podP.mos 

atribuir a los fenómenos del mundo en que vivimos se debe a 

su participeción en la realidad de las fol'l!las trascen~entes, 

se -plántea el "Problema del coñocimiento de esas formas eternas 

e fin de poder identificar por referencia e ellas,la~ cosas 

sensibles del mundo aparente. 

Ante este ~roblema Ple.tón se vale de otro su-puesto m~ta

fÍsico :el de le inmortalidad del alma.Esta en efecto nertene

ce al mundo eterno y no al transitorio, todo parece indicar aue 

en este punto Pletón d~serrolló y confirmó la doctrina socrá

tica ex-puesta en el :.:,Nén ··. '3egún esta doctrina. el · alma. -ha te-, 

nido .muchas existenc.ias terreneles,y f'ntes y entre ce.da dos de 

ellas,mientras estuvo libre de las ataduras corporales,tuvo 

alp.q.n.os vislumbres de la realidad del más allá.Como reuy bien 
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" lo reafirma SÓ crP-tes en el -·~· ,para ella ,la muerte del 

cuerpo no es un me.l,sino,111és bien,una :x;enovación de le verda

dera. vida.Eel cuerpo es comparado a una -prisión y a.· una tumba, 

de las cueles l.hela libertarse el alme. para regresar al mundo 

de las ideas,con las que había dene.rtido antes de la vida te

rrestre.Este nremisa teórica explica las ideas de Platón sobre 

la educación,ideas que se basan en una concepción de la natu

raleza humana que exige una s·epara.ción neta entre lo mental y 

lo físico. 

Conforme a lR doctrina de la inmortalidad del alma y des

de luego de la nreexistencia de la misma,Platón explica el co

nocimiento como un proceso de rememoración.Las cosas que per

cibimos en torno nuestro no nos d~ por primera vez el conoci

miento de las nociones de lo universal y lo perfecto.Si posee

mos estas nociones es poroue ya hemos tenido la visión direc

ta' de las auténticas realidades y po·r ello nos es nosible me

t'liante el estímulo de los débiles e im-perfectos reflejos a.e 

estas reali~~de~_ (tales son lis cosas ~ue -percibimos),recordar 

lo que en otro tiempo hemos cdnocido,aunque ya lo hayBJr.os ol

vidado al contaJl'inarse el almJ con el vil y material elemento 

cornoral. 

La teoría de la reminiscencia o lo que es lo mismo,la teo

ría del conoci:rriento de Platón, es el teme. central de la refle

xión platónica en. el diálogo "1' P;ón". 

Este diálogo emurenae una indagación acerca de la natura

leza de la virtud y le. posibilidad de ·-ensefiarle.,en este senti

d~ guarda claras e.finida.des con el ''Protágoras". Sin embargo, 

el núcleo de la reflexión lo constituye la naturaleza del a

"9rendizaje y su lóp:ica vincuiación con el proceso educativo. 

El objeto de la ed.uca.ción es transformar la opinión en cono-
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cimiento por el proceso de la dialéctica,es decir,el uroceso 

de poner uuntos de vista opuestos entr~ sí con el propósito de 

ir -precisando la o'!)inión hasta encontrar _la. verdad.Esta verdad 

segÚn lP tesis pla.tónica se encuentra latente en todos los se

res húmanos y a le educación corres-ponde ac~alizar esa verdad, 

esta tesis la expone en el 'l{enón · cuando al res~ecto dice: "El 

que ignora,tiene,por lo tanto,en sí mismo opiniones verdaderas 

relativas a·10 mismo que ignora ••• estas opiniones llegan a des

-pertarse como un sueño·,y si se las interroga muchas veces y de 

diversas maneras sobre los mismos objetos,¿Crees q'l.le al fin no 

se adauirirá un conocimiento que será lo má.s exacto posible? ••• 

De este manera sabrá, sin ha.ber aprendido de nadie, por medio de 

simules interrogaciones y sacando·así la cienciF-t de su pro'Dio 

fondo." (45) 

SegÚn Pplatón,la idea de oue E!S :posible encontrar la ver

dad en nosotros mismos,es una. idea que contribuye a hacernos 

mejores.El escél)tico en este caso es·un indivíduo dominado por 

el pesimismo al no creer en sus propias posibilidades de rea

lize.ción.He.y aquí una. abierta alusión al esce-pticismo de que 

hacían gala algunos sofistas,especialmente el sofista C':r0rgias 

o.ue ?.firmaba la. absoluta imposibilidad de conocer la verdad y 

aún más de yoder comunicarle .• 

Los hombres,nos dice Pla-tón,no son buenos por naturaleza 

sino que se hacen tales -por 1~ educación,esto a condición oe 

que esta educ.a-ción este co-rrectamente dirigida.En el diálogo 

Platón hace ironía de la l)retensión de los sofistas que se nre

sentan 2 sí w.ismos como mr:>.estros a.e virtud,cobrando emolumen

tÓs por esta labor.la controversia. en el diálogo no p:ira 1¡an

to en torno el cerácter enser.a.ble de la. virtud, sino más bien 

si pueden haber maestros de virtud,en este Último asyecto la. 

(45) Platón. Diálogos (Wenón)_,"!)égine 216-17_. 

.. 



53 

conclusión e que lleg:>.n los interlocutores es oue no existen 

tales maestros,para demostrar esto Sócrates se apoya en muchos 

ejemplos extreíd.os de la historia,ci ta los ca.sos de h0mbres 

¡r;uy virtuosos que no -pudieron tra.smi tir R sus hijos su pro

"Pia virtud pese a sus buenos deseos.Esta Parece ser une posi

ción genuinamente platónica,dado que Sócrates al considera~ a 

la virtud como ciencia debí_a aceptar la existericie. · de m_aestros 

ae la misma,.aunque él ouizá movido po:i:· su modestia no se con

siderare. como tal;sin embargo le e.ctividad e la que consagró , 

su vida l)Uede decirse fue la de un maestro de la virtud. 

Platón sostenía que,en los procesos habituales de deter

minación del conocimiento,la facultad racional se desarrolla 

con una r.irección adecuada por narte del maestro,tel como lo 

demostró Sócrates con el esclavo de i•enón. 

El ho:rrbre moralmente bueno se distingue por su raciona

lid~d,porque la rav.ón es la que orienta y dete:nr..ina sus actos. 

La. bondad surge esí como ur> -producto del a.lma racionalmente 

desarrollada;de ehí g~e 1P. se.biduría fuera la m1:1.yor virtud a 

la que podía as'pirar un hombre.Siendo la bondad universai y 

no relativa o convenci~nal,la vida buena es funda~entalmente 

la misma -para· todos los hombres,en todos los tiemnos y bajo 

todas las circu?!-_stancifis.La eaucación desde este punto de vis

ta,debe estar animada por un sólo y universal objetivo:la prác

tica del bien.El esencieli~mo Platónico resalta en esta.con

ce-pciÓn como una posición contrapu.esta al convencionalismo que 

los sofistas ha.bían instaurado como norma de sus prá.cticas e

ducativas. 

La enistemologÍP nlatónica en síntesis se caracteriza por 

una plena confianz~ en el poder de la razón -para -llegf!r e un 

conoci1!1iento seguro a través de una correcta dirección educa

tiva. 
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2.- La educación y el-Estado perfecto. 

e.) La analogÍa indi víduo Estado • 

Cuando Platón en la ··Re'DÚblice ··emprende la refie:r.ión acer

ca de la naturaleza de la dd-4 ;fusticia,esta refiexión·.lo lle

va a la teoría de lo que él llama las"partes del alma".La jus

ticia segÚn la tesis de Pletón,tiene que darse en una ])erfec-
. ·------.--..-.... - .. -., •.---. ...... .-:... ····'·"'--...-=-· 

..:t::a:....:arm=o::n=í:.:a::...;e:;::n=..:t::r:..::e:._.;:e:.::s'-'=t.::::a::.s_t>~a==r;..t=-=e:.::s::..i,i.:arm=::º::::n..,í""a'-q"'"u=-~.;.,· ...:C:i:..:o..,,n,..s,.,.i..,ª ... t..,:i,m_~~- que _c.a

da -parte realice lo que le corresponde segÚn su naturale~~.!:..u 

razón según Platón será la que ordene y controle las demás par

tes del alma.En la Antropología platónica esta tesis se tradu

cirá en la convicción de que el espíritu. es más importante Que 

la carne.Sin embargo,Plató~ ·aduciendo razones más que todo me

todológicas,t>refiere primero analizar la naturaleza de la jus

ticia a un nivel,t>or· así decirlo,macroscÓ])_ico,este nivel _macros

cópico en donde al igu.al que en el individuo üebe ree1izarse 

la justicia,es el Bstado:"¿N'o se encuentra la justicia,así en 

un hombre como en una sociedad de hombres? ••• Por tanto la jus

·ticia podría hallarse ])erfectamente en la. sociedad con carac

teres más grande.e y más fáciles de 'distinguir." (46) 

Podría conjeturarse. que las razones metodológicas,en este 

caso son secundarias y que lo_que P1ptón pretende más bien es 

proporcionar unaconce-pción del Este.do que sitúe a éste como 

una especie de superorganismo.l'f.Uehos críticos han visto en ea

ta postura pletónica ~a,fo.rmulacióri implícita dé la llamada 

teoría orgánica del Estado en la que. se han apoyadó muchos de 

los totalitarismos modernoslEn efecto la analogía indivíduo 

Estado y la absoluta subordinación del primero al segundo se

rá la tónica fundamental de lP. re-f'lexión -político-educativa 

que 'Platón nos ofrec·e en la ' República· • SegÚn las razones de 

_(46) Platón. Dié,logos (le. ·Re-pública), t>égina 462. 



55_ 

orden metodológico que Platón expone para analizar la natura

leza de la justicia primero a nivel del Estado,la analogía sir

ve·más para analizar al indivíduo que a.l E~tado,vale ~ecir,la 

justicia en el Estado sirve l>ara explicar la justicia en el 

indivíduo.La razón en este caso sería más que todo didáctica 

dado que el Estado es más grande que el indivíduo,y,por lo tan

to,más fáccil de examinar.Platón no se detiene a justificar esta 

analogía_sino que la da como un hecho,esto a dado pie para pen~ 

sar que Platón en realidad sustenta una concepción del Estado 

como un superorganismo,o,como diría Hobbes,un "Leviatán". 

Sin embargo,lo que en este asuecto me interesa enfatizar, 

es el cont~nido programético del Est~do ideal de Platón y con

secuentemente las exigencias educativas que de su programa po

lítico se deriven.La síntesis de ese programa político,a mi 
_,,,.- : . 

manera de ver,está é1l su definición de Ía justicia: 11 I]hora bien, 

decíamos y hemos rep·etido varias veces,si bien recuerdas,que 

cada ciudadano debe tener un solo empleo,aquel nara el cual 
, 

trae,al nacer,más disposición ••• Pero hemos oído decir a otros, 

y nosotros mismos lo hemQs dicho,que la justicia consiste en 

ocuparse únicamente de los propios asuntos,sin intervenir pa-. 
re nada en los ajenos.Avancemos otro paso,amigo mío,me parece 

que la justicia consiste en que cada cual hRga lo que·tiene 

aue ha.car.:? (41) 

.A.nte~ de definir la, justicia Platón ha sentf!do ciertas 

-premisas teóricas que apoyarán su tesis de la organiza.ció!?, po

lítica del ·Eátado perfecto segÚn m?.ndato de esa justicia que 

él ya ha definido.Tanto en el indivíduo como en la sociedad, 

hay dos uartes,superior una,inferior la otra.Cuando la parte 

su-perior del alma del indivíduo gobierna a le. parte inferior, 

el hombre es moti'~º de elogio,cuando por defecto de la ed.u-

®)~~latón. T>iRlogos (I,8 Renúblicf!),-pRgina 503. 
j:""p.\..__\ "'· 
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cación o ~or mala costumbre la narte inferior gobierna,el. in

div:Cduo es objeto .de censura.Lo mismo se dicé· del Ef!tRdo en 

el cual la p-a;rt-e· más estimable gobierna a aquella que lo es ... 
menos.La parte más estimable,según el criterio de Platón,es u-

na minoría que a ciertas disposiciones Óptimas,une una exce

lente educación.La. gran mayoría,nos dicel.!latón,están dominados 

pQr los deseos y las pasioneá,l)or lo que esta mayoría. deberá 

ser .controlada por la minoría que es la de los sensatos.Vista 

esta tes.is.en su connotación puraménte filosófica,nos parece· 

en primera instancia j_usta;nadie estaría de acuerdo en que go

bi,rnen los insensato~'Pero es necesario visualizar este -plan-

·teamiento en relación a sus .motivacion!:)s y consecuencias -po

líticas en una época,que,como antes quedó señalado,se caracte

. rizaba 'Po.r una lucha abierta entre el partido de~ré.tico y el 

partido aristocrático, de este Último, si juzgamos a pP.rtir de 

sus tesis políticas,Platón era ferviente -partidario.Platón sos

tiene que no hay un dal'lo tan grande si el zapatero inv;a.de el 

oficio del carpintero,-pero si alguien,a auien la naturaleza ha 

destinado a ser artes.ano o mercenario ,hinchado por sus rioue

zas y su crédito,se ingiere en las funciones de guerrero o ma

gistrado,esto traería .la ruina de la sociedad.Este recelo pla.

tónico es muy ~ustificado y ex'Olicab¡e en una época en·que las 

nuevas clases enriquecidas reclaman su derecho a gobernar sin 

que -para ello se tome en cuenta antecedentes de nobleza.9bsér

vese que Platón habla de disposiciones naturales,con lo cual 

a mi manera de ver,pretende dar visos de legitimidad por la 

vía de ia naturaleza,a un gobi~rn.o -de clase~ educeción así 

no es un proceso -i-n-di~criniinaao u omnil)otente, sino que actúa 

como coml)lemento de algo aue la naturaleza confiere como un 

don especial.La educación es un proceso selectivo;las disno-
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siciones naturales sólo se dan en grupos selectos de la socie

dad,r.ejemos que sea el mismo ~latón quien nos diga esto con 

sus pro:oias palabras:" Démonos,pues,por convencidos,en este 

res"!)ecto.Y ahora. quien podrá dudar que los hijos de reyes o 

de jefes de gobiho :puedan nacer dotados de disposiciones na

·turales para la filosofía? Nad~e." (4~) 
[.!:.._omo -puede verse,la :-.,anai.og{a entre indivíduo y Estado 

sirve a Platón para correlacionar las partes más nobles del 

Estado con las partes más nobles flel indivíduo.La clase gober

nante es al Estado lo oue la razón al individuo,en tanto que 

la clase productora (comerciantes y artesanos) es al Estado 

lo oue los deseos y concupiscencias son al indivíduo.La rea

lización de la justicia se dará em la medida en que estas par
tes conserven sus.respectivos roles tanto en lo individual co

mo en lo social.Todo cambio o interferencia en estos roles es; 

por. consiguiente injusticia. .J 
Karl Popper ha interpretado este programa platónico como 

un intento de legitimar una estructura política basada en los 

privilegios de clase,suyos son los siguientes conceptos:"Pla

tón identifica la justicia con el Principio de gobierno de 
' .clase y de los "!)rivilegios de clase.En efecto,el -princiPio de 

aue cada clase debe atender a sus Prouios es1m:tos significa, 

lisa y llana.mente,que. el ERta,do es justo si gobierna el gober

nante,el trabaj~dor trabaja.y el esclavo obedece." (49) 
. 1 

~ La educación como realización de la justicia natural. 

En páginas f!nteriores ya se ha. sefí.alado como Platón fun

damenta su concepto de justicia en.disposiciones de orden na

tural,se nodr:!a decir entonces que·1a justicia no es más que 

(4-8) Platón. Diálogos. (la Re!)Ública) u::!gi.na 545 
, (49) Potii)er,Jfe.I_'l. I,a sociedad Rbierte. y sus enemie:os,uá.g.139. 
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la realizacion ae la vocación humána,el uso'. de las disposicio

nes con aue cada. indi víduo na,ce. Sobre este con~unto de diS!>O

siciones naturales debe obrar el ~roceso educativo como una 

preocupación fundamental del Estado.Sin embargo Polatón no e

laboró ningún -programa educativo encaminado a realizar las 

posibilidades de los indivíduos de lo que el llama la clase 

productora. SU proyec_to educativo está concebido úni-camente en 

función de la formación de la clase.de los guerreros o guardia

nes auxiliares y de·los magistrados,losdos estratos oue en 

su Estado forman la c_lase su-perior. 

El concepto de justicie surge en función d.e la existencia 

de multitud de nartes heterogéneas,entre las cuales se trate 

de realizar una Prmonía,un orden.En' el in~ivíduo esta armonía 

cotfiste en el eo,uilibrio que debe existir entre los divereos 

elementos que lo consti tuyen:racionel,fogoso y a-petitivo ,a. fin~ 

de oue cada elemento realice la función.oue le corresnonde ""' 

dentro del compuesto humano.En lR sociedad intep,rada -por in

divíduos,familias y clAses sociales Con actividades y funcio-

nes esnecíficas,la armonía conistirá en que cada indivídno y 

grupo social se ocupe del panel que le corresnonde en el todo. 

Sin embargo este orden y ·esta armonía oue debe existir no se 

da esnontáneair.ente sino oue tiene aue darse un proceso que ca

nalice en su dirección adecuada cada dis"Posición humana.Es en 

la. realización de esta armonía tanto' en el nivel individual 

como en el s~ial,donde la educación ocupa un lugRr determi-

,nante en el nrograma nolÍtico de Platónlli.a educación tal como 

Platón la concibe en su ''Remíblice'',debe ser un proceso oue 

concientice a cada quien acerca del rol que le corres-ponde de

sem"Peñar,este proceso debe desarrollar en cada indivíduo la, 

convicción de que el interés nerticular está definitivamente 
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subordinado al bienestar del Esta.do &n :Platón la pol:Ítice. y 

la educación van de la. m,mo,esta vinculación se manifiesta en 

oue el Estado educa a los hombres exclusivamente para sí mis

mo.I,a exigencia. de la consl1lgración de la vida individual a los 

fines del Estado presupone desde.luego,que estos fines se ha

llan en concordancia con el bienestar bien entendido del to-

do y de cada una de su,s partes.Para loé griegos del perd:odo 

clásico se daba como un hecho,la convicción de que el Estado 
' 

era la única fuente de las normas morales y no era posible con-

cebir que otra ética se pudiera dar fuera de la ética del Es

tado,es decir fuera de las leyes de la comunidad.I,a moral pri

vada que al parecer empezaba a aflorar con el ~ensamiento de 

los sofistas resultaba a estas alturas altamente subversiva. 

Dado que la direc. ción .dj.~bs más a-ptos era la premisa fundamen

tal del Estado perfect°'peducación debÍa orientarse básica

mente a que esta exigenbi·a de la justicia se rea.fizara en la 

práctica-Í!:,a educación por medio de l·a•-:cual se -pret~día mejo

rar y fortalecer el Estado,constituía el medio:illlás adecuado 

para llevar a la conciencia·la condicionalidad mutua entre 

indivíduo y comunidadjI,os esfuer~os educativos estaban así o

rientados al -problema de como debían formarse los gobernantes 

y guías del pueblo,dad.9 que c"el cum:olimiento de este reQuisito, 

es decir del gobierno de los mejor·dotados,dependía la edi

fica.ción de un Estado perfecto tal como lo requerían los im

·-oerativos de la justicia. 

Este principio de justicia,segt.Ín: el cual cada uno debe 

realizar la tarea Que le corresnonde,se halle. relacionado,se

gt.Ín lo da a entender Platón,con la esencia misma de la virtud 

consistente en la mayor perfección de la .obra realizada por 

cada ser y por cada una. de sus partes.Como puede apreciarse 
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. la ~e.~ón política en este caso se ideologiza disfrazándola. 

con una razón de eficiencia,nrueba de ello es aue PJatón no 

le da tanta im"Oortancia al hecho de que entre las labores ar

tesamales se produzca la interferencia de labores,la.ruina del 

Estado solo sobreviene cuando las clases inferiores irrumnen 

en los quehaceres reservados·a la c],ase su-perior en razón. de 

sus naturales die-posiciones y su mejor educación. 

c) La ·formación de la Qlase gobernante. 

, Hemos visto ya que la idea platónica de la justicia exi

ge fundamentalmente que los gobernantes naturales gobiernen y 

que los esclavos l>or naturaleza obedezcan.El problema básico 

de la polÍtica se nlantea en términos de quien debe gobernar 

el Estado.Le. justicia nos dice que debe goberne.r el mejor,el 

más sabio,el que domina el arte de gobernar;siendo así el pro

blema que a.fron~a el programa político de Ple.tón se nresenta 

bajo la forma de uná tarea encaminada a crear los mecanismos 

para la selección de los futuros conductores.Es este uno de 

los problemas más importantes de la teoría platónica de la e

ducación.Esta :tam teoría platónica se fundamenta en el su

l:>Uesto de aue el objeto de la educación,vale decir de las ins

tituciones educacionales,debe ser la selección de los futuros 

.conductores y su 2.diestremiénto para la dirección del Estado. 

Platón estaba profundamente convencido de g.ue el dirigir 

el Estado es,o debería ser ,una ciencia,el hombre de E~tPdo, 

- -para serlo verdaderamenta,debe terier una idea clara de lo aue 

es un Estad.o -perfecto,en otras palabras debe ser un indivíduo 

con un conocimiento claro de las ideas;de lo contrario seco

rre el riesgo de.que gobierne guiándose únicamente -por las a

-pariencias o por el criterio insensato de la multitud,tal co-
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moa su juicio,acontecía con la forma democrática. de gobierno. 

-De este modo la preocupación de e-ste filósofo se orienta so

bre todo al problema de la educaeión,pero como ya antes sefia-

1é,su concepción educativa gira en torno a la educación de los 

guerreros y de los magistrados,los cuales con funciones muy 

específicas,formen la clase superior.La parte del alma que pre. 

domina en estos indivíduos es la razón y sobre ella debem con

centrarse todos los cuida~os .. de la educación a fin de que és

ta alcance su pleno desarrollo llegando al comocimiento de las 

verdades Últimas que sólo la ciencia Dialéctica puede revelar. 

Quienes rigen la vida del Estado y determinan los principios 

de la educación han dé tener tina idea clara ace~ca de lo que 

es realmente verdadero y bueno,en pocas palabras,deben ser fi

lÓsofos~l di'rigente debe gobernar en virtud de su conocimien

.to,y este conocimiento debe ser el de la verdadfrl filósofo 

será el fruto más exquisito de la educación dada :por el Esta

do,el filósofo es el más idóneo para dirigir la ciudad,da.do 

que él,mediante sus dotes ~aturales y µna cuidadosa educación 
C(l~(.~~_1,: . . , . 

puede frecueñtazr el mundo perfecto de 18s formas y puede to-

marlas como modelo para formar el Esta.do real.La primera y más 
., 

importante función del gobernante es la de fundar y dar las 

leyes a la 9iudad,esto explica porqué p¡Atón idealiza al fi

lósofo como el gobernante idóneo.Si el Estado ha de tener-es

tabilidad,deberá ser una cppia fiel de la divina fona o idea 

del Estedo;pero solo un filósofo plenamente instruído en la 

más a.lta de todas, las ciencies,es decir,en la Dialéctica,se 

hallará ca-'pacítado para ver y co"!)iar este modelo -perfecto.Tal 

es el criterio 011e Platón plasma en los si~ientes párrafos \ 
de la ''República·· : "Puesto que los verdaderos filósofos son 

aquellos cuyo esníritu nuede alcanzar conocimiento de lo que 

existe siempre nor modo inmutable,y los otros,gue incesante-
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mente yerran en torno a mil oqjetos siempre cambiantes,son 

cua.louier cosa menos filósofos,es necesario que veamo.~ a qu:in 

escogeremos para que gobierne nuestro Estado. " ( 50) , 

Toda la reflexión acerca de las cualidades y educación 

que' debe darse al gobernante,lleva a Platón a la conclusión de 

que la realización del Estado perfecto a la que él aspira,no 

será posible en la tierra a menos que las naturalezas filosó

ficas dirijan los asuntos del Estado.Platón según sus palabras 

a riesgo de pa.recer ridículo lo declara a viva voz y con ple-r' 

na convicción;suyas son la~ siguientes frases:1:t menos que los 

filosofos no gobiernen los estados,o que loe que hoy sella

man reyes y soberanos,no sean verdadera y seriamente filóso

fos,de suerte que la autorida.d pública y la filosofía se en

cuentren unidas en el mismo sujeto,y que.se excluya en abso

luto del gobierno a tantas personas como hoy asP.iran a uno de 

esos dos términos;a menos de eso,digo,mi querido Glaucón,no 

hay remedio para los males que desolan e. los estados,ni aún 

para los del género humano,y jamás el Estado perfecto cuyo 

plan hemos trazado,aparecerá sobre le. tierra ni verá la lue 

del dÍa.j (51) 

Sin · embargo la educación que se d!?.rá a estos filósofos 

gobernantes ·deberá estar sometida a un rígido control· estatal 

tento en lo que se refiere a su gradual desarrollo y proceso 

de selección,como en cuanto al contenido de la enseilanza. 

La razón ~ara este rígido control es que la educación de

be-contribuir sobretodo a la estabiliaad del Estado y se de

ben_ eliminar de su contenido aquellas doctrinas que ·inciten 

a los guerreros y gobernantes a. rebel¡;i.rse contra las normas 

establecid.as .Por otra parte PJ atón considera sumamente imnor-

( 50) Platón. 

~ Idem 
~t... 

Diálogos (le RepÚblica),página 533. 

página 528. 
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tente para la preservación del Esta.a.o la unidad de la clase 

gobernante.La· aaecuada. educación de esta cl~se constituye,por 

lo. tanto,la gran función preservadora a cargo del soberano,fun

ción gue aebe perpetuarse tanto tiempo como exista el Estado. 

El pa~el estabilizador que Platón asigna a la educación 

cueda explícitamente declarado en el siguiente texto de_la ·.R§

públ::ica": "Así por decirlo todo en dos palabras ,los que se· ha

llan al frente de nuestro Estado,habr~. de valar especialmente 

porque la educación se mantenga pura,y,sobre todo,pera que na.

da sea. innovado en la Gimnástica ni en la 1'Úsica,de suerte que 

si ~lgún -ooeta dice que "los cante>s más nuevo·s son los que máB 

agradan",no imaginen que el poeta hable de nuevos cantos,sino 

de una nueva m1:mera de cantar,y no .anrueben semejantes inno

vecionas". (52) 

La edugación asimismo aeberá preservar todas las tre.di

ciones religiosas.Platón ve en el factor r~ligioso dél puebl_o 

un elemento altamente estabÜizador,de ahí su preocupación 

porqué a los jóvenes no se de una imagen deformada de los dio

ses como muy a menudo ecostwrbran darla ciertos poetas,el si

guient~ texto explicita esa preocupación de Platón:~-consen

tiremos tA111noco tflles discursos en bocA de los maestros encar

gados de la educación de los jÓvenes,a quienes ciueremos ins

pirar el res1>eto a los diosea,hasta. hacerles seD1ejentes a ellos 

en cuanto lo consiente la. debilidad humana." (§j) 

.Los dioses,según el ideal educativo de PJAtÓn,deben apa

recer -coll'o autores únicAmente del bien y nunca de los m:_:,les de 

la humanidad.El antropomorfismo conque los poetas ,..,intan a 

los dioses es nocivo pa,ra la formación de· los jóvenes.A·::ml 

(52) ~lRtón. Diálogos (la República),~ágina 497. 
($3) Idem PRIZ'inas 472-73. 
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grado preocupe e Platón !a estabilidad del Estado,oue incluso 

llega a autorizar 1~ mentira bajo la forma de mitos para in

culcar en las clases superiores la convicción de que su·~apel 

de dirigentes está fundado en m1:1ndatos de la divinidad,el mito 

de los metales es un ejemplo de esta mentira conciente con que 

Platón pretende conformar una mentalida.d procliv~ a la defen-

sa intransigente del statu qua.Platón asimismo recomienda la 

-práctic~ de le eugenesia en la clase dirigente a fin de que de 

ese modo se conserve .la pureza de la. raza.,necesaria para mantener 

la superioridad ~e la clase dirigente.El Estado es quien contro 

la también lá 'prá.ctica eugenésica. -··· 

Todas estas ideas platónicas en torno a la educación qu:--i~ 

se debe dar a los gobernantes ponen de manifiesto el papel fun-!¡ 

damentalmente político que cum-ple la educación en su sistema_ _ 1
1
:_ 

y explica asimismo el ~apel central que la institución.~duca

tiva cumple en la República platónica.En. e·sta· forma la educa- 1 

ción filosófica platónica desemneí'ia. -una función bie:m definida: \\ 
11 

sirve para colocar un sello distintivo a los gobernantes y es- \ 

tablecer una barrera entre gobernantes y gobernados.Esta fina- 1: 
lidad aún en nuestra. época no es ajena a. la educación sobre to- ¡ 
do en lo que concierne a la educación superior, de !!onde norma.1- " 1¡ 

Diente surgen los dirigentes del F.stado moderno.La educació;J¡.1 

platónica se instituye en función de asegurar un gobierno de 

clase oue d~ vigencia a lo que él considera el mejor gobierno 

ee decir,el gobierno aristocrático. 

d) El currículum educativo. 

El contenido de la enseñanza,como ya antes lo sefialé,re

fleja en gran medida las grandes finalidades educativas,vele 

d~cir,~olÍticas,que P,~tón se p~opone realizar a trávés de la 

institución educativa.El nrograma educPtivo de este filósofo 



es en este sentido un ejemplo paradigmáticóde una estricta 

correlación entre_ los objetivos educativos y los contenidos 

curriculares a ·través dé los cuales estos objetivos deben lo-· 

p,rarse.Los sistemas educa.tivos de nuestra época,sobre todo en 

los países subdesarrollados,acusan a menudo un franco divor

cio entre los. objetivos declarados y los contenidos curricu

lares de la enseffenza. 

La penetrante intuición p~dagógica de Platón su1>0 definir 

en términos claros el tipo de enseñanza que los estudiantes de 

su Estado necesitaban en función de las al tas responsabi_lida

d.es que les tocaría asumir. 

Buscando la armonía como ideal a realizarse en el ser hu

mano, 'Plf!.tÓn combina en su plan de estudios la gimnasia con la 

músioa,sobre todo l.e preocupa la formación espiritual,pero al 

mismo tiempo considera o.ue ésta nQ;,_necesariamente excluye la 

formación corporal que en Última instancia es un componente de 

·esa f:orm!lción espiritu~l,tal es lo que se desprende de esta a

preciación de Platón: n 1crees tú,mi querido Glaucóñ, como muchos 
- . 

otros se imaginan,gue la Jl!Úsica y la gimnasia han sido crea-

das ,la una para"'formar el alma,la otra para formar el cuerpo? ••• 

Porgue me parece gue embA.s han sido creadas para fomar el al

ma_principalmente". (S4) 
Para Platón música y gimnasia se complementan en la for

rnaciÓndel alma,porque solo la música,hace afeminados,soio la 

gimnasia,hace duros e intratables a l_os jóvenes. Gimnasia y mú

sic;_a hacen al eima· valiente y moderada y es_:ta es la armonía a 

que se RFrpira. en el ser humano.Esta formación combinada se da 

en el primer ciclo y no. requi"ere de-un programa .fijo.Platón es 

amigo de .la espontaneidad del aprendizaje,en los primeros años,. 

(54) Platón. Diálogos. (la ReT:>Ública),página. 489. 
_/ --.....,... -
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los niños deben educarse ••como si jugaran:• E~ necesRrio adver

tir o.ue la música para Platón incluye otros contenidos y no 

tiene el sentido específico que hoy oía le·dmnos.En la música 

se incluye la.poesía.Pero aauí el filósofo recomienda tener mu

cho cuida.do al selecciónar la poesía a~e deben aprender los jó

venes.Esto por las razones que ya antes quede.ron expuestas.L,:,, 

noesía que debilite el espíritu .religioso y moral de los jóve

nes debe aescartarse de la ensef'Ianza, tr9' estas razones ,como 

antes enfaticé ,hay un ehelo de preservar la. esta.bilidad median

te la vigencia de las tradiciones. 

A la edad de veinte a..ijos se nroduce la primera selección. 

Los menos dotados nemanecen en la categoría. de gua.rdianes a

uxiliares (guerreros).Los mejor dote.dos nrosiguen su formación 

intelectual,estudiendo las disciplinas pro-pedéuticas Útiles pa

ra el arte de la guerra.Estas disciplinas propedéuticas son: 

1a Aritmética,el Cálculo,Le Geometría,la Astronomía y la MÚsi

ca.Platón destaca sobre todo el va¡or formativo que tienen las 

Jll'atemáticas al invitar al emtendimiento a la reflexión,cosa que 

los objetos sensibles no logran pues sobre ellos el juicio de 

los sentidos es suficiente.Sin embargo la Aritmética y ei" Cál

culo deben estudiarse por su valor formativo inherente,porque 

elevan el alma hasta la contemplación del ser,y no para utili

zarlos en los negocios.Recordemos que estos ~enesteres no co

rresponden a ·las ele.ses suneriores. 

La Geometría -ouede aplicarse en la guerra,-pero sobre to

·do-lleva a.1· alma a la contem-plac:fón del ser.Tiene como objeto 

je su conocimiento lo aue existe siempre y no lo aue nace y pe

rece. 

I,a Astronomía penni te conocer las estacione·s,los meses y 
<:· 

los afios por lo que es útil tanto al guerrero como al labrador 

-Platón intuye que le pueden criticar el solo incluir ciencias 
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aperenteine_rite inútiles y por eso quizá incluye la IA.stronomía. 

Hay otra ciencia o.ue se ocupa de los cuerpos fijos de tres di

mensiones,pero está ciencia aún no tiene nombre. 

Platón elogia la Astronomía porque. obliga a mirar a lo al

to quitando la vista de lo·terrenal.La Astronomía,más que lo 

sensible,ve el or¡en de las relaciones en lo que se refiere al 

_número y a la fip;urs.,cosas que sólo se contemplan por el en

tendimiento. Platón acusa en esta apreciación una fuerte in

fluencia pitagÓrica •. 

Todos estos conocimientos no llegan todavía a la catego

ría. de ciencia t>erfecta, quedan limitados e. la· doxa < srpinión 

recta).A la cumbre de las ciencias solo. llegan los que tras 

otro t>roceso más riguroso de selección realizadq a los treinta 

a,ios t>rosiguen su preparación para funciones más elevadas.L0 :, 

·más aptos dedican otro período de cinco ai'ios al estudio de la 

Dialéctica que es la cumbre de toda la formación espiritual. 

Las otre.s ciencias,como ya se indicó,solo tienen un carácter 

t>ropedéutico.La Dialéctica en cambio es una ciencia "9uramente 

est>iritue1,el que le profesa se eleva exclusivamente '!)or medio 

de la re.zón hasta l:a esencia de las cosas,capta con el t>ensa

miento la. esencia del bien llegando a.sí al lÍmi te de los co-

nocimientos intelip:ibles. 

Por la elevada dignidad que Platón otorga .e. la Dia, éctica, 

se puede juzgar la gren importf!-ncia oue ·Platón atribuye ,i. la 
, ' - _. , tuncion de p:obernar,considerflndola como la mas excelsa de to"." 

das y esencie.lmente aristocrática, l)Ues como ya hemos visto, a 

ella. solo llega une minoría seleétísima cuide.dosamente -prepa

rada. a través de largos ailos de ~nrendizaje y de una esmerada 

educación. 
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' CAPiTÓI,o V · 

CRITICA A l,A FllOSOFIA DE LA EDUCACION EN PLATON 

Al realizar la crítica del pensamiento de un filósofo 

creo necesario tratar,en la medida en que sea !)osible,ubi

carse en el contexto histórico en el aue ese filósofo ela

boró su pensamiento,de lo contrario se cae en el error de 

juzgar con l)atrones de pensamiento inapltcables a la época 

en que el pensador vivió. Tal es el error que a mi manera de 

ver,puede seffalársele a Yarl Popper,quien realiza una fuerte 

crítica a Platón identificándolo como enemigo de una"socie

dad abierta",cuyas características y criterios definitorios 

pertenecen a nuestra época,tal es lo que se desprende de la 

noción de "sociedad abierta" que el mismo Popper nos ofrece 

en su ya citada obra:"También ahora segu.iremos llamando so

ciedad cerrpda a la sociedad mágica,tribal o colectivista,y 

sociede.d abierta a aauella en que los indivíduos deben adop

tar decisiones nersonales •• ;en una sociedad abierta,son mu

chos los miembros que se·esfuerzan nor elevarse socialmente 

y pasan a ocupar los lugares de otros individuos". (55) ~ás 

adelante Popper identifica lo que el llSl:Da el totalitaris

mo platónico con el totalitarismo moderno,suyas son las si

guientes palabras:"Si comparemos las tendencias princ.ipales 

del totalitarismo de Platón con las ten_dencias del totali ta

rino moderno,veremos entonces que coinciden en lo fundamen

tal. •• " (56} 
Más consecuente me parece Parx cuando critica el pen

samiento de los antiguos,veamos una prueba de la correcta 

perspectiva que a mi juicio Marx &sume cuando en El Capital 

hace a.lusión a e.lp:u.nos aportes que Aristóteles hizo a lA. 

(55} Popper,Yarl. Obra citaaa,!)ágina ?69. 

(56) Idem nágine. -283. 
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teoría del valor,he aouí sus apreciaciones:"Aristó-teles-no 

podía decifre.r por sí mismo,analizando la forma del valor, 

el hecho de que en la forma de los valores de las mercancías 

todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual,y 

por lo tanto como eouivalentes,porque la sociedad griega es

taba basada en el trabajo de los esclevos y tenía,por tanto, 

como base natural la desigu~dad entre los hombres y sus 

:tuerzas de trabajo." :Más adelante Jf.arx a.fiade:"Lo que acredi

ta precisámente el genio de Arietó.teles es el haber descu

bierto en la expresión de valor de las mercancías una rela

ción de igualdad.Pu.e la limitación histórica de la sociedad 

de su tiempo 1~ que le impid-iÓ desentrafiar en que consistía, 

11en rigor" esa relación de igualdad". ( ,17) 

Como puede apreciarse,Marx no exige de Aristóteles lo 

que no podía pensar,dadas las limitaciones de la época en 

que el estagirita vivió. 

Del mismo m&do al juzgar las tesis eduo.ativas de Pla

tón~pienso Que hay Que valorarlas históricB11ente,es decir, 

en relación a los condicionamientos históricos en oue las 

mismas fueron desarrolladas.De lo contrario se cae en una vi

sión idealista del desarrollo histórico.El idealismo histó

rico es aauella l)os~ción filosófica que postula la autonomía 

del ~ensamiento hum~ó y lo explica por sí mismo sin tomar 

en cuenta las realidades históricas gue lo condicionan.En 

cuanto a mis opiniones críticas con respecto a la filosofía 

educativa de Platón,considero necesario en primer lugar. se

fialsr: 

1- Su carácter idealista. 

Por idealismo entenderé en este caso la posición filo

sófica gue postula lo es-piritual como la auténtica realidad 

(57) 1"arx,Carlos. El capital,tomo !,página 26. 
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negan~o el status de lo real·a los.objetos concretos del 

mundo físico.Este idealismo es el·que,a mi juicio,sustentó 

Platón cuando postuló la forma o la idea de las cosas como 

el verdadero ser de las mismas.Un idealismo tal se ocupa 

más de lo metafísico que de lo concreto,de lo general más 

que de lo particular,de lo eterno más ·que de lo transitorio 

y de lo inmutable más que de lo cembiante,esto es así por

que a la lu~ de esta posición filosófica el verdadero ser 

se caracteriza por los aátributos de inc0I"9oreidad,ete1'nidad 

e inmutabilidad.La cosmovisión platónica ya quedó explicada 

en páginas anteriores,,:,or lo que me limitaré a puntualizar 
1 

los rasgos idealistas de su teoría educativa. 

El enfoaue naturalista de 1.a especulacion nresocrática 

recibió un serio revés cuando Platón sugirió la conveniencia 

de apartarse de la consideración de lo concreto y observable 

y ocunarse,en cambio,con asiduidad de lo·que él consideraba 

absoluto,eterno e inmutable.En esta aspiración platónica, 

subyace a mi juicio,el ·aualismo ontológico a través del cual 

nuestro filósofo interpretó la realidad.El flujo y el cmnbio 

de los fenómenos empíricos,la falta de permanencia y estabi

lidad en el mundo de la experiencia unidos a su vehemente 

an)aillo de certeza llevaron a Platón a considerar un mundo en 

el que sólo existieran seres ,:,erfectos,inmutables y eternos. 

PUesto que la ex~eriencia se nos presenta cambiante é inesta

ble,el ideal educativo será trascenderla para fincarse en e

se mundo transempírico o metafísico.Esta postura a mi manera 

de ver,desnaturaliza el concepto de una educacion integral 

y disocia lo quede suyo es una unidad indisol~ble:el hombre. 
, , , 1 

Ya quedo señalado como Platon subordina la educacion coroo-

ral a la del espíritu,colocando a este último como finalidad 
, 
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única y absoluta de su programa educativo.El diseño de su 

currícula educetivo,dei gue ya antes me ocupé,refleja fiel

mente esta subordinación,pues el valor formativo de una dis

ciplina está en relación inversa a su vinculación con el mun

do de los seBtidos.Este hecho es explicable en Platón si to

mamos en cuenta que en la sociedad esclavista griega la se

l)ar&CiÓn entre trabajo manual y trabajo intelectual· es abso

luta. 

Debi.do a que Platón tuvo por el conocimiento ~ensorial 

un considerable desdén,en su teoría de la educación las Mate

máticas fueron eleva4as a una posi~ión de privilegio,porque 

se las consideraba por sobre la influencia de los sentidos 

y ~e las pasiones.El conocimiento racional es considerado por 

Platón como medio para·aprehender un mundo de ideas preexis

tente y no como un medio para la formulación de la ver~ad. 

La educació_n "!)ara este filósofo está lejos de ser un proce

so creador y la convierte así en un proceso de adaptación a 

un mundo preexistente,a "Priori.La educación sería así un pro

ceso de manifestación de lo que desde antes existe en el in

di VÍduo y no -puede· dar_ más d.e l.o que ffi.lEl&tá.nl'ladoddQ: :amtemano. 

Esta Óptica educativa de Platón·,como puede verse,resulta a 

-propósito para justificar el carácter selectivoy elitista 

t• su educación -puesto que la misma sólo beneficia a un gru

po reducido de indivíduos dotados de cualidades naturales 

que los predestina a escalar las címas más altas del sistema 

educativo de su Reuública. 

·nad~ el desprecio menifiesto'-"Por 10· sensual,no es difí

cil descubrir en las ideas educativas de Platón claros ras

gos asceticos que lo vinculan definitivamente al -pitagoris

mo,una de las fuentes nutricias de su pensamiento.Es notorio 

asimismo el esencialismo que iuroregna la conce,;,ción educati

va de Platón,esencia.lismo que implica desde luego una abso-
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lutización de los fines· y de los valores en que 12. educación 

dabe fundamentarse;sielido estos fines y estos valores eter

nos e inmutables,la educación platónica se vuelve refracta

ria a ii!)do cambio y a toda innovación. 

Por otra parte Platón no considera a la naturaleza hu

mana como un producto cultural y condicionada por el ambien

te,sino como una cuestión dé herencia fijada desde el naci

miento.Nos encontramos así frente a un hombre intemporal cu

yas posibilidades están y~ predeterminadas.Como ya antes lo 

eeflalé,esta manera de v~r la educación ·del hombre es conse.:. 

cuente con la educación clasista aue este filósofo coloca en 

el centro de lo que él llamó el ordenamiento nolítico ideal 

y al cual expone en Le: República.· 

2- Contenido de clase de la educación platónica. 

Es este el rasgo,que a mi manera de ver,más se destaca 

en el proyecto educativo de Platón,las declaraciones de és-

te en tal sentido no dejan lugar a ninguna duda.SU plantea

miento educativo está formulado teniendo en mente única y 

exclusivamente a la clase gobernante marginando a~uellas 

clases que él consideraba inferiores,por ejem!)lo,los artesa

nos.Veamos un párrafo extraído de Lá República en donde este 

carácter clasista resp~dece meridianamente:"Porque la fi

losofía,a pesar del estado de abandono a que se ve reducida, 

conserva aún sobre las demás artes un ascendiente y una su

periori-dad que hacen aue la busquen esos que no han nacido 

para ella,esos viles artesanos que con un trabajo servil han 

desfigurado al cuerpo,y,al mismo tiempo,degradado el-~lma".(58) 

Según el espíritu de la cita anterior,es una preten

sión abusiva el que los artesanos aspiren a la filosofía o 

(58) Platón. Diálogos (J,a Répública) ,página 541. 
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lo que es lo mismo a la educación superior,adviértase asi

mismo la alusión des-pectiva. al trabajo manual el que para 

nuestro insigne filóso.fo, es trabajo dé siervo·s. No -puede ser 

más exnlícito el gran filósofo en cuanto fl.l carácter de cla

se con que concibe su plan educativo.El programa platónico 

está muy lejos de aspirar a una educación con una cobertura 

horizontal,ello significaría,según el trasfondo político que 

lo anima,reconocer el deredho a gobernar para las otras cla

ses del espectro social del Estado. 

La vocación para la filosofía será para Platón un cri

terio para seleccionar para los más altos niveles de la edu

cación a los indivíduos que por otra narte estarán destina.

dos al gobierno de la Re-pú~lica.El concepto de vocación es un 

asnecto muy importante en la filosofía de la educación plató

nica ya que la misma da un fundamento natural a sus criterios 

aristocráticos en materia educativa.En el cumplimiento de es

ta vocación está precisamente la justicia platónica.Después 

de dar un perfil del auténtico filósofo,Platón no vacila en 

postular _a quienes fueron "agraciados" con la noble Tocación 

filosófica,como .los idóneos candidatos al gobierno del Esta

do:"A tales hombres,perfeccionados por la eñucación,y sólo a 

ellos,deberás confiar el gobierno del Estado." (59) 

Una vez establecida la filosofía en el Estado a este to

ca a.segurar BU reinado para el -porvenir.Tal debe ser el fin 

·ae la educación reservada-a la clase gobe.rnante,es decir,a 

los magistrados.Si esta educación filosófica llega a .. ·estable

cerse y enseflarse en el Estado,de modo que perpetúe en cier

ta manera la filosofía en el gobierno,no hay temor de que el 

Estado perfecto se degenere,T1or escaso que sea el número de 

los filósofos.Aníbal Ponce eU BU obr~ ·Educación y lucha de 

(59) Platón. 'Di?Jo?"os (-Le. re-pÚblica},página 535. 
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clases expresa este carácter clasista de la educación pla

tónica en los términos siguientes:"El afán de las aristocra

cias por mantenerse indefinidamente en el poder se muestra 

sin reticencie.s en la "armonía" de Platón y encuentra en una 

metáfora famosa su expresión más exacta:"Una república,dice 

Platón,gue desde su origen ha asegurado a sus miembros una 

formación feliz~se parece a ün círculo cuya circunferencia 

se extendería sin cesar." (60) 

No cabe duda que Platón hace de la educación un instru

mento ideológico de legitimación de una sociedad basada en 

la división de clases sociales.El mito fenicio de los meta

les es una muestra.palpable del propósito adoctrinador que 

anima sustancialmente la ·educación platónica.Con toda t>re

medi tación el filósofo se esfuerza por formar en las clases 

dominantes una conciencia de superioridad frente a las clases 

inferiores, pretende asimismo -poner en estado de alerta a e.e

tas clases nara oue mantengan su pureza,pues Platón deja a

_bierta la posibilidad de que ·el "óro" de las clases sunerio

res degenere en metales menos valiosos,he aquí en síntesis 

el contenido del mito:"Todos vo~otros sois hermanos,les di

ré,'Pero eLdios que os ha formado ha hecho entrar oro en la 

comnosición de aauellos de vosotros que son aptos n~a go

_bernar a los demás;así son los más preciosos.Ha puesto pla

ta. en le composición de los ~erreros,hierro y bronce en la 
'· 
de los labradores y demás artesanos.Como todos poseeis ori~ 

gen común, tendréis,por lo regular,hijos· aue se os e.semejen." 

(61) Adviértase en las palabras finales de la cita como el 

filósofo reafirma la tendencia general de las clases a man-

(60) Ponce,Aníbal.Educación y lucha de clases,páginas 78-79. 

(61) Platón. Diálogos (La República),~ágina 493. 
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tenerse puras,pero al mismo tiempo insinúa la posibilidad 

de degenerar,esto desde luego es un recurso para mantener 

a las clases dominantes celosas en mantener su"status" de 

superioridad frente a las·demás. 
~.- -

f 

Con este tipo de ideas acerca de la división de la so

ciedad en clases· y reservando el monopolio educativo para 

las clases superiores,Platón se sitúa comó adversario deci

dido de la democracia,no digamos dei actual concepto de de

mocracia que resulta inaplicable prµ-a su éyoca,sino aún de 

la democracia esclavista de su tiempo,que representaba,fren

te as~ ideal educativo aristocrático,la alternativa polí

tica enª1'bolada por los sectores socie1es dueños ya· del po

der económico gestado por. el impulso de la industria y el 

comercio.En este sentido puede afirmarse sin reticencias aue 

el pensamiento político y educativo de Platón estaba siendo 

rebasado por la dinámica de la historia,y que aún en el mar

co de las condiciones sociales de su época,presentaba evi

dentes síntomas de anacronismo. 

3- SU actitud frente al cambio. 

La actitud de Platón frente al cambio social está im

plícita en su metafísica y está en estrecha correlación con 

el carácter ide~~ista-esencialista de su doctrina filosófi

ca.El cambio es una categoría que pertenece al mundo de lo 

imperfecto,de lo empírico y más aÚfl de lo irreal.En efecto, 

Platón se refugia en su mundo metafísico de ideas perfectas 

y se coloca de espaldas a la realidad histórica que comnue

ve los cimientos de la sociedad griega.Aplicando su esauema 

idealista al análtsis de esa sociedad,no ve en los cambios 

Que-se manifiestan en ella un signo de progreso histórico, 
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sino más bien un síntoma de degeneración.Si existe cambio 

en la sociedad - dirá Platón - es porgue esa sociedad no es 

perfecta,pues en lo -perfecto el cambio no tiene razón de ser, 

tal es lo gue puede inferirse de sus propias palabras:"En 

general,pues,todo aquello que es perfecto,ya deba su perfec

ción a la naturaleza,ya al arte,ya_a.entrambos,está muy po

co sujeto al cambio por parte de una cosa extrafta". (~?) 

Platón no puede negar el cambio,ya que éste resulta ob

vio al más elemental sentido común,lo que hace es negarle 

realidad ontológica,el cambio se ve,pero el mismo se produ

ce en el ámbito de una realidad aparente,gue no contiene el 

verdadero ser.Tal es el marco especulativo y metafísico en 

que este filósofo inserta su actitud frente al cambio so

cial.Platón sólo deja abierta una posibilidad para que ei 

-cambio pueda ser positivo y es cuando éste se produce en las 

cosas viles,de esta manera deja una vía abierta nara justi

ficar su proyecto político de reforma del Estado existente; 

pero una vez que el Estado nerfecto por él diseñado se ha 

instaurado,hay que oponerse radicalmente a toda innovación. 

Para que este Estado platónico sea refractario al cambio, 

tiene que pertenecer al orden de lo. divino y su disef:ador no 

vacila en atribuirle tal carácter.Es aquí donde-a mi manera 

de ver,el filósofo convierte algo histórico como es el Esta

do,en una entelequia.Otro es el criterio y la actitud frente 

al cam,bio social si se considera al Estado como una crea

ción histórica y por consiguiente humana.Dentro de esta ón

tica siempre habrá un lugar nara la perfectibilidad,vale de

cir,para el progreso;sin embargo Platón,consecuente con su 

esquema idealista,opta por un Estado ahistórico anclado en 

(62) Platón. Diálogos (La República) ,página 471. 
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un mundo de perfección en donde todo cambio posible amenaza 

la esencia perfecta de ese Estado. 

Bn la teoría de Platón todo fenómeno.· del mundo físico 

o social es una copia del mundo perfecto y en la medida en 

que ese mundo físico o social sufra cambios se e.leja más del . .. 
arouetipo del cual participa.Podemos apreciar entonces que la 

teoría de las ideas no se limita a ser en sí una teoría me-·~ 
tafÍsica sino que lleva implícita una teoría del cambio,ex-

plicando la ·dirección general ··d·el flujo de todos los objetos 

sensi~les y,por consiguiente,la tendencia histórica a dege

nerar evidenciada por el hombre y la sociedad humana. 

No es difícil entrever en esta teoría la convergencia 

de la filosofía con la políticá,aquella e.l servicio de ésta 

para justificar en el nivel ideológico un orden de cosas al 

servicio de una. determinada clase social. 

Bn el libro VIII de La República cuando su autor inicia 

la reflexión acerca de .las formas de gobierno,esboza lo. que 

a mi juicio es une especie de filosofía de la historia,ésta, 

si así podemos llamarla,se basa en el mismo procedimiento 

que .utilizó para.exponer la naturaleza de la justicia,esta

blece equí un naralelo entre la degeneración del carácter in

dividual según el predominio de las partes menos nobles del 

alma y la degeneración de las formas de gobierno segÚD. el 

predominio de los grupos menos educados de lé sociedad.El si

g11iente texto nos ilustra muy bien acerca de este plantea

miento:•Tratemos,1>ues,snte todo;de explicar de que manera 

~uede producirse el tránsito de la aristocracia a la timocra

cia.¿No es cierto,en términos generales,que los cambios en 

todo p;obierno,tienen su fuente en aquella narte oue gobierna, 

cuando surp:e en ella alguna disención,y que,nor neaueña que 

suponie:amos esa. na.rte,mientras ésté de acuerdo con sigo mis-
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ma,es imposible que se -produzca en el Estado innoveción al

guna'?" (63) 

Esta preocupación de Platón nor mantener la-homogenei

dad de la clase gobernante es lo que hace Que éste conceda 

a la educación un papel fundamental y determinante en la es

tabilidad del Estado.Es por eso que su proyecto educativo a

demás de ser clasista reQuiere del control férreo por parte 

del Estado en cuanto a los procedimientos _de selección y el 

contenido de_las doctrinas a enseñar.La educación se convier

te así en pivote fundamental en la legitimación del gobierno 

de clase y en el mantenimiento y estabilidad del sistema en 

general.Con estos intereses de por medio no era de esperar 

que nuestro filóeofo -pensara en un sistema democrático de e

duce.ción,pues ell1:> ectuivaJ.Ía por una parte a abrir las posi

bilidades de ascenso al gobierno para las clases inferiores 

y por otra a minar las bases del Estado mismo desnaturalizan

do su eeencie aristocrática.Para aue la educación cumnliera 

a cebalidad este papel estabilizador debería ser ella misma 

estable,refractaria a todo cambio innovador.El Estado por su 

parte,debería mantenerse avisor llara que ei sistema educativo 

se rrantuviera puro,.inconteminedo y aa salvo de _las nuevas y 

subversivas ideas que los sofistas habían lanzado al meneado 

intelectual. 

(63) Platón. Diálogos (La Remíblica) ,nágina 571. 
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C.AJ>!TULO VI 

CONCLUSIONES 

El examen crítico del pensamiento político y edu8.ativo 

de Platón nos ha puesto en evidemcia la articulación que exis'."" 

te entre el pensamiento de este gran filósofo griego y las 

condiciones históricas relacionadas con el-d~s!:l,rrollo de las 

fuerzas productiva.a de la Grecia clásica. 

Sin pretender establecer lllla relación mecánica y deter

minista que esquematice la explicación del pensamiento polí

tico-educativo de Platón,'Dienso que ha quedado demostrado que 

los planteamientos filosóficos de Platón en el ámbito de la 

educación,mismos que han constituido le. materia de est·a re

flexión, encuentran una base para su explicación,en los cam

bios económico-sociales que se estaban produciendo en la so

ciedad griega.He.blo de una base :9ara su explicación y no d.el 

único elemento de explicación posible,porque no se trata,en 

este trab~jo,de adherirse a una explicación economiciste ael 

pensamiento filosófico.Seguramente que una exnlicación más 

profunde y más ampl-ia descubriría otros niveles u otros ele

mentos de exl)liéeción que en mayor o Irenor grado se articula

rían a la teoría educativA de Platón para dar razón de ella. 

Sin embargo esto no desvirtuArÍa le le,r-itimidad del·P.nálisis 

materia:J.ista histórico en cuanto método de investiga.ció~ de 

los procesos sociales,porque no se procleme,en esta teoría 

científica,aue la economía sea sin más el elemento exnlicati

vo de las 1>roducciones que se dan e nivel de la su-peres.truc

tura social.En este sentido auiero remitirme e. la pe>sición 

al thusseriene c,ue pC'stula le. determinación -por la economía 

en última instancia. 



80 

S:i.. alguna inferencia podemos hacer de este análisis,es 

aquella seg1q1 la _cual,la educación en un sistema estra.ctura

do sobre la división de clases sociales,es antes que nada un 

instrumento ideológico al servicio de los intereses políti

cos de la clase dominante.En el ce.so de Platón,si nos a:tene

mos al espíritu que anima a sus postulados educativos,no ca

be ninguna duda1acerca de la vinculación entre el poder po

lítico y la educación,esta articulación se manifiesta -como 

lo afirma Jaeger - en que el Estado educa a los hombres ex

clJisivamente paras:! mismo. 

Aparte de este carácter estatal,si se quiere hasta to

talitariottd,e la educación griega,en Platón resalta una pecu

liaridad muy significativa y que ha quedado·sugerentemente 

planteada en el transcurso de este trabajo,me refiero al he

cho de la identificación que el filósofo hace entre el des

tino del Estado con el de la clase gobernante,aparte .del in-· 

terés exclusivo que Plat.ón manifiesta por la educación de es

ta clase y por conservar su homogeneidad.Este pensador su

bordina a la unidad y ~onsolidación de esta clase todos los 

elem·entos educativos· como son la selección,contenidos progra

máticos,etc. 

El carácter de clase de la educación en Platón se evi

dencia asimismo en el hecho de que_ juzga.la desigualdad de 

oportunidades educativas como dictadas por los cánones de 

la justicia.Para él justicia es que cada quien se ocupe de 

lo que -por naturale.za está llamado a realizar. 

El Estado pletónico es la gran unidad temática en don

de convergen sus teorías éticas y '1e:táfísioas fundamentales. 

Podría decirse,si cabe la exnresión,que en el Estado plató-
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nico la Etica y la •etafísioa descienden al ~lano de la rea

lidad histórica,por más que se juzgue al ~rograma político 

de este filósofo como una utonía más.El núcleo de· la preo

cupación del Estado lo constituye la educación de la clase 

ge bernante. · 

Finalmente considero necesario seflalar que pese.a to

das las críticas que puedan formularse al uroyecto educati

vo de Platón,corresponde a este eximio f.ilósofo el mérito de 

haber hecho por primera vez en el mundo occidental una expo

·sición sistemática y filosóficamente fundamentada acerca de 

la educación.Por primera vez en la historia se proyecta un 

sistema educativo en correlación directa con un programa po

lítico relacionado con·la construcción de uria nueva sociedad. 

Este hecho,desde luego,es atribuible a la complejidad 'Polí

tico social a a,ue había entrado la sociedad griega como con

secuencia del desarrollo de su economía;e estas alturas ya 

no t>odía dejarse un as-pecto tan im-portante como es la edu

cación,al libre arbitrio de la espontaneidad.Platón logró 

estructurar un proyecto educativo sorprendentemente coheren

te con un1>rograma político,su debilidad radica,según mi o

pinió:a,en la idealización y sentido sectario con que fue con

cebido,lo cual a mi juicio lo colocaba a 1s zaga del proce

so histórico que se estaba viviendo en el mundo griego •. 
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