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ANTECEDENTES 

Este trabajo surge, como cualquier otro, en un contexto histó;ico y social específico, no 

considerarlo dificultaría la comprensión del mismo. 

La palabra postura se usa con relativa frecuencia, por lo menos no es extraño en el 

lenguaje coloquial. Según el diccionario de la lengua española, postura se refiere a la 

"actitud que se toma con respecto a un asunto, ideología, etc.". En educación médica se 

empezó a utilizar el término para referirse a la opinión, favorable o desfavorable, de los 

alumnos respecto a cada una de las posibilidades teóricas de entender la salud y la 

enfermedad. Asi, la posibilidad de hablar de postura en educación médica surge cuando hay 

y se confrontan por lo menos dos formas de pensar el fenómeno salud-enfermedad. 

Durante el desarrollo de la tesis Postura de los estudiantes de medicina ante el 

quehacer médico, I se evidenció que la postura no es una actitud, sino un estado de claridad 

conceptual que permite a los alumnos de medicina distinguir las diferentes formas de pensar 

la salud y la enfermedad; por lo tanto, de opinar y pronunciar juicios de valor consistentes y 

no contradictorios sobre esas diferentes formas de pensar y actuar. 

En México durante las últimas décadas se diversificó la forma de pensar la medicina y 

el quehacer relativo a la salud-enfermedad, a la educación y a la investigación médicas. Con 

respecto a la respuesta ante la salud y la enfermedad, la medicina curativa se enfrenta a la 

medicina preventiva y social; en educación médica la tendencia tradicionaJ se opone al 

pensamiento activo-participativo y en investigación médica se enfrentan el empirismo y el 

antiempirismo. 2 

Estas diferentes formas de pensar y hacer medicina se enseñan y aprenden en la 

educación médica de manera aislada e independiente, como si se negaran la una a la otra, 

generalmente en escuelas diversas; a veces, en la misma escuela, pero en espacios propios 

de las diversas formas de pensar 

I Domingo Vazquez MartincL Postura de los estudiantes de medicina ante el quehacer médICO. Méxlco. 
Tesis para optar por el grado de Maestro en Educación Médica. Facultad de Medicma. Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1991. (Tutor: Lconardo Vinicgra Vclázquez ) 
:: Un desarrollo de cada una de estas formas de pensar la medicina en lo que se refiere a la atención. a la 
educaCión y a la Investigación médicas se puede consultar en la tesis referida. 
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En el fondo de las diferentes fonnas de pensar la enfennedad y la respuesta social 

correspondiente se ubican marcos teóricos y proyectos de ser humano y sociedad muy 

diferentes. Estas fonnas de pensar lo humano y lo social son diferentes; además, son fonnas 

que se enfrentan en la acción por la conquista de diversos espacios, entre éstos el educativo. 

En estas condiciones, sin duda, el alumno de medicina en el México de las últimas 

décadas ha recibido información plural, proveniente de diversas corrientes de pensamiento. 

La situación anterior puede hablar de libertad de pensamiento y de cátedra, de diversidad y 

de tolerancia. Sin embargo, en un contexto educativo bancario y pasivo) donde lo que 

importa es que el alumno esté básicamente de acuerdo con todo lo que se le dice y enseña.. 

la información plural proveniente de diversas corrientes de pensamiento no se contrasta, ni 

se compara, ni se valora; simplemente se acumula. De lo anterior resultan un pensamiento 

poco congruente y una opinión inconsistente e inconsecuente. 

El individuo así formado no se da cuenta de que utiliza diferentes criterios para pensar 

las mismas situaciones, a veces opina de una forma, a veces de otra; inevitablemente cae en 

contradicción. En los tértninos de este trabajo diremos que es un individuo sin postura. 

Este trabajo se realizó pensando siempre en cómo lograr que el alumno adquiera un 

pensamiento consistente y consecuente respecto a un tema que puede ser pensado de 

diferentes formas. De esta manera, cuando se habla de postura se está hablando, por lo 

menos en principio, de fen6menos sociales o que por lo menOs tienen, entre otras, una 

interpretación en ciencias sociales, como es el caso de la salud Y de la enfermedad. 

La postura se refiere a un atributo humano adquirido y susceptible de desarrollo, por 

lo que necesariamente refiere a problemas de orden pedagógico: de filosofia educativa 

(¿qué es la postura?, ¿por qué es deseable que los sujetos procuren una postura?); de 

didáctica (¿cómo lograr que los sujetos, sobre todo los universitarios, adquieran y 

desarrollen una postura?) y de sociologia educativa (¿cómo cumplir la función de 

reproducción social que le atañe a la escuela en una sociedad plural, sin que la escuela se 

convierta en instrumento al servicio de los valores y de la cultura de unos para acabar con 

los valores y la cultura de otros'?). La tesis que se presenta no pretende dar respuesta 

} Por contexto educativo bancario se entiende el descrito por Paulo Freirc en Pedagogla del oprimido. 30" 
edición, México, Siglo XXI, 1983. El contexto pasivo se describe en: Leonardo Viniegra ~lazquez. "Los 
intereses académicos en la educación m6dica". Revista de investigación cllnica. 1987,39, pp. 281-288. 
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puntual a cada una de estas preguntas su propósito fundamental es desarrollar ideas que 

resalten la importancia y validez del concepto postura. Sin embargo, en el logro de este 

propósito quedan más o menos explicitas las respuestas generales a las preguntas anteriores. 

Esta tesis se desarrolla alrededor de dos ideas fundamentales: primera, la aceptación 

de dos o más racionalizaciones válidas referentes a un mismo objeto o tema de estudio y 

segunda, la existencia de sujetos educados en la pluralidad, el contraste y la libertad. Con 

estas dos ideas se define, en la primera parte de este trabajo, lo que es la postura; en la 

segunda parte, se estructuran cuatro corrientes de pensamiento y acción en educación y en 

la tercera parte se elabora una propuesta educativa para el desarrollo de la postura. 
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PRIMERA PARTE 

CONCEPTO DE POSTURA 



1 CONCEPTO DE POSTlfRA 

Existen múltiples formas de pensar un objeto o proceso Frente a la diversidad de ideas, 

existen por lo menos dos formas generales de reaccionar: a) la negación o menosprecio de 

formas de pensamiento diferentes y b) la aceptación y el reconocimiento de las otras 

racionalizaciones. En este último caso la aceptación puede ser más o menos impuesta_ Una 

forma poco conflictiva de imponer racionalizaciones es la educación. En este caso la 

educación aparece como instrumento de un proceso de dominación, de colonización. como 

aparato ideológico, como violencia simbólica. La aceptación de otras ideas, sin embargo, 

también puede ser producto de un proceso de reflexión, de enfrentamiento y comparación 

de racionalizaciones y de una elección razonada y libre del sujeto_ En este caso la educación 

aparece como un medio para desarrollar las potencialidades individuales y sociales' la 

inteligencia. la capacidad de decisión, la tolerancia y la vida en democracia. Las ideas 

asumidas de esta última forma constituyen una postura. 

La postura, como concepto educativo, busca la formación de personas con un 

pensamiento crítico, consistente, consecuente y congruente. 

En esta primera parte de la tesis se define lo que es la postura y posteriormente se 

desarrollan algunas ideas referentes a la relación de la postura con el conocimiento, el 

paradigma, la tolerancia, la verdad y la libertad. 

1 L DEFINICIÓN DE POSTURA 

Se puede definir la postura en función de los elementos que la constituyen: a) la existencia 

de por lo menos dos corrientes de pensamiento o racionalizaciones sobre un objeto de 

conocimiento y b) la existencia de un sujeto educado en la pluralidad, en el contraste y en la 

libertad. 
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1.1.1. LA EXISTENCIA DE DOS O MÁs RACIONALIZACIONES 

El punto de vista desempeña un papel fundamental en la sensación que experimentamos de 

un objeto. Para el caso de la percepción visual, el punto de vista está dado por la posición 

del observador en el espacio con respecto a lo observado, en la percepción táctil el punto de 

"vista" está dado por el punto de comparación que nos ofrece la memoria táctil y así para 

cada una de las sensaciones. 

Para lograr el entendimiento racional del mundo también se desarrollan perspectivas o 

puntos de "vista" desde los cuales se pueden conocer los objetos y hechos cognoscibles. 

Los puntos de "vista", en este caso, tienen como base las ideas y los pensamientos propios 

respecto de lo que se observa. 

Así, la postura es una forma de pensar y entender que se expresa en una manera de 

actuar, discernir y opinar sobre lo cognoscible. Corresponde al lugar que un sujeto ocupa en 

el mundo del conocimiento y desde el cual percibe, entiende, explica, interroga y critica la 

realidad. 

La postura se refiere en primera instancia a una racionalidad, a un pensamiento 

estructurado de manera lógica, coherente y consistente para explicar el mundo total o 

parcialmente. Las posturas pueden estar asentadas en cosmovisiones mágico-religiosas, 

ideologías políticas, teorías científicas o sistemas filosóficos que el sujeto crea o hace suyos 

y desde los cuales percibe. interpreta. realiza y lee sus propias experiencias. 

1.1 2 EL SUJETO EDUCADO EN LA PLURALIDAD, EL CONTRASTE Y LA 

LIBERTAD 

La postura, sin embargo, no se refiere fundamentalmente a las corrientes de pensamiento, 

las cuales constituyen el abanico de posibilidades que tiene un sujeto para elegir y asumir; 

así, más que referirse a éstas, que de hecho conservan una existencia propia e independiente 

del sujeto, la postura se refiere a la característica de un sujeto que ha incursionado y 

profundizado de cierta manera en un campo del saber y del quehacer; que conoce formas 

diferentes de pensar y hacer en ese campo y ha elegido una. La postura es una decisión, 
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aparece cuando el sujeto asume una de las diversas formas de pensar y actuar. Postura se 

refiere a una característica intelectual, consciente, voluntaria y activa del sujeto. 

Si la postura es una elección reflexiva y una toma de posición del sujeto, supone 

alternativas a elegir. Cuando el sujeto solamente advierte una modalidad de la experiencia, 

como sucede en la educación como instrumento de dominación, no se puede hablar de que 

el sujeto tiene o desarrolla una postura. No se niega que aun en este caso el sujeto tiene un 

punto de vista, pero su punto de vista es forzado, es dado, es impuesto; en ningún momento 

el sujeto lo eligió consciente, voluntaria y activamente. En estas circunstancias se muestra 

convencimiento pero no se discute ni se debate, ni se confronta con puntos de vista 

alternativos. 

Si no median la reflexión, el contraste, la valoración y la decisión, el punto de vista 

forma parte de la reproducción social y cultural del contexto donde se desenvuelve el 

sujeto, es resultado de la violencia simbólica a la que está expuesto. En este caso, el punto 

de vista no es una postura., es un legado cultural, una impronta intelectual que el sujeto 

recibe y asume sin alternativa. El punto de vista así adquirido sirve para que el sujeto haga 

la lectura que otros quieren que haga del mundo y de sus propias experiencias y así será, 

hasta que conozca otras racionalizaciones, otras formas de pensar. Es probable que después 

de tener las posibilidades de reflexionar, contrastar y decidir, elija el punto de vista que 

mantenía desde el principio, pero como ya hay una mediación del individuo, una decisión de 

su parte, ya desarrolló una postura_ 

Así, la postura se refiere al proceso y al resultado de asumir activamente un punto de 

vista Cada disciplina o campo de estudio desarrolla sus perspectivas, puntos de vista o 

escuelas. En sentido pedagógico lo que interesa es crear condiciones para que el sujeto 

asuma de manera activa un punto de vista, una postura; esto es, las condiciones para 

propiciar el desarrollo del proceso educativo en la pluralidad, en el contraste y en la libertad. 

Asumir una postura es, sin embargo, algo más que simplemente comparar dos o más 

corrientes de pensamiento entre si y decidir cuál de ellas escoger, como si sólo se estuviese 

atendiendo a su congruencia interna. 
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Asumir de manera activa significa fundamentalmente elegir con autenticidad y con 

conocimiento~ de acuerdo con la circunstancia propia.4 Esto es, la circunstancia propia es la 

que debe orientar, matizar, modificar y enriquecer la elección; es la que debe dar 

movimiento y originalidad a la corriente de pensamiento elegido. 

Para elegir con autenticidad una forma de pensar y de ver el mundo se debe escoger 

de acuerdo con la circunstancia propia que, por otra parte, es única e irrepetible y que por 

lo mismo representa una oportunidad privilegiada y una perspectiva exclusiva para pensar el 

objeto de estudio, la historia y el acontecer cotidianos. Así, la postura es personal e 

intransferible y por ello, parcial e incompleta; por lo mismo insustituible y necesaria en la 

construcción del saber. "Cada filósofo explica algún secreto de la naturaleza. Lo que cada 

cual en particular añade al conocimiento de la verdad no es nada, sin duda, o es muy poca 

cosa, pero la reunión de todas las ideas presenta importantes resultados.'" 

Postura. desde este punto de vista. se refiere a la circunstancia vital desde la cual y 

mediante la corriente de pensamiento elegido surgen nuevas ideas y se modifican otras. 

Ideas que corresponden a acontecimientos o hechos que no podían haber surgido o que no 

podían haber sido "vistos" desde otras circunstancias. 

4 José Ortega y Gasscl. El hombre y la gente. México, Porrúa, J 985, pp. 126-136 
s Aristóteles. MetaJIsica. 11, l. 

20 



1.2. POSTURA Y ACTITUD 

La actitud ocupa una posición central en la psicología social Se refiere a la forma, 

relativamente estable, en que los sujetos se relacionan con los objetos; a la predisposición 

para responder ante un objeto Comprende percepciones, recuerdos, creencias, 

sentimientos, motivaciones y valores inextricablemente asociados. 6 

La postura comparte con la actitud muchas de sus características. Tanto la actitud 

como la postura son formas de relación o trato que contienen los siguientes elementos. 1) el 

sujeto, que es la persona que da lugar al trato, a la unión o comunicación con el objeto, 2) el 

objeto, que es la persona, cosa, idea o evento con el que establece relación el sujeto, 3) el 

medio a través del cual se establece la relación, 4) el propósito de la relación y S) la 

disposición del sujeto hacia el objeto de la relación. 

Se estudiarán las diferencias que la postura y la actitud mantienen entre sí en cada uno 

de los elementos que, como formas de relación, las integran a cada una. 

1.2.1. EL SUJETO DE LA ACTITUD ES EL SUJETO SOCIAL, EL SUJETO DE LA 

POSTURA ES EL SUJETO HUMANO O PERSONA 

Los sujetos de la actitud son, claro está, los individuos. Los individuos adquieren, modifican 

o cambian su actitud de acuerdo con el grupo social al que pertenecen o aspiran pertenecer 

Una de las formas más eficaces de crear o cambiar actitudes ocurre cuando el individuo 

necesita identificarse y ser aceptado por un determinado grupo social. 

Así, las actitudes son creadas y perpetuadas en función de que el sujeto sea aceptado 

socialmente, más allá de lo que él pueda percibir, recordar, sentir o pensar. 7 Es más, el 

individuo puede no tener conciencia clara de su tendencia a responder de determinada 

manera ante un objeto Y. lo más importante, puede no estar dispuesto a examinar sus ideas y 

sentimientos al respecto. s 

(, Leonardo Ancona. Cuestiones de Psicología. Barcelona. Herder. 1975, p. 569 . 
. lb/de",. p.267. 
M David F. Wrench. Psicofogla. Un enfoque social. Buenos Aires, Paidós, 1971, pp. 217-218. 
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La razón fundamental de que no siempre se está en disposición de analizar las ideas y 

los sentimientos que corresponden al objeto de la actitud es que las ideas y los sentimientos 

pueden servir para que el sujeto justifique su conducta ante sí mismo y ante otros. Es más, 

una actitud puede constituirse en un auténtico mecanismo de defensa. 

La relación entre el sujeto y el objeto en la actitud está determinada por el grupo 

social. Las actitudes no se eligen de manera informada y libre, se reciben del grupo social. 

El sujeto de la actitud, muchas veces, ni siquiera es consciente de la misma. 

Las actitudes comparten las características de los usos, mucbas de ellas son usos, tal y 

como los entiende Ortega y Gasset, 9 son acciones que ejecutamos en virtud de una presión 

social y son irracionales. Son conductas colectivas, estereotipadas. automatizadas. 

En contraste, la relación del sujeto de la postura con el objeto es una decisión 

personal. Personal quiere decir: a) que el sujeto, la persona concreta, lo piensa, lo quiere, lo 

siente y ejecuta, b) sólo es personal y humano un pensar si el sujeto, el individuo, piensa 

algo por su propia cuenta, percatándose de lo que significa. "Sólo es humano lo que al 

hacerlo lo hago porque tiene para mi un sentido, es decir, lo que entiendo";" e) por eUo el 

sujeto del hecho humano y del pensar humano es responsable de lo que hace y piensa y d) 

consecuencia de lo anterior es que la vida humana es, en esencia, soledad y la postura. única 

e irrepetible. 

No se puede hablar de postura si no hay una elección informada, consciente y libre del 

sujeto, si el sujeto no ha pensado en el objeto desde diversas, por lo menos dos, 

perspectivas. No puede haber postura sin plena conciencia de que la relación con el objeto 

desde la circunstancia propia es única e irrepetible. 

Para que un sujeto construya y asuma una postura es necesario que recorra las 

diferentes vertientes de pensamiento que se han generado alrededor de un tema. Recorrer 

las diferentes vertientes de pensamiento no significa haber recorrido, ya, cada una de ellas, 

sino haber empezado un recorrido que, con casi seguridad plena, no tiene tino 

La construcción de una postura es un proceso permanente~ por ello, la postura no se 

asume de una vez y para siempre, de manera definitiva, sino de muchas veces, en cada 

• Onega r Gasset. Op. en pp. 193-195. 
10 lbldem. pp. 126-135. 
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momento y de manera provisional. La postura puede cambiar al conocer una nueva 

corriente de pensamiento o al cambiar la circunstancia vital, 

A la pregunta que hace Licino a Hermótimo sobre "¿cómo podemos discernir 

correctamente desde un principio cuál es la mejor y la verdadera filosofia, la que uno 

debería elegir dejando de lado las demás?"," se contestaría que es imposible. Para discernir 

y elegir es necesario conocer primero por lo menos dos alternativas y después, asumir, 

hasta que se conozcan otras opciones o hasta que cambie la situación vital Y. entonces, 

volver a asumir. Desde el principio se pueden obtener las actitudes, no la "verdadera 

filosofia" ni el "punto de vista verdadero". No reconocerlo así puede llevar a la adquisición 

de conocimientos como si fueran actitudes, haciéndoles perder su verdadera dimensión: su 

racionalidad. Reconocerlo así lleva a una postura y a iniciar el camino de construcción del 

conocimiento 

La postura, dado su proceso de construcción y desarrollo, se caracteriza por su 

plasticidad y por su temporalidad, que contrasta con la rigidez y la permanencia de la 

actitud. Temporalidad significa que el sujeto sabe que su postura no necesariamente es para 

siempre y que puede cambiar. No por ello temporalidad significa volubilidad, inconstancia o 

cambio frecuente en la manera de pensar. 

La postura siempre y por definición está dispuesta a revisarse, a confrontarse, a 

criticarse; la actitud es más rígida, más complaciente consigo misma, rara vez dispuesta a 

confrontarse con actitudes opuestas o, simplemente, diferentes. 

En suma el sujeto recibe, como ser social, la actitud; construye y asume, como 

persona, la postura. 

1.2.2 LA ACTITUD Y LA POSTURA TAMBIÉN SE DIFERENCIAN EN CUANTO A 

LOS OBJETOS DE LA RELACIÓN 

Los objetos de la actitud pertenecen, por lo general, a la realidad cotidiana, al hecho 

concreto. Los objetos de la postura son las racionalizaciones, las opiniones, los juicios que 

corresponden a la realidad cotidiana. Es la actitud hacia los pobres o hacia los ricos, hacia 

11 Luciano. Hermótimo o sobre las sectas. 16. 
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el comercIo ambulante o hacia el comercio establecido, hacia los policías o hacia los 

transgresores. Es la postura ante las clases sociales, la economía informal y los aparatos 

represivos como conceptos o categorías de estudio. 

La diferencia entre los objetos de la actitud y de la postura dificulta que coincidan 

actitud y postura hacia un mismo objeto. Más bien, cuando la postura ante las perspectivas 

teóricas relativas a un objeto se va desarrollando, va desplazando y sustituyendo las 

actitudes. 

Estrictamente hablando la postura siempre desplaza y ocupa el lugar de la actitud. 

Aun cuando en apariencia la postura refuerza a la actitud (en el caso de que la postura 

asumída esté de acuerdo con la actitud), en realidad durante el desarrollo de la postura van 

cambiando las determinantes del pensamiento y de la conducta hacia el objeto; de la 

detenninación social se va cambiando a una determinación personal. 

1.2.3. EL MEDIO DE LA RELACIÓN EN LA POSTURA ES LA RAZÓN, EL MEDIO 

DE LA RELACIÓN EN LA ACTITUD ES EL SENTIMIENTO 

El medio de la relación en la actitud es fundamentalmente el sentimiento y en la postura, la 

razón y las ideas. Si se considera que toda relación cuanta con un componente de 

conocimiento y uno de afecto, en la actitud predomina el afecto y en la postura el 

conocimiento. En la actitud los sentimientos determinan el pensamiento, la opinión y la 

acción_ En la postura, el pensamiento, aun divorciado de~ sentimiento, determina la opinión 

y la acción. En suma, y hasta donde es posible la separación entre pensamiento y 

sentimiento, la postura hace referencia a una relación más intelectual y la actitud a una 

relación más afectiva. 11 

12 Aguilar Y Viniegra denominan a esta diferencia 'aspecto determinante'. Por otro lado, ésta es la única 
diferencia descrita en esta tesis que coincide, más o menos de manera explícita, con las descritas por ellos; 
sin embargo, los trabajos no se contradicen y se complementan perfectamente. 'kr: E. Aguilar Mejía y L 
Viniegra Vclázquez. "El concepto de postura. Más allá de la medición de actitudes. Un estudio sobre su 
desarrollo en un grupo de alumnos de licenciatura en pedagogía". En: Leonardo Viniegra 'klázquel 
(Editor). La mvesligacltJn en educación: papel de la Jeoria y de la observación, México, Coordinación de 
Investigación Médica, Unidad de Investigación Educativa, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1999, pp. 
107-145. 
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1.24 LOS PROPÓSITOS DE LA ACTITUD Y DE LA POSTURA SON DIFERENTES 

El propósito de la actitud es mantener los usos, las costumbres, las instituciones: la 

perpetuación de un orden, de un estado de cosas. 

El propósito de la postura es el conocimiento, la convivencia, el equilibrio y el 

desarrollo de la libertad de los individuos. 

1.2.5. EL SENTIDO DE LA RELACIÓN EN LA ACTITUD Y EN LA POSTURA 

Otra diferencia entre la actitud y la postura es el sentido de la relación con los objetos de 

una y de otra. La relación en la actitud se mueve en una sola dirección. Esto es, la actitud se 

mueve en un continuo que va de lo más favorable a lo más desfavorable; de conductas, casi 

reflejas, de acercamiento a conductas, casi reflejas, de alejamiento, rechazo y negación13
• 

La postura no provoca conductas casi reflejas. La postura exige movimiento sincero y 

consciente en dos direcciones' primero, de acercamiento hacia una corriente de pensamiento 

y de alejamiento simultáneo de la corriente de pensamiento alternativa y segundo, de 

acercamiento hacia la corriente de la que hubo alejamiento y de alejamiento de la corriente 

hacia la que hubo acercamiento en el primer momento. Sin este ir y venir de una corriente 

de pensamiento a otra, contrastando, comparando, criticando y, sobre todo, confrontando 

con la propia realidad cotidiana, no es posible percatarse de las diferentes formas de ver, 

pensar y sentir el mundo; por lo tanto, de asumir una postura favorable hacia una de las 

corrientes de pensamiento y desfavorable hacia la otra 

El que un sujeto asuma una postura desfavorable hacia un objeto no condiciona 

conductas de alejamiento hacia el mismo. El desacuerdo y la discordancia de la postura no 

significan alejamiento y negación, significan reconocimiento y respeto, comprensión. 

La ignorancia y la negación de otras formas de ver, pensar y sentir el mundo conlleva, 

por definición, la imposibilidad de asumir y desarrollar una postura. 

La actitud determina lo que se percibe y lo que se recuerda de un determinado 

acontecimiento. Se percibe y se recuerda lo que conviene a los valores y a las creencias. La 
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percepción y la memoria seleccionan los datos de la experiencia según la orientación de las 

actitudes preexistentes, de tal forma que siempre se refuerzan las creencias y sentimientos 

que conforman la propia actitud. Así, la actitud predispone la percepción, la memoria y la 

respuesta hacia un objeto, reforzando de esta manera la escala de valores del individuo, sus 

creencias y sentimientos respecto al objeto. 

La postura en su acercarse y alejarse hacia una misma forma de pensar, predispone, 

primero favorablemente y después desfavorablemente, la percepción, la memoria y la 

respuesta hacia esa forma de pensar. En todo momento comprende las escalas de valores, 

las creencias y los sentimientos; así, aunque asuma una postura en contra de esa forma de 

pensar, la comprende y la respeta. 

L3 DonaJd Thistleth\\aite. .. Actitud y estructura como factores distorsionantes del pensamiento". En: Gene F. 
Sumrners. Actitudes. México, Trillas, 1976. pp. 495-5 ti. 
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1.3. POSTURA SABER, CONOCER E IGNORAR 

Los saberes y las creencias se transmiten de un sujeto a otro, pueden adquirirse en un • 
proceso de comunicación; algo que no se sabía se puede saber de un momento a otro, 

después de haberlo oído o leído. Así, el saber o la creencia pueden pasar de un sujeto a otro 

sin mayor modificación, tal y como puede pasar un objeto material cualquiera de una 

persona a otra. 

El saber se acumula, alguien que sabe mucho es alguien que cuenta con mucha 

información. Para saber se necesita tener memoria e información. Entre más memoria se 

tenga y más información se haya recibido, más se sabe. Como punto importante, debe 

agregarse que el saber predispone: coloca al sujeto en posición de percibir, pensar y actuar 

de determinada manera. 

Si el saber se transmite de un sujeto a otro, la predisposición también. En otras 

palabras, mediante la transmisión del saber el sujeto que lo recibe se puede colocar, 

independientemente de la circunstancia propia, en una posición desde la cual percibe, piensa 

y actua de la manera determinada por dicho saber. 

El saber es un producto social que los sujetos adquieren, es algo que se genera, se 

distribuye y se consume como cualquier otro producto social. Cuando un sujeto tiene saber 

es porque lo adquirió de alguna manera, el saber siempre proviene de fuera, de lo exterior al 

sujeto; el saber siempre es un conocimiento que se construye, generalmente, en condiciont!s 

y circunstancias diferentes a las propias. Así, el saber de un sujeto no siempre corresponde a 

su circunstancia vital: la de ser un ser pensante, consciente de su singularidad y por lo 

mismo, de sus problemas y preguntas. 

Un sujeto cuyo saber no corresponde a su circunstancia vital, ni a los problemas que 

le afectan, es un sujeto sin postura; es un sujeto, probablemente un erudito, cuyo saber no 

ha sido pensado desde otro saber ni desde la circunstancia propia; su saber corresponde a 

otras circunstancias y no se ha usado para generar el saber propio: el conocimiento. 

De acuerdo con lo anterior, el saber se puede emplear de tres maneras: a) tal cual se 

recibe, b) ubicado en el contexto propio y valorado y e) como materia prima para la 

generación de conocimiento. 
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En este sentido, la postura se entiende como una forma de hacer uso del saber: un 

sujeto con postura valora y ubica en el contexto y circunstancias propios los saberes que 

recibe Y. sobre todo, los utiliza para generar el propio conocimiento. 14 Veamos. 

1.3.1. EL SABER PUEDE SER UTILIZADO TAL CUAL SE RECffiE 

Se puede pensar la circunstancia propia y el contexto correspondiente con el saber generado 

en otras circunstancias y en otros contextos. El sujeto que así utiliza el saber niega su 

circunstancia, su individualidad, todo aquello que lo hace único e irrepetible. 

Si el saber predispone, el saber generado en un contexto y utilizado tal cual en otro 

puede determinar las disposiciones, las acciones y las experiencias de los sujetos que 

adquieren ese saber y que viven en contextos diferentes al medio donde se generó. 

As~ l. circunstancia y el contexto social propios pueden ser estudiados y aprendidos 

de acuerdo con el saber generado en otras circunstancias y en otros contextos y la 

predisposición propia, orientada hacia los valores, objetivos y fines de quienes generaron el 

saber, es decir, de los otros. 

Cuando el saber adquirido se utiliza sin criterio, se asumen y adoptan los problemas y 

las preguntas generadas en otras condiciones. En este contexto los problemas que 

corresponden a la circunstancia personal son abogados o ignorados, jamás resueltos y la 

contribución potencial, desde esa circunstancia personal en esas condiciones sociales en ese 

momento histórico, al saber universal se pierde para siempre. 

1.3.2. EL SABER VALORADO 

El saber puede ser ubicado en el contexto propio y valorado de acuerdo con el poder 

explicativo que posea de la circunstancia y de los problemas propios. Esto significa que el 

sujeto distingue circunstancias y contextos, sobre todo, preguntas y problemas; que está 

consciente de su situación particular y de las diferencias que mantiene con respecto a los 

sujetos que viven en otras condiciones. 

14 La idea de que la postura es un punto de partida para el desarrollo del conocimiento también se encuentra 
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Para ubicar un saber hay que confrontar lo que dice ese saber con la circunstancia 

propia, así como comparar las preguntas a las que da respuesta y los problemas que 

resuelve con las preguntas y los problemas propios 

Para valorar el saber es necesario un saber alternativo que sirva de referencia, que el 

sujeto disponga de elementos para contestar cuál de los saberes explica mejor el contexto 

propio, cuál contesta mejor sus preguntas o resuelve con mayor éxito sus problemas. 

El sujeto con posibilidades de pensar sus vivencias, sus experiencias, su circunstancia 

desde saberes diferentes; que puede valorar la capacidad explicativa de unos y otros y que 

decide cómo enfrentarse a ellas, es un sujeto con postura. 

El sujeto con postura se da cuenta de que lo pensado se define en función de su 

propio saber porque ha sido capaz de pensar su pensamiento desde otro saber y ha definido 

lo pensado de otra manera. Se percata de que las respuestas y las soluciones definen las 

preguntas y los problemas y de que sus preguntas y sus problemas pueden ignorarse o 

desvirtuarse si se les trata de contestar con respuestas dadas a otras preguntas o si se les 

quiere resolver con soluciones dadas a otros problemas. 

El sujeto con postura que utiliza un saber para pensar su circunstancia y los 

acontecimientos que vive se da cuenta de que está pensando desde la posición en que lo 

puso ese saber y de que la circunstancia y los acontecimientos que piensa se van a definir y a 

esclarecer en función de ese mismo saber. En este sentido, el sujeto con postura entiende 

que el saber es parcial, incompleto 

El sujeto con postura se da cuenta de que el saber le ofrece una perspectiva del 

mundo, en contraste el sujeto sin postura cree que su saber es el universalmente válido, su 

saber no tiene perspectiva ni posición; es un saber generado, difundido y aprendido sin las 

determinaciones humanas, históricas y sociales, es absoluto, es omnisciencia. 

1.3.3. EL SABER COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO 

Un sujeto que ubica en tiempo, espacio y circunstancia el saber y lo valora seguramente se 

encontrará con que tiene experiencias o vivencias sin saberes y saberes sin experiencia; que 

en. E. Aguilar Mcjia y Leonardo Viniegra Velázquez. Op. Cit. 
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tiene preguntas sin respuesta y respuestas sin pregunta. Esto es, en el proceso de ubicar y 

valorar el saber, el sujeto puede encontrar que: 1) partes del contexto propio no son objeto 

del saber adquirido (preguntas sin respuesta) y 2) que el saber nc encuentra los objetos a los 

que se refiere en el nuevo contexto en el que se aplica (respuestas sin pregunta). 

En estas condiciones el saber aplicado a la circunstancia propia siempre es, por un 

lado, escaso y por el otro, excesivo: escaso en preguntas y excesivo en respuestas. 

Cuando un saber no es suficiente para explicar, esclarecer o entender un acontecer se 

necesita otro saber o, lo más importante, hay que plantear las propias preguntas y buscar las 

propias respuestas. Se debe pensar y generar ideas que expliquen y aclaren la circunstancia 

o acontecimiento que inquieta y que, seguramente, es la primera vez que se piensa desde la 

circunstancia particular de cada sujeto. Así, un saber que desde la circunstancia vital del 

sujeto no explica, no aclara una situación o un acontecer, se modifica o se enriquece con 

preguntas e ideas que no podrían haber sido generadas en el contexto que le dio origen. 

El saber que mejor corresponde a una circunstancia y a un contexto, esto es, a un 

sujeto, únicamente el propio sujeto lo puede generar. Ese saber, para ese sujeto, es el 

conocimiento: un saber que corresponde a una experiencia,15 una respuesta propia a una 

pregunta propia. 

El conocimiento, a diferencia del saber, no se deposita en el sujeto~ éste no conoce de 

un momento a otro, conoce porque ha llevado a cabo un proceso de integración entre 

saberes y experiencias, entre ideas y vivencias, entre preguntas y respuestas. El 

conocimiento no se recibe de fuera, se genera dentro de cada persona. 

Las experiencias y las vivencias de cada sujeto pueden ser interpretadas de acuerdo 

con los saberes y las ideas recibidas, de esta manera lo que nos pasa se puede entender de 

diferentes modos. El sujeto con postura siempre entiende, por lo menos, de dos maneras, 

siempre tiene, por lo menos, dos alternativas de acción y las correspondientes predicciones. 

Sus ideas siempre las contrasta con la experiencia, genera de esta manera su propio 

conocimiento y contribuye con él al cúmulo de saberes. El saber se origina en el conocer. 

IS Luis Villoro. Creer, saber, conocer. IJS edición. México, Siglo 'kintiuno, 1996, pp. 197-221. 
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Durante el proceso de generación de conocimiento es importante reflexionar qué idea, 

qué saber explica más satisfactoriamente la experiencia, el que predice mejor lo que 

sucederá, considerando en todo momento los motivos del sujeto para creer y conocer. 

Un sujeto con postura está consciente de que sus motivos personales pueden inducirlo 

a error: a elegir la corriente de pensamiento que mejor se adapte a sus deseos y a rechazar 

precipitadamente el pensamiento alternativo por ser contrario a los mismos. 

El sujeto con postura considera en todo momento las explicaciones afines a sus 

motivos y las adversas a los mismos, de tal forma que se adelante con la razón a una posible 

contrariedad. Siendo así, el sujeto supera ideologías, prejuicios y actitudes y no se aferra 

irracionalmente a ellas negando o aceptando con anticipación las razones o puntos de vista 

de los otros. 

De lo expuesto anteriormente queda claro que la postura es un medio, no un fin. La 

postura es un medio de generar conocimiento y, por ende, de contribuir al saber. La postura 

no puede ser un fin, no se asume una postura por el mero hecho de asumirla. No se trata de 

demostrar sistematicamente que lo que se piensa se cumple de manera infalible La 

necesidad de demostrar continuamente que las cosas son como se piensa es definitoria de la 

actitud o del prejuicio, no de la postura. 

El concepto de postura lleva implícita una definición de lo que es el saber que es 

necesario volver explícita: cuando se dice que el sujeto entiende su realidad y que la pued_ 

entender desde varios puntos de vista, se entiende que el punto de vista del sujeto es el que 

determina el conocimiento del sujeto y del saber colectivo 
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1.4. POSTURA Y PARADIGMA 

Por paradigma se entiende "la realización científica que proporciona modelos de problemas 

y soluciones a una comunidad científica.,,16 Paradigma es una categoría útil en el estudio de 

la historia de la ciencia y que se refiere, en otras palabras, a la teoria que determina la visión 

que tiene un científico del mundo, la forma en que plantea los problemas y la manera en que 

los resuelve. 

Si postura es "... la circunstancia vital desde la cual y mediante la corriente de 

pensamiento elegido surgen nuevas ideas y se modifican otras que corresponden a 

acontecimientos o hechos que no podían haber surgido o que no podían haber sido 'vistos' 

desde otras circunstancias", 11 se encuentran coincidencias importantes entre los conceptos 

de paradigma y postura. Sin embargo, y adelantándonos un poco, tienen referentes 

diferentes, por lo que de ninguna manera se pueden considerar sinónimos, aunque sí 

análogos: el paradigma es al saber lo que la postura al conocimiento. 

Los conceptos de postura y paradigma se refieren ambos a una forma de pensar y 

cuestionar el mundo. Los dos se refleren a corrientes de pensamiento que predisponen, que 

orientan el pensamiento y la acción: la postura del sujeto, el paradigma de la sociedad 

(comunidad científica). 

El paradigma se refiere fundamentalmente a las ideas, a los conceptos que confonnan 

una forma de ver y de pensar. Se puede, por ejemplo. hablar de 'ln paradigma sin referirse a 

quien lo pensó, a quien lo construyó; el paradigma trasciende al sujeto. Un científico puede 

trabajar con un paradigma sin saber quién es el autor del mismo. En contraste, es imposible 

pensar en la postura sin pensar en el sujeto. 

La postura y el paradigma se distinguen por la dimensión a la que corresponden: la 

postura pertenece a una dimensión psicológica, individual y el paradigma a una dimensión 

social. 

J(, Thomas s. Kuhn. Lo eslruclura de las revoluciones cientificas. Méxioo, Fondo de Cultura Económica, 
1986, pp. 268-319. 
17 Ver inciso 1.1.2. de este trabajo. 
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La postura, como ya se dijo, se asume; no se puede transmitir o heredar, por ello 

pertenece a la educación como proceso de desarrollo del individuo, como un proceso de 

dentro hacia fuera. de lo individual a lo social. 

El paradigma. mientras está vigente, se enseña, se pasa de un individuo a otro o de 

una generación a otra. Lo que se tiene que aprender para ingresar a una comunidad 

científica es, precisamente, el paradigma vigente en ella. El paradigma pertenece a lo social 

y, de manera consecuente, a la educación como proceso de socialización, de fuera hacia 

dentro, de lo social a lo individual. 

La postura y el paradigma no se suponen uno a otro. Por un lado. es posible, y al 

parecer frecuente, que un científico trabaje con un paradigma sin que tenga postura. cuando 

sólo conoce un paradigma o cuando ante el paradigma no media una postura sino una 

actitud. 

Por otra parte, un sujeto con postura no necesariamente la tiene frente a un 

paradigma, definido como realización científica. Sin duda la postura se puede asumir ante 

paradigmas y también ante corrientes de pensamiento no científicas. 

La analogía entre postura y paradigma no puede reducirse a que ambas predisponen la 

percepción, el pensamiento y la acción; de ser así, la semejanza fuese también con la religtón 

o con la ideología política. 

La religión y la ideología son fines, se trata de que la realidad se comporte como ellas 

lo establecen, si no es asL es que la realidad se equivoca y hay que forzarla, ajustarla a sus 

enunciados. Por el contrario, la postura y el paradigma no son fines, son medios para la 

construcción del conocimiento y del saber. 

La postura y el paradigma buscan que la realidad se ajuste a sus expectativas, sin 

embargo, no la fuerzan; cuando el ajuste no se da, se está dispuesto a una revisión, 

adecuación o cambio de los mismos. Así, la postura permite el avance del conocimiento del 

individuo y el paradigma del saber científico. 

La religión y la ideología, la postura y el paradigma son moldes que dan forma a la 

realidad: moldean percepciones, afectos, pensamientos y acciones. Las dos primeras son 

inflexibles; si la realidad no se ajusta a sus enunciados, la obligan; la tercera y el cuarto son 

moldes flexibles; si el acontecer no responde a sus expectativas y existe la alternativa, se 

pueden cambiar. 
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La religión y la ideología dan claridad y certeza al individuo, son definitivas y 

absolutas. La postura y el paradigma, por el contrario, dan claridad, pero no necesariamente 

certeza. El sujeto con postura o paradigma reconoce que puede estar en el error, que su 

racionalidad no es definitiva y que puede cambiar. 

El papel del paradigma con respecto al progreso del saber científico ha sido estudiado 

por Kuhn." El saber se desarrolla por el cambio de un paradigma a otro, de una a otra 

perspectiva de interrogar a la naturaleza y de plantear problemas y soluciones. Lo que 

significa desarrollo y progreso es un mayor poder explicativo del nuevo paradigma. 

Si hoy tenemos más saberes del cuerpo humano no es porque sepamos la teoría de los 

cuatro elementos de Dem6crito, más el mecanicismo de Descartes, más la teona celular; es 

simplemente porque sabemos la teoría celular la cual explica y predice mejor que las 

anteriores el funcionamiento normal y patológico del cuerpo. 

Los paradigmas no se acumulan, se sustituyen unos a otros, por lo menos en ciencias 

naturales y exactas. Los paradigmas que se desechan pasan a tener un interés puramente 

histórico. 

El cambio de un paradigma a otro constituye la llamada por Khun revolución 

científica. Ésta se gesta y desarrolla por la insuficiencia del paradigma vigente para explicar 

hechos, acontecimientos Y. sobre todo, porque surge un paradigma nuevo con mayor poder 

explicativo. 

Así como progresa y se desarrolla el saber científico mediante la elaboración, prueba y 

sustitución de paradigmas, el conocimiento individual progresa y se desarrolla a través de 

asumir, probar y modificar o sustituir posturas. 

Los seres humanos tenemos una visión del mundo, ideas que nos sirven para 

explicamos los acontecimientos de la vida cotidiana. Si éstas constituyen una postura, son 

ideas temporales y se usan con plena conciencia de que sirven para explicar lo que se 

llamará, en analogía a la ciencia normal, vida normal. 

Ocurren en la vida normal acontecimientos, vivencias que resultan inexplicables desde 

la postura vigente; esos acontecimientos y vivencias pueden quedarse sin explicación 

!~ Thomas S. Kuhn. Op. CiJo pp. 176-211. 
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racional hasta que surge una nueva postura. La nueva postura representa un cambio de 

perspectiva vital y se denominará, en analogía a la revolución científica, revolución vital. 

Desde este punto de vista se resalta una de las características de la postura que ya fue 

comentada al principio de este trabajo, a saber: la postura debe, antes que nada. rescatar y 

explicar la vida humana, pero no cualquiera, sino la propia. En función de la vida propia se 

evaluarán, valorarán y asumirán los saberes sociales, para construir los conocimientos 

propiOS. 
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1.5. POSTURA: TOLERANCIA Y RESIGNACION 

Ante lo propio y ante lo otro, ante lo conocido y lo desconocido, ante lo cierto y lo incierto 

y ante lo igual o lo diferente, se puede reaccionar en general de dos maneras: con 

aceptación o con rechazo. 

Existen dos formas de aceptación y de rechazo. Una, cuando se acepta o se rechaza 

de manera no racional, por costumbre, por imitación, por presión o imposición, sin 

pensarlo. En este caso la aceptación y el rechazo son la manifestación de la actitud, de la 

adaptación, de la sumisión, del sometimiento o de la obediencia del individuo. Ésta es la 

manera en que el individuo, como ser social, como miembro de un grupo, decide aceptar o 

rechazar algo. En realidad el sujeto no toma la decisión, ésta aparece condicionada 

socialmente por las actitudes o por los usos y costumbres prevalecientes; el sujeto la asume 

más allá de sus deseos e intereses propios, buscando la adaptación al grupo, la aceptación 

del mismo y posteriormente, con miras a la conservación y reproducción de la tradición y 

de la identidad del grupo. 

Dos, cuando la aceptación o el rechazo son el resultado de un proceso racional, de 

análisis, de síntesis, de valoración; cuando hay una elección y el individuo decide. En este 

caso la aceptación o el rechazo son la manifestación evidente de la libertad y de la 

racionalidad propia del sujeto. De esta manera el sujeto como individuo decide aceptar o 

rechazar algo. El sujeto toma su decisión siempre en función de sus valores, de sus 

intereses, de su circunstancia, con miras a la realización de sus deseos y de sus 

potencialidades. 

Esta segunda forma de aceptar o rechazar tiene dos modalidades. La primera, cuando 

la racionalidad que se utiliza es la socialmente dada; es una manera que colinda con la 

primera forma de aceptación o de rechazo. Esta modalidad pertenece a la segunda forma 

porque hay una racionalidad, una mediación del pensamiento. una decisión del sujeto; 

colinda con la primera porque la racionalidad desde la que se piensa no pasó por un proceso 

de aprobación previo, simplemente es la que se recibió, la que se introyectó sin pensarlo. 
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La segunda modalidad ocurre cuando se acepta o se rechaza algo desde un esquema 

de pensamiento previamente valorado, desde una forma de pensar elegida con libertad: 

desde una postura. 

De esta forma, aceptar o rechazar engloban dos componentes o referentes: el 

referente no racional, fundamentalmente afectivo, que significa recibir las ideas, los 

pensamientos, las valoraciones, las aceptaciones y los rechazos socialmente establecidos y el 

referente racional, que significa tomar una decisión individual. 

Así, aceptar en el sentido amplio de la palabra significa recibir y aprobar; rechazar es 

no recibir y no aprobar. 

Recibir y aprobar no se suponen uno a otro. Se puede recibir sin aprobar y aprobar sin 

recibir. Se pueden recibir de la sociedad ideas, normas, costumbres y valores que se 

introyectan y que no necesariamente se aprueban; ni siquiera deben pasar por un proceso 

previo de selección racional. Al contrario, hay ideas, normas, costumbres y valores que se 

aprueban y que no se reciben, que no se introyectan. 

Recibir se refiere a introyectar, a admitir algo de lo socialmente dado, a tomar algo 

que lo otro ofrece de manera voluntaria o involuntaria. con violencia o sin violencia. El 

recibir supone un cambio, una transformación, una determinación de lo propio por lo otro, 

en las ideas o en las conductas. Recibir no supone un proceso de valoración previo, se 

recibe como pacte del proceso de socialización. Por lo anterior, recibir no conlleva 

aprobación previa. Recibir no supone una racionalidad, por eIJo el referente principal de 

admitir o recibir es el afecto, lo no racional, aunque lo que se reciba sean ideas, 

racionalizaciones. Por otra parte, se pueden saber ideas, normas, costumbres y valores sin 

que por el hecho de saberlos se reciban; esto es, que trasciendan la vida personal, la cambien 

y la modifiquen. 

Por otra pacte, cuando se afirma que un sujeto aprueba quiere significar que desde la 

lógica o desde la racionalidad se da por bueno algo de lo propio o de lo otro; es decir, por 

correcto, por más explicativo o por necesario. Veamos. 

Se aprueba por correcto cuando una racionalidad se piensa a sí misma, cuando se 

critica desde sus propias entrañas y sin tomar mayor distancia, cuando juzga que lo otro o 

que lo propio es consistente y que no contradice la racionalidad desde la que se piensa y 

que puede ser la socialmente dada. Por el contrario, se puede no aprobar sin haber recibido, 
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simplemente porque lo otro es diferente. Como ya vimos, esta forma de aprobar colinda con 

el recibir. 

Se aprueba por un mayor poder explicativo cuando desde otra racionalidad se piensa 

la historia y la circunstancia propias o ajenas y se decide por la que ofrece una mayor 

satisfacción intelectual, por la que articula de mejor manera las ideas con las circunstancias, 

por la más esclarecedora. 

Aclárese: no se trata de que una racionalidad piense o critique a otra racionalidad de 

manera directa; hacerlo así no es pensarla. es juzgarla. es aprobarla o no por correcto, sin 

haberla recibido. Pensar otra racionalidad significa literalmente pensar con otras premisas, 

con otras ideas, con otros valores: con y desde una corriente de pensamiento diferente a la 

propia. 

Pensar una racionalidad no es enfrentarla directamente con otra, significa pensar una 

sola circunstancia desde dos racionalizaciones o perspectivas teóricas diferentes y 

contrastarlas en su poder explicativo. 

Para aprobar o no por mayor poder explicativo es necesario recibir otra racionalidad, 

otra perspectiva o corriente de pensamiento desde la cual se puede pensar el mundo. Al 

recibir otra racionalidad, se apruebe o no, la dimensión de la racionalidad original se 

modifica: antes era la única, ahora es una más. 

Se aprueba por necesario cuando en la racionalidad propia figura la idea de la 

necesidad de otras racionalizaciones y de reconocer su derecho de existir. De esta forma se 

puede aprobar algo sin necesidad de recibirlo. 

Resulta claro que aceptar supone dos componentes y cuando únicamente se da uno la 

aceptación no es total. Se puede aceptar únicamente por aprobación necesaria. sin recibir; o 

por recibimiento, sin aprobación. L1amémosle a la primera tolerancia y a la segunda, 

resignación. Así, la tolerancia y la resignación son formas incompletas de aceptación. Es 

importante señalar que la tolerancia y la resignación son formas incompletas pero no 

complementarias de aceptación. Esto es, se llega a la aceptación total de algo empezando, a 

veces, por la tolerancia y, a veces, por la resignación; no que a la tolerancia le falta la 

resignación para ser aceptación total y viceversa. 

Tolerar es aprobar sin recibir, es aceptar algo que no ha sido incorporado a nuestra 

forma de pensar y de ser. Por lo general se refiere a lo otro, a lo diferente. Sin embargo, se 
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pueden tolerar en uno mismo conductas que no han sido incorporadas al propio ser. Por 

ejemplo, un médico puede utilizar, para tratar pacientes, recursos terapéuticos no 

congruentes con su teoría de la enfermedad, simplemente por consideración de lo que el 

paciente espera. 

Para ser aceptación total, a la tolerancia le falta el recibimiento, no la resignación; ya 

que ésta por definición es recibir sin aprobar y el recibimiento que se da después de la 

tolerancia, cuando se da, es un recibimiento pensado, consentido. 

La intolerancia, de acuerdo con lo anterior, puede ser definida como el rechazo de 

aquello que no ha sido introyectado, sólo por el hecho de no haberlo sido; por ejemplo, 

cuando médico no repara en lo que el enfermo espera, simplemente aplica su racionalidad al 

caso y reprueba explícita o implícitamente al paciente si espera algo diferente de lo que él le 

puede dar 

Tolerar significa aprobar algo por mayor poder explicativo o por necesario, esto es 

cuando se respeta algo y se está dispuesto a conocerlo aunque no necesariamente a 

recibirlo; cuando de manera racional se entiende su lógica o su necesidad, pero no se está 

dispuesto a hacerlo propio. 

La tolerancia significa conllevar o permitir y supone decisión y libertad. Permitir no 

supone de ninguna manera incorporar a lo propio ideas, pensamientos, costumbres o 

conductas de lo otro. El permiso se refiere únicamente a que lo otro puede profesar las 

ideas y los pensamientos que desee y regirse por las costumbres y las conductas que quiera. 

Si la tolerancia se refiere a la aceptación o a1 rechazo incompletos de lo otro, la 

resignación se refiere a la aceptación o el rechazo incompletos de uno mismo. 

La resignación cabe ante lo que se ha recibido sin aprobación. Resignarse corresponde 

a una disposición hacia uno mismo, hacia lo que ya se es, hacia lo que en el transcurso de la 

propia historia se ha recibido y forma parte del ser. A la resignación para ser aceptación 

total le falta la aprobación, no la tolerancia; la aprobación de la tolerancia se da sin recibir y 

la de la resignación se da después de recibir. 

La tolerancia y la resignación no necesariamente llevan a la aceptación completa. A 

veces, la tolerancia no recibe lo que aprueba y la resignación no aprueba lo que ha recibido. 

Desde esta perspectiva tolerancia y resignación pueden ser vistas como los puntos medios 
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entre la aceptación y el rechazo sistemáticos e indistintos. Esto es, la tolerancia y la 

resignación pueden ser vistas como virtudes aristotélicamente entendidas. 19 

Si la tolerancia es el punto medio de la aceptación de lo otro, la carencia de 

aceptación es la intolerancia; el exceso de aceptación es la volubilidad. Si la resignación es 

el punto medio de aceptación de lo propio, la carencia de aceptación es el inconformismo y 

el exceso de aceptación es el conformismo. En otras palabras, la carencia de rechazo de lo 

otro es la volubilidad, el exceso de rechazo de lo otro es la intolerancia; la carencia de 

rechazo de lo propio es el conformismo y el exceso de rechazo de lo propio es el 

inconformismo. 

Tanto la volubilidad como el conformismo suponen la disposición de dejar que las 

cosas sean como son, la renuncia a tratar de cambiar las cosas. La intolerancia y el 

inconfonnismo suponen [a disposición a tratar de cambiarlo todo; la intolerancia a lo otro de 

acuerdo con lo propio, el inconformismo a lo propio de acuerdo con lo de los demás. 

Lo que da el punto medio, lo que orienta la decisión entre lo que se puede y no se 

puede o entre lo que se debe y no se debe cambiar de lo otro y de lo propio, es la postura. 

La postura orienta y regula el cambio, la postura templa a la tolerancia y a la 

resignación para que no degeneren en sus excesos: la volubilidad y el conformismo. 

Por su parte la tolerancia le da movimiento y flexibilidad a la postura; postura sin 

tolerancia es prejuicio. De esta forma, se puede considerar que la diferencia entre el 

prejuicio y la postura es la tolerancia. 

Por otr3 lado, la resignación le da a la postura posibilidades reales de acción y evita 

que se convierta en pura idea, sin correspondencia práctica. La postura sin resignación es 

ideal, es utopía. 

En la intolerancia y en la volubilidad no puede haber postura. En ambas se renuncia a 

lo propio, a lo que el sujeto tiene de único y de irrepetible y que es, precisamente, lo que 

caractenza a la postura. En la intolerancia, por la incapacidad para la duda y para la 

incertidumbre. 20 En la volubilidad, por la necesidad de conformarse, de someterse, de 

reconocimiento y por la incapacidad o imposibilidad para enfrentar el conflicto. 

19 Aristóteles. Ética Nicomaquea. 11, V.IX. 
20 Allport. La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires, Eudeba, 1962, pp. 427-444. 

40 



Por su parte, en el inconformismo y en el confonnismo tampoco puede haber postura 

En el primero por la incapacidad de aceptar lo necesario, lo que debe ser; y en el segundo, 

por que se niega a aceptar la libertad, la posibilidad de que las cosas sean de otra manera. 

Si se consideran a la tolerancia y a la resignación como los puntos medios de la 

aceptación y el rechazo sistemáticos de lo otro y de lo propio, es interesante notar la forma 

en que los extremos de la tolerancia, intolerancia y volubilidad se tocan con los extremos 

opuestos de la resignación, con el confomUsmo y el inconformismo. Esto es, la intolerancia 

hacia lo otro por lo general se acompaña del conformismo con lo propio, así como la 

volubilidad hacia lo otro va junto con el inconformismo con lo propio. 

Así, en las disposiciones hacia 10 otro y hacia lo propio parece haber tres 

posibilidades: una, la del inconforme y voluble, donde hay rechazo sistemático hacia lo 

propio y aceptación sistemática hacia lo otro; dos, la del conforme e intolerante, donde hay 

aceptación indiscriminada hacia lo propio y rechazo indiscriminado hacia lo otro y tres, la 

del resignado y tolerante, donde hay una postura que pennite que lo propio se pueda 

aceptar o rechazar y que lo otro se puede aceptar o rechazar. 

En suma, la postura, la tolerancia y la resignación son consustanciales; no hay postura 

Slll tolerancia y sin resignación, de igual manera que no hay tolerancia y resignación sin 

postura. 
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1.6. POSTURA Y VERDAD 

1.6.1. LA POSTURA COMO DISPOSICIÓN A LA VERDAD 

Si partimos de que la postura es una disposición al conocimiento, de que el conocimiento 

para serlo debe ser verdadero y de que para que baya algo verdadero debe haber un saber 

que es verdad; entonces la postura puede ser descrita, también, como una disposición a la 

verdad y a lo verdadero. 

La disposición es una relación de conformidad, en la que las ideas y el ánimo se bacen, 

se modelan según una conducta. Así, disponerse para hacer algo es hacerse, fabricarse, 

crearse las ideas y los sentimientos, tos afectos y las voluntades, las ganas y los deseos que 

se requieren para llevar a cabo una conducta. Disposición es colocarse, situarse, arreglarse 

para realizar algo. Disposición en este sentido es hallarse, es 'estar en' una situación o 

condición concreta. Sin embargo, la disposición como 'estar en' es inútil si se carece de las 

habilidades, las capacidades y los talentos necesarios para la consecución de la conducta que 

favorece esa situación. Así, la disposición como aptitud, habilidad, idoneidad, es entendida 

fundamentalmente como un recurso, como un medio para la consecución de algo. En este 

sentido la disposición es un • ir hacia' . 

La postura como disposición al conocimiento es de esta manera • estar en' el 

conocimiento y un 'ir hacia' el conocimiento. La postura como 'estar en' es el conocimiento 

que apoya, que sirve de referencia, que coloca al sujeto en posición de interpretar el mundo. 

Ante la postura como 'estar en' y como forma de entender el mundo, se dan 

acontecimientos y vivencias que no pueden ser entendidas. Ante 10 que se opone y se separa 

de la postura, ésta reacciona como disposición en el sentido de 'ir hacia'. La postura tiende 

a la unidad del pensamiento, a integrar cada vez más, en una sola y futura postura, lo que 

apoya con lo que se opone y lo que sirve de referencia con lo que se separa de ella. 

La postura como 'estar en " como perspectiva, como punto de vista, como algo 

provisional, parcial y particular, supone lo definitivo, lo total y lo universal; sin este 

supuesto, la postura sería lo definitivo, lo total y lo universal y por definición, dejarla de ser 

postura. La postura como algo parcial acepta otras corrientes de pensamiento. igualmente 

considerables y respetables, que se refieren al mismo objeto o que lo incluyen; por lo que un 
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sujeto con postura no cree tener la verdad, entendida ésta como lo definitivo, lo único o lo 

universal 

En el sujeto con postura se manifiesta una doble conciencia: conciencia de la verdad 

como lo definitivo, lo único o lo universal y conciencia de los alcances limitados de la 

propia perspectiva. Esta doble conciencia determina lo temporal, lo provisional de la 

postura y la define como cambiante. El movimiento de la postura va de lo parcial a lo 

universal, en múltiples e interminables pasos. La postura avanza por la aprehensión o 

elaboración de perspectivas teóricas cada vez más amplias, más explicativas y más 

esclarecedoras 

Así, la postura puede ser considerada como movimiento que reúne cada vez más 

conocimiento; con la convicción del sujeto con postura de que el conocimiento no tiene fin. 

Esto es, la postura aunque tiende, no llega a su autodestrucción; la postura tiende a la 

Verdad (con mayúscula), que es la suma de las posturas, de las perspectivas o puntos de 

vista. La postura es movimiento y apertura permanente a otras ideas, a otras circunstancias, 

a otros espacios y a otros tiempos. 

La convicción en lo intenninable del conocimiento y en la imposibilidad de aprehender 

racionalmente la verdad absoluta le proviene al sujeto con postura de que para elegir con 

autenticidad una forma de pensar y de ver el mundo hay que escoger de acuerdo con la 

propia circunstancia, y ésta es una entre prácticamente un número infinito de otras; ademác:, 

como su propia vida, es cambiante (ver Postura y paradigma) 

La convicci6n en lo inalcanzable de la verdad no es motivo de desaliento y de 

desánimo en el sujeto con postura, no supone el darse por derrotado. Ello significaría no 

iniciar o suspender la búsqueda, caer en la inmovilidad, en el escepticismo. 

La convicción en lo inalcanzable de la verdad absoluta es muy diferente, dependiendo 

si se acompaña de postura o no. Sin postura se produce lo que se menciona en el párrafo 

anterior: desaliento, desánimo, derrotismo, pesimismo, confusión. El desaliento en el sujeto 

sin postura viene de su convicción en que la verdad se alcanza acumulando saberes y ante la 

magnitud y contradicción de éstos, comprende la imposibilidad humana de lograrla 

Lo que caracteriza a un sujeto sin postura es que en él los saberes se van sumando, 

agregando unos o otros, acumulando. En estas condiciones el pensamiento propio, cuando 

lo hay, es veleidoso y contradictorio. De esta forma, el pensamiento del sujeto sin postura 
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no tiene proyecto, excepto el de seguir acumulando saberes, no tiene dirección, no sabe 

hacia dónde ir ni qué buscar; está lleno de saberes y el saber que consume lo quiere aplicar, 

sio más, a su propia realidad. Por el cootrario, la convicción eo lo interminable del 

conocimiento se traduce, eo el sujeto con postura, eo una búsqueda con dirección y con 

proyecto. 

El sujeto con postura no tiene la verdad absoluta, pero la postura como un . estar en' 

es parte de la verdad y como un 'ir hacia' puede aproximarse indefinidamente a la totalidad 

de ésta a través del desarrollo de la propia postura. 

La parte de la verdad que tiene el sujeto y con la que puede contribuir a la verdad 

total es su propia postura. La postura del sujeto es así parte de la verdad total y medio para 

aprehenderla cada vez más. 

1.6.2. LA POSTURA COMO VERDAD Ml'JERIAL 

La construcción constante de la postura, del conocimiento propio y su sistematización en un 

pensamiento formal constituye la tendencia de la postura a conformar una teoría con la 

rigurosidad y la formalidad del pensamiento científico, de alú. por definición, su inclinación 

a la universalidad, a expensas de perder la parcialidad y la particularidad que la definen. 

Esta tendencia de la postura a teorizar es equilibrada por la disposición de la postura a 

considerar la situación propia, la circunstancia individual y la experiencia personal como 

referente y como ancla de las ideas y del pensamiento. Esto es, por la inclinación de la 

postura a buscar la verdad material: la relación de conformidad entre las ideas, los 

conceptos y las teorías con las cosas y eventos; pero no con cualquier cosa y con cualquier 

evento, sino con los que constituyen lo cotidiano y la vida propia. 

La tendencia de la postura a la teoría y a la verdad formal también es atemperada por 

la inclinación de la misma a la práctica. La postura como disposición favorece la acción, la 

práctica y a ésta como criterio de veracidad. 
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1.63. LA POSTURA COMO VERDAD VERDADERA 

La postura del sujeto como <estar en' conocimiento y como parte de la verdad no supone 

que la verdad sea relativa al sujeto. Una cosa es que la verdad sea relativa a los sujetos y 

otra, muy diferente, que la verdad del sujeto sea una parte o fracción de la verdad absoluta. 

La verdad relativa se refiere a que 10 que para unos es verdad, para los que están en 

otras circunstancias no lo es. En la verdad relativa el criterio de verdad es el sujeto, él 

decide lo que es y lo que no es verdad. La verdad relativa supone que lo que para algunos 

es verdad para otros es mentira; es el error relativo. Lo anterior sugiere que algo puede ser 

verdad y mentira al mismo tiempo. 

Desde la perspectiva desarrollada en este trabajo no hay verdades relativas, pero sí 

hay verdades falsas. El concepto de postura se relaciona con la veracidad y con la falsedad 

de una verdad. 

La verdad en su relación con el sujeto puede ser verdadera o falsa. Si la verdad se 

refiere al sujeto y a sus circunstancias particulares es verdadera. Si la verdad se refiere a las 

circunstancias y a las personalidades ajenas es la verdad de los otros y no la propia. Es la 

verdad falsa si se asume como si fuera propia o peor aún, como si fuera la verdad absoluta. 

La verdad falsa es una fracción de la verdad absoluta que no corresponde a la 

circunstancia propia. En la verdad falsa la concordancia entre una idea y una realidad es 

cierta, sin embargo, la realidad a la que se refiere la idea o la misma idea no existe en las 

circunstancias o en la racionalidad propia. 

U na verdad es falsa cuando la idea que enuncia no corresponde a la racionalidad 

desde la que se dice o cuando el referente empírico de la idea no existe en esa situación 

concreta. Ejemplo del primer tipo: es falso diagnosticar gastroenteritis a un niño con diarrea 

y vómito desde el contexto de la medicina tradicional, desde la racionalidad de ésta se puede 

hacer el diagnóstico de empacho. Ejemplo del segundo tipo: es verdad que desde la 

perspectiva que ofrece la medicina científica el tratamiento para los enfermos de apendicitis 

es quirúrgico, sin embargo, durante una emergencia en un lugar donde no hay acceso a un 

cirujano y a un quirófano debidamente equipado, es una verdad falsa. 
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1.7. POSTURA Y LffiERTAD 

1.7.1. POSTURA Y POSffiILIDAD DE ELECCIÓN 

No es concebible la postura sin la libertad. Para que haya postura es necesario que un sujeto 

tenga por lo menos dos perspectivas teóricas relativas a un objeto de estudio. Cada una de 

estas perspectivas considera aspectos diferentes del objeto, por lo que lo entienden y 

cuestionan de manera diferente. Ante esta situación, el sujeto. para asumir una postur~ 

debe elegir una de las dos perspectivas o elementos de una y otra para construir una tercera 

Asi, el sujeto con postura tiene posibilidades de elección y elige. En este sentido, para que 

haya postura debe haber libertad, entendida como libre albedrio o posibilidad de elección. 

En otras palabras, la libertad como probabilidad de elegir lleva a una postura; asi, postura es 

el resultado de la elección racional que realiza el sujeto entre diversas posibilidades teóricas. 

Para que haya postura debe haber por lo menos dos posibilidades teóricas entre las 

cuales elegir. Una posibilidad teórica abre las posibilidades de elección en el sentido de que 

se asume ésa o no se asume ninguna; sin embargo. la postura supone la libertad de 

pensamiento en el sentido de pensar la existencia de una u otra forma., no en el sentido de 

pensarla de una fonna o no pensarla de ninguna. Así una sola forma de entender las cosas se 

traduce en una elección forzada, porque renunciar a esa única explicación teórica es optar 

por la ignorancia total. Aunque lo anterior es obvio, recuérdese que una de las formas de 

reproducir una corriente de pensamiento es presentarla como la única, omitiendo otras 

formas alternativas de pensamiento, lo que en la práctica educativa automáticamente cierra 

las posibilidades de que los sujetos asuman una postura. 

1.7.2. POSTURA Y AUTODETERMINACIÓN 

Para que realmente suceda una elecci6n del sujeto entre dos corrientes de pensamiento no 

es necesario que la elección sea indiferente. Esto es, que el sujeto no tenga causas, motivos 

o razones que determinen su elecci6n de una corriente teórica. Siendo así, el sujeto 

permanecería en el escepticismo por no poder decidirse a creer en una; así como el Asno de 

Buridán se muere de hambre ante dos montones de heno iguales. 
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Lo importante para considerar que la elección del sujeto es de él y no es una elección 

forzada u obligada es que el sujeto esté consciente de lo que significa la decisión que toma, 

que conozca las consecuencias que puede provocar la conducta congruente con una U otra 

forma de pensar. 

La decisión es del sujeto no por ausencia de causas que 10 inclinen a asumir una u otra 

corriente de pensamiento, sino porque se da cuenta de la trascendencia que tiene en el 

futuro la decisión que toma. Esto es, las consecuencias en el futuro previsible más que las 

causas en el pasado son las que determinan la elección. 

No se está negando de ninguna manera la importancia que guarda el pasado de un 

sujeto en la elección racional que pueda llevar a cabo de una corriente de pensarrucnto Lo 

que se afirma es que el sujeto, en el momento en que vislumbra por lo menos dos 

posibilidades de futuro, puede romper la cadena de eslabones de causa y efecto en el que 

está inmerso y enrolarse en otro camino cuyo determinismo es diferente y lleva a otra parte 

Además de la conciencia en las repercusiones futuras, para considcrar que la decisión 

es del sujeto, ésta no debe ser de ninguna manera definitiva; es decir, en la toma de una 

decisión siempre hay la posibilidad de error, porque en relación con los saberes no existe la 

opción perfecta: el saber que explica todas las experiencias. el que tiene respuestas para 

todas las preguntas y preguntas para todas las respuestas. En este sentido la decisión es del 

sujeto si al tomarla está consciente de la soledad en la que elige. 

En contra de la decisión autónoma está la decisión impuesta, la decisión heterónoma, 

la que ofrece en su afán de convencimiento y de proselitismo soluciones colectivas, 

infalibles e intemporales. 

La postura, en el sentido de elección racional del futuro que el sujeto desea, puede ser 

vista como liberación de las ideas heredadas y recibidas, como la determinación racional del 

propio ser. Así, la postura es por definición libre: libre porque se elige y libre porque con 

ella el sujeto logra el desarrollo óptimo de su capacidad de conocer. 

El no poder liberarse o no tener la posibilidad de liberarse de las ideas heredadas o 

asumidas anteriormente es propio del prejuicio. En las actitudes y en el prejuicio hay un 

encadenamiento a las ideas y a las conductas; hay una resistencia a considerar cualquier 

posibilidad de error y de cambio. En las actitudes y en el prejuicio el ser está determinado 

desde fuera, socialmente, de manera irracional. 
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1.7.3. POSTURA COMO LffiERACIÓN 

Las personas como seres sociales están encadenadas a los usos y costumbres del grupo al 

que pertenecen. El éxito de las funciones sociales que desempeña el individuo se concreta 

en la observancia de los usos y costumbres inherentes a esas funciones. El cumplimiento de 

los usos y costumbres tiene carácter impulsivo, como que es necesaria su observancia y 

hasta cierto punto obligatorio. Su incumplimiento se acompaña de extrañeza, censura o 

incomprensión por parte de los otros y por un sentimiento de culpabilidad por parte de 

quien no los cumple y la consecuente necesidad de disculparse o explicarse. Hay una fuerte 

determinación social en lo que las personas hacen?1 Frente a esta detenrunación social. la 

postura representa una posibilidad de liberación porque hace viable que la persona 

contemple la probabilidad de que las funciones, papeles o roles sociales puedan ser 

diferentes.2l 

21 Ortega y Gasset. Op. Cit. pp. 117-195. 
!2 Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad. 13a edición, Siglo XXI, 1979. pp. 80-96. 
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SEGUNDA PARTE 

CORRIENTES DE PENSAMIENTO Y ACCION EN EDUCACIÓN SUPERIOR 



2 CORRIENTES DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La segunda parte de esta tesis busca: 1) definir diversas corrientes de pensamiento 

pedagógico a partir del concepto de postura como paso fundamental a desarrollar cuando 

se estudia el fenómeno educativo desde esta perspectiva, 2) clasificar el pensamiento 

educativo de algunos autores dentro de las corrientes definidas previamente y 3) recolectar 

elementos que permitan. en la tercera parte de esta tesis, hacer una propuesta educativa 

para el desarrollo de la postura en las personas. En este momento no se asumirá ninguna 

postura respecto a las corrientes de pensamiento en educación, esto se hará en la tercera 

parte. 

Para la construcción de las corrientes de pensamiento en pedagogía se toman en 

cuenta, como ya se mencionó. las dos ideas centrales de este trabajo con las que se definió 

el concepto de postura: la aceptación de dos o más formas de pensamiento y la persona 

educada en la pluralidad y en la libertad. En cada uno de los autores que se consideran 

fundadores de las corrientes de pensamiento en pedagogía, la primera idea se explora en el 

inciso de Fundamentos teóricos; la segunda, en el inciso denominado Tipo de ser humano 

que pretende formar. Otros incisos que contribuyen a definir las corrientes pedagógicas en 

cuanto ofrecen información complementaria respecto a las ideas centrales son: Contenidos y 

métodos en la educación y Relación profesor-alumno. 23 

Las corrientes de pensamiento y acción en educación que se definen son cuatro. Se 

pueden identificar con el nombre del autor que la definió por primera vez. Así, tenemos las 

corrientes socrática, platónica, jenofóntica y protagórica. Otra forma de identificarlas se 

logra clasificando al tipo de sujeto que desean formar cada una de ellas. De esta manera la 

corriente socrática corresponde a la formación de sabios, la platónica a la formación de 

gobernantes, la jenofóntica a la de trabajadores y súbditos y la protagórica a la de 

ciudadanos (cuadro 1). 

23 Los fundamentos del pensamiento educativo de un autor, el perfil de la persona que pretende fonnar. los 
contenidos y métodos educativos y la relación profesor-alumno son, por otra parte, los elementos que 
determinaron la selección de los autores estudiados en el siguiente capítulo; ésta se hizo considerando que el 
autor tuviera un desarrollo más o menos explicito de cada uno de estos puntos, de preferencia en un solo 
libro. 
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Las diferentes formas de pensar y hacer educación no son necesariamente excluyentes 

entre sÍ. En ocasiones. lo que se considera son dos corrientes de pensamiento. en realidad es 

una, que se manifiesta de dos maneras. El caso concreto es la corriente platónica o de 

formación de gobernantes y la corriente jenofóntica o de formación de trabajadores y 

súbditos. Se comprende que no puede haber gobernantes sin súbditos, ni vasallos sin 

soberanos. Así, la educación platónica no es contraria a la educación jenofóntica, ni 

viceversa; ambas se complementan. 

La razón por la cual se presentan por separado es que Platón y Jenofonte hacen 

hincapié, el prímero, en la educación de los gobernantes y el segundo, en la de los 

empleados o súbditos. Sin embargo, ninguno de los dos deja de hacer algunas 

consideraciones acerca de la educación del recíproco: del gobernado (mercenario) en Platón 

y del gobernante (capataz con dotes de mando) en Jenofonte. 
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21. CORRIENTE SOCRÁTICA O DE FORMACiÓN DE PERSONAS SABIAS 

1) Fundamentos teóricos 

La corriente educacional socrática fue iniciada y delineada en sus aspectos fundamentales 

por Sócrates. El fundamento de esta forma de pensar y hacer la educación es el amor a la 

fi1050fia: a la verdad, a lo bello y a lo bueno: 

En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros. a jóvenes y viejos, a no 

ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma ni con tanto afán, a fin de que ésta sea 

lo mejor posible, diciéndoos: "No sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, 

las riquezas y todos los otros bienes, tanto los prh -aclos como los públicos". 24 

Para conducir el alma a la filosofia se requiere reconocer la ignorancia propia y la de los 

demás, ya que "saber es sólo poder divino, la misión del hombre es aspirar al saber". 

En síntesis, educar es cultivar el alma, conducirla a la verdad, a lo bello y a lo 

bueno; a partir del reconocimiento de la propia ignorancia. 

2) Tipo de ser humano que pretende formar la educación socrática 

Sócrates procura explícitamente formar personas amantes de la sabiduría y de la verdad: 

Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al dios más que a "osotros y, mientras 

aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al 

que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro: 'Mi buen amigo, siendo ateniense, 

de la ciudad más grande y prestigiada en sabiduría y poder, ¿~o te avergüenzas de preocuparte cómo 
\ 

tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y, en cambio no tI.! preocupas 

ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible?' .~$ 

El amor a la sabiduría y a la verdad se manifiesta fundamentalmente en el desprecio a otro 

tipo de valores como la riqueza, los honores y el poder, así como en una actitud crítica. El 

2~ Platón, Ap%gla de Sócrates. 30 a-b. 
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amor a la sabiduria obliga a combatir por la justicia; en este sentido el sabio es un hombre 

alejado del poder público, y su valor fundamental y el de la educación que propone es la 

autonomía: 26 

En efecto, no hay hombre que pueda conservar la vida, si se opone noblemente a vosotros o a 

cualquier otro pueblo y si trata de impedir que sucedan en la ciudad muchas cosas injustas e ilegales; 

por el contrario, es necesario que el que, en realidad, lucha por la justicia, si pretende vivir un poco 

de tiempo, actúe privada y no públicamente.27 

El amor a la sabiduría y a la verdad empieza por el reconocimiento de la propia ignorancia; 

éste es, de hecho, el único aspecto en que Sócrates se reconoce como más sabio que el 

resto de los hombres: "Es el más sabio, el que, de entre vosotros, hombres, conoce, como 

Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría". 2J 

Así Y en resumen, Sócrates y la corriente educativa que con él se inicia buscan formar 

personas con amor a la verdad y a la sabiduría, libres y autónomas del poder público, 

conscientes de su propia ignorancia, escépticas y críticas del saber de los otros. Se busca 

formar sujetos con determinadas actitudes más que con capacidades, habilidades o 

conocimientos específicos que tengan valor o uso en lo económico o en lo político. 

J) Contenidos y métodos de la educación socrática 

En función del tipo de sujetos que desea formar la corriente socrática, los contenidos se 

relacionan con "las más grandes cosas": la búsqueda de la verdad, de lo bello y de lo bueno. 

2$ Ibldem. 29 doC. 
26 La libertad es uno de los valores en educación superior que describe Clark Burton; además de éste, 
identifica la competencia, la lealtad y la justicia social. La correspondencia entre los valores propuestos por 
este autor y las corrientes de pensamiento llama la atención. Al respecto se puede consultar: El sistema de 
educación superior. Una visión comparativa de la organización académica. México, Universidad Autónoma 
Metropolitana AzcapotzaIco. Editorial Patria, Nueva Imagen, 1983, pp. 333-347. A estos valores también se 
les conoce corno: autonomía, excelencia, responsabilidad e igualdad respectivamente; ver: Prernfors, Rune 
I.T., "Conflicto de valores y política de educación superior". En: Kovacs. Karen E., (compiladora). La 
revolución inconclusa. Las universidades y el Estado en la década de los ochenta, México, Editorial Patria, 
Nueva Imagen, 1990, pp. 28-56. 
21 Platón. Op. Cit. 31 e 32 a. 
2:11 Ib/dem. 23 b. 
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El método socrático consta de dos etapas. La primera, dudar de lo que los otros saben 

o dicen que saben, interrogarlos y examinarlos con el propósito de comprobar qué saben y 

en su caso. impugnarlos y contradecirlos para convencerlos de su ignorancia; esta primera 

parte del método socrático se le conoce como eléntica y es fundamentalmente destructiva y 

negativa: 

y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa. no pienso dejarlo al momento y marcharme, 

sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar, y, si me parece que no ha adquirido la virtud y 

dice que si. le reprocharé que tiene en menos lo digno de más y tiene en mucho lo que vale poco :~ 

La segunda etapa del método socrático es constructiva y positiva, es la mayéutica o 

heurística que consiste en que cada persona dé a luz las ideas que le ayuden a descubrir la 

verdad: 

El oficio de pertear, tal como yo lo descmpefl.o, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero 

difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al 

alumbramiento, no los cuerpos sino las almas. La gran ventaja es que me pone en estado de discernir 

con seguridad, si lo que el alma de un joven siente es un fantasma. una quimera o un fruto real. 10 

El método socrático es un método para buscar la sabiduría y la verdad, para convencer a los 

otros de su ignorancia y disponerlos a la sabiduría. En cuanto a la enseñanza del método 

mismo, los discípulos de Sócrates lo aprendían por imitación: 

Se afiadc, a esto, que los jóvenes que me acompañan espontáneamente -los que disponen de más 

tiempo, los hijos de tos más ricos- se divierten oyéndome examinar a los hombres y. con frecuenCia, 

me imitan e intentan examinar a otros ... 3\ 

19 Ibfdcm. 29 e 30 a. 
J(I Platón. Teetetos o de la ciencia. 150 b-c. 
3\ Platón. Apologfa de Sócrates, 23 c. 
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4) Relación maestro-alumno 

En general, el magisterio se ve como un servicio, como un compromiso, como un 

apostolado: 

Haré esto con el que me encuentre, joven o viejo, forastero o ciudadano, y más con los ciudadanos 

por cuanto más próximos estáis a mi por origen. Pues. esto lo manda el dios, sabedlo bien, y yo creo 

que todavía no os ha surgido mayor bien en la ciudad que mi servicio al dios.31 

Así pues, incluso ahora, voy de un lado a otro investigando y averiguando en el sentido del dios, si 

creo que alguno de los ciudadanos o de los forasteros es sabio. Y cuando me parece que no lo es, 

prestando mi auxilio al dios, le demuestro que no es sabio. Por esa ocupación no he tenido tiempo de 

realizar ningún asunto de la ciudad digna de citar ni tampoco mio particular, sino que me encuentro 

en gran pobreza a causa del servicio del dios. l] 

En particular, la relación maestro-alumno en la corriente socrática debe estudiarse en dos 

momentos, que corresponden a los momentos del método socrático: la relación durante la 

eléntica y durante la mayéutica. 

El primer momento considera la relación maestro-alumno durante la eléntica o etapa 

destructiva y negativa del método: 

A causa de esta investigación, atenienses, me he creado muchas enemistades, muy duras y 

pesadas .•. l4 

Como se puede ver, la relación maestro-alumno en esta etapa es conflictiva. El profesor se 

ve desafiado por un compromiso y el alumno se ve cuestionado en sus creencias. Por parte 

del profesor se denota un compromiso por la verdad, por la belleza, por lo bueno y 

consecuentemente, una actitud crítica hacia lo establecido y comúnmente aceptado. Así, la 

corriente educativa socrática frecuentemente critica y se enfrenta a los poderosos, no con el 

12 Ibidem. 30 a. 
11 ibídem. 23 b-c. 
,o( Ib/dem. 23 a. 
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propósito de quitarles el poder y asumirlo, sino con el de que una sociedad o un pueblo se 

acerque a la verdad, a la belleza y a lo bueno. 

La relación profesor-alumno durante el desarrollo de la mayéutica es mucho menos 

conflictiva. Para empezar en este momento el profesor (Sócrates) niega ser tal 

Yo no he sido jamás maestro de nadie. Si cuando yo estaba hablando y me ocupaba de mis cosas, 

alguien, joven o viejo, deseaba escuchanne, jamás se lo impedí a nadie. Tampoco dialogo cuando 

recibo dinero y dejo de dialogar si no lo recibo, antes bien me ofreLCO, para que me pregunten, tanto 

al rico como al pobre, y lo mismo si alguien prefiere responder y escuchar mis preguntas. Si alguno 

de estos es luego un hombre honrado o no lo es, no podría yo, en justicia. incurrir en culpa; a 

nmguno de ellos les ofrecí nunca enseñanza alguna DI les instrui..1 ~ 

En esta etapa prácticamente desaparece la relación profesor-alumno y, más bien en una 

relación de camaradas, se emprende la búsqueda de lo que es verdad, de lo Que es bello y de 

lo que es bueno' 

Y se ve claramente que ellos nada han aprendido de mí, y que han encontrado en sí mismos los 

numerosos y bellos conocimientos que han adquirido, no habiendo hecho yo otra cosa que contribuir 

con el Dios a hacerles concebir.lt> 

35 Ibídem. 33 a-b. 
16 Platón. Teeleles o de la Ciencia. 150 d. 
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2.2. LA CORRIENTE PLATÓNICA O DE FORMACIÓN DE GOBERNANTES 

1) Fundamentos teóricos 

El rasgo característico de la educación platónica y de la corriente educativa que de aquí se 

desprende es la convicción, en las instituciones y en los profesores que pertenecen a esta 

corriente de pensamiento, de la posesión de la verdad absoluta. La verdad absoluta, por su 

parte, aparece como algo inaccesible al común de los mortales, pocos son los elegidos para 

conocerla. Así, la corriente educativa platónica es elitista, dirigida generalmente a quienes se 

quiere formar como los futuros dirigentes. Es la educación de los futuros gobernantes, de 

los elegidos para mandar y ordenar a los demás, a los que son incapaces de captar, entender 

o conocer la verdad. En este sentido el valor educativo presente en Platón es la excelencia. l7 

Es importante, en este momento, establecer claramente la diferencia entre la 

educación socrática y la educación platónica. La primera como ya se mencionó, busca la 

formación del alma; sus valores son el saber y la verdad. Para buscarlos, parte de un 

supuesto fundamentaL el reconocimiento de la ignorancia propia y ajena. 

Por su lado, la educación platónica también busca la formación del alma, pero sus 

valores son la prudencia, la valentia, la templanza y la justicia. Para buscarlos parte del 

supuesto opuesto al de la corriente socrática: de que hay una verdad absoluta que puede ser 

conocida, aunque no por todos. Se gobierna a partir de la certidumbre de sistemas fundados 

en principios ciertos; no a partir del reconocimiento de la propia ignorancia. ni de la 

incertidumbre, ni de la duda. 

En contraste con Sócrates, para Platón el máximo valor de la educación es el bien y 

no la ciencia y la verdad. Platón subordina la ciencía y la verdad al bien público: 

Entonces, Lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce el poder de 

conocer, puedes decir que es la Idea de Bien. Y por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela 

como cognoscible; y aun siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad. si estimamos 

correctamente el asunto, tendremos a la Idea de Bien por algo distinto y más bello por ellas. Ja 

J1 Ver nota 21. 
311 Platón. La República. VI 508 e. 
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La idea de bien por su parte, se relaciona con la idea de justicia. Así, no son el amor a la 

sabiduría y a la verdad los valores máximos, sino el de utilizar éstos para el manejo de los 

asuntos públicos: 

Pero a vosotros os hemos formado tanto para vosotros mismos como para el resto del Estado, para ser 

conductores y reyes de los enjambres. os hemos educado mejor y más completamente que a los otros. 

y más capaces de participar tanto en la filosafla como en la política.]? 

Platón habla, más que de ciencia, de prudencia. La prudencia es el buen consejo, el que se 

funda en la ciencia que tiene por objeto la conservación del Estado' 

-Ahora bien, ¿hay en el Estado que acabamos de fundar un tipo de conocimiento presente en 

algunos ciudadanos, por el cual no se delibere sobre alguna cuestión particular del Estado sino sobre 

éste en su totalidad y sobre la modalidad de sus relaciones consigo mismo y con los demas Estados? 

-Sí. 

-¿Cuál es y en quiénes está presente? 

-Es el conocimiento apropiado para la vigilancia, y está presente en aquellos gobernantes a los que 

hemos denominado' guardianes perfectos'. 

-Yen virtud de ese conocimiento ¿qué dirás del Estado? 

-Que es prudente y verdaderamente sabio .. 

-¿Y no serin estos guardianes muchos menos en número si los comparas con todos aquellos otros 

que reciben el nombre de acuerdo con los conocimientos que poseen? 

-Muchos menos. 

--En ese caso, gracias al grupo humano más pequeiio, que es la parte de él mismo que está al frente 

y gobierna, lIn Estado conforme a la naturaleza ha de ser sabio en su totalidad, y de este modo, 

según parece, al sector más pequeño por naturaleza le corresponde el único de estos tipos de 

conocimiento que merece ser denominado 'sabiduría'. 40 

Si existe una verdad absoluta y únicamente unos cuantos elegidos pueden acceder a ella, es 

evidente que éstos serán quienes deben organizar las actividades de una sociedad. Así, el 

J9lbidem. VII 520 b-c 
40 lbldem. IV 428 d-e, 429 a. 
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orden y el desarrollo dc funciones especificas por parte de cada uno de los miembros de es. 

sociedad es una idea cardinal para el quehacer educativo en esta corriente de pensamiento: 

¿De lo que hemos dicho antes no se sigue acaso que cada uno realiza bien un solo oficio, no muchos, 

y que, si trata de aplicarse a muchos, fracasará en todos sin poder ser tenido en cuenta en ningunor l 

Por consiguiente, si hemos de mantener nuestra primera regla, según la cual nuestros guardianes 

debían ser relevados de todos los demás oficios para ser artesanos de la libertad del estado en sentido 

estricto, sin ocuparse de ninguna otra cosa que no conduzca a ésta, no será conveniente que hagan o 

imiten cualquier otra.42 

Ésta es una idea fundamental en la formación de los gobernantes. En ella se sustenta la 

legitimidad de su quehacer. Los gobernantes gobiernan y el pueblo obedece. Con esta idea 

se cierra la posibilidad, por lo menos teórica, de que el pueblo gobierne y gobierne bien. 

Para fortalecer, defender y reforzar el orden impuesto por quienes tienen acceso a la 

verdad y la comprenden y buscan su realización en este mundo, es necesario establecer la 

prohibición explicita del cambio. Obviamente si se tiene acceso. la Verdad, no se puede 

permitir que quien no lo tiene trate de subvertir el orden establecido. As~ todas las cosas, 

entre ellas la educación, deben ser de una manera no de otra: 

Para decirlo en pocas palabras, esto debe ser inculcado firmemente en quienes deban guardar el 

Estado, de manera que no suceda que inadvertidamente se corrompan. En todo han de vigilar que no 

se introduzcan innovaciones en gimnasia y música contra lo prescrito. temiendo cuando alguien dice 

que el canto que los hombres más consideran es el más reciente que, celebrado por los aedos, surca 

el aire. No sea que alguien crea que el poeta no se refiere a canciones nuevas, sino a un nuevo modo 

de cantar. y elogien eso: no hay que elogiarlo. ni siquiera concebirlo. Pues hay que ponerse a salvo de 

un cambio en un nuevo género musical, y pensar que así se pone todo en peligro. Porque los modos 

musicales no son cambiados nunca sin remover las más importantes leyes que rigen el Estado, tal 

como dice Dam6n, y yo estoy convencido.4J 

41 lb/dem. 111 394 e. 
"~lb/dem. III 395 \H;. 
43lbldem. IV 424 \H;. 
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De esta forma, la educación platónica o de formación de gobern?.ntes consta de cuatro ideas 

fundamentales: primera, existe una verdad absoluta~ segunda, ésta sólo puede ser conocida 

por unos pocos elegidos; tercera, los elegidos gobiernan. ordenan y asignan funciones a los 

otros miembros de la sociedad de acuerdo con el 'deber ser' que solamente ellos vislumbran 

y cuarta, se prohiben modificaciones al orden establecido por los gobernantes. 

2) Tipo de ser humano que se pretende formar 

Para comprender el tipo de sujeto que pretende formar la educación platónica es necesario 

repasar cuál es, según Platón, la estructura del alma. De igual manera que el Estado 

perfecto es prudente, valeroso, temperante y justo, los hombres y las mujeres que vivan en 

este Estado serán prudentes, valerosos, temperantes y justos. 

La prudencia, el valor, la templanza y la justicia tienen su lugar tanto en el Estado 

como en el alma de las personas. En el Estado, la prudencia y la justicia están en los 

magistrados, el valor en los guerreros y la templanza se extiende por todos sus miembros. 

En las personas la prudencia y la justicia están en la razón, el valor en el apetito irascible y la 

templanza en el apetito sensitivo que está privado de razón y es amigo del goce y de:; los 

placeres. 

Si en el Estado perfecto los magistrados gobiernan al resto de los habitantes, en las 

personas debe gobernar la razón sobre el apetito irascible y los apetitos sensibles. Éstos sun 

los gobernantes y los gobernados que hay que formar 

Los gobernantes se diferencian de los gobernados en que son capaces de aprehender 

la verdad, lo que es inmutable y más verdadero y que es objeto de la ciencia. Los 

gobernados únicamente son capaces de aprehender los objetos de opinión y no los objetos 

de ciencia. Si los gobernantes están convencidos de que son privilegiados porque conocen y 

aprehenden la verdad, a los gobernados corresponde convencerse de que son incapaces de 

aprehender la verdad y si en ellos gobierna la razón y son justos, deben someterse al 

gobierno de los que son capaces de percibir más allá de las apariencias. 

En general, el perfil de los magistrados y de los guerreros será el siguiente: imbuidos 

de respeto y honor a los dioses; valientes, que pierdan el temor a la muerte; con templanza, 

sumisos a los que gobiernan y dueños de sí mismos en todo lo que concierne a la bebida, a 
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la comida y a los placeres de los sentidos, tampoco se puede permitir que los guerreros sean 

ávidos de dinero, ni que se dejen corromper aceptando presentes; que se dediquen a una 

sola cosa; capaces de discernir lo que haya de imperfecto y de defectuoso en las obras de la 

naturaleza y del arte; por lo mismo, capaces de alabar arrebatadamente lo que observen de 

hermoso, le den cabida en su alma y lo formen para la virtud; músicos excelentes. En 

síntesis, familiarizados con la templanza, la fuerza, la generosidad, la grandeza del alma y las 

demás virtudes hennanas; capaces de amor juicioso, amor que no se relaciona con el placer 

excesivo ni con la voluptuosidad sensual; con cuerpo a prueba de todas las fatigas y con el 

temperamento justo entre el valor y la cordura. 

3) Contenidos y métodos de la educación platónica 

En cuanto a los contenidos, la educación platónica considera tres aspectos: la música, la 

gimnástica y las ciencias que elevan el alma y le permiten aprehender la perfección: 

aritmética, geometría, astronomía y dialéctica. 

En relación con la música considérense cuatro aspectos: el fondo, la forma, la armonía 

y el ritmo. El fondo se refiere al contenido de la música. Al respecto, se deben evitar 

aquellos cantos que incitan a ver a los dioses como mortales con defectos y vicios. En la 

formación de los hombres se impone procurarles ejemplos de justicia, de prudencia, de 

valentía y de templanza Con respecto a la forma se persigue procurar la sencillez y evitar la 

imitación. En la armonía y en el ritmo se busca procurar, también, la sencillez. La variedad 

en la música produce el desorden. En la música la sencillez toma prudente y discreta al 

alma. 

En la gimnástica se busca, de nuevo, la sencillez; ésta en la gimnástica hace sano al 

cuerpo: 

-Pienso que hariamos una comparación correcta si cotejáramos semejante alimentación y todo ese 

régimen de vida con la melodia y con el canto compuesto doru1c caben todas las armonías y todos los 

ritmos. 

-De acuerdo. 
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~Ahora bien, la variedad produce intemperancia en un caso, en el otro enfermedad; en cambio la 

simplicidad en la música genera moderadon en el alma, y la simplicidad en la gimnasia confiere 

salud al cuerpo··1 

Es importante resaltar que el propósito tanto la música como de la gimnasia es formar el 

alma y el cuerpo en armonía: 

Creo mc1uso poder dedr que algún dios ha concedido a los seres humanos estas dos artes, la de la 

música y la de la gimnasia. con miras a estas dos cosas: la fogosidad y el ansia de saber Por lo tanto, 

no con miras al cuerpo y al alma. excepto en forma accesoria. sino de modo que amros alcancen un 

ajuste armonioso entre si, después de ponerse en tensión adecuadamente y adecuadamente relajarse, 

h.'l~ta llegar al punto más conveniente. 4S 

Debemos recordar entonces que cada uno de nosotros será justo en tanto cada una de las especies que 

hay en él haga lo suyo. y en cuanto uno mismo haga lo suyo ... YaI raciocinio corresponde mandar, 

por ser sabio y tener a su cuidado el alma entera, y a la fogosidad corresponde ser servidor y aliado 

de aquél.. ¿Y no será, como decíamos. una combinación de música y gimnasia lo que las hará 

concordar, poniendo a una en tensión y alimentándola con palabras y enseñanzas bellas, y, en 

cambio, relajando y apaciguando a la otra, aquietándola por medio de la armonía y del ritmo? . y 

estas dos especies, criadas de ese modo y tras haber aprendido 10 suyo y haber sido educadas 

verdaderamente, gobernarán sobre lo apetitivo, que es lo que más abunda en cada alma y que es, por 

naturaleza. insadablemente ávido de riqucz.as.4& 

En cuanto a los contenidos que elevan al espíritu por encima de las apariencias y perntiten 

apreciar la perfección, lo inmutable, lo verdadero, lo incorruptible, la pura inteligencia y 

objeto de la verdadera ciencia, están la aritmética o ciencia del cálculo, la geometría, la 

astronomía y la música. Estas ciencias, para que permitan aprehender la perfección, no 

deben aprenderse con fines utilitarios ni para negociar con ellas, sino con el propósito de 

que el alma salga de lo que nace y muere, de que conozca la perfección y trate de hacerla 

realidad, mediante el gobierno, en los hombres y en la sociedad. 

~~ Ibídem 1lI404 doC. 
4\ Ibídem 1I141l e, 412 a. 
4~ Ibídem 1Il44l e, 442 a. 
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De particular importancia y como toque final a la educación de los gobernantes, 

Platón considera a la dialéctica, la cual permite entender y dar la razón de cada cosa y 

conocer las relaciones intimas y generales sostenidas entre la aritmética, la geometría, la 

astronomía y la música. En realidad la dialéctica es un método: 

Por consiguiente, el método dialéctico es el único que marcha, cancelando los supuestos, hasta el 

principio mismo, a fin de consolidarse allí. Y dicho método empuja poco a poco al ojo del alma, 

cuando está sumergido realmente en el fango de la ignorancia, y lo eleva a las alturas, utilizando 

como asistentes y auxiliares para esta conversión a las artes que hemos descrito.'" 

¿Y no te parece que la dialéctica es el coronamiento supremo de los estudios, y que por encima de 

éste no cabe ya colocar correctamente ningún otro, sino dar por terminado lo que corresponde a los 

estudiOS?48 

Plalón recomienda evitar los castigos y las humillaciones que envilecen el espíritu y lo 

degradan 

Porque el hombre libre no debe aprender ninguna disciplina a la manera del esclavo; pues los 

trabajos corporales que se practican bajo coerción no producen daflo al cuerpo, en tanto que en el 

alma no permanece nada que se aprenda coercitivamente.49 

Se debe resaltar la importancia que guarda en la educación platónica el crear un ambiente 

favorable a la formación y al desarrollo de las personas, en particular al de los futuros 

gobernantes. En este sentido se plantea el control de los espectáculos, del teatro, de las 

canciones, de la poesía, de las narraciones y de las tabulas; de igual manera se establece un 

régimen de vida que incluye dieta y ejercicios. 

Platón está totalmente consciente del papel importante que juega el ejemplo en la 

formación de las personas, por la importancia que tiene la imitación durante toda la vida y 

en particular, durante los primeros años. Así, el control de lo que se puede ver y oír 

4" Ibídem VII 533 c-d. 
4~ Ibídem. VII 534 c. 
J", Ibídem VII 536 c. 
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conserva una importancia trascendental y supone, por otra parte, erigir modelos de 

comportamiento ideales, a veces, sobrehumanos o divinos' 

Entonces estarás de acuerdo conmigo en cuanto a la segunda pauta a la que hay que atenerse pan. 

hablar y obrar respecto de los dioses: que no son hechiceros que se transformen a si mismos ni nos 

indu7.can a equivocamos de palabra o acto. 50 

Cuando un poeta diga cosas de tal índole acerca de los dioses, nos encolerizaremos con él y no k 

facilitaremos un COTO. Thmpoco permitiremos que su obra sea utilizada para la educación de tos 

jóvenes; al mcnos si nos proponemos Que los guardianes respeten a los dioses y se aproximen ¡¡ lo 

divino. en la medida Que eso es posible para un hombre. S1 

4) Relación maestro-alumno 

El profesor es un sujeto que enseña, que ordena, que prescribe, que promueve, que 

recompensa y que dirige hacia donde él quiere a los alumnos; sin que interese, por otra 

parte, lo que el alumno piense, sienta o desee. Todo ello sin forzar al alumno y sin utilizar la 

fuerza, preferentemente utilizando el juego. Al alumno se le reconoce y promueve de 

acuerdo con la fidelidad con la que reproduce las enseñanzas del maestro: 

Entonces, excelente amigo, no obligues por la fuerza a los niños en su aprendizaje, sino edúcal JS 

jugando, para que también seas capaz dc di"vi~ aqudlo para lo cual cada uno es naturalmente 

apto ... ¿No recuerdas Que deciamos Que hay Que conduCIf a los niños a la guerra, como obselVadores 

montados a caballo, y Que, en caso de que no fuera peligroso, había Quc acercarlos y gustar la sangre. 

como cachorros?. Pues a aquel que siempre. en todos estos trabajos, estudios y temores, se mucstcc 

como el más ágil, hay Que admitirlo dentro de un número selecto. S2 

\0 Ibídem. II 383 a. 
\llbidem. II 383 c. 

s: Ibidem. VII 537 a. 
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2.3. CORRIENTE JENOFÓNTlCA O DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

1) Fundamentos 

La educación es para todos, pero cada persona debe ser educada de acuerdo con su 

naturaleza: el hombre como hombre, la mujer como mujer, el esclavo como esclavo, el 

hombre libre como hombre libre, etc. Que cada sujeto se responsabilice de lo que le 

corresponde, por lo que el valor educativo en esta corriente parece ser la responsabilidad:Sl 

y entonces, una vez que sabemos, mujer, qué deberes nos ha asignado a cada uno la divinidad, 

debemos esforzamos cada uno en cumplir nuestras obligaciones de la mejor manera posible.S4 

Como creo que me he dado cuenta de que los dioses no permiten a los hombres alcanzar la felicidad 

si ignoran 10 que tienen que hacer o se despreocupan de la manera de llevarlo a cabo. ss 

Una vez que hayas inculcado en una persona con la mayor firmeza la idea de que debe atender a las 

obligaciones que tu le asignes ... ¿será ya capaz esa persona de actuar como capataz, o tendrá que 

aprender más cosas si se dispone a ser eficiente156 

La educación que propone Jenofonte en el Económico es concebida como parte de la 

administración o, mejor, en función de la administración y de las necesidades de ésta. En 

general, la educación se supedita a los requerimientos económicos. La educación se 

establece para que los sujetos generen riqueza y poder a otros, conformándose ellos mismos 

con lo mínimo. Así se entienden las características que busca crear o desarrollar en las 

personas esta corriente educativa. 

2) TIpo de ser humano que pretende formar 

Sl Ver nota 21. 
~4 Jenofonte. Económico. Vl1 29. 
H Ibidem. XI 8. 
56lbidem. XlIII. 
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La educación jenofóntica es la corriente educativa que corresporJ.de a los gohemados, a los 

que deben obedecer, a los que deben ser sumisos, dóciles, obedientes y leales a los 

gobernantes. Lo que menos importa en la educación de los gobernados es que conozcan la 

verdad. sea absoluta o relativa; lo que interesa es su participación en la vida económica de la 

sociedad y en consecuencia que sean capaces de incorporarse al mercado de trabajo. En 

otras palabras, que estén capacitados para realizar las funciones específicas que demanda el 

mercado laboral y que puedan desarrollar bien las funciones que les asignen los gobernantes. 

A esta corriente de pensamiento pedagógico le interesa formar personas (hombres, 

mujeres o esclavos) ante todo capaces, leales, diligentes, dóciles, obedientes, con dotes de 

mando y honrados. Veamos' 

Capaces: 

Todavía le queda por conocer 10 que tiene que hacer, cuándo y cómo. porque de no ser así. ¿cómo 

podría ser un capataz de mayor provecho que un médico que atendiera a un enfenno mañana y tarde. 

pero que no supiera como conviene tratar a su pacientc?57 

Leales: 

Tendrá que ser ante todo leal a ti y a los tuyos, si va a representarte en tu ausencia. Porque sin lealtad 

¿de qué sirven los conocimientos del capataz, cualesquiera Que sean? ... Precisamente por eso intento 

fonnarlo ante todo en la lealtad hacia mí y los mios. ss 

l' Ibidem XIII 2. 
\M Ibídem XII 5 
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Diligentes: 

y una vez que se ha hecho leal a ti. Isc6maco, ¿será por ello un capataz competente? o •• ¡Por Zeusl, 

dijo Iscómaco. es que cuando quiero nombrar capataces a tales personas también les enseño a ser 

diligentes. S9 

Dóciles, obedientes: 

A los hombres se les puede hacer más dóciles incluso con la palabra. haciéndoles ver que les 

conviene obedecer.60 

Con dotes de mando: 

y si llega a aprender cómo deben hacerse las faenas, ¿todavía necesitará algo, o será ya ése un 

perfecto capataz? .. En mi opinión, dijo lscómaco, debe aprender a mandar a los trabajadores.61 

Honrado: 

y una vez que tenga la capacidad suficiente de mando, Iscómaco, para conseguir que le obedezcan, 

¿le consideras un capataz perfecto, o todavía le falta alguna cualidad. además de las que ya has 

citado? Sí, ¡por Zeusl, dijo Iscómaco.la de abstenerse de los bienes de su amo y no robar. Porque si 

el que maneja las cosechas se atreviera a hacerse con ellas hasta el punto de no dejar beneficios a las 

faenas agricolas, ¿qué provecho tendría el trabajo de la tierra bajo su cuidado'f2 

3) Contenidos y métodos 

En general los contenidos de la educación jenofóntica se refieren a las actividades cotidianas 

para las que se quiere preparar a un empleado. Resaltan los contenidos de esta corriente 

educativa con los propios de la educación platónica. Aquí no interesa la música ni la 

S9 lbldem. XII 8-9. 
60 lbldem. XJII 9. 
61 lb/dem. XIll 3. 
6~ lbidem. XIV 1-3. 
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gimnástica, y mucho menos que la persona adquiera las ciencias que elevan el espiritu a la 

pura inteligencia. En todo caso, aquí sí, la ciencia se aprende para comerciar y hacer uso de 

ella. 

En cuanto al método. Jenofonte prácticamente no distingue entre la educación y el 

amaestramiento. Recomienda el uso del castigo, de la alabanza, del elogio, de la 

recompensa y del favor: 

Los animales en general aprenden a obedecer por dos proccdinú~nt(Js: recibiendo un castigo cuando 

intentan desobedecer, y siendo premiados con buen trato cuando atienden de buen agrado. Por 

ejemplo, los potros aprenden a obedecer a los domadores porque cada vez que se ffilll':l>1ran dóciles 

reciben alguna golosina, pero cuando se desmandan tienen problemas. hasta que ~ someten a la 

voluntad del domador. También. los perrillos, que son muy inferiores al hombre en cuanto a 

inteligencia y lengua, sin embargo, aprenden a correr en circulo, a dar vueltas de campana y otras 

muehas manas por cI mismo procedimiento: cuando obedecen reciben algo que desean, pero cuando 

desobedecen reciben un castigo. A los hombres se les puede hacer más dóciles incluso con la palabra, 

haciéndoles ver que les conviene obedecer. En cuanto a los esclavos, también es para ellos muy 

adecuada la educación que parece propia de los animales para enseñarles a obedecer. t.l 

Obviamente. en Jenofonte. el castigo tiene el propósito de provocar el miedo y el temor de 

los súbditos, de tal manera que para evitarlo, sean obedientes y procuren agradar a su 

'señor'. Los súbditos deben renunciar a sus pensamientos, deseos, gustos y necesidades 

deben actuar siempre en función de los pensamientos, deseos, gustos y necesidades del 

'señor' . 

4) Relación maestro-alumno 

En la corriente educativa jenofóntica los profesores, que son más bien los amos, los padres 

o los esposos, buscan educar a los esclavos, a los hijos o a las esposas; para que aprendan lo 

que ellos, amos, padres o esposos, consideran que es necesario e importante que aprendan 

En la educación jenofóntica la relación profesor-alumno se suma a una relación previa, que 

6J lbidem. XIII 6-9. 
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puede ser una relación amo·esclavo, padre·hijo, esposo·esposa, etc. La necesidad de educar 

surge en el 'profesor', es más UDa necesidad de enseñar que de aprender. 

La relación previa, sobre la que se monta la relación profesor -alumno, la relación de 

enseñanza-aprendizaje es una relación desigual, una relación de dominio-subordinación en la 

que uno de los miembros de la relación se subordina al otro. Así, y prácticamente de manera 

automática, la relación profesor·alumno queda marcada con las mismas características. 

En estas condiciones el alumno no recompensa o retribuye al maestro; más bien al 

contrario, el profesor se ve en la necesidad de retribuir, recompensar, reforzar y premiar al 

alumno. 
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2.4. CORRIENTE PROTAGÓRlCA O DE FORMACiÓN DE CIUDADANOS 

1) Fundamentos 

Las corrientes educativas platónica y jenofóntica no son más que las diversas 

manifestaciones, en lo educativo, de una sociedad dividida en gobernantes y gobernados o 

en represores y reprimidos. Ante ellas se constituye otra corriente educativa que pretende la 

igualdad de todos ante la ley y consecuentemente acepta la posibilidad de que la virtud 

pueda ser enseñada, ya que no la considera un don divino recibido por pocos; ésta es la 

corriente educativa iniciada por los sofistas. Los sofistas, en particular Protágoras, al negar 

la existencia de una verdad absoluta niega, por lo tanto, la posibilidad de que sólo unos 

cuantos elegidos sean capaces de aprehenderla y de gobernar de acuerdo con ella. Así, echa 

por tierra la justificación que legitima a la monarquía y a la oligarquía. 

Frente a una verdad absoluta Protágoras propone muchas verdades; desde esta 

perspectiva, la educaci6n adquiere una dimensi6n totalmente diferente; ya no se trata de que 

unos aprendan a mandar y otros a obedecer de acuerdo con lo establecido por una verdad 

absoluta captada únicamente por los primeros, sino de que cada persona aprenda a 

manifestar su parecer, su verdad y que ésta se tome en cuenta en el momento de decidir. Ya 

no se trata de gobernar de acuerdo con la verdad absoluta, sino de acuerdo con la verdad de 

cada uno: 

Porque para nú la Verdad es tal como la he escrito. cada uno de nosotros es medida tanto de lo que 

es como de lo que no cs. De ahí que haya una dIferencia infinita de uno a otro, por la razón misma de 

que para uno es y aparece una determinada cosa y para otro, otra.64 

La corriente protagórica es la manifestación educativa de una sociedad democrática, lo que 

ella pretende no es fonnar buenos gobernantes ni buenos y obedientes trabajadores, sino 

buenos ciudadanos. Personas capaces de defenderse en un tribunal y de desenvolverse en 

una asamblea. 

64 Platón. Teeereto o de la ciencia. 166 d. 
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Los sofistas parten del supuesto de que la virtud se puede enseñar, de que la 

educación puede ofrecer lo que la naturaleza niega. Los sofistas, en especial Protágoras, 

afinnaban ser capaces de formar buenos ciudadanos y de enseñar la prudencia a todos; 

virtud, que para Platón, como se recordará, residía únicamente en una minoria selecta. 

Según Protágoras: 

.". si llega conmigo, no aprenderá otra cosa, sino aquella por la cual viene. Mi enseilanza es la 

prudencia en asuntos familiares, a saber, cómo podría administrar su casa de la mejor manera, y en 

105 asuntos de la ciudad, cómo podría ser lo más capaz tanto para actuar como para hablar. -¿Acaso 

te sigo en tu discurso? -dije yo-, pues me parece que te refieres al arte político y que prometes hacer 

de los hombres buenos ciudadanos. -Dijo: Si, Sócrates, ésa es exactamente la oferta que hago. 

-Bello en verdad el arte que posees -dije-, si es que lo posees., pues ninguna otra cosa se te dirá sino 

lo que realmente pienso. Yo, Protágoras, crcia que esto no era enseflable, pero no tengo por que no 

creerte si tú lo dices.65 

Ahora bien, el que con razón acepten a cada uno de los hombres como consejero acerca de la virtud, 

por creer que cada uno participa de ella, eso es lo que digo; pero el que crean que ésta no se da por 

naturaleza ni tampoco espontáneamente. sino que es enseñable y que. si se presenta en alguien. es a 

partir de un cuidado, eso es lo que trataré de demostrar en seguida.66 

Pues creo que la justicia y la virtud de los otros nos es útil mutuamente; por ello cada uno refiere y 

ensefta a cada uno de buen talante lo justo y lo legal.67 

Los grandes sofistas tienen en el centro de su interés al ser humano. Protágoras considera la 

vida democrática como la más satisfactoria desde el punto de vista práctico. Hipias y 

Antifón consideran que todos los hombres son iguales y sólo por convención artificial se 

dividen en griegos y bárbaros, libres y esclavos, nobles y plebeyos. Naturalmente, esto 

implicaba que se debían reconocer las leyes como meras convenciones humanas, más bien 

65 Platón. Protágoras. 318 e-319 a-b. 
66 lb/dem. 323 c. 
67Ib/denl. 327 a--b. 
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que como preceptos divinos. El valor educativo inherente a este fundamento es la 

igualdad 611 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

La corriente educativa protagórica o de formación de ciudadanos pretende formar 

ciudadanos, hombres de bien, virtuosos: 

Yo, pm:s, creo ser uno de ésos, y ser util, más que los otros hombres para que alguien llegue a ser 

bello y bueno ... M 

La educación no capacita para un empleo o para un oficio en particular. La educación es un 

medio para crear ciudadanos en igualdad de condiciones y aSl conformar las circunstancias 

que hagan realidad la sentencia que dice que: para la ley todos son iguales. Por eso, , ... la 

justicia y la virtud de los otros nos es útil mutuamente"?O En este sentido, un ciudadano 

debe saber decir lo que desde su punto de vista es respeto y justicia, por él y por la sociedad 

ya que Zeus los distribuyó entre todos: 

Uno solo tiene el arte de la medicina y es suficiente para muchos individuos, y con lo demás expertos 

sucede lo mismo. ¿Entonces voy a poner así la justicia y el respeto entre los hombres o lo reparto :1 

todos? A todos, dijo Zcus, y que lodos participen, pues no podrían generarse ciudades si sólo algunos 

particIparan de ésos, como es el caso de las demás artes; además, establece una ley de mi parte. quien 

no sea capaz de participar del respeto y de la justicia, sea matado como una enfermedad de la 

ciudad. 11 

¡.;j Ver nola 21 
b9 Platón. Protágoras. 328 b 
'" Ibídem. 327 a-b 
·1 Ibldem. 322 c--d 
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3) Contenidos y métodos 

Los sofistas fueron los primeros en aplicar el principio de que la educación no es un proceso 

de crecimiento natural de las personas. sino que es una influencia del ambiente en la que 

pueden intelVcnir los pedagogos. 

Para ejercer su influencia en el desarrollo de las personas, los sofistas elaboraron una 

técnica cuyos contenidos eran la gramática, la retórica y la dialéctica. La gramática era el 

conocimiento de la lengua, tanto de los poetas clásicos como de la empleada en los 

mercados, en los tribunales y asambleas. La retórica es el arte del discurso, del saber hablar 

y convencer a los demás, llevándolos a aceptar las posiciones del orador como las más 

correctas. 

La dialéctica, para los sofistas, era el arte de confrontar razones opuestas. El 

fundamento de la dialéctica es que no hay razones verdaderas o razones falsas. sino razones 

que pueden ser verdaderas o falsas según se planteen. 

El arte de la dialéctica ... entra asi triunfalmente en la práctica pedagógica. y en la escuela de 

Protágoras los jóvenes de porvenir se welven habilisimos en el arte de sostener con igual calor e 

igual rigor (por lo menos en la apariencia) tesis contrarias sobre los mismos argumentos ... ello 

conducía a fáciles degeneraciones. si bien es de subrayar que por lo demás esta práctica tema y tiene 

un enorme valor positivo, que no solamente ensefta a pensar el pro y el contra de cada cosa, sino 

también a ponerse en lugar del adVtt5ario, a comprender mejor sus razones, a ser más abiertos y 

tolerantes, e incita a la búsqueda de soluciones intennedias que satisfagan diversas exigencias. En 

este sentido Protágoras fue ciertamente un gran maestro de "sagacidad en asuntos públicos y 

privados", que era el objeto manifiesto de su enseftanza. 72 

4) Relación maestro-alumno 

Si se considera al Protágoras como modelo de lo que puede ser la relación profesor-alumno 

en la educación protagórica, se identifican las siguientes características: a) el alumno busca 

al maestro para que le enseñe. La necesidad de ser educado surge en el alumno, 

12 N. Abbagnano y A. Visalberghi. Historia de la Pedagogla. México, Fondo de Cultura Económica, 1995; 
p.60. 
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originalmente es una necesidad de aprender. Así, en este diálogo, Hipócrates, hijo de 

Apolodoro, busca a Sócrates para que lo apoye ante Protágoras, en su búsqueda de saber y 

b) el alumno recompensa pecuniariamente al profesor por enseñarle 

También por ello he establecido la manera siguiente de manejar mi sueldo: una vez que alguien ha 

aprendido conmigo, me da -si asl lo quiere- el dinero que yo pido; pero si no quiere, va al templo, 

jura en cuánto estima el valor de las enseñanzas y deposlta la cantidad correspondiente. J I 

-~------

'3 Platón. Pro/ágoras. 328 c. 
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Cuadro 1. Variables pedagógicas de acuerdo con las diferentes corrientes de pensamiento en 
educación. 

Variable SOCRATICA PLATONICA JENOFONTICA PROTAGORlCA 

Fundamentos Se reconoce la Acceso de unos La educación es No hay una verdad 

ignorancia pocos a la para la actividad absoluta o la hay 

propia y la de verdad absoluta. económica. pero cada cual la 

los demás. puede interpretar. 

Perfil de la Sabio •. Gobernantes. Trabajadores. Ciudadanos. 

persona a fonnar Desprecio por Respetuosos del Eficientes, Personas que 

la riqueza y el estatus quo y de leales, dóciles, participen en la 

poder. los modelos a obedientes y política y en la 

seguir. honrados justicia. 

Métodos Y Eléntica y Ejemplos Premio y Gramática, retórica 

contenidos mayéutica. ideales. Control castigo. y dialéctica. 

educativos Contenidos de espectáculos, Contenidos Los temas 

que tienen que canciones, etc. relacionados corresponden a la 

ver con la Aritmética, con la actividad realidad cotidiana. 

búsqueda de la geometría, económica. todo es motivo de 

verdad, lo bello astrononúa, estudio. 

y lo bueno. dialéctica. 

Relación El magisterio El profesor Al profesor se le El profesor vive de 

profesor-alumno es un busca al alumno. dice qué y cómo enseñ.ar. 

apostolado. Hay más enseñar. La El alumno busca al 

El profesor necesidad de relación profesor. Hay 

está al servicio enseñar que de educativa es necesidad de 

de la verdad y aprender. secundaria a aprender y de 

de Dios. El otra (Ej: enseñar. 

alumno busca patrón-

al profesor. empleado) 

Valor Autonomía Excelencia Responsabilidad Igualdad 
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3 LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA 

NUESTROS DÍAS 

La idea de este capítulo es que las principales corrientes de pensamiento en pedagogía 

definidas desde la Grecia clásica han ido evolucionando y se han modificado de acuerdo con 

las circunstancias de cada sociedad concreta; sin embargo, llegan hasta nuestros días 

claramente definidas en lo esencial y de igual manera que lo fueron hace más de dos mil 

años. Para poner a prueba esta idea se inicia un breve recorrido a través del tiempo con el 

propósito de identificar representantes de las corrientes de pensamiento pedagógico y 

corroborar la existencia de las mismas en diferentes épocas. En ningún momento se 

pretende hacer una historia de la pedagogía, ni de la filosofia de la educación. Por otra 

parte, la clasificación que se hace de los autores dentro de una u otra corriente de 

pensamiento no busca ser definitiva; probablemente el mismo autor en obras pertenecientes 

a otra época podría ser clasificado de otra manera. 

77 



ARISTÓTELES 

1) Fundamentos teóricos 

Para Aristóteles la educación es una función del Estado; para él, el fin último de la 

educación es la construcción, la estabilidad y la continuidad de la estructura politica. 

Nadie pondrá en duda que el legislador debe poner el mayor empefto en la educación de los jóvenes. 

En las ciudades donde no ocurre asi, ha resultado en detrimento de la estructura política. porque la 

educación debe adaptarse a las diversas constituciones. ya que el carácter peculiar de cada una es lo 

que suele preservarla. del mismo modo que la estableció en su origen: el espíritu democrático, por 

ejemplo. la democracia, y el oligárquico la oligarquia~ y el espíritu mejor, en fm. es causa de la mejor 

constitución.14 

En estos términos, Aristóteles nos puede estar planteando una educación para la formación 

de súbditos, que se subordinen, sin más, a lo que el legislador establece; o una educación 

para la formación de gobernantes, como lo hacen Jenofonte y Platón. Al respecto el aporte 

de Aristóteles consiste en realizar una síntesis de la educación como formación de súbditos 

y como formación de gobemantes~ resaltando la reciprocidad que tienen estas dos corrientes 

de pensamiento en educación: 

Constando toda comunidad política de gobernantes y gobernados, hemos de considerar si tos 

gobernantes y los gobernados deben mudar de situación o permanecer en la misma toda su vida, 

porque es evidente que la educación deberá corresponder a esta alternativa. [Si} fuera indiscutible y 

manifiesta esta supremacía de los gobernantes sobre los gobernados, es claro que lo mejor seria que 

de una vez por todas unos mandaran siempre y otros obedecieran. Pero como no es fácil suponerlo 

así ... es clara por muchas razones la necesidad de que todos compartan alternativamente el mando y 

la obediencia.75 

Para entender los fundamentos de la educación en Aristóteles es necesario analizar la última 

linea del párrafo transcrito, que dice "que todos compartan alternativamente el mando y la 

'4 Aristóteles. PolUica. VIII, 1. 
7Slbldem. VIl, XIII. 
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obediencia" En primer lugar, "todos" tIene un limite y un significado especificas: los 

ciudadanos. En la ciudad hay necesidades que requieren ser atendidas' hay necesidad de 

alimentos, de herramientas, de realizar actividades de defensa, de culto a los dioses y de 

administración de justicia. La población de la ciudad debe organizarse en consecuencia asi 

hay labradores, artesanos, militares, jueces y sacerdotes. En una ciudad noblemente 

gobernada y que posee hombres justos, no deben tener sus ciudadanos una vida operaria ni 

mercantil ("porque tal vida es innoble y contraria a la virtud") y tampoco pueden ser 

labradores sus ciudadanos. ya que carecen del ocio necesario para el desarrollo de la virtud 

y de la actividad política. Los ciudadanos son pues los militares y las personas que deliberan 

y pertenecen a la clase dirigente. En segundo lugar, compartir el mando, más que la 

obediencia, se refiere a alternar el mismo entre los ciudadanos, quedando excluidos del 

mando labradores, artesanos y comerciantes: 

Por otra parte, hay también en la ciudad, y como sus part\!S más importantes. una clase militar y 

otra que delibera sobre los intereses y que juzga sobre los derechos. ¿Hemos de tener también estas 

funciones como distintas, o hemos de asignar ambas a los mismos ciudadanos? La respuesta .. es 

clara, en cuanto que de cierto modo se deben atribuir a las mismas, y de cierto modo a distintas 

personas .. sólo que no simultáneamente, sino que así como naturalmente el vigor está en los m:lS 

jóvenes y la prudencia en los más viejos, así parece conveniente y justo repartir aquellas funcioncs 

entre ambos.76 

Es la naturaleza la que ofrece la discnmmaclón al haber hecho a unos mas jóvenes y a otros más 

VICJOS dentro de la misma especie, siendo a los primeros a los qu'.! corresponde obedecer, y a los 

ultimos mandar. Nadie lleva a mal el ser mandado si esto es en razón de su edad ni se considera 

superior, y sobre todo SI ha de recobrar esta contribución que ahora presta cuando llegue a la edad 

conveniente. En un sentido, pues, debe decirse que son los mismos los que han de gobernar y los que 

deben ser gobernados, y en otro que son distintos; y de aquí que necesariamente su educación deba 

ser en un sentido la misma }' en otro distinta, porque, como suele decirse, es menester que aprl!nda 

primero a obedecer el que ha de gobernar como se debe. 77 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 
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Par. Aristóteles el alma se divide en dos partes, una de las cuales posee la razón 

(inteligenci.) y la otra es capaz de obedecer a la razón (carácter). Puesto que lo inferior 

existe siempre por causa de lo mejor, es evidente que el carácter existe por causa de la 

razón. La parte del alma que tiene la razón (inteligencia) se subdivide a su vez en l. razón 

práctica (a la que corresponde la prudencia) y la razón teórica (a la que corresponde l. 

sabiduria). En este caso, la prudencia existe por la sabiduria; esto es, no bay prudencia sin 

sabiduria. En cuanto Aristóteles plantea la educación como función del Estado, es obvio 

que le interes. formar gente prudente, más que sabios: 

... resulta claro que la sabiduria es ciencia e intuición de las cosas más ilustres por naturaleza. Y asi, 

de Anaxágoras y Tales y de sus semejantes se dice que son sabios y no prudentes, pues Los vemos 

ignorantes de las cosas que les son provechosas. reconociéndose en cambio, que saben de cosas 

superiores y maravillosas y arduas y di\.;nas. bien que sean inútiles. puesto que no son los bienes 

humanos lo que ellos buscan. 

La prudencia, al contrario, tiene por objeto las cosas humanas y sobre las cuales puede deliberarse. Y 

por esto decimos que la obra más propia del prudente es deliberar bien; pero nadie delibera de las 

cosas que no pueden ser de otro modo ni que a ningún fin conducen, fin que sea, además, un bien 

obtenido por la acción ... 

La prudencia no es tampoco sólo de lo universal, sino que debe conocer las circunstancias 

particulares, porque se ordena a la acción, y la acción se refiere a las cosas particulares." 

Anaxágoras y Tales son como Sócrates, su objetivo es la sabiduria; Aristóteles es como 

Platón, su propósito es la prudencia y ésta, necesariamente, se refiere a la política, al 

gobierno: 

La ciencia politica y la prudencia son el mismo hábito, pero su esencia no es la misma. De la 

prudencia que se aplica a la ciudad, una considerada como arquitectónica, es la prudencia 

legisladora; la otra, que concierne a los casos particulares, recibe el nombre común, y es la prudencia 

política. Ésta es práctica y deliberativa, porque el decreto es como lo último que debe hacerse en el 

171bldem. VII, XIII. 
71 Aristóteles. Etiea Nicomaquea. VI, VII. 
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gobierno. Por esto sólo los que descienden a la prnctlca se dice que gobiernan. porque sólo ellos 

ejecutan acciones. como los operarios en una industria.;.) 

"Lo absolutamente preferible para cada uno es siempre lo más alto que puede alcarv..ar" De 

acuerdo con lo anterior, lo más alto que pueden alcanzar las personas es la prudencia; es 

decir, la razón puesta en práctica 

Aristóteles considera que la vida se divide, también, en diversas actividades: la guerra 

y la paz; el trabajo y el ocio. Algunas actividades son necesarias y útiles y otras son bellas y 

nobles. Aplicando el mismo criterio de que "Lo absolutamente preferible para cada uno es 

siempre lo más alto que puede alcanzar", la guerra existe para la paz, el trabajo para el ocio 

y lo necesario y útil para lo noble y bello: 

El hombre, en efecto, debe ser capaz de llevar una vida laboriosa y de hacer la guerra, pero más aún 

de vivir en paz y guardar reposo; y practicar los actos necesarios y útiles, pero más aún los bellos y 

nobles. Éstos son pues los fines que debe perseguir la educación. ~o 

Esto es, para Aristóteles una persona debe ser capaz de aprender a trabajar para poder 

descansar y disfrutar del ocio, de hacer 10 que es necesario y útil para poder alcanzar lo que 

es bello y noble. No hay que olvidar que el fin (causa final para Aristóteles) de todo ello es 

la estabilidad del Estado; éste debe procurar la formación de ciudadanos: hombres buenos y 

virtuosos que participen del gobierno. Los hombres buenos y virtuosos conforman una 

ciudad virtuosa, a saber: feliz y bien gobernada. 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Los contenidos de [a educación corresponden a las partes del educando: cuerpo (naturaleza) 

y alma, con su parte irracional y su parte racional. En cuanto a su origen o aparición en el 

desarrollo ontogénico el cuerpo es anterior al alma y la parte irracional es anterior a la parte 

racional La educación, por tanto, debe empezar por el cuerpo y seguir por el alma, primero 

la irracional y al último la racional: 

·9/bidem. VI, VIII. 
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La educación requiere naturaleza. hábito y razón ... asi pues no nos queda sino considerar el punto de 

si deben ser educados ante todo por la razón o por los hábitos. Una y otra cosa, por lo demás, han de 

concordar entre sl'con la mejor annonia ... Ahora bien, en nosotros la razón y la inteligencia son el 

fin de nuestra naturaleza, y siendo asi, a ella debe ordenarse la generación y el ejercicio de los 

hábitos ... De aquf pues, en primer lugar, que el cuidado del cuerpo dOOa preceder al del alma. y venir 

después la disciplina del apetito, sólo que orientada a la cultura de la inteligencia, como el cuidado 

del cuerpo al del alma!1 

En cuanto al método y de acuerdo con el inicio del párrafo transcrito, hay que resaltar la 

importancia que Aristóteles otorga al hábito, esto es, a la práctica: 

y en cuanto a la palabra y al magisterio, es de temer que no en todos tenga la misma fuerza. sino que 

es menester haber previamente cultivado con hábitos el alma del di.scipulo para que proceda 

rectamente ... lI'l 

En cuanto a los contenidos, Aristóteles considera que los hay propios para el cuerpo, para 

la razón práctica y para la inteligencia; un ciudadano debe recibir todos ellos, siempre y 

cuando no lo envilezcan y le quiten el tiempo al ocio necesario para cultivar la virtud: 

En lo que no puede haber duda es en que deben enseilarse aquellos conocimientos útiles que son de 

primera necesidad, aunque no todos; porque una vez establecida la distinción entre trabajos liberales 

y serviles, es manifiesto que el ciudadano debe asumir aquellas disciplinas que no envilecen al que se 

ocupa de ellas. Envilecedores han de considerarse los trabajos, oficios y disciplinas que toman a un 

hombre libre, en su cuerpo, en su alma o en su inteligencia, incapaz para la práctica y actos de la 

virtud. Por esto llamamos viles a todos los oficios que defonnan el cuerpo, así como a los trabajos 

asalariados, porque privan de ocio a la mente y la degradan. Entre las ciencias liberales hay incluso 

algunas que los hombres libres pueden cultivar, pero hasta cierto punto, pues estudiarlas con 

demasiada asiduidad y con la mira de adquirir un conocimiento exhaustivo, está expuesto a los 

mismos peligros de que hemos hablado.u 

80 Aristóteles. Po/ltica. VIII, l-lI. 
811bldem . 
• , Aristóteles. Ética Nicomaquea. X. IX. 
u Aristóteles. Polltica. VIII, 1-11. 
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En el párrafo anterior se aprecia con claridad una de las diferencias que tiene el pensamiento 

educativo de Aristóteles con la corriente educativa que busca la formación de hombres 

sabios, ésta sacrifica todo por la búsqueda de la verdad. 

Hay contenidos específicos para cada clase: 

EllcmUno 'scñor', pues, connota la posesiono no de una determinada rama del saber, sino de un 

detcnninado carácter, y de manera análoga también los términos 'esclavo' y 'libre'. Con todo, podría 

haber una ciencia del sefiorio y una ciencia de la esclavitud -siendo esta última la misma clase de 

saber que solía enscflar cierto profesor dI! Sírncusa, quien, en efecto, era un hombre que, por un 

salario, salia dar lecciones a los siervos en sus deberes ordinarios- y, en verdad, podría existir un 

estudio científico más adelantado en estas materias; por ejemplo, una ciencia del arte de cocinar y de 

otras cosas del mismo estilo en el scnicio doméstico, porque los distintos siervos tienen funciones 

dlyersas, unos más honrosas, otros más scn:ih.-s .. 

Las ciencias de los esclavos, pues, son todas las diversas ramas del trabajo doméstico: la ciencia del 

sellar es la ciencia de empicar los esclavos, ya que la función del sedar no consiste en adquirir 

esclavos, sino (.'J\ emplearlos. Esta ciencia, sin embargo, no tiene ninguna importancia o dignidad 

particular. El sellar debe saber cómo dirigir los trabajos que el esclavo debe saber cómo cjecutar. Por 

eso toda la gente suficientemente rica para evitar las preocupaciones personales tiene un mayordomo 

que desempene este oficio, m1entras que ellos mismos se dedican a la politica o a la filosofia ~4 

4) Relación profesor-alumno 

La relación profesor-alumno en la educación aristotélica está subordinada, 

fundamentalmente, a la relación entre gobernante y gobernado, cualquiera que sea la 

modalIdad que tenga. amo-esclavo, esposo-esposa, padre-hijo, etcétera_ 

se dan vanas clases de gobernantes y de gobernados. En efecto el hombre libre gobierna al 

esclavo, el hombre gobierna a la mujer y el padre gobierna a los hijos, y todo ello de distinta manera, 

y todos poseen las distintas partes del alma, pero las poseen de distintas maneras; el esclavo en 

efecto no ha conseguido en absoluto la parte deliberativa del alma; la mujer la tiene pero sin una 

plenitud de autoridad, y el niI10 la tiene, pero en una fonna aún sin desarrollar. Por eso el gobernante 

debe poseer la Vlrtud intelectual en su plenitud ... j¡5 

l<4 ¡hit/c'm L 11. 
liS lbídml. 1, V. 
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Toda familia" en efecto, es parte de la ciudad. y como aquellas relaciones pertenecen a la familia. y 

como además la virtud de la parte debe mirar a la del todo, menester es que la educación de los hijos 

y de las mujeres se haga mirando a la constitución politica, si es que importa a la ciudad virtuosa el 

que nuestros hijos sean virtuosos y el que sean virtuosas nuestras mujeres. S6 

En estos términos, la educación corresponde a legislar y la figura del educador se confunde 

con la del legislador: 

Cuando se desea hacer mejores a los hombres por la educación, no importa que sean numerosos o 

poco numerosos, debe uno esforzarse en hacerse legislador, puesto que por medio de las leyes es 

como pueden llegar a perfeccionarse los hombres. u 

Por otra parte, la figura del educador como tal queda descalificada: 

Aquellos, pues, que entre los sofistas, se ponen a enseñar la Polltica están muy lejos, al parecer, de 

cumplir sus promesas; ellos ignoran absolutamente en qué consiste y a qué se aplica; de otra manera 

no la habrían confundido con la Retórica ni la hubieran puesto en una categada menor.a 

5) Ubicación teórica de la educación en Aristóteles 

En Aristóteles convergen la corriente educativa platónica y la corriente educativa 

jenof6ntica. De la primera se pueden identificar claramente los siguientes elementos: la 

convicción de la existencia de un saber superior al que no todos los seres humanos tienen 

acceso, la certeza de que quienes tienen acceso a ese saber deben ser los que gobiernen, la 

importancia que tiene la educación para el mantenimiento del Estado, la importancia de la 

prudencia sobre la sabiduria, el papel relevante que juega la legislación de toda la vida social 

en la formación de las personas y el rechazo a quienes pretenden, como los sofistas. que la 

política y la prudencia puede ser enseñada. 

86lbldem . 
., Aristóteles. Ética Nicomaquea. X. IX. 
!IlI lbidem. 
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Los elementos de la educación platónica en Aristóteles son complementarios de las 

características de la educación jenofóntica que encontramos en su pensamiento educativo, a 

saber: la educación como preparación para la participación en la actividad económica, la 

ausencia de contenidos de filosofia y de política en la educación de las mayorías y la 

relación maestro-alumno incluida en una relación previa entre personas de diferente 

categoría (esposo-esposa, señor-esclavo. niño-adulto, etcétera). 
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SÉNECA 

1) Fundamentos teóricos 

En general, Séneca pertenece al estoicismo, el cual adquiere en él caracteósticas teóricas y 

prácticas peculiares. " Ante todo se distingue por mantener su libertad, de ahi que estudie de 

todas las corrientes de pensamiento a su alcance y considere que, independientemente de la 

corriente de pensamiento, "todo cuanto es verdadero lo reputo como míO",90 

Para Séneca, la condición aníntica más propicia para la feli"idad no es tanto la apatía o 

la imperturbabilidad, sino la serenidad. Serenidad ante las adversidades, ante la enfermedad, 

el dolor, la brevedad de la vida y, sobre todo, ante la muerte. "Para Séneca la vida virtuosa y 

sabia consiste en sobrellevar, con ecuanimidad, de manera digna, cualesquiera contingencia 

adversa".91 

2) TIpo de ser humano que pretende formar 

Lo más importante de un ser humano es que viva y aproveche su vida: 

lucilo: rescá.tate para ti mismo, y el tiempo que hasta ahora se tr: quitaba () se te escapaba o lo 

dejabas pasar, rec6gelo y consérvalo. Persuádete de que esto es asi como te escribo: parte del tiempo 

se nos roba. parte se nos va sin saber cómo, parte se nos escurre ... Nada. Lucilo, es nuestro, excepto 

el tiempo.92 

De particular importancia en el perfil de persona que busca Séneca es la congruencia que 

debe existir entre las palabras y las acciones de los individuos: 

119 Esteban Inciarte y Jesüs Zamarripa (Antología preparada por). Séneca: lA educación y las artes /iberales. 
México, Ediciones el Caballito. 1986, pp. 13-14. 
9Olbidem. p, 15. 
91lbldem. p. 18. 
"/bldem. pp. 33-34. 
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... si perseveras, te esfuerzas y COIl'iigucs que todos tus hechos y tus dichos sean congruentes entre si, 

St; correspondan y estén moldeados en el mismo cwlo. No está en lo recto el animo de aquél cuyos 

hcchos son discordantes '11 

Lo importante para Séneca es aprender a vivir. La profesión es secundaria. 

Deseas saber lo que pienso de los estudios liberales: no estimo a túnguno. ni lo cuento entre las cosas 

buenas. si va hacia el lucro. Son ocupaciones provechosas, útiles en tanto en cuanto preparen el 

ingcnio y no 10 ocupen pcnnancntcrncntc. En ellos hay que detcnct1)C mientras el ánimo no pueda 

hacer nada mayor; son nuestro aprendi7.ajc, no la obra definiti"(l.~j 

Hay que fonnar personas libres y buenas: 

Ves por qué fueron llamados estudios liberales: porque son dignos del hombre libre. Pero en realidad 

el solo estudio verdaderamente liberal es el que hace al hombre libre. Éste es el de la sabiduría, que 

es elevado, fuerte, magnánimo. Los demás son pequeños y pueriles ... 95 

Las personas buenas son las personas virtuosas. Las virtudes que busca Séneca son la 

fortaleza, la fidelidad, la templanza, la benignidad, la sencillez, la modestia, la moderación, 

la frugalidad, la parsimonia y la clemencia: 

Me agrada ir pasando revista a las virtudes una por una. La fortaleza desprecia todo lo que inspira 

miedo; desdeña, reta y quebranta las cosas terroríficas que esclavizan nuestra libertad .. La fidelidad 

es un sacratísimo bien del pecho humano: no hay necesidad que la obligue a cngafiar, ni premio que 

la corrompa .. La templanza manda cn los placeres; odia y aleja a unos, tolera a otros y los reduce a 

sana medida, y nunca va a ellos por ellos mismos ... La benignidad prohibe ser soberbio con los 

compañeros, prohibe ser avaro ... % 

'Jl/hidem p. 40. 
94/hidem. p.41. 
"~ídem. 
%/bidem. pp. 48-49. 
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3) Contenidos y metodos en la educación 

Los contenidos de la educación que propone Séneca se enlazan con lo que vuelva a las 

personas buenas: que sepan amar, con armonía en el ánimo y con serenidad en el espiritu. 

Lo importante para Séneca no es el conocimiento teórico, ni la instrucción académica, 

ni siquiera la capacitación para el trabajo, sino el aprendizaje vital, lo que es realmente 

provechoso para el ser humano.91 Para Séneca la misión del docente es enseñar a vivir y no 

impartir clases de teoría. La sabiduría, para Séneca, es conocer la ley y regla del vivir: 

Pensaron algunos que había que investigar si los estudios liberales hacen bueno al hombre; pero ni 

prometen ni tienden a una tal ciencia. El gramático se ocupa de cuidar el lenguaje; si quiere ir un 

poco más lejos, trata de historia, y de versos si extiende sus confines lo más que puede. ¿Qué cosas de 

éstas allanan el camino a la virtud? ¿La explicación de las silabas, la diligencia en la elección de las 

palabras, la memoria de las fábulas, la ley Y la modificación de los versos? ¿Qué cosa de éstas quita 

el miedo, limpia de codicia. frena la lujuria?9S 

Paso a la música: me enseftas cómo se armonizan entre si las voces agudas y las graves, cómo se hace 

la concordia entre las cuerdas que dan un sonido distinto; enséftame mejor cómo mi ánimo concuerde 

consigo mismo y no discrepen más propósitos. Me muestras cuáles son los tonos plañideros; 

rnuéstrame mejor cómo en la adversidad no dar voces de llanto. Me enseña el geómetra a medir los 

latifundios; seria mejor que me enseilase cómo he de medir lo que basta al hombre. Me cnsefia a 

contar y acomoda los dedos a la avaricia, en vez de enseñanne que nada imponan esas cuentas; que 

no es más feliz aquél cuyo patrimonio fatiga a los contables ... ¿De qué me sirve saber dividir en 

partes un pequei\o campo si no sé repartirlo con mi hermano? ... Sabes cuál es la línea recta; ¿qué te 

aprovecha si ignoras lo que en la vida es recto?99 

Querer saber más de lo que es suficiente es una suerte de intemperancia. ¿Qué? Esta afición a las 

artes liberales hace a los hombres molestos, charlatanes, importunos, satisfechos de si mismos, y no 

aprenden lo necesario porque aprendieron lo superfluo. 100 

97/bldem. p.2S. 
9S/bidem. pp. 41-42. 
99/bidem. pp. 4]-44. 
loo/bídem. p. SI. 
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Las ciencias liberales se estudian porque preparan el ánimo encauzándolo por el camino de 

la virtud. Sin embargo, no son indispensables para alcanzarla: "Hasta se puede decir que sin 

los estudios liberales puede llegarse a la sabiduría, porque aunque la virtud haya que 

aprenderse, no se aprende mediante ellos". 1D1 El camino de la virtud únicamente se alcanza 

con el estudio de la filosofia: la ciencia del bien y del mal: 

Una sola cosa consuma la perfección del ánimo: a saber, la ciencia inmutable del bien y del mal; pero 

del bien y del mal ninguna otra arte inyestiga nada. 1
1.l2 

Séneca muestra la insuficiencia de las reglas, de los mandatos; lo fundamental son los 

principios: 

Nada. pues, aprovechara dar preceptos si primero no quitas lo que a ellos se opone, como de nada 

aprovecha que pongas las armas a la vista o las acerques, si las manos que han de usarlas no están 

librcslO3 

Así como el primer VÍnculo de la milicia es el juramento de fidelidad y el amor a la bandera y el 

horror de la deserción, y fácilmente se exige y se manda después todo lo demás a los que están 

obligados por juramento, asl en aquellos a los que quieras llevar a la vida bienaventurada hay que 

cehar los primeros fundamentos e insinuarles la virtud. Adhiéranse a ella como por una especie de 

superstición; ámenla; quieran \<;\<;r con ella y sin ella rehusen vivir,I()'1 

Los preceptos dicen qué hacer Sin embargo, las mismas cosas pueden ser buenas o malas 

El porqué O el para qué hacer las cosas, la intención de hacer algo es lo que importa~ yeso 

únicamente nos lo ofrecen los principios: 

Las mismas cosas son ya honestas, ya torpes; lo que importa es por qué y cómo se hacen. Pero se 

harán todas honestamente si nos hemos adherido a lo honesto y pensamos que esto es el imico bien 

en las cosas humanas y las que de él se derivan, lo demás es bueno por un día. Luego hay qu;:: fijar 

~----~~~-

101Ihídem. p 49 
1112 Ihídem, p 48 
ltJ/bidcm p 104 
¡"IIbídem, p. 103 
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convicciones que abarquen toda la vida: éstas son las que yo llamo principios. Tal cual fuere esta 

convicción, asi será lo que se haga y lo que se piense. Y como esto, asi será la vida. lOS 

Los principios nos ofrecen una gula, un fin que orienta y dirige la vida: el bien supremo. 

M. Bruto, en el libro que tituló De los deberes, dio muchos preceptos a los padres, a los hijos y a los 

hermanos; nadie los cumplirá como debe sino tiene principios a los que se refiera. Es necesario que 

nos propongamos como fin el bien supremo, en conseguir el cual nos esforcemos y al cual miren 

nuestros hechos y palabras; como navegantes hemos de dirigir el curso de nuestra vida hacia una 

estrella. La vida sin un propósito es errante. y si hemos de proponemos algo, empiezan a ser 

necesarios los principios.1M 

4) Relación alumno-profesor 

La relación alumno-profesor en Séneca es fundamentalmente una relación de igual 8 igual, 

las epistolas a Lucilio asi lo dejan ver. Es una relación de la que aprenden tanto el alumno 

como el profesor: 

Te reclamo para mi; eres mi obra. Cuando vi tu indole, puse en ti mi mano, te exhorté, te estimulé, 

no consentí que fueras despacio sino que te aguijoneé continuamente; ahora hago lo mismo, pero 

exhorto a quien ya corre y a su vez me exhorta a mi.l 07 

S) Ubicación teórica de la educación en Séneca 

Séneca no quiere formar personas sabias, con el sentido que sabiduría tiene en la corriente 

socrática, Séneca no promueve la renuncia a todo, por el amor a la verdad. Tampoco busca 

formar gobernantes ni buenos trabajadores. Lo que preocupa a Séneca es la formación de 

personas buenas y felices que sepan convivir. En este sentido, no se busca educar a las 

personas para la ciencia, ni para que gobiernen, ni para la actividad económica; se debe 

formarlas para la felicidad: la propia y la de los demás. Séneca es un humanista, su 

10SÍdem. 
lO6ídem. 
100/bldem. p. 39. 
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preocupación principal es la persona_ Así, la educación que plantea Seneca se ubica en la 

corriente protagórica. 

Sin embargo, considérese que la educación en Séneca no solamente coincide con la 

educación protagórica en diversos aspectos, como la certeza en que la virtud puede ser 

enseñada, sino que contribuye a una mejor definición de esta comente educativa. 

Si se considera la corriente educativa protagórica como aquella en que lo importante 

es la fannación de ciudadanos en iguaJdad de derechos y obligaciones, a partir de Séneca 

habría que distinguir dentro de esta comente dos vertientes: la que resalta la formación para 

la vida política., que sería la vertiente iniciada por Protágoras, y la que destaca los aspectos 

éticos y la formación para la vida personal, que es en la que se puede ubicar a Séncca_ 
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M. FABla QUINTILIANO 

1) Fundamentos teóricos 

La educación es para desarrollar los dones de la naturaleza, de poco sirve la educación 

cuando no se tienen los atributos fisicos y mentales que se pretenden desarrollar: 

Pero una cosa se debe afinnar sobre todo, y es que de nada aprovecha el arte y los preceptos cuando 

no ayuda la naturaleza. lOS 

La educación debe procurar ofrecer modelos al niño para que los siga; sin embargo, es 

necesario que aprenda a pensar por sí mismo y a seguir su propio camino: 

Porque a los pñncipiantes se les ha de dar la cosa trazada. según las fuerzas de cada uno. Pero 

cuando se viere que imitan ya los modelos que se les dio, entonces se les mostrarán como ciertas 

huellas, que deberán seguir sin ayuda del maestro. Convendrá a las veces el dejarlos solos, no sea 

que, habituados siempre a seguir huellas ajenas, no trabajen ni discunan nada por si solos. Cuando 

se viere que proceden y discurren con tal cual acierto, el maestro ya nada tiene que hacer.IOS! 

La educación siempre debe apoyar a la naturaleza, nunca ir en contra de ella: 

Pues la naturaleza. ayudada del cuidado, puede más; y el que es guiado contra su inclinación, no 

podrá lograr lo que no frisa con su ingenio, y perderá sus fuerzas por abandonar aquello para lo que 

parecla haber nacido,l'O 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Lo que pretende Quintiliano es la formación de oradores. Un orador es, en síntesis, "un 

hombre bueno y perito en el hablar"; frase de Catón el Viejo y que hace suya Quintiliano: 

1(11 QuintiHano. Instituciones Oratorias. Madrid. Librería y Casa Editorial Heroando, 1942, l. m. 
109 Ibídem. JI, VII. 
Il0lbldem. n, IX. 
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Formamos en ellos un orador perfecto, el que no puede serlo no acompaftándole las buenas 

costumbres; por donde no sólo quiero que en el decir sea avent.'ljado, sino en todas las prendas del 

alma; porque nunca concederé que eso de vivir bien y honestamente se ha de dejar, como algunos 

pretenden, paro los filósofos; como sea cosa cierta que el hombre verdaderamente politlCO, 

acomodado para el gobierno público y particular, capa; de p,obl.:mar con sus COI1Sí!jos las cludadcs, 

fundarlas con 1cy¡.'S y enmendarlas con los juicios, no es otro que el orador 111 

El arador para Quintiliano es una suma de sabiduría más elocuen:ia· 

y así como estas cosas se hallan juntas en la naturalc7..a, así también se hallan en las obligaciones del 

orador, como lo colige muy claramente Cicerón; de fonoa que los que fuescn tenidos por sablOs 

igualmcntc fuescn reputados por elocuentes. 112 

Quintiliano procura la formación de personas que busquen la perfección y la sabiduría de 

manera permanente y continua; y no por considerar que la perfección, la sabiduría y la 

verdad absolutas sean accesibles a las personas, sino porque ello contribuye a alcanzar la 

perfección y la sabiduría humanamente realizables: 

Sea, pues, tal el orador que pueda con verdad llamarse sabio; y no solamente consumado en las 

costumbres ... sino en la ciencia y facultad de dlXlr, cual qUizá no ha habido ninguno hasta el di:.! .le 

hoy I\1as no por eso hemos de trabajar mcnos por llegar a la perfección, como muchos dc los 

antiguos 10 practicaron, los cuales, dado caso que crdan no haberse encontrado ningún hombre 

pcrft.!Ctam..:nh.! sabio, no obstante dieron pn...-ccptos dI.: sabiduría, porque la elocuencia consumada es 

ciertamente una cosa real, a que puede arribar el ingenio del hombre, y dado caso que no lo consigan, 

con todo, los que se esfuercen para llegar a lo sumo se remontaran mucho más que aquéllos, que, 

desesperanzados de llegar donde pretenden, no se levantan un palmo sobre la tierra. ll J 

El orador aprenderá a vivir en medio de las grandes concurrencias, a contrastar su saber con 

el de otras personas, a no ser dmido y a desarrollar la autoestima: 

111 Jbíd~'m Pro.:mio, ll. 
112 id •. m 
111 idcm 
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Lo primero de todo, el que ha de seguir la elocuencia. y ha de vivir en medio de grandes 

concurrencias, y a la vista de la república. acostúmbrese desde pequeitito a no asustarse de ver a los 

hombres, y a no ser encogido con una vida oculta y retirada. Ha de explayar y levantar el ánimo. el 

cual con el retiro, o se debilita y se amohece (para decirlo asi), o se hincha y engríe por una falsa 

persuasión. Preciso es que se tenga por muy grande hombre el que no se compara con nadie. Además 

de esto, cuando se ha de manifestar lo que se sabe, se ofusca la vista con tanta luz, Y todo se le hace 

nuevo; como que aprendió solo y retirado lo que ha de hacerse entre muchos.ll~ 

Quintiliano educa para que las personas desarrollen sus potencialidades, en consecuencia, su 

originalidad y su iniciativa: 

Tienen, y no sin razón, por una de las cualidades de un maestro, el inquirir con todo cuidado el 

ingenio de sus discípulos y el saber por donde le llama a cada uno su naturaleza. En lo que hay tanta 

variedad, que no son los semblantes más diversos que 10 son los ingenios. Esto aun en los oradores 

10 podemos ver; de los cuales ninguno se confonna con otro en el estilo, por más que la mayor parte 

de ellos se haya propuesto imitar a los que merecieron su aprobación. Por lo tanto pareció útil a tos 

más el enseí\ar a cada uno confonne a lo que pide su ingenio, ayudándole a aquello mismo a donde 

principalmente le llama la naturaleza. ll' 

3) Contenidos y métodos en la educación 

En cuanto a los contenidos Quintiliano considera que para la formación de un buen orador 

es necesario el conocimiento de, prácticamente, todas las ciencias y de todas las artes: 

Porque cuantos escribieron en materia de elocuencia, tIataron de ella con tanto primor, como si 

escribiesen para gente instruida a fondo en todas las demás ciencias, ya porque despreciaban. como 

cosa de poco valor, los primeros estudios del hombre, ya porque no tenian por obligación suya tratar 

de esto, siendo distintos, y diversos entre si, los objetos de las artes; ya fuese (y esto es lo más 

verosímil) porque no esperaban ninguna reputación de un trabajo que, aunque necesario, está muy 

apartado de la alabanza y lucimiento; sucediendo aquí lo que en los edificios, que, sepultados los 

cimientos, únicamente luce lo que descuella sobre la tierra. Mas yo, que ninguna cosa tengo por 

ajena a la oratoria (sin lo que es preciso confesar que no puede darse orador), y que estoy en la 

11~ Ibldem. 1, JI. 
LIS Ibidem. n, IX. 
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persuasión de que en ninguna materia puede aspmlfSC a la perfección, sino pasando por los 

principIos, no me desdeñaré de descender a estas menudencias, Sto las que no se puede consegUir 

otras COs:l.S de mayor importancia. 11 {, 

El método debe ser apropiado a la edad: 

Ni estoy tan ignorante de lo que son las edades. que juzgue que se debe apremiar y pcdjr un trabajo 

formal en los primeros años. De esto debemos guardamos mucho para que no aborrezca el estudio el 

que aún no puede tenerle afición, y le tenga después el odio que una vez le llegó a cobrar.
111 

Quintiliano está definitivamente por la instrucción pública. más que por la instrucción 

doméstica_ Los contenidos deben estar al alcance de los estudiantes y no agobiarlos: 

... aun el mismo maestro, si es que prefiere la utilidad a la ambición, debe cuidar. cuando maneja 

talentos principiantes, de no agobiar con tareas la debilidad de los discípulos, sino tener 

consideración a sus fuerzas, y acomodarse a su capacidad. Porque a la manera que los vasos de boca 

angosta no reciben nada del licor que se les envía de golpe, pero se l1enan cuando se les echa poco a 

poco y gota a gota, así se ha de tener cuenta con lo que puede el talento de los niños. 11 ~ 

Quintiliano está en contra de los castigos fisicos, que considera propios para los esclavos: 

El azotar a los discípulos, aunque está recibido por las costumbres, y Crysipo no lo desaprueba, de 

ninguna manera lo tengo por conveniente. Primerarnentl! porque es cosa fea y de esclavos, y 

ciertamente injuriosa si fuera en otra edad. en lo que convienen todos. En segundo lugar, porque si 

hay alguno de tan ruin modo de pensar que no se corrija con la represión, éste también hará callo con 

los azotes, como los más ¡mames esclavos.11 9 

Aun en la forma de corregir hay que evitar la ofensa y el agravio. El profesor ... 

... Responda con agrado a las preguntas de los unos. y a otros pregúntelos por si mismo. En alabar 

los aciertos de los discípulos no sea escaso, ni prolijo; lo uno engendra hastío al trabajo, lo otro 

¡ 16 Ibídem Proemio, 1. 
11- Ibídem 1, L 
I1K Ibidem. 1,11. 
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confianza para no trabajar. Corrija los defectos sin acrimonia ni palabras afrentosas. Esto hace que 

muchos abandonen el estudio, al ver que se tes reprende como si se les aborreciese.1la 

Quintiliano prefiere, para la formación de oradores, el uso del estimulo que constituye el ser 

reconocido como el primero en una clase: 

... Todo esto sirve de espuela a los ánimos, y aunque nunca es buena la ambición, ordinariamente es 

origen de cosas buenas. Hallo que mis maestros no en vano obseIvaban una costumbre, cuando 

repartian los discípulos en varias clases; y era el mandar decir a cada uno JM)r su orden. y según la 

graduación de sus talentos, declamando cada cual en puesto más honroso, según la ventaja que 

llevaba a los demás. Se daban sobre esto sus sentencias, y cada uno se empellaba por lograr la palma; 

pero el ser la cabeza de una clase era la mayor honra. Ni este juicio era irrevocable, sino que en el 

último dia del mes los vencidos tenian facultad de aspirar al mismo puesto. De este modo el superior 

no aflojaba en el cuidado con la victoria, y el sentimiento estimu!aba al vencido a librarse de la 

afrenta. Y en cuanto yo puedo acordanne, digo que todo esto nos siIvió de mayor espuela para el 

estudio de la oratoria, que las exhortaciones de los maestros. el cuidado de los ayos. y deseos de los 

padres.121 

4) Relación alumno-profesor 

Quintiliano distingue entre maestro yayo. Los padres tienen obligación de escoger al mejor 

maestro y la mejor escuela, además de ponerle al niño un ayo. El maestro es un profesional 

y como tal debe aficionarse por lo que hace y no hacerlo únicamente como una forma de 

ganarse la vida: 

Ni tampoco el maestro, si quiere cumplir con su obligación. se cargará de más discfpulos que los que 

puede enseftar, y 10 primero que se deberá cuidar es el tener amistad y trato con él, y que no tome la 

enseJlanza por oficio sino por afición. Ni dejará el maestro, si tiene alguna instrucción. de fomentar 

por honor suyo a quien ve que es estudioso y de talento. 122 

119Ib/dem. 1, Ul. 
120 Ib/dem. 11,11. 
111 Ib/dem I 11 
m Ídem . . , . 
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S) Ubicación teórica de la educación en Quintiliano 

Los fundamentos de la educación que propone QuintiJiano se relacionan con el deseo de 

formar oradores: personas sabias y diestras en el decir, de tal forma que puedan participar 

en el gobierno. No se trata de fonnar personas capaces de aprehender una verdad absoluta y 

que, en concordancia con ella, ordenen la vida de ciudades y personas. Se trata de que 

personas conscientes de sus limitaciones como seres humanos alcancen la sabiduría que 

como tales pueden alcanzar y sean capaces de transmitirla a suS conciudadanos, de tal forma 

que se tome en cuenta en la elaboración de las leyes, que por otra parte, son definitivamente 

creación humana y no mandato de los dioses. Así, en cuanto a los fundamentos, Quintiliano 

pertenece a la corriente educativa protagórica 

En cuanto al perfil de la persona a formar, se trata en Quintiliano de educar a 

"hombres de bien", capaces de participar de la vida política de la ciudad; por lo que en 

cuanto a perfil de persona a educar, Quintiliano no es socrático. Por su respeto a las 

particularidades de las personas, a su originalidad y a su iniciativa, Quintiliano es un 

humanista y se inscribe, en definitiva, en la corriente educativa protagórica. 
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PLUTARCO 

1) Fundamentos teóricos 

Plutarco considera a la educación como un medio a través del cual se puede volver a los 

niños libres en personas de excelentes costumbres. En estos términos se puede considerar 

que la educación para Plutarco es más un recurso para la conservación y perpetuación de un 

determinado orden de cosas, que un medio para la transformación y el cambio: 

¡Eal Consideremos qué cosa pudiera uno decir sobre la educación de los nidos libres y de cuál 

sirviéndose pudieran llegar a ser excelentes en costumbres. m 

Para Plutarco la virtud en las personas se alcanza mediante la concurrencia de tres factores: 

la naturaleza, la razón y el hábito: 

.. para la virtud penecta, es necesario que concurran tres cosas: la naturaleza, la razón y el hábito. 

Y. por una parte, llamo razón a la instrucción; por otra, hábito al ejercicio. Los primeros elementos 

son., sin duda. de la natura1eza~ los progresos, de la instrucción; las ventajas, del estudio; los ápices. 

de todos. De acuerdo con lo que de éstos falte, en este sentido existe la necesidad de que la virtud sea 

deficiente. La naturaleza. por una parte, sin la instrucción es algo ciego; por otra, la instrucción, 

separadamente de la naturaleza, algo defectuoso, y el ejercicio, sin las dos, algo imperfecto. 114 

Plutarco estima que la nobleza de nacimiento es importante para el desarrollo de las 

personas. Sin embargo, la educación lo es mucho más, a grado tal, que ésta puede 

compensar la carencia de aquélla: 

Mas si alguien piensa que los no bien nacidos, habiendo logrado una instrucción y un estudio 

correctos con relación a la virtud, no podrian, en la medida de lo posible, corregir el defecto de la 

naturaleza, sepa que se equivoca en mucho y, más, en todo. Si, en efecto, la indolencia destruye la 

tll Plutarco. Sobre la educación de los nmos. 1. 
114 lb/den!. 2. 
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virtud de la naturaleza. pero la cnse!1an/..a corrige la ignorancia; las cosas faciles escapan a los 

indolentes, pero las dificilcs son conquistadas con los cuidados.\2~ 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Plutarco juzga que lo más importante de las personas, además de la excelencia en las 

costumbres, son la inteligencia y la palabra: 

Dos SOn las cosas más importantes de todas en la naturaleza humana: la inteligencia y la palabra. La 

mteligencia es la soocrana de la palabra, la palabra, la servidora de la intcllg:l.:ncia 126 

Las personas, su inteligencia y su palabra, deben buscar agradar a los sabios y no a las 

multitudes: 

es necesario asirse a la indestructible y sana educación y alejar a los hijos, 10 más Lejos posible, de 

las estupideces ampulosas. Agradar a las multitudes es desagradar a los sabios. Eunpides confirma 

mi palabra al decir: Yo soy un inexperto para dar la razón a la multitud, pero más hábil para mis 

coetáneos y pocos. Esto cs, además, conveniente. Pues quienes entre los sabios son mediocres ante la 

multitud son más eruditos para hablar. 

Miro a los que se ejercitan para hablar grata y encantadornmente a las vulgares multitudes que, en 

su vida como en otras cosas, se vuelven disolutos y amantes de los placeres. Y sí. por Zcus, con 

razón. Pues si, preparando los placeres a los demás, descuidan el bien, mucho menos harían, muy por 

cnoma de su propia molicie y libertinaje, lo rcelo y sano o buscarian lo sensato en \"1.:1. dI.! lo 

cncantador. 127 

Plutarco identifica tres tipos de vidas' la activa, la contemplativa y la voluptuosa; busca la 

formación de una persona que tenga una vida útil (activa) y tranquila (contemplativa) 

m Ibídem 3. 
1"" Ibidcm 15 
121Ibidi'm 16 
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Tengo por hombres pcñectos a aquéllos que son capaces de mezclar y combinar la capacidad política 

con la filosofia~ pienso que se hallan poseedores de dos bienes muy grandes que existen: de una vida 

útil a todos, participando en el gobiemo~ de una vida tranquila y serena, pasando el tiempo en tomo a 

la filosofia. En efecto de las tres vidas que existen, una de ellas es la vida activa; la otra, la vida 

contemplativa; la otra, la vida voluptuosa; la una, siendo desenfrenada y esclava de los placeres, es 

de naturaleza animal y mezquina; la contemplativa, al apartarse de la vida activa, inútil; la activa, al 

no participar de la filosofía, extrafta a las letras y defectuosa. l2B 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Lo más importante en cuanto a los contenidos de la educación es, para Plutarco, la tilosofia, 

ya que da respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Además, el niño debe tener 

los conocimientos ordinarios de lectura, escritura, poética, geometría, retórica y música: 

es necesario poner a la filosofia como punto capital de la otra educación. Pues si, en tomo al 

cuidado del cuerpo los hombres han descubierto dos ciencias: la medicina y la gimnasia; de las 

cuales la una proporciona la salud; la otra. la buena complexión; mas de las enfennedades y 

sufrimientos del alma sólo la filosofía es remedio. En efecto, por ésta y con ésta ha sido posible 

conocer qué es lo bello; qué. lo vergonzoso; qué. lo justo; qué, lo injusto; en una palabra. qué, lo 

elegible; qué, lo evitable; cómo se debe tratar a los dioses; cómo, a los padres; cómo, a los ancianos; 

cómo, a las leyes; cómo, a los extraft.os; cómo, a los jefes; cómo, a los amigos; cómo, a las esposas; 

cómo, a los hijos; cómo, a los sirvientes; porque es necesario venerar a los dioses, honrar a IlJs 

padres, respetar a los ancianos. obedecer las leyes, someterse a los jefes, amar a los amigos, ser 

prudentes con las esposas, ser afectuosos con los hijos, no ultrajar a los sirvientes. Pero lo más 

grande: no estar demasiado alegres en las prosperidades, ni demasiado tristes en las desgracias, ni 

ser desenfrenados en los placeres, ni arrebatados y fieros en la ira; cosas que yo juzgo como las más 

antiguas de todos los bienes que resultan de la filosofía .. 119 

En cuanto al método, Plutarco está en contra de los castigos tisicos, de la presión por 

obtener resultados prontos y en favor del uso de reprimendas y elogios, así como del 

respeto por el ritmo de aprendizaje propio de los niños: 

1211 Ibldem. 22. 
129 Ibfdem. 21. 
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es necesario conducir a los nifio~ hacia las fonna~ bellas de vivir. con rcconu.:ndaciones } 

discursos. no ¡por Zcus! con golpes ni malos tratos. En efecto, parece que, de alguna manera, esto 

conviene más a los esclavos que a los libres, .. Para los lIbres los clogio~ } las reprcslOnes son más 

útiles que todo ult.rn.je; los unos animándolos hacia las cosas buenas; las otras haciéndolos retroceder 

de las Cosas vergonzosas. I JO 

Plutarco da particular importancia a la memoria: 

Pero, ante todo, ejercitar y habituar la memoria de los niños; pues ésta es como el granero dI.! la 

cdur;ación; por eso han inventado la fábula de que Mnl.!mosinc era la madre de las mUS.lS indicando y 

dando a entender que nada ha nacido dI.: tal manera para engendrar y alimentar como 1<1 mcrnona 

Por consiguiente, hay que ejercitar ésta en ambos casos, bien que los niños sean por naturaleza de 

buo,,:na memoria. bien que, por lo contrario, sean olvidadizos. llI 

La importancia del ejemplo y de los modelos a seguir no escapa a Plutarco: 

es necesario qulo! los padres, no con el faltar. sino con el realizar todo lo que es necesario, se 

muestren ellos mismos corno ejemplo evidente a los hijos para que, fijando los ojos en su vida como 

en un espejo, se aparten de las obras y palabras vergonzosas. Porque quienes reprimiendo a los hijos 

que faltan, caen en las mismas faltas se les escapa que, en nombre de aquéllos, son acusadores de si 

mismos. Los que viven del todo mal no llevan libertad de expresión para reprcnd..:r a los esclavos, 

mucho menos a los hijos. Además de esto, serian para ellos consejeros y maestros de injusticias; plll • 

donde los viejos son desvergonzados, allí existe la necesidad de que también los jóvenes sean muy 

dcsvcrgonzados.1 n 

4) Relación alumno-profesor 

El profesor es ante todo un empleado, un asalariado, a veces, un esclavo. En estas 

circunstancias, el profesor debe ser seleccionado y, además, vigilado y supervisado 

constantemente: 

1)1) Ibídem 26. 
III Ihid"m 29 
Il~ Ih¡dl'm 31) 
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Por otra parte, es justo reprender a algunos padres, los cuales, habiendo CONtado los hijos a los 

pedagogos y maestros, en absoluto llegan a ser ellos mismos ni testigos oculares ni oidores de su 

instrucción, siendo culpables más de lo necesario. Es necesario que durante algunos días tomen una 

prueba de los ninos y no pongan las esperanzas en la disposición de un asalariado; pues procurarán 

el mayor cuidado de los niilos aquellos que en cada ocasión deban dar cuentas. Aqui lo dicho 

graciosamente por el palafrenero. que "nada engorda de tal modo el caballo como el ojo del rey.1ll 

5) Ubicación teórica de la educación en Plutarco 

Es importante destacar que para Plutarco la filosofia es más un remedio que una búsqueda 

de conocimiento. Plutarco encuentra en ella más respuestas que preguntas. En este sentido 

es dogmático: la filosofia ofrece respuestas que tranquilizan, no plantea preguntas que 

puedan inquietar y poner en riesgo el estatus quo. En estos términos, Plutarco se aleja de la 

corriente educativa aristotélica o de formación de personas sabias, según la cual, el estudio 

de la filosofia genera fundamentalmente, preguntas y pone en duda las cosas. 

Así, en Plutarco se identifican con claridad tres de las ideas fundamentales de la 

corriente educativa platónica o de formación de gobernantes: la primera, hay una verdad 

absoluta que no está en duda y no es cuestionada; la segunda, una verdad que puede ser 

aprehendida por unos pocos que se dedican al estudio de la filosofia y buscan quedar bien 

con los sabios y no con las multitudes y la tercera, estos pocos deben combinar su vida 

"tranquila y serena" (dedicada a la filosofia) con una vida útil (participando en el gobierno). 

13) Ibldem. 28. 
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LUCIANO 

1) Fundamentos teóricos 

Luciano reconoce explícitamente dos tipos de educación; es más, las contrasta entre sí y las 

contrapone. Por un lado, la educación de empleados o súbditos, la educación para los 

jóvenes que no tienen muchos recursos económicos y que, dadas las necesidades familiares, 

deben incorporarse a la vida productiva cuanto antes. Para los que no pueden dedicar 

mucho tiempo a los estudios' 

A la mayoria les pareció que la continuación de los estudios rcqucrla mucho csfucI7..o. mucho tiempo, 

no poco gasto y una posición social notabh!, )i La nuestra era más que moderada y rcqucria una ayuda 

rapida. l14 

Esta corriente de educación es reconocida por Luciano como la educación para los que 

deben trabajar. para los obreros, para los que están obligados a subordinarse a los 

poderosos y obedecerles Consiste en educar el cuerpo para que trabaje y el espíritu para 

que obedezca: 

.. No serás más que un simple trabajador, que se esforzará con su cuerpo y depositará en él toda la 

esperanza de la vida ... serás pura y simplemente eso, un obrero, uno más entre todo el pueblo, 

siempre sumiso ante quien sea tu superior, siempre cortejando a quien puede hablar. llevando la vida 

de una liebre, siendo una especie de objeto del poderoso ., serias considerado un obrero y un artesano 

que SI.! gana la vida con las manos ... m 

Por otro lado, la educación, propiamente dicha, cuyo propósito es formar personas para los 

cargos públicos' 

S. me hicieras caso a mi.. te pondré en contacto con toda clase de saberes; y tu espíntu, 

precisamente lo que es más importante de ti. te lo adornaré con los más numerosos y más excelentes 

adornos: con sensatez, justicia, piedad, bondad, moderación, inteligencia, constancia, amor por lo 

Il~ Ludano El sueno o vIda de Luc/ano. l. 
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bello y pasi6n por lo más sublime ... te enscftaré en no mucho tiempo todo cuanto existe, tanto si es 

divino como si es humano. Tú que ahora eres un pobre, un don nadie, un hombre que está dando 

vueltas a su cabeza por un oficio tan innoble, dentro de poco tiempo ser.is emulado y envidiado, 

honrado y elogiado, tenido en gran consideraci6n por tus cualidades, blanco de la mirada de hombres 

que te aventajan en linaje y riquezas ... merecedor de algún car¿o politico y de algún tipo de 

distinci6n. l36 

2) TIpo de ser humano que pretende formar 

Luciano reconoce dos tipos de educación y las contrasta enfrentando los diferentes tipos de 

persona que fonnan una y otra. 

La educación de los trabajadores forma personas que ante todo son capaces de 

ganarse la vida mediante la práctica de un oficio: 

Caso que yo aprendiera un oficio manual, ante todo cobraría de mi trabajo lo suficiente para ganarme 

la vida y ya no tendria que vivir en casa a mis afios y, además, al cabo de no mucho tiempo le 

alegrarla la cara a mi padre aportando lo que fuera ganando. \31 

Los trabajadores viven a expensas del trabajo que realizan con el cuerpo, son obedientes y 

sumisos, aduladores con respecto a los superiores. 

Los superiores, los que reciben una educación, propiamente dicha, son sensatos, 

justos, piadosos, bondadosos, moderados, inteligentes, constantes, con amor por lo bello y 

pasión por lo más sublime. Envidiados, honrados y elogiados; dignos de cargos políticos y 

de distinciones. Algunas otras posibles características de estas personas son la elocuenci~ la 

fama, el poder y el mando. 

I]S Ibidem. 9.10. 
136 Ibidem. 10.11. 
I J7 Ibídem. l. 
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3) Contenidos y métodos 

Los contenidos de la educación de los obreros son propios del oficio que se pretende 

aprender Algunos de los criterios para elegir oficio, en función de su objetivo de servir para 

el sostenimiento, son: que sea fácil de aprender y que sea productiva. En general, la 

profesión que se estudia es la que tiene alguna tradición familiar: 

Asi las cosas, comenzó a ponerse a examen el segundo punto: cuál de las profesiones seria mejor, 

más faet! de aprender, y más adecuada para un hombre líbrc, que exigiera un desembolso ascquibk y 

proporcionara unos ingresos suficientcs .. Mi padre, dirigiendo los ojos a mi tio .. dijo: No ~ria 

lícito que dominara otro oficio. estando tú aqui entre nosotros ... 138 

En relación con el método, Luciano relata: 

Mi tio, dándome un cincel, me ordenó golpear suavemente una plancha que habla allí en medIO 

poniendo en ella esta frase de USo común: 'Si se empieza bien ya está hecha la mitad'. Por mi 

inexperiencia, golpeé con demasiada fuerza y la plancha se rompió; mi tío c.:ntonces, cabreado. 

cogiendo una vara que había por allí cerca me 'inició' en la materia no precisamente de un modo 

suave m cstimulante ... 1l9 

Luciano no es explícito en la descripción de los contenidos de la educación de 1->s 

gobernantes. A juzgar por Anacarsis o sobre la gimnasia la educación fisica es 

fundamental, y de acuerdo con Hcrmótlmo o sobre las sectas el estudio de las diferentes 

corrientes filosóficas resulta poco menos que inútil. 

4) Relación maestro-alumno 

En el caso de la educación para el sostenimiento, la relación educativa se suma a una 

relación familiar previa. En este caso concreto a la relación tío-sobrino. 

ll~ ibídem_ 2. 
139 ibídem. 3. 
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5) Ubicación teórica de la educación en Luciano 

Luciano reconoce explicitamente tres tipos de educación y se pronuncia de manera abierta 

por la educación de personas sensatas y justas, merecedoras de algún cargo politico. Por 

otra parte, reconoce que ésta no es una educación para todos, sólo para quien ha sido 

elegido. Sin embargo, reconoce la educación de trabajadores y describe con franqueza el 

tipo de personas que fonna. En este sentido Luciano no promueve un tipo de educación, 

más bien describe las dos corrientes educativas que son evidentes en su tiempo. 

En cuanto a la educación socrática o de formación de hombres sabios, Luciano l. 

describe y, aquí sí, la critica y asume una postura discordante con la misma. En el 

Hermótimo o sobre las sectas describe la imposibilidad y la inutilidad de la educación que 

busca formar filósofos, esto es, hombres sabios: 

Mas creo que no has llegado a captar plenamente que la virtud radica en las actuaciones como, por 

ejemplo, en el hecho de llevar a cabo acciones justas, sabias Y esforzadas, en tanto que vosotros -y 

cuando digo vosotros me refiero a los más distinguidos filósofos-, desentendiéndoos de ello. os 

afanáis en inventar y componer lamentables discursos y silogismos y aporías; y dedicados a ellos 

pasáis la mayor parte de la vida, y quien destaca en estos menesteres os parece 'el vencedor glorioso'. 

Por cosas así, creo, admiráis al maestro, un hombre viejo que pone en apuros a sus interlocutores y 

sabe cómo hay que preguntar y camelar y engatusar y meter a uno en un callejón sin salida. Y 

desperdiciando el fruto -que era lo relativo a los hechos- os afanáis por la corteza arrojándoos 

mutuamente las hojas en el transcurso de vuestras discusiones. ¿,O es otra cosa lo que hacéis, 

Hermótimo, desde que sale el sol hasta que anochece? 

Hermótimo. -Qué va; eso justamente. 

Licino.-¿No podria, pues. alguien decir con todas razón que cazáis la sombra dejando el cuerpo o la 

muda de la serpiente desentendiéndoos del reptili40 

•• 0 Luciano. Hennótimo o sobre las sectas. 79. 
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SAN BASILIO EL GRANDE 

1) Fundamentos teóricos 

El objetivo de la actividad educativa en San Basilio es transmitir a las nuevas generaciones 

la experiencia propia, el camino "más seguro" de enfrentarse con la vida: 

Por tencr la edad que tengo y la experiencia, y estar ejercitado ya en muchos asuntos y haber 

experimentado suficientemente el cambio de las cosas en lo favorable y en 10 adverso, que sin duda 

tanto ensena, he negado a conocer las cosas humanas lo suficiente para poder mostrar a los que 

comenzáis ahora a vivir el camino más seguro de enfrentaros con la vida. 141 

En realidad, lo importante en la educación cristiana no es la preparación para esta vida, sino 

la preparación para la "otra vida". En este sentido la forma de enfrentar esta vida es 

despreciándola' 

Nosotros los cristianos, oh jóvenes, pensamos con fundamento que esta vida terrena no vale nada, ni 

es ningún negocio y juzgamos que no es ningún bien, ni damos nombre de tal a lo que nos da 

utilidad sólo en esta vida. 

Por tanto, no juzgamos grande ni digno de nuestros votos y deseos ni el esplendor de los 

antepasados, ni la salud del cuerpo, ni la belleza, ni la grandeza, ni los honores que tributan Los 

hombres, ni el reinado fiÚsmo ni lo que pueda decirse entre lo humano, ni nos fijamos en los que lo 

tengan; damos un paso más con nuestra esperanza cristiana y hacemos todo lo que haya que hacer 

para preparar la otra vida. 

Por eso decimos que conviene desear lo que nos pueda ser útil en ese sentido y es necesario quererlo 

con todas nuestras fuel7.a5, y lo que no sea útil para la otra vida despreciarlo como no digno de 

estima. 142 

Hay que perseguir un objetivo claro en la vida y concentrar todos los esfuerzos en 

alcanzarlo, hay que referir todo lo que se hace a ese objetivo. Como el flechero dirige la 

flecha a la diana: 

1~1 San Basilio el Grande. Cómo leer la IUeralura pagana. Madrid, Rialp, 1964, p. 35. 
142 Ibídem. p, 37. 
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En efecto, ¿qué buen sentido tiene que el piloto, por una parte, no quiera dejarse a merced de los 

vientos, antes dirija la Rave al puerto; y que el saetero alcance el blanco, y que un herrero o 

carpintero aspire a la perfección en lo de su oficio, y nosotros, en cambio, nos quedemos atrás de 

estos obreros en el interés por nuestra profesión? 

¿Pues no hay un fin en el trabajo de los obreros? ¿Y acaso la vida humana está sin él, al cual es 

necesario que dirija sus ojos al hablar y obrar todo aquel que no esté dispuesto a parecerse en todo a 

los irracionales? 

De otro modo estarlamos sin plan como navíos sin lastre ... \4l 

El objetivo, el blanco, la diana no está, naturalmente, en las cosas de este mundo, no está en 

el cuerpo, ni en las riquezas, ni en los placeres: 

Al ser, pues, nocivo para el cuerpo el demasiado cuidado y un obstáculo para su alma, es una locura 

manifiesta servirle y mostrarse sumiso con él. Mas, en realidad, si nos cuidamos en despreciarle, con 

dificultad llegaremos a admirar otras cosas terrenas. Pues ¿para qué vamos a necesitar las riquezas 

si hemos dado de lado a los deleites del cuerpo?.. y quien haya sido educado y formado para 

mantenerse libre ante tales cosas, estará muy lejos de consentir en alguna ocasión, de palabra o de 

obra, con algo vil y vergonzoso.l 44 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

San Basilio pretende formar personas con criterio capaces de discriminar entre lo que es 

apreciable y lo que no lo es: 

Ni siquiera una vez conviene que dejéis en manos de estos autores la dirección de vuestras 

inteligencias, como se deja la dirección de un navio; ni sigáis por donde os guíen, sino que, 

escogiendo de ellos lo que es útil, es necesario que sepáis también qué debéis desestimar y 

despreciar.14S 

l4l Ibldem. pp. 52.53. 
14~ Ibldem. p. 61. 
143 Ibidem. p. 37. 
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El criterio no está en discusión: la vida virtuosa que consiste en el desprecio al cuerpo y a 

la vida material, para llegar a la vida eterna. 

y puesto que es necesario que nosotros lleguemos a nuestra vida sobrenatural a trnvés de la virtud, ) 

de ésta han escrito mucho poetas, historiadores y mucho más los filósofos, debemos ocupamos 

principalmente de los escritos de esta Clasc. 146 

Hay que educar en el desprecio a las riquezas y a las posesiones materiales: 

Pues por una parte las posesiones no pertenecen más a sus duedos de ahora que a los que después 1I.:s 

llega en suerte, como si fueran llevadas de acá para allá, como en el juego de los dados; pero la virtud 

es la única de las riquezas que es inamovible y que persiste en vida y muerte. 

Por lo que me parece que Salón dijo a los ricos aquello de: 'Pero nosotros no cambiaremos la riqueza 

de la virtud por las otras riquezas; puesto que la virtud pennanece siempre inmutable, mientras que 

las riquezas hwnanas pasan de uno a otro' .'47 

San Basilio el Grande busca personas íntegras; es decir: lo que dicen lo que hacen. Para San 

Basilio, esto es ser sabios: 

Pues quien confinna con obras la filosofia que profesan otros sólo de palabra, ese tal es un sabio, y 

los otros pasan como sombras ... 

Pues yo diría que alabar con elegancia públicamente la práctica de la virtud, y hablar largamente de 

ella por una parte, y por otra preferir el placer a la templanza, y la avaricia a la justicia, se parece a 

los que interpretan tragedias en la escena, que entran en ella como reyes y sobcrnnos, sin ser reyes ni 

principes, ni aun tal vez hombres libres ... 

Por eso si uno mismo no llega a estar de acuerdo consigo mismo, tampoco mostrará su vida confonne 

con sus palabras: "Su lengua ha jurado. pero su mente no está juramentada, se podrá declr con 

Euripides. Y preferirá parecer bueno, mejor que serlo". 143 

¡ ~6 Ibídem. p. 44 
W Ibídem. p. 46. 
¡ 4~ Ibídem. p. 48. 
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Personas que no se dejen llevar por la ira; esto es, mansos o con mansedumbre. El soportar 

la agresión es considerado como una de las grandes hazañas de las que es capaz un ser 

racional: 

Pero volvamos de nuevo a los ejemplos de grandes hazailas. Hirió en su misma cara un hombre a 

Sócrates, el hijo de Sofronisco, golpeándole sin compasión.. y él no resistió, sino que dejó al que le 

injuriaba desfogar su ira, hasta que a causa de las heridas Y golpes se le puso la cara purulenta. 

Cuando cesó de maltratarle, no hizo otra cosa Sócrates, según dicen. que escribir en su frente: 

'Fulano lo hizo', como al pie de una estatua se pone el nombre del escultor. Ésta fue toda su 

venganza. 

Esto, como nos lleva casi a lo mismo que nuestra doctrina, me parece poder afirmar que debemos 

tenerlo en gran estima e imitar el ejemplo de tales varones. 

Pues este hecho de Sócrates es semejante a lo de aquel precepto de que es necesario ofrecer la otra 

mejilla al que nos hiere en una. ¡Tan lejos debe estar la venganza! \.(9 

Entre las características de las personas a formar está la castidad; también considerada, por 

otra parte, como una de las grandes hazañas: 

y no quisiem que se me pasase la hazana de Alejandro, quien teniendo cautivas a las hijas de Darlo. 

que atestiguaban tener una belleza singular, ni se dignó mirarlas, por juzgar vergonzoso e indigno ser 

vencido por mujeres quien vencia a hombres. 

Esto se parece a aquello otro de 'cl que mira a una mujer con concupiscencia. aunque no llegue a 

consumar de hecho el adulterio, no obstante. por haber aceptado el deseo en su alma. no queda libre 

de culpa' .ISO 

Hay que procurar que las personas tengan en mayor estima el alma que el cuerpo: 

En una palabra: quien esté dispuesto a no revolcarse como en un lodazal en sus propios placeres ha 

de mirar el cuerpo con desdén o, a lo sumo. le ha de conceder sólo aquello que ayude a la 

consecución de la filosofl3, dice Platón, con palabras parecidas a San Pablo. el cual aconseja no lener 

atención alguna a nuestro cuerpo que le dé la oportunidad para el desenfreno de sus pasiones. 

149/bldern. pp. 50-51. 
ISO Ib/tlern. p. 51. 
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i o en qué se diferencian de los que cuidan con esmero los instrumentos y dan de lado al arte que se 

practica con ellos, los que están solícitos de su cuerpo para tenerle a placer en todo, y el alma, que 

usa del cuerpo como instrumento, la desprecian y descuidan como cosa vil? ISI 

y que sepan prescindir de lo superfluo. 

y admiro yo también a Diógenes el dcsprcdo total de lo terreno. Este se proclamó a sí mismo más 

rico que el rey de Persia, por necesitar de menos cosas que él para \;vir.! S1 

Las personas deben vivir conforme a la recta razón y no de acuerdo con la opinión de los 

demás· 

Ciertamente de nada debe huir el hombre prudente tanto como de vivir según la opinión de los demás 

y de ir mirando lo que gusta a la gente y no bacer a la recta razón guia de su vida.. de tal suerte que, 

aunque baja que ir en contra de la opinión de todos y carecer de gloria y arrastrar pdigro por la 

virtud, nunca escoja el ceder en lo conocido como bueno y recto; ¿o es que vamos a decir que el que 

no se porte así se diferencia poco del sofista egipcio, que se convertía, a su voluntad, en planta y 

fiera, en fuego y en agua, y en todo lo que fuere? 

En este caso sucederia que este tal elogiará la virtud ahora ante los que la estiman., pero después 

hablará en contrario cuando aprecie que la Justicia triunfa (manera de hablar propia de los 

aduladores); y así como dicen que el pólipo vuelve su color según la tierra en la que se encuentra, asi 

ese tal acomodará su manera de pensar a la opinión de quienes encuentra. I 53 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Las disciplinas paganas preparan al espíritu para que reciba el conocimiento de la Palabra 

Divina: 

A conocer estas cosas nos conduce la Palabra Divina, que nos educa por medio de misterios; pero 

mientras no podemos, a causa de los pocos años, comprender el profundo sentido de estos misterios, 

nos ejercitaremos entretanto en otros escritos no muy diversos, como en sombras y espejos, en 

ISI /bidem. p. 60. 
151 Ibídem. p. 62. 
lB Ibídem. p. 64. 
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considerar nuestra alma, a imitación de los que hacen prácticas militares. que, cuando ya han 

adquirido práctica en el movimiento de las manos y en el salto, sacan provecho de esa disciplina en 

los concursos. 

y esto es precisamente lo que ocurre: es necesario pensar que se nos ha puesto el mayor certamen 

posible, en pro del cual debemos hacer todo lo que podamos; empeilándonos con todas nuestra 

ruenas en su preparación. Debemos tratar y conversar con poetas, historiadores, oradores y todos los 

hombres de los que podamos llegar a sacar alguna utilidad para nuestras almas.1S4 

Para que las disciplinas paganas realmente sirvan al espíritu y le aprovechen en su camino al 

conocimiento de la Palabra Divina es necesario leerlas y estudiarlas con criterio, por lo que 

es necesario no quedarse únicamente en los aspectos de forma, sino ir al fondo y sacar la 

utilidad para el espíritu; tal como las abejas no se conforman con el olor y el color de las 

flores, sino que extraen de ellas la miel: 

El Ejemplo de las Abejas 

Pues como para los que no son las abejas, hay placer suficiente con el solo olor o color de las flores, 

pero las abejas pueden sacar miel de ellas, así también aquí los que no van en busca sólo del estilo y 

la elegancia de estos libros., pueden sacar, además, de ellos cierta utilidad para su alma. 

Debéis, pues, vosotros seguir al detalle el ejemplo de las abejas. Porque éstas no se paran en 

cualquier flor ni se esfuerzan por llevarse todo de las flores en las que posan su vuelo, sino una vez 

que han tomado lo conveniente para su intento. lo demás lo dejan en paz. 

También nosotros, si somos prudentes, extrayendo de estos autores lo que nos convenga y más se 

parezca a la verdad, dejaremos lo restante. Y de la misma manera que al coger la flor del rosal 

esquivamos las espinas, asi al pretender sacar el mayor fruto posible de: tales escritos tendremos 

cuidado con lo que puede perjudicar los intereses del alma. 

Es necesario, pues. que desde un principio examinemos al detalle una por una cada disciplina y la 

ajustemos a su finalidad ... ISS 

Asi, San Basilio establece normas morales para la lectura, de tal forma que el alma pueda 

sacar provecho: 

1S4 lbidenr. pp. 38-39. 
m lb/denr. p. 43. 
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----------- --- ----

Pero acabemos lo que os decía al principio: no hemos de adnutlr y aceptar todo sin más ru más (de 

los libros O autores gentiles), sino lo que nos sea útil- Pues esta feo. por una parte. apartar lo dafloso 

tratándose de alimentos y no tener cuenta alguna. por otra parte. con las lecturas, que alimentan el 

alma. y lanzarse a cualquier cosa que se presente. como arrastra consigo el torrente 10 que 

encuentra. I S6 

Para alcanzar a plenitud el perfil de persona deseable, San Basilio recomienda el trabajo y la 

aplicación; para promoverlos recurre al premio y al castigo, a los que se recibirán no en esta 

vida, sino en la vida eterna: 

Pero nosotros, a quienes están prometidos premias de \ida (eterna), tan admirnbh.:s I.:n número c 

importancia que es imposible explicarlos con palabras, ¿durmiendo a pierna suelta} sin d:lr ni f,olpl.! 

y Ile\'ando una vida completamente libre, podremos alcanzarlo con sólo alargar una dI.: nuestras 

manos? 

Ciertamente, en ese caso, la holgazanería seria en la "vida una cosa digna de gran estima. Y 

Sardanápalo sería conducido a la felicidad, o también si se quiere, M:uguites, del que dijo Homero (si 

son de Homero las palabras) que ni araba, ni cavaba la tierra, ni sabía cosa alguna útil para la vida. 

¿Es que no es más verdadero el dicho de Pitaco, que dijo que la virtud continuaba siendo dificil? 

En efecto, después de pasar muchas fatigas y trabajos, apenas llegaríamos a conseguir los bienes que 

decíamos hace poco que no son semejantes a los bienes terrenos. 

No hemos, pues, de holgazanear, ni pensar que hemos de recibir grandes premios, ni esperarlos a 

cambio de un poco de ociosidad, si no nos queremos disponer a soportar reproches y castigos. nc 

digo ya entre los hombres de acá abajo (aunque no lo considera poco quien sabe pensar las CO~h). 

sino en el lugar del juicio, ante el mundo entero, ya sea d¡;bajo dI.! la tierra o en cua1qukr otra partl.! 

del mundo. Porque para el que como forzado declina de su deber, quid pueda haber Clcrta 

indulgencia de parte de Dios; pero para el quc por gusto escoge el pecado no habrá reclamación 

posible que le quite de padecer un castigo mucho mayor. 1 n 

El trabajo que deben realizar las personas para que el alma se desarrolle consiste en 

mortificar el cuerpo y en evitar toda ocasión de pecado: 

Es necesario, por tanto, todo lo contrario: castigar el cuerpo y refrenar sus deseos, como los de una 

fierecilla, y adonnecer los desórdenes que por su causa sobrevienen al alma, llegando hasta ellos con 

H6 Ibídem. p. 52. 
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la razón como con un látigo, y no descuidar la atención, soltando la rienda a los placeres como un 

cochero que se deja anastrar por el impetu de caballos desbordados y violentamente agitados. lss 

4) Relación alumno-profesor 

La relación profesor-alumno en el caso de San Basilio es una relación patemalista, en la cual 

se espera que los alumnos obtengan enseñanzas que no se podrian adquirir de cualquier 

maestro. El profesor no solamente infonna, sino que ofrece lo más importante: un criterio 

para discriminar de entre la información recibida, la que es digna de aprecio: 

Además, después de westros padres, en seguida voy yo por proximidad de parentesco, de tal manera 

que mi carillo hacia vosotros no es menor que el de westros padres; y creo, si no me engaña el buen 

juicio que me he formado de vosotros, que no echaréis de menos a vuestros padres si me hacéis caso 

a mi y me atendéis en lo que os diga ... 

No os admiréis de que, aun yendo vosotros diariamente a escuchar a westros maestros y a pesar de 

westro trato con varones ilustres de la antigüedad, por medio de los escritos que ellos dejaron, os 

diga que de mí mismo ha sacado algo más provechoso para deciroslo.1 
S9 

5) Ubicación teórica de l. educación en San Basilio el Grande 

San Basilio nieg. explícitamente que el fin de la educación de las personas sea alcanzar 

reconocimiento humano, riquezas y poder. La vida terrena vale en función de ser 

instrumento de preparación para la vida eterna. En estos términos, no se educa para formar 

gobernantes. 

San Basilio busca el desarrollo de un espíritu critico; la literatura pagana hay que 

leerla y apreciarla a través de las ideas y valores del cristianismo. Sin embargo, en ningún 

momento se ponen en duda o se cuestionan esas ideas yesos valores. Quien no lo entienda 

asi se alej. de l. verdad .bsoluta. Se trata de que el mundo se viva y se piensa a través de un 

solo criterio. No se trata de que cada persona encuentre su criterio de verdad y lo exprese; 

lS7 Ibidem. pp. 55-56. 
I ~ Ibldem. p. 60. 
I S9 Ibidem. p. 36. 
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por ello, San Basilio tampoco busca la formación de ciudldanos, por lo menos de 

ciudadanos de este mundo 

Existe una verdad absoluta a la que si en este mundo no se tiene acceso, en el otro, si; 

siempre)' cuando se "iva con desprecio a las cosas de este mundo, En consecuencia, San 

Basilio busca la formación de personas subordinadas a una fonna de pensar, obedientes y 

capaces de soportar las humillaciones. Es l. educación de los súbditos. Obviamente, la 

caractenstica de la educación cristiana es que, en principio, forma súbditos de Dios; no de 

sistemas económicos y politicos. 
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SAN JERÓNIMO 

1) Fundamentos teóricos 

El propósito fundamental de la educación en San Jerónimo es lograr personas que se 

dediquen al servicio de Dios, servicio al que los padres pueden comprometer a los hijos aun 

antes de que sean concebidos: 

... Mi propósito era, accediendo a los ruegos de la santa Martcla Y tuyos. enderezar mis palabras a la 

madre. que eres tú, y darte traza de cómo hayas de educar a nuestra Pauta, que fue antes consagrada 

a Cristo que engendrnda. y antes la reCtoiste por tu voto que en tu seno ... Con COlÚtanZa puedo 

decirte que has de recibir nuevos hijos, por haber entregado a Dios este primer fruto de tus entrañas. 

Éstos son los primogénitos que, según la ley (Ex 13.2), han de ofrecerse a Dios. l60 

2) TIpo de ser humano que pretende formar 

San Jerónimo se preocupa de la educación de los que se dedicarán en su totalidad a Dios, 

principalmente de las monjas y de los monjes: 

Digo esto a fin de que, si te pica el deseo de la clerecía, aprendas antes lo que has de enseftar y 

ofrezcas a Cristo la víctima espiritual, y no quieras ser veterano antes que quinto y maestro antes que 

discípulo. No toca a mi bajeza y poco caudal juzgar de los demás ni decir nada siniestro de los 

ministros de las iglesias. Ténganse allá ellos su propio orden y grado ... Ahora estamos tratando de 

los comienzos y costumbres del monje, y de un monje que, formado en los estudios liberales, ha 

echado sobre su cuello, en plena mocedad. el yugo de CristO.\6\ 

Personas alejadas y ajenas al mundo, dedicadas en cuerpo y alma a Dios: 

Yo mismo, si nos mandas a Paula. prometo ser su maestro yayo. La llevaré en mis hombros; viejo ya. 

le enseiiaré a balbucear las palabras balbucientcs; mucho más glorioso en esto que el filósofo gentil, 

\60 San Jerónimo. -A Leta", En: Carlas de ... Madrid, La Editorial Católica, 1962, 3. 
161 San Jerónimo. "A Rústico monje". En: Ibldem. 8. 
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pues educaré no al rey de los macedonios, que habia de morir por el "cneno en Babiloma, smo a la 

esclava y esposa de Cristo, que ha de ofrecerse a los reinos celestes, I r,l 

Humildes, con la promesa de encumbrarse en la otra vida y en ella ser tos primeros, gUl: 

amen la pobreza, que en todo sean ejemplo de virtudes: 

.,. Pero quisiera que de la palestra de los monasterios salieran soldados a quienes no espanten lo!\ 

rudos ejercicios; que por mucho tiempo hayan dado pruebas de conducta ¡,in ~ que hayan sido 

los últimos de todos para que merezcan ser los primeros; hombres a quienes jamás haya vencido ni el 

hambre ni la hartura; que amen la pobreza; que en su hábito, en su hablar, mirar y andar sean 

ensefianza viva de las vinud¡;s ... '(" 

Pacientes, mansos, sumisos, obedientes, temerosos, acríticos y hacendosos: 

... no has de abandonarte a tu propio albedrío, sino que llen..:s que vivir en un monastcno baJo la 

disciplina de un solo padre y en compañía de muchos hermanos. Así. de uno aprenderás la humildad, 

de otro, la paciencia; éste te enseñará el silencio; aquél, la mansedumbre. No harás 10 que te dé la 

gana. comerás lo que te manden, tendrás 10 que te den, te vestirás de lo que te pongan, harás la tarea 

que te señalen, estarás sumiso a quien no quisieras, te irás agotado a la cama y hasta donnitarás por 

el camino, te obligarán a h .. "Vantarte a medio donnir, recitarás el salInO que te toque .. servirás a los 

hermanos. lavarás los pies de los huéspedes, tendrás que callar si sufres un desafuero. teffi":rns al 

superior del monasterio como a un amo y lo amarás como a un padre. tendrás que creer Que es r:J.r.:l 

tu salud todo lo que él te mandare, y no juzgarás de la scnt¡;ncia dI.! tu mayor, como quiera que tu 

deber es obedecer y cumplir lo que se te manda, como du::1.! MOIsts: Oye Israel y calla (Deut 21,9) 

Absorto por tantos quehaceres. no vaguearás con pcnsanuento de ninguna especie y. pasandlJ de una 

cosa a otra, pisando un trabajo los talones a otro, sólo tendrás en la mente lo que de momento tienes 

por fuerza que hacer 164 

3) Contenidos y métodos en la educación 

162 San Jerónimo. "A Leta". 13. 
161 San Jerónimo. "A Rústico. ,".9. 
164 Ibldem. 15, 
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Como método para lograr el perfil deseado, San Jerónimo re<..urre al temor a Dios, que 

deben tener tanto los aprendices como los padres y los maestros; él mismo recurre a 

inculear temor a la madre de Leta, para que no aleje a su hija del perfil deseado: 

Pretextata. mujer antaflo nobiUsima, por mandato de su marido. que fue tio paterno de la virgen 

Eustoquia. cambió el hábito y el atuendo de ésta, Y el cabello que ella trala descuidado se lo rizó con 

ondulaciones, a ver si asi venda el propósito de la virgen y el deseo de su madre. Y hete aquí que la 

misma noche ve acercársele en sueAos un ángel que., mo aspecto espantoso, le amenaza castigos y le 

dice abruptamente estas palabras: '¿Conque tú te has atrevido a anteponer el mandato de tu marido 

al de Cristo? ¿Tú has tocado con sacrllegas manos la cabeza de una virgen de Dios? Desde este 

momento se van a quedar secas, para que te des cuenta, atormentada, del mal que has hecho, y al 

cabo de cinco meses serás llevada al sepulcro. Ahora, si te obstinas en tu maldad, te verás privada a 

par de tu marido y de tus hijos'. Todo se cumplió por sus pasos contados, y una muerte temprana 

selló la tardía penitencia de la desdichada. Así torna Cristo venganza de tos violadores de su templo, 

así defiende sus piedrns preciosas y ornamentos riquisimos. Si te he referido este caso, no es porque 

quiera echar en cara a los desgraciados sus desgracias; lo que pretendo es avisarte con cuánto temor y 

cautela hayas de guardar lo que has prometido al seilor. l6S 

En relación con los contenidos de la educación de las personas dedicadas a Dios, San 

Jerónimo recomienda que desde la niñez hombres y mujeres estén alejados de lo mundano: 

.. Nada aprenda a oir, nada a hablar que no pertenezca al temor de Dios. No entienda las palabras 

torpes, ignore lo que son canciones del mundo; su lengua, aún tierna, regálese con la duIzwa de los 

salmos. Lejos de ella los nidos lascivos. Las mismas niñas Y criadas han de apartarse del trato con la 

gente del siglo, no sea que lo que eUas aprendieron mal, se lo enseften a ella peor ... '66 

Nunca salga fuera, no sea que topen con ella los que callejean por la ciudad, le den de palos y la 

hieran y. quitándole el manto de la honestidad, la dejen desnuda revolcándose en su sangre.167 

No coma en publico, quiero decir, en compañía de SUS padres, porque no vea los manjares que acaso 

desee. Hay quienes opinan ser cosa de mayor virtud despreciar e.1 placer que se tiene delante; pero yo 

16S San Jerónimo. "A Leta". 4. 
166 Ibldem. S. 
161Ib/dem.7. 
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pienso que se guarda con más seguridad la abstinencta cuando se tgnora lo que se pudiera buscar 

Sea sorda para los instrumentos de música. Ignore para qué se hicieron la flauta, la hra y la cítara. 1M 

En cuanto aprendan a leer, acérquense a las escrituras sagradas, aprendan griego y latín: 

Cada. día te dará una lección fija de las Escrituras. Aprenda un número de \'ersiculos griegos. Siga 

tnrncdiatarncnte la instrucción latina. 1M 

En lugar de joyas y sedas. ame los códices divinos, y, en ellos, complázcase no en el mosaico de oro y 

piel de Babilonia, sino en la pureza del texto y en la sabia puntuación. Aprenda primeramente el 

salterio y con estos cánticos se aparta de los otros mundanos, y en los Proverbios de Salomón 

instrúyase para la vida. l70 

El ejemplo de los padres es fundamental: 

A ti te tenga por maestra; a ti te admire tierna nifu. Nada vea en ti ni en su padre que, de hacerlo, 

cometa un pecado. Acordaos que sois padres de una virgen y que más podéis enseñarle con vuestros 

ejemplos que con vuestras palabras. 171 

y si está educación es dificil de lograr en una familia en contacto con e! mundo, aíslese al 

educando de! mundo: 

Me responderás: '¿Cómo podré guardar todo esto, en Roma, mujer seglar que soy, entre tanta 

muchedumbre de gentes?' Pues no tomes sobre ti carga que no puedas llevar. Críese en el 

monasterio, viva en1rC los coros de las "irgencs .. no sepa lo que es el siglo .. V, para callar otras 

menudencias, así te librarás por lo menos de la dificultad de guardarla y del peligro de vigilarla. Más 

vale que la cehes. ausente, de menos, quc tener a cada momento un sobresalto ... 172 

4) Relación alumno-profesor 

1~, Ídem 

16~ Ib/dem 9 
l'" Ib/d(!m 12. 
1"\ lbid(!m 9. 
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El profesor para San Jerónimo es, antes que nada, un sujeto imprescindible para el 

aprendizaje. Que nadie aprenda sin maestro~ que por otra parte, tiene con el alumno una 

relación de poder-subordinación. El profesor es un jefe, un superior al que el alumno teme 

y se somete. Todo ello dentro de una institución con organización jerárquica similar a un 

ejército: 

No hay arte que se aprenda sin maestro. Aun los mudos animales y las manadas de fieras siguen a 

sus gulas. Entre las abejas hay sus reinas. Las grullas siguen a una, formando una y griega. Un solo 

emperador en el imperio, un solo gobernador en cada provincia Roma una vez fundada, no pudo 

aguantar a dos hennanos, reyes los dos, y fue consagrada COn un fratricidio. En el seno de Rebeca 

guerrearon EsaiI y Jacob. En las iglesias. sendos obispos, sendos arciprestes, sendos arcedianos, y 

toda la jerarquía eclesiástica estnoa en sus rectores. En la nave sólo hay un piloto; en la casa, un solo 

duefto; en un ejército. por grande que sea. todos esperan la seftal que da uno solo. Y por no aburrir al 

lector con más ejemplos, todo 10 dicho tira a un solo blanco: ensefiarte que no has de abandonarte a 

tu propio albedrio, sino que tienes que vivir en un monasterio bajo la disciplina de un solo padre ... 113 

5) Ubicación teórica de la educación en San Jerónimo 

En el fundamento de la educación en San Jerónimo es claro que se parte de que hay una 

verdad absoluta, de la que se va teniendo cada vez más conocimiento conforme se sube en 

la jerarquía eclesiástica. Conforme a esa verdad hay que procurar un orden, al que 

necesariamente se deben someter las personas para alcanzar el bien; de no hacerlo se corre 

el riesgo de ofender a Dios y de sufrir grandes penas y castigos. En estos términos, San 

Jerónimo pertenece a las corrientes educativas platónica y jenofóntica. 

En San Jerónimo hay dos motivos para educar: la idea de bien y el temor a Dios. Hay 

que educar para que se haga realidad, en este o en otro mundo, el bien; y para que no se 

ofenda a Dios. Así, por el primer motivo. San Jerónimo se acerca a la corriente educativa 

platónica y por el segundo, a la jenofóntica. 

En cuanto al perfil de la persona a formar resalta, en San Jerónimo, el desarrollo de 

los atributos propios de las personas subordinadas, por lo que se puede asignar a la 

\12 Ibídem. 13. 
m San Jerónimo. "A Rústico ... ".IS. 
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comente educativa jenofóntica Están ausentes o se procura su reducción y hasta su 

desaparición, las características propias del sabio, según la corriente educativa socrática, 

(escepticismo, crítica y autonomía) y las del ciudadano, según el pensamiento protagórico 

(autoestima. participación activa en la vida de este mundo y desarrollo de un pensamiento 

propio). 

Por la importancia que da San Jerónimo al control del ambiente en el que se 

desarrollan y educan las personas, se acerca a la corriente educativa platónica y se aleja de 

la socrática y de la protagórica. Por su recurso a1 castigo, o por lo menos, a las amenazas, 

se aproxima a la corriente jenofóntica. 

En cuanto a la relación profesor~alumno, la educación en San Jerónimo, pertenece a 

las corrientes platónica y jcnofóntica. La relación no es independiente, sino que siempre se 

da sobre otra relación, por ejemplo: padres-hijos, jefe-subordinado, etc. Es una relación de 

poder y subordinación en la que el profesor ordena. prescribe y manda, y el alumno obedece 

y acata. En general está matizada más por la necesidad de enseñar del profesor que por la 

necesidad de aprender del alumno. 
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SAN JUAN CRISÓSTOMO 

1) Fundamentos teóricos 

La educación en San Juan Crisóstomo es para formar cristianos, "atletas para Cristo": 

Yo no ceso de exhortaros, rogándoos y suplicándoos que, antes de todas las cosas. eduquéis bien a 

westros hijos. Si tienes consideración a tu hijo, aquí lo has de mostrar. Por lo demás. tampoco te 

faltará la recompensa ... Educa a un atleta para Cristo. No te digo que lo apartes del matrimonio y lo 

mandes al desierto y le hagas abrazar la vida de los monjes. No es eso lo que yo digo. Lo quiero 

ciertamente y baria votos a Dios para que todos 10 abrazaran; mas dado caso que parece carga, no 

pongo obligación a nadie. Educa un atleta para Cristo, y aun pennancciendo en el mundo, enséda1e a 

ser piadoso desde la primera edad. I 74 

La educación es, así, fundamentalmente del alma: 

1..0 cierto es que todo el mundo se afana por que sus hijos se instruyan en las artes, en las letrns y en 

la elocuencia; pero a nadie se le ocurre pensar en cómo se ejercite su alma. I 7S 

San Juan Crisóstomo reconoce explícitamente la importancia de la educación para la 

reproducción social; en este caso para la perpetuación y difusión del cristianismo: 

Asi educado el niRo, sobre él vendrán todos los bienes y luego aprenderá también él a educar asi a 

sus hijos, y éstos a los suyos, y asi se formará una cadena de oro. 116 

y para el mantenimiento de instituciones como la esclavitud, fundamental al orden 

económico y social prevaleciente: 

Enséflale también lo que se refiere a la naturaleza: qué es un esclavo y qué es un libre. Le dirás: Hijo 

DÚO, antiguamente, entre nuestros antepasados, no habia esclavos, sino que fue el pecado el que 

introdujo la esclavitud. Una vez que un hijo se insolentó contra su padre, en pena de su pecado, vino 

17. San Juan Crisóstomo. De la vanagloria y de la educación de los hijos. 19. 
liS Ibídem. 18. 
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a ser esclavo de sus hennanos (Gén 9,20-25), Cuidado, pues, no seas esclavo de tus esclavos. Porque 

si te enfadas como ellos y obras en todo como ellos y en nada les llevas ventaja en cuanto a la virtud. 

tampoco se la llevarás en cuanto a dignicbd 177 

El fin último de la educación de los hijos es agradar a Dios: 

... y así agradaremos a Dios., criándole tales atletas, y podremos alcanzar. nosotros y nur.:stroS hIJOS. 

los bienes prometidos a los Que le aman, por la gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo, con el cual 

sea al Padre. junto con el Espíritu Santo, gloria. poder y honor, ah"ra y siempre y por los siglos de 

los siglos. Amén.118 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Se aspira a educar personas con la decencia y el decoro que vienen de las buenas acciones y 

no de las riquezas: 

... La única indecencia es poseer muchas cosas y ésa sí que es realmente gran indecencIa Porque 

entonces se tiene fama de crueldad, molicie, necedad, soberbia, vanagloria y ferocidad No consiste el 

decoro en llevar hermosos vestidos, sino en revestirse de buenas acciones. I
?? 

San Juan Crisóstomo busca, además, la formación de personas modestas, humildes, que 

desprecien las riquezas, la gloria y la honra que vienen del vulgo: 

... Porque si no absuelvo de culpa a los que poseen poco, mucho menos absolvcré a los qul..' poseen 

más, La decencia no consiste en la esplcndldez dI.: la casa, ni en el lujo de los reposteros. ni el lecho 

con tapices y la cama bien adamada, ni en la muchedumbre de criados. Todo eso son cosas que están 

fuera dI..' nosotros y nada tienen que ver con nosotros. 1...0 que a nosotros nos corresponde es la 

modestia. el desprecio de las riquezas, el desprecio de la gloria, burlamos de la honra que viene del 

vulgo, trascender la naturaleza por la virtud de la vida. Ésta es la decencia, ésta la gloria, éste el 

honor.l~o 

I¡~ Ibfdem 88 
1' 1 Ibídem 71 
I··lbfdem 90 
1"'1 Ibídem. 14. 
uro lbidem. IS. 
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Con celo por la virtud: 

... Que les infundamos,. inmediatamente, por SU propio nombre, celo por la virtud. Nadie tenga, pues, 

prisa por dar a los niftos el nombre de los antepasados, del padre, de la madre, abuelo y bisabuelo. 

No. Pongámosles los nombres de los justos, de los mártires, de los obispos,. de 105 apóstoles. El 

nombre mismo ha de ser para ellos un motivo de fervor. Llámese uno Pedro, otro Juan u airo nombre 

de algim santO.
1I1 

Respetuosas y pacientes: 

... Aprenderá a esperar en Dios; aun siendo de noble padre, no despreciará a nadie; no se 

avergonzará de la pobreza, sabrá sufrir pacientemente las calamidades ... 182 

Que sean temerosas de los castigos de Dios: 

... cuando el nido hubiere crecido, cuéntale también historias de más temor, pues mientras la 

inteligencia del nido es tierna no has de cargarla con tanto peso, no sea que la aplaste. Mas cuando 

llega a los quince ailos o más. tiene que ofr 10 que se refiere al infierno; y mejor, cuando tenga 

dieciocho aftas o menos,. oiga 10 relativo al diluvio, el castigo de Sodoma, las plagas de Egipto y todo 

lo que está rebosando de castigO ... ID 

El principio de la sabidurla, e/temor de Dios (prov 1,7)114 

Ésta es, por tanto, la sabiduria que hemos de inculcarle y hacerle ejercitar, para que conozca las cosas 

humanas: qué es la riqueza, la gloria, el poder, a fin de despreciarlas y adherirse a lo de verdad 

grande. Recordémosle las palabras de exhortación: 'Hijo, teme s610 a Dios, y fuera de Él a nadie 

temas,.IIS 

181 Ibldem. 47. 
182 Ibldem. 51. 
111) Ibidem. 52. 
114/b1denr. 85. 
lBS Ibldem. 86. 
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... Para alcanzar la sabiduría basta el temor de Dios y tener de las cosas humanas el juicio que se 

debe tener. La cima de la sabiduría es no dejarse encandilar por los amores. Aprenda el nido a no 

tener en nada las riquezas, en nada la glona humana. en nada el poder. en nada la muerte. en nada la 

presente vida. Así será prudcnte ... 11I6 

Que tengan templanza, modestia y prudencia: 

Ahora bien, dicen que el lugar y casa de la ira es el pecho, y dentro del pecho. el corazón; de la 

concupiscencia, el hígado. y de la razón el cerebro. Ahora bien, de la ira procede virtud y vicio. La 

virtud que procede de la ira es la templanza y la modestia; la maldad o vicio. la audacia y la durel..a 

La Virtud que viene de la concupiscencia es también la templanza; la maldad, la disolución. La virtud 

de la razón es la prudencia; el vicio, la insensatez o locura. Hemos, pues, de procurar que en esos 

lugares nazcan esas virtudes y engendren éstas ciudadanos semejantes y no malos. Porque estas 

pasiones son como madres de los pcnsamientos. 1111 

Es importante que el educando aprenda a sufrir los agravios que se cometan contra él yana 

soportar los que se hagan a los otros. Hay que quitarle los motivos para irritarse, a fin de 

que sus pensamientos sean moderados: 

Vengamos, pues, a la tiránica pasión de la ira. En realidad, esta pasión ni ha de arrancarse 

totalmente del joven ni ha de consentirse que en todo momento le de rienda suelta. Hay más bien que 

educarlos desde la primera edad. de manera que cuando se cometa un agravio contra ellos lo scp~n 

sufrir valerosamente; mas cuando vean que se comete contra otro. ataqucn también valicntemcnt.: y 

dcflendan al ofendido en la medida conveniente.16~ 

La ira es provechosa en todo momento, sólo es inútil cuando nos defendemos a nosotros mismos 

Sea ley para el joven que jamás se defienda a si mismo al ser insultado o StÚrir un dado, ni consienta 

jamás tampoco que otro sufra nada semejante. 1h9 

1,5 Ibídem 87. 
\Si Ibídem 65 
¡,~ Ibídem 66 
1>"1 Ibídl?f1I. 69 
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Asf has de ablandar la ira, a fin de que engendre pensamientos moderados. Porque si el niflo o joven 

no welve a nadie mal por mal, si sabe sufrir un dafio, si no exige que se le sirva. si no se molesta de 

que otro sea honrado, ¿que motivo le queda ya para irritarse1 190 

Una vez formada el alma, dedíquese el joven a cualquier cosa en la que no haya pecado: 

Procuremos también que se dedique a la politica, según sus fuerzas y siempre que no haya en ello 

pecado. Si profesa la milicia, aprenda a huir de toda torpe ganancia. Lo mismo si defiende como 

abogado a los ofendidos, lo mismo si bace otra cualquier cosa. 11I1 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Para San luan Crisóstomo la educación es un proceso que va de fuera hacia dentro, del 

medio al individuo. En realidad, el sujeto es durante sus primeros años dócil, plástico, 

moldeable; y es, precisamente, cn esa época, cuando hay que imprimir en él las primeras 

enseñanzas. Como el escultor esculpe las estatuas y el pintor pinta los cuadros: 

Si las buenas ensei\anz.as se imprimen en el alma cuando ésta es aún blanda. luego. cuando se hayan 

endurecido como una imagen. nadie será capaz de arrancárselas. '3s lo que pasa con la cera. Lo 

tienes ahora en tus manos cuando todavia teme. tiembla y se espanta de tu vista. de una palabra. de 

cualquier gesto tuyo. Usa de tu poder para lo que conviene. Si tienes un hijo bueno, tú eres el primero 

que gozas de ese bien; luego Dios. Para ti trabajas. l92 

Cada uno. pues, de nosotros, padres y madres. a la manera que vemos cómo pintores y escultores 

trabajan tan esmeradamente sus aJadros y estatuas, así hemos de cuidar de estas maravillosas 

estatuas, que son los hijos. Los pintores en efecto. poniéndose delante la tabla cada día. la van 

pintando y sobrepintando convenientemente. Y lo mismo hacen los que pulen la piedra. que ora 

quitan lo superfluo. ora añaden lo que faJta. As~ ni más ni menos. vosotros: estáis labrando estatuas. 

Todo westro tiempo ha de consagrarse a preparar para Dios estas maravillosas estatuas. Cercenad lo 

superfluo y atladid lo que falta, y examinad todos los días que ventajas tienen ya de su natural, a fin 

de aumentarlas. y qué defectos también les vienen de la naturaleza, a fin de corregirlos.193 

190 Ibidem. 75. 
1111 Ibídem. 89. 
1921bidem. 20. 
19) Ibidem. 22. 
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En general, para San Juan Crisóstomo, el método de la educación consiste en poner leyes y 

v1g¡lar su cumplimiento: 

CIUdad. pucs, es el alma del niño, ciudad teClen fumbda. habitada por ciudadanos forasteros que no 

tienen aUn I.:xperiencia de nada. Y ésos ¡,un Justamcntl.: los que más fáCIlmente se educan. Los que 

han llevado mala conducta, como son los viejos, dificilmentc cambian; no es que sea imposible, pues 

también los vicJos, si qlllcrcn. pucdl.!n cambiar, pero los que no tienen aún experiencia de nada, 

recibirán ma .. fácilmente las leyes que ks impongan 

Pon, pues, a esta ciudad y a sus ciudadanos leyes s!;Veras y enérgicas y constituyete defensor de las 

que fueren transgredidas, pues de nada sirve poner leyes si no les sigue la vindicta 

Pon, si. k')c,> a esta ciud:ld y vtgila escrupulosamente Estamos poniendo k.lcs par.! la hcrra eterna y 

vamos hoy a fundar una ciudad. Tiene que haber cerca y puerta: los cuatro senudos. El cuerpo en 

general sea como la muralla; las puertas de ésta, los ojos, la lengua, el oído, el olfato y, si quieres, 

también el tacto. Por estas puertas. efectivamente. entran y salen los ciudadanos de esta ciudad Es 

decir, por estas puertas se corrompen o se enderezan nuestros pcnsamicntos.1
<J.l 

A!ü, San Juan Crisóstomo establece una serie de leyes para la lengua 

Enseñémosles a llevar siempre en sus labios las palabras divinas, aun en sus paseos, no al aLar y 

accesoriamente, ni raras veces, sino conUnuamente ... Las palabras sean dI.: acción de gracias, fumnos 

sagrados, todas sus eonwrsaciones sean acerca de Dios y de la mosofia del eiclo.I'I~ 

EIOIdo 

Así, pues, los niños no han de oír palabra deshonesta ni de los esclavos ni del ayo ni de sus 

'" amas .. 

El olfato 

191 Ihid,'m. 25-27 
19~ Ib/dem. 28. 
1% lb/de",. 37. 
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... Nadie tiene que gastar ungüentos, pues recibiéndolos inmediatamente el cerebro, lo relaja todo. 

De ahí se incitan también placeres y el peligro de la cosa es grande. Es menester pues, cerrar también 

esta puerta, pues la función del olfato es respirar el aire, no recibir el buen olor.l97 

Los ojos: 

Aqui hacen falta leyes muy enérgicas, y sea una la primera, de no enviar jamás al nifto al teatro, a fin 

de que no se le pegue una pestilencia completa,. que le entrara por los oídos y por los ojOS ... I9S 

... No mire a mujer alguna, fuera de su madre.t99 

y el tacto: 

Hay todavía otra puerta, que nos es ciertamente como las otras, sino que se extiende por todo el 

cuerpo y es la que llamamos tacto. Aparentemente está cerrada, pero realmente está abierta y todo lo 

envía hacia adentro. No la dejemos comunicar con vestidos ni con cuerpos delicados. Hagámosla más 

bien dura. Hemos de pensar que estamos educando a un atleta. No use, pues, ni de lechos ni vestidos 

blandos ... lOO 

El padre, en todo momento, vigilará el cumplimiento de estas leyes: 

En estas cosas el padre ha de ser en todo momento el duefto y senor, duro e intransigente cuando se 

infringen las leyes, suave y benigno y generoso en premiar al hijo. cuando se cumplen. Así gobierna 

Dios mismo el mundo: por el temor del infierno y por la promesa del reino de los cielos Y asi 

también hemos de formar nosotros a nuestros hijoS.201 

4) Relación a1umno-profesor 

San Juan Crisóstomo se refiere a la educación de los hijos y, en este sentido, a la labor 

educativa de los padres. En principio, el que enseña, en este caso el padre, es alguien que 

197 Ibidem. 54. 
1911 Ibídem. 56. 
1l1li Ibldem. 62. 
~oo Ibldem. 63. 
~Ol Ibldem. 67. 
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ejerce poder sobre el que aprende y está obligado a utilizarlo para llevar al educando hacia 

donde se quiere llevar. El hijo, por su parte, carece de poder y no debe desobedecer al 

padre, a riesgo de que sea castigado. 

Si el padre necesita auxilio en la educación de los hijos podrá contratar un profesor a 

sueldo, en este caso el profesor es un asalariado que, obviamente, desarrollará su labor 

conforme el padre lo establezca . 

. Tomemos por colaboradores en la educación dio: los hijos aquello.!. esclayos que sean dio: pTO\"I.:.cho 

Si no hay ninguno, toma a sueldo a un libre, qm: sea hombre virtuoso, y a ése encomienda toda la 

obra, ése sea tu colaborador. 2
0'2 

S) Ubicación teórica de la educación en San Juan Crisóstomo 

El fundamento de la educación en San Juan Crisóstomo es el temor El temor de ofender a 

Dios, el temor al castigo eterno, el temor a la condena es lo que motivará a las personas a 

saber, a conocer, a preocuparse por obtener una respuesta a las preguntas: ¿qué debo hacer 

para no ofender a Dios? ¿Qué debo hacer para que mi alma no se condene por los siglos de 

los siglos? El miedo como fundamento y motivo para lograr el orden y el control de las 

personas es lo propio de la educación de los súbditos. 

En cuanto a los métodos, contenidos y relación profesor-alumno, siempre se nota e' 

San Juan Crisóstomo el recurso del temor, del premio y del castigo y de la vigilanCia 

extrema. Desde la perspectiva educativa, San Juan Crisóstomo es un autor eminentemente 

jcnofóntico. 

!32 Ibídem. 38. 
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SANTO TOMÁS DE AQmNO 

1) Fundamentos teóricos 

Para Santo Tomás de Aquino lo importaote, el fin al que se debe dirigir la vida de las 

personas. es Dios. Así, las posibles foonas de ser en las personas, las virtudes y las ciencias 

deben orientarse a Dios, quien es el único capaz de ofrecer la felicidad suprema: 

Es impost"ble que la bienaventuranza del hombre esté en algún bien creado. Porque la 

bienaventuranza es el bien peñecto que calma totalmente el apetito, de lo contrario no seria fin 

último si aún quedara algo apetecible. Pero el objeto de la voluntad, que es el apetito humano. es el 

bien universal. Por eso está claro que sólo el bien universal puede calmar la voluntad del hombre. 

Ahora bien, esto no se encuentra en algo creado, sino sólo en Dios, porque toda criatura tiene una 

bondad participada. Por tanto, sólo Dios puede llenar la voluntad del hombre, como dice en Sal 

102,5: El que colma de bienes tu deseo Luego la bienaventuranza del hombre consiste en Dios 

sólo.lOl 

Santo Tomás reconoce tres opiniones en educación: la primera que considera que ésta es un 

proceso de adquisición de formas de ser, virtudes y ciencias, que fluye del exterior al 

interior del sujeto; la segunda, que parte de que la educación es un proceso en el que las 

formas de ser, las virtudes y las ciencias están latentes en el sujeto y que, en consecuencia, la 

educación es un proceso que revela lo oculto; la tercera, que es la propia de Santo Tomás, 

define la educación como un hacer real lo que ya existe en potencia: las diferentes formas de 

ser que puede llegar a desarrollar una persona, así como las virtudes y ciencias que ésta 

tenga. 

Hay tres opiniones que divergen en cuanto a la extracción de las formas al ser, la adquisición de las 

virtudes y la adquisición de las ciencias. 

A) Pues algunos sostuvieron que todas las formas provienen de algo exterior, esto es, de una 

substancia o forma separada, a la que llamaban el dador de las formas o intelecto agente. Para ellos, 

la acción de todos los agentes inferiores naturales se reduce a preparar la materia para la concepción 

de la fonna ... 
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R) Otros han creído lo contrario: que las formas son inherentes a las cosas y que no tienen causa 

exterior, pero que sólo llegan a manifestarse por virtud de una acción externa. Algunos entre ellos 

opinaban que todas las fonnas naturales existen en acto en la materia, pero en estado latente. y que 

un agente natural no hace aLTa cosa que sacarlas de lo oculto a lo manifiesto .. 

D) Por lo tanto. acerca de 10 anterior, seguiremos una via intermedia a esas dos opiniones 

Clertam..;ntc las fonoas naturales preexisten en la materia; pero no en acto, como algunos decían sino 

s610 en potencia. De ella son reducidas al acto por un agente extrínseco próximo, y no sólo por el 

primer agente, como quería la otra opinión. 

Lo mismo se ha de decir aa:rca de la adquisición de la ciencia. En nosotros preexisten ciertos 

génnenes o semillas de las ciencias. Son las primeras concepciones del intelecto. conocidas de 

mmedtato por la luz del intelecto agente a través de las especies abstraídas de lo scnstblc. Sean estas 

complejas, como los axiomas, o incomplejas. como el concepto de ente, de unidad y otros semejantes, 

que el intelecto aprehende instantáneamente. De estos principios universales se siguen, como de 

tazones seminales, todos los demás principios. Por consiguiente, cuando la mente es sacada del 

conocimiento de estos universales, para que conozca en acto los particulares -que antes conocía en 

potencia y en general-. en ese momento se dice que alguien adquiere ciencia.104 

2) Tipo de ser humano que pretende formar. 

Personas capaces de acciones propiamente humanas. Esto es, de acciones que proceden de 

la voluntad, cuyo fin último es el bien: 

De entre las acciones que el hombre realiza, sólo pueden considerarse propiamente humanas aquellas 

que son propias del hombre en cuanto que es hombre. El hombre se diferencia de las criaturas 

irracionales en cuanto que es dueJ10 de sus actos_ Por eso, sólo aquellas acciones de las que el hombre 

es duel10 pueden llamarse propiamente humanas. El hombre es duefio de sus actos medlaIlte la razón 

y la voluntad; asi se define el libre albedrío como facultad de /a voluntad y de la razón. Llamamos, 

por tanto, acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. Las demás 

acciones que se atribuyen al hombre pueden llamarse del hombre, pero no propiamente humanas. 

pues no pertenecen al hombre en cuanto que es hombre. 

203 Santo Tomas de Aquino. Suma de Te%gia. (-ll, c.2, a.8. 
~~4 Santo Tomás de Aquino. Del maestro Art. 1, Respuesta. 
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Ahora bien, todas las acciones que proceden de una potencia son causadas por ella en razón de su 

objeto. Pero el objeto de la voluntad es el bien y el fin. Luego es necesario que todas las acciones 

hwnanas sean por un fm.lOS 

El propósito del magisterio en Santo Tomás es la formación de personas en estado virtuoso. 

El estado virtuoso es la disposición de lo perfecto a lo óptimo: 

... Respecto de la virtud podemos considerar dos cosas: la esencia misma de la virtud Y aquello a lo 

que se ordena. Y en cuanto a la esencia de la virtud se puede considerar algo directa o 

consecuentemente. Directamente. la virtud implica una cierta disposición del sujeto que sea 

conveniente según el modo de ser de su naturaleza. De ahi que el Filósofo diga en el libro VII de (os 

F!sicos,106 que la virtud es la disposición de un ser perfecto para lo mejor; y llamo peifecto a lo que 

está dispuesto o dotado según su naturaleza. Consecuentemente, se sigue que la virtud es una cierta 

bondad: en esto, pues, consiste la bondad de cualquier cosa, en que se haya convenientemente según 

el modo de su naturaleza. Mas aquello a lo que la virtud se ordena es el acto bueno ... 207 

La virtud, por otra parte, se debe manifestar en dos dimensiones de la vida humana: en la 

acción y en la contemplación. A la primera corresponden las virtudes prácticas o morales y 

a la segunda, las virtudes intelectuales o especulativas. La perfección consiste, de esta 

forma, en la integración de la voluntad y la inteligencia; en la que esta última es el 

instrumento principal: 

La virtud humana es un hábito que perfecciona al hombre para obrar bien. Ahora bien, en el hombre 

hay un doble principio de actos humanos, a saber, el entendimiento o razón. y el apetito, pues éstos 

son los dos motores que hay en el hombre ... Por consiguiente, es necesario que toda virtud humana 

perfeccione a uno de estos principios. Si peñecciona, pues, al entendimiento, especulativo o práctico, 

para el bien obrar del hombre, será una virtud intelectual; y, si peñecciona la parte apetitiva, será una 

virtud moral. Resulta, por tanto, que toda virtud humana o es intelectual o es moral2CII 

10S Santo Tomás de Aquino. Suma de Te%gio. l-lI, c.I, a. l. 
206 Santo Tomás hace, aqui, referencia a Aristóteles. 
201 Santo Tomás. Suma de Teologla. 1-11, c.71, a.l. 
2OIIlbidem. c. 58, a.3. 
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Las virtudes intelectuales son: sabiduría, ciencia y entendimiento. Las virtudes morales son 

la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaJeza_ La prudencia es la más importante' 

La prudencia es absolutamente la más principal de todas; pero las demás son principales CJ!U una en 

su género?09 

A las anteriores hay que agregar las virtudes teológicas: fe, esperanza y caridad; éstas tienen 

como objeto al mismo Dios, que excede al conocimiento racional; objeto de las virtudes 

intelectuales. Las virtudes teologales no preexisten en las personas, sino que les son dadas 

totalmente de fuera, son dones de Dios. 

3) Contenidos y métodos en la educación 

En cuanto al método para desarrollar la virtud, la disciplina impuesta mediante 

admoniciones y leyes (miedo a! castigo) es fundamenta!: 

.. el hombre tiene por naturaleza una cicrta disposición para la virtud; pero la perfección de esta 

virtud no la puede alcanzar sino merced a la disciplina ... Ahora bien, no es fácil que cada uno de los 

indh·;duos humanos se baste a si mismo paro imponerse aquella disciplina. Porque la pcrfocción de 

la virtud consiste ante todo en retraer al hombre de los placeres indebidos, a los que se siente má~ 

inclinado, particulannente en la edad juvenil en quc la disciplina es también más eficaz.. Dc ahí que 

esta disciplina conducente a la virtud ha de serle impuesta al hombre por los demás. Pero con cicrta 

dIferencia. Porque parn los Jó\-cncs qul,!, por 5U buena dISposición, por la costumbre adquirida o, 

sobre todo, por un don divino, son inclinados a las obras de virtud, basta la disciplina paterna, que se 

ejerce mediante admoniciones. Mas como hay también indi\;duos rebcldl!S y propensos al \1.cio, a los 

que no es fácil persuadir con palabras, a éstos era necesario retraerlos del mal mediante la fuerza y el 

miedo, para que así, desistiendo, cuando menos, de cometer sus desmanes, dejasen en paz a los 

demás, y ellos mismos, acostumbrándose a esto, acabaran haciendo voluntariamente lo que antes 

hacian por miedo al castigo, llegando así a hacerse virtuosos. Ahora bien. esta disciplina que obliga 

mediante el temor a la pena, es la disciplina de la ley_ .. 210 

209 Ibldem. c. 61, a.2. 
1h¡ Ibídem. c_ 95, a.1. 
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Toda ley, por otra parte, deriva de la ley eterna: 

... la ley es el designio o razón por el cuall()s actos son dirigidos a un fin. Ahora bien, en una serie 

ordenada de motores el impulso del segundo tiene que deriYaJsc del impulso del primero, puesto que 

el segundo no mueve sino en cuanto es movido por el primero. Por eso esto sucede también en los 

distintos niveles de la gobernación. donde vemos que las normas de gobierno se derivan del jefe 

superior a sus subalternos ... Así. pues., siendo la ley eterna la razón o plan de gobierno existente en 

el supremo gobernante, todos los planes de gobierno existentes en los gobernantes inferiores 

necesariamente han de derivar de la ley eterna ... Por consiguiente, toda ley, en la medida en que 

participa de la recta razón, se deriva de la ley eterna,lIt 

Así, las leyes, si se acatan, weIven virtuosas a las personas: 

. .. la ley no es otra cosa que el dictamen de la razón que hay en el que preside y con el que gobierna 

a sus súbditos. Ahora bien. la virtud en cualquier súbdito consiste en someterse prontamente a quien 

lo gobierna ... Es lo que dice el Filósofo en 1 Polit: la virtud de todo súbdilo consiste en la buena 

sumisión a su superior. Mas las leyes se ordenan a ser cumplidas por quienes les están sujetos. 

Resulta, pues, manifiesto que es propio de la ley inducir a los súbditos a su propia virtud ... 212 

En cuanto al aprendizaje de las ciencias, Santo Tomás reconoce dos formas de adquirirlas; 

la primera, por invención y la segunda, por enseñanza: 

Asi como la curación se efectúa de dos modos: de un modo, sólo por la opernc:ión de la naturaleza; de 

otro modo, por la naturaleza con ayuda de la medicina. &Si también es doble el modo de adquinr la 

ciencia: uno, cuando la razón natural llega por si misma al conocimiento de lo desconocido, y esto se 

llama invenci6n; otro, cuando se a}1lda a la taZÓn natural con algo exterior, y esto se llama 

enseftanza.213 

La enseñanza siempre debe operar en el mismo sentido que la naturaleza. De esta manera, 

se enseña cuando el profesor reproduce su razonamiento ante el alumno; el alumno juzgará, 

~II Ibídem. c. 93, 8.3. 
m lb/de",. c. 92. a.1. 
~13 Santo Tomás. Del Maeslro. Articulo 1, Respuesta. 
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de acuerdo con principios conocidos por sí mismos, que son innatos y que gracias a Dios 

los percibimos, si lo que se le enseñó es ciencia o simplemente opinión: 

En las cosas que se hacen por naturalCLa y arte, el arte opera del mismo modo y con los mismos 

medios que la naturalC1.a. Pues si la naturaleza, para sanar una cosa enferma a causa de la frialdad, 

se dedica a infundirle calor, eso mismo debe hacer el médico. Por eso se dice que el arte imita a la 

naturaleza. De manera semejante acontece en la adquisición de la ciencia; el que cnse.ita a otro lo 

saca al conocimiento de lo desconocido, igual que el que realiza un descubrimiento se saca a si 

mIsmo al conocimiento de lo desconocido. 

El proceso que sigue la razón para llegar por vía de invención al conocimiento de lo desconocido 

consiste en aplicar los principios comunes conocidos por sí mismos a determinadas materias, y de ahí 

pasar a algunas conclusiones particulares, y de éstas a otras. De manera parecida se dice que uno 

ensefia a otro. porque le expone mediante signos este proceso discursivo que de suyo efectúa la razón 

natural; y, así, por estos signos que le son propuestos, la razón natural del discípulo llega, como por 

otros tantos instrumentos, al conocimiento de lo que antes ignoraba ... 

Por otra parte, si alguien propone a otro lo que no está incluido en los principios conocidos por si 

mismos, o no es manifiesto que lo incluyan, no causará en él ciencia, sino tal vez opinión o fe; 

aunque esto también se cause de algún modo por principios innatos. Pues el alumno se dará cuenta 

de que debe aceptar con toda certeza 10 que se sigue necesariamente de dichos principios; que debe 

rechazar por completo lo que les es contrario, y que a otras cosas puede concederles o no su 

asentimiento. 

Esta luz de la razón, por la cual conocemos tales principios, nos ha sido inculcada por Dios como 

cierta semejanza de la Verdad increada. Y ya que ninguna enseñanza humana puede tener eficacia 

más que por virtud de esa luz. se sigue que sólo Dios es el que enscfia interionnentc y de modo 

principal, corno la naturaleza es también la que sana interionnentc y con principalidad. Por eso, no 

de otra manera se dice propiamente sanar y enseftar, sino del modo en que acaba de exponerse. 214 

4) Relación alumno-profesor 

El maestro es el que enseña las ciencias al alumno. El alumno tiene las ciencias en potencia 

pero no en potencia pasiva, caso en que el profesor sería el único causante de la ciencia en 

el alumno, sino en potencia activa, por lo que el alumno es d principal responsable del 

714 ¡dent. 
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aprendizaje y puede tenerlo hasta sin maestro. En este sentido, el alumno y el aprendizaje 

son más importantes que el profesor y la enseñanza: 

Es de saber, además, que en las cosas naturales algo puede preexistir en potencia de dos modos. 

De un modo, puede preexistir en potencia activa completa, cuando el principio intrlnseco se basta a 

sí mismo para llegar al acto peñecto, como puede verse en la curación: por la virtud natural que hay 

en el etúermo, se le hace recuperar la salud. 

De otro modo, en potencia pasiva, cuando el principio intrfnseco no se basta para llegar al acto, 

como resulta evidente cuando del aire se produce fuego: esto no puede hacerse por alguna virtud que 

exista en el aire mismo. 

En el primer caso, cuando algo preexiste en potencia activa completa, el agente extrinseco no 

interviene más que como auxiliar del agente intrinseco, aponándole los elementos que le ayudarán 8 

pasar al acto. Asi, el médico, en la curaci6n, es colaborador de la naturaleza -que es la que obra 

principalmente-, fortaleciéndola y suministrándole medicinas. de las que ella se vale como de 

instrumentos para sanar. 

En cambio, cuando algo preexiste sólo en potencia pasiva, el agente ext.rinseco es el que 

principalmente hace pasar de la potencia al acto~ como el fuego hace el aire, que es fuego en 

potencia, fuego en acto. 

Por tanto, la ciencia que preexiste en el que aprende no está en potencia puramente pasiva, sino 

activa; de otra manera no podría el hombre por si mismo adquirir la ciencia 2U 

Sin embargo, Santo Tomás considera que nadie puede ser maestro de sí mismo y, aunque no 

explicitamente, que entre el alumno y el maestro no puede haber una relación de igualdad. A 

fin de cuentas, el maestro es el que sabe y, por lo mismo, el magi.terio implica superioridad: 

Aristóteles dice en el lib. Vlll de la Flsica (comentario 32) que es imposible que el que ensede 

aprenda; porque es necesario que el que ensena posea la ciencia, y que el que aprende no la tenga. De 

esto resulta imposible que alguien se ensefte a si mismo, o que se pueda llamar su propio maestro ... 

El magisterio implica relación de superioridad, como en el caso del dueAo. Pero tales relaciones no 

puede tenerlas alguien consigo mismo: pues nadie puede ser su propio padre o su propio amo. Luego 

tampoco alguien puede llamarse maestro de si mismo ... 

Aunque el modo inventivo de adquirir la ciencia sea más pcñecto por parte del que la recibe, en 

cuanto se manifiesta muy hábil para saber, sin embargo, por parte del que causa la ciencia el modo 

m Ídem. 
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más perfecto es la enseftanza, ya que el maestro, que conoce explícitamente toda la ciencia, puede 

conducir a ella de manera más expedita que el que pueda introducirse a ella por si míSmo, en nvón 

de que conoce los principios de la ciencia con aceptable gcncralidad.216 

5) Ubicación teórica de la educación en Santo Tomás de Aquino 

En cuanto al fundamento de la educación en Santo Tomás es claro que parte de la idea de 

que hay una verdad absoluta y, consecuentemente, de que todo se debe ordenar en 

concordancia con ella. Por otra parte, lo que mueve a las personas es, por un lado, la 

realización, aunque sea imperfecta, de la idea de Dios (de bien y felicidad); y por otra, el 

temor al castigo divino. En este sentido la educación en Santo Tomás pertenece a la 

corriente educativa de (onnación de gobernantes y de súbditos. 

Aunque Santo Tomás reconoce la posibilidad del descubrimiento de la ciencia y de la 

verdad por uno mismo, piensa que la totalidad de la ciencia la tiene el maestro y que es más 

facil para el alumno aprenderla del mismo. Desde esta perspectiva parecería que el santo 

reconoce o abre la posibilidad de que cada persona pueda descubrir su verdad o la verdad 

tal cual se manifiesta en su propia circunstancia. Sin embargo, al establecer que la ciencia es 

una y que la tiene el maestro, de inmediato cierra la posibilidad que había abierto. As~ Santo 

Tomás se acerca por breves instantes a la corriente educativa protagórica, de la que se aleja 

cuanto antes para identificarse y reubicarse en la corriente platónica-jenofóntica. Lo antena· 

se confirma por el método de razonar ante el alumno, para que éste reproduzca el mismo 

razonamiento y llegue a las mismas conclusiones, dado que la ciencia es una, a las que 

llegaría por descubrimiento. 

La relación profesor-alumno en Santo Tomás es explícitamente de subordinación del 

alumno al maestro. Se reconoce el aprendizaje por descubrimiento pero se privilegia el 

aprendizaje por enseñanza, con 10 que de ser una relación en la que lo importante son el 

alumno y el aprendizaje, pasa a ser una relación en la que lo más importante son el profesor 

y la enseñanza. Lo anterior es congruente con la idea de que en la educación, en Santo 

Tomás, son más importantes la reproducción y la permanencia que la innovación y el 

cambio. El hecho de que Santo Tomás haya escrito un tratado sobre el maestro y la 

116 idcm. 
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MARTÍN LUTERO 

1) Fundamentos teóricos 

Para Martín Lutero todo cristiano posee una naturaleza espintua1 y otra corporal Por la 

primera' "El cristiano es libre señor de todas las cosas y nO está sujeto a nadie" y por la 

segunda: "El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos".217 

El cristiano para poder ser libre necesita únicamente de la Palabra de Dios (las 

Sagradas Escrituras): 

SI examinamos al hombre interior, espiritual, a fin de ver qué necesita para ser y poder llamarse 

cristiano bueno y libre, hallaremos que ninguna cosa externa, sea cual fuere, 10 hará libre. ni bueno, 

puesto que ni su bondad, ni su libertad por otra parte, su maldad ni scrvidwnbrc son corporales o 

externas. ¿Dc qué aprovecha al alma si el cuerpo es libre, vigoroso y sano, si come, bebe y vive a su 

antojo? O ¿qué dafio puede causar al alma si el cuerpo anda sujeto, enfermo y débil, padeciendo 

hambre. sed y sufrimientos, aunque no lo quiera? Ninguna de estas cosas se allega tanto al alma 

como para poder libertarla o esclavizarla, hacerla buena o perversa.21H 

Ni. en el ciclo ni en la tierra existe para el alma otra cosa en que vivir y ser buena, libre y cristiana 

que el Santo Evangelio, la Palabra de Dios predicada por Cristo ... Por consiguiente, no hay duda de 

que el alma puede prescindir de todo, menos de la Palabra de Dios: fuera de Ésta, nada existe con 

que auxiliar el alma. Una vez que ésta posea la Palabra de Dios, nada más precisará; en ella 

encontrará suficicnte alimento, alegria, paz, luz, aro.:, justicia, verdad, sabiduría, libertad, y toda 

suerte de blcnes en sup¡.!rabundancia ... 2]9 

Para aceptar la Palabra de Dios se necesita tener fe. Tener fe es confiar 

También se asemeja la fe a un hombre que corota en otro, porque apr\!Cia su bondad y su veracidad, 

lo cual es el honor más grande que un ser humano puede rendir a otro. Por el contrario, el mayor 

escarnio es que un hombre considere a su semejante como inútil, mentiroso y superficial. Del mismo 

modo, cuando el alma cree firmemente en la Palabra de Dios, considera a éste como sincero, bueno y 

~]' Lutero. La Libertad Cristiana. l. 
m lbidem_ 3. 
~1~ lbidcm. 5. 
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justo, rindiéndole asi todo el honor de que es capaz., en tanto respeta el derecho divino, glorifica el 

nombre de Dios y se abandona a su voluntad., dado que no duda de la bondad Y veracidad de todas 

sus palabras. Por el contrario, el deshonor mayor que a Dios puede hacérsele es no creerle, cosa que 

sucede si el alma lo considera incapaz, falaz y superficial, negándole con tal incredulidad y haciendo 

de su propio sentir un idolo levantado en el corazón contra Dios, como si su propia sabiduría pudiera 

superar a la divina. Al ver Dios que el alma lo reconoce por la única verdad y que lo honra as1 con su 

fe, El. a su vez. honra la alma y la considera buena y sincera. Por consiguiente, por la fe es el alma 

realmente buena y sincera, porque bueno es y confonne a la verdad que se considere a Dios como 

bondad y verdad mismas, lo cual hace al hombre también justo y sincero, siendo asi que es sincero y 

justo conceder a Dios toda la verdad. Y esto es algo que no realizan quienes en lugar de creer se 

esfuerzan poniendo en práctica muchas buenas obras.220 

El que acepta la Palabra de Dios es por ello bueno, justo y sincero y no necesita de obras 

para ganar la salvación: 

'kmos así que al cristiano le basta con su fe, sin que precise obra alguna panl ser justo, de donde se 

deduce que si no ha menester de obra alguna. queda ciertamente desligado de todo mandamiento o 

ley, y si está desligado de todo esto será, por consiguiente, libre. En esto consiste la libertad 

cristiana: en la fe única que no nos convierte en ociosos o malhechores, sino antes bien en hombres 

que no necesitan obra alguna para obtener la justificaci6n y salvaci6n.221 

La educación es, así, necesaria para poder conocer la Palabra de Dios (las Sagradas 

Escrituras) y poder tener fe en ella. No se puede tener fe en lo desconocido. La ignorancia 

es enemiga de la fe: 

Yo digo que las autoridades deben hacer lo conducente para obligar a todos sus súbditos a que 

manden a sus hijos a la escuela ... En caso de guerra, el poder civil llama a filas a defender los muros 

de la ciudad, y asi sucesivamente. Pues bien, hablando de la instrucci6n elemental se trata de una 

guerra lodavia más decisiva, la guerra contra el diablo que insidia poblaciones enteras.222 

220 Ibldem. 11. 
221 Ibldem. 10. 

~22 Citado en: Santoni Rugiu, Antonio. Historia social de la educación. Tomo 1, De la educación antigua a 
fa educación moderna. Morelia, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José Maria Morelos y 
Pavón, p. 235. 
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En lo referente al hombre exterior, a la persona corporal y a las obm ... , Lutero distingue 

entre las obras relativas al propio cuerpo y las concernientes a la vida en sociedad Respecto 

al propio cuerpo, en el que laten los deseos, Lutero, propone que se le supedite y se le haga 

congruente con el hombre interior o espiritual: 

El hombre, dejando a un lado toda ociosidad, está obligado a guiar y disciplinar moderadamente su 

cuerpo con ayunos, vigilias y trabajos, ejercitándolo a fin de supeditarlo e igualarlo al hombrr.: 

interior y a la fe, de modo que no sea impedimento ni haga oposición, como sucede cuando no se lo 

obliga ... ID 

En cuanto a las obras concernientes a la vida con los demás, éstas serán libres; es decir, no 

determinadas por el deseo de salvación propia, sino por las ganas de servir y ser útil a los 

demás; así como Cristo sirvió y fue útil a las personas. En este sentido: "El cristiano es 

servidor de todas las cosas y está supeditado a todos". 

Trataremos ahora de las obras que el hombre habrá de practicar entre sus semejantes, porque el 

hombre no vive sólo en su cuerpo y para él, sino también con los demás hombres. Ésta es la ra7..6n 

por la cual el hombre no puede prescindir de las obras en d uato con sus semejantes; antes bien, ha 

de hablar y tratarse con ellos, aunque dichas obras en nada contribuyen a su propia justificación y a 

su salvación. Luego, al realizar tales obras su intcnci6n será libre y él tendrá sus miras puestas sólo 

en servir y ser útil a los demás, sin pensar en otra cosa que en las necesidades de aquéllos a eu'" 

servicio desea ponersc. Este modo de obrar para con los demás es la verdadera vida del cristiano .. ~14 

2) Tipo de ser humano que pretende fonnar 

Lutero busca la formación de cristianos y para serlo, lo fundamental es la fe: 

Luego la única práctica de los cristianos deberia consistir precisamente en lo siguiente: grabar en su 

ser la palabra y a Cristo, y ejercitarse y fortalecerse sin cesar en esta fc. No existe otra obra para el 

hombre que aspire a ser cristiano. 225 

2~1 Lutero. Op. Ot. 20. 
m Ibídem. 26. 
m lbídt'm. 7. 
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Cualquier otra virtud que se pretenda tenga un cristiano, como justicia, libertad, bondad, 

etc., se deriva de que tenga fe: 

Estas palabras y todas las demás de Dios son santas, verídicas, justas, pacíficas, libres y plenas de 

bondad. Por tanto, el alma de aquel que con fe verdadera se atiene a la Palabra dhina, se unirá a la 

misma de modo tal que también el alma se aduellará. de todas las virtudes de la Palabra. Es decir, por 

la fe, la Palabra de Dios hará al alma santa, justa, sincera, pacífica, libre y plena de bondad; será en 

fin un verdadero hijo de Dios ... Z26 

Un cristiano que, obviamente, tenga vida cristiana y cuyo modelo sea Cristo: 

... una vida en la cual todas las obras atiendan al bien del prójimo, ya que cada cual posee con su fe 

todo cuanto para si mismo precisa y aim le sobran obras y vida suficientes para servir al prójimo con 

amor desinteresado. A Cristo presenta el apóstol como ejemplo, diciendo: "Haya. pues, en vosotros 

este sentir que hubo en Cristo", el cual, siendo pleno de forma divina y teniendo suficiente para sí, 

sin que necesitara de vida. obras y sufrimiento, para ser justo y salvo, se anonad6 a si mismo, 

tomando forma de siervo, haciéndolo y sufriéndolo todo, no mirando más que nuestro propio bien; y 

así, siendo libre, se hizo siervo por causa nuestra . 

... Mas por mi parte haré también por tal Padre que me ha colmado de beneficios tan inapreciables, 

todo cuanto pueda agradarle, y lo haré libre, alegre y gratuitamente, y seré con mi prójimo un 

cristiano a la manera que Crísto lo ha sido conmigo, no emprendiendo nada excepto aquello que yo 

vea que mi prójimo necesite o le sea provechoso y salvador; que yo ya poseo todas las cosas en Cristo 

por mi fe. He aquí cómo de la fe Duyen el amor y el gozo en Dios,! del amor emanan a la vez una 

vida libre, dispuesta y gozosa para servir al prójimo sin miras de recompensa. 221 

El cristiano será obediente y se someterá a la autoridad, pero siempre con amor y libertad, y 

siempre y cuando no vaya contra la Palabra de Dios: 

En este sentido amonesta el apóstol Pablo a los cristianos a someterse al poder se.cular. dispuesto 

siempre a prestarle su servicio, mas RO con miras de alcanzar justicia, sino para servir libremente a 

los demás y a la autoridad secular, obedeciendo con amor y libertad. Quien entienda esto podrá vivir 

~6 Ibldem. 10. 
~~1 Ibídem. 26-27. 
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fáDlrnente en medio de los mnumerables preceptos}' leyes del Papa. de los obispos, de los com"entos. 

de los capitulas, de los prlncipes y señores de los que algunos prelados irrazonables hacen usO ~ los 

presentan como si fueran necesarios pan¡ la sah<tción. denominándolos injustamente mandanucntos 

de la Iglesia; injustamente, porque el cristiano libre discurre así: 

Ayunaré, oraré, haré esto y lo otro ttl como ha sido ordenado, pero no lo he ment.~tcr. ni busco 

mi justicia y salvación con ello, sino que lo hago por el Papa. el obispo, la comunidad, o 

también mi hcnnano en la fe o por mi scftor, a fin de dar ejemplo, servir y sufrir. ¡Qué cosas 

mucho mayores ha hecho y padecido Cristo por mí, aunque él no lo necesitaba mucho menos 

que yo! Y aunque los tiranos exijan lo que no les corresponde, en nada me perjudicará 

micntrns no vaya contra Dios.22X 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Lo fundamental para Martín Lutero es formar cristianos. Los cristianos para Lutero se 

caracterizan por su fe en Cristo. La fe en Cristo se adquiere a través del conocimiento de las 

Sagradas Escrituras, quien conoce la Palabra Divina contenida en éstas, lo tiene todo: 

... no hay duda de que el alma puede prescindir de todo, menos de la Palabra de Dios: fuera de ésta. 

nada existe con que aUXIliar al alma. Una vez que ésta posea la Palabra de Dios, nada más precisará: 

en ella encontrará suficiente alimento, alegria. paz., luz, arte, justicia, verdad, sabiduria, libertad y 

toda suerte de bienes en superabundancia. 229 

La Palabra Divina es fundamental para todos los niveles educativos: 

En los colegios y escuelas superiores las Sagradas Escrituras deberían ser, ante todo, la lección más 

noble y general, y para los jóvenes el Evangelio. Y quisiera Dios que cada ciudad tuviera también 

una escuela para muchachas, en las cuales éstas escucharan diariamente el E\'angelio durante una 

hora, bien fuera en alemán o en latín. En verdad, las escuelas y los conventos para hombres y 

mujeres fueron iniciados antiguamente en un loable intento cristiano, como lo k-cmos en Santa Inés ~ 

en otros santos. AlU se educaron vírgenes santas y mártires y todo andaba bastante bien en la 

cristiandad. Pero ahora no es otra cosa sino orar y cantar. ¿No es evidente que todo cristiana de 9 ó 

10 aftas debería conocer todo el sagrado Evangelio, ya que su nombre y su vida están incluidos en él') 

~1., Ibídem. 28. 
m Ibídem 5. 
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¿No ensenan una hilandera y una costurera a sus hijas el mismo oficio en sus aiIos jóvenes? ¡Pero 

ahora ya no conocen el Evangelio ni siquiera los mismos prelados y obispos eruditos!230 

A los médicos dejo que refonnen sus facultades ellos mismos, a los juristas y teólogos los tomo por 

mi cuenta y digo primero, que convcndria que se borre, desde la primera basta la última letra el 

derecho canónigo, especialmente las decretales. Para nosotros está escrito en la Biblia de manera más 

que suficiente, cómo debemos comportamos en todas las cosas ... lll 

4) Relación alumno-profesor 

El profesor debe ser alguien que más allá de transmitir información sea capaz de despertar, 

en quien lo oye, la fe. Para poder despertar la fe en otras personas, es necesario interpretar 

correctamente la libertad cristiana. De lo contrario la predicación de Cristo y de la fe puede 

mal interpretarse y convertirse en instrumento de los poderosos para el dominio: 

La Sagrada Escritura no hace diferencia entre cristianos, sino que sólo distingue los sabios y los 

consagrados que reciben el nombre de 'ministri', 'serv;', 'oeconom;', que significa: servidores, 

siervos y administradores, y cuya misión consiste en predicar a los demás a Cristo y sobre la fe y la 

libertad cristiana ... Pero el caso es que dicha administración se ha trocado en un dominio y poder tan 

mundano, ostentativo, fuerte y temible, que el verdadero poder temporal no puede ya compararse con 

él, ¡como si los laicos y cristianos fueran dos cosas distintasl Claro es que con ello se ha despojado 

totalmente de su sentido a la gracia, la libertad y la fe cristianas, asi como también a todo aquello que 

de Cristo hemos recibido, y hasta a Cristo mismo. ¿Y qué se nos ha dado en cambio? Muchas leyes y 

obras humanas, haciéndonos así verdaderos esclavos de la gente más incapaz del mundo. 

Puede deducirse de lo expuesto que no basta con predicar superficialmente sobre la vida y obra de 

Cristo, cual si se tratase de un mero hecho histórico o una crónica; aun es peor callarse sobre Cristo y 

en su lugar predicar el derecho eclesiástico u otras leyes y doctrinas humanas... Ahora bien, es 

menester predicar a Cristo en tal forma que la predicación brote en ti y en mi la fe y se mantenga en 

nosotros; una fe que sólo nace y permanece cuando se nos predica por qué vino Cristo al mundo, de 

qué manera hemos de valernos de él Y de sus beneficios, qué es lo que él nos ha tra1do y donado. Se 

predicará de este modo cuando se interpreta debidamente la libertad cristiana que de Cristo hemos 

recibido, y cuando se nos dice de qué modo somos reyes y sacerdotes y duetlos y seftores de todas las 

130 Lutero. A la Nobleza Cristiana de Nación Alemana sobre el Mejoramiento del Estado de los Cristianos. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 121. 
m lb/dent. p. 116. 
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cosas, y que Dios se complace en todo cuanto hacemos )' lo atiende, segUn hemos venido 

diciendo .. m 

5) Ubicación teórica de la educación en Martín Lutero 

La educación en Martín Lutero parte del hecho de que hay una verdad absoluta manifiesta 

en las Sagradas Escrituras, que contienen la Palabra de Dios. En principio, cualquier 

persona tiene acceso a las Sagradas Escrituras y a esa verdad absoluta; por lo que si bien 

existe una verdad absoluta, ésta es o puede ser aprehendida por todos y no únicamente por 

unos pocos 

A pesar de que hay una verdad absoluta, es conveniente que los pueblos se gobiernen 

por la razón natural, que no tiene por qué ser contraria a las Sagradas Escrituras Esto es, 

las leyes son creación humana, por lo que pueden cambiar; y no por ello, se va en contra de 

la verdad absoluta. 

Se di!:\! que no hay mejor gobierno mundano en parte alguna, que el de los turcos, que no tienen, sin 

embargo, ni derecho eclesiástico ni mundano, sino únicamente su Alcorán. Nosotros por el contrario 

tenemos que confesar que no hay gobierno más vergonzoso que el nuestro, a causa del derecho 

eclesiástico y mundano, de modo que ningún Estado se rige según la razón natural, mucho menos 

por las Sagradas Escrituras. 

Me parece adecuado que prefieran el derecho y las costumbres regionales a los derc(,..h J:' 

impcnales generales y que éstos se usen sólo en casos d~ emergencia. Quisiera Dios qu~, como cada 

país th:nc su propla manera y sus dones, lambi¡';n fuese gobernado con bn.:ves Icyes propias como 

fueron gobernados antes de que inventaran semejantes leyes y como todavía, sin ellas, se gobiernan 

muchos países. Los derechos complicados y traídos desde lejos son sólo una molestia para la r,entc } 

más bien obstáculo que adelanto de las cosas. 231 

Así, en cuanto a la existencia de una verdad absoluta, la educación en Lutero se parece a las 

corrientes platónica y jenofóntica. Sin embargo, por el reconocimiento de que la verdad 

absoluta puede ser accesible a todos y tener manifestaciones diferentes en las leyes que 

gobiernan a los diferentes países hay más semejanza con la corritnte educativa protagórica 

m Lutero. La L,bertad Cristiana. pp. 17-18. 
m Lutero . .rlla Nobleza CrIstiana. pp. 117-118. 
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Otro punto en el que los fundamentos de la educación en Lutero se acercan a la 

corriente protagórica establece que la necesidad de saber, de aprender y de la educación 

misma está dada más por un deseo de ser que por temor al castigo o la necesidad de 

reconocimiento. 

Por lo anterior es evidente que el fundamento de la educación en Lutero pertenece 

básicamente a la corriente educativa prolagórica. 

En relación con el perfil de persona a formar, Lutero destaca de manera particular la 

libertad, que no se hagan las cosas por sometimiento y buscando el premio y evitando el 

castigo, sino únicamente por amor al prójimo. En estos términos, lo que Lutero propone, 

sin mencionarlo explícitamente, son relaciones de igualdad entre las personas y no 

relaciones de dominio y la correspondiente subordinación. Desde esta perspectiva, e 

incluyendo en esto la relación profesor·aIumno, la educación en Lutero pertenece a la 

corriente educativa protagórica. 
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F. RABELAlS 

1) Fundamentos teóricos 

La educación es para Rabelais la forma de adquirir y reproducir las virtudes del alma y los 

valores de la cultura: 

En ti, pues, vive la imagen de mi cuerpo; si en forma parecida no relumbraran las virtudes del alma, 

no te considerarla como guarda y tesorero de la inmortalidad de nuestro nombre, y el placer que 

tendrla viéndote seria bien pequefto al considerar que la peor de mis partes, que es el cuerpo, 

permanecla, y la mejor, que es el alma, por la que queda el hombre y recibe la bendición de los 

hombres, aparecia degenerada y bastardeada; no digo esto por tener desconfianza de tu virtud, que 

antes de ahora me la has demostrado, sino para alentarte a marchar siempre de bien a mejor. 

Esto que ahora te escribo no sólo es para que vivas ahora en la virtud, sino para que además te 

regocijes de hacerlo y haberlo hecho y cobres alientos para continuar en la misma forma, para cuyo 

efecto te puede ayudar la consideración de que yo asf lo hice. Puedes creer que para nú no hay tesoro 

en el mundo que me atraiga tanto como el verte alguna vez en mi vida perfecto en absoluto, tanto en 

virtud, honestidad y buen nombre, como en saber liberal, y dejarte cuando me muera como un espejo 

que represente la persona de tu padre, y si no tan excelente como yo te suedo, 10 más aproximado a 

este ideal que la realidad permita. 

Haciendo esto mismo conmigo mi querido padre Grandgousier, de grata memoria, puso todos los 

medios para que yo llegase a dominar con peñección el saber político, y mi estudio y mi trabajo 

correspondieron tan bien, que vio rebasado su deseo, aunque como comprenderás, el tiempo no era 

tan idóneo ni cómodo para las letras como hoy, y no tuve tanta abundancia de preceptores como tú 

has tenido.21
" 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Lo más importante para Rabelais es que una persona sea libre, instruida y feliz: 

Tenían empleada su vida, no según leyes, estatutos ni reglas, sino su franco arbitrio. 

m Rabelais. Gargantúa y Pantagruel. II, VIII. 
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Se levantaban de la cama cuando buenamenle les parecia~ bebian, comlan. trabajaban, donnian 

cuando les venia en gana; nada les desvelaba y nadie les obligaba a comer, beber, ni hacer cosa 

alguna; de esta manera lo habla dispuesto Gargantúa. 

En su regla no habla más que esta cláusula: Haz lo que quieras ... 

Tan noblemente estaban educados, que entre ellos no habia uno solo que no supiera leer, escribir, 

cantar, tocar instrumentos de música, hablar cinco o seis idiomas y componer en prosa o verso. 

Jamás se han visto caballeros tan clis=tos, tan galantes, tan Agiles a pie y a caballo, tan fuertes para 

remar y para manejar todas las annas, como los que alli habia. 

Cuando para alguno, por llamamiento de sus deudos o cualquier otra causa, llegaba la hora de salir 

fuera, llevaba collSÍ8O una de las damas que de aotemano le habla escogido per suyo, y per 

consecuencia estaban ya juntos y casados; si en Tbeleme hablan vivido en inclinaci6n y amistad 

mutua, las continuaban con aumento en el matrimonio~ tanto, que llegaban al fin de sus vidas 

habiéndola pasado toda como el primer dia de novios.2JS 

También busca la formación de gente sabia y buena que esté al servicio de los demás: 

Pero, COlllD, según el sabio Salomón. la sabidurla nunca entra en las almas malévolas, y ciencia sin 

conciencia no es más que ruina del alma, te conviene servir, amar y rogar a Dios, dirigirle todos tus 

pensamientos y todas tus esperanzas, Y por la fe y la caridad juntarte a él de manera que no pueda 

separarte el pecado. Evita los engados del mundo. No entregues tu corazón a la vanidad, porque esta 

vida es transitoria, y la Palabra de Dios es eterna. VIve al servicio del prójimo y ámale como a ti 

mismo. Reverencia a tus preceptores, huye de las malas compañias y no emplees en vano las gracias 

de que Dios te ha dotado ... 2J6 

3) Contenidos y métodos en la educación 

En relación con los contenidos, Rabelais es enciclopedista: 

Quiero que aprendas peñectamente las lenguas: primero, el griego, como querla Quintiliano; 

después ellatin; luego el hebreo, para las Letras sagradas, y, por último el caldeo y arábigo, para el 

mismo objeto. Que formes tu estilo, en cuanto al griego, a la manera de Platón; en cuanto al Iatin, a 

la de Cicerón. Que no haya historia que no conozcas, a lo cual te ayudará la Cosmografla. De las 

artes liberales, geometrla, aritmética, y música, te he dado nociones cuando eras pequetlo, a la edad 

m /bldem. 1, LVII. 
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de cinco o seis afias; sigue estudiándolas y aprende todos los cánones de la Astronooúa. Deja a un 

lado la Astrología adivinatoria y el arte de Lulio, como cosas tontas '/ vanas. De Derecho civil quiero 

que sepas todos los textos y los compulses y comentes con ayuda de la Filosofia. 

Después examina cuidadosamente los libros de los médicos griegos, árabes, y latinos, sin despreciar 

los talmudistas y los cabalistas, y por frecuentes anatomías podrás adquirir conocimiento peñccto del 

organismo humano. 

Durante algunas horas del día examina también los santos libros: primero, en griego, el Nuevo 

Testamento y las Cartas de los Apóstoles; después en hebreo, el Antiguo Testamento. 

Procura, en suma, reunir gran cantidad de ciencia, porque luego cuando crezcas y te hagas hombre te 

será preciso salir de esa tranquilidad y reposo del estudio para aprender la equitación y las armas 

para defender mi casa y socorrer a nuestros amigos en todos sus azares y contra los asaltos de los 

malhechores. Quiero también que, en breve, demuestres tu aprovechamiento en controversias 

públicas de todo saber junto a todos y frente a todos, tanto con los hombres de letras que haya en 

París como con ottoS.ll7 

Incluye en su proyecto de educación la observación del quehacer en la vida cotidiana y la 

convivencia con todo tipo de personas: 

Otras veces iban a ver cómo fundían los metales o c6mo se forjaba la artillerla. o a ver trabcUar a los 

lapidarios. O a los oñebres, a los pulimentadores de pedrerías. a los alquimistas, a los monederos, a 

los tejedores de seda y terciopelo, a los relojeros, a los vidrieros, a los impresores, a los organistas, a 

los tintoreros, y a otras clases de artesanos; obsequiaban a todos con vino y aprendían y consideraban 

las industrias, los oficios y las invenciones ... 

Iban a ver a los tamborileros, los malabaristas, y los charlatanes, y estudiaban sus gestos, sus ardides, 

sus destrezas y su facilidad de palabra, cualidades que sobresa1ian en los de Chaunys de Picardía, que 

son por naturaleza grandes fulleros e inventores de divertidas mentiras en materia de monos 

verdes.lla 

En cuanto al método es importante evitar la coacción. las prohibiciones y la servidumbre: 

Porque las gentes bien nacidas, libres, instruidas y rodeadas de buenas compañías tienen siempre un 

instinto y aguijón que les impulsa a seguir la virtud y apartarse del vicio; a este acicate le llaman 

236lbldem. 11, VIII. 
m Ídem. 
2311 lb/dem. 1, XXIV 
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honor. Cuando por vIl sujeción y clausura se ven constreñidos y obligados, pierden la noble afección 

que francamente los inducia a la virtud Y dirigen todos sus esfuerzos a infringir y quebrantar esta 

necia servidumbre. porque todos los dias nos encaminamos hacia lo prohibido, y constantemente 

ambicionamos lo que se nos niega.lJ9 

Y, de manera muy importante, la violencia: 

Cuando Pon6crates conoció la viciosa manera de vivir de Gargantúa. decidió e.dw:arle de otra 

manera; pero durante los primeros dias todo se lo tolero, considerando que la naturaleza no admite 

sino con gran violencia los cambios repentinos.24O 

Es importante proporcionar buenos ejemplos: 

Con el fin de logrnr mejor su propósito, le proporcionó la compail.ia de genlQ 1;tÜtas, que estimularan 

su ingenio y el amor al estudiO.'41 

4) Relación alumno-profesor 

La relación entre el alumno y el profesor en Rabelais es de autoridad, no de autoritarismo. 

En ningún momento bay que perder de vista que el alumno tiene deseos y capacidades, que 

siempre hay que tomar en cuenta. La razón será siempre la que guíe la relación y no el 

arbitrio del profesor: 

Ya os he dicho que los colores de Gargantúa fueron blanco y azul. Con ellos su padre quiso 

presentarlo como una joya celestial, porque lo blanco significaba para él alegria, placeres, delicias y 

regocijos, y Lo azul, cosas celestiales. Tengo para mi que al leer estas palabras os burlaréis del viejo 

bebedor, y diréis que acaso esta interpretación de los colores es impropia y antipática. puesto que lo 

blanco significa fe y lo azul firmeza; pero sin inquietaros, sin alteraros, sin enfadaros ni acaloraros 

(porque los tiempos son peligrosos), haced el favor de contestarme. De lo contrario, no me atreVeria a 

diriginne a vosotros; únicamente me atrevería a deciros una palabra de la botella. 

2l'1/bidem. 11, VID 
24°/bldem. 1, XXIII 
2411dem. 
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¿Quién os amedrenta? ¿Quién os hiere? ¿Quién os dice que blanco significa fe y azul finneza? Un 

libro, diréis, muy poco leido, que venden los baratijeros y buhoneros con el titulo El blasón de los 

colores ... ¿Quién lo ha hecho? Quienquiera que haya sido ha tenido la prudencia de no dar su 

nombre. Por lo demás, yo no sé qué admirar más en él. si su atrevimiento o su necedad. 

Su atrevimiento, porque sin razón, sin causa y sin apariencia, ha osado prescribir por su particular 

autoridad los significados de los colares; así hacen los tiranos al colocar su arbitrio en el lugar de la 

razón; pero no los prudentes ni tos sabios, que con manifiestas razones satisfacen a sus lectores.
242 

Así, los preceptores necios lo único que provocan es corromper a la juventud: 

Por fin su padre se enteró de que, aun cuando verdaderamente estudiaba mucho y en ello empleaba 

todo su tiempo, aprovechaba muy poco, y lo que era peor, se iba volviendo necio, pedante y vanidoso. 

De ello se quejó a don Felipe de Marais. virrey de Papeligosia, de quien oyó que mejor le hubiera 

sido no estudiar que aprender en tales libros y con tales preceptores, porque su saber no era más que 

necedad, y su ciencia tonterias abastardeadoras de los buenos y nobles espiritus y corrornpedores de 

toda la flor de la juventud. 20 

5) Ubicación teórica de la educación en Rabelais 

La educación es para Rabelais un medio para aprender a vivir libre, sabia y felizmente. 

Como cristiano que fue, reconoce una verdad absoluta; sin embargo, no traduce dicha 

verdad en códigos de conducta rígidos, y si bien reconoce la importancia de los modelos y 

de llevar una vida virtuosa, lo fundamental es que cada persona viva "... no según leyes, 

estatutos ni reglas, sino (según) su franco arbitrio", únicamente guiado por el honor y la 

conciencia. La aplicación de la Ley de Dios a la vida propia queda como responsabilidad 

personal y no requiere el sometimiento a intermediarios. Así, no se trata de formar 

gobernantes o súbditos, sino personas libres. En este sentido, Rabelais pertenece más a la 

corriente educativa protagórica que a la platónica o a la jenofóntica. 

En cuanto a los contenidos de la educación, Rabelais incluye todo, hasta la realidad 

cotidiana; cualquier persona o cosa puede enseñarnos algo. En cuanto a los métodos, está 

en contra del castigo. Por lo primero Rabelais se inscribe en la corriente educativa 

242 lbldem. l. IX 
243 Ibldem. 1, XV 
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protagórica; por lo segundo, en ésta o en la platónica. La relación profesor-alumno está 

marcada por el respeto que el primero debe guardar de lo que el alumno ya sabe, de su 

historia y de sus costumbres. Ello conlleva el reconocimiento de que lo más importante es 

que el alumno aprenda. Considerando el contenido total de la educación en Rabelais, queda 

dentro de la corriente educativa protagórica o de formación de ciudadanos. 
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MONTAIGNE 

1) Fundamentos teóricos 

Para Montaigne l. educación tiene un doble propósito: primero, ~ue la persona se desarrolle 

de acuerdo con su vocación y segundo, encaminar a las personas hacia lo mejor. 

Entiendo yo, sedara, que la mayor y principal dificultad de la humana ciencia reside en la acertada 

dirección y educación de los nidos, del propio modo que en la agricultura las labores que preceden á 

la plantación son sencillas y no tienen dificultad; mas luego que la planta ha arraigado, para que 

crezca hay diversidad de procedimientos, que son dificiles. Lo propio acontece con los hombres: 

darles vida DO es dificil, mas luego que la tienen vienen los diversos cuidados y ~os que exigen 

su dirección y educación. La apariencia de sus inclinaciones es tan indecisa en la primera infancia y 

tan inciertas y falsas las promesas que de aquéllas pueden deducirse, que no es viable fundamentar 

por eUas ningún juicio atinada. Cimón y Temistocles fueron bien distintos de lo que por su imanda 

hubiera podido adivinarse. Los pequef'luelos de los osos y los perrillos muestran desde luego su 

inclinación natural. mas los hombres siéntense desde los comienzos impelidos por costumbres, leyes 

y opiniones que los disfrazan fácilmente... De donde resulta que por no haber elegido bien su 

camino, trabájase sin froto, empleando un tiempo inútil en destinar á los nUlos precisamente para 

aquello que no han de servir. No obstante tal dificultad, precisa á mi entender encaminarlos siempre 

hacia las cosas mejores, de las cuales puedan sacar mayor provecho, fijándose poco en adivinaciones 

ni pronósticos de que sacamos consecuencias demasiado fáciles en la infancia?'" 

Montaigne considera que la verdad es, puede ser, patrimonio de todos y no de unos 

cuantos. Es más, todos pueden contribuir a la verdad, formar su propio saber y discernir de 

manera propia: 

La verdad y la razón son patrimonio de todos, y ambas pertenecen por igual al que habló antes que al 

que habla después. Tanto monta decir según el parecer de Platón que según el mío, pues los dos 

vemos y entendemos del mismo modo. Las abejas extraen el jugo de diversas flores y luego elaboran 

la miel, que es producto suyo y no tomino ni mejorana: asi las nociones tomadas á otro, las 

,!44 Montaigne. Ensayos de ... Paris, Garnier Hermanos, 1912, p. 107. 
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transformará y las mejorará para con ellas ejecutar una obra que le pertenezca. formando de este 

modo su saber y su discemimiento.24s 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Montaigne propone la fonnación de personas con buen entendimiento y rectas costumbres: 

A un nifto noble que cultiva las letras. no como medio de vivir (pues éste es un fin abyecto é indigno 

de la gracia y favor de las musas, tras de suponer además la dependencia ajena), ni tampoco para 

buscar en ellas cosa de adorno; que se propone antes ser hombre hábil que hombre sabio, yo desearla 

que se pusiera muy especial cuidado en encomendarle á un preceptor de mejor cabeza que provista de 

ciencia, y que maestro y discfpulo se encaminarán más bien á. la recta dirección del entendimiento y 

costumbres, que á la enseftanza por si misma ... 246 

Deben ser criticas, libres (saber elegir) y tolerantes ala duda: 

Debe el maemo acostumbrar al discipulo á pasar por el tamiz todas las ideas que le transmita, y 

hacer de modo que su cabeza no dé albergue á nada por la simple autoridad y crédito. Los principios 

de Aristóteles, como los de los estoicos ó los de los epicúreos, no deben ser para él doctrina 

incontrovertible; propóngasele semejante divetsidad de juicios, él escogerá si puede, Y si no 

permanecerá en la duda ... 247 

El fruto de nuestro trabajo debe consistir en transfonnar al alumno en mejor y más prudente. Decia 

Epicannes que el entendimiento que ve y escucha es el que de todo aprovecha, dispone de todo, obra, 

domina y reina; todo lo demás no son sino cosas ciegas, sordas y sin alma. VOluntariamente 

convertimos el entendimiento en cobarde y servil por no dejarle la libertad que le pertenece. 2~~ 

Deben estor acostumbrados al trabajo, a la pena, el dolor y el sufrimiento, de manera que 

cuando las cosas vayan mal, no se derrumben: 

2(S Ibidem. p. 110. 
246 lbldem. p. 108. 
2'1lbldem. p. 109. 
248 lbJdem. p. 110. 
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Es preciso habituar al nido á la aspereza y fatiga de los ejercicios para acostumbrarle asi á la pena y 

al sufrimiento de la dislocación. del cólico. cauterio, prisión y tortura.. Estos males pueden. según los 

tiempos, caer sobre los buenos como sobre los maloS.l49 

Las personas deben ser modestas, capaces de escuchar y de aprender de los demás: 

En las relaciones que mantienen loS hombres entre si, he advertido con frecuencia que, en vez de 

adquirir conocimiento de los demás, no hacemos sino darle ampHo de nosotros mismos, y preferimos 

mejor soltar nuestra mercancía, que adquirir nueva; la modestia y el silencio son cualidades útiles en 

la conversación. Se acostumbrará al niño á que no haga alarde de su saber cuando lo haya 

adquirido ... lSCI 

De manera importante, las personas deben ser sinceras y capaces de reconocer que están en 

el error y que otros pueden tener la razón. Sobre todo, no permitir que su pertenencia a un 

bando, grupo o profesión les impida reconocer la verdad de otros: 

Debe acostumbrársele á no entrar en discusión ni disputas más que cuando haya de habérselas con un 

campeón digno de ser contradicho. Debe hacerse de modo que sea escrupuloso en la elección de 

argumentos, al par que amante de la concisión y la brevedad en toda discusión; debe acostumbrársele 

sobre todo á entregarse y á deponer las armas ante la verdad, luego que la advierta, ya nazca de las 

palabras de su adversario, ya sUlja de sus propios argumentos, por haber dado con ella de pronto; 

pues no estando obligado á defender ninguna cosa determinada, debe sólo interesarte aquello que 

apruebe, no perteneciendo al oficio en que por dinero contante se participa de una ú otra opinión, ó 

se pertenece á uno ú otro bando.U ! 

Las personas deben conocer todo lo relativo a la naturaleza humana, nada les debe ser 

ajeno: 

.. debe hacerse al joven apto para vivir en todas las naciones y en todas las compatUas; más todavía: 

que no le sean extrailos el desorden y los excesos, si es preciso. Que sus costumbres sigan el uso 

común; que pueda poner en práctica todas las cosas y no guste realizar sino las que sean buenas. Los 

2~9 Ibídem. p. 112. 
2SO Ídem. 
m Ibídem. p. 117. 
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filósofos mismos no alababan a Callisthenes el que perdiera la gracia de Alejandro, su señor, porque 

no quiso beber con él á competencia. Nuestro joven reirá., loqueará con el prlncipe, y tomara parte en 

la francachucla misma. hasta sobrepujar á sus campaneros en vigor, firmeza y resistencia; no debe 

dejar de practicar el mal ni por falta de fuerzas ni por falta de capacidad, sino por falta de voluntad ... 

He profesado siempre admiración grande por Alcibíades. que se acomodaba sin violencia alguna á 

las circunstancias más opuestas, sin que su salud sufriese ni remotamente: tan pronto sobrepujaba la 

pompa Y suntuosidad persa. como la austeridad y frugalidad lacedemonias, como la sobriedad de 

Esparta. como la voluptuosidad de Jonia ... 252 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Ante todo es necesario motivar al alumno y desarrollar su gusto por aprender; hay que 

respetar su camino: 

No cesa de alborotarse en nncstros oidos, como quien vertiera en un embudo, y nuestro deber no se 

hace oonsistir más que en repetir lo que se nos ha dicho; querría yo que el maestro se sirviera de otro 

procedimiento, y que desde luego, según el alcance espiritual del disclpulo, comenzase á mostrar ante 

sus ojos el exterior de las cosas, haciéndoselas gustar, escoger, y discernir por sí mismo, ya 

preparándole el camino. ya dejándole en libertad de buscarlo_ m 

Debe personalizarse el método de enseñanza. procurando que esté de acuerdo con las 

necesidades y circunstancias del estudiante. Más allá de preguntarle la lección, es necesario 

comprobar que la entendió y es capaz de aplicarla a su entorno: 

Aquellos que como nuestro uso tienen por hábito aplicar idéntica pedagogfa y procedimientos iguales 

á la educación de entendimientos de diversas medidas y formas, engáftanse grandemente: no es de 

maravillar si en todo un pueblo de muchachos apenas se encuentran dos ó tres que hayan podido 

sacar algún fruto de la educación recibida. Que el maestro no se limite á preguntar al discípulo las 

palabras de la lección, sino más bien el sentido y la sustancia; que se informe del provecho que ha 

sacado, no por la memoria del alumno, sino por su conducta. Conviene que lo aprendido por el niño 

lo explique éste de cien maneras diferentes y que lo acomode á otros tantos casos para que de este 

modo pueda verse si recibió bien la enseflanza y la hizo suya. juzgando de sus adelantos según el 

m Ibldem. p. 12!i. 
2~1 Ibldem. p. 108. 
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método pedagógico seguido por Sócrates en los diálogos de Platón. Es signo de crudeza é indigestión 

el arrojar la carne tal y como se ha comido; e! estómago no hizo su operación si no transfonna la 

sustancia Y la forma de lo que se le diera para nutrirlo. Nuestra alma no se mueve sino por extrafia 

voluntad, y está ligada Y const:reftida, corno la tenemos á las ideas ajenas; es sierva y cautiva bajo la 

autoridad de su lección: tanto se nos ha subyugado que se nos ha dejado sin libertad ni 

desenvoltura.lS4 

No se deben aprender las cosas únicamente de memoria, sino procurar que el alumno se 

forme su propia opinión: 

¿Quién preguntó jamás á su discfpulo la opinión que fonnar de la retórica y de la gramática, ni de tal 

o cual sentencia de Cicerón? Son introducidas las ideas en nuestra memoria con la fuerza de una 

flecha penetrante, como oráculos en que las letras y las sílabas constituyen la sustancia de las cosas. 

Saber de memoria, no es saber, es sólo retener lo que se ha dado en guardar á la memoria. De aquello 

que se conoce rectamente se dispone en todo momento sin mirar el patrón ó modelo, sin volver la 

vista hacia el libro. Pobre capacidad la que se saca únicamente de los Iibros.2SS 

Hay que ejercitar el entendimiento: es absurdo querer desarrollar el juicio sin ejercitarlo 

previamente: 

Quisiera yo que Palu!:!l ó Pompeyo, esos dos conocidos bailarines, nos enseftaran á hacer cabriolas 

con verlos danzar solamente, sin que tuviéramos necesidad de movemos de nuestros asientos; así 

pretenden nuestros preceptores adiestramos el entendimiento, sin quebrantarlo; fuera lo mismo el 

intentar enseñamos el manejo del caballo, el de la pica, á locar el laúd, ó á cantar, sin ejercitamos en 

estas faenas. Quieren enseñamos á bien juzgar y á bien hablar sin acostumbrarnos á lo uno ni á lo 

otro. Ahora bien, para tal aprendizaje, todo lo que ante nuestra vista se muestra es libro suficiente: la 

malicia de un paje, la torpeza de un criado, una discusión de sobremesa, son otros tantos motivos de 

ensedanza. 

"Por esta razón es el comercio de los hombres maravillosamente adecuado al desarrollo del 

entendimiento, igualmente que la visita á paises extral\ieros ... se debe viajar para conocer el espíritu 

de los paises que se recorren y sus costumbres y para frotar y limar nuestro cerebro con el de los 

demás ... " .2S6 

254 Ibídem. p. 109. 
liS /bldem. p. 110. 
256/bldem. pp. lO-lit. 
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Montaigne está en contra de la fuerza y del castigo en la educación: 

Debe presidir á la educación una dulzura severa. no como se practica generalmente; en lugar de 

invitar á los nidos al estudio de las letras, se les brinda sólo con el horror y la crueldad. Que se aleje 

la violencia y la fuerza. nada hay á mi juicio que bastardee y trastorne tanto una naturaleza bien 

nacida.m 

4) Relación alumno-profesor 

Montaigne considera que el profesor debe ser una persona que escuche a su discípulo y lo 

respete; debe, por otra parte, dejarlo en libertad para que tome sus propias decisiones. Es 

decir, que hay una relación de autoridad: ésta la tiene el profesor sobre el alumno; sin 

embargo, se habla de una autoridad racional porque conduce al alunmo a la autonomía: 

Tampoco quiero que el maestro invente ni sea sólo el que hable; es necesario que oiga á su educando 

hablar á su vez. Sócrates, y más tarde Arcesilao. hacian primenunente exp~ a sus disdpulO$, y 

luego hablaban a ellos. Obe!!iI plerumque Us, qui discen: va/unl, auclorilm eorum, qui docf!nt.1J~· 

Bueno es que le haga correr ante su vista parn juzgar de sus bríos y ver hasta qué punto se debe 

rebajar para acomodarse á sus fuerzas. Si de tales requisitos prescindimos, ningún fruto 

alcanzaremos; saberlos escoger y conducirlos con acierto y mesura es una de las labores más arduas 

que conozco. Un alma superior y fuerte sabe condescender con Jos hábitos de la infancia, al par que 

guiarlos.2$9 

S) Ubicación teórica de la educación en Montaigne 

En general, Montaigne se inscribe dentro de la corriente educativa protagórica. En cuanto a 

los fundamentos de la educación, Montaigne se manifiesta en contra de una verdad 

absoluta; defiende como Protágoras un relativismo epistemológico. Por lo mismo la verdad 

es asequible a todos; en consecuencia, cada persona puede y debe seguir su vocación, no la 

m lb/de",. p. 123. 
~~ 'La autoridad de los que ensei\an perjudica á veces á los que quieren aprender. Cicerón'. Nota a pie de 
página en el texto. 
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que le asigna un supuesto conocedor de la verdad absoluta Se debe procurar que el 

desarrollo personal y social sea en todo momento positivo. 

Montaigne hace hincapié en que se está fonnando alguien cuya vocación y 

posibilidades son desconocidas, tanto para el profesor como para el propio alumno. No hay 

un perfil definido a fonnar, únicamente lineamientos generalos y día con día hay que 

definirlo. 

En cuanto a las características de la persona que Montaigne busca formar, resaltan el 

que sea crítica, libre y tolerante. Esto es, el perfil de una persona independiente y respetuosa 

de la libertad de los demás. En resumen, que sepa convivir en condiciones de igualdad, sin 

someter y sin someterse a otros. Lo anterior es, sin duda. propio de la corriente educativa 

protagórica. 

En relación con los contenidos y métodos de la educación en Montaigne, resalta en 

referencia a los primeros el que prácticamente nada queda excluido, todo es motivo y 

materia de reflexión y estudio, todo. No conviene aislar a las personas para que no vean 

malos ejemplos; si los ven, hay que sacar provecho de ellos. En cuanto a los métodos resalta 

la aversión al castigo y la necesidad de considerar las potencialidades del alumno al inicio 

del proceso educativo. Lo anterior es compatible con las corrientes educativas socrática y 

protagórica; sin embargo. al incluir como contenidos de la educación aquellos que se 

relacionan con los oficios manuales. Montaigne pertenece más a la segunda que a la 

primera. 

La relación alumno-profesor en Montaigne privilegia el aprendizaje más que la 

enseñanza. Esto es, hay que crear las condiciones para que el alumno aprenda y desarrolle 

sus potencialidades, en todo momento hay que partir de lo que el alumno sabe y hay que 

procurar su autononúa. Lo que el alumno quiera ser resulta más importante que lo que el 

profesor quiere que sea. siempre y cuando sea positivo. En esto. la educación en Montaigne 

también se inscribe en las corrientes educativas socrática y protagórica. Sin embargo, si se 

toma en cuenta el contexto general de la educación en Montaigne, ésta pertenece a la 

corriente educativa protagórica. 

~S9 Monlaigne. op. Cil. p. 108. 
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JUAN AMÓS COMENIO 

1) Fundamentos teóricos 

El propósito de la educación es ensefiar todo a todos, formar el mayor número posible de 

eruditos y de personas piadosas en el mundo: 

... inventada también la didacografia o método universal, se podrán igualmente multiplicar los 

eruditos con gran progreso para el mejoramiento de los asuntos humanos., confanne aquello de: La 

multitud de sabios es la salud del orbe de las tierras (Sab.6.26). y como intentamos multiplicar la 

erudición cristiana para implantar la piedad, después de las letras Y honestas costumbres, en todas las 

almas consagradas a Cristo, podremos esperar, como nos lo cnseftan los divinos oráculos, que llegue 

a realizarse que la tima sea llena del conocimiento del Sedar como cubren la mar las aguas (lsaías 

11.9).'" 

La educación superior según Comenio debe ser universal y seguir un método para dotar de 

erudición a los que estudian y formar directivos y gobernantes: 

l. Deben hacerse los estudios verdaderamente universales, de manera que no haya nada en las letras 

y ciencias humanas que no sea oportunamente tratado aquí. 

n. Deben seguirse los procedimientos más/odIes y seguro.f para dotar de sólida erudición a todos los 

que hasta aqui llegan. 

1lI No hay que conceder los honores públicos sino a 10.f que llegaron con éxito a la meta de sus 

trabajos y son aptos y dignos de ello, y a quienes pueden encomendarse con seguridad la dirección 

y gobIerno de las cosas humanas.1.61 

Es más importante dedicarse a la educación de las personas y de los gobernantes que al 

gobierno mismo: 

Eruditos, temed estar solos; procurad con todas vuestras fuenas que otros lleguen al mismo grado. 

Sirvaos de poderoso estimulo el ejemplo de Séneca, que decia: Deseo transmitir a los demás todo lo 

260 Juan Am6s Comenio. Didáctica Magna. México. Pomia. 1916, p. 181. 
261 Ibldem. p. 118. 
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que sé_ Y en otro lugar exclama: Si se me olorgase la sabidurla a condición de tenerla guardada sin 

poderla revelar, la despreciarla (Epis.27). No causéis tampoco emidia a la cristiana multitud con 

westras letras y sabiduría. antes bien,. decid con Moisés: ¡Ojalá que todo el pueblo de Dios sea 

profeta! (Núm. I 1.29). En efecto, puesto que educar a la juventud es procurar la foonación y 

mejoramiento de la Iglesia y la República, ¿hemos de pennanecer ociosos nosotros para quienes esto 

es de sobra conocido, mientras otros se dedican a ello? .. Sócrates mereció muchas alabanzas, porque 

habiendo podido prestar a su patria eminentes servicios ejerciendo la magistratura política, prefirió 

dedicarse a la educación de la juventud repitiendo con frecuencia que es mucho más útil a la 

República el que hace a muchos aptos para gobernarla que el que por silo gobierna.26l 

Como cristiano, Comenio reconoce que hay una verdad absoluta; sin embargo, está 

consciente de que la sapiencia humana es limitada. El erudito debe mantener en todo 

momento la humildad y reconocer que cualquier persona puede, por muy ignorante que sea, 

enseñarle algo: 

Por el nombre de Dios os ruego y pido que no haya ningún orgulloso erudito que desprecie lo que 

provenga de otro menos docto que él: pues algunas veces el hortelano habla con bastante 

oportunidad. Lo que tú no sabes, tal vez lo sepa tu asnillo, es dicho atribuido a Crisipo. Cristo 

nuestro Señor lambién dice: El viento sopla por donde quiere y oyes su ruido, pero ignoras de dónde 

viene o a dónde va.263 

Comenio considera que la educación debe respetar la vocación y el interés de las personas, 

sin olvidar tomar en cuenta las necesidades de la Iglesia o de la república: 

Cada uno debe dedicarse con preferencia a aquellos estudios a que, según todos los indicios, puede 

deducirse que le inclina la Naturaleza. Por natural instinto, uno es mejor músico, poeta, orador, etc., 

y otro por el contrario, es más apto para la Teologfa, la Medicina o la Jurisprudencia. Porque aquí se 

peca con demasiada frecuencia por querer hacer una estatua de Mercurio de cualquier trozo de 

madera, a nuestra voluntad, sin tener en cuenta la inclinación natural. De esto resulta que, por 

emprender un estudio sin vocación, no conseguimos en él mérito alguno, y muchas veces somos más 

hábiles en cualquier entretenimiento (1tctpepyeo) que en lo que pertenece a nuestra propia profesión. 

Sería, pues, muy conveniente que al salir de la escuela clásica hicieran los Directores de las escuelas 

un examen público para detenninar quiénes, a su juicio, debian pasar a la Academia y a cuáles sería 

262/bídem. pp. 190-191. 
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útil destinar a los otros géneros de vi~ Y de aquellos que hablan de continuar los estudios, quiénes 

se debían dedicar a la Teologla, Polftica o Medicina. etc., conforme a la inclinaci6n natural que 

manifestaban o exigia la necesidad de la Iglesia o de la R.epública.U4 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Comenio busca la formación de eruditos: 

1. Aquí hemos dispuesto un plan que, con los cuatro idiomas antes indicados, nos pcnnitirá abarcar 

toda la enciclopedia de las artes. Esto es, que si los adolescentes pasan con eficacia por todas estas 

clases llegarán a ser: 

1. Gramáticos, capaces de expresar los conceptos de todas las cosas, con perfecci6n en idioma patrio 

y en latín, y lo suficiente para las necesidades en griego y hebreo. 

ll. Dialécticos, peritos en definir con exactitud, hacer distinciones, exponer argumentos y 

resolverlos. 

lIt Ret6ricos u oradores, aptos para hablar con elegancia de cualquier materia que se les proponga. 

IV An·tméticos y V Geómetras, ya por las diversas necesidades de la vida, ya porque estas ciencias 

sirven para despertar y avivar el entendimiento. 

VI. Músicos, prácticos y teóricos. 

VII. Astrónomos, por lo menos en 10 más fundamental, vemdos en la doctrina esférica y en el 

cómputo, ya que sin esto son ciencias ciegas, tanto la Flsica como la Geografla y la Historia en su 

mayor parte. 

2. Éstas son las famosas siete orles liberales, cuyo conocimiento piensa el vulgo que basta para ser 

Maestro de Filosofla. Pero, como queremos que nuestros discipulos lleguen más arriba, pretendemos 

que sean además: 

VIII. Fisicos que conozcan la constituci6n del mundo, la fuerza de los elementos, las diferencias de 

los animales, las propiedades de las plantas y metales, la estructura del cuerpo humano, elc., tanto en 

general, confonne son en si, como respecto a la aplicaci6n de las criaturas a los usos corrientes de 

nuestra vida, lo que constituye gran parte de la Medicina, Agricultwa Y demás artes mecánicas. 

IX. Geógrafos, que puedan recorrer el orbe de las tierras grabado en su imaginación y los mares con 

sus islas, los rios y los reinos de todos los paises, ctc. 

X Cronólogos, que sepan de memoria, en todos sus periodos la revoluci6n de los siglos desde el 

comienzo de los tiempos. 

'" Ib/tlern. p. 191. 
264/bldem. pp. 178-179. 
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XI. Historiadores, que sepan referir a ciencia cierta los más notables cambios del género humano, de 

los reinos principales y de la Iglesia y las diferentes costumbres y acontecimientos de los países y 

hombres. 

XII. Éticos, que conozcan los géneros y diferencias de las virtudes y vicios y sepan huir de unos y 

practicar las alfas, lo mismo en su consideración general que en su particular aplicación respecto a la 

vida económica. poHtica, eclesiástica, etc. 

XIII. Finalmente queremos formar TEÓLOGOS, que no solamente comprendan los fundamentos de la 

fe, sino que sepan defenderlos por medio de las Sagradas Escrituras. 

3. Queremos que, al terminar el curso de los estudios de estos seis años, sean los adolescentes, sino 

perfectos en todas estas materias (ya que ni la edad juvenil consie~te la perfección, puesto que es 

necesaria larga experiencia para afirmar la teoría con la práctica, ni en seis aftos es poSlote agotar el 

océano de erudición) por lo menos que tengan s6lidos fundamentos para una futura erudIción 

perfecta.26s 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Para el logro del perfil enunciado, Comenio propone contenidos de gramática, fisica, 

matemática. ética, dialéctica y retórica. En cuanto al método, lo importante es que sea 

siempre uniforme y haciendo una analogía con la imprenta, dice: 

Es nuestro deseo que el método de ensetlar alcance tal perfección, que entre el usual y corriente, 

hasta ahora, y este nuevo procedimiento didáctico, exista igual düerencia que la que admiramos entre 

el arte antiguo de multiplicar los libros, mediante la copia, y el arte tipográfico, recientemente 

descubierto y ya extraordinariamente usado.266 

Comenio considera que la educación es parecida a la impresión de un libro y que 

metodológicamente hay similitudes muy grandes entre estas dos empresas: 

vamos a continuar el ejemplo del arte tipográfico ampliando la comparación que hemos hecho con el 

annónico artificio de este nuevo método, a fin de que se vea claramente que las ciencias pueden 

inculcarse en las inteligencias del mismo modo que se imprimen exterionnente en las hojas de papel. 

Ésta es la razón de que no sea un despropósito inventar y aplicar a esta didáctica nueva un nombre 

26S Ibídem. pp. 173-174. 
266 Ibídem. p. 182. 
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parecido al de tipograf13, llamándola Didacografia ... De igual manera pasan las cosas en la 

Didocografla (séanos licito conservar este nombre). El papel son tos disclpulos cuyas inteligencias 

han de ser impresas con los caracteres de las ciencias. Los tipos o caracteres, son los libros 

didácticos y demás instrumentos preparados para este trabajo, gracias a los cuales ha de imprimirse 

en los entendimientos con facilidad todo cuanto ha de aprenderse. Lo tinta es la voz viva del Profesor 

que traslada el sentido de las cosas desde los libros a las mentes de los discípulos. Lo prensa es la 

disciplina escolar que dispone y sujeta a todos para recibir las enseftanzas.261 

Comenio recomienda en cuanto a la disciplina: la vigilancia, la represión y el castigo. 

Siempre usados con prudencia y con el único fin de que los alumnos se motiven y cumplan 

con gusto sus deberes: 

Finalmente, lo que es la prensa en el arle tipográfico debe scr la disciplina en fas escuelas, única 

capaz de conseguir que nadie deje de recibir I~ enoreftltn7.a debida Como en la imprenta cualquier 

papel que ha de convertirse en libro no puede cscapar~ a La a"i6n dI.! la prensa (aunque: lo~ papeles 

más duros sean con mas fue17..a comprimidos y los más blandos requieran menor presi6n), así todo el 

que ingresa a las escuelas para ser instruido debe quedar sometido a la disciplina común. Ésta tiene 

grados dIVersos: el primero es la atención constante ... deben ser seguidos con la \1sta a donde quiera 

que se dirijan. El segundo, la repI'Psión, mediante la cual los que se extralimitan son traidos de nuevo 

al canúno de la razón y el deber. Por último, el castigo, si se resis1c a obedecer las indicaciones o 

adver1encias_ Pero en todo ello ha de observarse extremada prudencia; sin otra finalidad que 

estimular a todos para que cumplan sus deberes con viveza y entusiasmo. 2611 

4) Relación alumno-profesor 

El profesor es un mediador entre el libro y el alumno. Transmite el conocimiento, 

explicándolo y ejemplificándolo, del libro al alumno. Se encarga, también, como se vio en el 

inciso anterior, de disciplinar a los alumnos. 

Hemos dicho que la tinta de la imprenta estaba representada en lo enselJanza por lo voz del 

preceptor. Pues de igual manera que los tipos o caracteres tal y conforme son, secos, al imprimir el 

papel mediante la prensa no dejan en él sino leves huellas. que al poco tiempo desaparecen, y. por el 

~61 Ibidem. pp. 183-184. 
wlbidem. p. 185 

164 



contrario, impregnados de tinta dejan marcadisima y casi indelebJe impresión; así, todo Jo que los 

libros, maestros mudos, exponen a la inteligencia de los niftos es realmente cotúuso, arcano e 

impcrfccto~ pero al mteryemr la palabra del Preceptor (explicándolo racionalmente confome a la 

comprensión infantil y haciendo de eno las aplicaciones oportunas) se convierte en real y vivo y se 

imprime profundamente en el espíritu. de manera que entiendan perfectamente lo que aprenden y se 

den cuenta de que entienden lo que saben. Y as1 como la tinta de imprenta es diferente de la de 

escribir, porque no está formada con agua, sino con aceite ( y los que se dedican con empeño al arte 

tipogr.tiico emplean aceite purísimo con carbón de nueces pulverizado), también la palabra del 

Preceptor, merced a su manera llana y suave de enseñar, debe infiltrarse en el alma de sus discípulos 

a modo de aceite suavísimo, inculcando en eUos al mismo tiempo el conocimiento de todas las 

cosas.269 

5) Ubicación teórica de la educación en Comenio 

Para Comenio todas las personas son iguales, de ahí la necesidad de que todas sean 

educadas. Sin embargo, por muy educadas y eruditas que sean las personas, éstas no deben 

perder la humildad, dado que la verdad absoluta y la ornnisapier.cia no son dadas a ninguna 

persona y aun la más humilde puede enseñamos algo. Este reconocimiento de la igualdad de 

las personas y de que todas pueden aportar algo al saber es propio de la educación 

protagórica o de fonnación de ciudadanos. Lo anterior se confirma si se considera que 

Comenio recomienda que la educación sea verdaderamente universal en cuanto a que 

queden incluidos en los estudios todos los saberes. 

En relación con los contenidos, resaltan en el pensamiento educativo de Comenio la 

gramática, la retórica y la dia1éctica~ esto es, los contenidos necesarios para que las personas 

aprendan a expresarse y a defender sus puntos de vista. Lo que de nuevo sitúa a Comenio 

en la corriente educativa de formación de ciudadanos. 

En cuanto a1 método es dificil ubicar a Comenio dentro de una corriente educativa. El 

propósito es compatible con la educación de los ciudadanos, dado que se busca que todos 

aprendan todo y ello requiere una sistematización; que por otra parte, lleva al menosprecio 

o francamente al olvido de las diferencias individuales y al uso del premio y el castigo como 

recurso educativo, más compatible con la formación de súbditos que de ciudadanos. 

2"''.1 Ibldem. pp. 184-185. 
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En cuanto a la relación profesor-alumno se resalta en primer término que Comenio 

considera la ocupación de los profesores como la más importante, aun por encima de la de 

los gobernantes. Desde esta perspectiva el profesor no es un empleado más al servicio de 

los gobernantes, sino un sujeto con autonomía encargado de formar a las personas, 

incluidos los propios gobernantes. En segundo lugar, menciónese que con Comenio empieza 

el desarrollo de la pedagogía como ciencia, lo que da lugar a un saber propio del profesor, 

dando con ello a la educación mayores posibilidades de liberarse de los intereses y las 

determinaciones económicas y políticas y fortalece la educación de ciudadanos. 
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DIONISIO DIDEROT 

1) Fundamentos teóricos 

Diderot considera que el mayor progreso de los países protestantes, en comparaci6n con 

los católicos, se debe a que en los primeros se han establecido las mejores escuelas y en los 

segundos, la clerecía católica se ha apropiado de la instrucción pública: 

Cuando se lanza una mirada a los progresos del espiritu humano desde la invención de la imprenta, 

después de esa larga serie de siglos en que pennanccta sepultado en las más profundas tinieblas, se 

advierte en principio que después del renacimiento de las letras en Italia, la buena cultura. las 

mejores cscue1as se han establecido en los paises protestantes (en lugar de hacerlo en los países que 

han conservado la religión romana) y han hecho hasta ahora progresos muy sensibles. Sin tratar de 

probar esta aserción., me bastará observar que el espiritu de la clerecla católica que siempre se ha 

apropiado de la instrucción pública, se opone enteramente al progreso de las luces y de la razón que 

se ve favorecida en los paises protestantes, y que en esta cuestión no se trata de examinar si en los 

paises católicos no han existido muy grandes hombres desde el renacimiento de las letras~ sino, de 

que la mayor parte del cuerpo de la nación se haya vuelto esclarecida y más sensata ... 710 

Es necesario que toda persona sepa leer, escribir y contar; para ello es necesario que existan 

escuelas elementales en todas partes: 

... Esas escuelas elementales son para el pueblo en general, porque desde el primer ministro hasta el 

Ultimo campesino, es bueno que todos sepan leer, escribir y contar. Tampoco hay, en los paises 

protestantes. aldea que por pequefta que sea. no tenga su maestro de escuela; y no hay campesino. de 

la clase que sea. que no sepa leer, escn"bir y contar un poco. He oido decir algunas veces en Alemania 

que eso tenia sus inconvenientes. La nobleza dice que el campesino se vuelve trapacero y disputador. 

Los letrados, por su parte., dicen que eso es causa de que todo cultivador un poco holgado, en lugar de 

dejar el. arado a su hijo, quiere hacer de él W1 sabio. un teólogo. o cuando menos un maestro de 

escuela. No me detengo mucho en los prejuicios de la nobleza que se reducen tal vez a creer que un 

campesino que sabe leer y escribir es más dificil de oprimir que otro. En cuanto al segundo prejuicio, 

270 D. Didcrot. Plan de una Universidad para el Gobierno de Rusia. México, Facultad de Filosofia Y 
Letras, Universidad Nacional Autónoma de México (en preparación), p. 3. 
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le toca al legislador lograr que la profesión de cultivador sea bastante tranquila y estimada para no 

ser abandonada ... 11I 

Según Diderot, saber leer, escribir y calcular repercute favorablemente en la estabilidad de 

los gobiernos ya que el momento de enseñar a leer y a escribir se puede aprovechar para 

enseílar religión y nociones de las leyes del país y de los deberes del ciudadano: 

La sujeción a la operación de leer, escribir y calcular da una primera forma al espíritu grosero de los 

pueblos, cuyos resultados, por la vigilancia y estabilidad de los gobiernos, no son tal vcz, calculables. 

En esas escuelas se ensefia también el catecismo; es decir, los primeros principios de la religión, y se 

hacen dos tiros con una pedrada al servirse de esos libros para aprender a leer. Sería de desearse que 

también se tuvieran catecismos de moral y de politica; es decir, pcqueftos libros en que las primeras 

nociones de las leyes del país, de los deberes del ciudadano, fuesen consignados parn la instrucción y 

uso del pueblo ... ,.,2 

Además de las escuelas elementales, debe haber escuelas superiores en las que los nobles y 

ciudadanos acomodados envíen a sus hijos. En ellas se deberian aprender, antes que nada, 

conocimientos útiles y necesarios: 

Es importante saber si el solo estudio de las lenguas antiguas vale el tiempo que se le dedica, y si esa 

época preciosa de la juventud no podria ser empleada en ocupaciones más importantes. Sea razón, 

sea prejuicio, diflcilmente creerla que pudiera uno abstenerse del conocimiento de los Antiguos. Esta 

literatura tiene una consistencia. una atracción, una energía. que siempre encantarán a los grandes 

espiritus. Pero pienso que el estudio de las lenguas antiguas podria ser abreviado considerablemente 

y me/..clado con muchos conocimientos útiles. En general, en el establecimiento de las escuelas, se ha 

dado mucha importancia y espacio al estudio de las palabras, ahora debería sustituírsele el estudiO de 

las cosas. Pienso que en las escuclas se debería dar WI3 idea de todos los conocimientos necesarios a 

un ciudadano, desde la legislación hasta las artes mecánicas, que tanto han contribuido a las ventajas 

y atractivos de la sociedad; y en estas artes mecánicas comprendo las profesiones de la última clase 

de ciudadanos. El espectáculo de la industria humana es en si mismo grande y satisfactorio: es bueno 

conocer las diferentes relaciones por las cuales cada uno contribuye a las ventajas de la sociedad. 

Esos conocimientos tienen un atractivo particular para los nidos cuya curiosidad es de primera 

:'1 Ibídem. p. 5. 
m Ibldem. p. 6. 
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calidad. Por otra parte, en las artes mecánic:as más comunes hay un razonamiento tan justo, tan 

complicado y sin embargo tan luminoso, que no se puede admirar lo bastante la profundidad de la 

razón y del genio del hombre. cuando muchas ciencias más elevadas no sirven más que para 

demostrar la absurdidad del espiritu humano. l1l 

Por otra parte, la educación debe ser para todos: 

Una universidad es una escuela cuyas puertas están abiertas indistintamente a todos los hijos de una 

nación y en la que los maestros pagados por el Estado los inician Ul el conocinúento elemental de 

todas las ciencias. 

Digo indistintamente, porque seria cruel y absurdo condenar a la ignorancia a los que provienen de 

condiciones subalternas en la sociedad. En todas ellas, hay conocimientos de los que no se podría 

uno ver privado sin consecuencias. El n11mero de las chozas y de los otros edificios particulares, al 

estar en relación de diez mil a uno con el de los palacios, hay diez mil apuestas contra una de que el 

genio, los talentos y la virtud saldrán más bien de una choza que de un paiacio.214 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Lo más importante para Diderot es la formación de súbditos fieles, ciudadanos útiles y 

responsables: 

¿Y de qw! se trata pues? 

Águila de la universidad de París te lo voy a decir, se trata de dar: al soberano súbditos activos y 

fieles, al imperio, ciudadanos útiles; a la sociedad, particulares instruidos, honestos y hasta amables; 

a la familia, buenos esposos y padres; a la república de las letras, algunos hombres de gran gusto y a 

la religión ministros edificantes. esc1areci.dos yapacibles?15 

21l Ibldem. pp. lO-lI. 
274/bldem. p. 27. 
m /bldem. p. 24. 
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3) Contenidos y métodos en la educación 

Para la consecución del perfil propuesto, Diderot selecciona los contenidos de acuerdo con 

el principio de utilidad. Esto es, la utilidad es el criterio para la inclusión o exclusión de los 

contenidos en el plan de estudios: 

Expondré el orden según el cual estimo que las ciencias deberían ser ensedadas en una escuela 

pública. Daré el plan tan basto como sea posible; luego circunscribiré el plan a los limites ordinarios 

y de uso, presentaré el cuadro de uno y otro. Retomaré el plan reducido clase por clase. Aplicaré a 

cada parte de la enseftanza el principio de la utilidad ..... 2'6 

As~ las lenguas muertas, la retórica y la lógica no tienen por qué ocupar un lugar tan 

prominente en las escuelas: 

Es en las mismas escuelas en las que todavía se estudian, bajo el nombre de bellas letras, dos lenguas 

muertas que no son útiles más que a un pequedo numero de ciudadanos; alll se estudian durante seis 

o siete aftas sin aprenderlas; allí bajo el nombre de retórica, se enseña el arte de hablar antes del arte 

de pensar, y el de decir bien antes de tener ideas; allí bajo el nombre de lógica, se llenan las cabezas 

de sutilezas de Aristóteles y de su muy sublime y muy inútil teoría del silogismo, y se prolonga en 

cien páginas oscuras lo que podría exponerse claramente en cuatro ... 171 

Ni el derecho romano, en una facultad de derecho: 

Nuestra facultad de derecho es miserable. No se lee una palabra de derecho francés; tampoco derecho 

de gentes como si no hubiera; nada de nuestro código civil ni criminal; nada de procedimientos, nada 

de nuestras costumbres, nada de las constituciones del Estado; nada del derecho de los soberanos, 

nada del de los sujetos; nada de la libertad, nada de la propiedad, l.ampoco de los oficios ni de los 

contratos. 

Entonces ¿de qué se ocupan? 

De derecho romano en todas sus ramas, derecho que casi no tiene ninguna relación con el nuestro; de 

manera que el que acaba de ser decorado con el bonete de doctor en derecho se ve impedido a actuar 

como el último de los ciudadanos si alguno corrompe a su hija, le quita la mujer o le disputa su lugar. 

n. Ihidem. p. 50 
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Todos sus bellos conocimientos le scrlan infinitamente útiles si se llamara Moevius o Sempronius ~. si 

estuviéramos en los tiempos de Honorius o de Arcadius; allí es donde litigaría excelentemente por su 

causa. Bajo Luis XVI, es tan tonto como el habitante de Chaillot y mucho mas tonto que el 

campesino de la Baja NorrnandIa. La facultad de derecho ya no habita en una construcción gótica, 

pero habla godo bajo las modernas arcadas del moderno edificio que le han construido.
21H 

De esta forma es más importante el estudio de las cosas que el estudio de las palabras: 

En general, en el establecimiento de las escuelas, se ha dado mucha importancia y espacio al estudio 

de las palabras, ahora debería sustituírsele el estudio de las cosas. Pienso que en las escuelas se 

deberla dar una idea de todos los conocimientos necesarios a un ciudadano, desde la legislación hasta 

las artes mecánicas, que tanto han contribuido a las ventajas y atractivos de la sociedad; y en estas 

artes mecánicas comprendo las profesiones de la última clase de ciudadanos. El espectáculo de la 

industria hwnana es en si mismo grande y satisfactorio: es bueno conocer las diferentes relaciones 

por las cuales cada uno contribuye a las ventajas de la sociedad. Esos conocimientos tienen un 

atractivo particular para los nidos cuya curiosidad es de primera calidad. Por otra parte, en las artes 

mecánicas más comunes hay un razonamiento tan justo, tan complicado y sin embargo tan luminoso, 

que no se puede admirar lo bastante la profundidad de la razón y del genio del hombre, ruando 

muchas ciencias más elevadas no sirven más que para demostrar la absurdidad del espiritu 

humanO?19 

En cuanto al orden de los conocimientos se procede de lo más útil a lo menos útil; de lo que 

sirve y es necesario a todos a lo que sirve y es necesario a unos cuantos: 

El orden de los deberes y de las instrucciones es también inalterable como el lazo de los 

conocimientos entre ellos. Proceder a partir de lo fácil a lo dificil; ir desde el primer paso hasta el 

último, de lo que es más útil a lo que es menos, de lo que es necesario para todos a lo que no lo es 

más que para algunos; ahorrar tiempo y fatiga, o proporcionar la enseñanza y las lecciones a la edad 

y capacidad media de los espiritus.280 

277 /bldem. p. 31. 
271t /bldem. p. 35. 
219/bldem. pp. 1O~11. 
2lI1l /bldem. p.37. 
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En cuanto al método, Diderot recomienda ajustar los contenidos a un orden y 

proporcionarlos de acuerdo con la edad y el entendimiento de los alumnos: 

La primera cosa que a mi mismo digo es que no todos son capaces ni están destinados a seguir esta 

larga avenida hasta el fmal. 

Unos irán hasta aquf, otros hasta allá; algunos un poco más lejos, pero a medida que avance, el 

número disminuirá. 

¿Cuál es pues la primera lección que les darla? La respuesta no es dificil. La <¡ue conviene a todos. 

cualquiera que sea la condición que tenga en la sociedad. 

¿Cuál sera la segunda? La que, de utilidad un poco menos general, convenga al número de los que 

quedan. 

y la tercera. la que, menos útil aún que la precedente, convenga al número menos grande de aquellos 

que hasta alli hayan llegado. 

y así, sucesivamente hasta finalizar la carrera, la utilidad de la enseñanza va disminuyendo a medida 

que el numero de los auditores disminuye.2I!1 

4) Relación alumno-profesor 

Diderot no se refiere de manera directa a la relación alumno-profesor, lo que significa que la 

acepta tal cual se desarrolla en el momento en que escribe el Plan de una Universidad para 

el gobierno de Rusia. Sobre todo, si se considera que cuando describe aspectos relativos a 

los contenidos, vierte comentarios y críticas ahí donde lo juzga necesario Su descripción es 

la siguiente: 

Los profesores de las universidades tienen una manera de cnsef\ar diferente de la de los prefectos de 

las escuelas o colegtos. En las escuelas, el escolar trabaja bajo la inspección inmediata del prefecto, 

que da a cada cual su tarea, y examina. reprende, corrige uno tras otro. En las universidades. cada 

estudiante elige el objeto y número de cursos que quiere seguir y que los profesores han tenido 

cuidado de anunciar públicamente con la hora y el lugar. A la hora indicada el profesor sube a la 

cátedra, expone su ciencia que recogen los auditores cada cual como puede, unos escuchando. otros 

tomando notas para a)1ldar a su rnemoria_ Ordinariamente cada profesor tiene un libro elemental 

impreso que sirve de fundamento a las lecciones explicadas a sus auditores ... 2111 

~I lbidcm pp. 41-H. 
1II~ Ibídem. p. 1] 
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5) Ubicación teórica de la educación en Diderot 

Para Diderot la educación sirve para que las personas sean. antes que todo, útiles; y para 

que conozcan, al tiempo que aprenden a leer y a escribir, las leyes y doctrinas que necesitan 

a fin de ser "súbditos .ctivos y fieles al imperio y ciudadanos útiles". La instrucción, porque 

Diderat habla más de instrucción que de educación, debe ser para todos; pero cada cual 

llegará hasta donde sus fuerzas y su vigor se lo permitan. De tal forma que todos adquieran 

los conocimientos más útiles y desconozcan los menos útiles; y de que cada uno de acuerdo 

con su posición en la sociedad obtenga la formación que le convenga y le sea necesaria. En 

estos términos, Diderat propone, de manera explícita, l. formación de súbditos útiles y de 

trabajadores profesionales. Esto es, que se preparen para el ejercicio de una función a la 

que se dedicarán y perfeccionarán con l. práctica. Por ello se le ubica, fundamentalmente, 

en la corriente educativa jenofóntica. 
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JUAN TEÓFILO FICHTE 

1) Fundamentos teóricos 

Cuando surgieron las universidades había pocos libros, por lo que en ellas se propagaba y 

mantenía la ciencia de manera oral. Cuando surgió la imprenta y los libros se tomaron 

comunes, se duplicó la manera en la que la ciencia podía ser enseñada; por lo que 

desapareció la justificación que dio origen a las universidades. Ahora, la justificación de 

éstas debe ser la generación de conocimiento: 

Pard no ser injustos y al mismo tiempo superficiales, debemos agregar, sin embargo, que las 

universidades modernas, además de esta mera repetición del contenido de 105 libros, han tenido 

también, en mayor o menor grado, un elemento constitutivo más noble, que lo era el principio del 

mejoramiento del mencionado contenido 2:l!3 

Las universidades deben sistematizar el uso de la inteligencia para desarrollar la capacidad 

de estudiar, de aprender y generar conocimiento: 

La libre actividad de concebir se llama intelecto. En el caso del estudio mecánico mencionado 

primeramente no se aplica en absoluto el intelecto, sino que rige solamente la naturaleza ciega. Si 

aquella actividad del intelecto, y Las determinadas maneras en que procede la misma para concebir 

algo, son elevadas a su vez a una clara conciencia, resultará a causa de ello un arte reflexivo del uso 

del intelecto en el estudio. Un hábil desarrollo de aquella conciencia de la manera de aprender --en el 

estudio de cualquier dato- y sin perjuicio del ahora abandonado estudio mecánico, no se orientarla 

por lo tanto en primer ténnino hacia el estudio, sino hacia el desarrollo de la capacidad de estudiar. 

He dicho sin peIjuicio del ahora abandonado estudio mecánico, más bien para su gran ventaja: pues 

sólo se sabe plena e inolvidablemente aquello, de lo cual se sabe cómo se obtuvo. Luego, al no 

estudiar sólo lo primeramente dado, sino al estudiar y practicar simultáneamente en ello el arte de 

aprender en general, se desarrolla la destreza de aprender a voluntad, fácil y seguramente, sin 

limitación, todo 10 demás. y surgen artistas en el estudio. Finalmente a causa de ello todo lo 

aprendido y a aprenderse se COnvierte en propiedad segura del hombre. de la cual puede disponer a 

2!ll J. T. Fichte. "Plan razonado para erigir un establecimiento de enscftanza superior que esté en conexión 
adecuada con una academia de ciencias". En: La idea de la universidad en Alemania, Buenos Aires, 
Sudrunericana, 1959,p. 17. 
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\'oluntad, y es con ello que se ha creado y cumplido la condición primera y exclusiva de la aplicación 

práctica de la ciencia a la vida. Un establecimiento en el que se desarrollara con reflexión y de 

acuerdo con las reglas la conciencia descrita y se practicara el arte correspondiente, seria lo que 

expresa La siguiente denominación: Una escuela del arte del uso cicntlfico del inte/ecto.2M 

La función de la educación previa a la recibida en la universidad es, precisamente, preparar 

adecuadamente a los estudiantes que llegarán a ella: 

El mejoramiento de los establecimientos superiores de ensefianza presupone por lo tanto 

necesariamente el de los inferiores, como también a su vez a la reciproca se hace posible un 

mejoramiento de los primeros, puesto que en éstos los maestros de la escuela inferior aprenden el arte 

de ensenar, que ahora en su mayor parte les falta; lo que aclara desde ya, que no podremos erigir lo 

perfecto de un solo golpe, sino que habremos de acercamos a lo mismo sólo paulatinamente y por 

medio de diversos progresoS.2S5 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

La educación en Fichte busca la formación de personas sabias, de gente que persiga como 

fin en la vida el conocimiento, independientemente de cual sea su ocupación: 

El hijo de un burgués, que desempefia una profesión burguesa, concurre probablemente también 

varias horas diarias a una buena escuela burguesa, donde se ensefian varias cosas, que la academia 

también dicta. Con todo, la escuela no es la sede de su verdadera y propia vida, y él no está en casa 

alli, sino que su verdadera vida es su vida de familia y el apoyo que brinda a sus padres en su 

profesión; la escuela, empero, es de segundo orden y mero medio para un mejor progreso de la 

profesión burguesa, que es el verdadero fin. Para el sabio, empero, la ciencia no debe ser medio para 

un fin cualquiera, sino que debe volverse fin ella misma; algún día, como sabio acabado, cualquiera 

que sea la forma en que aplique en el futuro su fonnación científica en la vida, en todo caso tendrá 

solamente en la Idea la raiz de su vida, y verá sólo desde ella la realidad y le dará forma y la 

adaptará de acuerdo con ella, pero no admitirá de ninguna manera, que la Idea se confonne con la 

realidad; y él no puede familiarizarse demasiado pronto con este su elemento propio y desplazar el 

elemento adverso. 2U 

284lbldem. pp. 19-20. 
2fl5 lb/dem. p. 24. 
2S6 lbldem. pp. 27-28. 
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Independientemente de cuál vaya a ser la ocupación de una persona joven, con la educación 

propuesta habrá un desarrollo del espíritu y una mayor comprensión entre las personas: 

Una vida espiritual cn común, que sirve en primer ténnino a un más rápido, fructífero y en sus 

fonnas muy multilateral desarrollo del espiritu, Juego, en la vida burguesa, a1 surgimiento de un 

CUCIpO de hombres de negocios, en el cual el verdadero sabio, consid~rado por el hombre de negocios 

como un cabeza arrcvcsada y loca. no contesta, como hasta ahora, en la mayoria de 105 casos con 

razón, con "mente obtusa" y "chapucero cmpirico". sino que han aprendido por completo desde 

temprano a conocerse y a respetarse entre si, y cn todas sus deliberaciones parten de una base u todos 

conocida por igual e ¡ndiscutida entre ellos.2lI7 

Fichte está consciente de que lograr lo anterior no es fácil y que es muy probable que 

Olul,;hus nu lo logren~ sin embargo, vale Intentarlo con todos· 

Tal CS, como se ha dicho m.:is arriba, el grado más alto del rute científico, que demanda el máximo 

amor y habilidad Y dest.rc.l...a del csp(ritu. POl lo tanto esta claro que no puede ser concedido a 

cualquiera, como qUIera que se necesitan pocos que lo practiquen; p"ro él debe ser ofrecido a todos y 

con ellos hacerse la prueba. para que se esté seguro de que en ningim lado este singular talento es 

desaprovechado por falta de inrormación. 28
!1 

Aunque Fichte no se propone explícitamente la formación de gobernantes, confía en que 

éstos deben surgir de entre los sabios; que, por otra parte, no deben tener necesidad de 

preocuparse por una adecuada manutención para la vida presente y futura 

... si los futuros sabiOS, de cuyo núcleo sernn seguramente ocupados los cargos públicos, son 

acostumbrados desde temprana juventud a no considerar las necesidades de la vida como motivo de 

cualquier actividad, sino como algo que marcha por si mismo por su propio camino, cstándolcs 

asegurado aun sin consideración a su apropiado empcfto actual, el cual debe surgir del amor a la 

causa.1lr<J 

2lr' Ibldem. p. 31. 
!lQI Ibldem. p. 32. 
2lI!1 Ibldem. p. 29 
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3) Contenidos y métodos en la educación 

En principio, Fichte critica las disertaciones y d. preferencia al estudio en los libros: 

.. ' Como de ese modo el mismo tema se halla presente en dos formas distintas, la inercia inducía a 

desatender las clases orales ya que lo mismo podrla aprenderse en cualquier otra oportunidad en los 

libros, como también a descuidar el estudio de éstos. dado que idéntico tema podría ser aprendido en 

las disertaciones orales. Ello condujo a que, salvo raras excepciones, no se aprendía nada más de 10 

que por casualidad quedaba grabado en nosotros durante la aplicación de uno de ambos métodos, es 

decir, nada en forma global, sino solamente fragmentos aislados. Por último sucedió que la ciencia, 

constituida en algo a adquirirse siempre de la manera más fácil, fue objeto de profundo menosprecio 

a causa de los "semisabios" surgidos a raíz de este sistema. De ambos métodos de enseñanza 

mencionados, es por cierto preferible el del estudio de los libros, ya que los mismos, independientes 

de la atención momentánea, pueden ser releldos en casos de distracción parcial, y cuando no se 

entiende algo de inmediato, puede interrumpirse su lectura hasta que el razonamiento haya dado sus 

frutos, retomándola luego a voluntad, mientras se sientan fuerzas suficientes, suspendiéndola cuando 

luego nos abandonan. El profesor, en cambio, pronuncia generalmente su disertación durante el 

tiempo que se le estipula, sin poner atención en si alguien le sigue, la interrumpe cuando suena la 

hora y no vuelve a reanudarla antes del momento prefijado. Esta situaciÓn del alumno, que le inhibe 

de insertarse en forma alguna en la conferencia de su maestro o de interrumpirla cuando lo necesite, 

lo conduce como regla general a entregarse al abandono, destruyendo su afán de actividad propia, y 

hasta se le quita al joven la posibilidad de servirse con amplia atenciÓn de los libros, el segundo 

medio de ensei1.anza ... 290 

El profesor usa como herramientas fundamentales para la enseñanza a la conversación y al 

examen: 

Pero las maneras con las cuales el maestro se descubre ante su alumno, son las siguientes: 

Examina, no sin embargo en el sentido de saber, sino en el del arte. En este último sentido, cada 

pregunta del examinador que requiera como contestación la repetición de aquello que el alwnno ha 

oído o leído, es desatinada y contraproducente. Más bien la pregunta debe hacer premisa de lo 

aprendido y requerir como contestación una aplicación de esta premisa en una conclusión cualquiera. 

2110 Ibidem. pp. 16-17. 
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Conversa/oria, en las cuales el alumno pregunta y el maestro repregunta sobre la pregunta. 

suscitándose asl un expreso diálogo socrático, dentro del invisible y siempre continuado diálogo de la 

vida académica total. 

Mediante el sometimiento de problemas al alumno, a ser resueltos p" escrito, siempre en el sentido 

del arte. y por lo tanto, que no deba repetir 10 aprendido, sino hacer algo distinto con y de ello, es 

decir, que aclare si y hasta qué punto el alumno ha recibido aquello como propiedad e instrumento 

suyo para cualquier uso. El inventor natural de tales problemas es en verdad el maestro; empero 

también el alumno más ejercitado debe ser exhortado a idear los mismos, propon6rsclos a sí mismo o 

a otros. Mediante estos trabajos escritos se practica simultáneamente el arte de la exposición escrita 

de una maner.l científica, y por ello el maestro, en su juicio, debe expresarse también acerca del 

orden, la firmeza y la claridad de sentido de la exposición.191 

Fichte considera que en cuanto a los contenidos es más importante el orden y la 

sistematización general del conocimiento que la cantidad del mismo; en este sentido se 

argumenta que si en el pasado la reflexión file posihle por lA poca materia sobre la cual 

reflexionar, ahora la reflexión es posible únicamente si se ordena y sistematiza el 

conocimiento y no se pretende que el alumno lo aprenda todo: 

tal educación reflexiva de las facultades espirituales habrá sido posible probablemente en 1m 

vicjos pueblos clásicos. porque el muy limitado campo de los conociDÚcntos positivos que ellos 

tenian que aprender, les habría dejado bastante tiempo; mientras que nuestro tiempo y capaCidad son 

absorbidos completamente por el inconmensurable campo de lo que se debe aprender, no restándonos 

ni parte de los mismos para otros fines. Como si no fuera tanto más nccc.saria una hábil educación de 

la capacidad, precisamente porque tenemos que rendir mucho mas con ella, ~ no tuvieramos que 

cuidar tanto más de la habilidad y la destreza en el estudio, dado que tenemos ante nosotros una tarea 

tan grande de aprcndi;r..aje. De hecho tal temor ante la inconmensurabilidad de nuestro material 

cientifico es imputable a que se lo capta sin cspiritu ordenador y sin una mnemotccnia practicada con 

reflexión, cuyo medio ordenador es dicho espiritu ordenador; sino que uno se precipita ciegamente al 

caos y sin guia allabcrinto, perdiendo así tiempo al andar errando a cada paso, de manera que los 

pocos, que. salvados del hundim1eDto, aún permanecen en la superficie de este inmenso océano, se 

asustan de su propio trabajo y de la suerte tenida al ojear retrospectivamente su carnina, y 

descubriendo las aún existentes lagunas en su saber, creen que no les ha faltado otra cosa que ',empo, 

19L lbldem_ p. 23. 
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dado que el arte ordenador, que ellos no conocen, multiplica el tiempo hasta el infinito, no dando 

ningún paso en vano, y extiende un corto lapso de vida hwnana a una eternidad ... :m 

En relación con los contenidos, considera que la filosofia es la piedra angular para la 

formación del científico: 

... aquello que abarca científicamente la lotal actividad intelectual y por consiguiente también todas 

las manifestaciones especiales y más extensas de la misma, es la filosona: partiendo de la formación 

filosófica del arte habría que dar por lo tanto su arte a las ciencias especiales y elevar a un saber y 

actuar reflexivos lo que en ellas hasta ahora era un mero don natural, dependiendo de la buena 

suerte. El espíritu de la filosona sería aquel que se entendería prim.ero a si mismo y después en sí 

mismo a los otros espiritus; el artista en una ciencia especial tendría que llegar a ser ante todo un 

artista filosófico, y su arte especial seria solamente una detenninación más amplia y una aplicación 

particular de su arte filosófico general.193 

Así, para establecer una escuela del arte del uso científico del intelecto, se necesita antes 

que cualquier otra cosa, un solo profesor de filosofia: 

La primera y exclusiva condición de la posibilidad de erigir una escuela de arte científica sería por 

consiguiente, que se encontrara un docente que fuera capaz de cultivar el filosofar mismo como un 

arte y que supiera elevar cierto número de sus discípulos a una destreza considerable en este arte .. 

En los comienzos del establecimiento este artista filosófico tiene que ser uno solo, fuera del cual 

ningún otro en absoluto tenga influencia sobre el desarrollo del discípulo para filosofar. Quien por el 

contrario quisiera objetar que en una escuela superior tendría que haber más bien una diversidad de 

opiniones y sistemas, y precisamente por eso de docentes, para poner a salvo a los jóvenes de un 

criterio unilateral y una fe ciega en un docente, revelaría con ello que no tiene noción. ni de la 

filosofla en general, ni del filosofar como arte. Pues a pesar de que, en caso de que haya certeza y 

ésta sea accesible al hombre (quien renga aún sus dudas acerca de este punto no estaría capacitado 

para delíberar con nosotros sobre la organización de un instituto cienllflco). el docente a quien 

buscarnos tiene que estar íntimamente seguro de su causa y tener un sistema, pues en caso contrario 

no hubiera llegado a buen fin con su filosofar, y por consiguiente ni siquiera hubiera practicado él 

mismo el arte de filosofar, y sería así absolutamente incapaz de penetrarlo con conciencia en toda su 

e:\1ensión y comunicarlo a otros, y nos hubiéramos equivocado, pues, en la elección de la persona; si 

29~ lbidem. p.26. 
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bien, digo, esto es así, él. en su empeilo de formar artistas espontáneos que producen en si mismos la 

certeza, e inventan ellos mismos el sistema, no partirá a pesar de ello de su sistema, ni de ninguna 

afirmación positiva en general, sino que estimulará solamente su pensar sistemático, desde luego en 

la suposición muy natural de que ellos al fin del mismo llegarán a igual resultado, al que llegó 

también él, y que, si llegaran a otro, se hubiera cometido un error en alguna parte de la práctica del 

arte. Si estuviera a su lado cualquier otro que te contradijera. entonces éste tendrla que afirmar algo~ 

si se dejara inducir a contradecir la contradicción. entonces también él tendrla que afinnar y surgiría 

una polémica. Pero donde hay polémica, hay tesis, y donde hay tesis, ya no se filosofa activamente, 

sino se narra históricamente sólo el resultado del -quiéralo Oios- filosofar activo antes practicado; la 

polémica suprime con ello por completo la escncia de una academia filosófica del arte, y por eso hay 

que cortarle todo acceso a ésta.l9-1 

4) Relación alumno-profesor 

La relación entre el profesor y el alumno debe caracterizarse por la continua comunicación 

entre ambos: 

No solamente el docente, sino también el alumno debe pronunciarse y comunicarse constantemente, 

de modo que su relación mutUl1 de cnscñan.l..a sea una continua conferencia, en I.:!. que cada palabra 

del docente sea contestación a una pregunta del discípulo suscitada por lo inmediatamente precedente 

y una nueva pregunta del docente a éste, que contestará por medio de su manifestación consiguiente; 

y de 1..1.1 manera el docente no dirigirá su locución a un sujeto completamente desconocido para él. 

SIDO a uno la~ que se le descubra constantemente hasta la comprcn!'ión completa. Que él perciba la 

necesldad mmediata de aquél, deteniéndose y expresándose en fonnas distintas y nuevamente 

distintas, cuando el discípulo no 10 haya interpretado. pasando sin demora a la próxima etapa. 

cuando éste 10 ha interpretado, a míL de lo cualla enseñanza cientifica se convierte. de la forma de 

un simple discurso continuo, que tiene tambien en la producción hteraria, en una fonna dialogada, 

erigiéndose de tal manera una verdadera academia en el sentido de la escucla socrática, y para 

recordarla hemos querido precisamente servimos de esta palabra.29S 

:~I Ib/dem p ]8 

")4Ihidem p.]9 
,~\ Ibidem. p. 12 
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Por muchos que sean los alumnos todos compartirán un pensamiento y una unidad espiritual 

(bien conocida por el profesor), de tal manera que puedan considerarse como si fueran uno 

solo: 

Hemos dicho que el docente debe mantener puesta su atenci6n sobre un sujeto finne y determinado, 

que siempre le resulte conocido. Para el caso entonces, como es de espernr. de que este sujeto no 

esttniera compuesto sólo por un individuo, sino por varios, estos individuos deben refundirse en una 

unidad espiritual y en un detenninado cuerpo orgánico de alumnos, ya que el sujeto del docente tiene 

que ser uno solo y determinado ... 296 

5) Ubicación teórica de la educación en Juan Teófilo Flchte 

La educación en Juan Teófilo Fichte es, por su fundamento, socrática. Lo importante no es 

la reproducción del conocimiento, sino la búsqueda del mismo: hay que educar para que las 

personas sean capaces de generar conocimiento. Hay que aclarar, sin embargo, que Fichte 

en ningún momento se reconoce como ignorante y que considera. como se verá más 

adelante, que existe una verdad única que sí puede ser aprehendida en su totalidad, por el 

espíritu humano. 

Por el perfil de persona a formar, aparentemente también es socrático: hay que formar 

personas sabias que tengan el conocimiento como lo fundamental y más importante de su 

vida. Sin embargo. Fichte, más adelante, propone que las personas sabias son las que deben 

ocupar cargos públicos, lo que supone dos cosas: primero, que Fichte considera que la 

sabiduría se puede alcanzar y se puede, en consecuencia. dejar de ser ignorante; y segundo, 

que la sabiduría es un paso previo o un requisito para ocupar cargos públicos, entre ellos los 

de gobierno y mando. Desde esta perspectiva Fichte es más platónico que socrático. Como 

se recordará, para Sócrates es incompatible la búsqueda del conocimiento y de la verdad 

con el poder público. 

En relación con los contenidos, Fichte considera que el alumno debe permanecer 

ajeno a muchos de ellos, sobre todo a los que pueden provocar polémica, lo que evitarla 

296 Ídem. 
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que el alumno aprendiera a filosofar. Así, el alumno debe tener un solo profesor que debe 

ser capaz de conducirlo en la construcción del mismo sistema filosófico al que él llegó. Es 

evidente que Fichte considera que hay una verdad, que ésta es única, que es accesible al 

entendimiento humano y que, quien la pueda hacer suya debe ser quien gobierna. Por todo 

lo anterior Fichte es un autor platónico, a pesar de que por su fundamento y método 

educativos tiene elementos de la corriente socrática. 
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GUILLERMO DE HUMBOLDT 

I ) Fundamentos teóricos 

El fundamento, la razón de ser de la educación, sobre todo de la educación superior. es la 

ciencia: 

El concepto de los establecimientos cientificos superiores, como centros en los que culmina cuanto 

tiende directamente a elevar la culrura moral de la nación, descansa en el hecho de que estos centros 

están destinados a cultivar la ciencia en el más profundo y más amplio sentido de la palabra.291 

Los establecimientos científicos superiores son la manifestación espontánea de la 

organización de personas que se interesan en conocer y que nunca consideran que la ciencia 

está resulta, es decir, que ha dado respuesta a todas las preguntas y a todos los problemas 

que las personas pueden plantearse; por lo que siempre siguen investigando: 

Otra de las caracteristicas de los establecimientos científicos superiores es que no consideran nunca 

la ciencia como un problema peñectamente resuelto, y por consiguiente siguen siempre investigando; 

al contrario de la escuela, donde se enseftan y aprenden exclusivamente los conocimientos adquiridos 

y consagrados ... 29lI 

El Estado debe apoyar y no perder nunca de vista la esencia de los establecimientos 

científicos superiores: 

Por tanto, lo que llamamos centros científicos superiores no son, desligados de toda forma dentro del 

Estado, más que la vida espiritual de los hombres a quienes el vagar externo o la inclinación interior 

conducen a la investigación y a la ciencia. Aun sin forma oficial alguna, siempre habría hombres que 

buceasen y acumulasen conocimientos por cuenta propia, otros que se pusiesen en relación con 

personas de la misma edad y otros que reuniesen en tomo a ellos un círculo de gentes más jóvenes. 

297 Guillermo de Humboldt. "Sobre la organización interna y externa de los establecimientos científicos 
superiores en Berlín". En: La idea de la universidad en Alemania, Buenos Aires., Sudamericana, 1959, p. 
209. 
m Ihidem. p.21O. 
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Pues bie~ el Estado debe mantenerse también fiel a esta idea, si quiere encuadrnr en una actuación 

más definida esta actuación vaga y en cierto modo fortuita. Deberá esforzarse: 

10 en imprimir el mayor impulso y la más enérgica vitalidad a estas actividades; 

r en conseguir que no bajen el nivel, en mantener en toda su pureza y su finneza la separación entre 

estos cstabledmientos superiores y la escuela (no sólo en teoría y de un modo general, sino también 

en la práctica y en las diversas modalidades concretas).299 

El Estado debe procurar, entre otras cosas, velar por el fundamento de la actividad 

científica: que se mantengan la libertad de pensamiento y la pluralidad de ideas en los 

centros científicos superiores. 

En lo tocante al aspecto externo de las relaciones eon el Estado Jo" con sus actividades, éste sólo 

deberá velar por asegurar la riqueza (fuerza y variedad) de energias espirituales, lograda a través de 

la selección de los hombres que allí se agrupen v de la libertad de m<; 1rnoojno; Pero la Iibcrbd no 5e 

halla ¡unena7.ad.., solamente por el Estado, sino por los propios centroii dcntiIicos, los cuales, al 

ponerse en marcha. adoptan un cierto espiritu y propenden a ahogar de buen grado el surgir de otro 

YeI Estado dcbc L:uidarsc también de saltr al paso de los daJlos que esto podóa ocasionar,lOO 

Toda formación previa a la educación universitaria debe preparar a los alumnos para que 

desarrollen su vocación por la vida científica. 

De otra parte, al Estado le incumbe, primordialmente, el deber de organil.ar sus escuelas de modo 

que su labor redunde en pro\'ccho de las actividades de los centros científicos superiores. Esto 

r.:<;ponde, pnncipalmcntc, a una comprensión certera de sus relaclOnes con estos centros y al fecundo 

rom'cncimiento de que., como tales csOlclas, ellas no están llamadas a anticipar ya la ensct1aIl7..a de 

lao; umvcrsidades y de que estas no constituyan tampoco un mero complemento de In escuela, de 

igual naturaleza que ella, un curso escolar superior, sino que el paso de la escuela a la universidad 

representa una fase en la vida juvenil, para la coalla escuela prepara al alumno, si trabaja bien, de 

modo que se pueda respetar su libertad y su independencia, lo mismo en lo psíquico que en lo moral 

) en lo intelectual, desligándolo de toda coacción, en la seguridad de que no se entregará al ocio ni a 

la vida práctica, sino que sentirá la nostalgia de elC'varse a la cienda, que hasta entonces sólo de 

leJOS, por decirlo asi, se le había mostrado. ]01 

:'l\l Ídem 
,(X) Ibldem. p. 213 
lOl Ibidem p. 214 
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2) TIpo de ser humano que pretende formar 

La persona ideal para Guillermo de Humboldt es aquella que alcanza el desarrollo 

equilibrado de todas sus potencialidades: 

El verdadero fin del hombre -no aquel que le sefialan inclinaciones variables, sino el que le 

prescn1>e la eternamente inmutable razón- es el más elevado y proporcionado desarrollo de sus 

fuerzas en un todo armónico ... 302 

Las personas deben ser libres y conocer el mayor número de situaciones posibles: 

". y para ello, la condición primordial e inexcusable es la libertad, el desarrollo de las fuerzas 

humanas exige otra condición, estrechamente relacionada, es cierto, con la de la libertad: la variedad 

de las situaciones ... 303 

A pesar de lo anterior, las personas, por sus limitaciones propias, no tienen posibilidades de 

desarrollar todas sus potencialidades, por lo cual s610 desarrollan una: 

Aun a través de todos los períodos de su vida, ningún hombre alcanza más que una de las 

peñecciones que forma, como si dijéramos, el carácter de todo el género humano. Por eso hay que 

recurrir a las agrupaciones, nacidas de la esencia misma de las cosas, para que unos puedan 

beneficiarse con la riqueza adquirida por los otroS.304 

En la agrupación es fundamental que los individuos mantengan su originaJidad. Esto es que 

sean fuertes para no perder su identidad propia: 

El provecho de tales uniones para la fonnación del hombre depende siempre del grado en que se 

mantenga, dentro de la intimidad de la unión, la independencia de las personas unidas. Es necesaria 

la intimidad, para que el uno pueda ser suficientemente comprendido por el otro, pero hace falta 

lO2 Guillermo de Humboldt. ''Tcoria general del Estado". En: Escritos polllicos. México. Fondo de Cultura 
Económica, 1943, p. 94. 
103 Ídem. 

304 Ibídem. p. 95. 
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también la independencia. para que cada uno pueda asimilar lo que haya comprendido del otro en su 

propio ser. Y ambas cosas requieren que los individuos unidos sean fuertes y, al mismo tiempo, que 

sean dlsuntos, aunque la diferencia no debe ser tan grande que no se comprendan el uno al otro, ni 

tan pequeña que no pennita admirar lo que el otro posee ni apetecer admirárselo. Esta fuerza y estas 

diferencias multiplcs se asocian en la orixinalidad; por eso aquello sobre que descansa en último 

térntino toda la grandeza del hombre, por lo que el individuo debe luchar eternamente y lo que jamás 

debe perder de vista quien desee actuar sobre hombres. es la peculiaridad de la fuerza y de la 

cultura. Y esta peculiaridad, del mismo modo que es fruto de la libertad de conducta y de la variedad 

de situaciones del que actUa. produce, a su vez, ambas cosas. Hasta la naturaleza inanimada, que 

camina a pasos inmutables con arreglo a leyes eternamente fijas. se le antoja algo peculiar al hombre 

que se fOlja a si mismo. Y es que éste se transfiere el mismo. por decirlo así, a la naturaleza, pues es 

absolutamente exacto que cada individuo aprecia la existencia de riq11eza y de belleza a su alrededor 

en la medida en que éstas se albergan en su propio pecho. Piénsese, pues, cuánto más fuerte tiene que 

ser el efecto producido por la causa, cuando el hombre no se limita i1 sentir y percibir sensaciones 

exteriores, sino que es él mio;mo quien actúa. 30S 

En síntesis 

Por lo dicho hasta aqui. considero demostrado que la verdadera razón no puede apetecer para el 

hombre otro estado que aquel en que no solamente cada individuo goce de la más completa libertad 

para desarrollarse por si mismo y en su propia peculiaridad. sino en el que. ademas, la naturaleJ..:l 

fisica no reciba de mano del hombre mas foona que la que quiera imprimirle lIbre y voluntariamente 

cada individuo, por mandato de sus necesidades e inclinaoones. restringidas solamente por los 

límites que le imponga su fuerza y su derecho, .. lOO 

3) Contenidos y métodos en la educación 

En los establecimientos de educación superior el contenido de la educación está 

determinado, fundamentalmente, por las ciencias y su método: 

Tan pronto como se deja de investigar la verdadera ciencia o se cree que no es necesario arrancarla 

de la profundidad del espiritu. sino que se le puede reunir extensiV'dmente. a ruerza de acumular y 

coleccionar. todo se habrá perdido para sIempre y de modo irreparable para la ciencia -la cual, SI 

M Ih/dent. pp. 95-96 
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estos procedimientos prosiguen durante mucho tiempo, se esfuma, dejando tras si el lenguaje como 

una corteza vacia-, y para el Estado. En efecto, s610 la ciencia que brota del interior y puede arraigar 

en él transfonna también el carácter, y lo que al Estado le interesa, lo mismo que a la humanidad, no 

es tanto el saber yel hablar como el carácter y la c:onducta.)07 

Para desarrollar el método científico y evitar caer en la acumulación de información es 

necesario mantener vivos tres postulados: 

En primer lugar, derivarlo todo de un principio originario (con lo cual, todas las explicaciones de la 

naturaleza, por ejemplo. se elevarán del plano mecánico al plano dinámico, al orgánico y. finalmente, 

al plano psíquico en el más amplio sentido); en segundo lugar, acomodarlo todo a un ideal; 

finalmente, articular en una idea este ideal y aquel principio.108 

En síntesis, lo que debe imperar en los centros científicos superiores es la investigación: 

Finalmente, si en los centros cientificos superiores impera el principio de investigar la ciencia en 

cuanto tal, ya no será necesario velar por ninguna otra cosa aisladamente. En estas condiciones, no 

faltará ni la unidad ni la totalidad, lo uno buscará a lo otro por si mismo y ambas cosas se 

complementarán de por si. en una relación de mutua interdependencia; que es en lo que reside el 

secreto de todo buen método cientifico.309 

Lo anterior significa que los recursos auxiliares para el desarrollo del proceso de 

investigación de la ciencia son, exactamente, eso; y no, recursos detenninantes para el 

cultivo de la ciencia: 

Finalmente, es necesario decir algo acerca de los medios auxiliares, a propósito de lo cual debe 

observarse, en términos muy generales, que la acumulación de colecciones muertas no ha de 

considerarse como lo fundamental, sino que, lejos de ello, no debe olvidarse que pueden fácilmente 

contribuir a embotar y degradar el espiritu; he ahí explicado por qué las universidades y las 

306 lb/dem. p. 99. 
lOJ Hwnboldt. "Sobre la organización interna y . 
'" ' ldem. 

p.212. 

}09 Ibídem. p.213. 
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academias más ricas no son siempre, ni mucho menos, aquellas en que las ciencias se cultivan de un 

modo mucho más profundo y más floreciente ... ltO 

En cuanto al método que deben seguir las escuelas para que sus egresados se interesen por 

la actividad científica, es importante que se considere más la calidad del conocinúento que la 

cantidad de información que pueden adquirir los alumnos: 

El camino que tiene que seguir la escucla para llegar a este resultado es sencillo y seguro. Le basta 

con preocuparse exclusivamente del desarrollo armónico de todas las capacidades de sus alumnos: 

con ejercitar sus fuerzas sobre el número más pequcdo posible de objetos y. en la medida de lo 

posible también, abarcándolos en todos sus aspectos y haciendo que todos los conocimientos 

arraiguen en su espíritu de tal modo que la comprensión, el saber y la creación espiritual no cobren 

encanto por las circunstancias externas, sino por su precisión, su annonia y su belleza interiores. 

Para esto y para ir preparando la inteligencia con vistas a la ciencia pura, deben utiliz.ar5C 

preferentemente las matemáticas a partir de las primeras manifestaciones de capacidad mf:'nta! del 

alumna 

As¡ preparado, el espíritu capta la ciencia por si mismo; en cambio, aun con igual aplicación y el 

mismo talento, pero con otra prcpamción, se hundirá inmedtatarnente o antes de terminar su 

ronnación en actividades de caclct.er práctico, inutili7.indosc tambicn para estas mismas tareas, o se 

desperdigará, por falta de una aspiracion científica superior, en conocimientos concretos y 

dispersos.-'II 

4) Relación alumno-profesor 

En cuanto a la relación entre profesores y alumnos, Humboldt reconoce que es más una 

relación de colaboración y ayuda mutua que una relación jerárquica. 

La relación entre maestro y alumno, en estos centros científicos, es, por tanto, completamente 

distin1.3 a la que impera en la escuela. El primero no existe para el segundo, sino que ambos existen 

para I.:l ciencia; la presencia y la colaboracion de los alumnos es parte integrante de la labor de 

in\"esttgación. la cual no se rcali7.ana con el mismo éxito si ellos no scamdascn al maestro Caso en 

que no se congregasen espontáneamente en tomo suyo, el profesor tendría que buscarlos, para 

110 Mem. 
311 Ibldem. p.2IS. 
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acercarse más a su meta mediante la combinación de sus propias fuerzas. adiestradas pero 

precisamente por ello más propensas a la unilateralidad y menos vivaces ya. con las fuerzas jóvenes. 

más débiles todavía. pero menos parciales también y afanosamente proyectadas sobre todas Las 

direcciones. m 

5) Ubicación teórica de la educación en Guillermo de Humboldt 

La idea central en el fundamento de la educación según Humboldt eS formar personas que 

se dediquen a la ciencia; ésta, por SU parte, nunca se agota. El supuesto es que siempre se 

ignorará algo. El reconocimiento implícito de la ignorancia propia y ajena indica que 

Humboldt, desde la perspectiva de las corrientes pedagógicas, es un autor eminentemente 

socrático. 

En cuanto al perfil de la persona a formar, Humboldt propone una formación 

armónica que contribuya a desarrollar al máximo alguna potencialidad, consciente de que lo 

anterior le acarrea limitaciones que debe resolver con la vida en sociedad, sin que ello 

signifique perder su identidad. Propone personas libres que vivan multiplicidad de 

situaciones. Lo anterior es un perfil de persona que se parece al que propone la corriente de 

pensamiento protagórica. Humboldt no supone, por lo menos explícitamente, como 

Sócrates lo hace, que la búsqueda del conocimiento se manifieste como desprecio a otros 

valores como la riqueza, los honores y el poder. El perfil de persona que propone Humboldt 

combina la sabiduría con la acción, supone una obligación para actuar y transformar la 

realidad concreta. 

Por los contenidos y métodos de la educación, Humboldt se acerca más a la corriente 

protagórica que a la socrática, por el hecho de que no excluye ningún tipo de saber, como lo 

implica su recomendación de que las personas vivan todas las situaciones posibles, incluidos 

los oficios; que son los que excluye Sócrates. En cuanto a contenidos, Humboldt tiene algo 

de platónico; su énfasis en las matemáticas y la necesidad de derivarlo todo de un principio 

originario así lo demuestra. 

La relación profesor-alumno en Humboldt es una relación entre iguales, como se 

especifica en las corrientes educativas socrática y protagórica. 

3l2¡bldem. p.21O. 
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FEDERICO NIETZSCHE 

1) Fundamentos teóricos 

Nietzsche critica que la educación pretenda difundir la cultura y que, con ello, quiera 

hacerla llegar a la mayor parte de las personas. Critica, también, el que la enseñanza se 

subordine intereses ajenos a los de la propia academia. Nietzsche plantea que la educación, 

de acuerdo con una ley necesaria de la naturaleza, debe ser para !locos: 

Mi tesis dice asi: dos opuestas tendencias igualmente perniciosas en sus efectos y que, por su fin, se 

unen y vienen a correr juntas, dominan en la actualidad en nuestros establecimientos de enseñanza, 

informados en su origen en otros fundamentos completamente distintos: en primer lugar, la 

tendencia a la "mayor extensión posible de la enseilanza"~ por otra parte, la tendencia a 

"simplificarla y debilitarla". Conforme a esta primera corriente, la enseñanza debe abarcar un circulo 

más extenso cada día. y por la segunda., la enseí\anza se ve obligada a ceder sus pretensiones de 

autonooúa y a subordinarse a otras formas de vida, a saber: el Estado. Respecto a estas dos fatales 

tendencias de ensandtamiento y de simplificación, fuera locura desesperar de ver alcanzar la victoria 

a otras dos verdaderamente alemanas y de fecundas resultas. a saber: la tendencia al angostamiento y 

la concentración de la cultura, como contrapeso a una gran difusión de su simplificación. La 

posibilidad de Ial victoria nos la garantiza el conocimiento de que 3Ctuellas tendencias. la de difusión 

y simplificación. son opuestas a los oonstantes anhelos de la naturaleza, mientras que la 

concentración en unos pocos es una ley necesaria de la misma naturaleza. y las otras dos oomentes 

sólo podrían fundar una falsa cultura. m 

La cultura y la educación no debe ponerse al servicio de intereses económicos: 

.. ' Quisiera descn"birle cómo entiendo yo la cuestión de la cultura y la enseñanza. Yo creo que se 

deben distinguir dos principales tendencias, dos tendencias aparentemente opuestas, igualmente 

perniciosas en sus resultados, y que, por fin, corren juntas: por una parte la tendencia a 'ensanchar' y 

'difundir' la cultura; luego, la tendencia a 'simplificarla' y 'debilitarla'. Por muchas razones, la 

cultura debe extenderse a todas las clases sociales; esto es lo que quieren algunos. Otros, en cambio, 
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quieren que la cultura ceda sus aspiraciones más nobles y elevadas y se ponga al servicio de ciellas 

fomas de vida.; por ejemplo: el Estado. 

Creo haber notado de qué lado salen las voces que piden un mayor volumen de cultura y su más 

extensa difusión. Esta pretensi6n figura entre los dogmas más respetados de la economía nacional 

moderna. La mayor suma de conocimientos posible, la m3)'or suma de cultura, lo cual dará por 

resultado la mayor producci6n y competencia, que ocasionará una maximación de la dicha: ésta es la 

f6nnula. Aquí vemos la utilídad como objeto y fin de la cultura. y, para hablar con más prcci51ón ). 

claridad, el mayor lucro posible. Desde este punto de vista, la cultura podría ser definida como el 

medio de mantenerse "a la altura de los tiempos", de conocer todos los caminos para ganar dinero 

más fácilmente., de dominar todos los medios para los cuales se mantiene el comercio de los hombres 

y de los pueblos. Según esto, el verdadero tema de la cultura seria fonnar hombres lo más 'courant' 

posible, en el sentido en que se llama 'courant' a una moneda. Cuanto más hombres de estos hubiese, 

más feliz seria un pueblo; y justamente éste debe ser el espiritu de los modernos institutos de 

cnsellanza: estimular a cada uno para que dé el mayor rendimiento posible de este hombre 'courant', 

formar a los individuos para que, con esta mayor suma de conocimientos y de ciencia, concurran a la 

tarea de sacar el mayor dinero posible y obtener el máximum de ~oces ... Es condenada loda CllltllITI 

que nos hace solitarios, que aspira a fines más allá del dinero y del logro.. La cultura lo mas 
generalb..ada posible debilita la cultma hasta el punto de que ya no puede conceder ningun pri\'lleglO 

ni rcspeto alguno a nadic. La cultura gencrali:r..ada es igual a la barbarie ... 1t4 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Nietzsche busca, antes que nada, la formación de personas cultas. Ello de manera implícita 

en la critica que hace a la universidad alemana de su tiempo: 

En cambio, la tendencia a una 'simplificación de la enseñanza', que no mete tanto ruido, pero que no 

es por eso menos apremiante, me parece proceder de otras C3.usas. 

Algunas de ellas se censuran en todos los círculos intelectuales: el hecho general de que, con el 

aClual cmpko de los sabios al serviciO de la ciencia, la cultura de éstos serd cada ve,. más contingente 

e improhahk Pues tan extendido c."tá el c~1udjo de las ciencias, que el que con medianas dotes quh:ra 

sobresalir cn ellas ticne que cultivar una especialidad, SIn preocuparse de todo lo demás. SI. por 

111 F Nicv..schc_ ··EI porvenir de nuestros cstablccmlientos de enscl1anza" En: I.a idea de la unlversldad en 
Alemania_ Buenos Aires. Sudameric.;ma, 1959, pp 226-221. 
l14/hidem_ pp. 219-241 
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consiguiente, este hombre asf especializado está sobre el vulgo por lo que se refiere a su especialidad, 

en todo lo demás, es decir, en lo principal está al nivel del vulgo ... 

Ya han pasado los siglos en que todos creían que el hombre culto era el sabio; pero las experiencias 

de nuestro tiempo dificilmente nos permitirán llegar a esta equiparación. Ahora, la explotación de un 

hombre en beneficio de la ciencia es un postulado general; ¡;y quién no se inquieta ante una ciencia 

que de este modo vampiresco trata a sus hijos? La división del traba,jo en la ciencia tiende al mismo 

fin que persiguen aqui y allá las religiones con plena conciencia de ello: la minoración de la cultura, 

más aún, su total destrucción ... Hemos llegado a un punto que, en todos los problemas generales de 

carácter serio, sobre todo en los problemas filosóficos más importantes. el hombre de ciencia tiene 

que callar ... m 

3) Contenidos y métodos en la educación 

En cuanto a los contenidos de la cultura, Nietzsche considera tres grandes elementos: 

filosofía, arte y antigüedad griega y romana: 

Contemplad vuestro estudiante libre, heraldo de la cultura libre; estudiad sus instintos, sus 

necesidades. ¡Qué pensaréis de su cultura si sabéis abarcarla en sus tres grados: el primero 

constituido por los postulados filosóficos; luego el segundo, por los instintos an1sti.cos, y finalmente 

el tercero, por el estudio de la antigüedad griega y romana, como imperativo categórico de toda 

cultura! 

El hombre está rodeado de problemas tan serios y dificiles. que si los considera como se merece, ha 

de colocarse en aquel estado de curiosidad filosófica que es la única base de una profunda y elevada 

cultura ... 

Este estado de indigencia natural es indudablemente el mayor peligro de aquella independencia en 

que se educa al joven en estos tiempos. A dominarle y paralizarle, a desviarle y contrapesarle se han 

dirigido todos los esfuerzos de los que creen en la cultura actual, empleando como remedio favorito 

la paralización del instinto filosófico por la cultura histórica ... 

De este modo hemos sustituido el problema filosófico por un problema histórico; si tal filósofo pensó 

esto o aquello, si se le debe atribuir este o aquel escrito, si se debe leer este escrito asi o asá ... En 

consecuencia, podemos decir que la 'filosofia en si' está desterrada de la universidad ... 

Ahora bien, ¿cómo procede la universidad con 'el arte'? Es ésta una pregunta a la que no podernos 

contestar sin ruborizamos: se conduce de una manera absolutamente negativa. No encontramos allí 

lIS Ibldem. pp. 241~242. 
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d lUr.!uor indicio ~ un pensar arlh,Lico, de una cl~l1alu.a arl1.!.lica, de un di..sccrni1l1.ü:nto dllbliL;O, y 

ni siquiera se puede hablar en serio de W1 voto de la universidad por el fomento del ane nacional ... 

Nu..:stros 'independientes' ~tudianws acad~nücos Vi"lo!ll sin filol>Ofta )' ,!,Ül arW: ¿qué nt:Q;Sidad 

pueden tener de conocer a los griegos y rolDanos?", 

.. , Ahora bien, si arrojamos, juntamente con la filosofia y el arte, a los griegos, ¿cómo podremos 

ascender en la escala de la c.ulturn? Pues si queremos subirla sin ayuda ninguna, todo el aparato de la 

erudición -he de decirlo una Vo. más- debiera ser considerado más bien como una carga inútil.)l6 

En cuanto al método, Nietzsche pugna por una disciplina rigurosa: 

Os lo repito, amigos: toda cultura empieza con lo contrario de lo que ahora se llama libertad 

académica, con la obediencia, con la subordinación. con la disciplina, con la servidumbre. Y así 

como los grandes directores necesitan de los dirigidos, as1 éstos necesitan quien los dirija. En el 

orden del esplritu reina, en este punto, una predisposición reciproca, una especie de armonia 

preestablecida. Esta ordenaCión eterna a la cual las cosas tienden siempre, buscando su naturaJ 

eqUIlibrio, fue trdstornada por aquella cultura perturbadora y destructora, por aquella c.ultura que ha) 

encontramos entronizada. Quiere abatir a los jefes o avergonzarlos, para sus "miras' particulares; 

quiere ponerlos a su servicio. Asecha a los dirigidos cuando buscan su director natural. y los 

embriaga par.! desconcertarlos. Pero cuando, a pesar de esto, le encuentran, sienten un bicn~laI 

dchclOso, como al resonar de arpas inmortales un sentimiento que sólo podria describirse de un modo 

slmbólico.}1 J 

4) Relación alumno-profesor 

La relación entre los profesores y los alumnos es una relación de poder; el alumno se 

subordina y obedece, el profesor manda y ordena 

¿Habéis contemplado alguna vez el curioso espectáculo de un ensayo general de orquesta? (,Habéls 

considerado el ¡;aprichoso conjunto de tipos de que se suele componer una orqu~1a alemana? t.Qué 

humorismo L'ln singular el de la caprichosa divinidad 'forma"? ¿Qué narices, que orejas. qué torpes 

movimientos de esqueletos? Figuraos que presenciase este espectáculo un sordo, que no sospechase ni 

remotamente la existencia de los sonidos ni de la música y que hubiese de juzgar el espectáculo del 

trdJin orquestal sólo desde el punto de ,'isla plastico. Este cómico espectáculo, no perturbado por el 

116 Ih/dem. pp. 250-252. 
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efecto idealizador del sonido, sólo tendria precedente, por sus efectos cómicos, en la grosera talla en 

madera de la Edad Media, en la inocente parodia del horno sapiens. 

Suponed ahora que recobramos el uso del oido y que a la cabeza de la orquesta hay un director 

mediocre, con la batuta en la mano: el efecto cómico desaparece, pero el espíritu del aburrimiento os 

parece que pasa del honrado director a cada uno de los músicos. Os entra suello, no notáis más que 

las faltas de ritmo, la vulgaridad de la melodía, la trivialidad del sentimiento. La orquesta se 

convertirá para vosotros en una masa indiferente o enojosa, casi repugnante. 

Pero imaginad, en alas de la fantasía., que el director es un músico de genio: al instante notaréis algo 

maravilloso. Parece como si este genio hubiese CCJmunicado repentinamente a todos aquellos cuerpos 

medio animales un fuego chispeante, una chispa de inspiración, como si un ojo demoníaco los 

sugestionase a todos. Ahora oimos y vemos; nunca nos saciáremos de oir. Si ahora consideramos otra 

vez la orquesta, con sus arrebatos sublimes y sus lamentaciones lánguidas, si acechamos la viveza de 

los movimientos musculares y la rítmica precisión de cada gesto, sentiremos que existe una annorua 

preestablecida entre el director y los dirigidos y que, en el orden del espíritu, todo depende de 

semejante organización. En esta imagen os doy a entender lo que yo exijo en un verdadero 

establecimiento de ensefianza, lo que no veo ni remotamente en la universidad. m 

5) Ubicación teórica de la educación en FederiC<l Nietzsche 

El autor parte de que hay un saber y de que éste es accesible a algunas pocas personas: a las 

cultas. De acuerdo con Nietzsche la educación debe ser para unos cuantos y no poner ésta 

al servicio de la econonúa y de la generación de la riqueza, que es, según él, el motivo de 

que se quiera extender a todas las personas la educación. En este aspecto Nietzsche es 

platónico. 

En cuanto a método educativo y relación-profesor alu.nno, Nietzsche postula la 

subordinación, la obediencia y la disciplina en contra de la libertad. En estos términos el 

pensamiento educativo del autor que nos ocupa es o platónico o jenofóntico. Si se 

considera su pensamiento educativo en general, sobre todo su rechazo a la educación de 

todos, y se tiene en mente la imagen del director de orquesta, con la que termina su 

argumentación, se le ubica en la corriente educativa platónica o de formación de 

gobernantes. 

1I1 Ibidem. p. 257. 
m Ibidem. pp. 257-258. 
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NADlEZHDA KRUPSKAYA 

1) Fundamentos teóricos 

N. Krupskaya escribe acerca de la educación comurusta. Su objetivo fundamental es la 

construcción de un sistema escolar dentro de una sociedad comunista, un sistema escolar 

que forme comunistas capaces de conservar y acrecentar los logros de la Revolución de 

Octubre en Rusia en 1917, y que dio origen a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

En general y desde la nifiez, es importante ir formando personas con un sentido de justicia, 

de solidaridad fraternal, de camaraderia, con deseo de participar en la lucha por la dicha de 

la humanidad y en la construcción de una vida nueva; más capaces de emplear el pronombre 

"nosotros" que el pronombre "yo": 

En cierta ocasión escuché con mucho interés a un pedagogo que habia regresado de América después 

de muchos aftos de ausencia de Rusia. ¿Qué es lo que más le habia sorprendido, lo que, según él, 

había cambiado más en Rusia durante su ausencia? El que todos emplean mucho más el pronombre 

~nosotros" que el pronombre ''yo'' ... pero es preciso que no sólo sea esto, sino que aprendamos a 

enfocar todas las cuestiones desde el punto de vista del interés general. desde el punto de vista de la 

colectividad. JI
'1 

El comunista es. ante todo, un hombre social. con instintos sociale.c: muy desarrollados, deseoso de 

que todos los hombres vivan bien y sean fe1ices. )20 

Destacan en el perfil del comurusta: el arte de trabajar en común y de adquirir 

conocimientos. La intención es formar personas libres y con posibilidad de manifestar su 

iniciativa, con un trabajo que les atraiga y les interese: 

\1') N Krupskaya. Acerca de la educación comunista Moscu, Progreso. s_r. pp 101-102 
\"é''.Ihidem. p. 129 
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No se debe tutelar excesivamente a los niños. Hay que darles cierta libertad para elegir y la 

posibilidad de manifestar su iniciativa. Cuando los muchachos aprenden algo, dan pruebas de gran 

iniciativa y aprenden a organizarse. esto los disciplina. Es preciso proporcionar a los niños un trabajo 

que les atraiga e intcrese.32\ 

Los comunistas deben concentrar la mayor cantidad posible de conocimientos, con 

conciencia de clase y con posibilidad de orientarse en la realidad circundante y de basar sus 

juicios no sólo en lo que dicen otros, sino también en sus propios conocimientos. 

El comunista ha de saber muchas cosas. En primer lugar. debe comprender qué ocurre a su alrededor 

y conocer el mecanismo del régimen existente.. El comunista debe estudiar las lC)'..:s del 

desenvolvimiento de la sociedad humana. Ha de conocer la historia del desarrollo de las formas 

económicas, del desarrollo de la propiedad, de la división en clases y de desarrollo de las foanas del 

Estado ... Debe tener una idea clara de hacia dónde se encamina el desarrollo social Debe concebir el 

comunismo no sólo como un régimen deseable, donde la felicidad de unos no se edificará sobre la 

desgracia de otros, ha de comprender también que el comunismo es precisamente el régimen hacia el 

cual marcha inevitablemente la humanidad y que los comunistas dl!ben desbrozar el camino a este 

régimen y contribuir a su rápida implant.1ción.m 

El comunista no solamente debe saber qué es el comunismo, debe conocer muy bien lo que 

hace'. su trabajo. De manera muy importante debe". saber llegar a las masas, influir en 

ellas y convencerlas".321 El comunista es, debe ser, un líder. Debe saber mandar y obedecer, 

ser leal y dócil a los intereses del comunismo: 

En su vida personal, el comunista debe guiarse siempre por los intereses del comunismo. Esto 

significa que si el éxito de la causa comunista requiere dejarlo todo y marchar al sitio de más peligro, 

el comunista lo hace. aunque no sienta ningún deseo de abandonar las comodidades de la casa. Esto 

significa que por muy dificil e importante que sea la misión que se le encomiende al comunista, éste 

procurará cumplirla en la medida de sus fuerzas y aptitudes ... Esto significa que el comunista 

supedita siempre sus intereses personales a los intereses gcnerales.324 

1"1 Ibídem. p. 112. 
m Ibídem. p 131. 
):) Ibídem p. \33. 
n~ ídem. 
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... y se ha de ser fiel, en cuerpo y alma, a los intereses de las masas trabajadoras y al comunismo.3lS 

El comunista debe estar preparado tanto para el trabajo intelectual como para el trabajo 

manual. "Hay que luchar contras las supervivencias de las viejas opiniones acerca del 

trabajo manual. según las cuales era una maldición de Dios."'" 

Es importante resaltar que todas estas características de los comunistas se aplican a las 

comunistas: 

Nuestras muchachas conocen las palabras de Lenin acerca de que "cada cocinera debe saber gobernar 

el Estado", hay que saber gobernar. hay que aprender a hacerlo, mas para ello se necesita saber 

mucho.m 

Como trabajador, más que ejercer una profesión determinada, el comurusta deberá contar 

con una sólida instrucción básica y hábitos generales que le permitan, cuando llegue a un 

trabajo. habilitarse rápidamente. después de un breve periodo de capacitación: 

(La escuela) no proporcionará a los alumnos una profesión determinada que quizás sea ¡mitil el día 

de mañana. sino una vasta instrucción politécnica y hábitos generales que les pennitirán llegar a la 

fábrica no como pcrritos ciegos en los que tropiezan todos. sino como obreros conscientes, hábiles, 

que sólo necesitan un corto aprendizaje especial.l28 

3) Contenidos y métodos de la educación 

En la educación comunista resalta la vinculación entre la teoría y la práctica. Los 

conocimientos no s6lo se adquieren en los libros. La vida diaria es fuente fundamental de 

observaciones y de conocimientos. Es necesario contrastar lo que dicen los libros con lo que 

sucede en la vida cotidiana: 

m Ibldem. p. 134. 
126 Ibldem. p. 208. 
m Ibldem. p. 171 
12M Ibldem. p. 195. 
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no es posible imaginarse el ideal dI.: una sociedad futura sin unir la enseñanza con el trabajo 

productivo de la nueva generación: ni la cnseñanl'..a y la instrucción sin trabajo productlvO. ni el 

trabajo productivo sin la enseñanza y la instrucción podrían ser colo::ados a la altura que requiere el 

nivel contcmporanco de la técnica j' el actual estado del conocimiento científico. 

Para conjugar el trabajO productivo universal con la enseñanza universal es menester, evidentemente. 

imponer a todos la obligación de participar en el trabajo productivo 

Debe ser obligatoria para todos la ensefianza, la asistencia a la cscucla, y debe ser obligatorio para 

todos el trabajo productivo social_129 

En cuanto a los contenidos es importante la economía política y conocer a fondo la rama de 

trabajo a la que uno se dedica. La escuela debe despertar en los alumnos gran interés por la 

producción y el deseo de elevarla a un grado más alto: 

¿Qué ensefiará la escuela fabriL .. ? No ensefiará a tejer o hilar a mano o con máquinas, pero los 

muchachos aprenderán mucho de lo que es necesario saber en la producción. Ante todo les dará a 

conocer el papel Que desempeña la industria textil en la economía del mundo entero y en la de 

nuestro p3ís .. Los almunas sabrán dónde se encuentran los centros de nucstra industria textil, qué 

materias primas utilizan las fábricas ... dónde se encuentran las zonas productoras de estas materias 

primas y cómo se desarrollarán en un futuro próximo. Conocerán las peculiaridades de las matenas 

primas y los métodos más pcrfcctos de obtenerlas y conselVarlas, así como las instalaciones de las 

fábricas, las particularidades de su estructura, las distintas ramas de la fabricación de tejidos. 

También sabrá qué profesiones se necesitan en la fábrica. Estudiarán la construcción de las máquinas 

textiles, aprenderán a diseñar estas máquinas y sabrán la historia del desarrollo de la producción 

textil y en qué consisten los perfeccionamientos modernos .. , 330 

... estamos contra la enseñanza de oficios concretos que frecuenternrnte ha sustituido a la ensefianza 

politécnica, )JI 

4) Relación maestro-alumno 

La relación profesor-alumno en Krupskaya es una relación que está montada en una relación 

política de subordinación o de control Quien tiene el mando y el poder establece qué y 

m Ibídem. pp. 158-159. 
HI! Ibidem. p_ 194. 
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cómo enseñar; por otra parte, se nota más una necesidad de enseñar, que es una necesidad 

política para el mantenimiento del poder, que una necesidad de aprender. En realidad, la 

autora concede poca importancia a la relación profesor-alumno; en su texto se aprecia más 

la importancia de crear un ambiente donde padres, vecinos, compañeros, etc., contribuyan, 

todos, a la educación y al control de todos. 

5) Ubicación teórica de la educación en N. Krupskaya 

La educación en N. Krupskaya integra dos de las cuatro corrientes de pensamiento que se 

manejan en esta tesis. En ella se encuentran perfectamente definidos elementos de la 

educación platónica y de la educación jenofóntica. 

La educación en Krupskaya busca formar líderes y gobernantes. Comparte con la 

corriente platónica la convicción en poseer la verdad. De esta convicción surge la necesidad, 

casi la obligación, de divulgarla para que todos la conozcan; sin embargo, no todos son 

capaces de aprehenderla. Los que la pueden comprender son a quienes corresponde el 

poder. En el comunismo son los obreros los capaces de comprender la verdad; por lo tanto, 

es a ellos a quienes corresponde el poder. A este respecto, la diferencia de la educación 

platónica con la educación comunista es cuantitativa: según Platón la verdad sólo puede ser 

aprehendida por unos cuantos, para los comunistas la verdad puede ser conocida por la 

mayoría. 

En estrecha relación con la idea de formar gobernantes, sobresale, tanto en la 

educación platónica como en la educación en Krupskaya, la idea del bien público. No se 

trata de aprehender la verdad por la verdad misma, sino para ponerla al servicio de los 

asuntos públicos, esto es, al servicio de la política. En este sentido la educación rebasa el 

ámbito escolar e involucra las vidas individual y social; por eUo el ejemplo y la creación de 

hábitos son aspectos de la educación platónica que se encuentran presentes en el 

pensamiento educativo de Krupskaya. 

Uno de los aspectos fundamentales de la educación en Krupskaya es la formación de 

trabajadores. Muchos de los rasgos del trabajador descritos por Jenofonte se encuentran en 

331 /bldem. p. 203. 

200 



la educación que propone Krupskaya, a saber: capacidad, lealtad y obediencia. La diferencia 

entre la educación jenof6ntica y la educación en la autora que nos ocupa es la amplitud del 

concepto de capacidad y, obviamente, el sujeta al que se debe lealtad y obediencia en una y 

otra. 

La capacidad en la educación jenofóntica se restringe a que el trabajador sea capaz de 

realizar la tarea específica que se le asigna. Recordemos que en la educación jenofóntica 

cada quien debe ser educado de acuerdo con su naturaleza y que lo menos importante es 

que los trabajadores conozcan la verdad, sea absoluta o relativa, lo importante es que sean 

capaces de incorporarse a la actividad productiva. 

La capacidad en la educación que plantea Krupskaya tiene un significado muy 

diferente. Se refiere a la educación politécnica, la cual permite que los trabajadores 

conozcan la actividad económica en general; muy particularmente, la situación económica y 

técnica de su quehacer, ubicándolo siempre dentro de la actividad económica general. 

En la educación politécnica, convergen la corriente educativa jenofóntica y la 

corriente educativa platónica: la capacidad para desempefiar una actividad productiva está 

inmersa y determinada por la capacidad de entender la actividad económica general de las 

formaciones sociales; y que, por otra parte, es la capacidad que se necesita para poder 

gobernar. 

El sujeto al que debe lealtad y obediencia un trabajador educado según Jenofonte es el 

amo, el patrón, el individuo que utiliza los seIVicios del trabajador; por su parte, un 

educando del sistema que propone Krupskaya debe lealtad y obediencia a las líderes del 

sistema y en última instancia, más que a ellos, a la filosofia comunista. 

La educación en Krupskaya pretende la igualdad de todos, la desaparición de clases 

sociales La igualdad de todos los individuos ante la ley se logrará, en gran medida, a través 

de la educación de los ciudadanos. En este sentido, la educación en Krupskaya contiene 

elementos de la educación protagórica. Ambas comparten su convencimiento en las virtudes 

de la educación. Sin embargo, en el fondo, la educación en Krupskaya parte de una premisa 

opuesta a la de la educación protagórica. La primera busca la igualdad a partir de la 

unificación de la manera de pensar, a partir de que todos estén de acuerdo con la forma de 

interpretar el mundo y de entender el entorno; por su parte, la educación protagórica 
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plantea la igualdad a partir de conferir a cada forma de pensar el mundo y las circunstancias 

propias y ajenas el mismo reconocimiento y dignidad. 

En síntesis, en la educación que plantea Krupskaya la formación de ciudadanos está 

subordinada a la formación de gobernantes: el pensamiento y las ideas propias. al 

pensamiento y a las ideas "verdaderas", Por su parte, la formación de trabajadores está 

inmersa en la formación de gobernantes: a partir del conocimiento de la "verdad" se debe 

formar buenos trabajadores, trabajadores conscientes. 
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JOHN DEWEY 

1) Fundamentos teóricos 

Para Dewey la educación es antes que todo una función social que asegura la dirección y 

el desarrollo de los seres inmaduros mediante su participación en la vida del grupo al que 

pertenecen. Así, la educación varía de acuerdo con la vida que prevalezca en el grupo: 

Toda educación dada por un grupo tiende a socializar a sus miembros, pero la calidad y el valor de la 

socialización depende de los hábitos y aspiraciones del grupo. m 

En una sociedad donde el cambio es reconocido como necesario y deseable, por ejemplo, en 

la sociedad democrática, la educación es diferente de la impartida en una sociedad donde el 

cambio es visto como una desventaja y como una pérdida. En el primer caso la educación es 

fundamentalmente para el cambio; en el segundo, es para la perpetuación. 

Las sociedades, en general, cuentan con dos elementos que las definen: los intereses 

que tienen en común y la cantidad de interacción e intercambio comunicativo que una 

sociedad sostiene con otra. En una sociedad gobernada con despotismo los intereses en 

común son pocos, dado que la mayor parte de los intereses son únicamente de los que 

gobiernan; por otra parte, el intercambio entre los diferentes grupos que conforman esa 

sociedad y con otras sociedades resulta restringido, ya que la sociedad gobernada de manera 

despótica procura la perpetuación de los intereses de los que gobiernan. y como el 

intercambio favorece el cambio, es visto con recelo y se le limita: 

Para tener un gran número de valores en común, todos los miembros del grupo deben poseer una 

oportunidad equitativa para recibir y tomar de los demás. Debe haber una gran diversidad de 

empresas y experiencias compartidas. De otro modo, las influencias que educan a algunos para 

señores educarán a otros para esclavos... Una separación entre las clases prh·ilegiadas y las 

sometidas impide la endómosis social. Los males que en este caso afectan a la clase superior son 

meDOS materiales y menos perceptibles, pero igualmente reales. Su cu1tura llega a ser estéril, a 

m 10hn Dewey. Democraciayeducación. BS.As., Losada, 1971; p. 93. 
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rctrncrsc para nutrirse de si misma; su arte Ilcga a ser una cxposición o~ntosa y :utificial; su 

riqueza, lujosa; su conocimiento supercspccializado, y sus maneras, artificiosas más que humanas 

La falta de intercambio libre y equitativo que surge de una variedad de intereses com¡mtidos 

desequilibra los estimulas intelectuales. La diversidad de estimulos significa novedad, y la novedad 

significa incitación al pensar. Cuanto más se limita la actividad a unos cuantos puntos determinados 

-como ocurre cuando las divisiones rlgidas de clase impiden un intercambio adecuado de 

experiencias- más tiende la acción a convertirse en una rutina para la clase en posición desventajosa, 

y en caprichosa, arbitraria y explosiva para la clase que ocupa la posición materialmente 

afortunada. m 

Para Dewey la democracia es una forma de vida, en la que los individuos comparten y 

comunican su singularidad a tos otros miembros de la sociedad, al mismo tiempo los 

individuos son capaces de comprender la particularidad de otros sujetos de la sociedad. 

Entre más puntos de contacto establezca un sujeto con otros miembros de la sociedad, 

pertenezcan o no a su grupo o grupos de referencia (familiar, étnico, social, religioso, 

profesional, etc.), más democrática es la sociedad en la que vive: 

Una democracia es más que una fonoa de gobierno; es primariamente un modo de vivir asociado, de 

experiencia comunicada conjuntamente. La extensión en el espacio del número de individuos que 

participan de un interés, de modo que cada uno ha de referir su propia acción a la de los demás y 

considerar la acción de los demás para dar pauta y dirección a la propia, equivale a la supresión de 

aquellas barreras de clase, raza y territorio nacional que impiden que el hombre perciba la plena 

significación de su actividad.334 

La educación democrática es un proceso de socialización, pero no de socialización del 

individuo dentro de un solo grupo social, sino de socialización en varios grupos sociales; de 

tal manera que el ciudadano conozca la socialización tanto en la c1ase dominante como en la 

subordinada: 

El fin de la educación progresiva es participar en la corrección de los privilegios y de las privaciones 

injustos, no perpetuarlos. Sicmpre que el control social significa la subordinación dc las actividades 

)11 Ibldcm p.96. 
-134 lbidem p_ 98. 
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individuales a la autoridad de la clase se corre el peligro de que la educación industrial sea dominada 

por la aceptación del status quo. m 

2) TIpo de ser humano que pretende formar 

En una sociedad democrática las personas deben aprender fundamentalmente dos cosas: 

primero, a vivir y a expresar su particularidad y segundo, a conocer y aprehender y respetar 

a los demás. 

El individuo y la sociedad ni se oponen ni se separan mutuamente. La sociedad es una sociedad de 

individuos, y el individuo es siempre un individuo social No tiene existencia por sí mismo. Vise en, 

para y por la sociedad, justamente como la sociedad no tiene existencia sino en y mediante los 

individuos que la forman.336 

El individuo debe aprender a reconocer su particularidad, a identificar sus intereses y a 

establecer sus propios fines: 

Platón definió al esclavo como aquel que acepta de otro los fines que rigen su conducta. Esta 

condición se produce aun cuando no exista esclavitud en el sentido legal. Se encuentra siempre que 

los hombres se consagran a una actividad que es socialmente útil, pero cuya utilidad no comprenden, 

ni tienen un interés personal por ella. m 

Dewey se ocupa de la educación tanto desde la perspectiva psicológica como desde la 

sociológica. El concepto en el que convergen la formación psicológica y la formación 

sociológica es el de ciudadanía. Ciudadanía entendida en su acepción más amplia: como un 

todo orgánico desde el punto de vista intelectual, social y moral, lo mismo que desde el 

punto de vista fisiológico: 

El niño no será sólo un ciudadano con derecho al voto y que deba someterse a las leyes; será también 

miembro de una familia, y, según todas las probabilidades, tendrá la responsabilidad de alimentar y 

m lb/dem. p. 133. 
336 John Dewey. "Ensayos de educación". En: Obras de .. JI. Madrid, Ediciones de la Lectura, p. 6. 
3)1 Ídem. 
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educar descendientes que aseguren la continuidad de la ra7...a. Será un trabajador entregado a la 

actividad que sirva pam mantener la vida social y que aseguro su indcpcndcncia y su dignidad. Será 

ciudadano de un municipio. miembro de un grupo hUI113.no, cuya vida moral deberá elC\"ar y al cual 

aportará algunos de los beneficios y de las bellezas de la civilizaci6a En la realidad concreta, la vida 

ofrece una variedad incalculable dc ocasiones en que el individuo dcba obrar en vista del bien de la 

sociedad. l38 

La ciudadanía se adquiere al establecer puntos de contacto con el mayor número posible de 

personas, independientemente de su clase, raza, sexo, religión o cualquier otro atributo de 

clasificación de personas. Así: 

Estos puntos de contacto más numcrosos y más variados denotan una mayor diversidad de los 

estímulos a los que ha de responder un individuo: asignan por consiguiente un premio a la variación 

de sus acciones. Aseguran una liberación de las capacidades que pennancccn reprimidas en tanto que 

las incitaciones a la acción sean parciales, que tienen que serlo en un grupo que en su exclusivismo 

suprime muchos intereses. 339 

La educación en una sociedad democrática debe preparar a sus miembros para la iniciativa y 

la adaptabilidad personales. "La educación debe de ser considerada como una liberación de 

las capacidades individuales en un crecimiento progresivo dirigido a fines sociales_"J40 

Los ciudadanos son personas eficaces desde el punto de vista social; esto es, que 

tienen un trabajo que les permita una subsistencia digna y, consecuentemente, con una 

educación que les permite alcanzar la competencia profesional. Además, deben participar de 

la vida política: 

Es, naturalmente, arbitrario separar la competencia profesional de la capacidad para la buena 

ciudadanía. Pero este último término puede usarse para indicar un número determinado de 

calificaciones que son más vagas que la capacidad vocacional. Estos rasgos proceden de todo lo que 

hace a un individuo un compañero más agradable para la ciudadanía en el sentido político: denota 

l.ll! Ibidem_ p 13 
1.19 Dcwcy. Democracia y p. 98. 
34°lbldem. p_ 110. 
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capacidad para juzgar a los hombres y medirlos discretamente y para tomar una participación 

detenninante tanto en hacer las leyes como en obedecerlas. 141 

La buena ciudadanía y la competencia profesional. por otra parte, no significan en ningún 

momento sacrificio de los intereses personales. ni renuncia a los fines elegidos por los 

individuos. La realización personal es totalmente compatible con el bien social: 

Todo individuo -agricultor, médico, maestro, estudiante-- ha errado su vocación si no encuentra que 

la realización de resultados valiosos para los demás es el acompaftamiento de un proceso de 

experiencia con valor intrínseco. ¿Por qué, pues, se ha de enscfiar que uno debe realizar su elección 

entre sacrificarse, haciendo cosas úllles a los demás o sacrificar a éstos en la prosecución de los 

propios fines ... ? ... por esta razón es función panicular de la educación. en la actualidad, luchar en 

defensa de un fin en el que la eficacia social y la cultura personal sean sinónimos en vez de 

antagónicos.342 

Para que la realización personal y el bien social que un sujeto puede ofrecer a la sociedad no 

se excluyan. es necesario que el sujeto sea un participante, en vez de ser simplemente 

espectador. Un participante se interesa por los sucesos y trata de influir en ellos, su actitud 

es de interés y preocupación por lo que pueda pasar. Es más, hay solicitud y esfuerzo por 

que lo que pueda pasar sea lo que él quiere que pase y no otra cosa: 

Las actividades de la vida florecen y fracasan sólo en conexión con los cambios del ambiente. Están 

literalmente ligadas a estos cambios; nuestros deseos, emociones y afectos no son sino diversos 

modos en que nuestro hacer está unido al hacer de las cosas y personas que nos rodean. En vez de 

constituir un reino puramente personal o subjetivo indican la no existencia de tal mundo aislado. 

Ofrecen la evidencia convincente de que los cambios en las cosas no son ajenos a Las actividades de 

un yo, y que el progreso y bienestar del yo están ligados al movimiento de las personas y cosas. El 

interés, la preocupación, significan que el yo y el mundo están comprometidos reciprocamente en 

una situación que se desarrolla.).t) 

341 Ibídem. pp. 132-133. 
142lbidem. p. J 36. 
Hl Ibídem. p. 139. 
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3) Contenidos y métodos en la educación 

Los contenidos, en la propuesta educativa de Dewey, están de manera íntima asociados con 

los métodos a través de los cuales se pueden conocer. Disociar contenidos de métodos 

conduce a uno de dos extremos: a la educación teórica alejada de la realidad concreta que 

vive la persona o a la educación exclusivamente práctica sin perspectiva de las relaciones 

que puede haber entre lo que se hace y el mundo. En cualquiera de los dos casos lo que se 

logra es la perpetuación del est.tus qua: 

Oscilar entre ejercicios prácticos que aspiran a alcanzar eficiencia en un hacer externo sin el uso de 

la inteligencia y una acumulación de conocimientos que se supone ser un fin en sí mismo significa 

que la educación reconoce las condiciones sociales existentes como definitivas y por tanto acepta la 

responsabilidad de perpctuarias.l44 

En cuanto a los contenidos de la educación propuesta por Dewey, pueden ser cualesquiera. 

lo importante es que haya un interés por conocerlos. Cualquier materia llega a ser un objeto 

de estudio cuando figura como un factor con el que debe contarse en la construcción de un 

curso de sucesos en el que estamos comprometidos y cuyo resultado nos afecta. Si alguna 

materia no nos afecta, no nos es cercana para aprenderla, es necesaria la disciplina, la que de 

esta manera se convierte en el único motivo para aprender algo. 

Si se muestra interés en un tema es porque éste forma parte de la experiencia 

cotidiana del sujeto. Así, los contenidos se relacionan con lo que rodea a una persona, con 

lo que constituye su vida diaria: 

Aprender por la experiencia es establecer una conexión hacia atrás y hacia adelante entre lo que 

nosotros hacemos a las cosas y lo que gozamos o sufrimos de las cosas, como consecuencia En tales 

condiciones, el hacer se convierte en un ensayar, un experimento con el mundo para averiguar cómo 

es, y el sufrir se convierte en instrucción. en el descubrimiento de la conexión de las cosaS.
345 

l44 Ib/den/. p. 151. 
J4~ Ibldem p. 154. 
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La experiencia es e.l enlace entre lo que pasa y lo que se cree que puede pasar; es decir, para 

que haya experiencia es indispensable el pensamiento y éste se convierte, así, en el método 

fundamental para la educación y el aprendizaje: 

El pensamiento o la reflexión ... es el discernimiento de la relación que existe entre lo que tratamos 

de hacer y lo que ocurre como consecuencia. Ninguna experiencia con sentido es posible sin algún 

elemento de pensamiento ... El pensar es, en otras palabras, el esfuerzo intencional para descubrir 

conexiones especificas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias que resultan, de modo 

que ambas cosas lleguen a ser continuas.l<16 

La consecuencia más importante de la asociación entre experiencia y pensamiento es que al 

separar la teoría de la práctica y la experiencia de los contenidos de la educación se evita, se 

entorpece y se inhibe el pensamiento. El pensanúento se produce cuando se trata de 

predecir un acontecimiento, cuando en una situación concreta y particular y por lo mismo 

original, el sujeto trata de predecir lo que sucederá. En este sentido cualquier sujeto es 

capaz de pensamiento original y de crear conocimiento: 

A veces hablamos como si la "investigación original" fuera una prerrogativa peculiar de los 

cientificos o al menos de estudiantes avanzados. Pero todo pensar es investigar, y todo investigar es 

congénito, original de quien lo realiza, aun cuando todo el mundo esté seguro de lo que él aún se 

halla indagando.J47 

El pensamiento es el método para el aprendizaje. Adquirir actitudes, destrezas e información 

desligada del pensamiento deja a las personas abandonadas a una rutina y favorece que sean 

apreciadas por los demás en función del provecho que pueden sacar de ellas, entregadas al 

control autoritario de los demás. 

Los contenidos deben presentarse al alumno de una manera integrada alrededor de la 

función social de los mismos. La integración de los conocimientos que llevan a cabo los 

alumnos no es la misma que la realizada por los profesores; para cada uno de ellos tienen 

significados diferentes. Así, aunque aparentemente sean los mismos contenidos, éstos son 

l46/bldem. pp. 158-160. 
347 Ibídem. p. 162. 
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unos para los alumnos y otros para los profesores. Sin embargo, siempre tienen un mismo 

eje de integración: la función social o humana. 

La sociedad democrática depende peculiarmente para su sostenimiento del uso de formar un plan de 

estudios con criterios que sean ampliamente humanos. La democracia no puede florecer donde las 

influencias principales para seleccionar las materias de construcción sean fines utilitarios concebidos 

limitadamente para las masas, y, para la educación superior de los menos, las tradiciones de unas 

clases especializadas y cultivadas. La idea de que las cosas esenciales de la educación primaria son la 

lectura, la escritura y el cálculo tratados mecánicamente, se basa en la ignorancia de lo esencial y 

necesario para la realización de los ideales democráticos. Supone, inconscientemente, que estos 

ideales son irrealizables; supone que en el futuro como en el pasado, el "ganarse la vida" debe 

significar para la mayor parte de los hombres y mujeres hacer las cosas que no tienen significación 

por si mismas, ni se escogen libremente ni ennoblecen a aquellos que las hacen ... Un programa que 

reconoce las responsabilidades sociales de la educación tiene que presentar situaciones en las que los 

problemas M: refit:rt:n a los dt: la vida t:n común, y en los que la observación y la infonnación estén 

calculadas para desarrollar la percepción y el interés sociales . .I4M 

4) Relación alumno-profesor 

El profesor en el pensamiento edupativo de Dewey no es el que va a dispensar el saber y el 

conocimiento a los alumnos. El profesor debe luchar contra la pasividad en la educación y 

debe favorecer en todo momento el pensamiento original en los alumnos: 

La moral pedagógica que pretendo principalmente obtener no es sin embargo que los maestros 

encontrarán menos abrumadora y forzada su propia labor si las condiciones escolares favorecen el 

aprender en el sentido del descubrimiento y no en el del almacenamiento de lo que otros colocan en 

ellos, ni siquiera que sea posible proporcionar aún a los nidos y jóvenes las delicias de la 

productividad intelectual, por importantes que sean estas cosas. Es !él de que ningún pensamiento o 

idea puede ser comunicado como idea de una persona a otra. Cuando se la dice es para la persona a 

quien se dice otro hecho dado, no una idea. )49 

14M Ibldcm pp. 206-207. 
H'i Ibidem p. 174 
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El profesor, en estas condiciones, también es un aprendiz. Las ideas que recibe del alumno 

son para él hechos que pueden enriquecerlo, promoviendo en él la generación de nuevas 

ideas 

El profesor tiene la obligación de descubrir las potencialidades de cada alumno en 

relación con la materia que consideran: 

El maestro representa en realidad lo que el alumno representa en posibilidad. Esto es, el maestro 

conoce ya las cosas que el alumno está sólo aprendiendo. De aquí que el problema de los dos sea 

radicalmente distinto. Cuando está entregado al acto directo de ensetlar, el profesor necesita tener en 

la punta de los dedos la materia de estudio; su atención debe dirigirse a la actitud y respuestas del 

alumno. Su tarea consiste en comprender las últimas en su relación con la materia de estudio, 

mientras que el espiritu del alumno, naturalmente, no debe dirigirse hacia si mismo, sino al tema en 

cuestión.3
$O 

5) Ubicación teórica de la educación en Dewey 

El pensamiento educativo de Dewey se puede ubicar fundamentalmente en la corriente 

protagórica o de fonnación de ciudadanos. En esencia el proyecto educativo de Dewey 

busca una sociedad donde no existan barreras de clase, sexo, religión, etc. Los sujetos que 

vivan en una sociedad de este tipo serán capaces tanto de defender sus derechos como de 

cumplir con sus obligaciones para con los demás. En este sentido Dewey no busca la 

formación de gobernantes ni la educación de súbditos; la educación de los que conocen la 

verdad y piensan y ordenan, ni la de los que se forman únicamente como trabajadores 

eficientes, pero que ignoran, no piensan sólo obedecen. Así, el pensamiento educativo de 

Dewey no puede ubicarse en la corriente platónica ni en la corriente jenofóntica. 

El que la educación en Dewey no se ubique en las corrientes de formación platónica ni 

jenofóntica no significa que la fonnación de gobernantes y de trabajadores se ignore o se 

descuide por el autor. Significa que la formación para la dirección y para el trabajo da los 

atributos necesarios para que la persona sea dueña de sí misma, para que no solamente se 

adapte a los cambios que sobrevengan, sino también para que modele y dirija los cambios. 

HO lbldem. p. 199. 
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Lo más importante sigue siendo la persona en su totalidad psicológica y social; en ningún 

momento se exige la renuncia a los valores e intereses personalts por aquellos que exige el 

ser gobernante o el ser trabajador. 

Un elemento importante para considerar que Dewey se ubica en la corriente de 

formación de ciudadanos es la preocupación que manifiesta por el desarrollo del 

pensamiento en las personas. Al reconocer que todo sujeto es capaz de pensamiento 

original, rechaza la idea de que solamente los "elegidos" son capaces de aprender y entender 

una supuesta verdad universal y por lo mismo única; que es el supuesto fundamental para la 

formación de gobernantes. 
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BERTRAND RUSSELL 

1) Fundamentos teóricos 

Bertrand Russell busca aplicar los modernos descubrimientos en psicología y pedagogía a la 

educación. Esto es, pugna por una educación que utilice el saber científico en la formación 

de las personas. En la formación de la persona distingue dos aspectos: la educación y la 

instrucción. 

Educación para Russell es la rannación del carácter e instrucción, la fonnación de la 

inteligencia: 

Me propongo estudiar a continuación, en primer lugar, los fines de la educación, la clase de 

individuos y de sociedad que podemos aspirar razonablemente a producir con una educación aplicada 

a la materia prima de la calidad actual. No me interesa el mejoramiento de la raza por la eugenesia o 

por cualquier otro procedimiento natural o artificial. pues ello está al margen de los problemas 

educativos. Pero concedo mucha importancia a los modernos descubrimientos psicológicos, que 

tienden a demostrar que el carácter se determina mucho más pronto y mucho más profundamente de 

lo que se creía por los más entusiastas educadores de generaciones anteriores. Hay que distinguir 

entre la educación del carácter y la educación de la inteligencia, que en un sentido estricto debe 

llamarse instrucción. La distinción es útil aunque no definitiva; un discipulo que quiera instruirse 

necesita reunir ciertas cualidades morales, y asimismo son necesarios muchos conocimientos para la 

práctica fecunda de diversas virtudes importantes. En materias discutibles la instrucción debe figurar 

aparte de la educación del carácter. m 

El sistema educativo ideal debe preparar a los niños y a las niñas para que tengan 

oportunidades de aprovechar las mejores posibilidades que se les presenten en la vida. La 

educación debe ser democrática~ esto es, debe haber acceso unive~ a la misma. Sin 

embargo, hay que resaltar que Russell está en contra de la uniformidad; sobre todo si ésta 

significa un nivel general de mediocridad: 

H1Scnrand RusselL Ensa}"OS sobre educación. Especia/mente en los años infantiles. Madrid, Espasa-Calpc, 
1967, pp. 11-12. 
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y al hablar de educación y democracia, es muy importante hacerlo con toda claridad. Seria 

desastroso insistir en un nivel absurdo de uniformidad. Unos niños son más inteligentes que otros y 

puedcn obtener mejores resultados dc una más esmerada educación ... Aun cuando la educación más 

elevada fuera recomendable para todos --<:osa que pongo en duda-, es imposible realizarla hoy día, y 

una estricta aplicación de los principios democráticos nos llevarla a la conclusión de que ninguno 

debe tener acceso a ella. Ello sería fatal para el progreso cientifico, y rebajaría durante un siglo el 

nivel general educativo. 

Pero no podemos considerar satisfactorio un método de educación que no pueda ser universal.3S2 

Russell está convencido de que en el momento actual existe el conocimiento científico y la 

tecnología suficientes como para acabar con el hambre, la enfennedad, el aumento de la 

población y todo aquello que causa miedo y provoca opresión. crueldad y guerra entre las 

personas: 

Todo e~to es de un valor tan ilimitado, que no nos atrevemos a combatir el tipo de educación que 

aspire a implantarlo. El elemento más importante de este tipo de educación seria la ciencia aplicada. 

Sin ftsica, sin fisiologia y sin psicología no podemos construir el nuevo mundo Podernos construirlo 

sin latin y griego, sin Dante y Shakespeare, sin Bach y Mozart. Éste es el gran argumento en favor de 

una educación utilitaria. Lo digo así, porque as1 lo crco. m 

El pronunciamiento de Russell en favor de la educación utilitaria no obsta para que deje de 

considerar los beneficios de la educación humanística. En general Russell considera que una 

vez alcanzada la paz, la democracia y la armonía, el conocimiento humanístico se necesita 

para aprender a disfrutar del ocio; y se pregunta: "¿para qué nos sirve la obtención del 

descanso y la salud, si nadie sabe utilizarlos?,,3$4 

Russell rechaza explícitamente a la educación como medio de control político, como 

medio de perpetuación de lo existente y como instrumento para el rechazo de cambios: 

La educación es normalmente la fucf7.a más importante en apoyo dc lo existente y en contra de 

cualquier cambio fundamentaL las instituciones amenu.adas, cuando todavía son poderosas, se 

apoderan de la máquina docente, para inculcar el respeto por la excclencia de aquellas instituciones 

m Ibídem pp. 14-15. 
lH Ibídem p. 22 
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en los maleables espíritus de los jóvenes. Los reformadores replican intentando desposeer a sus 

adversarios de su posici6n ventajosa. Ni uno ni otro bando tienen en cuenta a los niños mismos; son 

simplemente materia para ser reclutada de una parte u otra. Si se tuviese en cuanta a los niños, la 

educaci6n no tenderla a hacerles pertenecer a este o aquel bando, sino a darles posibilidades para que 

eligiesen inteligentemente entre las dos partes; esto tenderla a facultarles para pensar, no a hacerles 

pensar lo que sus profesores piensan. m 

2) TIpo de ser humano que pretende formar 

El perfil de persona ideal para Bertrand RusseU es el que tiene cuatro características 

fundamentales: vitalidad, valor, sensibilidad e inteligencia. 

Tomaré cuatro caracterlsticas que, conjuntamente, me parece fonnan la base de un carácter ideal: 

vitalidad, valor, sensibilidad e inteligencia. No sugiero que esta lista esté completa, pero creo que nos 

lleva bastante lejos. Además creo finnemente que mediante el conveniente cuidado físico, emocional 

e intelectual de los niHos, esas cualidades podrla lograrse que fuesen muy comunes.lS6 

La vitalidad se refiere a una característica biológica que se puede caracterizar por el gusto y 

el placer de sentirse vivo, porque la persona está interesada en lo que ocurre y sucede en su 

entorno. Lo contrario de una persona con vitalidad es una persona aburrida, melancólica y 

vuelta sobre sí misma, sin interés por lo que sucede fuera de ella. La vitalidad fomenta el 

trabajo, el estudio y la convivencia: 

La vitalidad... Cuando existe, resulta un placer sentirse vivo, enteramente aparte de toda 

circunstancia específica y agradable. Aumenta el placer y aminora el dolor. Hace fácil interesarse por 

todo lo que ocurre, y así fomenta la objetividad., que es esencial para la cordura.m 

El valor se refiere a la ausencia de temor, del temor impuesto para la dominación de las 

personas: 

H4 Ídem. 
m Bertrand Russell. "Educación". En: Escritos básicos 11. Barcelona, Planeta-De Agostini, 1985, pp. 333-
334. 
He. Russell. ··Los fines de la educaci6n". En: Ibidem. p.352. 
m Ibídem. p. 353. 
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Tradicionalmente, las aristocracias han sido educadas para no manifestar temor, mientras las 

naciones, las clases y el sexo sometidos han sido estimulados para persistir en la cobardia ... Todo 

esto lo considero de gran importancia y me gustarla que se cultivase el valor en todas las naciones, en 

todas las clases y en ambos sexos. 3~ 

El valor que se requiere para enfrentarse a la dominación requiere respeto propio. El 

respeto propio se adquiere viviendo y pensando de acuerdo con concepciones propias y no 

de acuerdo con lo impuesto por los demás: 

Empezando por el respeto propio, diremos que unos hombres viven desde dentro, mientras otros son 

meros espejos de lo que sienten y dicen sus prójimos. Los últimos nunca pueden tener verdadero 

valor; necesitan admiraci6n y les acosa el temor a perderla. La cnscf\anz.a de la 'humildad' suprimía 

el respeto propio, pero no el deseo de ser objeto del respeto de los demás; hacía de la autohumillaci6n 

nominal un simple medio para adquirir crédito. Asi producia la hipocrcsfa y la falsificación del 

instinto. A los nidos se les enscfiaba una sumisión irrazonable, y éstos procedían a exigirla cuando 

crecían. Se decía que sólo quienes han aprendido a obedecer saben mandar. Lo que sugiero es que 

nadie aprenda a obedecer para que nadie aprenda a mandar .. Nuestros fines deben ser solamente 

nuestros, no resultado de una autoridad exterior, y nuestros propósitos no deben imponerse jamás a 

otros por la fuerza. Esto es lo que quiero dccir cuando afirmo que nadie deberla mandar y nadie 

debería obedecer. m 

La sensibilidad se refiere fundamentalmente a la simpatía por los que sufren, aunque no se 

conozcan y nos sean lejanos Esto es, la capacidad de desarrollar simpatía hacia personas 

que sufren por situaciones que aunque son muy concretas para ellas, son muy abstractas 

para uno: 

... la gente se conmueve cuando ve los sufrimientos de pacientes desconocidos en un hospital. Sin 

embargo, cuando leen que el porcentaje de muertes producidas por el cáncer es tal o cual, por regla 

general sólo se sienten conmovidas por el temor momentáneo y personal de que ellos o alguien 

querido por ellos pueda contraer la cnfenncdad. Lo mismo sucede con la guerra. La gente piensa que 

es terrible cuando resulta mutilado un hijo o un hermano, pero no la considera un millón de veces 

J\~ lbidem p. 154 
\\~ Ihidem pp 355·356 
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más terrible por el hecho de que resulten mutiladas un millón de personas .... Todos estos fenómenos 

familiares se deben al hecho de que la simpatía no se despierta., en la ma)'orla de los casos por un 

mero estímulo abstracto ... Puede ser usted un hombre muy ocupado, que no ha hecho más que seguir 

un consejo financiero al efectuar la inversión. Ni Shangbai ni el algodón le interesan a usted en 

absoluto, solamente le interesan los dividendos. Sin embaJgo se convierte en una parte de esa fuerza 

que dirige las matanzas de gente inocente, y sus dividendos desaparecerían si no se obligase a tiernos 

niños a realizar un trabajo antinatural y peligroso. A usted no le importa, porque nunca ha visto a 

esos niftos, y un estimulo abstracto es incapaz de conmoverlo. Ésa es la razón por la que resulta tan 

cruel el industrialismo en gran escala. y por la que se tolera la opresión de las razas sometidas. Una 

educación que produjese sensibilidad para estimulos abstractos, harla imposibles tales cosas.36O 

La inteligencia se refiere más a una aptitud para adquirir conocimiento que al conocimiento 

ya adquirido. Es una facultad que se adquiere mediante el ejercic~o. del mismo modo que las 

facultades de un deportista ° de un artista: 

Naturalmente, es posible impartir información de forma y manera que no implique inteligencia; no 

sólo no es posible sino fácil, y se hace frecuentemente. Pero no creo que sea posible cultivar la 

inteligencia sin impartir información, o, por lo menos, hacer que se adquiera conocimiento. Y, sin 

inteligencia nuestro complejo mundo moderno no puede subsistir, y menos aún progresar. Considero, 

por lo tanto, el cultivo de la inteligencia como uno de los fines principales de la educación.)6L 

La inteligencia, entre otras cosas, es necesaria para la realización de actividades inteligentes 

a desarrollar durante el ocio. RusseU considera que no hay que educar en ningún momento 

únicamente para el trabajo, éste es necesario, pero una persona en pleno goce de sus 

facultades debe saber disfrutar de su tiempo libre y del ocio: 

Una mejor organización económica, que pennitiera a la Humanidad beneficiarse de la productividad 

de las máquinas, conduciría a un verdaderamente grande aumento del ocio, y mucho ocio puede 

hacerse tedioso excepto para aquellos que tienen intereses y actividades inteligentes. Si una 

población ociosa ha de ser feliz, tiene que ser población educada, y ha de ser educada con miras al 

placer intelectual, asi como para la utilidad directa del conocimiento técnico?62 

360 Ibídem. pp. 357-358. 
361 Ibídem. p. 359. 
162 Russell. "Conocimiento inútil". En: Obras Escogidas. México, Aguilar, p. 837. 
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En síntesis, RusseU contrapone a la vitalidad, al valor, a la sensibilidad y a la inteligencia la 

indolencia, la cobardía, la dureza de corazón y la estupidez: 

... porque somos indolentes, cobardes, duros de corazón y estúpidos. Es la educación la que nos da 

estas malas cualidades. y es la educación la que debe damos las virtudes opuestas. La educación es la 

clave del mundo nuevo.163 

3) Contenidos y métodos en la educación 

En cuanto a contenidos, ya vimos que Russell es partidario, sin dejar de reconocer la 

importancia de las humanidades, de la ciencia aplicada: 

Pueden persistir los elementos humanistas en la educación, pero 10 suficientemente renovados 

como para dejar paso a otros elementos, sin los cuales no hubiera podido crearse el mundo que la 

ciencia ha hecho posible. 

No quiero insinuar que los elementos humanísticos de la educación son menos importantes que los 

utilitarios. Es preciso conocer algo de la gran literatura. de la historia del mundo. de música, de 

literatura y de pintura si queremos que nuestra vida imaginativa se desarrolle plenamente. Y es la 

imaginación la que ayuda al hombre a representarse el mundo que debiera ser; sin ella el progreso se 

convertirla en algo mecánico y trivial. Pero también la ciencia puede, a su vez, estimular a la 

imaginación ... }64 

En cuanto al método, Russell está por que se utilicen los descubrimientos de la psicología 

en la educación. Está en contra del castigo y en favor de que se enseñe de acuerdo con los 

intereses de los niños y, en general, de las personas: 

El hocho I!S que los niños no son, naturalmente. buenos ni malos. Han nacido solamente con algunos 

instintos y reflejos; aparte de ellos, el ambicntc produce los hábitos que pueden ser sanos o morbosos. 

Lo que han de ser después, depenclc en gran parte de la sabiduría de madres o nodrizas, ya Que la 

naturaJel.a del niño es extremadamente maleable. En la inmensa mayoría de los nidos existe la 

J~} Russell. "Los fines de la educación.... p 363. 
JM RussclL Ensayo ~;obre ... , pp. 23-24 
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materia prima de buenos ciudadanos, y también la materia prima de criminales. La psicología 

científica demuestra que los azotes durante los días de la semana y los sennones del domingo no 

constituyen un ideal técnico para la producción de la virtud. 16S 

Russell reconoce la importancia del ambiente y de la libertad en la formación de las 

personas: 

Lo deseable no es sumisión ni rebeldia, sino buen carácter y genernI afabilidad, tanto parn con las 

personas como para con las nuevas ideas. Estas cualidades se deben, en parte, a las causas fisicas, a 

las que los antiguos educadores prestaban escasa atención; pero se deben en mayor grado a la 

ausencia del sentimiento de defraudada impotencia que surge cuando los impulsos vitales son 

contrariados. Si los jóvenes han de hacerse adultos amables, es necesario, en la mayor parte de los 

casos, que sientan en tomo suyo un ambiente amable. Ello requiere cierta simpatía hacia 105 deseos 

importantes de los nidos, y no simplemente el intento de utilizarlos con esta o la otra abstracta 

finalidad, tal como la gloria de Dios o la grandeza de su país. Y al enseftar ha de intentarse todo para 

conseguir que se cree en el alumno el sentimiento de que merece la pena saber lo que se le enseda -a1 

menos cuando es cierto-. Cuando el alumno coopera de buen grado, aprende dos veces más de prisa 

y con la mitad de fatiga. Todas estas razones abogan por un grado importante de libertad.366 

4) Relación alumno-profesor 

El profesor debe ser, según Russell, una persona que esté más allá de prejuicios y 

partidismos; es un profesional de la educación cuya virtud fundamental consiste en 

considerar todos los puntos de vista y todas las teorías y opiniones acerca de un objeto de 

estudio. No es un proselitista que trata de ganar adeptos, ni el papel de profesor se monta 

sobre la función de otra figura social, como la del padre o la del jefe. 

Los educadores deberían estar al margen de las contiendas de los partidos y esforzarse por inculcar 

en los jóvenes el hábito de la indagación imparcial, guiándoles para juzgarlo todo por su propio 

mérito y para mantenerse en guardia contra la aceptación de afirmaciones ex parte por su valor 

aparente. No deberia esperarse del educador que halagase los prejuicios ni de la muchedumbre ni de 

los funcionarios estatales. Su virtud profesional debe consistir en la disposición a hacer justicia a 

36S Ibidem. p. 30. 
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todos, esforzándose por elevarse sobre toda controversia. hasta una esfera de desapasionada 

investigación científica.367 

Entre el alumno y el profesor debe existir una relación de amistad, una relación que cree el 

ambiente de cordialidad necesario para el diálogo y el aprendizaje: 

El resullado seria una relación de amistad y no de hostilidad entre maestros y alumnos, una 

comprobación en la mayor parte de los alumnos de que la educación sirve para desarrollar sus 

propias vidas y no es simplemente una imposición ajena ... 368 

5) Ubicación teórica de la educación en Russell 

La educación propuesta por Russell contiene elementos de la educación protagórica. Al 

rech3.7...aT explícitamente la educación como instrumento al servicio de la perpetuación o del 

cambio y al ubicarla como elemento para que los estudiantes conozcan las posibilidades que 

tienen de elegir y elijan una de ellas, el pensamiento educativo de Russell se aleja de las 

comentes educativas de formación de trabajadores y de formación de gobernantes. Por otra 

parte al centrar su preocupación educativa esencial en las personas y en la resolución de los 

problemas humanos fundamentales como el hambre y la enfermedad, se aleja de la corriente 

socriltica o de formación de hombres sabios, centrada en la bús~ueda del saber y alejada de 

las preocupaciones concretas y prácticas de la vida. 

La importancia que Russell otorga a la educación del valor en las personas, 

entendiendo como valor la decisión y el coraje de hombres y mujeres de decir su verdad, sin 

acobardarse ante la presencia de los que detentan el poder, es un elemento fundamental que 

ubica a Russell en la corriente educativa protagórica o de formación de ciudadanos; máxime 

si considera que el valor significa, además, respeto propio y éste se tiene cuando se 

consideran los fines que corresponden a las concepciones propias y no a las de los demás. 

)f.(, Russcll. "Educación y dlsclphna" En. Obras Escogidas ... pp. 848-849 
W RussclL "Las runciones de un educador", En: li.scritos básicos Il p.372. 
J/'¡¡ Russell ... Educación ... , p. 340 

220 



JOsÉ VASCONCELOS 

1) Fundamentos teóricos 

José Vasconcelos pugna por una educación que devuelva el desarrollo de México hacia los 

cauces en que estaba durante la época colonial: 

La revisión de valores que se ha operado en todo el continente nos pone en condiciones de obrar con 

claridad de propósito. La confusión que dominó a nuestros ánimos desde la época de la 

Independencia se ha estado despejando de modo notable. Nadie puede alegar ignorancia de 

situaciones e intenciones. Sabemos con certidumbre que la Independencia nos trajo la subordinación 

espiritual a culturas que no eran las nuestras, y hoy se reconoce por todas las almas sinceras que es 

preciso asentar nuestro desarrollo en las viejas rafces del hispanismo y la catolicidad.36SI 

Vasconcelos busca la liberación de la ideología imperialista masónica que condujo a México 

y a toda Latinoamérica al coloniaje espiritual: 

El movimiento de liberación espiritual es irresistible en nuestra América; detrás de él vendrá un 

aumento de nuestra autononúa econ6mica, y sólo después, porque primero se liberta las conciencias y 

más tarde se hace posible romper las cadenas.l7O 

El autor asocia la maldad con el imperialismo masónico y con el protestantismo, el bien y la 

verdad con el catolicismo. En su libro De Robinsón a Odiseo exhorta a los maestros a 

liberar las almas y a luchar contra el imperialismo internacional: 

Dedico estas páginas a los maestros pamotas, incapaces de vender su alma al demonio de la 

dominaci6n materialista extranjera, decididos también a librar la batalla contra los Herodes locales, 

instrumentos del imperialismo internacional. Y ante toda conciencia noble denuncio parte de los 

errores y las maniobras que se han estado encubriendo con la bandera generosa del liberalismo desde 

369 José \ásconcelos. "De Rabioson a Odiseo". En: Obras Completas. México, Libreros Mexicanos Unidos, 
p.1495. 
)70 Ibídem. p. 1496. 
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los comienzos de nuestra independencia_ Y a cada uno pido alian.t.a para luchar contm las tinieblas y 

la traición.m 

La educación es, para Vasconcelos, un arma de lucha en favor de una ideología y una moral 

y en contra de otras. Reconoce explícitamente que la educación no puede ser imparcial: 

la escucla tiene una moral que aspira a imponer. y eso basta para que sea ficticia la imparcialidad 

dI!! educador y falso el supuesto del respeto a la conciencia infantil. Con más o menos franqueza, 

cada uno de los que dirigen escuelas procura ganar para su partido las reservas de poderio contenidas 

en las jóvenes generaciones ... Lo cierto es que no prescindimos de nuestra ideologia cuando 

educamos, ni convcndria al nido que pudiésemos prescindir de toda mctafisica. puesto que toda su 

vida va a desarrollarse en sociedad, dentro del conflicto de las ideologías y de los métodos. m 

y que la escuela y los educadores deben, lejos de buscar la imparcialidad, educar de 

acuerdo con la verdad absoluta. Esto es, en Vasconcelos existe la convicción en la Verdad y 

de que ésta es accesible y cognoscible por el ser humano: 

y no cabe duda de que el ideal seria, ante. .. que la escuela más imparcial, la escuela más próxima a la 

verdad mas alta que conoce el hombre. m 

2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Vasconcelos pugna por una educación que forme personas cultas e ilustradas. Alguien que 

más allá de saber usar cosas, tenga una visión general del mundo de los valores: 

Una escuela democrática deberá preparar al alumno para que resista la calamidad de un exagerado 

industrialismo como se resiste la plaga: procurando dominarla. Sin hacer de su mal su objetivo. Y su 

deber es dar a cada hombre los secretos de la sabiduria desintercsaGa que, al lado de la práctica, se 

manticne por los siglos dc los siglos, superando siempre a la práctica, corrigiéndola y libertando a la 

concienci<l.lH 

-------"-

m lhidem. p 1497. 
m Ib/dem p 1503. 
lHídem. 
J14lhldem p 1532 
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Lo fundamental no es preparar para el trabajo, sino la formación moral Los modelos a 

seguir son Jesús, Moisés, los apóstoles y San Francisco. En estos términos el trabajo puede 

ser convertido en ejercicio de superación moral: 

Las reglas de la conducta humana son creación de los mejores ejemplares de la especie. Se afirman 

en los ejemplos de santidad. Pues asi como el artista por intuición genial descubre las maneras del 

arte, la moral también es inspiraci6n sublime del alma esforzada, héroe o santo ... Por lo pronto, y 

como nonna escolar, me parece que no hay inconveniente en decir que el hombre-tipo de nuestra 

época en materia de moral no es, como ha solido serlo, ni el audaz que gane mando, ni el inteligente 

con cgoista habilidad, sino el más capaz de servir, por más dispuesto que se halle a renunciar a las 

propias conveniencias pequefias. Nuestra época, como todas necesita de jerarquías, pero está fatigada 

de las que se fundan en simple fuerza o en herencia o en sólo talento y ambiciona desarrollar 

aristocracias capaces de sacrificio y conscientes de los fines elevados de la naturaleza humana, 

decididas a hacerlos prevalecer sobre los fines secundarios. Una nueva espiritualidad y un nuevo 

herotsmo, con viejo sentido de sumisi6n de lo temporal a lo eterno.31S 

En suma, Vasconcelos propone que la escuela forme: 

... héroes capaces de establecer ... la jerarquía de los valores pennanentes del hombre: abajo, los 

objetos; en medio, la conducta que persigue prop6sitos sociales; arriba. el espíritu que se recrea en los 

valores fundamentales y eternos. Un héroe capaz de trabajar con las manos --el mismo Jesús así lo 

hizo en su mocedad-, capaz también de manejar aparatos y disciplinas científicas; un hombre 

preocupado de la conducta recta según la ley ctcrna y por encima de los halagos del éxito, y un 

hombre, además, cuya pupila asome al esplendor invisible. l76 

3) Contenidos y métodos en la educación 

En cuanto al método, Vasconcelos considera que lo más importante es el medio en el que se 

educa: 

l1S Ibídem pp. 1556-1557. 
J16lbldem p. 1557. 
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No .... 5 d..:~..:ñabl¡;, desde luego, el prco;pto qu..: 1.!1lSl,;i1.l a imcstigar por cuenta propia; pero tampoco 

c,," legitimo convertirlo en el CJcrcioo !luprcmo de la educación. Más important1! qul.! d.:scubrir las 

maneras y relaciones del objeto es conocer las cs;ncias y distinguir los va1or~ qul.! I.!nriquw:n el 

ambiente que rodea al alumno. Esto explica por qué ni la mejor escuela reemplaza a la influencia de 

ciertos medios parn determinar la enseñanza. Chicago y Leipzig para la industria, Roma o Paris para 

la pintura. Y es deber obvio del educador aprovechar el contenido íntegro del medio, incluso la 

tradición que lo pennea. Toda la enonne función de la cultura ambitmte en la ensefianza peligra con 

las exageraciones de un roussoismo que imagina educar como si estuviésemos en el primer día de la 

Creación o en la isla de Juan Femández, donde estuvo, se supone, Robins6n.177 

La escuela y el profesor deben resumir el saber universal y ofrecérselo a los alumnos. Ellos 

deben conocer el saber que conforma la cultura, más allá de adaptarse simplemente al medio 

que los rodea o descubrir algo que ya fue descubierto y estudiado por otros, para 

Vasconcelos es más importante recibir el conocimiento que el aprendizaje por 

descubrimiento: 

Es mejor recibir hecha una cosa bien hecha que hacer por nosotros mismos algo mal hecho. Negar 

esto es negar la continuidad del esfuerzo humano. 17H 

Para ofrecer un conocimiento el profesor debe desarrollar un método, en el que lo más 

importante es la jerarquía de los conocimientos, de tal manera que éstos logren cohesión y 

formen un todo: 

Cualquiera enseña a leer y enseña a calcular, y fuera de la escuela se forma el autodidacta. pero lo 

que s610 la escuela otorga es el método. No me refiero precisamente a la metodología, siempre cosa 

secundaria, sino al orden según el cual se expone y se da jerarquia a los conocimientos. La cohesión 

de las distintas ramas del saber es la función esencial de la escuela, y en la importancia de esa 

cohesi6n radica la fuerza de la escuela racionalista, entendiendo por tal la que posee una doctrina 

Ideológica superior a la práctica. Y es por lo que la escuela sim::llemente pragmá.tica no es una 

escucla cabal ni es una escuela moral rti es una escuela acertada, y llega apenas a útil. Porque sus 

discípulos, si a ella sola se atienen, irán por el mundo sin concepto de totalidad, ensayistas de 

pequeños problemas, operarios de mente y manos, inválidos de la conducta, porque la conducta sólo 

m lhídcm p.1515 
11M Ib/dem. p. 1525 
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se mueve ágil y consciente cuando se sabe guiada, por encima de la voluntad propia, por el criterio 

que organiza los valores confonne a categorías dentro de lo universal y con el propósito de alcanzar 

lo sobrehumano. 379 

En cuanto a los contenidos y su método específico de enseñanza, Vasconcelos recomienda 

la adecuación de unos con otros, el respeto a los métodos propios de cada ciencia: 

Dentro de lo que llamo filosofta de la ftsica., hay sitio para el conocimiento teórico-práctico del 

mundo objetivo, ftsica y ciencias naturales, y también para el conocimiento intuitivo del mundo 

ideal: matemáticas y lógica, y en genrallas disciplinas idealistas. El método, por lo mismo, ha de ser 

pragmático, emplrico para la investigación, tal como lo requieren las ciencias aplicadas; pero al 

mismo tiempo el alunmo será llevado a examinar el instrumento de su conocer, la inteligencia que 

opera según leyes lógicas ... Aparte de la técnica del agare y de la reflexión o inteUgere, que 

aplicamos a la fisica, tendremos que buscar una disciplina espedfica aplicable a las maneras de la 

conducta. La nueva disciplina tendrá que atender a los dos factores específicos, responsabilidad y 

valor, desconocidos del fisico. Las materias de esta segunda clasificación consisten en ciencias como 

la historia, la econoRÚa, la política, que desarrollan su propia manera de crecimiento y de 

comprensión y sentido ... El gran capitulo de las ciencias morales, entonces, tendrá que ser 

reconocido por la pedagogia para aplicarles métodos de enseñanza c.omo la persuasión y el ejemplo, 

que nada tienen que hacer con el conocimiento activo útil para adiestrar las manos ni con la reflexión 

teórica que se dedica a lo abstracto. 

y todavía, en un más allá de la voluntad, encontramos un tercer orden de realidades y conocimientos 

que no son objeto ni son ejercicio voluntario ni son conducta. Comprende este orden cuanto se rige 

por determinaciones de simpatía, belleza y amor... La regla de aprendizaje aquí no es activa

reflexiva. como en lo físico, no es nonnatíva·pcrsuasiva, como en lo ético sino contagiosa y 

rcvclatriz. El arte no convence ni invita al aprovechamiento, no persuade ni inquieta el sentido de la 

responsabilidad; simplemente fascina y engendra dicha.180 

As[ es que, por experiencia, la ciencia; por demostración, la teerla; por contagio, la ética; por 

comunión, el arte.381 

J79lbfdent. p. 1533. 
JSO Ibfdem. pp. 1536-1538. 
llIl Ibidem. p. 1561. 
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4) Relación alumno-profesor 

La relación entre alumno y profesor debe ser directa. El profesor debe transmitir al alumno 

su saber de la manera más sencilla posible; esto es, el profesor es quien sabe y el alumno 

quien no sabe. Por otra parte el alumno no tiene por qué buscar por sí mismo, la búsqueda 

del conocimiento se deja para los casos "profundos y arduos" no para lo que es "conocido y 

obvio", El papel del profesor es poner al alumno en contacto con la verdad, 

El exceso de la metodolog[a convierte al maestro en autómata y rompe ese hilo de magia por el cual 

transmite su mensaje el que sabe al que no sabe. La ansiedad con la que el niño nonnal aguarda a 

que el maestro le comunique saber es algo que parecen olvidar los teorizantes, y creen llenarla 

aconsejando al alumno que busque por su cuenta ... En rigor, el maestro se remite a la conciencia del 

alumno cuando no puede responderle; pero en ningún caso ha de privarle de la totalidad de su propia 

experiencia. En los casos corrientes no hay en realidad indagación de la verdad, sino corroboración, 

por parte de alumno y maestro, de experiencias y casos rcconocitlos. Conviene., pues, adoptar el 

método más sencillo para poner el alumno en contacto con la verdad ya adquirida .. , l81 

El profesor es, para Vasconcelos, el camino para conocer la verdad; en estos términos, es 

una figura irremplazable e imprescindible, representa a la autoridad y a la sabiduría: 

Por supuesto. en el fondo. el conflicto de la escuela nueva y la escuela ordinaria es prolongación de la 

profunda divergencia de la Reforma; la escuela nueva es el protestantismo llevado a la pedagogía. El 

libre examen del alumno que ha leido tres libros de Historia sobrepuesto a la ciencia del maestro que 

ha leído toda su vida ... También en la escuela todas las probabilidades son de que el texto encare 

mejor un problema de literatura o de ciencia que el promedio del profesorado y que el noventa y 

nueve y décimas del por ciento de los alwnnos. Pues. en efecto, desembarazarse de la autoridad suele 

ser más fácil que reemplazarla, y en un gran número de casos el protestante no consigue otra cosa 

que sustituir el consejo de los grandes con la opinión de los mediocres. Y ei primer deber del 

pedagogo es establecer el contacto del alumno con los grandes espíritus de todos los tiempos; el trato 

de las medianías lo obtiene el alumno del ambiente social en que habita, sin que haga falta para ello 
la escuela JII.1 

]l<:2 1b/de",_ p 151 H 
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El alumno debe escuchar y aprender lo que el profesor le dice, quedar absorto: 

Inseparable de la buena escuela es el momento de ocio de las manos, el momento en que nada se hace 

porque se acaba de escuchar por los labios del maestro o la macstra el canto de la sirena de la 

sabiduría y el alma se solaza en la anchura cabal del universo.314 

El profesor, posee la sabiduri.. es cercano al sacerdote; su deber es dispensar el 

conocimiento a las personas y confiar en que tengan la sensibilidad para apreciarlo: 

Repartir entre niños y adolescentes y adultos la alegria del arte noble y sobrehumano es función 

social del educador que lo acerca al sacerdocio. Colocada entre el taller y la Iglesia, la escuela ha de 

ser un puente, no un sustituto. Y, aparte de todo símil, reflexiónese en que la labor de la enseilanza 

contiene más como tradición puesta al alcance de cada nueva conciencia que como ensayo de 

novedades. La verdadera libertad escolar consistiría en ofrecer la sabidurla como se representa un 

espectáculo y nando en el poder de fascinación que lo alto y lo noble posee sobre las almas.38S 

El profesor es el eje de la educación, ésta es un deber divino que descansa sobre él y debe 

procurar transmitir la verdad en las mejores condiciones posibles: 

Se ha dicho que el milo es el eje de la escuela. Esto es absurdo. El niño no es el eje, sino el fin y el 

objeto de la ensellanza. El eje de la escuela no puede ser otro que la conciencia del maestro ... Por lo 

mismo, ejerce su autoridad con sabiduría, inteligencia y consideración ... Por desgracia, su carácter 

inevitable de funcionario del Estado suele colocar al maestro en condiciones de dependencia que 

necesariamente entuIbian la santidad de su misión ... El maestro de vocaci6n deberá en cada caso 

sobreponerse a las conveniencias de su nación y de su época, con el objeto de enseilar la verdad 

incontaminada. El cumplimiento de semejante misión exige heroísmo, que no hallará el maestro en 

las nonnas frías de su razón, pero si en su fuerza de amor humano por deber divino. En nombre de 

un compromiso divino ense!lará el maestro tal cual su convicción le dicte.386 

En general, el alumno debe respeto y reverencia al maestro. Éste tiene el deber de 

seleccionar a los mejores alumnos, a los que cumplan con su tarea hasta la abnegación: 

l:U Ibidem. p. 1525. 
3:14 Ib/dem p. 1529. 
3BS Ibidem. p. 1533. 

227 



téngase presente que es mejor un maestra mediano. y aun malo. que sepa suspender alumnos 

mr.;rior~ a la prucb.l exigida, que un maestro excelente. pero que por temor o compla.ccncia rehuye 

el deber de selecci6n y disminución de las filas cada vez más apretadas dd estudiantado 

universitario. Y piense cada uno de los que lleguen a quedar excluidos que reciben un beneficio con 

la exclusión, que les obliga a ser sinceros con su propia vocación, Que les llama quizá por mejores 

caminos. Ya desde hace tiempo se ha sellalado el mal del doctorismo en nuestra América, y no se ve. 

sin embargo que nuestras universidades se decidan a reducir el número por exigencia de trabajo y de 

indiscutible y extraordinaria capacidad. El estudiantado se nos ha welto como la empleomanía: un 

refugio de los emboscados en la áspera lucha de acrecentar la producción de un continente en 

retroceso. Si no queremos ver que un dla el pueblo indignado clausure la Universidad, procuremos 

que el ánimo del estudiante vuelva a ser de reverencia para el muestro y de abnegación hasta el 

sacrificio por su tarea.l!r1 

5) Ubicación teórica de la educación en Vasconcelos 

Vasconcelos es fundamentalmente un autor que pertenece a la corriente educativa platónica 

o de [anuación de gobernantes. Su planteamiento educativo parte de que existe una verdad 

absoluta y de que ésta pertenece a un mundo no material, por lo que su aprehensión y 

conocimiento no son generales. 

La educación en Vasconcelos cumple la función de difundir la verdad a las personas y 

de seleccionarlas y distribuirlas socialmente En la base de la sociedad están los 

trabajadores, los que acuden a la escuela de artes manuales y que aprenden menesteres 

productivos de manera inmediata, formando trabajadores diestros y cumplidos. En la 

cuspidc, se encuentran los universitarios, fundamentalmente los filósofos, capaces de dar 

unidad al conocimiento y que son quienes deben orientar al pueblo; los primeros se 

identifican por su apego a un modelo ideal de persona y el pueblo por su desapego a la 

norma, al modelo. 

En Vasconcelos es notoria la preocupación por la transmisión fiel del conocimiento, 

atribuye a la educación una función de perpetuación, más que de innovación. En estos 

'XI'/bldcm pp 1535·1536 
l~' fhidem pp 1550.1551 
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términos comparte con Platón la idea de que las cosas, una vez establecido lo que deben 

ser, no tienen por qué cambiar. 

En este sentido, se encuentran en Vasconcelos las ideas fundamentales de la corriente 

platónica: la idea de verdad absoluta que no es conocida por todos, los que la conocen 

deben gobernar la sociedad y la perpetuación del orden impuesto por los gobernantes y 

conocedores de la verdad absoluta. 
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JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

1) rundamentos teóricos 

La idea central de la filosofia de Ortega y Gasse! es la de la vida humana, pero no la vida 

humana en general. sino la vida humana concreta de cada persona: 

La vida humana es una realidad extraña de la cual lo primero que conviene decir es que es la 

realidad radical, en el sentido de que a ella tenemos que referir todas las demás, ya que las demás 

realidades, efectivas o presuntas, tienen de uno u otro modo que aparecer en cJla.l~ 

A diferencia de las cosas y de la vida vegetal y animal, el ser de la vida humana no es algo 

que se dé hecho. La vida de cada persona es irrepetible y única. Cada vida se caracteriza por 

el espacio y el tiempo en que surge, por las condiciones familiares, soclaJes, culturales e 

históricas que la rodean, en una palabra: por su circunstancia. 

Dentro de la circunstancia de cada vida, se abre una variedad de opciones y 

posibilidades, entre las cuales hay que elegir constantemente; no hay más remedio que 

ejercitar nuestra libertad y construir nuestra vida día con día . 

. . la \ida no es un estar ahi ya, un yacer, sino un recorrer cierto camino, por tanto, algo que hay que 

hacer, es la linea total del hacer de un hombre. Y como nadie nos da decidida esa linea que hemos de 

seguir, sino que cada cual la decide por si, quiera o no, se encuentra el hombre siempre.. con que 

tiene que resolver entre innumerables caminos posibles la carrera de su vida. 1:<'1 

Cada persona, cada vida humana tiene una misión, esto es: algo que debe hacer en la vida 

Este algo, esta misión, es ineludiblemente personal; si no, no es auténtica. No es auténtica 

cuando es impuesta de acuerdo con los usos sociales o con los deseos y expectativas de los 

otros, en función de modelos ideales de personas ejemplares. 

]~ José Ortega y GasseL El hombre y /a gente. p. 126. 
ll<<;J Esteban Inciarte (Antología preparada por). Ortega J. Gasset Una educacu)n para la v/da, MéXICO. 

Edicioncscl Caballito. 1986, pp. 31-32 
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2) Tipo de ser humano que pretende formar 

Lo fundamental en las personas es la vitalidad, el optimismo, el gusto por la vida: 

... ese sentimiento de vitalidad. es en unos hombres de tonalidad ascendente; en otros, de tonalidad 

descendente. Hay quienes sienten brotar su actuación espiritual de un torrente pleno de energía. que 

no percibe su propia limitación. que parece saturado de sí mismo. Todo esto nace en almas de ese 

tipo con la plenitud magnánima de un lujo, como un rebosamiento de la interna abundancia. En este 

clima vital no se dan. por lo menos con carácter normal. las envidias, los pequei1.os rencores y 

resentimientos. Hay, por el contrario, en otros hombres un pulso vital descendente., una constante 

impresión de debilidad constitutiva, de insuficiencia, de desconfianza en si mismos. No necesitan 

temperamentos tales compararse con otros individuos para encontrarse menguados. Lo tipico de este 

fenómeno es que el sujeto siente su vivir como inferior a si mismo, como falto de propia saturación. 

La faW13 y la flora internas de este clima vital decadente llevan el estigma de su origen. Todo en ellas 

será pequeño, canijo, reptante, temblón, torvo. Es la atmósfera en la que la envidia fructifica y el 

resentimiento sustituye a la actitud amorosa, la suspicacia a la generosidad.390 

La pedagogía debe procurar la formación del adulto, pero no inhibiendo lo que de niño 

puede caracterizar a un adulto o inculcando el compOl tamiento de adulto en los niños. Hay 

que formar adultos que mantengan su espontaneidad, su frescura, su capacidad de asombro: 

Las personalidades culminantes suelen parecer algo pueriles al ciudadano mediocre. El comerciante 

-3 mi entender, el tipo inferior de hombre- encuentra siempre un tanto infantil al poeta Y al sabio, al 

general y al poIitico~ le parecen gentes que se ocupan de cosas superfluas y cuyo trabajo tiene siempre 

un aire de juego. Esta impresión que el filisteo recibe del hombre genial no es inmotivada, sólo que 

de esa propensión a gastar esfuerzo en lo superfluo ha nacido cuanto en el mundo hallamos de 

respetable. incluso los inventos, que, un vez logrados, enriquecen al mediocre mercader. Hay 

hombres que llevan en el ángulo de la pupila una inquietud latente, la cual hace pensar en un nido 

acurrucado y escondido, presto a dar el brinco genial sobre la vida, la carrera loca y alegre que 

proporciona el gran botín de la ciencia, del arte y del imperio. Sólo esos hombres me parecen 

estimables, y el resto es contabilidad.l91 

lOO Ibídem. p. 89. 
391 Ibídem. pp. 97.98. 
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Un adulto debe ser siempre él mismo, nunca debe obedecer a modelos ideales, ni buscar ser 

él mismo modelo de algo. Un modelo de persona es una persona a la que le falta 

autenticidad, que no obedece a sus circunstancias, sino a las de los otros; en este sentido 

hay que evitar los modelos y buscar ser uno mismo, ser originale.i. auténticos: 

". Frente a la auténtica ejemplaridad hay una ejemplaridad ficticia e inane. Una y otra se 

diferencian. por lo pronto, en que el hombre verdaderamente ejemplar no se propone nunca serlo .. 

se entrega apasionadamente al ejercicio de una actividad ... y entonces, sin que él se 10 proponga, 

como una consecuencia imprevista, resulta ser ejemplar para otros hombres. 

En el falso ejemplar, la trayectoria espiritual es de dirección opuesta. Se propone directamente ser 

ejemplar, en qué y cómo es cuestión secundaria que luego procurará resolver. No le interesa labor 

alguna determinada~ no siente en nada apetito de perfección. Lo que le atrae, lo que ambiciona, es 

ese efecto social de la pcñecci6n: la ejemplaridad. No quiere ser gran cazador o guerrero. ni bueno, 

ni sabio, ni santo. No quiere, en rigor, ser nada en si mismo. Quiere ser para los demás, en los ojos 

ajenos, la nonna y el modelo.l92 

Además de una persona con vitalidad y autenticidad, Ortega y Gasset propone una persona 

fundamentalmente culta, con profesi6n o sin ella: 

La vida es un caos, una selva salvaje, una confusi6n. El hombre se pierde en ella. Pero su mente 

reacciona ante esa sensación de naufragio y perdimiento: trabaja por encontrar en la selva 'vías' y 

·caminos', es decir; ideas claras y tinnes sobre el Universo, convicciones positivas sobre lo que son 

las cosas y el mundo. El conjunto, el sistema de ellas es la cultura en el sentido verdadero de la 

palabra; todo lo contrario, pues, de ornamento. CUltura es lo que salva del naufragio vital, lo que 

permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento.393 

Se debe evitar, por todos los medios, la formación de especialistas sin cultura, que son 

ignorantes y sabios al mismo tiempo; pero, que se consideran a sí mismos como "hombres 

que saben", hablando y comportándose la mayoría de las veces como verdaderos bárbaros: 

Es un hombre que, de todo lo que hay que saber para ser un personaje discreto, COnoce sólo una 

ciencia determinada y aun de esa ciencia sólo conoce bien la pequei\a porción en que él es acUvo 

M Ibidcm. pp. 50.51. 
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investigador. Llega a proclamar como una virtud el no enterarse de cuanto quede fuera del angosto 

paisaje que especialmente cultiva ... 

La advertencia no es vaga. Quien quiera puede observar la estupidez con que piensan, juzgan y 

actúan hoy en politica, en arte, en religión yen los problemas generales de la vida Y el mundo los 

"hombres de ciencia", y claro es, tras ellos, médicos, ingenieros, financieros, profesores, etc.394 

3) Contenidos y métodos en la educación 

Lo fundamental en la educación que propone Ortega y Gasset es que las personas aprendan 

los contenidos que se refieren a su circunstancia. Así, es imposible una educación adecuada 

a cada persona, a menos que se considere de manera fundamental y central la enseñanza de 

la necesidad de los diversos contenidos: 

... es preciso volver al revés la ensefianza y decir: ensefiar no es fundamentalmente sino enseI1ar la 

necesidad de una ciencia, y no ensefiar la ciencia cuya necesidad sea imposible hacer sentir al 

estudiante.395 

Hay que evitar el enciclopedismo, el organizar la enseñanza en función del saber existente y 

de lo que el profesor sabe. Hay que partir de lo que el alumno puede aprender: 

Una institución en que se finge dar y exigir lo que no se puede exigir ni dar es una institución falsa y 

desmoralizada. Sin embargo, este principio de la ficción inspira todos los planes y la estructura de la 

actual universidad. 

Por eso yo creo que es ineludible volver del revés toda la universidad o, lo que es lo mismo, 

reformarla radicalmente, partiendo del principio opuesto. En vez de ensei\ar lo que, según un utópico 

deseo, deberla enseílarse, hay que enseñar sólo lo que se puede enseñar; es decir, lo que se puede 

aprender ... 396 

393 José Ortega y Gasset Misión de la Universidad Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 35. 
394 Esteban Inciarte. OrJegayGasset: ... pp. 113-114. 
395 Ibídem. p. 76. 
396 José Ortega y Gasset. Misión de la ... p.43. 
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4) Relación alumno-profesor 

Lo importante en la educación es el alumno, no el profesor. Éste debe apoyar el aprendizaje 

del alumno y estructurar sus enseñanzas en función de las necesidades del mismo: 

la situación actual de la ensefianza en todo el mundo obliga a que de nuevo se centre la 

universidad en el estudiante y no en el profesor, como lo fue en su hora más auténtica ... Hasta en un 

sentido casi material tiene que ser la Universidad primariamente del estudiante. Es absurdo que, 

como hasta aqui, se considere el edificio universitario como la casa del profesor, que rectbe en ella a 

los discipulos, cuando debe ser lo contrario .. ,391 

5) Ubicación teórica de la educación en Ortega y Gasset 

Lo más importante en el pensamiento educativo de Ortega y Gasset es la idea de que 

la educación de las personas gira alrededor de ellas mismas, de su circunstancia y de sus 

posibilidades. Nunca se debe tratar de ser como otros, nunca buscar ser modelo ideal. Para 

ser uno mismo, se necesita ser culto, no ser un profesional ignorante de las ideas de su 

tiempo. Evitar el ver el mundo a través de la reducida visión que ofrece la profesión. En 

esencia Ortega y Gasset pugna por personas auténticas que conozcan y reconozcan su 

circunstancia y que, al mismo tiempo, conozcan las ideas y el pensamiento de su tiempo. En 

este sentido, Ortega y Gasset se ubica fundamentalmente en la corriente educativa 

protagórica. 

Ortega se manifiesta en contra del profesionalismo excesivo, que corresponde 

fundamentalmente a la corriente educativa de fonnación de trabajadores, donde lo 

importante es la eficiencia en el desempeño de una actividad, al margen de una cultura 

general. No soslaya que la educación sirve para fonnar gobernantes. pero en ningún 

momento considera que la función de éstos sea imponer un modelo de ser, al margen de las 

circunstancias de cada persona y mucho menos, la de mantener el estatus qua. Por último, 

Ortega no considera que lo más importante en la vida de una persona sea convertirla en 

sabio, en investigador. De hecho, considera que el sabio es una persona que responde a la 

397 Ídem. 
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versión actual de los antiguos bárbaros. Con estas consideraciones en mente, se puede 

afirmar que el pensamiento educativo de Ortega y Gasset se aleja de las corrientes 

educativas de formación de trabajadores o súbditos, de la de formación de gobernantes y de 

la de fonnación de sabios. 
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SÍNTESIS 

En resumen, los autores estudiados en este capítulo pueden ser ubicados en alguna de las 

cuatro comentes de pensamiento en educación construidas a partir de las dos ideas 

fundamentales, que por otro lado, definen el concepto de postura: 1) la aceptación de dos o 

más formas de pensar el mundo y 2) la persona capaz de decidir entre estas dos formas, 

puesto que fue educada en la pluralidad y en la libertad. 

Lo anterior apoya la idea de la existencia de cuatro corrientes de pensamiento en 

educación, en alguna o algunas de las cuales se pueden ubicar a la mayoría de los autores 

que han desarrollado el pensamiento pedagógico. Con 10 dicho no se soslaya que haya, al 

interior de las corrientes descritas, vertientes con modalidades particulares; la descripción de 

éstas constituye un trabajo por realizarse. 

En ocasiones, como el lector lo habrá comprobado por sí mismo, parece que los 

autores estudiados se manifestaran explícitamente acerca de las ideas que definen la postura; 

por lo que se puede plantear que sin una definición respecto a las dos ideas que caracterizan 

la postura es dificil el desarrollo de un pensamiento pedagógico. 

Por último, cabe resaltar que de los 2 J autores estudiados, nueve pertenecen a la 

corriente protagórica, cinco a la jenofóntica, cuatro a la platónica, dos comparten elementos 

de la platónica y de la jenofóntica y uno comparte elementos de la corriente socrática y de la 

protagórica (ver cuadro 2). En esta muestra, resulta claro que los autores de la corriente 

jenofóntica se concentran en la Edad Media y que la mayoría de los pertenecientes a la 

corriente protagórica corresponden a la Edad Moderna; sin embargo, es evidente que la 

existencia de las corrientes de pensamiento pedagógico no se limita a una determinada 

época histórica. Sin pretender sacar mayores conclusiones de estas observaciones, resulta 

oportuno mencionar que resa1tan el interés de escribir la historia de la pedagogía desde esta 

perspectiva. 
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Cuadro 2. Clasificación de los autores estudiados de acuerdo con la corriente de 
pensamiento pedagógico a la que pertenecen. 

SOCRATICA PLATÓNICA JENOFONTICA PROTAGóRICA 

Guillermo de Plutarco San Basilio Séneca 

Humboldt Luciano San Jerónimo Quintiliano 

Federico Nietzsche Santo Tomás de Aquino Martín Lutero 

José Vasconcelos Dionisia Diderot Francois Rabelais 

San Juan Crisóstomo M. Montaigne 

Juan A. Comenio 

Jobo Dewey 

Bertrand RusseH 

J. Ortega y Gasset 

Aristóteles 

N.diezhda Krupskay. 
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TERCERA PARTE 

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

-------------- -----



4 POSTURA RESPECTO A LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

La postura, tal como fue definida en el capítulo I de este trabajo, es un atributo no innato 

de las personas y que consecuentemente se adquiere y desarrolla por medio del aprendizaje 

y de la educación. Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, hay por lo menos 

cuatrO grandes maneras de pensar y hacer la educación. El primer objetivo de la tercera 

parte de este trabajo es identificar con cuál de las cuatro corrientes de pensamiento 

pedagógico estudiadas es compatible el concepto de postura. El segundo objetivo es 

proponer un proceso de educación superior que promueva y desarrolle la postura de las 

personas 

Para identificar la corriente de pensamiento pedagógico que es compatible con el 

concepto postura, se revisarán los fundamentos y el tipo de ser humano que pretenden 

formar cada una de ellas. 

POSTURA Y FORMACIÓN DE SABIOS 

Como ya se vio, para formar sabios lo fundamental es reconocer la ignorancia propia y 

ajena y segundo, reconocer la imposibilidad de conocer la verdad, pero aceptar que se 

puede aspirar al saber. En este sentido, los fundamentos teóricos de la formación de sabios 

son totalmente compatibles con la definición de postura. La fonnación de sabios supone 

como primer elemento varias formas, versiones o posibilidades teóricas para explicar un 

objeto de conocimiento, lo que de manera implícita es un reconocimiento de que nos 

podemos acercar al conocimiento pero no poseer la verdad absoluta. En ambos casos se 

parte de un cierto esceptidsmo, de poner en duda el saber que se pretende absoluto y de 

reconocer en todo momento las humanas limitaciones para acceder a la verdad. 

En cuanto al tipo de persona que pretende formar la corriente socrática, resaltan 

como atributos fundamentales el amor a la sabiduría y a la verdad, así como la crítica; 

atributos compatibles con el sujeto de la postura. Sin embargo, Sócrates exige del sabio un 

alejamiento del quehacer público y político. En este aspecto el sujeto formado por esta 

corriente pedagógica se aleja del sujeto definido en la postura, que es un sujeto 
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comprometido con su punto de vista y preocupado activamente en que sea considerada en 

la toma de decisiones que le afecten. Desde esta perspectiva la corriente de formación de 

personas sabias es parcialmente compatible con el concepto de postura. 

POSTURA Y FORMACIÓN DE GOBERNANTES 

La característica de la formación de gobernantes es, en cuanto a su fundamento, la certeza y 

la convicción de que las personas, por lo menos algunas, pueden acceder al conocimiento de 

la verdad absoluta. As~ los poseedores de la verdad están obligados a orientar todo el 

quehacer de una sociedad hacia la realización y el logro de esa verdad absoluta. Ésta es una 

perspectiva dogmática que no deja espacio a otras perspectivas del mundo, a otras formas 

de pensar un objeto de conocimiento. Hay una y sólo una verdad y por lo mismo, una forma 

correcta de peru;ar y de proceder, Lo anteriul t::s incompatible con uno de los elementos de 

la definición de postura: la existencia de más de una forma de pensar un objeto, lo que 

supone, además, su reconocimiento como formas de pensamiento válido. 

En relación con el tipo de personas que busca formar la corriente platónica resalta el 

que éstas, si son o van a ser gobernantes, estén convencidas de que poseen la verdad 

absoluta y de que, si son o van a ser súbditos, se convenzan de su incapacidad para conocer 

la verdad. En este sentido, el sujeto que pretende formar la corriente pedagógica platónica 

es incompatible con el sujeto que define a la postura~ caracterizado, entre otras cosas, por 

su tolerancia a otros puntos de vista; consecuentemente, abierto a la posibilidad de estar 

equivocado y obviamente, con la autoestima suficiente para reconocerse como sujeto capaz 

de acceder, aunque sea con parciaJidad, a la verdad. 

POSTURA Y FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

La corriente jenofóntica o de formación de trabajadores busca que las personas sean, antes 

que cualquier otra cosa, útiles para la generación de riqueza. No pretende que las personas 

conozcan la verdad, lo importante es que conozcan lo que es útil y necesario para 

desempeñar una función dentro del proceso productivo. Las personas son importantes 

porque sirven a la producción y en este sentido es fundamental que sepan seguir 
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instrucciones de quienes tienen en mente una perspectiva global del proceso productivo y de 

la actividad económica y política de la sociedad. 

Tanto en lo que se refiere a los fundamentos, como al tipo de persona que procura 

formar, la corriente jenofóntica se refiere a uno de los aspectos o dimensiones en las que las 

personas pueden ser educadas, dimensión que no considera las características del sujeto que 

forma parte de la definición de postura. En este sentido la corriente jenofóntica, más que ser 

o no ser compatible con el desarrollo de la postura, es sencillamente diferente. Sin embargo, 

si se pretende que un sujeto se eduque únicamente como trabajador, sin conocimiento ni 

opinión respecto a la importancia de su actividad en el contexto económico, político y 

social, en definitiva la corriente de formación de trabajadores sí es incompatible con el 

sujeto que define la postura. 

POSTURA Y FORMACIÓN DE CIUDADANOS 

En cuanto a su fundamento la corriente educativa protagórica o de formación de ciudadanos 

parte de que no hay una verdad absoluta o de que si existe una, ésta no es accesible en su 

totalidad a los humanos, sino en partes; esto es, parte de que hay verdades parciales. Desde 

esta perspectiva todos los humanos son iguales, puesto que cada uno de ellos tiene una 

parte de la verdad: la que perciben y aprenden desde su particular circunstancia. Este 

fundamento es básicamente el mismo que constituye el primer elemento de la definición de 

postura: la existencia y el reconocimiento de varias racionalizaciones o puntos de vista 

intelectuales. 

En relación con el tipo de persona que pretende formar la corriente educativa 

protagórica, caracterizado por su capacidad para identificar y comunicar su verdad o la 

porción de la verdad que puede apreciar, converge a plenitud con las características del 

sujeto que define a la postura: un sujeto plural y libre. En el fondo, lo que promueven tanto 

la corriente educativa protagórica como el desarrollo de una postura es la formación de 

sujetos capaces de establecer relaciones de igualdad entre ellos. 

En síntesis, el desarrollo de sujetos con postura es compatible con la corriente 

protagórica o de formación de ciudadanos, puesto que convergen tanto en su fundamento 

como en el tipo de sujeto que quieren formar. 
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Considerando que las corrientes de pensamiento pedagógico no son en su totalidad 

homogéneas y que, como ya se vio, los autores que constituyen una corriente tienen 

variantes y características particulares, se puede establecer de manera general que la 

corriente de pensamiento pedagógico protagótica es la que mejor desarrolla y promueva la 

postura en los sujetos. Sin embargo, es necesario elaborar una propuesta más específica, en 

la que se tomen de cada una de las corrientes estudiadas los elementos que tiendan de 

manera particular al desarrollo de la postura. 

El concepto de postura, por definición, no puede excluir e ignorar la existencia de 

otras corrientes de pensamiento y acción en la educación. No las puede excluir e ignorar 

porque representan puntos de vista que contribuyen al conocimiento de la educación Si la 

propuesta educativa que se desprende del concepto de postura quiere ser congruente 

consigo misma, debe considerar el hecho de que las corrientes de pensamiento educativo no 

congruentes en lo general con la postura pueden contribuir a enriquecet la propuesta, 

siempre y cuando nu afecte la congruencia interna de la misma. En suma, la propuesta 

educativa congruente con el concepto de postura, no puede partir del supuesto de que ella 

es la única y verdadera, sino del supuesto más humilde de que es una mas de entre tantas 

propuestas que se han hecho de pensar y hacer la educación. Cabe resaltar que, por otra 

parte, no se pretende construir una propuesta para la educación integraJ de las personas, 

sino únicamente para el desarrollo del atributo que nos ocupa: la postura. 
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5 PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA POSTURA 

La definición de la propuesta educativa que promueva el desarrollo de la postura en las 

personas se hará en cada uno de los cuatro elementos que permitieron en la segunda parte 

de este trabajo definir y ubicar las diversas formas de pensar y hacer la educación: los 

fundamentos, el perfil de la persona a formar, los métodos y contenidos y la relación 

profesor-alumno. 

1) Fundamentos educativos 

Los fundamentos de la propuesta educativa para el desarrollo de la postura se tornan de la 

propia definición de postura, así como de las corrientes pedagógicas de formación de sabios 

y de formación de ciudadanos; sin embargo, se incorporan, con matices, algunos aspectos 

de las corrientes pedagógicas de formación de gobernantes y de súbditos. 

De la corriente de formación de sabios, se toman tres ideas: primera, la verdad como valor 

inaccesible en su totalidad al ser humano; segunda, el consecuente reconocimiento de la 

ignorancia propia y ajena y tercera, la duda como disposición fundamental para la búsqueda 

del conocimiento. 

De la corriente de formación de gobernantes se toma la ¡Jea de que hay una verdad 

absoluta. Sin embargo. y en contraste con lo que establece esta corriente, uno de los pilares 

básicos para la construcción de la propuesta educativa para el desarrollo de la postura es 

que la verdad absoluta no es accesible en su totalidad al ser humano, sino que ésta se 

manifiesta y revela a cada persona de manera más o menos diferente, de acuerdo con sus 

circunstancias vitales, culturales e históricas. 

De la comente de formación de ciudadanos se integra una idea: las personas son, en 

esencia, iguales. Sin embargo, para la propuesta educativa que se hace en este momento, la 

igualdad no deriva de que no haya una verdad absoluta y de que cada cual tenga una verdad 

relativa, sino de que la verdad absoluta no es accesible en su totalidad al ser humano. Cada 

persona conoce y accede parcialmente a la verdad e ignora otra parte. De lo anterior se 

deriva, tanto en la corriente de formación de ciudadanos como en la propuesta que se 
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desarrolla en este momento, Id id~ út:: que la educación es un factor que promueve la 

igualdad entre las personas. 

Si el conocimiento que pueden procurar las personas es parcial y así se reconoce y 

asume, para ser consecuentes se debe aceptar que se ignoran muchas cosas, algunas de las 

cuales las conocen otras personas. Así, lo que una persona sabe otras lo ignoran y viceversa. 

De ahí la igualdad fundamental entre todos los seres humanos. En el caso de que la 

diferencia de saberes entre una persona y otra fuese muy grande, por ejemplo: entre un 

adulto y un niño, la educación puede disminuir las diferencias y promover la igualdad. De 

esta manera la educación puede ser definida como la socialización de los saberes personales 

y el mecanismo para resolver las ignorancias propias; es en todo momento y 

simultáneamente en una misma persona enseñanza y aprendizaje. 

Si se reconoce la ignorancia propia y ajena no se puede mantener ante los otros una 

actitud de dominio o de subordinación. No se puede reconoce! t:ll otros el saber o la 

ignorancia absolutos. En ello está la gran diferencia entre las corrientes pedagógicas 

socrática y protagórica con las platónica y jenofóntica. Desde la perspectiva de estas 

últimas, la educación es la socialización y administración del saber de los que saben entre los 

que no saben o el proceso para acceder al conocimiento que, consecuentemente, siempre 

está fuera de uno. La educación, así, es para una persona en un momento determinado 

enseñanza o aprendizaje 

En áreas especificas del saber, es necesario reconocer que puede haber quien todo lo 

ignora y quien todo o casi todo 10 sabe. En estos casos las corrientes pedagógicas platónica 

y jenofóntica pueden retomarse con el propósito de construir una propuesta pedagógica más 

completa para el desarrollo de la postura. Esto es, la propuesta pedagógica para el 

desarrollo de la postura no pretende negar o desconocer, en ningún momento, que hay 

quienes tienen saberes y verdades específicas y concretas y quienes no la~ tienen, y que en 

estos casos debe existir una relación de autoridad racional. 398 Así, hay casos en los que se 

reconoce que hay privilegiados por su saber y que rige un orden establecido o impuesto 

orientado hacia el bien común y al que se debe acatar. Ejemplo de lo anterior son el saber 

profesional y el especializado. 
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Es importante hacer hincapié en que los fundamentos de las corrientes pedagógicas 

platónica y jenofóntica se toman en cuenta para elaborar la propuesta pedagógica para el 

desarrollo de la postura, pero se subordinan a los fundamentos de las corrientes socrática y 

protagórica. Esto es, en esencia todas las personas son iguales porque, como seres 

humanos, todas tienen saberes que derivan de su particularida.d y de sus circunstancias 

propias, que son específicas e irrepetibles, y consecuentemente ignoran todos los saberes 

que corresponden a circunstancias que no son las suyas. En lo específico, hay personas que 

pueden adquirir más saberes y desarrollar más conocinúentos que otras y que, por lo mismo, 

entre ellas debe baber una relación de autoridad; que se traduce en un orden y en mandatos 

que se acatan en ámbitos específicos y concretos, sin llegar a la subordinación de todo el 

ser. Por ejemplo, el que un médico establezca un régimen específico a un paciente con el 

propósito de prevenir que se enferme o de restablecer su salud no significa que el paciente 

debe subordinarse al médico en todo. El médico y el paciente como personas son iguales, 

aunque el primero en el campo especifico del saber médico tenga autoridad sobre el 

segundo; lo que, por otra parte, deja abierta la posibilidad de que el segundo pueda tener 

autoridad sobre el médico en otra área específica del saber y del quehacer humanos. 

2) Perfil de la persona a formar 

Las características de la persona con postura fueron estudiadas en la primera parte de esta 

tesis en el momento en que se definió lo que es postura y, en particular, cuando se describió 

al sujeto educado en la pluralidad, el contraste y la libertad. A continuación se agregan a 

dicha descripción los atributos que surgieron durante el estudio de las corrientes de 

pensamiento en educación superior y que son compatibles con el concepto postura. 

Son atributos de la persona a formar en la corriente de pensamiento socrática 

compatibles con la postura: el amor a la sabiduria y a la verdad, el reconocimiento de la 

propia ignorancia y de la de los demás, la autonomía y el escepticismo. 

Sin embargo, Sócrates considera que quien profesa amor por la sabiduría combate por 

la justicia y está alejado del poder público. Las manifestaciones del amor a la sabiduría en la 

3911 Un desarrollo completo del concepto de autoridad racional puede estudiarse en: Erich Frornm. El miedo (J 
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postura no lIe\'<lI) a la renuncia al poder público de las personas. Es más, uno de los 

objetivos de educar personas con postura es que sepan identificar perfectamente sus 

intereses propios y hagan valer su opinión. La postura conlleva una responsabilidad: 

contribuir al conocimiento de la verdad y a la construcción de una sociedad más 

participativa y justa, esto es dificil de lograr si se renuncia al ejercicio del poder que 

corresponde a las personas como ciudadanos. 

La autonomía que conlleva el estar alejado del poder público puede conservarse 

acercándose a éste, con la condición de que la postura de la persona sea clara y bien 

definida; es más, sin autonomía no puede haber autenticidad y consecuentemente postura. 

Con las aclaraciones y restricciones anotadas, el perfil de la corriente educativa socrática 

contribuye a la propuesta educativa para desarrollar la postura; sobre todo con respecto al 

reconocimiento de la propia ignorancia y al escepticismo. 

El reconocimiento de la propia ignorancia lleva a la persona a la humildad, a la 

modestia, a la sencillez; por el contrario, el reconocimiento de la ignorancia de los demás 

lleva al orgullo, a la inmodestia y a la presunción En este sentido, es fundamental reconocer 

la ignorancia propia y ajena. Así, la persona con postura en su disposición hacia los demás 

esta en el término medio entre la humildad y el orgullo, entre la modestia y la inmodestia y 

entre la sencillez y la presunción. En otras palabras, su relación con los demás será siempre 

una relación entre iguales. 

Con probabilidad una de las características más importantes que debe buscar una 

propuesta educativa para desarrollar la postura en los individuos, sea el escepticismo, esto 

es, la capacidad de dudar. El escepticismo de la postura no se refiere a ninguna doctrina 

filosófica: al escepticismo como certeza de que no es posible el conocimiento de la realidad 

Se refiere más al escepticismo como disposición del intelecto que se caracteriza por dudar 

de todo y principalmente al escepticismo como una actitud vital que consiste en aprender a 

vivir con dudas e incertidumbres, sin perder el entusiasmo y el valor de seguir buscando la 

verdad. El mejor ejemplo de este tipo de escepticismo es, tal vez, el propio Sócrates. 

El escepticismo como actitud vital apunta a dos aspectos fundamentales: primero, a 

vivir consciente de que las certezas propias pueden ser falsas, lo que en lo afectivo se debe 

la lihertad México, Paidós Mexicana, 1997, pp. 146-177. 
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manifestar en una disposición a escuchar a los demás y a aprender de eHos; y segundo, a 

comunicar las cenezas propias, pero sin dogmatizarlas y como si fuesen la verdad absoluta 

La actitud escéptica se caracteriza porque cognoscitivamente siempre se está en disposición 

de revisar los propios esquemas de pensamiento; afectivamente, por el respeto y la 

consideración hacia los demás; y por una disposición a relacionarse con los demás en un 

plano de igualdad, sin someterse a ellos y sin tratar de subordinarlos. 

Del perfil de la persona a formar en la corriente educativa platónica se pueden tomar 

las cuatro características más imponantes (prudencia, fonaleza, templanza y justicia) para la 

propuesta educativa que se desarrolla. Sin embargo, es necesario ubicar éstas en un 

contexto diferente, lo que modifica su significado. Platón las ubica en una aristocracia~ en 

ésta, si un gobernante es justo, significa que está convencido de que debe mandar; por su 

parte, si un gobernado es justo, significa que está convencido de que es incapaz de conocer 

la verdad y que por esto debe someterse al gobierno de los que sí son capaces de conocerla. 

El contexto de la postura es la democracia y el Estado plural; consecuentemente, la 

justicia no significa lo mismo que en la aristocracia. Justicia significa igualdad de 

oportunidades. El que una persona con postura sea justa significa que aprovecha las 

oportunidades que le ofrece una sociedad democrática de manifestar y ejercer su punto de 

vista y que respeta las oportunidades que tienen los otros. Una sociedad democrática no 

puede ser justa si hay personas que viven en ella y que jamás se manifiestan y nunca tienen 

la oportunidad de tomar decisiones, a veces ni las que les competen directamente. 

Es importante mencionar que la justicia en el sentido platónico no queda excluida 

totalmente del perfil de una persona con postura. La justicia en el sentido platónico se debe 

conservar en las relaciones entre personas con grados diferentes de conocimiento relativo a 

algún asunto. Por ejemplo, en la relación entre el médico y el paciente, sería absurdo que 

después de que el paciente acude a la consulta con el médico éste renunciara a orientarlo o 

que aquél no atendiera a sus indicaciones. 

La postura necesita de la fonaleza. La fonaleza en una sociedad democrática se debe 

entender como falta de temor y de miedo a ser diferente. El miedo a ser diferente es 

incompatible con la autenticidad e impide que una persona se reconozca como única, 

obstaculizando el que asuma una postura. La autenticidad se refiere a la concordancia que 

existe entre la forma de pensar el mundo y la circunstancia propia. Se manifiesta cuando el 
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pensamiento corresponde a la CXpCI ieu.,;ia, cuando se aboca a resolver los problemas y las 

preguntas que surgen en situaciones vitales. Un pensamiento auténtico siempre es una 

pregunta o una respuesta a una pregunta que surge de una vivencia. Un sujeto cuyas 

preguntas y respuestas no corresponden a su situación vital, a su circunstancia, a su 

experiencia no es auténtico. Un sujeto auténtico es una persona con verdades verdaderas. 

La falta de valor impide reconocer la circunstancia, los problemas y las preguntas propias. 

La prudencia en una sociedad democrática no está únicamente restringida a los 

gobernantes, sino que se encuentra en todos sus habitantes~ a éstos corresponde la 

conservación del Estado y no nada más a las elites como sucede en una aristocracia. 

La templanza es un atributo que garantiza estabilidad a la postura y evita que, por la 

afición a los placeres y al gozo, la persona sacrifique sus opiniones, puntos de vista y hasta 

sus creencias, que pasarian todos a segundo plano. 

En el caso de la comente formadora de trabajadores que hace hincapié t:n la sumisión, 

obediencia y lealtad de las personas, es evidente que se contraponen al desarrollo de una 

postura. No significa que la postura excluya la lealtad y la obediencia. Una persona con 

postura bien puede ser sumisa y leal en determinadas circunstancias, como se explicó en 

relación con la justicia platónica; lo que sucede es que en el momento en que se busca que la 

sumisión y la obediencia caractericen a la persona, y si no se le acusa de deslealtad, se está 

buscando someterla a intereses ajenos a los suyos y mantenerla permanentemente en un 

estado de servidumbre. 

El sujeto con postura es, corno ya se vio, compatible con el sujeto que trata de formar 

la corriente educativa protagórica. Ésta, sin embargo, no es homogénea y algunos de sus 

representantes proponen personas con atributos no muy compatibles con la postura. El caso 

concreto es Montaigne, quien sin duda enriquece la corriente educativa protagórica. 

Cuando este autor sugiere que las personas deben conocer todo lo relativo a la naturaleza 

humana, parece que lo recomienda para que la persona sea capaz de adaptarse a cualquier 

medio; lo que es compatible con la postura. Pero si el conocimiento de la naturaleza humana 

ha de servir para adaptarse a los intereses y deseos de los ganadores, corno en ocasiones 

parece, el atributo adquiere tintes de medio para ganarse los favores de los gobernantes, y 

en ese caso, sí es incompatible con la postura. 
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El conocimiento de la naturaleza humana y el pluralismo no debe ser entendido como 

volubilidad, indefinición, adaptación pasiva a la fonna de pensar y hacer algo en un 

momento y en un lugar específicos. Esta forma de actuar, cercana a la que sugiere 

Montaigne, es más propia de los cortesanos o cortesanas, para quienes lo fundamental es 

ganarse los favores de los poderosos, aun a costa de sus propias ideas, deseos o 

convicciones. El pluralismo no supone la renuncia acrítica al propio punto de vista, a los 

valores y a las conductas que conlleva. El pluralismo si supone la posibilidad de revisar el 

propio punto de vista y la posible modificación o renuncia fundamentada al mismo. Los 

antídotos para que el conocimiento de todo lo relativo a la naturaleza humana y el 

pluralismo no degeneren en adaptación pasiva, en asentimiento generalizado y en 

volubilidad son la fortaleza y la templanza que provienen de la corriente educativa platónica. 

La postura debe defenderse hasta donde la defensa de la misma sea razonable. 

3) Métodos y contenidos 

En definitiva, el método educativo de la corriente socrática contribuye de manera 

importante a la propuesta educativa para el desarrollo de la postura. La eléntica que 

Sócrates utiliza para que la persona se dé cuenta de su propia ignorancia, se puede utilizar 

para eso y para que las personas se percaten de que su forma de pensar no es la única. La 

eléntica es fundamental para desarrollar la humildad, la modestia y la sencillez; con ello 

contribuye al desarrollo de la justicia (entendida aristocrática y democráticamente) y del 

escepticismo. Por su parte, la mayéutica promueve la autenticidad, la originalidad, la 

autonomía y la autoestima. 

En cuanto a los contenidos, es importante considerar que Sócrates excluye los que 

son útiles y relativos a las profesiones. En este sentido, la propuesta educativa para el 

desarrollo de la postura difiere de la corriente formadora de hombres sabios. Los contenidos 

para el desarrollo de la postura pueden ser todos. Sin embargo, es importante aclarar que la 

postura se puede asumir ante, prácticamente, cualquier ternd, Y. en consecuencia. no 

siempre tiene la misma importancia. Es obvio que la postura adquiere su máxima 

importancia en los temas que preocupaban a Sócrates. 
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Dc la corriente cdu~aliva platónica se toma para la propuesta que se construye, la 

recomendación de evitar los castigos y las humillaciones, así como la importancia que le 

confiere al ejemplo. En cuanto a evitar castigos y humillaciones es importante darle una 

acepci6n más amplia: para el desarrollo de la postura es fundamental evitar un método de 

premios y castigos. Los premios y castigos se establecen en las relaciones de dominio y 

subordinación y cuando el interés consiste en orientar el pensamiento y la conducta de otros 

hacia intereses que les son ajenos. En el fondo del método para desarrollar una postura debe 

prevalecer el respeto y éste supone dejar que el otro piense y haga lo que corresponde a sus 

intereses y circunstancias. En las relaciones entre iguales no puede haber premio y castigo; 

puede haber correspondencia, respeto y estímulo. 

No se debe entender que la propuesta educativa para el desarrollo de la postura en las 

personas no propone la evaluación de los alumnos y sus logros en cuanto a la adquisición de 

una postura. I.a evaluación en educación es ineludible; sin ella st:Ila imposible establecer los 

logros de la propia propuesta. Lo fundamental es que: 1) la evaluaci6n se centre en que el 

alumno adquiera una postura respecto a un tema especifico y 2) la evaluación no sea sólo 

del alumno sino de toda la propuesta. En estos términos, la evaluación no es para premiar o 

castigar, sino para hacer un diagnóstico de los logros alcanzados y de los problemas que 

hay, con el fin de establecer medidas remediables adecuadas. 

El ejemplo es un procedimiento educativo que subraya la educación platónica. Para el 

desarrollo de una postura es fundamental. En una sociedad democrática la postura deberla 

estar presente en prácticamente todos los ámbitos, de manera necesaria en la educación. 

Una educación que promueva la postura debe ser plural en cuanto que los profesores que 

participan en ella mantengan una postura clara y en cuanto haya profesores con diversidad 

de posturas. Una educación así estructurada creará las condiciones adecuadas para que los 

alumnos cuenten con ejemplos adecuados. 

De los conterudos y métodos de la educación jenof6ntica, la propuesta educativa para 

el desarrollo de una postura no toma nada. De la educación protagórica es fundamental 

rescatar el pluralismo. es decir, la importancia conferida a que las personas aprendan a 

expresarse desde sus puntos de vista y a pensar desde la perspectiva de 105 otros, a ponerse 

en el lugar del adversario. Éste es un aspecto que ha de cultivarse a 10 largo de toda la 
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educación, desde la preescolar hasta la de posgrado, para la adquisición y desarrollo de la 

postura. 

La educación plural se desarrolla cuando los planes de estudio consideran las diversas 

teorías e hipótesis que existen para explicar y entender un objeto de estudio. Las teorí~ e 

hipótesis pueden ser complementarias o hasta contradictorias. De lo que se trata es que los 

niños y jóvenes comprendan que no hay una y sólo una y verdadera teoría, hipótesis u 

opinión; sino que hay varias y que todas representan un punto de vista, que todas son el 

reflejo o el producto de una circunstancia particular, única e irrepetible y que, por ello, 

pueden contribuir al mejor conocimiento de un objeto de estudio dado. 

Desde esta perspectiva la propuesta para el desarrollo de la postura no excluye 

contenido alguno, todas las opiniones. teorías e hipótesis son motivo de estudio, análisis y 

contraste; todas pueden enriquecer a las personas. Una educación para el desarrollo de la 

postura promueve que las personas desarrollen conocimiento y establezcan contacto directo 

con todo tipo de personas, en todos los medios sociales y laborales. Si alguien ha de 

conocer opiniones diversas, es fundamental el contacto con personas que se desenvuelvan 

en circunstancias distintas a las propias, y entre mayores diferencias más posibilidades de 

aprendizaje y crecimiento personales. A veces, no resulta suficiente para entender o 

comprender un punto de vista, el simple hecho de saberlo, sino que se necesita conocerlo; 

esto es, relacionarlo con la experiencia propia y para ello es necesario vivir las experiencias 

que dieron origen a ese punto de vista. De lo anterior se infiere que en el método para 

desarrollar una postura debe haber una estrecha vinculación entre la teoría y la práctica.399 

Si en algún aspecto particular resalta la importancia de la educación plural, es en el 

concerniente a la política. En un país democrático resulta indispensable que las personas 

conozcan, analicen y valoren los postulados de cada uno de los partidos políticos existentes; 

hacerlo y promoverlo en la educación formal es una condición indispensable para la 

formación de ciudadanos. La ausencia de contenidos correspondientes a las diferentes 

propuestas y corrientes políticas en los planes de estudios de un país nos pennite afirmar 

que el sistema educativo de ese país no está preocupado por formar ciudadanos y que un 

3951 Lo que significa la vinculación entre la teoría y la práctica se puede consultar en Leonardo Viniegra 
Velázquez. "Los intereses académicos en la educación médica". 
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paí.l con eSe tipu de ~islt:ma educativo no es una democracia o, por lo menos, no una 

democracia plena. 

La dimensión política de la educación y la importancia que ésta tiene para los partidos 

políticos no se puede negar ni ocultar. Si se incluyese la fonnaci6n política en los programas 

de educación no sólo se evitaría que la poUtica interfiriera con la educación, sino que, 

además de lograr en los alumnos una formación como ciudadanos, la política se podria 

academizar. 

Otro aspecto donde la importancia del pluralismo en la educación adquiere 

dimensiones vitales en países democráticos es el referente a la estructura pluricultural de los 

mismos Dimensiones vitales, porque si se deja de ser pluricultural, se pierde uno de los 

atributos que les dan identidad, historia y riqueza cultural a estos países. El sistema 

educativo de un país pluricultural debe ser plural, debe ser un instrumento para la 

reproducción y el crecimiento de todas y cada una de las culturas que forman el país. Un 

sistema educativo excluyente en un país con multiplicidad de culturas lo único que evidencia 

es el sometimiento y la subordinación a una de ellas y la ignorancia, por menosprecio, que 

tiene la cultura dominante de las demás. Un sistema educativo excluyente en un país 

pluricultural no garantiza la democracia y la convivencia pacífica 

El pluralismo en Las personas supone una educación incluyente, la cual considera 

contenidos pertenecientes a más de una cultura: formas de interpretación del mundo, 

valores, lenguas, aspiraciones, manifestaciones artísticas, etc. Además, y esto es 

fundamental, el pluralismo permite identificar las diversas formas en que se manifiestan 

ideas y valores universales. Esto es, el pluralismo no debe ser interpretado como el 

conocimiento aislado, cerrado e inconexo de diferentes formas de ser y pensar, el pluralismo 

debe buscar las ideas y los valores comunes que pueden servir para la comunicación entre 

diferentes culturas y su consecuente desarrollo y crecimiento. 

El pluralismo ayuda al desarrollo de la autenticidad. No es posible que un sujeto 

desarrolle su autenticidad y su postura si no está consciente de sus circunstancias y de sus 

intereses y los diferencia claramente de los de los demás. En este sentido, lo primero es el 

desarrollo de la conciencia de la circunstancia y de los intereses propios; después. el ofrecer 

a las personas los medios para pensar y comunicar sus circunstancias y sus intereses. 
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4) Relación profesor-alumno 

La relación profesor-alumno en la propuesta educativa para desarrollar la postura, debe ser 

aquella que favorezca, precisamente, la adquisición de una postura en los alumnos. Desde 

esta perspectiva, la relación profesor-alumno está mediada por el plan de estudios y los 

programas de las asignaturas. Esto es, la relación profesor-alumno desde el punto de vista 

interpersonal puede ser excelente: annónica y afectuosa~ sin embargo, la estructura del plan 

de estudios será la que determine qué tanto desarrolla una postura el alumno y, por lo tanto, 

qué tan respetuosa puede ser la relación. 

En la educación superior, la relación profesor-alumno empieza en el momento en que 

el profesor establece los contenidos y los objetivos de la enseñanza. Si el profesor establece 

objetivos y selecciona contenidos de acuerdo con sus intereses y no ofrece al alumno la 

oportunidad de conocer otras formas de pensar y de manifestar sus intereses, la relación 

profesor-alumno, al margen de la relación interpersonal que pueda establecerse, se basa en 

el autoritarismo. En este caso ya no hay respeto al alUOUlO como persona, sino que se le 

considera como materia para ser reclutada en el bando al que pertenece el profesor. 

Los programas educativos rígidos ofrecen pocas posibilidades de encauzar los 

intereses de los alumnos, todos deben recorrer un mismo camino y alcanzar un mismo perfil 

de egreso. No hay margen para que los alumnos tomen decisiones relativas a su propio 

proceso educativo. En estos témúnos, si no los profesores dire~tamente, sí a través de los 

programas que estructuran, son poco respetuosos de los alumnos. 

Por esto, en los programas de educación rígidos la relación no se basa en el respeto de 

los profesores a las decisiones de los alumnos; simple y sencillamente los alumnos no toman 

decisiones. Una relación profesor-alumno basada en el respeto supone como telón de fondo 

un programa educativo flexible que ofrezca a los alumnos la posibilidad de escoger los 

contenidos y ritmos de su formación. 

En este momento resulta importante distinguir dos tipos de profesores y, 

consecuentemente, de relación profesor-alumno. Estos tipos de relaciones son las que 

establecen con los alumnos el pedagogo o educador y el docente, que corresponden al 

paidagogo y al didáscalo de la Grecia antigua. Tenemos así, la relación educador-alumno y 
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la relación docente-alumno. La primera ha desaparecido prácticamente en la educación 

superior; sin embargo, para la propuesta que se está realizando es fundamental recuperarla. 

La relación educador-alumno es la que corresponde al profesor que se dedica al 

alumno y a la relación de éste con el programa académico 400 que cursa. En este caso el 

propósito no es que el alumno adquiera una serie de conocimientos, actitudes y aptitudes 

como en el caso de la enseñanza disciplinaria o profesional de la que se encarga el docente; 

se trata de que el educador cree las condiciones para que el alumno asuma una postura y lo 

guíe por el camino que lo lleve al logro de sus propios valores e intereses. La esencia de 

esta relación es el respeto al alumno, a sus valores, afectos y decisiones. Es una relación con 

las características propias de la relación profesor-alumno en las corrientes educativas 

socrática y protagórica: el alumno con la ayuda del profesor busca satisfacer sus 

necesidades de conocimiento; el propósito es acercarse a la verdad; el magisterio es una 

misión, un apostolado. una profesión, es un fin no un medio. 

La relación docente-alumno se refiere a la relación que se establece en la enseñanza y 

el aprendizaje de conocimientos correspondientes a una disciplina o profesión. Ésta se 

caracteriza porque es el profesor quien establece los contenidos, ritmos y métodos de 

ensefianza-aprendizaje y es él quien califica y evalúa. Es una re~ación profesor-alumno con 

las características de las corrientes educativas platónica y jenofóntica: el docente ordena y 

prescribe; él sabe lo que debe aprender el alumno y cómo lo puede aprender. Es una 

relación puntual, específica y limitada a la enseñanza de conocimientos y habilidades 

concretas. 

De manera natural, el docente enseña aquello que conoce. Sin embargo, la educación 

formal no depende de sólo un docente sino de muchos; lo ideal sería que cada programa 

educativo estuviese a cargo de educadores que contaran con una visión completa y clara de 

las corrientes de pensamiento y acción en la disciplina o en la profesión en la que fonna el 

programa. Así, los educadores serán quienes procurarán que la estructura del programa sea 

plural y evitarán que se ponga al servicio de una corriente de pensamiento; asimismo, 

vigilarán que los alumnos las conozcan todas y en su momento puedan asumir una postura. 

400 Un programa académico es el conjunto de asignaturas y actividades acadcmicas que conducen a la 
obtención de un titulo o grado, aunadas a todos los elementos nonnativos, técnicos, humanos y materiales 
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En un contexto así, la propia relación docente-alumno puede adquirir otra dimensión, ya 

que la corriente de pensamiento que enseñe un docente puede ser contrastada con la que 

enseñe otro. 

En síntesis, la relación profesor-alumno en la propuesta educativa para desarrollar una 

postura toma elementos de las cuatro corrientes de pensamiento en la educación superior; 

sin embargo, los elementos de la relación docente-alumno que se toman de las corrientes 

platónica y jenofóntica se subordinan a los de la relación educador-alumno que se toman de 

las corrientes socrática y protagórica. 

que intervienen en el logro de esas metas. En educación superior se refiere generalmente a una carrera o a 
un posgrado. 
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COROLARlO 



México es un pais constitucionalmente democrático y socialmente pluricultural En 

consecuencia, la educación en México debe ser democrática y plural. Toda la educación, 

indudablemente la superior, debe dar cabida a las diferentes formas de pensar y ser. 

Actualmente, lastima que la educación quede determinada por los intereses económicos y de 

mercado. Las personas no son más que uno de los recursos o factores de producción y la 

educación, una etapa más del proceso productivo. 

Sin duda, la educación actual en México se inscribe, en general, en la corriente 

jenofóntica; se está educando para formar trabajadores, empleados y súbditos del capital. 

Ejemplos sobran, veamos dos: 1) interesa más el estudio de la computación que el de las 

corrientes políticas vigentes en el país y 2) se dedican infinitamente más recursos a la 

enseñanza y al aprendizaje del inglés que al de todas las lenguas nativas juntas del país. 

El mundo, y con él México, está educando y creando una cultura para la preservación 

de regiones naturales, de la flora y de la fauna. Se dedican recursos y esfuerzos para el 

cuidado de especies vegetales y animales en peligro de extinción. Todo ello se aplaude. Sin 

embargo, no deja de llamar la atención el contraste entre todos estos esfuerzos y los que se 

realizan para la conservación de grupos étnicos y culturales. Parece que no preocupa que 

desaparezcan lenguas, cosmovisiones, tradiciones y culturas completas. 

De manera natural, la educación como fonnadora de trabajadores no se inquieta por la 

conservación de la diversidad cultural de un país. La educación como formadora de 

gobernantes, tampoco; únicamente le interesa la cultura del grupo social hegemónico. Pero 

la educación socrática y la educación protagórica asumen esa responsabilidad, sobre todo 

ésta. La educación socrática ve en las diversas manifestaciones humanas posibilidades de 

acercarse a la verdad y al conocimiento~ si bien respeta estas manifestaciones, no las 

promueve. En cambio, la educación protag6rica está interesada en promover activamente la 

diversidad cultural. A la postura corresponde evitar que las personas naufraguen en la 

diversidad. 
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