


I 
I 

\ I 

I I I 







SIMPOSIO PERMANENTE SOBRE LA UNIVERISDAD 

SEMINARIO MEXICANO - GUATEMAL TECO 

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

PRIMERA UNIDAD 

CONFERENCIA VI 

EDUCACION Y POLITICA: 
LA EDUCACION EN LO SUPERIOR 

Y PARA LO SUPERIOR 

Conferencista: 
P.Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

Director del Simposio y del 
Seminario Mexicano - Guatemalteco 

Guatemala, 1993 
Mexico, 1994 





INTRODUCCION 

Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarollo -afirma Werner 
Jaeger- se halla por naturaleza inclinado a practicar la educacion, por ser ella el 
principio mediante el cual el grupo humane conserva y transmite su peculiaridad 
ffsica y espiritual. 

Comprendieron las civilizaciones que educar al hombre -el 'zoon politikon' 
que dijo Aristoteles-, fuente de toda accion y de toda conducta, es insertarlo en su 
medio e imprimirle las notas de la comunidad en que ha de vivir. La educacion de 
todos decide del destino exterior y de la estructura interna y espiritual del conjunto 
humano.1/ 

La educacion es ese acto colectivo mediante el cual la sociedad inicia a 
sus jovenes generaciones en los valores que caracterizan la vida de una 
determinada civilizacion. 

Ante este imperativo, la educacion no es un fin en sl misma, pues se 
subordina a sus propias proyecciones sociales. Yen sentido contrario, cuando las 
civilizaciones, merced a la educacion avanzan con paso firme hacia su maduro 
desarrollo, perfilan los matices distintivos de la educacion que las hace grandes.2/ 

La educacion es signo indefectible de la pujanza de los pueblos yabunda 
por ello en quilates politicos, destinada como esta, entre otros fines, a generar el 
orden de individuos capaces de integrarse de IIeno al orden social y que de modo 
participativo colaboren con eficacia en construir una 'politeia' a todos benefica y 
afable. 

+Concebida la educacion como un hecho universal e historico, nacio con 
la humanidad y la tradicion sin que por siglos requiriera, para manifestarse, ciencia 
y reflexiones pedagogicas. Pero lIego el momento en que se hizo teorra de la 
educacion, que es la pedagog fa. Oesde entonces, pedagog fa y educacion, asidas 
de la mano, han transitado los caminos de los tiempos. 

La pedagogfa es el arte de hacer educacion. Sobre sus procedimientos 
y sus resultados cenidos al consejo de los grandes educadores y sobre las 
instituciones y los ordenamientos que edades y culturas concretaron los ideales 
de educar, se ha posado el pensamiento pedag6gico, convertido en conciencia 
reflexiva de la engrandecedora tarea de educar al hombre.3/ 

+Ningun pueblo por primitivo que haya sido, dejo de lado la educacion de 
sus miembros, asf ella viniera confundida con los mas elementales y rutinarios 
menesteres de la vida social: los cultos, la vida domestica, los usos y costumbres 
cotidianas, aun carentes de toda pedagogica cordura. 



E importa destacarque cuando alguna sociedad civilizada vio equivocados 
sus senderos educativos, la advertencia de la crisis y el esfuerzo por superarla 
fueron poderosos para darle nueva vida y proyecciones a esos universales de la 
cultura 4/ que han sido, a la par, la educaci6n y la pedagogfa para producir al 
hombre anhelado e insertarlo en el orden social que cada pueblo escogi6 para 
vivir.S/ 

+ Y se me ocurre pensar que la fusion de estas dos constantes de la 
historia ha corrido siempre tras una 'educacion en 10 superior' y para 10 superior, 
expresion que si nos suena un poco extratia, mejor se entiende si pensamos que 
el bello intento de educar nunca se satisface con una educacion para 10 inferior. 
Siempre se educa para obtener 10 mas posible de todos cuantos en una u otra 
forma transitan el proceso educativo, cualquiera sea el nivel formal a que cada uno 
asciende. 

Tal es el aperitiv~ introductorio en el que se enhebra la educaci6n con la 
poiftica para hacernos sentirque de la educaci6n dependen la salud y bienandanza 
de !a 'politeia' democratica en que pacificamente deseamos convivir.6.1 

1. Origen de confusiones 

Pues nos viene a la mente pensar que en el lenguaje comun de hoy, 
'universidad', 'educacion superior' y 'nivel superior de la educacion', son 
expresiones de contenidos tan convergentes, que resultan casi sinonimas.7/ 

+Pero la sinonimia es aparente, causada por simple afinidad de los 
significados contenidos en las tres expresiones: 

-Pues 'Universidad', como hoy se la entiende, es una determinada 
institucion dentro del 'nivel superior' de la educaci6n, hoy 1ambh~n dicho 
post-secundario. Es un modo especifico del proceso educativo. 

-EI 'Nivel superior', considerado como jerarqufa funcional y cronol6gica, 
es la etapa que corona la secuencia educativa hoy vigente en el mundo, dividida 
en tres momentos 0 estratos: el primario 0 elemental, el secundario y ei superior. 

-Finalmente, la 'Educaci6n superior' es por sf misma un concepto alusivQ 
a las altas calidades de que debe gozar toda educacion como hecho individu:al, 
social y universal, compatible con los niveles secundario y primario. Tambien 
estos deben tener ese caracter de educaci6n .Q.ara to superior y ~ 10 superior. 

La 'Educacion superior' -si sirve una metafora- as como el aire 0 como el 
agua. La burbuJa y \a gota no son n1 todo el aire ni toda e1 agua. Pero gota y burbuja 
tienen todo 1,0 que at aire "let agua esencialmente son. 



+De otra parte, la universidad como institucion, el nivel superior y el 
concepto de educacion superior, aparecieron en diferentes momentos de la 
historia. 

-La mas reciente es la universidad como institucion, nacida en la epoca 
medieval a medida que por grados y meritos fue condensando sus notas 
caracterfsticas de corporatividad cientrfica, autonoma y un iversal.S/ 

Anterior es la idea de nivel -0 mejor- meta superior. Idea que comenzo 
a precisarse desde aquel momenta de la historia de la educacion y la pedagogfa 
en que el proceso formal educativo se constituyo como sistema estable, escindido 
en tres etapas correspondientes a la psicologfa evolutiva del hombre. 

Es claro que desde muy antiguo, la estrategia de etapas educativas tuvo 
presencia en la mente de los grandes educadores, bien percatados de la evolucion 
psicologica del ser humane en sus primeros atios. Determinaron entonces cual 
hubiera de ser el tipo de educacion apropiada a las respectivas edades. Inclusive 
se advierte, desde tiempos muy remotos, que hubo esquemas preliminares de 
sistema,9/ prenuncio, sin lugar a duda, de nuestros niveles educativos de hoy. 
Despues, la refor'ma carolingia, en el siglo IX, dio pasos hacia el establecimiento 
de un sistema de niveles. Pero se debe al manejo administrativo de Napoleon, a 
principios del siglo XIX, la determinacion final de los mismos, especial mente del 
nivel secundario, ya precisable desde el Renacimiento.10/ 

-Pero si se atiende al concepto de educacion para 10 superior y en 10 
superior como ideal educativ~, individual, social y universal, sera necesario 
hundirse en tiempos mas remotos para encontrar su origen; cuando por vez 
primera pueblos de maduro desarrollo espiritual propusieron las altas metas de la 
educacion como empetio superior del hombre y la sociedad , a diferencia, en cierta 
manera, de los propositos que hubiera podido tener la educacion ordinaria 0 
comun, 0 los simples entrenamientos para las conductas individuales, familiares 
y sociales y para las corrientes actividades del trabajo y de la vida. 

+Juzgo que por no haber distinguido cual conviene entre la educacion 
superiorcomo concepto ideal educativ~, este IIego aconfundirse con la universidad 
como instituci6n determinada. Sin pleno derecho, la Universidad se 10 apropio. 

La confusion puede haber trafdo consigo tres consecuencias: 

-Una de orden historico, pues se ha querido situar el origen de la 
universidad como institucion en epocas y civilizaciones diferentes al Medioevo 
occidental y cristiano.11 / 

-Otra, que la universidad contemporanea, desposefda en veces de los 
ideales propios de la 'educacion superior' como concepto, continue, sin embargo, 



denominandose institucion de educacion superior, sin serlo plenamente, salvo en 
10 profesional. 

Y en fin, que por confundir la universidad institucionalmente entendida 
con la educacion superior como concepto, se desposeyo a los otros niveles, el 
secundario y el primario, de 10 que a estos corresponde para dar cumplimiento, 
ellos tambien en 10 que les compete, a los propositos de la educacion superior 
como gestion individual, social y universal. 

Se procurara arrojar luz sobre estos equfvocos al tratar a continuacion 
sobre el concepto historico de educacion superior, y sobre el origen de los niveles 
educativos. Y despues, al discutir el caracter propio que tuvieron las instituciones 
educativas superiores nacidas en otras civilizaciones y latitudes, en fecha anterior 
a la epifanra universitaria del Medioevo. 

2. Fuentes del concepto historico de 'educaciOn superior'. y de los 
niyeles educativos. 

Dice Werner Jaeger que la investigacion moderna, en e\ ultimo siglo, 
ensanchO el horizonte 'de la historia. La 'oikoumene' de los chisicos griegos y 
romanos que durante dos mil anos ha coincidido con los Ifmites del mundo, se halla 
traspasada en todos los sentidos del espacio, y mundos espirituales antes 
insospechados se abren a nuestra mirada. 

. +Sin embargo, continua el mismo autor, reconocemos hoy con mayor 
claridad que la ampliacion de nuestro campo visual en nada ha cambiado el hecho 
de que nuestra historia -en su mas profunda unidad y en tanto que sale de los 
IImites de un pueblo particular y nos inscribe como miembros en unamplio circulo 
de pueblos-, comienza con la aparici6n de los griegos. Por esta razOn el precitado 
autor denomina a este grupo de pueblos, heleno-centrico. 'Comienzo' no significa 
en la expresion de Jaeger solamente inicio temporal, sino tambien 'arje', origen y 
tuente espiritual, al cual en todo grado de desarrrollo hay que volver para hallar 
orientaciOn.121 

En concreto, a Grecia hay que retornar en busqueda de la aJborada 
espiritual del concepto de 'educaci6n superior'. La historia de la educaci6n en la 
Antiguedad no puede dejar impavido e indiferente al hombre contemporaneo. Y 
mucho menos soslayando la tradici6n griega. Nuestra cultura y tradicionas 
pedagogicas tienen principio, an ultimos terminos, en fa 
pedagogia y la cultura helenas. De alii arranca 10 esencial de nuestra civilizacion 
pedagogica. Es cierto que tras el prolongado sueno que muchos juzgan oscuro, 
de la temprana Edad Media, esas corrientes pedagogicas se apaciguan. Debemos 
su reapariciOn a los renacimientos carolingio y del siglo XII. A partir del gran 
Renacimiento de los siglos XV Y XVI, con todo y sus utopias, como todo el 
Renacimiento 10 tue, se nos dejo venir inatajable todo el rro caudaloso de la 
educacion, esta vez mas inspirada por la ciencia.131 



A Grecia hay que retornar para descubrir en la idea de la 'paideia' el 
concepto de educacion del hombre para 10 superior y en 10 superior. A Grecia y 
a su 'paideia' humanrstica, para rastrear las expresiones primeras de 10 que hoy 
Ilamamos 'cultura'; cultura que en un momento de su decurso historico la 
institucion universitaria medieval recogio en las concavidades de las 'artes', y las 
vertio en el cfrculo de los pueblos de cultura heleno-centrica, para usar la 
expresion de Werner Jaeger. 

+Asl ascenderemos hasta las fuentes del concepto de educacion supe
rior. Pero sin cerrar los ojos a las nuevas paginas que la investigacion historica 
de nuestros dras nos abrio, como las del Oriente, donde tambien encontraremos 
otros prenuncios del ideal superior educativo y de los niveles sucesivos de la 
educacion. 

+Espero que IIegado el momento, nos interroguemos al menos si nuestros 
pueblos y civilizacipnes pre-colombinas IIegaron 0 no a tal punto de madurez 
civilizada, que hubieran podido concebir, ala manera de otras culturas , conceptos 
de educacion superior del individuo para la sociedad. Y, en caso de haberse dado 
esas concepciones fijadas en 10 superior, si han venido a mezclarse con la esencia 
heleno-centrica que nos IIegara en las carabelas del descubrimiento y la 
conquista.14/ Equivalente reflexion podrran instaurar otras civilizaciones 
aborfgenes que en su dfa contrajeron similares connubios de culturas. 

En brazos, pues, de la investigacion historica de hoy, volvamos en primer 
termino la vista hacia el oriente del mundo. 

3. Educacion para '10' ordinario y educacion para '10' 
superior 

En general es valido afirmar que desde muy antiguo, el concepto de 
educacion en 10 superior 0 Q.ara 10 superior, contrasta con el de educaci6n en 10 
ordinario 0 Q.ara 10 ordinario; 10 corriente, 10 cotidiano, espontaneo y familiar. 

+Para nuestro proposito nos sera necesario descubrir que se entendio 
por 10 superior en educacion. EI es un asunto de significado que entrana varios 
aspectos: 

-Por una parte, cuales fueron las calidades propias del hecho educativo. 
Ya veremos que elias consistieron en el equilibrio armonico de la persona, 
anhelado en todas las civilizaciones. 

-Consecuente con estas calidades, cual fue el tipo de hombre educado 
que se ansiaba como resultado de haberlo expuesto a los ideales educativos de 
la armonla personal. 



-Ademas, cuales fueron los modelos de identificaci6n que se exhibfan 
ante los hombres que estaban siendo educados para 10 superior. 

-Finalmente, cual fue el metodo 0 metodos pedag6gicos -el que los 
griegos Ilamaron 'paideia'- adoptados en la Antiguedad. 

Todo esto indagaremos en la historia remota de la filosoffade laeducaci6n, 
pensando al mismo tiempo que la educaci6n puede tener como argumento, 
protagonista y meta suyos, el oficio 0 profesi6n a que el hombre ha de dedicarse; 
la ciencia a secas, y al ser mismo como tal y sus valores fntimos. Por principio, 
ninguna de estas metas, protagonistas 0 argumentos se excluye de las filosoffas 
educativas. Pero hay constancias de que 10 tercero, los valores, a veces se 
ignoran por cederle sitial unico a la ciencia; y que, en casos, aun a la ciencia se 
la deja de lado para reducir el hecho educativo a la sola profesi6n, privandola aun 
del soporte cientffico debido para hacerla de veras profesi6n universitaria. 
i Desaciertos imperdonablesl 

Insistimos e insistiremos en que la 'educaci6n en 10 superior y para 10 
superior' -no exclusiva de la universidad- es dar a todos y sin excepciones la 
misma 'calidad' educativa, independientemente de la 'cantidad' lograda an jos 
diversos niveles y modalidades formales a que el estudiante 'ascienda'. 

Nadie mejor que el nino, el adolescente y el joven para comprender el reto 
de ambicionar las altas metas, sin que valgan contra tales legftimas aspiracines 
las diferencias impuestas por la naturaleza y las circunstancias. A pasar de elias, 
que son indiscutibles y difieren por 'grado' -no por 'esencia' porque todo estudiante 
es un ser humano-, la educaci6n en 10 superior y hacia los superior debe ser anhelo 
de todo emprendimiento educativo, nunca hacia 10 inferior en terminos de la 
calidad esencial 

En adelante, tres partes y un Epilogo:. 

La Primera trata de las tradiciones educativas del extrema Oriente: la 
China de Confucio, la tradici6n hindu y las ensenanzas de Buda, con mencion 
breve sobre la cultura 
tributaria del Jap6n. Concluye despues con 10 referente a (ascostumbres educativas 
del cercano Oriente y Egipto. La Segunda parte dice con la 'paideia' griega y la 
cultura hetenlstica. La tercera esta dedicada al estudio de la 'paideia' cristiana. 

EI Epl/ogo exalta la persona del maestro. 



PRIMERA PARTE 

PANORAMA EDUCATIVO DEL ORIENTE 

Insistiendo en el contraste entre la educaci6n para 10 corriente y comun 
y la educaci6n para 10 superior, reiteramos que de muy antiguo se erigi6 la 
cuesti6n de si la educaci6n para 10 superior era para todos 0 solamente para 
algunos, mientras se aceptaba de entrada que la educaci6n para 10 ordinario y 
comun si era, por 10 menos, para los mas. 

1. Confucio. el Educador de China 

Se cree haber sido Confucio (551-479 a.C.) el primero en trazar linea 
divisoria entre la educaci6n para 10 ordinario y comun y la educaci6n para 10 
superior. Y que por influjo de este pensador de vida y actos tan penetrados de 
leyendas, 15/ la China de los siglos subsecuentes estableci6 etapas 0 momentos 
educativos, origin¢ metodos de ensenanza y sistematizo instituciones. En efecto, 
la literatura china precedente a Confucio, nada menciona que haya de ver con 
procesos, escuelas 0 instituciones educativas que se ocuparian de cosa diferente 
a las artes marciales 0 a la conducci6n de carruajes. Pero a partir del filosofo 
chino, estas instituciones y formas de educaci6n se empezaron a conocer como 
inferiores a otra modalidad de la educaci6n conducente a formar al hombre como 
tal y al descubrimiento de un saber por sobre las simples artes necesarias para la 
subsistencia.16/ 

1.1 Prop6sitos y 'vias' de la 'educacion superior' 

Supuesta la validez de esta tesis, a partir de Confucio encontraremos los 
primeros rastros de una educacion superior. EI mismo, en quien algunos perciben 
hoy figura analoga a Socrates, se consagr6 a una ensenanza de tipo superior, 
referida al doble proposito de conjugar 10 practico y 10 moral. Enemigo de toda 
especulacion carente de alcance inmediato sobre la vida del hombre, Confucio 
pretendi6 por sobre todo establecer reg las de conducta y educar al hombre 
superior para el comportamiento individual en sociedad. 

+EI metodo consistio en algo que no carece de notable afinidad con las 
'viae' 0 'artes liberales'.17/ En dialog os y conversaciones -como 10 hara Socrates 
(470-399 a.C.)- desarrollo la teo ria pedagogica de las sendas 0 caminos. 18/ 

Un camino es el 'Tao' para el conocimiento de la tradicion, mediante el 
estudio de los 'modelos seguros', que eran las figuras ejemplares de la historia.19/ 
Otro, el 'Te', para el cultivo de la virtud. 



En Confucio fue clara la relacion entre actitud polltica, educacion, y 
organizacion social del Estado. En consecuencia, el sendero del 'I' era el 
regulador de los derechos y deberes del hombre en la vida social y, mediante el 
'Li', se generaban normas decorosas para el culto, la piedad filial y la regencia del 
Estado.201 

-EI 'Jen' 0 'Yen' y el 'Shu' ayudaban a comprender la norma maxima para 
conducir el hombre sus actos individuales con fundamento en el principio de la 
reciprocidad. En multiples formas Confucio expreso este alto principio 0 'norma 
aurea'; una de elias, de referencia comun entre nosotros: 'no hacer a otros 10 que 
nos disgusta ni comportarse con los demas como no querrlamos que ellos se 
comportaran con nosotros' . 21/ 

1.2 EI 'Kiun-ts9' 0 Caballero 

Supuesto el recorrido de estas vIas 0 senderos, y de otras resultantes de 
la combinacion de las anteriores y fundamentales, se configura el concepto 
superior de educacion y se produce el hombre superior caracterizado por la 
'armonla central': Equilibrio humane cuya dimension de estabilidad es el hombre 
mismo, montado sobre los soportes de la historia, la virtud y la reciprocidad.22/ 

Quien a este ideal lIegaba, era un 'Kiun-tse', termino equivalente al 
hombre de principios, noble, y tan proximo al 'arete' de los griegos y al venidero 
'gentleman' de la educaci6n britanica; el que es sabio y honrado, el caballero, el 
'prud-homme' de la era medieval.231 

Confucio abundo en el uso y definiciones de esta expresion. "EI 'Kiun-ts9', 
se guarda de tres cosas: En la juventud, cuando la sangre y las fuerzas vitales 
estan siempre en movimiento, se guarda de los placeres de los sentidos. En la 
edad madura cuando la sangre y las fuerzas vitales bullen en todo su vigor, evita 
las querellas. En la vejez, cuando la sangre y las fuerzas vitales han perdido su 
energfa, se guarda de la avaricia". La educaci6n del 'kiun-tse' es un proceso 
estable y permanente. Educaci6n a 10 largo de la vida.241 

EI caballero no se desvfa jamas de la virtud; "toma la justicia como base, 
la practica segun las reg las establecidas por los sabios, la deja aparecer con 
modestia, la guarda siempre con lealtad. Tal hombre es un verdadero caballero". 
"EI 'kiun-tse' se aflige de no poder practicar la virtud a perfecci6n, no se aflige de 
no ser conocido de los hombres". "EI 'Kiun-tse' es dueno de sf mismo y no tiene 
disputa con nadie; es sociable, pero no es hombre de partido"; del 'Kiun-tse' es 
lOver bien 10 que mira, oir bien 10 que escucha; procura tener un aire afable, un 
continente irreprochable, ser sincero en sus palabras y diligente en sus acciones; 
en sus dudas, procura preguntar; cuando esta. descontento, se acuerda de las 
consecuencias desagradables de la colera; ante la obtenci6n de algun bien, 
consulta la justicia". 



Y ahora, en contraste, "el 'Kiun-tse' es el opuesto del hombre vulgar 0 
'siao yun'. "EI 'Kiun-tse' ama a todos los hombres y no tiene parcialidad para 
nadie. EI 'siao yun' es parcial y no ama a todos los hombres". "EI 'Kiun-tse' aspira 
a la perfeccion; el hombre vulgar, al bienestar. EI sabio se emperia en observar 
las leyes; el hombre vulgar, en atraerse favores". "EI 'Kiun -tse' es sereno y tiene 
el corazon dilatado; el hombre vulgar esta siempre agobiado de cuidados."25/ 

1.3 l. Para pocos 0 para todos? 

Interesante resultaria indagar si el concepto que tuvo Confucio de un 
'hombre superior' (concepto vigente en el confucian ismo como escuela 
filosofico-educativa), tuvo un caracter aristocratico y genesiocratico,26/ de manera 
que quedara por fuera toda posibilidad del criterio democrata de la educacion, de 
acuerdo con el sentido que se da a esta palabra cuando modernamente la hemos 
introducido en el lenguaje educativo. 

+A juzgar por maximas muy claras de Confucio, que a el 0 a su tradicion 
se atribuyen, la educacion tal vez fue aristocratica y genesiocratica. No era para 
todos. Era para aquellos -clase intelectual superior- a quienes dijo 'se tu 10 que 
eres' por naturaleza,27/ y a quienes les propuso normas de disciplina intelectual 
que solo podrian alcanzar los dotados de condiciones intelectuales y morales 
innatas. Esas normas de disciplina intelectual tenian que ver mucho con la 
indagacion y la investigacion del saber y los altos valores. Contrasto con otros 
seres que serian los inferiores 0 para 10 ordinario, los que no habian nacido para 
10 superior.28/ 

Dice asi Confucio: "Naturalmente sincero consigo mismo es aquel que sin 
esfuerzo, da con 10 que es recto, y sin pensar comprende 10 que quiere saber; es 
aquel cuya vida esta en facil y natural armonia con la ley moral. A esta persona 
la lIamamos un santo 0 un hombre de naturaleza divina. Quien aprende a ser uno 
mismo, descubre 10 que es bueno y se afirma en ello. 

"A fin de aprender a ser uno mismo, es necesario obtener el amplio ~ 
extenso conocimiento de 10 que se ha dicho y hecho en el mundo; investigarlo ( 
criticamente; meditarlo cuidadosamente; examinarlo claramente; y seriamente) 
lIevarlo a cabo". 

No importa -dice Confucio- 10 que tu aprendas; pero cuando aprendas una 
cosa, no debes dejarla hasta que la hayas dominado. No importa 10 que investigues; 
pero cuando investigues una cosa, no debes dejarla hastaque la hayas comprendido 
a fondo. No importa 10 que trates de meditar; pero cuando trates de meditar 
una cosa, nunca debes dejarla hasta que hayas obtenido 10 que quieres. No 
importa 10 que trates de examinar; pero cuando trates de examinar una cosa, no 
debes dejarla hasta que la hayas examinado clara y distintamente. No importa 10 



que trates de lIevar a cabo; pero cuando trates de lIevar a cabo una cosa, no debes 
dejarla hasta que la hayas hecho cabalmente bien. Si un hombre triunfa can diez 
esfuerzos, tu te valdras de mil esfuerzos". 

+Estos textos y la suerte de sorites iuxtapuestos a encadenados, a la 
verdad que son de seres superiores. Pero si se lee otro texto de la tradici6n de 
Confucio, se vera que no reserva estas maximas a quienes nacieron superiores; 
pueden ser aprendidas. 

"Que un hombre proceda naturalmente de esta manera; y aunque sea 
torpe, sin duda se tornara inteligente; aunque sea debil, sin duda se tornara 
fuerte." 

Oeste retruecano, expresi6n del principia de la reciprocidad: "Llegar a 
comprender siendo uno mismo, se llama naturaleza; y lIegar a ser uno mismo 
comprendiendo, se llama cultura. EI que se canace a 51 mismo tiene tambien 
comprensi6n hacia los demas, y quien tiene comprensi6n encuentra su verdadero 
yo".291 

Par estos ultimos textos parece que el dilema presentado se desata en 
favor de la posibilidad democratica de la 'educaci6n superior'. Para todos y no s610 
para los aristocratas y genesiocratas. Esto es, que no obstante las resistencias 
que se elevaron ante la mente del reformador de la educaci6n china, par elevado 
y puro que hubiera sido su concepto de 'educacion superior', Confucio 10 considero 
viable a todos.301 

Confucio era axiocrata en materia educativa: cualquier hombre, 
prescindiendo de su origen, podia hacer suyos los beneficios educativos, merced 
a los esfuerzos personales. Aceptaba alum nos de toda condicion social, 
emancipado de cualquier prejuicio de clase: "No he privado a nadie de mi 
enserianza (dice), ni siquiera a quien vino a pie y no podia pagar sus estudios mas 
que can un paquete de vianda seca". AI mismo tiempo amonestaba: "EI estudiante 
que se dedica a la busqueda de la verdad y sin embargo, tiene verguenza de sus 
pobres vestidos a de su mal aliento, no merece que se Ie dirija la palabra". Mas 
Ie importaba a Confucio la disposici6n de animo que la procedencia social: "A 
quien carece de entusiasmo (cualquiera sea su origen) no Ie abrire el camino de 
la verdad". Y en otro lugar: "A quien he ensenado uno de los aspectos de un 
problema, si no sabe deducir las otras tres caras, Ie borrare de mis alumnos".31 I 

1.4 Ylas a currlcylo en la tradicion edycatjya de Confucjo 

Confucio fue hombre practico. Concibi6 el proceso educativo como alga 
viable porque Ie trazo caminos que la tradicion recogi6 para dejar en claro la mente 
pedagogica del maestro. 

I I 



Pese a los objetivos universales de la educacion que a todos abarcaba 
segun la mente confuciana, las tradiciones subsiguientes distinguen entre la 
educacion de las clases superiores y la otorgada a las clases populares. Con todo, 
no mucho se las distancia entre sf, como bien se puede ver de 10 que pudieramos 
lIamar el curriculo, nueva expresion de las vias 0 caminos de la educacion. 

Eran seis 'artes' 0 disciplinas de estudio: la ceremonia y la musica, el 
ejercicio del arco y la conduccion de carras, la escritura y las matematicas. 

Las dos primeras estan ordenadas a la virtud de humanidad, y poseen un 
contenido de estudio relativamente amplio, por 10 que son tambien, con todo rigor, 
materias de instruccion y objeto de aprendizaje. EI ejercicio del arco y la 
conduccion de carros forman el aspecto militar de la educacion y se ordenan a la 
virtud de la fortaleza y recientes investigaciones demuestran que la ideografla de 
ensefiar 0 aprender se inspira en los arreos de arco, flechas y blanco. La escritura 
y las matematicas, que exigen ejercicios de raigambre mas racional, se ordenan 
a la sabidu rfa.321 

La escritura fue fundamental. La de China es de las mas simbolicas; 
exige cualidades de intuicion, de sfntesis y de sentido practico extraordinario.331 
De manera que aprender a escribir no fue solo un hecho mecanico sino altamente 
apto para desarrollar las facultades naturales del hombre. Escribir educa. 

1.5 Organizacion educatjva estatal 

Cuando el estado hizo suya la tradicion de Confucio y tome a su cargo la 
organizacion del proceso educativo en la China antigua, se configuro en esa gran 
nacion algo equivalente a nuestros modernos niveles educativos, todos concebidos 
en funcion del concepto de 'educacion superior', pero coronados con una etapa 
que seria la ultima, el nivel superior.341 

Estos niveles estaban armados con las que lIamariamos 'vias confucianas'. 
EI primer nivel preparaba para un examen ante las autoridades civiles y locales 
-digamos, las municipales-; examen que suponia el dominio de la gramatica y la 
produccion de otros ensayos y un poema original. 

Procedia entonces el estudiante a su preparaci6n para el 
examen provincial ante las autoridades competentes. Para esta evaluaci6n, 
consistente en tres examenes, el estudiante debia prepararse en el dominio de los 
clasicos y en lecciones sobre el arte de gobernar. 

Vendrfa por fin el examen imperial que ponia a prueba los estudiantes 
para ulteriores servicios al estado. Este ultimo examen era selectivo de una 
tercera parte de quienes 10 hubieran superado, para que ingresaran al 'Bosque de 



los Letrados' (una especie de alta academia de las Letras), en donde deberfan ser 
cap aces de convertir los conocimientos en alta sabidurfa. 

+Con posterioridad a cada etapa, el estudiante recibfa un reconocimiento, 
a manera de titulo. Tras la primera, el reconocimiento de 'Yema: capullo, boton 
de sabio 0 de genio'. Tras la segunda, era reconocido como 'hombre promovido' 
y recibfa toga y capelo. Este examen fue establecido en el ano 622 d.C. EI 
siguiente examen, el provincial, imperial 0 palaciego, que daba ingreso al 'Bosque 
de los Letrados', fue establecido en el ano 1066.35/ 

+Asf dispuestos niveles 0 etapas, currfculo y reconocimiento tftulos, el 
hombre se suponfa capacitado para recorrer con exito las vfas 0 senderos de la 
vida. Ser de veras un hombre humano y social. 

Todo este complejo conjunto de etapas y estudios es el nivel superior de 
la educacion al estilo chino. Otros procesos educativos previos, orientados en 
China a obtener conocimientos elementales utiles y habilidades practicas para el 
trabajo 0 para el goce y la distraccion, son los niveles inferiores. Proverbial en la 
educacion china fue la fntima relacion entre maestro y alumno. La dignidad del 
primero fue tenida en mas que las calidades didacticas del simple profesor, como 
consta p~r el pensador confuciano del siglo VIII, Han Yu.36/ 

1.6 Simplificacjon y correspondencias 

Haciendo esfuerzos de simplificacion y correspondencias entre el sistema 
chino que se ha descrito, con la 'universitas' del Medioevo occidental y nuestro 
sistema contemporaneo de educacion superior, las etapas chinas, hasta el 
reconocimiento del 'hombre promovido', corresponden, en conjunto, al proceso 
propedeutico en la 'facultas artium' y a la obtencion del primer titulo universitario 
en nuestros dfas. En los tres casos, tengamos la osadfa de afirmarlo, estas tres 
formas de los tres sistemas configuran 10 que hoy IIamamos -en lenguaje de la 
America septentrional- el pregrado. Y que el ingreso al 'Bosque de los Letrados' 
en la China y el acceso a las facultades profesionales -Teologia, Derecho y 
Medicina- en la 'universitas', se parangonan con el post-grado contemporaneo. 

Advirtamos, tambien, que en la segunda mitad del Siglo XI 
-1066- estaba ya configurado en China el sistema de educacion superior. No la 
'u niversidad', como la entendemos a partir de la Edad Media occidental y cristiana. 

2. La educacjon en las tradiciones hindues. Buda el lIumjnado 

No resulta facil para la mente occidental allegarse a las tradiciones 
educativas del hindufsmo, dentro del cual se encuentra inscrita en parte la 
ensenanza budista. 



2.1 Idea general de la educaci6n hindU 

A fin de hacer comprensible este mundo educativo tan distante del 
nuestro, tengamos en cuenta la estructuraci6n social p~r castas; la producci6n 
literaria que constituye el nUcleo fundamental del hinduismo; la carencia de un 
sistema escolar, no obstante haber concedido las tradiciones hindUes tan alto 
valor a los procedimientos educativos; la escasa importancia atribulda ala raz6n 
y a la ciencia para educar y, finalmente, el trascendental influjo de los conceptos 
educacionales de Buda, 'el sabio'. 

Las Castas 

La sociedad de la India ha estado constitulda esencialmente p~r cuatro 
castas que conforman la piramide social: los 'brahamanes' 0 sacerdotes, que se 
hallan en la cUspide; los 'ksatriyas' 0 guerreros nobles; los 'vaysias' 0 cultivadores 
y comerciantes, y los 'sudras' 0 parias dedicados a trabajos los mas humildes. La 
posibilidad de ascenso de un estrato a otro superior fue casi nugatoria. La 
educaci6n, en consecuencia, resulta ser tambian estratificada, dependiendo del 
acceso que cada casta tuviera a las fuentes literarias. Poco 0 nada pudo hablarse 
de educaci6n destinada a las castas exclufdas. 

Las fuentes literarias 

La rica producci6n religioso-literaria de los hindUes constituy6 el gran 
argumento educativo. Se la puede catalogar en dos grandes grupos: los 'sruti' 0 

libros revelados, 10 que ha sido 'oldo'. EI mere intento de indagar el origen de esta 
literatura carecerfa de sentido para la mente hindU; inoficiosa tambian la bUsqueda 
de ilaci6n 16gica en estas revelaciones que comprenden los textos lIamados 'Rg 
Veda' 0 colecciones del saber tradicional de caracter religioso, sometidas de 
ordinario a la tradici6n oral; otros textos son los 'Brahamanas', contentivos de 
comentarios y rituales y los 'Upanishidas', de caracter metaffsico. Estos libros, a 
mas de otros, orientaron la educaci6n de los arios, como la Ilfada 10 hara despuas 
con los griegos en la tradici6n educativa homarica. 371 

l,Sjstema escolar? 

A diferencia de otras civilizaciones orientales, la hindU careci6 de cuanto 
pudiaramos asimilar a un sistema escolar. Lo que no significa que se tuviera en 
menos la educaci6n. Los indoeuropeos realizaban el proceso educativo en 
familia, hasta los siete anos en que el nino era admitido, como un novicio 0 cuasi 
escolar, por un maestro -'upanayana'-; con al permanecfa el doctrino hasta los 
doce, cuando recibfa el cord6n sagrado que Ie investfa de hombre libre. Este rito 



de paso constituia como un segundo nacimiento: "el que comunica el conocimiento 
sagrado -dice el C6digo de Manu, obra posterior a los Rg Veda- es un padre mas 
digno de veneraci6n que quien solamente hace el don del ser natural, porque el 
segundo nacimiento, 0 nacimiento de Dios, no s610 asegura una nueva existencia 
en este mundo, sino tambien la vida eterna para el futuro".381 

Durante el tiempo dicho aprendia el'gayarti', que servia como de iniciaci6n 
a la lectura de los 'Rg Veda', alimento 0 avio espiritual dado en el camino de la 
enserianza y el aprendizaje. 

Pero el rito mencionado no era el momento terminal. EI proceso de 
lectura e intelecci6n -si posible- de los Vedas, tomaba muchos mas arios -asi 10 
dirfamos hoy- de educaci6n permanente. Segun Masson-Oursel, todo este lento 
proceso educativo bien podia tomar, en principio, unos cuarenta y ocho arios.391 

l,Quien era el maestro? Para la casta brahamatica, 10 era el brahman con 
quien moraban los alumnos que a el acudian, venidos de todas partes, como los 
estudiantes peregrinos de la Edad Media. En las restantes cast as que fueran 
objeto de educacion, los maestros eran seres ambulantes que po saban al aire libre 
en lugares improvisado~, donde reducran su enserianza ala escritura y la lectura, 
con adobamiento de fabulas y canciones tradicionales. Dada la estructura social, 
nada diria el maestro que no fuera 10 indicado para la casta de oyentes. Habra 
conjuntos de enserianza esotericas no participables p~r cualquiera. De esta 
manera se enseriaban los 'Upanishidas', termino cuya etimologia mas probable 
proviene de 'sad', sentarse, con los sufijos 'upa' y 'nid' .401 

l,Educaci6n sin ciencia? 

Dada la filosofia hindu de transmigraciones sucesivas y del dolor como un 
constitutivo ontol6gico asido intimamente al ser humano, la especulaci6n hindu 
esta muy afectada por las condiciones en que se da la vida del hombre. EI 
contenido de las 'Upanishidas' acentua hasta la angustia este tipo de reflexiones 
sobre el dolor, ley universal de la vida humana.411 

Pero no obstante tan pesimista y triste actitud, la tradici6n y la filosofia 
huindues siempre piensan y creen en la vida real y no aparente que esperan, 
instalada mas alia del devenir del sufrimiento. Por consiguiente, hay lugar para un 
proceso perfectivo que la educaci6n estimula y cuya trayectoria parte de la 
realidad doliente- que se vive, y fija su meta en la realidad trascendental del 
espiritu. EI perfeccionamiento humano, y p~r tanto el educar para 10 superior, 
viene aqui concebido en terminos de liberaci6n. 

Mas como el infortunio original es la ignorancia, ser libre ha de entenderse 
como un conocimiento que para el anhelo hindu es 5610 el metafisico y 



desinteresado. "Asf, el fin de todas las filosoffas y mfsticas hindues es liberarse del 
sufrimiento. Ni unas ni otras tienen razon de ser si no liberan del dolor y desatan 
al hombre de la ley 'karmica' que 10 somete al tiempo, al cambio y a la disgregacion. 
Pero un conocimiento que asf desligue de servidumbres que parecen ineludibles, 
esta vedado a la cotidianidad humana y solo 10 alcanza quien habiendo roto sus 
cadenas, se viste de condicion sobrehumana". 

Por ende, "el trabajo de la razon drcha no tiene aquf nada que hacer", 42/ 
ya que siendo el entendimiento un producto de la materia -ontol6gicamente dolor-, 
aprieta amarras a las deleznables condiciones de la existencia humana, 
impidiendole al hombre, por 10 tanto, ponerse en contacto con la realidad espiritual 
absoluta, ahistorica e incondicionada. 

Se comprende as! que en la tradicion educativa de los hindues sea 
factible hablar de la educacion en la ignorancia, por la ignorancia y a pesar de la 
ignorancia. La educacion posee otros valores que no estan relacionados con e\ 
saber 0 el saber hacer profesional y operativo. De ahf que aun en el analfabetismo 
absoluto del paria 43/ haya cabida para la educacion en 10 superior y para 10 
superior. "En la India clasica, y 10 mismo ha seguido sucediendo hasta epoca muy 
reciente, el hecho de saber leer y escribir no se consider6 nunca como dato 
expresivo de la capacitaci6n 0 preparacion personal".44/ La ciencia, sin papel de 
protagonista en el drama educativo. 

Esto es poco comprensible para la mente occidental cuyas tradiciones 
educativas arrancan de la cultura griega. Practicas de educaci6n que sin someterse 
de lIeno a la ciencia como argumento excluyente para el hecho educativ~, sf deja 
al ejercicio racional de la inteligencia y de la ciencia no pocas de las 
responsabilidades en el proceso de la educaci6n. Por algo los griegos, iniciadores 
del pensamiento cientffico, tambien 10 fueron de los conceptos pedag6gicos 
entendidos como el arte de ensenar. En el mismo sentido de estas reflexiones es 
claro percibir que las tradiciones educativas del Oriente, cual mas como la hindu, 
cual menos, dan mas reducida importancia al hecho intelectual y racional en la 
tarea de la educaci6n. 

En cambio, para nosotros, hechura de la cultura occidental y cientifica, y 
hoy mas que nunca, es del to do impensable que la plena educaci6n pueda ser 
efectiva sin el imprescindible condimento del saber, de la profesi6n y la utilidad 
practica. Ningun lugar mas oportuno que el presente para reiterar esta reflexion.45/ 

2.2 Las ensenanzas de Buda 

Siddharta Gautama, lIamado mas tarde Buda iluminado, pronuncia su 
primer discurso en el ano 521 a.Cto., en la ciudad sagrada de Benares 0 

Varanessi, banada por las aguas del Ganges. Este serm6n es principio seminal de 



la doctrina religiosa y educativa del Buda, que se aproxima, sin identificarse con 
elias, a las tradiciones hindues. De hecho, en algunos aspectos 
radicalmente se les aparta. 

Acepta Buda la piramide incomunicada de las castas, y del beneficio 
educativo excluye a la inferior de los parias. Por debajo de esta solo estan los 
extranjeros. Con todo, abre Buda el ingreso a su orden monastica aun a los 'cudra' 
del estrato paria; pues no importa a que casta alguien pertenezca si bien se aviene 
con la disciplina de los monasterios. Mas aun, reconoce a las mujeres el derecho 
al monacato, aunque mantiene los privilegios favorables al sexo masculino. 
Cuando Amanda, su discfpulo predilecto, Ie pregunto el por que de esta 
discriminacion, respondio: "Malas, Amanda, son las mujeres; estupidas, Amanda, 
son las mujeres". 

En Buda es mas amplio el recurso literario; pues mientras el conocimiento 
del brahamanismo reposa exclusivamente en la interpretacion de los textos 
sanscritos, Buda, que rechaza los Rg Beda, los 'Brahamana' y los 'Upanishida', 
acoge en cambio muchos otros documentos de todo orden. 

Fiel a la tradici6n hindu, el sistema propiamente escolarizado no se da en 
el budismo. Para los brahamanes, casta que por 10 elevada se considera mas apta 
para la comprensi6n, el proceso educativo se cumple en edades mas tempranas, 
entre los ocho an os y los dieciseis; para los 'ksatriya' -prfncipes 0 militares-, entre 
los once y los veintidos y para los 'vaica' -agricultores, ganaderos, artesanos y 
comerciantes-, entre los doce y los veinticuatro. 

" La iniciacion de tareas educativas se reviste de significativa ceremonia 
lIamada 'upayana', de las rafces 'ni' y 'nai' que significan guiar, conducir, en 
consonancia con un principio budico que no considera al hombre como 'tabula 
rasa' en la que to do ha de escribirse mediante la ensenanza, sino que nace el ser 
en posesion de conceptos desarrollables mediante el gUla que educa. 

"Cuatro cualidades principales deben adornar at disclpulo para la garantfa 
de su aprovechamiento: desinteres de todos los goces tanto terrestres como del 
mas alia; discriminacion entre 10 eterno y 10 effmero; posesion de las seis virtudes 
morales, a saber: paz espiritual, dominio de los organos, renuncia de los deseos, 
resistencia a la fatiga, placidez y fe; finalmente, desear por encima de todo la 
liberacion final."46/ 

La conducci6n educativa exige fntima relacion entre el maestro y el 
alum no. No todo maestro conviene a todo discfpulo. Et maestro es normalmente 
el 'guru' -termino que significa pesado-. Con el maestro viven los alumnos si el 
'guru' tiene residencia estable; 0 10 siguen si deambula de lugar en lugar. 

Como en toda la tradicion hindu, la ensenanza es de dominio oral y 
palabras de la literatura vedica identifican el efecto de la ensenanza con 'aprender 



a recitar'. Dos razones militan en favor de esta practica: el esoterismo ante todo, 
a fin de no poner en mente del desindicado ensenanzas que no tienen p~r que 
pertenecerle, y el respeto a la tradicion; pues se pensaba que el resguardo de la 
memoria, mejor amparaba la pureza del mensaje. La transcripcion siempre estaba 
sometida a yerros e interpretaciones del copista. Por ello el empleo de la escritura 
para consignar los mensajes doctrinales fue de uso tardio entre los hindues. Y tal 
fue la fe en la fidelidad memoristica, para cuyo desarrollo y confianza desarrollaron 
toda clase de normas mnemonicas, que carente 0 no algun monasterio de textos 
sag rados, un monje sabio, venido de otro reducto monacal, caminaba prestado al 
monasterio vecino 0 lejano para repetir oralmente la ensenanza. 

La ciencia y el pensamiento racional siguen jugando papel muy secundario 
en los conceptos educativos del budismo. 

Con todos estos usos y principios, la predicacion de Buda, hecha 
ensenanza, orienta la educacion hacia 10 individual, 10 familiar y 10 social. Con 
preceptos que apuntan al ideal 'superior' y casi inalcanzable, que se yerguen 
sobre la condicion fundamental del equilibrio personal y la armonia; con metodos 
teoricos y practicos -a la manera de vias- para lIegar ala iluminacion; con sistemas 
que diriamos de caracter no escolarizado sino familiares y sociales para la 
transmision de Ia- ensenanza, y con modelos de identificacion propuestos a la 
imitacion de todos. 

Por eso, muerto el maestro, se reunieron los que mejor habian recibido 
sus ensenanzas y las dejaron escritas a manera de 'paideia' que correria de 
generacion en generacion.47/ 

EQuilibrio y armonia personal 

Como ideal educativo hacia el equilibrio mental, Buda presenta algo tan 
sublime que parece un imposible. Con todo, 10 propone. 

"Cualquiera intentaria (dice) pintar una acuarela sobre el cielo azul, pero 
ello es imposible. Como imposible resulta secar un rio profundo y ancho con e\ 
calor que emite una tea de hierba seca, 0 producir crujidos refregando dos trozos 
de cuero bien curtido. Sin embargo, a la manera de estos ejemplos, el hombre 
deberia entrenar su mente para que nunca lIegue a perturbarse por cualquiera sea 
la palabra que escuche, y disponerla para que ella se conserve tan amplia como 
la tierra, tan ilimitada como el firmamento, tan profunda como un gran rio y tan 
suave como el cuero brunido".48/ 

Las ensenanzas del Buda distinguen 10 que es importante saber y 10 que 
carece de importancia. Ensenan al hombre que el debe aprender 10 que debe 
aprender, remover 10 que debe remover y entrenarse solo para aquello con que ha 



de lIegar a estar iluminado. Para todo esto, se ha de comenzar por el control de 
la mente.491 Es el equilibrio armonico. 

Las 'vias' 0 senderos 

Los metodos, senderos 0 vias practicas para lIegar a tales metas son, 
ante todo, tres: Disciplina en la conducta, concentracion en la mente, y sabidurla. 
Aquella, la disciplina, conduce al control mental, corporal y sensitivo, para solo 
lIevar a cabo obras buenas. Por la concentracion, la mente desecha deseos de 
avaricia y lIega a ser pura y tranquila. La sabidurla induce a la aceptacion de la 
cuadruple y noble verdad, a saber: la naturaleza, las causas, el camino y la meta 
del sufrimiento.501 

Si estas tres vias practicas bien se analizan, descubriran mas alia otras 
ocho vias: enalteceran cuatro puntos de vista que deben ser tomados en 
consideracion, e indicaran cuatro procedimientos correctos, cinco facultades que 
han de utilizarse y las razones que explican la perfeccion de seis practicas de 
conducta. 

Las ocho vias son la correcta vision de las cosas, para tener en cuenta las 
leyes de las causas y los efectos; el correcto pensar para desechar la avaricia y 
la ira; la correcta expresion para no mentir; la correcta conducta para no matar, 
cometer adulterio 0 robar; el deseo de eludir todo tipo de vida vergonzoso; el 
proposito de obrar con la debida diligencia hacia el buen prop6sito; la conciencia 
permanente para guardar la mente pura, y la concentraci6n para mantener el 
equilibrio estable de la mente. 

Los cuatro puntos de vista lIevan a mantenerse desasidos de un cuerpo 
naturalmente impur~; a considerar los sentidos como fuente de sufrimiento, 
cualesquiera sean los sentimientos de pena 0 de placer que ellos mismos 
experimentan y a considerar la mente, 10 mismo que todas las cosas, en un 
permanente flujo y transformaci6n, y que nada permanece siempre identico a Sl 
mismo. Los cuatro procederes 0 normas de conducta son prevenir la mala acci6n, 
interrumpirla si iniciada, e inducir el deseo de obrar bien y el de mantenerse en el 
correcto obrar. 

Las cinco facultades 0 poderes son la fe para creer, la voluntad para 
obrar, la memoria para recordar, la habilidad para concentrar la mente, y la 
destreza para mantener clara la vision de sabiduria. 

Estas cinco facultades 0 poderes son necesarios para la lIuminaci6n; y la 
perfecci6n en el ejercicio de estos cinco poderes 0 facultades facilita lIegar mas 
alia de la lIuminaci6n, por los seis caminos de la generosidad, la guarda de los 
preceptos, la perseverancia, el empeno, la concentracion mental y de la 
sabidu ria. 51 I 



Preceptos sociales 

Esta densa arborizacion de vias y preceptos eticos y religiosos no se 
transmitfa por los ductos que lIamamos escolarizados. La familia y la sociedad son 
los vehfculos, sustentados por la predicacion docente de maestros y sacerdotes. 

Ademas de sus fines religiosos y morales, tiene la ensenanza budica un 
objeto politico. De nuevo, entonces, acudio el maestro a la rotulacion de siete vias 
que conducen un pais a su prosperidad. Que el pueblo 0 hermandad budista se 
reuna con frecuencia a discutir asuntos politicos y de defensa nacional; que 10 
hagan todas las clases unidas; que todos guarden las costumbres tradicionales; 
que respeten las diferencias de sexo y de edad para mantener pura la familia y la 
comunidad; que estimulen el respeto filial y la reverencia a maestros y a mayores; 
que se rinda tributo a los antecesores, y se guarde la moralidad publica.52/ 

Toda esta ensenanza, mas de naturaleza religiosa, moral y social que 
intelectual, descansa sobre el concepto de la igualdad de todos los ciudadanos. 
'Todo hombre', sea el un hombre comun 0 un 'seguidor' de las 'vias', debera acatar 
los preceptos de la buena conducta.53/ A todo hombre estan abiertos los ejemplos 
de los antecesores como pautas de identificacion.54/ 

3. EI Japon 

Algunos historiadores fijan en los siglos VI 0 V los origenes del pueblo 
japones. Por tanto, en tiempos de Confucio y Buda, cuyas tradiciones religiosas 
y educativas penetraron en el archipielago. 5610 despues de la lIegada del 
budismo los nipones empezaron a lIamar 'shinto' a sus constumbres religiosas, 
consistentes en veneracion desordenada a los poderes deificados de la naturaleza. 

Convergentes budismo y confucianismo, el primero se aclimata en el 
Japon bajo la forma de la 'espiritualidad Zen', figurativa del hombre ideal, constante 
en la conquista progresiva de su propio ser, para regirlo. Evidencia de 10 cual es 
el significado del 'tiro al arco', recogido de la tradici6n educativa de Confucio. EI 
con stante entrenamiento no es practica deportiva. Ni se trata de ganar 0 perder 
en la contienda externa, sino de adquirir el hombre el sentido certero de sus 
propias acciones, empenos y metas. AI respecto, dice Herriguel: "EI arte del tiro 
al arco se concibe no como destreza en el deporte que se obtenga mediante 
entrenamientos progresivos; es el poder espiritual derivado del ejercicio que 
ajuste los espiritus a los fines( ... ). EI tiro al arco pasa a ser asunto de vida 0 muerte, 
en la medida que constituye combate del arquero consigo mismo".55/ 

De otra parte, cuando el influjo chino les lIeg6, los pueblos del Jap6n 
carecian de escritura. Asimilaron entonces los signos ideograficos. 



Religi6n, lengua y much os valores culturales, tambien los educativos, 
fueron bienvenidos p~r un pueblo receptivo y asimilador. En efecto, el Jap6n 
aparece en los umbrales de la historia dotado de nunca desmentidas capacidad 
asimilativa y avidez de progreso que a veces nos parece febril y tambien, justo es 
decirlo, sin gran juicio crltico sobre los elementos importados. Mas que dotes 
criticas, mas que inclinaci6n discriminativa, el japones posee sensibilidad aguda 
para captar la belleza y compenetrarse con las creaciones importadas. Esta ha 
sido en todo tiempo la grandeza y acaso la debilidad de la educaci6n japonesa; la 
magnanima acogida a los frutos de otras me r- l iidades sin el menor resabio de 
estrecho patriotismo, sin que en ello haya nada que pueda tildarse de servil. La 
dificil situaci6n que se deriva de moverse con elementos no siempre del todo 
apropiados y que una y otra vez han de mostrar su caracter extrano, dan la 
impresi6n de algo 'aprendido'.56/ 

Esta apreciaci6n es valida.57/ Pero con haberes aut6ctonos 0 advenedizos, 
la cultura japonesa supo dibuJar la figura del hombre que se considera superior, 
el que asimila, transforma y crea, imprimiendo a todo el sentido de empresa y 
desarrollo. Tendencias que se advierten con claridad desde el siglo VII de nuestra 
era, cuando el Mikado Tenchi (622-671) fund6 escuelas servidas por maestros 
chinos, y japoneses que habran residido en el continente. Escuelas complementarias 
de la tradici6n educativa estudiosa -a la manera de facultades- de historia, 
estudios chinos, aritmetica y derecho. Hay autores que asemejan estas escuelas 
al concepto occidental de universidad.58/ 

4. La civilizaci6n y educaci6n de los escribas 

Orales en sus comienzos, los proyectos educativos del Oriente, que 
hemos visto, giraron en torno al 'Iibro maestro'. Este, una vez escrito, sigui6 siendo 
savia inspiradora de los 'maestros del libro', continuadores de la educaci6n del 
hombre en 10 superior y para 10 superior. Las de Confucio, las hindues y las de 
Buda, fueron primero tradiciones de la palabra orda. EI termino 'bahusruta' con 
que se designaba al hombre sabio e instrurdo en la cultura hindu, es , literalmente, 
'el que ha ordo mucho'; y la palabra 'pathaca' con que muchas veces se aludra al 
maestro, significa el recitador. 

Todo esto explica, ya 10 indicamos, que en tales tradiciones culturales el 
analfabetismo, negaci6n de lectura y escritura, pactara paz con el hombre culto al 
que para serlo Ie bastaba con haber ordo mucho. 

Asida al concepto de cultura iletrada, viene la persona del guerrero. Para 
fines militares, Confucio dio entrada en su diseno cuasi escolarizado al 
entrenamiento en el uso del arco y la conducci6n de carruajes. La tradici6n hindu, 
por su parte, coloc6 al soldado en escano apenas inferior a la casta de los 
brahamanes. 



+Pero lIegados ahora en nuestro asunto a las civilizaciones 
geograficamente mas cercanas al rinc6n mediterraneo de la cultura griega, 
sabremos que en elias se opera inverso transito de la cultura del guerrero noble, 
aunque iletrado, a la del 'hombre escriba'. "Si se quisiera resumir en simple 
f6rmula esta evoluci6n compleja -escribe Henri Irenee Marrou-, dirfa que la 
historia de la educaci6n antigua refleja el paso progresivo de la cultura de nobles 
guerreros a la cultura de escribas." Marrou refuerza su pensamiento recordando 
que en el Koran, Mahoma se refiere a la cultura hebrea y cristiana con la expresi6n 
'las gentes del libro', en contraste con la brutal y agreste situaci6n de los arabes 
coetaneos del Profeta.59/ 

Georges Gusdorf discurre sobre cuanto signific6 para la educaci6n y la 
pedagogfa el avance de la cultura oral hacia la palabra escrita. Primero el ser 
humane habl6 e hizo de su voz vehfculo que transmitiera las herencias espirituales. 
Siglos despues, model6 sus pensamientos en jeroglfficos y signos literales grabados 
o manchados sobre la superficie 0 materiales al alcance. Por algo 'Iittera', la letra, 
es palabra emparentada con el verbo 'Ii no' que significa ungir, frotar, dejar sobre 
la materia propicia trazos visibles y persistentes de la idea expresada. 

La invenci6n de la escritura, tan /igada a los albores del raciocinio y el 
pensamiento cientffico, produjo el vuelco de la pedagogfa clasica. Es cierto que 
el peripatos, paseo intelectual, us6 mucho de la agitaci6n oral del pensamiento. 
Pero las lenguas escritas, perfectas en sus recursos gramaticales y ret6ricos, sin 
desligarse de la expresi6n hablada constituyeron ineludible medio para la formaci6n 
del hombre superior. EI hombre arcaico, carente en su tiempo del signo grafico y 
la letra, vic el ambito de su memoria y su cultura personales sitiado por la 
circunstancia inmediata de tiempo y espacio. S610 de ofdas Ie era posibleconocer 
culturas distantes y pasadas. La escritura, receptaculo de la memoria hist6rica y 
social, indujo las mas hondas transformaciones para la formaci6n del hombre en 
10 superior y para 10 superior.60/ 

Las culturas del escriba a las que aludimos, son la mesopotamica y la 
sma, la egipcia y la hebrea. En elias el escriba hubo de enfrentarse con el 
problema tecnico y abigarrado de acoplar elementos de valor jeroglffico a otros de 
orden silabico y alfabetico que se movfan en la gran diversidad de las lenguas del 
momento, y con el problema moral y social de transmitir con signos un pensamiento 
educativo. 

Egipto es ejemplo elocuente. Allf el escriba era funcionario imprescindible; 
figura casi sagrada, sacerdotal, moralizadora. Evoluciones ulteriores desprenderan 
al escriba de funciones practicas, utilitarias y funcionales, para elevarlo al estrato 
de aspiraciones superiores. 

Hubo por e/lo un proceso formador de los escribas, en escuelas y 
entrenamientos duros, que acudfan aun a la tortura ffs ica, segun nos 10 da a 
conocer una expresi6n egipcia: "Los ofdos del jovenzuelo estan colocados sobre 



sus espaldas; el escucha cuando se las vapulean"; 0 cuando un discfpulo que hace 
remembranza agradecida del maestro de su juventud, dice: "Tu me educaste 
cuando yo era un nino; me azotaste las espaldas y la doctrina entro por mis ofdos". 
No obstante tanto rigor, ser escriba fue meta del hijo y de sus padres y familiares 
anhelosos de 10 superior educativo. 

+Las culturas minoica y micenica, antesala historica del esplendor de 
Grecia, tambien contaron con el escriba funcionario para el ejercicio del gobierno.61 / 
En Grecia, entonces, que han~ de las armas, de la palabra y de la poesfa 
argumento educativo superior, se une la tradicion cultural de los escribas con la 
tradicion de las 'artes' .62/ 

4.1 EI ideal educativo de los egipcios 

EI ideal educativo de los egipcios fue el hombre 'rome'; concepto mas 
bien nacido del orgullo de una raza que se vefa rode ada de pueblos vistos como 
inferiores: asiaticos, Ii bios y negros. Estirpe alimentada por las aguas del Nilo, en 
cuyas margenes, tal era.la creencia milenaria, habfan combatido el dios Sol y sus 
descendientes. 

En la organizacion polftica egipcia predomino el poder absoluto de sus 
reyes, los faraones, que encarnaban el Estado dueno de grandes riquezas. Junto 
al monarca, los escribas que administraban el pafs; tambien los sacerdotes. 
Despues, el ejercito reclutado en su mayor parte entre campesinos y extranjeros. 
Y en la base de la piramide social, los labriegos, comerciantes y obreros. 

Hubo en Egipto un sistema escolarizado. De ensenanza elemental, 
abierta primero a las clases superiores y despues extendida a otros estratos de la 
sociedad. Asf se originaron dos clases de escuelas: de nobles e hijos de 
funcionarios, y de las clases populares, maestras de la escritura, la lectura y el 
calculo, tecnicas que a decir de Platon, eran ampliamente dominadas por Egipto. 

Otras eran las escuelas superiores, sitas en los templos que retenfan los 
alumnos hasta los diciseis anos. Se los preparaba para el desempeno de 
funciones estatales. 

Los egipcios, pueblo practico como nos 10 descubre su estupenda 
arquitectura, Ilevaron al seno de las escuelas la ensenanza de las tecnicas 
agrfcolas, la ingenierfa, la astronomfa y las matematicas. De las tecnicas, 
entiendase, porque en opinion de Worringer, la ciencia egipcia consiste en el 
dominio de las formulas, no en el afan del saber por el saber 0 el por que cientffico 
de las cosas. Tambien la ensenanza de las artes de la palabra, la musica, la 
pintura. Se cree que estas escuelas, donde tales contenidos se ensenaban, 
funcionaron al estilo de internados. 63/ 



De hondura religiosa, el pueblo egipcio fue venerador de la memoria de 
los muertos y empapo la ensenanza, las escuelas y la misma arquitectura en el 
sentido del mas alia. 

EI influjo de la cultura egipcia se dejara sentir en la griega y en la cultura 
cristiana primitiva.64/ 

4.2 La educacion en Persia. 

En 546 0 544 el rey Ciro conquista a Sardes y poco despues captura las 
ciudades griegas de la costa. Es la revelacion historica de una fuerza nueva que 
nunca pertenecio al Oriente clasico; se abastecio de las culturas encontradas en 
los pueblos conquistados, y se aproxima a las culturas de los escribas. EI mismo 
Alejandro parece haberse sentido en Persia menos extranjero que en Egipto 0 
Babilonia. 

Etnologicamente, los pueblos que poblaron la meseta del Iran eran arios 
que presentan semejanzas con el pueblo hindu. Y como este, la gran creaci6n de 
los arios dellran'es la espiritualidad profunda, perfilada en la obra de Zaratustra 
o Zoroastro, reformador de la religion persa (660-583?). 

La vida intelectual no import6 mucho al pueblo persa. Pero aunque la 
gran masa de la poblacion estuvo ausente de las letras, magos y sabios, de 
intereses teol6gicos y filosoficos, constituian la clase privilegiada y dominante que 
ensenaba a los j6venes nobles la lectura, la escritura y el calculo. Con todo, la 
lengua nacional de los persas no habia sido escrita antes de los tiempos de Dario. 

La educaci6n de los nobles, exigente y mas austera para el principe, se 
iniciaba en el seno familiar; y sin vestigio alguno de educaci6n escolarizada, salvo 
la mayor 0 menor regularidad que a la enzenanza Ie imprimieron los sabios y 
letrados, se continuaba con la estricta disciplina militar. 

Zoroastro concibio el modelo de identificaci6n educativa. Era un ideal: el 
hombre 'asha-van', caracterizado por la secuencia moral de buenos pensamientos, 
buenas palabras, buenas obras. Ideal regido por los principios de la franqueza, la 
sinceridad, la fidelidad, como bien venia a un pueblo que, letrado 0 no, habia de 
permanecer sumiso a la direcci6n polftica de los nobles.65/ 



SEGUNDA PARTE 

GRECIA Y ROMA 

Durante mas de ocho siglos el proposito 0 proyecto educativ~ de los 
griegos se apoyo sobre el concepto, para ellos fundamental, de la 'areta', estimulado 
por los ideales de la armonia unitaria. 

'Areta' significa marito, calidad sobresaliente, fuerza, virtud. Calidades 
IIamadas a despertar en el individuo la ambicion de ser mas, de sobresalir. La 
'areta' implica notas de aristocracia y nobleza, contrarias a 10 vulgar y ordinario. 
Es algo superior 661 porque la armonia unitaria procura el equilibrio de los 
componentes constitut ivos del hombre, 10 fisico y 10 espiritual, como meta superior 
de la educacion.671 

Conjugados entonces los conceptos de 'areta' y de armonfa en el 
procedimiento educativ~, se genero 10 que los griegos denominaron 'paideia', 
procedente de la palabra 'paidos', nino. 

Pero sucedio que tanto el concepto de 'areta' como el ideal del unitario 
concierto armonico, fueron sometidos a paulatinos y sucesivos ajustes durante el 
decurso de los siglos. La practica de la 'paideia' se modific6 a la manera de una 
variabie dependiente. En efecto, con el sucederse de los diversos estadios de 
civilizacion y con el variar -en el tiempo y en el espacio- de las instituciones 
atico-religiosas, sociales y polfticas del pueblo griego, cambiaron los ideales 
educativos y sus organos de realizacion. Modificaciones y diferencias que no 
supusieron siempre negacion excluyente de 10 anterior y diverso. Pues puede 
ocurrir y ocurrio de hecho que 10 nuevo incluyera y transfigurara 10 antiguo, y que 
10 diverse se presente como integracion y complemento ideal de la forma de vida, 
realizada ya en otro lugar y tiempo.681 

Por razones de metodo se hace necesario fraccionar la expansion de 
siglos en perfodos claves, senalando los momentos crfticos en que la 'paideia' 
ofrece formas consolidadas del 'arete', segun fue variando el ideal del hombre 
formado 'en 10 superior y para 10 superior'. Esos perfodos son: el del ideal 
educativo 'heroico' configurado en los poemas homericos; el 'agreste' que bosqueja 
Hesfodo, y el de 'ideales cfvicos' de Esparta y Atenas.691 

1. La tradjcion homarica 

EI primer perfodo se hunde en las centurias de la 'tradicion homarica'. 
Tradicion cultural caballeresca 701 que prepar~ la epifanfa de las obras de Homero 
(s.IX a.C.), la Ilfada y la Odisea. 



Poemas Ifricos a la vez que epicos, convertidos -digamoslo asf, con 
nuestros terminos de hoy-, en los textos de referencia educativa de un pueblo. En 
ellos se mezcla el brillo de la palabra con los fulgores de las armas en manos del 
guerrero. "Los contemporaneos del bardo de Qufos crefan en una ley fundamental, 
guardiana del orden en la creacion: era el Destino, la Fatalidad que distribufa a los 
mortales su funcion en la sociedad, el ritmo de la vida, el camino inexorable hacia 
la muerte. Aquiles, Patroclo, Antfloco, Ayantes, Eurfalo y tantos otros j6venes 
deberfan fatalmente morir en la flor de su existencia, no sin antes haber alcanzado 
la gloria sempiterna". 71 I 

Recogiendo y prolongando tradiciones, Homero presenta a los dioses y 
a los heroes de la guerra como modelos de imitaci6n 0 identificacion. Espiga sus 
historias y leyendas nacidas en el decurso de etapas secu lares, en el sembradfo 
de una cultura arcaica y primitiva. Vestidas de verso y bel/eza, las brinda en 
mensaje educativ~ a una sociedad sencil/a de cortesanos y aristocratas. Homero, 
el poeta ciego, fue, a decir de Platon, el educador de Grecia.721 

EI 'arete' homerico es la categorfa distinta y superior del hombre heroico, 
del guerrero noble, virtuoso y audaz, posefdo de la etica del honor. "Los efebos 
aprendieron la leccion: supieron despreciar una vida larga, torpe y opaca, y 
preferir un breve momenta de gloria, fugaz pero heroico".731 Homero les inspiraba 
capacidad de compromiso. 

Uno de estos heroes encarnados es Aquiles. Cuya educacion consistio 
en hacer de el un 'arete' -ser superior- por el estrenuo ejercicio de las armas, del 
esfuerzo ffsico y de la palabra. Se trat6 de convertirlo en buen guerrero mediante 
el ejercicio cotidiano de las artes marciales y en buen orador por el manejo de la 
palabra y las artes de la convicci6n. uSer siempre el mejor y mantenerse superior 
a los demas",741 fue el consejo de Peleo, padre y maestro, a su hijo Aqui les. 
Similar a este proyecto educativ~, el dictado por Palas Atenea para la educacion 
de Telemaco, segun consta en la Odisea.751 

Fue una educaci6n sin escuelas que goz6 de las costumbres y fueros 
familiares. La mujer, cuya vida se desenvuelve en torno a los menesteres del 
hogar y goza de sentidas predilecciones sociales, es madre a la vez que maestra. 
La educaci6n de esos tiempos cuenta con la sociedad, 0 se la encarga a/ preceptor 
aiioso y prudente. Chir6n 10 fue de Aquiles, de quien aprendi6 el arte de la guerra, 
la caza y la cetrerfa; las formas cabal/erescas y deportivas, la musica, la cirugfa 
y la farmacopea. 

Era la educaci6n patrimonio de los nobles, depositarios del poder politico 
primitivo y la cultura. La masa popular depend fa, con todo y su ignorancia y 
deseducaci6n, de las relaciones patriarcales que con el/a mantenfa la aristocracia 
cabal/eresca. La educacion homerica estaba destinada a los que por sociales 
circunstancias y hereditarios ascendientes, eran 'aretes' en potencia y podfan 



lIegar a serlo en las lides de las armas, la palabra y el honor. Con terminologla 
acomodaticia de hoy, era una educaci6n aristocratica y genesiocratica.76/ 

+Hesiodo (s.VIIi a.C.) es otra figura educativa de Grecia. Frente a la 
concepci6n homarica de la educaci6n caballeresca, propugna p~r el trabajo y la 
justicia c0rf16elementos esenciales para conquistar la 'areta'. En los Trabajos y 
los Dias, valora el trajfn cotidiano, duro y silencioso, realizado con el sud~r de la 
frente. Es la of rend a que el hombre sencillo (el de las 'artes serviles'), el 
campesino, ofrece a sus dioses y el unico camino que Ie conduce a la victoria. 
Etica enargica y austera, fundada en la veneraci6n de las divinidades y en el 
triunfo de la justicia en las relaciones entre los hombres, viene a enriquecer los 
conceptos homaricos de derecho, justicia y verdad. Heslodo desarrolla aSI toda 
una educaci6n popular y hunde las bases de la vida regulada por el derecho 
comun.77/ 

2. Esoart g 

A partir del siglo VI a.C. estamos en la epoca de Esparta en Laconia. Pero 
no de la Esparta anterior a la sexta centuria, uncida a la tradici6n homarica, sino 
de la educaci6n inspirada en el legendario Licurgo, el legislador (s.IX a.C.).78/ 

Lo espartano, adjetivo que tipifica hoy concreta modalidad educativa, 
adhiere a un ideal civico-militar. 0 mejor, primero militar para ser buen ciudadano. 
Educaci6n que por identificar al buen soldado servidor del Estado con la esencia 
de la "'areta', encumbra como ideal educativo una moral cuyo arbitro es el Estado 
yes la Ley. Y porque soldados, la 'paideia' 0 pedagogia con que se los forma son 
la dureza y el rigor. Mas aun, rigor y dureza dejan de ser medios para convertirse 
en objetivos de la educaci6n. Es otro estilo y concepci6n de la armonia unitaria. 

Si la tradici6n homerica teji6 en un solo argumento educativo armas y 
palabra para formar al haroe individual, la educaci6n espartana, muy distante de 
la cultura de los escribas, opt6 p~r agrupar a todos los ciudadanos en una 'polis' 
de iletrados, con tal que fueran garantia para la disciplina militar. Arist6teles 79/ 
apunt6 con perspicacia las hondas consecuencias de este proyecto educativo y 
ciudadano. Pues el ideal del 'arete' homerico, en el fondo individual y caballeresco, 
se sustituy6 en Esparta con el ideal colectivo de una 'polis' de soldados que se 
preciaban de su decir breve y cortado -lac6nico. La educaci6n homerica, anota 
Jaeger, tuvo p~r objeto formar al heroe personal y Esparta, en cambio, la ciudad 
en donde todos fueran heroes a pesar de iletrados. 

Con todo, este ideal educativ~ distaba de ser democratico. No era para 
todos. EI acceso a la tal educaci6n sigue siendo, como en las eras homericas, 
arist6crata y genesi6crata, aunque con otro estilo . EI 'areta' futuro es el nino que 
manifieste la posibilidad de ser un buen soldado, un hombre de armas al servicio 
de la ciudad.80/ 



EI Estado, en consecuencia, reservaba a la familia los cuidados de la 
infancia y la niriez. Tomaba al hombre en sus siete arios, si acaso habfa merecido 
vivir para las armas. EI proceso formativo a que eran sometidos tenfa etapas 
desde la edad dicha, hasta los once 0 catorce, y desde los quince hasta los 
diecinueve 0 veinte arios. Entraba entonces la poblacion juvenil a la etapa de la 
'efebia'.81/ Si hasta ese momento hubo una 'pedagog fa' de las armas y de la 
disciplina, a partir de los veinte arios se ha de hablar con mayor propiedad de una 
'efebo-gogfa'82/ para la educacion del joven. 

Quizas se pueda descubrir en este proceso algo parecido a nuestros 
niveles educativos, en cuanto ellos responden a las etapas de la psicologfa 
evolutiva. Perc las caracterfsticas propias del proceso espartano no permiten 
distinguir en el forma alguna de sistema escolarizado, salvo el cuartel. 

De los veinte arios en adelante, la polis continua la educacion de los 
adultos con el criterio de la guerra y el fortalecimiento corporal. Pero no solo. 
Esparta no suprimio del todo el amor por el arte musical que se daba /a mano con 
el canto, y ahf esta la poesfa; con la danza para las disciplinas gimnasticas y, con 
el deporte, semblanza recreativa de la guerra. 

Hay ademas un fondo de principio moral que inspira los proyectos 
educativos espartanos. Es la formacion del caracter individual y colectivo para 
una 'politeia' propia 0 conformacion polltica totalitaria. Un 'areta' politico 
colectivo que no ha dejado de resurgir ni siquiera en nuestro siglo XX.83/ 

3. La educacjon en la Atenas de Solon 

A diferencia de Esparta, en donde ser soldado y ciudadano fueron hechos 
convergentes y connaturales, la Atenas de Sol6n acuria opuesto concepto de 
ciudadanfa y el correspondiente ideal educativo. La Atenas de Sol6n da el paso 
definitivo que alejandose de las civilizaciones de guerreros, se elevara hacia la 
cima clasica de Grecia, rica en fil6sofos, politicos y artistas. Hacia el triunfo del 
pensamiento y la palabra sobre el poderfo ciudadano de las armas. Tucfdides 
anotara que en la Atenas de Sol6n fue ya menos visto el deambular armado por las 
vfas de la ciudad. Domino el atuendo del simple ciudadano. 

La vida, la cultura, la educacion, pasaron de la jerarqufa militar al fuero 
civil, que recibi6 del pueblo el encargo de la direcci6n polftica. Son los albores de 
la democracia. Se dibujan entonces los primeros rasgos dellfder politico ciudadano. 
EI poder se deposit6 en jefaturas no necesariamente militares. Y asf seguira 
siendo, pese a que en los dos primeros decenios del siglo V los atenienses 
deberan librar duras batallas, las Guerras medicas -Maraton en 490 y Salamina en 
480- contra las ambiciones expansionistas de los persas. 



Y si bien subsistio el noble ejercicio de las armas por razones de defensa, 
ocupo su lugar propio dentro de una organizacion polftica que se deslindaba y 
desintificaba del totalitarismo militar obligatorio para el ciudadano de dieciocho a 
veinte alios. En consecuencia, la preparacion pre-militar cedio en favor de la 
'hoplomaquia':B4/ torneo de armas que se adhiere a las competencias, vigente 
desde el siglo IX en Olympia y el Peloponeso. La educacion ffsica logr6 la palabra 
social y educativa, antes absorta entre el vocerfo militar. EI ateniense de esos dfas 
frecuentara los gimnasios, con regularidad parecida a los usos romanos, mas 
tarde, en las termas del Imperio.85/ 

3.1 Concepto de la CaretS'. Democratizacion 

Este cambio profundo de la ciudadanfa plasmo nuevo concepto de la 
'arete' , ahora precisado en la palabra 'kalokagazia' -'Kalos kai Agazos'-, 0 el 
hecho de ser un hombre bello y bueno. EI segundo componente de este termin~, 
'agazos', es el condimento moral del 'arete': la bondad, la virtud, la cali dad 
individual y ciudadana. 'Kalos', el primer elemento, es la belleza ffsica de la raza 
con todo y su aura erotica unida a las cualidades artfsticas y a la capacidad para 
los ejercicios del intelecto. Este ideal del espfritu expandido en un cuerpo 
gracilmente fuerte, no es imaginario. Platon alude a SI cuando pone en labios de 
jovenes hermosos y honestos, dialogos sobre la amistad. EI poeta latino Juvenal 
(60-140) comprimio el dicho ideal de la CaretS' en el socorrido adagio 'mens sana 
in corpore sano'. 

+Este proposito escultorico de la belleza moral y ffsica, propia de la 
'arete' ("no ceses de esculpir en tf tu propia imagen", dira Plotino en el siglo III de 
nuestra era), engendr6 nuevas concepciones de la vida y la polftica. Es la epifanfa 
del 'humanismo' en Grecia.86/ 

Pues la CaretS' que ahora se propone proyectar es mas amplia y participable 
p~r, al menos, las esferas libres de los ciudadanos. La 'arete' empieza, polfticamente 
hablando, a democratizarse. En los perfodos anteriores de la tradici6n homerica 
yen la soldadesca predeterminaci6n de Esparta, se entendfa que el futuro 'arete' 
nace, como tal, en potencia. EI 'arete' se hace porque para ello nace, fundadas 
las mentes como estaban en las preconcepciones genesiocraticas. Pero ahora, 
ser 'arete' es posibilidad que espera en su seno a toda clase de hombres libres y 
nobles; propietarios y terratenientes liberados del trabajo, en contraste con la 
clase inferior que se gana su vida oscura en el oficio artesanal y el manejo de 
negocios callejeros y aldeanos. 

Las Cartes' participaron de esta clasificacion social, plutocratica, segun 
fue el esquema que Sol6n tuvo en su mente: las artes 'Iiberales' 0 del hombre libre 
y despreocupado, casi ocioso, que era, literalmente hablando, un 'caballero'; pues 
encontraba en la 'hfpica' su manera de manifestarse prestigioso 87/ -como el 



autom6vil en nuestros dfas ... - En contraste, el pedestre artesano y dependiente, 
al que estaban reservadas las 'artes' propias del siervo, las 'serviles'.88/ 

A pesar de esta discriminaci6n que se dejara sentir honda en el siglo 
clasico de Atenas, el ideal del 'areta' fue asequible a muy amplio numero de seres; 
propiamente hablando, a los 'ciudadanos'. En la Atenas de Sol6n, estirpe y sangre 
fueron condiciones necesarias para la 'areta', pero no suficientes. No basta haber 
nacido bien. La 'areta' es un estado 0 situaci6n personal que puede lograrse por 
la educaci6n y el aprendizaje. Hay que merecerlo. Es una mezcla de genesiocracia 
y axiocracia. 

3.2 Cultura y educaci6n 

Vengamos ahora ala educaci6n. En expresiones de hoy, la educaci6n es 
uno de los tantos universales de la cultura y las civilizaciones: la educaci6n es 
cultura, es parte de la cultura total, pero diferente de ella como la especie respecto 
al ganera. 

Asf empez6 a entenderlo la Atenas de Sol6n. Por tanto, la 'paideia' 
-entendida como tacnica de la educaci6n conducente a integrar al hombre a la 
solidaridad de las manifestaciones del saber, del arte y la palabra-, se visti6 de una 
forma concreta y sistematica. A esta incipiente 'paideia' de la Atenas de Sol6n se 
referiran autores de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, como la 'arjaia 
paideia' la antigua 'paideia' ,89/ a diferencia de la 'paideia' en el esplendor del siglo 
de oro. 

3.3 Comienzos de la escolarizacj6n 

Todo este distinguir entre la educaci6n y el medio circundante, sin 
separarlos, desemboca en reflexiones sobre el origen de los sistemas escolarizados 
que han Ilegado despuas hasta nosotros. La 'paidagogia', pedagog fa, a partir de 
esta altura de los tiempos, seguira asida a la mana de la escuela por los caminos 
de la historia occidental. 

La educaci6n se institucionaliz6 en la escuela, palabra que en la lengua 
helena significa comentario, acotaci6n al margen, repaso, detenci6n y descanso 
para dedicarse a las discusiones del saber, para dar respuesta a variadas 
urgencias sociales. Es efecto y lIamado de la democracia que se inicia. La 
educaci6n por la 'paideia' en capullo, aunque beneficio de una clase ciudadana 
superior, debe, dentro de su ambito de alcance, vulgarizarse, popularizarse para 
garantizar que de ella goce todo el estrato nobiliario y Iibre de la sociedad. 

Con el establecimiento educativo se emprende marcha hacia la 
colectivizaci6n de la sociedad. De nuevo es Arist6fanes quien ya adulto en el ano 



490, hace remembranzas de la 'antigua educacion' y describe a los ninos que al 
despuntar el dla, cualquiera sea la clemencia 0 inclemencia de los amaneceres, 
se dirigen hacia el maestro que los espera en edificios cubiertos, sin perjuicio de 
que en ocasiones calidas se les ensene al escampado. 

+i.Maestros de que? Platon responde, hablando en la Republica, de sus 
"buenos viejos tiempos": la gimnasia 0 educacion flsica para el cuerpo, y la 
musica, vocal e instrumental, para el alma. Y el canto, p~r cuyo medio se Ilega a 
una educacion que empieza a ser formal -como hoy se dice-, de la poesla. La 
educacion ateniense no da menos importancia que la espartana a los valores 
moralizadores de la IIrica y la epica. Homero es pan intelectual de la escuela que 
comienza. Aprenderlo y cantarlo es deber del estudiante, para mas tarde 
desempenarse con soltura en los banquetes, y pasar p~r hombre de bien. Otros 
maestros 10 son de la escritura y la lectura, que en las escuelas del Siglo de oro 
estaran ya instaladas como asignaturas escolares. 

En el n i i~ o, concluyamos, la Atenas de Solon no ve ya, como en Esparta, 
al hoplita potencial, sino al letrado que mas tarde sea amante del saber; que es 
filosofo, y es artista.901 

+EI movimiento escolarizante de la educacion que estaba definiendo 
banda propia dentro del policromo arco de la cultura en esta cima de la historia, 
se manifesto tambien en el arreglo de las primeras escuelas de medicina en 
Crotona y Cyrene, antecesoras de las de Gnido y Cos, que floreceran en el perlodo 
clasico de la cultura griega. 

+En forma simultanea afloran los movimientos intelectuales, dichos 
'escuelas filosoficas' aSI carezcan de talante institucional propiamente dicho, y 
son manifestacion de la onda que agitaba los esplritus de entonces, decididos a 
remover las explicaciones mlticas del mundo y la naturaleza, y dar respuestas 
fundadas en motivos racionales. Esta naciendo la filosofia 911 como efecto de la 
actitud de esos hombres de Mileto, elevados a la curiosidad indagadora del p~r 
que cientffico del universo. Aludo a Tales (64-547), Amaximandro (610-547), Y 
Amaximenes que muere en el ana 480. 

Las audacias, hoy en apariencia ingenuas, de estos pensadores, son los 
primeros cimientos de la historia de las ciencias y se van a dejar sentir muy pronto 
en la segunda mitad del siglo V. 

4. Polltica. 'pajdeja' y educaci6n en la segunda mitad del siglo Y 

Las tendencias educativas que dejamos descritas se ajustan en ultimo 
termino ala tradicion homerica. La palabra, la belleza y el herolsmo -parcialmente 
convertido en gesta deportiva- se mantuvieron incolumes a traves de siglos, en el 
concepto de la 'arete'. 



4.1 Ef 'areta cientffico' 

Pero los pensadores de Mileto, inquietos en torno a la verdad cientffica y 
metaflsica, van a debilitar el sesgo poatico de la educacion y la 'vieja paideia'. 
Creadores de sus propias escuelas de altura filosofica, induciran en la sociedad 
y la educacion obligadas distinciones entre la belleza poatica y la verdad 
cientffica.92/ A la 'areta' suman el nuevo perfil del pensamiento cientrfico, 
dignificador del hombre. 

Oesde este momento, profundo y grave en fa historia de fa educacion 
occidental, la ciencia se adhiere a la mana de fa pedagogfa ala manera que esta 
se aprieta con la mana de la escuela. Ciencia, pedagogfa y escuefa seguiran 
siendo trilogfa inseparable en el alma e historia de la educacion. 

La educacion de Grecia ampieza a hacerse cerebral. Los elementos 
intelectuales, cientfficos, racionales, se tornaron desde entonces en su condimento 
inseparable. Educacion y saber se allegan como una misma cosa. EI elemento 
artfstico subsistira a la manera de funcion expresiva y bella de 10 que se sabe. En 
cambio, 10 deportivo de la educacion recedera un tanto 0 quizas mucho en el 
contexto sistematico de la nueva 'paideia'. Comienza el dominio de las 'artes' en 
la arena de la educacion. EI 'areta' cientffico comienza a prosperar. 

4.2 EI 'areta' politico 

A mas del vestuario cientffico, el 'arete' tendra tambien entralia polftica. 
EI ideal de la educacion no dejara de recitar y cantar a Homero en convivios 
sociales; pero hay que formar al hombre para la direcci6n de la 'polis'. Se insinuan 
las primeras expresiones del hombre como 'zoon politikon', el animal pOlitico que 
di ra Aristoteles. 

La educacion, de proyecciones individuales indiscutibles, se espera ser 
tambien -asf 10 sienten los atenienses de la segunda mitad del siglo V- un hecho 
social. AI hombre ha de educarselo para que se integre a la 'polis' de hombres 
libres. Mas no a una 'polis' como el Estado absolutista de Esparta, sino como 
miembro de la masa social. Es la democracia que despierta consciente en el alma 
de los atenienses. 

Sin saber intelectual -'arete cientffico' y sin capacidad polftica social 
-'arete polltico'-, nugatorio sera hablar de ciudadano de la 'polis', asi posea en 
abundancia cualidades de virtud y belleza -Ia 'Kalokagazia' de la 'antigua paideia'. 

No puede ocultarsenos 10 que este vuelco significa en la historia de la 
polltica de la educaci6n, que tam poco pudo ser aceptado sin diatribas y matices 
diversificadores. Es la contienda historica de sofistas y socraticos, primero, y de 
Isocrates con Platon, alios mas tarde.93/ 



5. Sofistas y Socraticos 

La sofistica puede entenderse de dos modos: como movimiento surgido 
en la Grecia del siglo V a.C. y como persistente actitud mental proyectada en la 
historia. 

Nos i nteresa 10 pri mero. Los sofistas, con apariencia de sabios 'maestros 
del saber', nacen de una crisis del espfritu griego -Ia primera crisis de la filosoffa.94/ 
No se sabe que hubieran abierto escuelas en el sentido institucional de la palabra. 
Preferible entenderlos a la manera de preceptores colectivos mas que personales, 
dispuestos a ofrecer formacion completa que conjeturalmente duraba tres y hasta 
cuatro anos. Por este trabajo, el 'maestro' reclamaba su estipendio. De Protagoras 
(480-410) se dice haber sido el iniciador de esta practica. 

Para acumular cauda de oyentes, los sofistas acudieron a sistemas que 
hoy dirfamos publicitarios, pues recorrian las ciudades dandose a conocer mediante 
oferta de explicaciones gratuitas en sitios publicos y con ocasion de especiales 
acontecimientos como los juegos panhelenicos de Olympia. Inauguraron el genero 
literario de la conferencia, sin perjuicio de eventualmente escuchar las lecciones 
de connotados maestros de la epoca. 

Enfrentados con los seguidores de Socrates, los sofistas se asemejan a 
pedagogos repetidores. 'Hombres del oficio' de ensenar, no buscan la formacion 
del cientffico y filosofo sino del politico influyente y eficaz. Por ello fueron tan 
meticulosos en la ensenanza de tecnicas polfticas -'politike techne'-, sin consumirse 
en discusiones sobre la naturaleza del mundo. No eran filosofos. Menos les 
afanaba la doctrina; y si a los doctrinos les hablaban del ser y del hombre, era para 
entrenarlos en el arte de conducirlo. 

De Protagoras se piensa que fue el primero en explorar el arte de la 
dialectica, consistente para el en presentar los pros y contras del asunto publico, 
a manera de antilogios que lIevaran la polemica hasta la victoria. 

Ala retorica se acogfan los sofistas como tecnica convincente en boca del 
hombre publico. En Grecia, la palabra es reina; pero en labios del orador sofista, 
como se afirma en Plat6n, podrfa ser artilugio para condenar a muerte, a la 
confiscaci6n, al exilio. Por ello los sofistas la enset'iaron cuidadosamente, tanto 
en la teorfa como en la practica, como el arte de la invenci6n -'inventio'- convincente. 

La erudicion fue recurso de oportunidad para el retorico. Convenfa que 
supiera usar la aritmetica, la geometrfa, la astronomfa y la acustica 0 musica 
-'artes' que seran las del 'quadrivium' medieval-,95/ cuando fuera del caso echar 
mana de tales armas en el fragor de la polemica. Y servirfa, asf pensaban los 
sofistas, para 10 que hoy lIamamos cultura general, benefica para el hecho 
educativo. Bien esta filosofar, decfa Gorgias; pero en la medida que el acto 
filosofico ayude a parecer bien educado, no para beneficio de la ciencia misma.96/ 



Razonamiento antecedente a discusion universitaria que se iniciara hacia 
1800,9710 aparente antinomia entre la investigacion de la ciencia y la educaci6n; 
0, puesto el asunto en otros tarminos, si la investigacion es funcion universitaria 
o si a ella compete solo la formacion del investigador.981 

De otra parte, los sofistas, a su manera, adherlan a las tendencias 
abiertas y democraticas de la educacion, porque se trataba de formar a la masa 
ciudadana. Sostenlan que la sabidurla, la habilidad y las costumbres son 
enseiiables, pues la naturaleza es perfectible por adicion y aprendizaje de 10 que 
no se posee. Afirmaban la educabilidad del hombre p~r medios externos, como 
opuestos al sentido de la palabra educacion. 

En fin, que si los presocraticos concentraban la reflexion filos6fica en 
torno a la naturaleza -naturalistas, se los dijo- y buscaron en la educacion la 
manera de capacitar para el orden en el trabajo cientrfico y en esplritu de libertad 
investigativa desinteresada, los sofistas enarbolaron la palabra, aSI fuera vacua, 
para objetivos po lfticos.991 

+En con~raste de estas audaces actitudes del sofismo, los socraticos 
rechazan la concepcion utilitarista y capciosa del 'areta' politico, en cuanto 
olvidadizo de la virtud individual y social. Aseveran que es por la verdad y no por 
la tacnica del poder como se aproxima el hombre a la 'areta' de la virtud cientffica. 
Nos consta que este debate no ha cesado en nuestros dlas. 

Los seguidores de Socrates propugnan por el ideal de la 'areta' al que se 
//egue por el desarrollo de la personalidad a partir de los valores humanos que 
cada uno atesora, hasta conseguir la sabidurla emanada de la posesion de la 
verdad. 

S6crates proyecta una pedagogla -'paideia'- orientada al desarrollo de 
valores que siendo universales, residen en cada individuo: el esplritu y la razon. 
Por ello sustentaba que la educaci6n es s610 un proceso interne y estimul6 la 
metodologla pedagogica del dialogo, de la mayautica.1 001 Procedimiento mediante 
el cual el maestro, con su palabra insinuante, va alumbrando en el alma del 
disclpulo nociones que sin al haberlas percibido, ya las posela y que develandolas, 
las expresara como cosecha intelectual. Por el dialogo, el maestro finge cautelosa 
ignorancia para que el alumno, instigado por las preguntas, escudriiie en su ser 10 
que ya sabe y 10 expand a al exterior. 

La ironla,1 011 con la maestrla de S6crates, se convierte en motivo de 10 
que hoy lIamarlamos autoeducacion. EI dialogo aSI entendido asola fronteras y 
estrecha vlnculos entre quien supuestamente ensena con fingida ignorancia, y 
quien descubre -el alumno- su propio saber. 



Dado el concepto socratico de que la educaci6n es proceso interno, a 
cualquiera se Ie antojaria decir que la mente de S6crates se queda corta en 
dimensiones democraticas; y que los sofistas, en cambio, acatan la idea de 
axiocracia 0 meritocracia, mas consonante con un proyecto de educaci6n ciudadana. 

Pero vistas las cosas desde otro angulo, con sus principios y su matodo 
de dialogo ir6nico, pero sin engarios de sofisma, S6crates vence el individualismo 
de las castas. Pues no les niega a los principios universales de verdad, belleza, 
justicia y bien, legftima y connatural residencia en el individuo y no s610 por 
privilegio de cuna. 

S6crates y sus seguidores, ajenos al mercantilismo, fueron mas y mejores 
maestros que el publicitario sofista. Reservado, al parecer, para la crema 
intelectual que 10 seguia -S6crates era intelectual de humilde origen-, abund6 en 
discipulos y seguidores en cuyos oidos deposit6 maximas ya bien leidas en versos 
de poetas como Pindaro (518-438): "Llega a ser 10 que eres", porque "para ser 
sabio y prudente por naturaleza no basta haberlo aprendido".1 02/ 

Todos estos eran, sin lugar a duda, principios aleccionadores de hond6n 
educativ~, asi el maestro S6crates hubiera sido condenado a beber la cicuta que 
Ie extend ian sus acusadores de corromper a la juventud.1 03/ 

6. Plat6n e Is6crates 

La contienda entre sofistas y socraticos benefici6 la historia del concepto 
de educaci6n en 10 superior y para 10 superior. Fueron visiones encontradas que 
de todas maneras aportaban nuevos y enriquecedores elementos para aproximarse 
al equilibrio pedag6gico, educativo e institucional de la 'paideia', que venia 
cumpliendo su periodo de afinamiento final en los arios de las guerras de 
Peloponeso (431-404). 

EI debate prosigui6 en torno a los aspectos politico y cientifico de la 
'areta' y la 'paideia'. Cada dia Atenas madura su conformaci6n democratica, e 
importaba precisar las ideas en torno a la ciudadania y el ciudadano. Muchos 
seres, ya se sabe, se encontraban excluidos de esta categoria; pero en un 
ambiente de libre opini6n era natural y comprensible que surgieran pareceres 
convergentes 0 dispares respecto al tipo de educaci6n a que debiera ser sometida 
la clase ciudadana.1 04/ 

Ahora seran dos figuras de la educaci6n griega las que se enfrenten en 
la palestra educativa: Plat6n (428-348) e Is6crates, en el siglo IV. No que ellos 
hubieran modificado en mucho los conceptos de la 'areta' y la 'paideia'; pero es 
indudable que lIevaron la discusi6n a terrenos mas profundos y vitales. Tampoco 
ha de pensarse que Plat6n habria de ser un continuador exacto del pensar 



socratico-educativo e Isocrates, por su parte, de la mente sofista. En uno y otro 
campo hubo afinidades, no identificaciones. 

6.1 Platon. EI 'aret9' platonico 

Con Platon, cultura y pedagogia se enrumban por la reflexion filosofica y 
cientffica, con espiritu de investigacion permanente hacia la meta de la sabiduria 
-'sophos'- por sobre todo proposito practico y utilitarista. Es por tanto la platonica, 
pedagogia orientada a incitar la constante y tenaz actividad creativa y reflexiva del 
estudiante. No tanto en beneficio de la ciencia como tal, sino de la mente. 

En t9rminos de hoy, es una educacion poco cientifica y menos pragmatica. 
Pero vistas bien las cosas, es cientifico en grado sumo 10 que Platon propone 
porque la verdad, y no la simple praxis utilitaria, se constituye en motivo de la 
accion mental; y la utilidad que se reporte ha de beneficiar, ante todo , a la 
inteligencia. EI concepto educativo de Platon tiene como protagonista fundamen- ' ___ 
tal, la verdad. ~~~~ i~ AFl;l 

~ .'<; 

Implicaciones jndjviduales y sociales de la educacion 
c; 
~~/e ~, 

Ademas, en Platon la actividad educativa no se limita a implicacione Illili, . 

individuales. Cierto que el insinua la dedicaci6n casi ascetica al ajercicio de la 
ciencia y del 'eros' (el amor), porque es necessario apasionarse por el saber, como 
en otros periodos anteriores se instigo la pasion por las armas y la disciplina 
militar. Este enamoramiento por la ciencia purifica y propicia el contacto personal 
con el mundo de las esencias puras y con Dios. 

Pero Plat6n reafirma los derivados politicos y sociales de la eduacion, 
que deben disponer al hombre para la actividad en la 'polis'. En nuestros terminos, 
la educaci6n para 10 superior tiene una funci6n polltica. 

Educacj6n y Estado 

Plat6n, quizas el primero, incorporo sus concepciones sobre la educaci6n 
a la teo ria polftica del Estado. Pues aquella debe disponer al hombre para lIevar 
a cabo las misiones ciudadanas que Ie competen dentro de la 'polis'. Si la 
educacion cumple bien esa tarea polltica, apertrecha al educando para lograr la 
armonia que debe existir entre las clases y las diversas funciones ciudadanas que 
a cada clase corresponden 105/. 



Esta educacion superior, opina Platon, debera ser encomendada al 
Estado porque ella conduce al ejercicio de las funciones pollticas. No aSI otras 
educaciones 0 niveles, como la formacion de los artesanos, comerciantes, 
trabajadores manuales, como que a ellos no compete direccion polltica alguna 
sino la obediencia. Se sigue entonces que no todos deberan tener la misma 
educacion, pues partiendo de la Indole -0 naturaleza individual- cada cuaillegara 
a ser, como se dijo, 10 que ya es. De alii que el termino educar 106/ asuma en 
Platon significado pleno: sacar de Sl, 'e-ducere'. 

De acuerdo con la Indole individual y natural, el proceso de la pedagog la, 
al educarlos a todos y cada uno, tiene no obstante, efectos selectivos. No 
excluyentes, eliminadores 0 'elitistas' -como se dirra hoy. Lo que parece 
concordante con aquel concepto de educacion para 10 superior que habla venido 
labrandose. Si algo es superior es porque se dan otras formas que Ie son inferiores 
o al menos diferentes, cuyos efectos jerarquicos dependen de la razon de cada 
uno.107/ 

Utopia educativa: el rey filosofo 0 ciencja regia 

Por to do esto, Platon erige una veradera utopia educativa, entendida 
como un mas alia posible, aunque diflcil de alcanzar; y opuesto a los sofistas 
preocupados de la eficacia inmediata, aunque esta se consiguiera mediante el 
recurso capcioso. Platon propone la verdad como camino hacia el exito, a pesar 
de ocasionales derrotas del individuo. La educacion propuesta por Platon se 
ajusta al ideal de producir IIderes y dirigentes sociales en los que se unan la 
capacidad polltica de dirigir y las virtudes de pensar propias del sabio. Quien rige, 
debe ser a la vez, filosofo: el rey filosofo que conjugue la autoridad deontologica 
o del deber ser y la autoridad epistemologica del saber.1 08/ 

ASI, en cuanto a la maxima regencia ciudadana. Pero este principio 
conjuntivo de las dos formas de autoridad cobra vigencia tambien en otros ordenes 
inferiores de mandato que desempene el hombre dentro del complejo social. En 
el mando politico dentro de la 'polis', cualquiera sea la posicion del hombre en la 
sociedad, debe dominar la ciencia verdadera y fundada, la 'episteme', p~r sobre 
la simple y variable opinion vulgar, la 'doxa'. Entre los socraticos, el 'areta' de 
nobleza espiritual supone el conocimiento y la ciencia; en el 'areta' de Platon estos 
dos hechos se identifican. 

EI currlculo en Plat6n y la Academia 

De manera que situado el caracter individual, la 'paideia' ,de Plat6n 
procede a formar a cada uno en el ejercicio de la ciencia investigada, de acuerdo 
con la doctrina de las ciencias que el fil6sofo estableci6: la dialectica, la matematica, 



las ciencias naturales, el arte. Y en la practica del ejercicio flsico -educacion 
ffsica-, para atender a 10 material del hombre; y de la musica -educacion espiritual-, 
para el equilibrio 0 armonia unitaria del ser humano.1 091 

+Hijo de su tiempo y fiel a las tendencias escolarizantes, Platon organizo 
la Academia. Se discute hoy si esta fue una especie de 'asociacion para el avance 
de las ciencias', 0 mas un establecimiento de educacion superior.11 01 Pensemos 
que a la muerte del maestro sus disclpulos 10 elevaron a los peldarios de la 
deificacion; Isocrates, en cambio, fue Idolo cercano al hombre medio, que deseaba 
armarse de la palabra para conquistar de inmediato el poder politico. Platon, con 
su 'utopia' , tomaba en cuenta que la semilla educacional que hoy se siembra 
tardara arios en producir frutos; Isocrates se inquietaba p~r las necesidades 
inmediatas de la sociedad democratica y formaba hombres para el 'hic et nunc' de 
la gestion polltica. Platon fue el hombre de 10 importante y hondo; Isocrates' de 
10 u rgente que no aceptaba esperas.111 1 

Platon e Isocrates nos demuestran que la cultura clasica de Grecia, tras 
siglos de preambulos preparatorios, vacilo entre la cultura del verbo embellecido, 
con Isocrates a la cabeza, mientras Platon, con su 'paideia' y el 'areta' del 
pensamiento, se ,constituyo en maestro de la humanidad, y Ie enserio a pensar. 
Isocrates, en cambio, mantenedor de las tradiciones afectas al brillo de la palabra, 
fue el maestro de la Grecia del siglo IV, del helenismo y la Roma Imperial, en cuyos 
retoricos, oradores y politicos, como Ciceron, 1121 encontrolsocrates sus primeros 
apologistas. Por ello se 10 ha lIamado, aunque muchos discrepen, "Padre del 
humanismo".1131 

+Contemporaneo de Platon e Isocrates, Jenofonte (427-335), historiador, 
filosofo y general griego, disclpulo de S6crates, interpone su 'paideia' militar y 
aristocratica, desentendida de especulaciones cientrficas.1141 

7. Aristoteles y el Helenismo 

Isocrates no fue el unico educador del helenismo. Arist6teles (384-322) 
es en esa etapa de los tiempos figura clave para la historia de la educacion. En 
su Metaflsica precisa los fundamentos de la ciencia; en la Etica a Nic6maco, los 
de la educacion y en la PoHtica, las funciones educativas de la Ciudad-estado. 

Preceptor de Alejandro y participe de las labores academicas del Mu
seum de Atejandrla, el Estagirita, tambien dicho el Fil6sofo por antonomasia, se 
coloca en los umbrales de la porcion del mundo conquistada por Alejandro Magno 
(356-323) y extendera su influjo al Imperio Romano. 



7.1 EI Helenismo 

'Helenismo' es el nombre que dio origen al verbo griego 'hellenizo' que 
significa 'hablar griego' 115/ con 10 cual ya se esta indicando que esta lengua, 
proxima ala perfeccion en manifestar los pensamientos humanos, fue el instrumento 
de penetraccion cultural durante largo perlodo de la historia. EI Helenismo, como 
civilizacion, se define por sus relaciones con los barbaros. Como forma cultural 
griega, el Helenismo contrasta con la 'cultura griega arcaica' (s. IV a.C.) y con la 
'griega clasica' (ss. V a IV a.C.). Por convencion historica el perfodo Helenico 
abarca desde las conquistas de Alejandro Magno, rey de Macedonia (336-323 
a.C.), hasta la conquista de Grecia por los romanos (146 a.C.). Con todo, el 
Helenismo perduro hasta la epoca del emperador Juliano (355-363) , segun 10 
comprueban las expresiones artlsticas y arquitectonicas, y las elaboraciones 
fi losoficas como el neo-pitagorismo y neo-platonismo. 

La 'educacjon para 10 superior' en el Helenjsmo. 
EI 'areta' 

Vigente el helenismo, se logro mayor consciencia de la educacion comol 
proyecto social , y la 'paideia' lIega a ser verdadera 'paideusis' 0 intencion I 
educativa del individuo convertido en ciudadano del mundo: verdadero \ 
'kosmopolites' 0 cosmopolita. Mas aun, la educacion extendida por sobre los / 
perrodos escolares establecidos y afinada para penetrar activa en la totalidad de l

\ 

la existencia -educacion permanente, como hoy se dice- 116/ y que en el griego 
del helenismo se expreso con la palabra 'auzesis', de 'auzano', aumentar, hacer ) 
crecer, como principio que es la educacion del desarrollo espiritual de los pueblos! 

EI ideal de la educacion helenista es, ante todo, la persona que apunte 
hacia 10 superior. La persona como valor en Sl misma, al margen de su dedicacion 
profesional inmediata. Los epitafios de la epoca nos demuestran que la letra 
esculpida prefirio exaltar la linea de inteligencia que enaltecio al difunto, mas que 
la gestion profesional desempeiiada en vida. Muy a diferencia de hoy, cuando 
monta mas el r6tulo social de la profesion u oficio que el distintivo cientffico 
profundo. Importaba en la epoca helenlstica ser hombre de la inteligencia que 
supiera ver y juzgar. EI oficio contaba menos, previsto que la capacidad intelectual 
dispusiera en potencia para cualquier desempeiio. 

Va se trate de la educacion bajo un maestro, 0 de la autoeducaci6n, el 
helenismo cifra su proposito educativo superior en la sentencia de Plotino: "No 
ceses de esculpir tu propia estatua". Con 10 cual el helenismo lIeg6 a ser una 
especie de religion de la cultura 117/ personal, capaz de formar y elevar al hombre 
a la altura espiritual debida, y purificarlo de otros intereses inferiores. 



+EI ideal de la 'arete' fue entonces el hombre hecho en la cultura. 
'Formado' en el sentido filosofico aristotelico. Es decir. un hombre que ha 
'actuado' ya las 'potencias' de su propio ser; que ha actuado su 'forma' -'morphe'-. 
y desenvuelto su naturaleza y su esencia humana. a fin de ser tal hombre y no 
cualquiera. independientemente de toda actividad practica y utilitarista. Portanto, 
hombre culto -cultivado-, enriquecido con los valores que el cultivo desinteresado 
produzca en su plantio personal. 

La 'enkyklios paideia' 

A la altura del helenismo la 'paideia' responde a la imagen grafica de 
'enclclica'; 118/ esto es, rotunda sintatica y totalizante del saber equilibrado. De 
las 'artes' de la palabra, con innegable predominio del arte retorico y con el 
condimento de lagramaticay ladialectica. Tambian de las matematicas: geometria, 
aritmetica, musica y astronomfa, concedido, sin embargo que estas disciplinas 
ocupaban escario inferior respecto a las 'artes' de la palabra. 

Tras siglos de elaboracion curricular en busqueda del tipo del 'areta' que 
cada quien imagino y de la 'paideia' conducente a tal efecto. se ha Ilegado a la 
articulacion de los saberes, a una verdadera integracion interdisciplinaria del 
currlculo en orden a la formacion del hombre total. 119/ 

En consecuencia, la cultura real, general y comun pas a a ser el modelo 
de identificacion segun ella aparece expresada, ante todo , en la herencia cultural 
de los valores literarios. Mas en concreto, de las 'artes liberales' tal como estas 
apareceran dispuestas, en curriculo de vias, en la septuple disposicion de las 
'artes', a la altura del siglo I. 

EI aprendizaje y ejercicio en las artes se complementaba con el dibujo y 
el ejercicio fisico porque la armonia unitaria en todo el ser, era ideal deseado yen 
acuerdo con el tan referido principio del poeta romano Juvenal (58-138 d.C.): 
"Orandum est ut sit mens sana y corpore sano". 

Los Njyeles educatjyos 

Del periodo helenfstico data la mayor precision de los niveles educativos 
en cuanto concebidos sobre la teo ria hipocratica del desarrollo humane y las 
alegorias numaricas de los pitagoricos. Hipocrates (460-377), se dice, dividia la 
vida humana en ocho periodos de siete arios. La educacion clasica reclamaba 
para si los tres primeros, de siete, catorce y veinticinco y les asigno nombres 
concretos: 'paidion', el infante y el nirio, hasta los siete; 'pais' de siete a catorce, 
y 'meirakion', el adolescente, hasta los veintiun anos. 



+En el primer perfodo, el ser humane vive al cuidado de la familia con la 
ayuda, en casos, de un preceptor 0 'paidagogos', pedagogo. 

+En el segundo perfodo se inicia la etapa escolar, que tiene 
correspondencia con nuestra primaria, para la lectura: conocimiento del alfabeto, 
las sflabas, las palabras y las frases; la recitacion y lectura de antologias 
adecuadas, la escritura y el computo, bajo la egida del institutor primario, el 
'grammatistes' 0 'didaskalos'. 

Notese aquf la diferencia que se establece entre el 'praeceptor' 0 precep
tor, que jugaba el papel de educador, y el 'didaskalos 1201 de la gramatica, a cuyo 
encargo estaba la instruccion, de acuerdo con el adagio: 'praeceptor instituit, 
magister docet'. Otras pedagogfas uniran ambas funciones, la de educar y la de 
instruir, en una sola persona agente. Convendra pensar en su momento como la 
educacion y la universidad contemporaneas han adherido a la tendencia unitiva de 
las dos funciones, a la disgregacion y aun la ignorancia de la educativa, toda vez 
que el esfuerzo instructor parece ser hoy gestion dominante. 

+Entre los catorce y los dieciocho, seguida de la 'efebia' militar hasta los 
veintiun alios, el alumno, bajo ladireccion del 'filologus', 'grammatikos', 'sophistes' 
o 'rethor', discurre por la etapa literaria y aun critica de la secundaria, a diferencia 
del nivel previo, gramatico e instrumentador en el usc, mas que en el amor a las 
letras. Formacion filologica que se ampliaba con la que podriamos /lamar cultura 
general, mediante el aprendizaje de las 'artes reales': las matematicas, la aritmetica, 
la geometrfa, la astronomfa y la musica. 

+Por fin, y mas pertinente a nuestro proposito, el nivel superior 0 acabado 
del proceso continuo de educar, institucionalizado en centros como el Museum de 
Alejandria en donde rivalizaban la retorica, la filosofia y la medicina, segun fue el 
afecto de estas disciplinas por los enfoques cientificos patrocinados por la logica, 
por la cosmologia 0 por la moral y la etica. Discusion explicable si se tiene en 
cuenta que la educacion superior helenistica procuraba por igual el bien pensar y 
el buen vivir.121 1 

+EI helenismo, recogiendo tradiciones, continua estructurando los niveles 
educativos de acuerdo con la evolucion pSicologica del ser humane y al igual que 
los divide y les jalona terminos, los mantiene unidos mediante el hilo conductor de 
las 'artes', especialmente de las 'artes sermocinales', con menor importancia 
concedida a las ciencias de la naturaleza, no obstante la presencia de la ffsica 
-ciencia comprehensiva de la naturaleza, en el nivel superior. 

+Dada la dinamica convergencia de todo 10 educativo en la persona, 
puede afirmarse que en el helenismo, educacion helenistica, educacion clasica, 
educacion humanfstica y la 'paideia' como humanismo, son expresiones 
correspondientes , casi sinonimas.1221 

I 

I 



EducaciOn y polltica 

Grecia fue, polfticamente hablando, una confederaciOn de ciudades: los 
municipios 0 'politien' , cada uno con administraciOn autOnoma y traspaso de la 
gestiOn diplomatica, militar y educativa a un Estado que gobernaba con el auxilio 
de un consejo federal. 

Esta composiciOn polftica se reflejO en la educaciOn del helenismo; que 
si fue de ese tipo de Estado resultante de 10 federativ~, se la confiaba casi p~r 
entero a la responsabilidad de las escuelas de cada 'polis'. Estado que aunque 
dictaba leyes para orientar la educaciOn escolar, no la intervino en 10 inmediato, 
ni la subvencionaba, toda vez que los emolumentos provenfan de las contribuciones 
privadas. Por ello abundaron las escuelas particulares.1231 

7.2 Principios educativos de AristOteles 

EI pensamiento polltico-educativo de Arist6teles trascendi6 al helenismo, 
penetrO en ' Edad Media y se prolongO hasta nosotros. 

Pe · el Estagirita que al hombre ha de educarselo en consonancia cc 
sus habitos Y ;Jotencias 0 facultades naturales y superiores, que son la inteligenc 
y la voluntad, para el morigerado dominio de las pasiones. 

+En efecto, todo 10 que se da en el alma -escribiO Arist6teles en su Etic2. 
Nicomaquea- son pasiones, potencias y habitos. 

+L IT " 'pasiones' a todos los afectos humanos que tienen como sequito 
el placer 0 1(;1 ptma, frutos de la alegrfa 0 la tristeza, del amor y del odio, de la paz 
o la cOlera, de la audacia 0 el temor, de la generosidad 0 de la envidia y la 
emulaci6n. Estos diversos y opuestos estados nos son posibles merced a las 
'potencias' 0 facultades del alma. Los 'hAbitos' son esas disposiciones inducidas 
que permiten al hombre conducirse bien 0 mal en 10 que respecta a las pasiones. 
Habitos que son tambien 'virtudes' 0 fuerzas del ser humano, correspondientes a 
las potencias 0 facultades, como partes de un todo indivisible que es el alma 
humana. 

Una metafora aristotelica nos aclara tan sabrosa distinci6n, pues el 
habito es a la potencia como 10 convexo de una curva se distingue de su 
correspondiente concavidad. Todo depende de donde se la mire. 



Teorfa del 'termino medio': EI hombre superjor. 

Para educar mediante la induccion de habitos san os y en el ejercicio de 
las potencias 0 facultades del alma, da el Estagirita una regia aurea, conocida 
como el 'termino medio' en donde la virtud se encuentra ·'in medio virtus'. Norma 
de vida que se explica de la siguiente manera: Da la experiencia que el hombre 
dominado por la pasion de la avaricia, juzga de derrochador al hombre vlctima de 
la pasion contraria. Pues bien, en la mitad 0 'termino medio' de estos dos habitos 
o virtudes viciosas, se encuentra la 'virtud sana' propia del hombre generoso. De 
igual manera podrlamos discurrir entre los extremos opuestos de la temeridad y 
la cobardla, de la t imidez y el descocamiento, de la ira y la pasividad absoluta, en 
cuyos respectivos medios virtuosos se encuentran: la valentia, la morigeracion y 
cualquiera sea el nombre que se de a la virtud medianera entre los extremos 
rechazables de la furia y la indolencia. 

Po tanto, el hombre superior sera, segun el pensamiento aristotelico, 
aquel quP "apa conduci r el ejercicio de sus dos grandes potencias por la practica 
habitual de la virtud certera. 

Dicho sea de paso, Aristoteles aplico la misma norma del j u ~ : o n j io a 
lop asuntos esteticos; al tamano 0 magnitud de la ciudad 0 'polis', y a m . .: chc. Jtros 
a 'tos de la vida individual y social. 

~ n cuanto al cemo de este proceso educativ~, se pregunta Aristoteles si 
S6 , ",e educar los hombres primero por la razen 0 por los habitos, pues esto 
debe armonizar entre Sl en perfecto acuerdo", y responde aconsejando que "en 
educacien, los habitos deben ir antes que la razen, porque es el fin . Y antes el 
cuerpo para que la posible desbandada de los apetitos somaticos nc 3e c 'icipe 
a la luz de la conciencia y la razon. 

Pero la prioridad absoluta, ya 10 ha dicho Aristeteles, es la razen humana, fin y 
meta del proceso educativo permanente.124/ 

Educacion para la vjda polftjca 

En la Etica Nicomaquea Aristeteles deje sentado que la felicidad del 
hombre radica en "Ia actividad que sea conforme a la virtud mas alta, que son la 
inteligencia y cualquiera otra potencia a la que se adjudique el mando y gUla de 
los actos humanos". 

Pero de acuerdo con doctrina del Estagirita, el hombre nace para la vida 
en sociedad porque es el un 'zoon politikon' ·'animal politico'. En consecuencia, 
la felicidad del hombre esta Intimamente relacionada con el bienestar social de la 
'polis', y la educacion debe ser tal que capacite al ser humane para el tipo de 
sociedad 0 'polis' en que ha de vivir.12S/ 



Por tal motivo distingue Aristoteles entre 'polis' y 'politeia'. La primera es 
la ciudad como tal, el conglomerado humane que tiene manifestaciones flsicas y 
urbanas. 'Politeia' es el regimen politico de la ciudad.126/ 

De todos los posibles regfmenes que examina en su obra polltica, prefiere 
Aristoteles la democracia y la educacion para la vida en tal tipo de sociedad. Que 
el hombre aprenda 10 mismo a obedecer que a mandar, por si acaso Ie 
correspondiera en fortuna ser dirigente politico de sus conciudadanos. 

AI Estado, en consecuencia, pertenece orientar con leyes sa bias el 
ejercicio educativo oficial 0 privado, de manera que se garantice la estabilidad 
pol ftica. 127/ 

Educacion Superior: Ciencia y Sabidurfa 

Esta libertad aristotelica de espfritu democratico se manifiesta en el 
ultimo punto de su mente educativa que viene a muestro proposito tratar: l,Que se 
ensena y para que se educa al hombre? 

Respecto al que se ensena, el polifacetico Estagirita adhirio al universo 
de las 'artes', de acuerdo con la corriente filosofica y cientffica de Platon, no a la 
oratoria, sin del todo exclufrla, ni a la medica en cuanto 10 fue de su dominio. En 
el 'para que' distinguio entre el fin social de la educaci6n, orientado a una sana 
'politeia', como queda dicho, y el fin individual, que es el ascenso del hombre 
desde la sensacion primera, fuente de los conocimientos, hasta la meta de la 
sabidurfa de acuerdo con Platon, que habfa sido su maestro. 

8. Roma y la 'humanitas' en Roma 

Quizas pueda afirmarse que de la diferencia entre el Estado federativo de 
ciudades y el Estado-Imperio, derivan las cualificaciones romanas de la 'educacion 
superior', a diferencia de las helenfsticas y de la actitud personal ante la cultura. 

"Entre los griegos -asevera Ciceron (106-43 a.C.)-, algunos se dirigen 
con toda su alma a los poetas, a los geometras; otros a los musicos; otros, como 
los dialecticos, abren nuevo cfrculo de actividad y dedican todo su tiempo y su vida 
a las 'artes', necesarias en orden a formar el espfritu de la juventud para la 
humanidad y la virtud". 

Este juego de libertades tan propicio a los intercambios y a la creatividad 
constructiva, no se da con intensidades suficientes en Roma, donde al decir del 
mismo Ciceron, "los hijos de los romanos son educados para que un dfa puedan 



servir a la patria y por ello se les tiene que instruir en las formas del Estado y en 
las instituciones de los antepasados. La patria nos ha criado bajo la condici6n de 
que dediquemos a su servicio la mayor parte y las mas bellas energlas de nuestro 
espiritu, de nuestro talento y de nuestras inteligencias".128/ 

8.1 Educaci6n. escuelas y 'educacj6n superior' en Roma 

Las reflexiones que se hagan sobre el intervencionismo del Estado en la 
educaci6n romana de la epoca helenistica, ayudan al analisis de 10 acontecido en 
la universidad medieval cuando comenz6 la ola de las 'universitates' fundadas, 
129/ y a comprender la naturaleza de la reforma napole6nica 1301 y sus 
repercusiones en los sistemas intervencionistas de nuestros dias. 

En Roma, la educaci6n esta al servicio del Estado.1311 EI texto de 
Cicer6n ve la luz cuando las armas de Roma han tornado posesi6n de Grecia, 
convertida en provincia romana en 146 a.C., y Grecia empieza a poseer aRoma 
por medio de las letras y el esplritu.1321 

Cualquiera sea el resultado de discutir si hubo 0 no una civilizaci6n 
romana y latina a diferencia de la civilizaci6n helenica; 0 si aquella fue episodio 0 
aspecto particular de la segunda, recordemos la transacci6n de actitudes que nos 
trajo a hablar de la civilizaci6n greco-romana a partir del momenta en que el 
intercambio de capturas armadas y capturas Iiterarias, Grecia y Roma se funden 
en el helenismo penetrante.1331 

+EI concepto de 'educaci6n superior' es uno de esos hfbridos de 10 
greco-romano. 

Independientemente de la Grecia clasica, la Roma incipiente de la epoca 
de los reyes y de la primera republica, tuvo una educaci6n centrada en la familia 
y fiel a los modelos de identificaci6n her6ica, como fue la homerica de los 
griegos.1341 

Pero cuando se inici6 la avanzada del helenismo, hacia el ana 200 a.C., 
Roma toma de Grecia la idea de la educaci6n literaria con el 'Iitterator' a la cabeza 
de la escuela elemental, para aprender a leer y a escribir, y con el'grammaticus' 
presidiendo la etapa secundaria bilingOe: latina y griega; 135/ coronadas ambas 
por la que pudieramos lIamar etapa superior, para la ret6rica y la oratoria. 

AI hacer Roma el primer intento de sistematizaci6n escolarizada, surgieron 
las escuelas 0 'Iudi', con el 'Iudimagister' a la cabeza. Mientras las mas altas 
instituciones se denominaron los 'athenei', ep6nimo honor de los romanos a 
quienes los habfan capturado con las letras. En los 'athenei' hubo estudios de 
matematicas, derecho y medicina, pues ya Galeno, el medico griego establecido 
en Roma, habfa extrafdo juga de las plantas para fines terapeuticos.1361 



En vano Cat6n (234-149 a.C.), el censor, quiso impedir la penetraci6n 
helenizante. Triunf6 10 eclectico que contemporiz6 el 'otium' de la cultura griega 
con el 'negotium' del pragmatismo romano. Mas no un pragmatismo utilitarista, 
sino tocado del dig no sentimiento del trabajo -sentido de que careci6 Grecia, salvo 
la mente de Hesfodo- y de clara tendencia a la servicialidad social y comunitaria.137/ 
Pero a la larga prevaleci6 la cultura abstracta del 'otium' , 138/ de la gramatica, la 
ret6rica y la dialectica. EI Estado romano cre6 escuelas publicas para la difusi6n 
de este saber, en concepci6n educativa y sistematizaci6n escolarizada que se 
prolong6 en la Edad Media; se fundi6 con las 'universitates' 0 corporaciones, y dio 
origen a las universidades institucionalmente concebidas.139/ 

8.2 La 'humanitas' de Roma 

Se puede comprender entonces que a los ideales griegos de 'educaci6n 
superior': hombre, 'humanitas' y 'paideia', que tuvieron vigencia en el 'helenismo' 
propiamente dicho, se asociaron los aportes de la romanidad como tal. En la 
epoca helenfstica, segun se dijo, educaci6n helenfstica, educaci6n clasica, 
educaci6n humanfstica y 'paideia' como humanismo, gozaron de significados de 
afinidad convergente. En tratandose del aporte de Roma, nos bastarfa puntualizar 
las notas de la 'humanitas romana' y la forma practica como el Imperio organiz6 
la 'paideia' en los niveles de la educaci6n, hasta lIegar al superior, de manera que 
fuera efectivo y realizable el ideal humanfstico. Despues de todo, dice Jaeger, la 
palabra 'humanitas' de los romanos corresponde a la 'paideia' griega y a la nuestra 
de cultura.140/ 

De nuevo, no se entienda que en la mente de los humanistas de Roma, 
'humanitas' se identifique con el humanitarismo benefactor; tam poco con super
ficial conocimiento de 10 que hoy se llama 'humanidades'. 

'Humanitas' es un ideal de formaci6n centrado en la persona, y consistente 
en que la persona viva conforme a la raz6n, sea rectora de las pasiones, anhelosa 
de la sabidurfa como clave de la vida, elegante en el pensar, en el decir, en el 
actuar y atenta en sus comportamientos a la moral natural. Pero la 'humanitas' de 
los romanos es ante todo, practica. 

+Marco Terencio Varr6n (116-27), enciclopedico de las'artes' 141 I, tuvo 
como afan de su vida incorporar la 'paideia' de la Grecia clasica a la cultura de su 
pueblo para transformarla en la 'humanitas romana', orientandola hacia el servicio 
del Estado. Y, como si se pudiese representar graficamente, Cicer6n anuncia y 
relaciona tres notas de la 'humanitas romana': 

-Una es la moralidad que explica as! el orador romano: "Los griegos dicen 
que no hay mas hombres de bien que el sabio. Sea; pero la sabidurfa, tal como 
ellos la entienden, no la ha alcanzado ningun hombre mortal. En cuanto a nosotros 



(los romanos) 10 que debemos considerar es la practica y la vida ordinaria, no las 
ticciones ni los deseos". 

-Pero la 'humanitas' romana es, por 10 mismo que moral, polftica; pues 
admite la necesaria condicion humana de vivir entre los semejantes. Por tanto, la 
'humanitas' romana desecha el indiviualismo. 

-En 10 cientftico, la 'humanitas' romana es literaria, retorica, p~r 10 que la 
palabra signitica y dice del hombre para su noble desempeno politico y social.1421 

8.3 'Niveles' educativos en Roma 

La practica de los niveles educativos en la Roma del Imperio son 
prolongacion de los culios helenisticos. 

De los siete a los once 0 doce, 0 hasta los dieciseis alios, el nilio va a la 
escuela elemental, puesta a cargo del 'magister primus' 0 'Iitterator', tambien 
dicho 'magister ludi' 0 'magister ludi-litterarii', correspondiente al 'grammatistes' 
griego. 

A los dieciseis alios el joven recibe, al estilo romano, la 'toga virilis' y 
continua en las escuelas de retorica.1431 

Lo que mas nos compete es la educacion superior, orientada en Roma 
principalmente a la retorica. Las escuelas se confiaban al 'rhetor' u orador para 
el entrenamiento del alumno en el usc elegante de la palabra, y los etectos de la 
polftica y el derecho. Por otra parte, en este nivel se forma al 'jurisprudens' bajo 
la direccion del 'magister iuris' .1441 

8.4 Roma educadora 

"La importancia hist6rica de la educaci6n romana -nos va a decir Marrou
no reside en los toques y complementos que hubiera podido depositar sobre los 
aportes de la educacion clasica de tipo helenistico, sino en la difusi6n que Roma 
!Ievo a cabo, de este tipo de educaci6n, a traves del tiempo y el espacio. Los 
historiadores modernos no siempre han hecho justicia a la grandeza de la obra 
cumplida por Roma en el mundo. Herederos del romanticismo -para el que los 
valores supremos, y en cierto sentido unicos, consisten en la originalidad y la 
creacion absoluta-, no han sabido veren la civilizaci6n romana sino una deformaci6n 
y abaratamiento de la civilizacion helenica, para e"os la unica original. 

"Pero es muy otra la verdad. Mision hist6rica de Roma no fue tanto crear 
una civilizacion nueva sino implantar y enraizar en el mundo mediterraneo la 
civilizacion helenistica que Roma habia conquistado". 



As! en 10 educativo. En cuanto a 10 politico, "Roma hizo del mundo entero 
una patria (mica y desde otro reducto geografico, continuo la labor de Alejandro 
Magno porque la civilizacion helen!stica cubrira el orbe desde el Sahara hasta 
Escocia y desde el Eufrates hasta el Atlantico. Mas aun, tan profundo la hundio 
en la geograffa humana de muchos pueblos, que estos pudieron soportar los 
embates invasores, septentrionales a islamicos, y enriquecerse con sus aportes 
culturales. Si estudiamos esta historia en las ruinas monumentales de la romanidad, 
encontraremos termas, teatros, anfiteatros y circos; pero tambien basilicas, 
templos, foros, 'institutiones', leyes, dos lenguas casi perfectas, ellaHn y el griego, 
cultura, 'humanitas". 

IY Escuelas! Es muy grande y nutrida la geogratra escolar de Roma. En 
Africa: Tagaste de Numidia y Cartago; en Italia, Napoles y Milan; en la Galia, 
Limoges, Burdeos, Tolosa, Narbonne, Marsella, Aries, Lyon, Avenches, Autun, 
Besan~on, Reims, Treveris, Colonia y, hacia el Oriente, Antioqu!a, Beirout y 
otras.14S/ 

Las escuelas y las 'artes' romanas, pasando por las lIamadas epocas 
oscuras medievales, tuvieron que ver con la aparicion de las 'universitates' .146/ 



TERCERA PARTE 

LA 'PAIDEIA' CRISTIANA Y EL HUMANISMO CRISTIANO 

EI estudio de la 'paideia' y el humanismo cristianos se enlaza con las 
culturas hebrea y helenfstica. 

1. Cultura y educaci6n hebrea 

No esta resuelta de modo definitivo la etimologfa del termino 'hebreo'. 
Unos 10 refieren a Eber -'Heber'-, antepasado comun de hebreos y arabes. Otros 
opinan que hebreo significa 'los del otro lado' del Jordan 0 del Eufrates; serfa 
entonces el nombre dado a los pobladores de Palestina y Babilonia 0 a los 
procedentes de Ur de Caldea. 

La cultura hebrea puede inscribirse en el ambito de las culturas de los 
escribas,147/ 10 cual se advierte enlos Libros Sapiencialesdel Antiguo Testamento, 
concretamente en el Libro de los Proverbios, manual de educaci6n moral para la 
perfecta formaci6n del funcionario que codifica en aforismos la sabidurfa tradicional 
de los medios culturales en que se movfan los escribas reales de Juda e Israel, alia 
por los siglos X a VII. 

La educ-.aci6n ludfa se nutre en~~c:t!QL~~ 'pefQ--''l(j~~engJo_s_o. EI perfecto 
israelita no es el politico como 91 chino, ni el metaflsico como el hindu, ni el artista 
y fil6sofo como el griego. La educaci6n judfa se apoya en el trato con el unico Dios, 
mas que en una etica 0 en leyes. Todo converge en la idea del Creador de los 
cielos y de la tierra, de los mares y cuanto en alios se contiena. 

La Ley era el principal elemento del currfculo. En ella estaban implicadas 
la religi6n, la historia patria, las normas morales, la ley civil, las practicas 
sanitarias y muchos otros aspectos de la vida religiosa y social. La musica tuvo 
destacado papel en la formaci6n del israelita. La escritura no revisti6 tanta 
importancia como en los pueblos egipcios, pues la tradici6n hebrea se transmiti6 
durante muchos siglos mediante cantos y relatos.148/ 

2. Helenismo y Crjstianismo 

Afi rma Werner Jaeger que desde el momento en que despert6 la conciencia 
hist6rica moderna en la segunda mitad del siglo XVIII, los eruditos se apercibieron 
de que en la mente cristiana de los primeros siglos y en el cristianismo -producto 



este de la vida religiosa del judafsmo-, tuvo influencia profunda la civilizacion 
griega. EI helenismo fue uno de los factores humanos que hizo posible el 
surgimiento de una religion cristiana universal.1491 

+Esta aseveracion se torna incontrovertible si se atiende de entrada a los 
aspectos historicos y formales: 

-La predicacion del cristianismo, iniciada por los apostoles y por quienes 
con ellos tuvieron contacto inmediato (siglo I), continuada por los apologistas, los 
catequistas y los teo logos en los siglos II, III y IV, Y coronada por la ultima etapa 
patristica, la de los pre-escolasticos, coincide con la expansion historica del 
helenismo al Africa septentrional, aRoma y a todos los rincones dellmperio.1501 

De otra parte, desde un primer momenta la lengua griega es uno de los 
vehfculos de la predicacion, de la apologia, de la ensenanza catequetica del 
cristianismo y del primer lenguaje teologico. Este no es un hecho circunstancial 
e indiferente; pues con la lengua se traspasaron tambien a la mente cristiana 
conceptos, categorfas intelectuales, metaforas y sutiles connotaciones y formas 
literarias como la 'epfstola', los 'hechos' 151 lola 'didaque' y otros metodos de 
didactica escrita. Aun el nombre de 'christianoi' -cuno griego- se origino en la 
ciudad griega de Antioqufa en donde los judfos helenistas -que hablaban en 
griego- encontraron el primer gran campo de actividad para difundir el mensaje de 
Cristo.1521 

+Para nuestro proposito, 10 mas significativo es que el mensaje de la 
nueva fe fue lIevado por San Pablo, en moldes de la filosofia griega, ante un 
auditorio de filosofos estoicos y epicureos, reunido en el Are6pago de Atenas, 
centro cultural del mundo griego clasico y sfmbolo de su tradicion historica. Y que 
en el mismo reducto urbano e intelectual de la civilizacion griega, un escritor 
cristiano posterior nos comunico el decir del apostol Felipe a los atenienses: "He 
venido a Atenas a fin de revelaros la 'paideia' de Cristo. 

3. La 'Pajdeja' de Crjsto 

AI /lamar 'paideia' de Cristo al cristianismo, el imitador del apostol San 
Pablo tiene la intencion manifiesta de hacer aparecer el cristianismo como 
continuaci6n de la 'paideia' clasica, 10 que harfa que su aceptaci6n fuese logica 
para quienes pose fan la antigua. A la vez implica que la 'paideia' clasica esta 
siendo superada, pues Cristo es el centro de una cultura nueva, y la 'paideia' 
clasica se convierte en su instrumento.1531 

+AI enlazar historica y conceptualmente helenismo con cristianismo, 
debe destacarse que con la predicacion del mensaje revelado /lega al mundo la 
gran novedad de la vida sobrenatural; y que si la 'paideia' griega se oriento hacia 



la perfeccion de la persona y de la vida por medias y fundamentos naturales, 
coronados can el soporte monotersta de Platon y Aristoteles, la revelacion 
cristiana, mensaje del Padre que es Dios, agrega a la perfeccion de la persona y 
de la vida la perfeccion par la gracia para destinos ultraterrenos y eternos. 

+Mas tarde Santo Tomas establecera, en formula breve, no la 
contraposicion sino la complementacion de una y otra meta, que bien puede 
considerarse valida para el desarrollo del concepto de educacion superior a la luz 
del cristianismo: la perfeccion de la naturaleza y la perfeccion de la gracia.154/ 

3.1 San Clemente Romano 

EI documento literario y pedagogico mas antiguo de la religion cristiana, 
al que es posible fijar una fecha poco posterior al tiempo de los apostoles, es la 
Carta de San Clemente Romano (Papa, de 91 a 100) a los Corintios, escrita en la 
ultima decada del siglo I. 

Es significativo que en este documento crucial se contrasten los ideales 
de la filosofla polftica de la antigua ciudad-Estado griega, con el nuevo tipo 
cristiano de comunidad humana, lIamado ahora Iglesia, del griego 'ekklesia', 
termino que en su origen significaba la asamblea de ciudadanos de una 'polis' 
griega. 

La 'paideia' fue el argumento de enlace; y asi como esta habra hecho 
derivar de las leyes divinas del universo -a las que lIamo 'phisis', naturaleza- las 
normas que regirfan la vida social, tambien Clemente Romano fundamenta las 
leyes de conducta dentro de la nueva 'polis' cristiana en la polftica y en la etica 
social reunidas, y en la filosoHa cosmologica vigente en aquellos tiempos. A este 
nuevo concepto de paz social no teme lIamarlo repetidamente 'agape', que en 
griego significa caridad. 

+A la vez, la concepcion organica de la sociedad que Clemente ha tomado 
del pensamiento politico de los griegos, la hace equivaler a otra forma de union, 
de caracteristicas humanas y sobrenaturales: la union mistica en el Cuerpo de 
Cristo. Para que por la via de la perfecci6n que deriva de la gracia, mas facilmente 
el hombre lIegue a la armonia unitaria. Clemente Romano explica esta nueva 
forma 0 camino a la armonia, tomando una metafora por entonces usada para 
indicar el concierto de la vida organica. La metafora proviene de la medicina 
griega de entonces, metafora adoptada por los estoicos: Asi como la armonia 
organica existia por estar todo penetrado del 'pneuma', espiritu vivificador; la 
'symphonia' de las partes que los medicos afirmaban con respecto al cuerpo, se 
convirtio ahora en principio del universo vivo y se transform6 en 'symphonia 
panton,' 155/ sinfonia total. 



En suma, que Clemente Romano, al alabar la 'paideia', trata de definir 
toda su Carta a los Corintios como un acto de educacion cristiana para 10 superior 
y en 10 superior. Solo que este acto educador p~r la gracia -nueva 'paideia'-, es 
para todos, conforme al mensaje de Cristo: "No hay distincion de judlo ni de griego, 
ni de siervo libre, ni tam poco de hombre ni mujer". 156/ 0, "ya no eres mas siervo 
sino hijo".157/ 

3.2 San Gregorio de Nisa 

Otros pensadores cristianos, San Agustin (354-430) uno de ellos, y 
documentos de los primeros siglos podrlamos examinar, que relacionan la 
'paideia' clasica como ella fue presentada durante el helenismo, con la cristiana; 
y concretamente en el que fue centro cultural de este perlodo de la historia, 
Alejandrla. Pero detengamosnos, por ser mas adecuado a nuestro proposito, en 
el pensamiento de San Gregorio de Nisa (335-394), conocedor de todos los 
aspectos de la 'paideia' griega y consciente de los intentos de la pedagogiaclasica 
para lIegar al desarrollo de la persona humana p~r la educacion en 10 superior y 
para 10 superior. 

-Una y otra vez, Gregorio recurre en sus obras al concepto de la 
educacion que era el ideal a priori de toda la reflexion griega sobre este problema, 
y al que San Gregorio se refiere en forma expllcita con el tarmino 'morphosis': 
formacion del hombre.158/ 

San Gregorio echa mane de la metafora expresada con este termino 
griego. La metafora del crecimiento gradual de la personalidad humana y de su 
naturaleza espiritual, analoga al desarrollo 1Isico pero diferente del desarrollo del 
cuerpo. Pues la alimentacion del alma debe tener una proporcion diferente al del 
alimento material que consumimos. 

EI proceso espiritual que lIamamos educacion no surge en forma 
espontanea en la naturaleza; requiere un cuidado constante. Las virtudes morales 
e intelectuales son fruto de la naturaleza del hombre y de su adiestramiento; pero 
alcanzada p~r el cristiano nueva vision sobre la complejidad de la vida interior del 
hombre, desconocida para la psicologla de la filos01la griega, la perfeccion 
humana de la 'areta' a que aspiraban los antiguos fil6sofos parece estar mas 
alejada de su realizaci6n que en los tiempos clasicos. 

Y aSI como en la mente de los educadores de Grecia habla cabido la idea 
de la ayuda de los dioses para la formacion del hombre -recuerdese a Homero-, 
San Gregorio encontro apropiado introducir el concepto cristiano de la gracia 
divina dentro del esquema de la 'paideia' clasica. Y la concibio como la cooperacion 
del Espiritu Santo con el esfuerzo humano, ayuda que aumenta en proporcion ala 
magnitud del empeno personal del hombre. 



Pero en la mente del Niceno no se trataba solo de acercar la idea cristiana 
al concepto clasico de la 'paideia' y la 'areta'. Tuvo al una razon mas profunda: Asi 
como la filosofia de Platon era la asimilacion humana aDios, pues segun el fil6sofo 
todo el proceso de la 'paideia' era un proceso de ascesis filosofica; la nueva 
'paideia' cristiana no se redujo a un conjunto de dogmas, sino que abarc6 la 
perfeccion practica de la vida por la 'theoria' 1591 0 contemplacion de Dios.1601 

+Otra correspondencia entre la mente de Gregorio de Nisa y el sentido de 
la 'paideia' griega debe encontrarse en 10 que hemos lIamado el modelo de 
identificacion educativa. 

La 'paideia' consideraba, en el proceso educativ~, el desarrollo del sujeto 
humano, como tambian el influjo que sobre al ejercia el objeto de aprendizaje. En 
otros tarminos, que si el trayecto educativo del sujeto se compara con el acto de 
amoldar 0 someter a un ma lde, el objeto del aprendizaje pasa a ser la concavidad 
receptc:'"a . 

Va se vio que en la 'paideia' griega primitiva ese molde fue Homero en sus 
obras. Que con el transcurso de los tiempos el modelo 0 molde fue la literatura 
griega en general, para la cuallos griegos aun no habian generado un termino de 
referencia sustantiva. Despues, todo ese acervo literario fue vertido en el molde 
saptuple de las 'artes liberales', entre el/as, la retorica. V que all/egar la filosofia, 
asta se convirtio -en la mente de Plat6n- en la 'paideia' superior. Las restantes 
artes asumieron el papel de una especie de 'pro-paideia'. 

La concepcion que San Gregorio tenia de la 'paideia' cristiana, corresponde 
a este esquema griego y Ie es casi identica, en la medida que se refiere a la 
'propaideia'. Pero dentro de la concepcion cristiana, que corresponde al nivel 
superior de la 'paideia' griega, esto es, al estudio de la filosofia, San Gregorio 
respondio la cuestion aceptando to do el valor de las 'artes' que constituian la 
'propaideia', y de la filosofia como recurso ultimo para 10 superior. Pero estos eran 
moldes humanos y naturales. Entonces puso el mensaje revelado, la Biblia, como 
sintesis del contenido aprendible y vivible para 10 superior; a Cristo como modelo 
maximo de identificaci6n e imitaci6n. 

De resultas, 10 que en la 'paideia' griega habia sido la formaci6n 0 
'morphosis' de la personalidad humana, se convierte ahora, para el cristianismo, 
en la 'metamorphosis' de que habla San Pablo a los romanos, que es una 
transformaci6n sobrenatural en Cristo. 

Se entiende entonces el contraste entre la 'paideia' como 'humanismo 
clasico', y la nueva 'paideia' cristiana como humanismo cristiano.161 1 



4. Las escuelas cristianas 

Las escuelas cristianas que se inician con la predicacion del Evangelio, 
recogen la tradicion hebrea de las escuelas rabfnicas asentadas en las sinagogas. 

Establecida la cultura helenfstica, hubo escuelas cristianas que a no 
dudarlo recibieron el influjo de la escolarizacion grecolatina. Puede decirse 
entonces que las escuelas cristianas aceptaron la escuela clasica que corrio por 
las arterias culturales del Imperio Romano. Otras hubo en los pafses barbaros que 
habfan quedado al margen de la civilizacion helenfst ica, porque tambien a esas 
tierras aledanas al Imperio fue trafdo el mensaje evangelico. 

Nacidas las ordenes monasticas y organizada la admin istracion episco
pal de la Iglesia, las escuelas cristianas originales se prolongaron en las monasticas 
y episcopales que avanzaron la tradicion escolardel cristianismo hasta el nacimiento 
de las 'universitates', en los sig los XII Y XIII. 

De esta manera la difusion de la fe cristiana utilizo los recursos 
institucionales de la escolarizacion, paso a paso consolidadas en las culturas 
precedentes.1621 



EPILOGO 

EL MAESTRO 

Tras la floracion intelectual de la duodecima centuria las 'universitates' 
coronaron las etapas del proceso educativo. Fueron el 'nivel superior' de la 
educacion y prototipo 0 analogado principal de la 'educacion en 10 superio r' y 'para 
10 superior', mediante el septuple sendero de las 'artes' hasta la unidad de la 
filosoffa y la trascendencia teol6gica. Qued6 asi definido p~r varios siglos el 
programa educativo occidental: conjunto de las 'artes' tan substancial y s61ido que 
la humanidad contemporanea, a pesar de reiteradas tentativas, ha sido incapaz de 
sustituir.163/ 

Recogido p~r las universidades el concepto de la educacion para 10 
superior, no se 10 apropiaron en forma exclusiva. Reconocieron que es el verificable 
en todas las edades del ser humane y en diversas instituciones educativas, porque 
coexistieron las 'univsrsitates', en su primer momento, con las escuelas de 
gramatica -artistas de la palabra- y en el transcurso de la historia, con la paulatina 
aparicion del nivel secundario. 

Insistiendo en la distincion establecida entre el 'nivel superior de la 
educacion', la 'universidad', y la 'educacion para 10 superior y en 10 superior', es 
comprensible que la universidad no sea accesible a todos. Tampoco el complejo 
institucional de los sistemas postsecundarios. Pero supuesta la universalidad de 
las capacidades y anhelos innatos en el ser humano, es factible para todos la 
educacion que este alentada por el impulso hacia 10 superior, que cuenta con la 
realidad historica del maestro. 

1. EI maestro. jmprescjndible 

En toda educaci6n en 10 superior y para 10 superior es imprescindible la 
presencia del maestro, cuya figura obtiene derecho de asilo permanente en la 
memoria del discipulo. 

Padre y madre generan el ser fisico; el maestro acrescienta las herencias 
espirituales, intelectuales y fisicas. Nadie nace del todo. EI nacimiento natural es 
ingreso a la vida; la educaci6n continua el trayecto hacia la eternidad; y el maestro, 
aunque desaparecido, es siempre guia del espiritu. 

La 'pi etas' , entendida como amor y estima hacia el maestro bueno, tiene 
algo de familiar y casi religioso: veneraci6n por su sabiduria mas que por su saber. 
Este descubre verdades cientificas; aquella, la solemnidad y los secretos de la 
vida. 



2. Profesores y maestro 

Hay profesores y hay maestros. Muchos conocimos, de los primeros, 
dicHanos, de explicaciones limpias, puntuales, hacendosos, comprensivos, 
exigentes, justos. De entre ellos, uno, algunos quizas, descollaron en jerarqufa 
espiritual indefinible. Nos dieron, a mas de su saber, la plenitud de su ser. Su 
recuerdo siembra huellas imborrables. 

De los profesores conservamos enlistada memoria. EI maestro gano para 
sf persistente presencia en nuestra vida porque desbordo los IImites de cortos 
trechos de pedagogfa didactica. 

Dice Jaspers que hay categorfas de maestros. Unos ensenan 10 que se 
les prescribe y asigna -i asignaturas ... !-, y 10 hacen con honestidad. Otros parecio 
que intentaron ensenarlo todo y de todo, con arrogancia impositiva. Hay los que 
ensenan 10 que saben, mas no solo; sobrepasan las barreras de su saber sincero 
para hacer dadiva del propio ser. 

En nuestra acomodaticia distincion, el maestro pertenece a esta categorfa. 
AI profesor se Ie demanda y exige comprobado saber. En el maestro se reconoce 
que rebaso el dominio de sus conocimientos. De al se dice, sin mas, que es 
maestro. EI profesor es sujeto de responsabilidades intelectuales; el maestro 
ejerce, sin ostentarla, la mas alta responsabilidad espiritual porque ensena con la 
honradez moral consistente en escrupuloso respeto por las normas de la justicia, 
la honestidad intelectual que dice acatamiento y aprecio hacia la verdad. 

+Se nos antoja que el maestro adquiere su dignidad y preeminencia por 
reconocimiento de sus pares y acatamiento de sus alumnos. Y ello parece cierto. 
Ser maestro no es grado academico que se otorgue tras discusion ni se someta a 
examenes y concurso. Es consenso espontaneo. No es funcion burocratica que 
se asigna. Cualquiera sea el dominio intelectual del maestro, hay algo que 10 
senala como modelo. La maestrfa muestra, sin necesidad de demostrarla, la 
conquista del hombre sobre sf mismo. 

Nadie lIega a ser maestro por designacion rectoral ni por voto electorero 
o conclusion de consejo administrativo. La dignidad se adquiere sin procurarla; 
sin buscarla, promoverla, convenirla 0 negociarla entre colegas. 

La maestrfa es eminencia que por pasos se insinua. Llegar a ser maestro 
no es aparicion repentina y ofuscante; es muy lento amanecer tan prolongado 
como la propia vida, que no conocera ocasos. Ser maestro es algo que define una 
existencia en irreversible viaje hacia el saber y la verdad. 

+Pese a ser acatado, el maestro poco retiene para sf. Se dijera que 
permanece solitario. Ni siquiera guarda en su haber la satisfaccion justa de ser 
reconocido, porque conoce las medidas de la sencillez y la humildad. No se 



molesta por ser dicho maestro, porque el derecho de lIamarlo aSI pertenece a 
otros. Pero no se engrle. Prefiere alojarse silencioso en las dimensiones de su 
reducto espi ritual. 

Su dominio no es social y bullanguero. Guarda el silencio sabio del 
esplritu. Sa be que la popularidad es mala consejera. Se adhiere al tamano de su 
persona y desdena las ilusiones fatuas del personaje. Nada mas desacertado, el 
maestro 10 sabe, que confundir la dignidad del hombre con la funcion pasajera que 
desempena. Replegado en su ser, el maestro recoge su propia dignidad de ser 
maestro y la cuida como quien cuida de su existencia, sin de ella velar p~r el avaro 
beneplacito de hacerlo. 

La maestrla es acertado equilibrio entre el ser y el ineludible parecer; 
entre la natural estima de Sl mismo, objetiva y humilde (Ia humildad es realidad) 
y el reconocimiento externo. 

+Parecer maestro ante los demas no es aparecer sobre rellanos de 
ufanla. IIusi6n serla la de pensarse maestro, quien ensena; demuestra no serlo 
ni poder Ilegario a ser. Virtud diflcil es ser maestro bueno, sin profesar 
superioridades; pues que si tal aconteciera, serra la negacion de la maestrla. Ser 
maestro es virtud generosa; el reconocimiento que se Ie hace 10 acepta el buen 
maestro con beneficio de duda e inventario realista; hacia fuera se entrega con 
prodigalidad sin Hmites. 

+Por la educacion se inserta al hombre en sociedad. En la escuela y en 
la clase el maestro establece alianza indefectible con cada uno de sus discfpulos. 
Pero clase y escuela son porciones de la sociedad. EI maestro conjuga el universo 
de la cultura. Es portador de las herencias culturales de una a otra generacion. 
Expresa con sus ensenanzas la continuidad de la historia humana. 

La obra del maestro persiste mas alia de los linderos del tiempo y del 
espacio. Distante 0 ausente, su obra perdura. Muerto, influye aun en quienes 
nunca 10 conocieron. Con el hombre, cuando muere, se enmudece su cultura 
personal. La del maestro desaparecido persevera, maestra, como recuerdo 
eficaz. 

Maestro y discfpulo coinciden en trechos de la vida. Saben que en el 
mantenimiento de la tradicion, el alumno sucedera al maestro para transmitir las 
voces de la verdad. 

AI contacto con el maestro, el discfpulo se reconcilia con la vida, y al 
contacto con el disclpulo el maestro se reconcilia con su muerte. 



3. Maestro y discfpulo 

Asf como cad a joven se encuentra siempre al acecho del amor y la 
comprension, sin saberlo busca al maestro que Ie salga al paso, y 10 acoge. Es 
desdicha nunca encontrarlo. Hallado por el joven, es reencontrarse con la propia 
vida y vocacion de existir. Es condensar energfas, descubrir motivos de accion. 
Es conmocion abisal de todas las potencias vitales. 

La aparicion del maestro es revelacion bienvenida. Suceso taumaturgico 
de la educacion en 10 superior y para 10 superior, que saca '10 mas posible' de 
cuantos tuvieron la fortuna de recorrer junto al maestro bueno, caminos de la 
existencia. 

Si el profesor agudiza las distancias, la maestrfa las disuelve en intimidad. 

+Porque la educacion es obra de la inteligencia y tambian del corazon, 
nadie sera maestro que no sepa a la vez ser buen amigo. Amigo personal. EI buen 
maestro comprehende en abrazo de corazon e inteligencia al grupo humane que 
se aposenta bajo su alero, pero sa be conocer y distinguir, como persona, a cada 
uno de sus disclpulos como si bien se diera la unica y excluyente relacion de un 
maestro para cada alumno; pues ser maestro no es hablar al aire y ala montonera 
sino a la inteligencia y al corazon individual. 

Mas que las palabras del maestro, el contacto de inteligencias en mutuo 
aprecio, provoca en el alma del discfpulo el acto de la comprension, la chispa de 
la luz intelectual que en al habita. A travas de palabras y senales sensibles, las 
dos almas se unifican en la comprension de la verdad, que no es del maestro mas 
que del discfpulo, ni de aste mas que de aqual, pero que en su universalidad 
senorea y preside todas las mentes particulares. 

+EI buen maestro se allega a la totalidad de la persona del alumno, sin 
cenlrse al cultivo de estrecha porcion intelectual, por razon de la asignatura 
ensenada. EI maestro esculpe la escultura integra del ser, como el artista el 
cuerpo entero de su obra. Forma el todo, no la parte, respetando en el alumno la 
insondable solemnidad del ser humano. Si ensena matematicas, biologfa 0 los 
misterios de la naturaleza inanimada, sabe lIegar el maestro, por sobre el detalle 
de 10 ensenable a su cargo, a la profundidad de los valores del pensamiento, de 
la vida, del orden que de modo consciente e inconsciente sus estudiantes Ie 
reclaman. 

+Mas no se piense que entre maestro y alumno existe inevitable relacion 
de dependencia descendente. Si la hay, por cierto que es de caracter muy original. 
EI maestro no es jefe que comande. No exige obediencias ciegas, ni disciplinas, 
ni servicios aulicos. No es patron 0 jefe, ni siquiera indefectible patron 0 dechado 
de identificaciones. Crea, a 10 mas, dependencia de inspiracion para que cada 



quien sea 10 que esta lIamado a ser por los caminos de 10 propio y superior, y hacia 
10 superior que el discipulo anhela. 

+EI maestro nada exige al alumno que antes no se 10 haya exigido a sf 
mismo. EI maestro hace al discipulo y el discipulo hace al maestro. Es un 
intercambio de personalidades, sin que el maestro haya de constituirse en modelo 
indefectible, en plagio de personalidad. Del discfpulo se espera que sea ai, que 
sea original. 

+Dista la autoridad del maestro de convertir a sus discipulos en 
incondicionales creyentes; no alquila servidumbres intelectuales. Entre maestro 
y discipulo,medianera es la verdad y como cada uno se aproxime a ella, por su 
paso y ritmo. Maestro y discipulo se situan en condiciones casi de iguales frente 
al horizonte amplio de los valores y la cultura humana. Buscan la convergencia en 
la verdad. Existe entre ellos dosis sutil de intimidad y distancia; distancia dentro 
de la intimidad e intimidad a pesar de la distancia. 'Amicus amico Plato sed magis 
amica veritas', reza el adagio latino que quizas remonte su origen a los tiempos de 
Aristoteles. 'Es Platon amigo del amigo, pero mas 10 es de la verdad'. Solo que 
la estima por el maestro y la amistad por la verdad, confluyen en unitarias 
convicciones de busqueda, aunque no siempre en identidad de pensamiento. 

Maestro y alumno bien pueden disponer caminos diferentes y dispar 
acatamiento. Del primero fue convocar las energfas del alumno para el ascenso 
a 10 superior de la verdad. EI alerta el espiritu y la inteligencia. 

Discrepancias de expresion intelectual y artistica, oposicion de teorfas, 
se dan en vidas paralelas de pensadores, artistas y cientfficos, e incoincidentes 
vias de espiritualidad entre los misticos. Pero del uno fue maestro el otro, 
merecedor de lealtades porque fue la voz primera. Maestrfa del buen maestro es 
ensenar la maestria de pensar. 

No se exija del maestro ensenarlo todo, ni siquiera todo 10 que el sabe y 
domina. EI maestro deja y siembra asomos de su ciencia, no 10 /lena todo porque 
del disfpulo es suplir, enlazar, concatenar. EI maestro nos instruye porque algo 
nos da, y por 10 que deja de darnos nos excita a ser nosotros nuestro propio 
maestro interior. Pareciera que el triunfo de la educaci6n radica en la negaci6n de 
la educacion. 

4. EI maestro (. jnnecesario? 

Imprescindible el maestro para la educacion en 10 superior, aparenta ser 
iinnecesario! EI Socrates plat6nico que conversa en el Dialogo de Men6n, resume 
asi fa paradoja: nadie aprende como si Ie fuera dado, y nadie ensena nada que 
haya de ser recibido y aceptado. Tal fue el intento venturoso de S6crates cuando 
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os6 enseriar lecci6n de geometrfa a un esclavo de Atenas. Frente a trazos 
hendidos en la arena polvosa, ensaya preguntas al siervo que de su misma 
entraria intelectual sinti6 brotar las respuestas. S610 un gran pedagogo como el 
S6crates descrito y recordado p~r Platon, pudo negar el aparato formal de la 
pedagog fa. La del maestro, que no la del profesor, todo 10 obtiene de quien 
aprende. 

+Se puede ser maestro careciendo de discfpulos. No es posible 10 
contrario. EI maestro es quien esta mas cerca del centro y direccion estable de su 
gravedad espiritual. EI disc/pulo se encuentra en lucha por salir victorioso sobre 
sus titubeantes incertidumbres. Maestro y discfpulo se diferencian como ritmo y 
desacompasamiento. Cuando ambos se ponen a tono, es porque se verifico el 
prodigio interne y vital del aprendizaje. 

+Apenas emitida la palabra del maestro, el disc/pulo la escucha toda en 
los hondones de su espiritu, en su verdad interior. (Es pensamiento de San 
Agustfn de Hipona en el 'De Magistro', adicto a las doctrinas platonicas de la 
remembranza cognoscitiva) . Yes tan breve el instante entre la palabra exterior del 
maestro y la voz interior del discipulo, que se nos antoja el primero desaparecer 
al punto, p~r tornarse innecesario. Escena y drama se hunden en la aventura 
intima del discfpulo, maestro de sf mismo. 

De modo similar, Santo Tomas, en el tratado 'De Veritate', y desde los 
litorales del aristotelismo, explica la accion del maestro: A la manera que el medico 
produce la salud en el enfermo acudiendo a la acci6n salutffera de la naturaleza, 
el maestro incita en el alumno las operaciones de la razon. Esto es enseriar la 
'sci entia veritatis', la ciencia de la verdad. 

+Por principio y por costumbre, el maestro se encuentra en la diflcil 
circunstancia de tener siempre la raz6n. Pero asi sean fi rmes los motivos que 
sustenten tal decir y por constantes los usos y creencias, no ace pta el maestro que 
en el dialogo pedag6gico su pensamiento haya de ser la (mica y ultima palabra. 
Estudiante, y estudiantes en grupo, acontecera que apoyen sus razones sobre 
firme y propia solera inteletual. AI maestro compete mantener siempre abiertas las 
puertas del dialogo, la comprensi6n, las expansiones generosas en donde tengan 
cabida opiniones acordes y discrepancias que acerquen lazos de amistad. 

Ser maestro es ensef'iar a pensar como el discfpulo ha de pensar; no a la 
manera que el maestro piensa, ni pensar 10 que piensa el maestro. La desigualdad 
entre maestro y estudiante se restablece en igualdad, porque la vocaci6n de ser 
autentico discfpulo es, a la vez, vocaci6n de ser maestro. EI maestro -sugiri6 
Nietzsche-, poseedor de discipulos, los forma para la infidelidad porque los 
predestina a la maestria de pensar por si mismos. 



Es muy cierto que los maestros son tambian alumnos y deben ser 
discipulos, dijo un pensador. Pero no puede haber un regreso hasta el infinito: 
debe haber finalmente maestros que por 10 mismo no sean a su vez disclpulos. 

5. l,C6mo act"a el maestro? 
~ 

'Magister' es voz latina derivada de la raiz griega 'mag'. el que es mas; el 
maestro que toma asiento junto al que aprende. Lo 'a-siste', y presencia el 
alumbramiento del aprendizaje que .es el 'des-cubrir' de la verdad. 

EI buen maestro 'su-giere' como quien algo desliza bajo los umbrales del \ 
entendimiento; 'in-simJa', que es introducir sugerencias en el seno de la inteligencia ,
del alumno. 'Ad-vierte', para volverle la atenci6n sobre algo; 'en-sena', a la manera I 
de quien mueve ante la mente atenta un signo, una senal. I 

i 
'Con-versa', sito al lado del dialogo descubridor, sostenido entre quien II 

aprende y la ciencia aprendida; 'fomenta' para que la conversaci6n y el dialogo se 
tornen calidos y alumbrantes como el fuego. 

'In-duce', 'pro-picia' porque se aproxima. se acerca al milagro de 
aprendizaje. 'De-vela', cuando ello se hace necesario, como quitandole velos a los 
datos que el maestro 'a-porta' 0 pone a las puertas del entendimiento del disclpulo, I 

sin 'inter-ponerse', sin 'es-torbar' 0 molestardesde fuera el prodigio de aprendizaje 
en producci6n. 

+La ensenanza no ha de ser 're-flejo' forzoso de cuanto el maestro sepa~ 
EI alumno -pese al significado de la palabra, el que es alimentado, no es satalite 
que luzca con lumbre ajena, ni sombra del maestro que se proyecte en su estera 
mental. EI buen maestro no lim-pone' como queriendo atirmar su propio ser ante 
el alumno y disclpulo; no domina. no es senor y dueno del universo intelectiv9i 
ajeno. 

EI maestro casi que 'des-aparece' -por ello la paradoja de juzgarlo 
innecesario, siendo imprescindible-, al paso que se enciende el saber en la mente 
del alumno. Si el disclpulo -del verbo 'disco', aprender- enaltece al maestro por 
el prodigio de aprendizaje producido en su propio serf alia el alumno; el maestro 
se contenta con 10 que al eSt satisfecho de sus dimensiones y altura. porque no 
sera mas porque 10 exalten ni menos porque 10 vituperen de error. Que no por 
alabanzas y honores es al 'to mag', el maestro. Es 10 que es y en su ser se aloja. 
EI buen maestro hace por desaparecer cuando en sus disclpulos se produce el 
alumbramiento del aprendizaje. Unidos. maestros y alumno 'veri-fican', hacen que 
sea verdadera la verdad. 
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+Argumenta, sf: 'des-peja', porque hace expedito el proceso del saber; 
abre en vez de obturar; permite que el aprendizaje sea conquista del alumno sobre 
sf mismo. Cada ser es como un enclave de ignorancias que el, como ignaro. esta 
Ham ado a satisfacercon personal denuedo. No las satisface el maestro plenamente, 
si es buen maestro. 

Por ello el presupuesto pedag6gico de S6crates se nos antoja tan 
absurdo, por 10 hechos que estamos a la pedagogfa positiva de datos ensenables 
y aSignaturas dosificadas. La mayeutica socratica -dicha asf en recuerdo del oficio 
de partera, el de la madre del fiI6sofo-, es de otro estilo, propicio al darse a luz el 
aprendizaje en la mente curiosa. Prefiri6 S6crates'fingirse ignorante -el. el que era 
el mas grande- y ensay61a pregunta ir6nica -de 'eromai', interrogar-, con pretendida 
estupidez para que el alumno brillara con luz propia; pues la ensenanza no es todo 
dadiva de unas manos lIenas a otras vadas. Quizas los datos ignore la mente del 
alumno y los 'ad-quiera' -que significa buscar para sf-. Despues, suya sera la tarea 
de coordinar y encadenar, de hacer su metodo. Aprender es de quien aprende, 
porque to do aprendizaje es evocaci6n del propio ser protagonista de su intima 
novela, heroe de su epopeya personal. 

EI maestro bueno estimula en el alumno la natural apetencia por la 
creatividad racional y justificada, y Ie urge hacia la busqueda tenaz, consistente 
mas que en la acci6n deshilvanada y de momentos, en el desespero por el 
'in-vestigium-ire', que es la 'investigaci6n', como repisando siempre. para hacerlas 
suyas, las huelJas del acierto y la verdad. EI maestro reviste al estudiante del 
habito amoroso por el estudio sin desvanecimientos. 

+La educaci6n no es mon610go del maestro ante el alumno, desdoblada, 
si acaso, la palabra unica eimpositiva en extremes inconexos: el protesor que da 
lecciones y ordena aprendizajes, y el alumno que recoge y retiene. La educaci6n 
es dialogo, es el va y ven de las ideas en el escenario 'co-Ioquial de amistad, en 
la sala hogarena y comun de dos espfritus. 

+Produce la naturaleza espfritus grandes y espfritus pequenos. La 
funci6n educativa del maestro reside en el arte de alargar las dimensiones 
espirituales y extraer de sus discipulos '10 mas y superior de cada uno'. 

"Depende el espiritu de la naturaleza 0 de la circunstancia educativa? La 
respuesta se posa en medio camino de la disyuntiva interrogante. Todo ser 

_ ....l racional nace dotado de capacidad flsica y espiritual para que dada la coyuntura 
benefica, el espfritu ascienda. por la escala de 10 superior, en escalada de la 
educaci6n para 10 superior. 

+EI hallazgo de un buen maestro es fortuna inapreciable. porque es 
'auctor' que engrandece cuanto toca. En su autoridad hay un misterio indefinible, 
no ligado al ejercicio rutinario de un trajin ni a prerrogativa alguna de artificiales 
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jerarqulas. EI maestro po see aquella estatura espiritual, inajustable a 
comparaciones de cantidad y escalaf6n. Es maestro donde quiera que se halle y 
actue. Su porte es sencillo con la reserva imponente de quien habla cuando hablar 
conviene. Hay quienes siempre tienen que decir 'algo', no importa que; hablan 
todo el tiempo. Y quienes siempre tienen 'algo' que decir y captan para ello el 
momento oportuno: hablan poco. De la segunda madera esta labrado el maestro. 

6. Maestro e instituci6n educativa 

En las escuelas antiguas poco import6 10 que el maestro ensenaba ni 
qUlen ensenaba. Con todo, reiterada paradoja, tan imprescindibles eran los 
maestros de la AntigOedad que para nosotros siguen siendo 'maestros'. Tal vez 
porque fueron maestros de cielo abierto, deambulantes por vias y agoras, dejaron 
que el alumno tuviera y fuera su propia historia. Pues cada vida se impone como 
trayecto de Sl misma, duena y senora de su perfodo ascencional. Funci6n de la 
ens~nanza educativa es permitir la toma de conciencia personal en el ajustamiento 
con el mundo y los demas que tambien estan trazando sus propios derroteros. 

Las instituciones educativas que limitan todo su exito a la pedagogla del 
dato pronto, inme.diato y puntual, de 10 que se entrega como indispensable para la 
utilidad y ganancia pr6xima, por olvido de la metaffsica pedag6gica profesionalizan 
pero no educan; reducen al hombre al nivel de la educaci6n para 10 ordinario, e 
impiden la aparici6n salvlfica del buen maestro, imprescindible en la existencia 
humana aunque en apariencia superfluo por ser la educaci6n odisea Intima de 
quien emprende con arrojo la aventura de su propia educaci6n. 

Quizas sea pedagogla pedante la que se refugia en la 'tecnicidad' 
docente de entrenar por partes y p~r separado las facultades humanas. Que si la 
atenci6n y la memoria. Despues, la imaginaci6n y la creatividad. Mas tarde y con 
diferentes tecnicas, el entendimiento y asf, una tras otra con apoyo en tecnicismos 
inconexos, dejando en el olvido, so pretexto de aprendizaje rapido, la educaci6n 
total del individuo y el fortalecimiento de su constancia conquistadora del saber. 
EI buen maestro no fracciona 10 que es infraccionable: la unidad organica y vital 
de la persona humana. 

La pedagogfa autentica, la del maestro, no atiborra, no deprime; limpia el 
panorama a fin de que tras la marana de datos e informaciones, el disclpulo 
descubra las profundas articulaciones de la ciencia y la verdad y las acompase 
con el equilibrio interior de su persona. 

Ante la aparente 0 real oposici6n del 'homo faber' y del 'homo sapiens', 
entendidos como el hombre instrumento e instrumentado y el hombre soberano, el 
maestro prefiere, p~r sobre el valor objetivo de los entrenamientos, el valor cimero 
del saber. 



7. Mas alia del currlculo tangible 

La leccion de geometrfa que Socrates ofreci6 dadivoso al esclavo 
ateniense, es enseiianza de humanismo. Fue visitacion socratica, lIamado al 
interior espiritual, incantacion estimulante hacia 10 superior y en 10 superior. La 
mente del siervo, incitada, se puso de pies, y anduvo su propio sendero de 
descubrimiento. Voz eficaz que produjo otra existencia inteligente. 

La pedagogfa del maestro no se deja aprisionar entre el enganoso 
positivismo de tecnicas de ensenanza para el aprendizaje inmediato y util y rehuye 
limitarse a la superficie panda del currlculo. No que tecnicas y asignaturas se 
dejen de lado; pero si ha de ser pedagogla educadora y no s610 instructora, 
obedece a algo mas alto yelevado. Responde a una verdadera metaffsica de los 
hechos cotidianos de enseiiar, que sobrepasa el que asto y aquallo se aprenda y 
retenga en la memoria fie\. Hay un mas alia de los arreglos curriculares visibles, 
tangibles y memorizables, que ahonda en los valores. 

+No se niega el valor de la memoria, nervio de la inteligencia. Pero la 
inteligencia de las cosas que propicia el maestro bueno , se arraiga con mayor 
fuerza en los pr~ncipios -metaffsicos-, en el currlculo oculto de la verdadera 
educaci6n: ensenar a pensar. 

Si principios pedag6gicos no se dan, el examen que comprueba postizos 
saberes de aprendizaje rapido simula bastar para garantia de un titulo que al poco 
tiempo nada garantiza de 10 que en su dla primero pudo haber comprobado. 

Bien esta asf para la pseudopedagogfa impersonal y pedestre, la que 
nada busca mas alia de abarrotar las mentes con formulas que saquen del paso; 
pedagogla que instruye sin educar, informa sin insinuar matodos, abastece de 
fardos sin seiialar alturas ni dilatar espfritus e inteligencias ante horizontes 
nuevos, que se quedan para siempre desapercibidos. 

+Se sabe que el S6crates que departe, como maestro 'innecesario' de la 
matematica del espacio en el dialogo de Menon, esta puesto para demostrar la 
doctrina de la reminiscencia que explica a su modo el aprendizaje fntimo del 
discfpulo. Pero aun preferido a aste principio de la pedagogfa el aristotalico de 
los sentidos corporales p~r donde cruza el dato perceptible que ilumina el 
entendimiento, sigue siendo cierto que el buen maestro, siempre imprescindible 
en la vida del ser humano, se hace allado para que el alumno se haga a sf mismo 
al contacto con la ciencia y los valores. 

+Pero (,como enseiiar valores, que equivale a enseiiar virtudes? S6crates 
respondio. No basta con predicar: sa valiente, sa virtuoso, para que el alumno 
aprenda la leccion como si 10 fuera de memorizada historia 0 matematicas. 



Valores y virtudes se inspiran; de elias el maestro convence al alumno y el alumno 
se convence. Son invisibles pero reales asignaturas -llamemosias as!. .. - de 
currlculo escondido que prodiga el maestro con su ejemplo y actitud, mas que con 
palabras, en todos los instantes de su ejercicio docente. EI profesor enseria cosas 
en horas fijas y espacios convenidos de antemano. La labor magisterial carece de 
cercados de espacio , no conoce calendarios prescritos. Es acci6n de permanencia. 

Tras siglos de equivocaci6n y malos entendidos, se desacert6 en la meta 
de la verdadera educaci6n, consistente en formar a la persona por sobre las 
exigencias apretadas y las convenciones tecnicas del trabajo. Profesiones hubo 
y las habra. EI trabajo es tambien un valor humano; pero no es el unico. Es 
preferible enseriar a ser. 

+Cada nivel educativo exige una forma de ser maestro. Aun sin quererlo, 
en !a primaria el maestro asume las proporciones de casi un semidi6s. Las 
distancias se encogen durante el avance paulatino del nivel secundario y tienden 
a equipararse en los estratos superiores de la educaci6n. Subsiste s610 la cali dad 
indefinible de ser 'el maestro'. 

Es de desear que la autentica pedagog fa, la de veras educativa, la que no 
se constririe a la palabra que se dicta sin espfritu en las estrecheces de horarios, 
de asignaturas desatadas, de formalismos y meticulosidades mas que de metodos 
cientrficos, algun dfa se imponga triunfante, en fuerza de sus principios, sobre la 
pedagog fa pedestre y las tan alabadas 'tecnologfas educativas' de escuadra y 
cartab6n, que impiden la epifanfa de relaciones salvadoras entre maestro y 
estudiante. 

La pedagogfa bien concebida facilita, en los niveles primarios, lIegar al 
alma misma de la persona, sin limitarse a la dadiva desespiritualizada y docente 
de letras, de numeros, y de nociones sobre el comportamiento social. En los 
niveles secundarios, la verdadera pedagogfa abre mas el universo cultural. En los 
niveles superiores enseria que el universitario, ante todo, ha de aprender a pensar 
sin reducirse al adiestramiento de 10 que tan solo Ie valga oficio y profesi6n. 

+En todos los niveles educativos, el buen maestro ama su oficio por sobre 
su propio haber cognoscitivo y, sin proporci6n, por encima de cuanto gane 0 
devengue en su noble tarea de ser maestro. Oa de sf su todo personal; en los tres 
casos ensena a ser persona; s610 que en el nivel superior de la educaci6n, deja 
volar con mayor soltura la inteligencia del estudiante por entre los cielos del 
espfritu indagador. 

Por ello la Universidad es por vocaci6n el lugar privilegiado donde la 
persona se despliega en armonfa. Oonde campea el 'gaudium de veritate', la 
alegrla de la verdad, en imborrable expresi6n de Agustrn de Hipona.1641 
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