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INTRODUCCION. 

En esta tesis como primera instancia se pretende rescatar 

las obras clásicas de la Pedagogía, particularmente centrada en 

la cu1tura griega debido a que esta ha sido , de alguna manera, 

la fuente innagotable de muchos de los conocimientos de nues--

tros días. Se pensó en trabajar el pensamiento de Platón en -
razón de que es el primer fi,lósofo que reali~ó la primera tea-

ría educativa, producto de la sociedad en decadencia en la que-

vivía, esto con objeto de valorar la importancia de la forma-
ción teórico-filosófica de1 pedagogo; aunque es necesario 

aclarar que no se ignora la importancia y la trascendencia de 

la formación técnica del mismo. Asi se plantea un regreso al 

estudio de la reflexión teórico-filosófica de la Pedagogía para 

comprender la problemática educativa actual tratando de en

frentarla de una manera consciente y crítica. 

Si bien es cierto que los filósofos griegos tuvieron el

mérito de haber sido les primeros que trataron de interpretar

e! mundo en forma racional, liberándose de prejuicios religio-

sos, también trataron de formar integralmente al hombre por me

dio de la Educación, es pues con los griegos en do.nde la Educª

ción se conforma como tal y se vincula a la vida social y po

lítica del pueblo. 

Se considera que los pilares de la cultura griega son los

filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, los cuales desarrollA 
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ron un sistema filosófico trataba de dar cuenta de todo aquello 

que al hombre le preocupaba, problemas que van desde la génesis 

del cosmos hasta el origen y el destino final del hombre, entre-

otros problemas. De ah! que se pensó en trabajar sobre la-

obra platónica debido a que en ella Platón recoje le pensamiento 

socrático dándo~e un mat!z propio; se puede decir que Platón 

crea a Sócrates en sus documentos, y que sin Platón Aristóteles 

no hubiera po?ido construir su física, su moral, su metafísica, 

y su lógica., que son tan diferente a la de Platón y que puede-

ser motivo de un análisis posterior. No se puede 

portancia de Aristóteles para el desarrollo de las 
negar la i.m 
diversas -

esferas del pensamiento hu~ano, empero, éste filósofo no posee -

un tratado comparable a LA REPUBLICA de Platón en el que plasme 
su teoría f!ducativ-a para constituir un estado "ideal" donde la 

Educación tiene la función d~ formar hombres sabios y virtuosos. 

La Educación, de a1g·una manera, siempre ha estado sujeta a

la concepción histórica deL mundo y del papel del hombre dentro-

de esa concepción, de ah! la importancia de la historia para-

nuestro estudio, puesto que la historia de la Pedagogía reseñá -

paralelamente junto al hecho educativo cómo se ha ido desenvol-

viendo a través de los tiempos la teoría y la práctica pedagogi
ca. 

Asi pues, si se ahonda en los progresos pedagógicos del pa

sado, se advertirá que los nuevos horizontes que va adquirien.do

la Educación, corren a· l'l par con los cambios que se generan en 

la cultura general., eb tanto que las nuevas concepciones del -

mundo y de la existencia influyen en la educación de los pue

blos y de las naciones. 

El estudio del pensamiento de Platón permitirá conceptuali

zar su idea de mundo, de hombre, de sociedad, de cultu4a y de 
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educación, su idea de conocimiento y de contenido de ia educa-

ción, así como los fines y valores que se desprenden de sus -

ideales para conformar su teoría educativa, con objeto de mos-

trar su contribución a la Pedagogía. 

Una de las características de nuestra investigación es el -

que ésta corr~sponde a la investigación documental, puesto que

sÓlo se puede encontrar en los escritos que dejo Platón, allí

se halla la fundamentación de toda su filoSofía de ahí que es 

necesario para el análisis partir de los textos, tratando de 

salvar los obstáculos que se pueden presentar al intepretar el 

pasado desde un horizonte cultural distinto. 

El tratamiento que se pretende dar a esto, se fundamenta ba 

jo los principios de la comprensión-interpretación propio de 

las Ciencias Naturales., 'tratando de conocer, interpretar y com

prender el pensamiento de Platón desde nuestro horizonte cultu-

ra1 , en razón de que el pretérito ha servido de fundamento pa

ra nuestros desarrollo actual. 

Así la hermeneútica como método de análisis en un recurso-

por medio del cual se pretende "empapar" de un horizonte total

mente distinto del actual, en tanda que éste posibilite la com-

prensión y la interpretación de la Pedagogía como fenómeno hist2 

rico y como producto humano. 

En este sentido los conceptos clave de éste aná1isis son la 

educación. sociedad, política y filosofía, entre otros , los 

cuales forman parte importante de esta tesis. 

En en el primer capítulo recalcaremos la importancia de la

teoría y de la filosofía como fundamento de la Pedagogía a par--
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tir de vislumbrar primeramente la polémica que existe acerca de

s{ la Pedagogía es ciencia o no, asimismo se plantea el regreso

al estudio y a la reflexión teórico-filosófica respecto del qug 

hacer pedagógico, para enfrentar y comprender nuestra problemáti

ca educativa actual. 

En el segundo capitulo se plantea las características de la 

cu1tura griega, los aspectos más sobresalientes que influyeron

en Platón para la conformación de su pensamiento y de su filosg 

fía, también conoceremos a los principales pensadores que influ-

yeron en él como los pitagóricos, Parménides y Sócrates, 

otros. 

entre 

En el tercer capítulo se plasma el pensamiento educativo de 

Platón, el cual se origina de su filosofía y de la vida política 

de Atenas. Asi mismo se conoceran algunos de los postulados de

su propuesta educativa y los aspectos más sobresalientes de su

"plan de estudios". 

Finalmente en el cuarto capítulo rescataremos los elemen-

tos para la conformación de una teoría educativa o bien el pri-

mer esbozo de una teoría pedagógica, con su ideal de hombre, so

ciedad, cultura y educación, de saberes, de fines y valores que 

ayudan a formar un ideal educativo. As{ mismo hacer énfasis en 

la importancia de Platón para el desarrollo de la pedagogía 

actual por los aportes que hizo a la cultura universal. 
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CAPITULO l. 

" FUNCION DE LA FILOSOFIA Y LA TEORIA PARA 
Lll. CONSTITUCION DE LA PEDAGOGIA." 

) 



CAPITULO J. 

"fUNCION DE LA FILOSOFIA Y LA TEORIA PARA LA CONSTITUCION 
DE LA PEDAGOGIA" • 

I.1 ORIGENES·DEL DEBATE TEORICO. 

J\ctualmente la Pedagogía como Ciencia Social, está envuelta en una se-

problemas que se han gestado sobre sobre su cientírlcidad y fundamentación, -

cano un saber que tiene por objeto a la educación en todos sus aspectos. 

"Las diferentes teóricos que históricamente se han avocado al estudio -

de la Pedagogía se rrrueven invariablerrente en el nivel de tratar de esclarecer 

qué es la Pedagogía., en el mundo rooderno los niveles de discusión se centran 

en la Pedagogía C0100 ciencia autóncrna., como ciencia de la educación y/o cien. 

cias de la educación •.. "1. 

1. BARAJAS Gonzá1ez, A. "Enriquecimiento de la disciplina". Ponencia 
presentada en: Jornadas de análisis, evaluación y propues
tas de reestructuración del currículum de la Lic. en Peda-
gogía de la ENEP Aragón. ~anograma. Febrero, 1991. 
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Es evidente que las prácticas pedagógicas contienen un respaldo teórico, 

en tanto que la Pedagogía se ha ido.conformando como tal a partir de una se

rie de cambios históricoas, políticos, sociales y culturales que no se pue-

den dejar de lado, y que necesariamente tienen incidencia en la fundamenta---

ción de la misma, asi caro en la acción concreta de ésta. Así pues se puede

ver que históricamente existen diversas acepciones acerca de }.a Pedagogía, -

primero como un saber teór leo y segundo cOIOO un saber práctico, que necesa-

riamente deben estar estrechamente vinculados. F.n este sentido e.s necesario

y fundamental conocer y ccmprender los elementos que se requieren para confO.f. 

mar una teoría que oriente y guíe la acción y la práctica pedagógica. 

kiÍ, a lo largo del devenir histórico del hombre, esta manera de cons-

truir y conformar un respaldo teórico que oriente y fundamente la acción pe

dagÓgica ha variado y ha ido cambiando, conforme se modifica la vida y las

nccesidadcs del hanbre. Por lo tanto se considera importante conocer y com

prender una teoría educativa del pasado debido a que ésta permitirá resaltar 

la trascendencia que tiene el formar al pedagogo con visión crítico-reflexi

va, apciando a la formación teórico-filosófica, con objeto de enriquecer a -

la pedag:ógia, sin dejar de lado -claro-, la parte operativa y/o técnica de -

la misma. 

En lo que corresponde a la Pedagogía, la génesis del debate en torno-

al "status" cirmtífico de ésta, y a la fundamentación de la misma, se ubica-

a partir del interés de Herbart (1776-1814). a finales del siglo XVIII y 

-7-



principios del XIX, por postular una ciencia pedagógica ( y/o Ciencias de -

la educación ), la cual " ... debía apoyarse en la ética y la psicología .•• la 

primera ... aportaba los fines para desarrollar la moralidad en el nifk> y la 

segunda el conocimiento de los carácteres evolutivos del. pensamiento, necesa

rios para fundamentar la práctica docente y la educativa"22 1 este autor in-

intenta, de alguna manera, plasmar o dar un fundamento racional a la acción -

educativa. Es pues con Herbart con quien se encuentra un interés por pre-

sentar un proyecto científico de la Pedagogía, y que a juicio de este autor

los te6ricos precedentes si bien habían hecho aportaciones al campo educati

vo, carecián de rigurosidad científica. 

Empero, hacia la mitad del. siglo XIX, con la introducción del paradigma 

positivista en torno a la cientificidad de las ciencias, se da un giro en la 

conceptualización sobre ecuo se construye el conocimiento, y se abre así, una 

brecha considerable entre las ciencias físico-naturales y las ciencias socia

le, en razón de que la manera de abordar el objeto de cada una de éstas es 

diferente. 

Así el problema en torno a la cientificidad de las ciencias sociales -

corno la Sociología, Psicología, Historia, Pedagogía, así corro su fundamenta-

ci.Sn teórica, se origi"na debido a la crisis social, y el aavenimiento del 

2. GENEYRO, Juan c. "Pedagogía y/o Ciencias de la educación: una polé
mica abierta y necesaria". en: ~ Alba A.licia. Teoría y -
educación (En torno al caracter científico de la educaci6n) 
CISE-UNAM. México \990. p 78. 
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del cambio político, económico y cultural que se gestaba en Europa durante-

el siglo XIX., esto trae como consecuencia que todo intento de reflexión est!! 

viera dirigido a encontrar la verdad y un estabilidad dentro de esa crísis, 

ºfruto de esa lucha con un mundo social que se había vuelto problemático, fug 

ron la ciencia histórica, sociológica, política, económica, psicológica 

¿Pero eran verdaderamente ciencias tales intentos, explicaciones, relexiones-

y quehaceres? La. respuesta dependerá del concepto de ciencia que se utiliz~ 

ra como medida"3. Empero, también se exigía que estas ciencias se tenían que 

acomodar al modelo de tas ciencias físico-naturales., aunque otros teóricos -

defendían l.a autonomía de las ciencias nuevas. 

De ahí que no se puede negar que la polémica que se desarrolla en torno-

al conocimiento, a ta ciencia, atraviesa evidentemente a las ciencias soci'ª-

les y/o humanas. Y. lo que se ha producido sobre lo educativo se inscribe en 

el marco de tales ciencias, "por lo tanto esta polémica las atañe en sus PUB. 

más sencibles: noción de realidad, concepto de ciencia, pohlemática metodo

tógica, nlidez científica y rigor conceptuat"2li, 

Cabe destacar que con la introducción del pensamiento positivista algu-

nas de lils ciencias sociales, adquieren cienta autonomía con respecto de la-

tutela de la filosofía a la cual habían estado ligadas. 

3. MAROONES J. Y URSUA N. Filosofía de las Ciencias humanas y sociales. 
(Materiales para una fundamentación cientÍfica) Fontamara .181 
ed. M§xico 1988. p 15 

..i. DE ALBA, Alicia. Teoría y educación. (En torno al caracter científico -
de ta educacion). CESU-UNAM. ~xico 1990. p 11. 
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Ahora " tanto la filosofía caro l.as ciencias sociales han estado siempre 

expuestas y dispuestas a la confrontación teórico-metodológica relativas a -

qué debe entenderse por conocimiento científico. Problema artieulado, entre

otros, a los de la racionalidad, la verdad, la verificaci6n, la productividad 

la causalidad, etcétera. Y a uno más • • • el de la relación entre conocimien. 

to científico o teórico, sentido común o conocimiento pre-científico y prácti 

cas concretas"S. 

Sin embargo se ha afinnado que Durkheim y Dewey son quienes argumentan -

(cada uno desde su perspectiva}, la cientificidad de la educación, dandole un 

nanbre; el de Ciencia (s) de la educación. 

Así, e1 origen del debate teórico se inicia con la incorporación del --

paradigma positivista en el pensamiento educativo. "De ahi que se ha afinna-

do, en otras ocasiones, que la génesis de esta polémica se ubica en autores -

coroo D.lr~eim y Dewey ( ••• ) 116. 

D.lrkheim fue " quien { ••• } desarrolló una tesis sobre la relación entre-

Pedagogía y Sociología. Esta tesis ha dado origen a lo que hoy conocemos como 

sociología de la educación y que él. l.lamo Ciencias de la educación ( ••• ) , _..,_ 

5. GENEYRO. Op. Cit. p 80. 

6. DE M.BA, Al.lela. (Comp) ;Teoría Pedagóaica? Lecturas introductorias 
CESU-UNAM. México 1978. p 83. 
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definió la naturaleza objetiva y social de los fenórrenos educativos y -

abrió el camino a este tipo de estudios "7 

Este autor hace una revisión sobre la producción teórico-conceptual pa-

ra valorar si lo que se ha producido en torno a lo educativo es ciencia o -

no. testaca así la necesidad de configurar una ciencia pedagógica. Parte de

conceptualizar la ciencia como aquella que estudia hechos observables para Cf!. 

nocerlos, así las ciencias se orientan a la construcción de conocimientos de.§. 

tinados a la solución de prol:llemas que afrontan los hombres. 

" Durkheim reconoce que la pedagogía ha sido una reflexión sobre la 

educación que ha estado signada por un deber ser de la educación y no la co.m 
prensión y el análisis de lo que es la educación. Considera a la pedagogía 

cozoo una teoría práctica en el sentido de reconocer una reflexión tendien-

te a normar la práctica educativa, pero de ninguna manera la considera como

ciencia 0 8 

En consecuencia, presenta a la pedagogía como una teoría- práctica con

con cierta racioanalida pragmática, pues la interpreta y explica a partir 

de dos sentidos: uno científico el cual es explicativo e instrumental , el 

7. ROSALFS, Miguel Angel. "El pensamiento sociologico y educativo de -
DJrkheim". ~n: Alicia de Alba. Op. Cit. P 124. 

8. DE ALBA, Alicia. "Teo:.-Ía y educación. Notas para el análisis de la -
relación entre perspectivas epistemológicas y construcción 
caracter y tipos de teorías educativas " en: Op. Cit. p 73. 
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segundo, ético, es decir, teleológico ( que se refiere a los fines ) y suata.u 

tivo. Este tipo de. teoría-práctica orienta y reflexiona los m:>dos de proce--

der , o sea, los modos de obrar adaptados a finalidades. 

sostiene pues, que la pedagogía no es una ciencia, ya que la ciencia -

estudia lo que es, mientras que la pedagogía plantea lo que debe ser. Para

él. la Pedagogía es "Wl conjunto de proposiciones teórico-retodológicas -

destinadas a la orientación y realización del. proceso educativo"9, y que

se encuentran en un nivel inferior de desarrollo científico. 

Le adjudica un "status" no científico y la califica cano disciplina. -

Consfbe una ciencia de la educación que debe estar apoyada y relacionada con

distintas ciencias CCIDO la sociología, la historia, la psicología e inclusi

ve por la Pedagogía cam::> disciplina social. "privilegiada que puede refle--

xionar sobre ciertos problemas educativos desde diveroos enfoques y saberes"lO 

su función es la de guiar la práctica pedagógica a partir de un conocimiento 

sociológico. 

Por otro lado Devcy influido por el desarrollo industrial estadouni-

densc, alx>rda el análisis de la ciencia de la educaci6n., adopta un conceJ2. 

9. GENEYRO. Op. Cit. p 84 
10. DIAZ Blrriga A. "Dos tendencias pedagógicas. ApOrtaciones para el -

análisis de la Lic. en Pedagogía en la UNAM" en: Alica de 
Alba. Op. Cit. p 100. 
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to flexible de ciencia con lo cual permite incluir todas aquellas discipli

nas que canunmente se consideran como ciencias. Plantea que la ciencia sig

nifica la existencia de "métodos sistemáticos de investigación que, cuando -

se dirigen a estudiar una serie de hechos, nos ponen en condicines de compren 

derlos menos azarosamente y con menos rutina n l l. 

~otro de esta concepción de ciencia, se incluyen a los estudios socia

les y dice que aquellos que tienen matodología o instrumentos de investiga

ción propios, alcanzan un "status" científico. De ah! que "Devey define a -

la ciencia caoo la inteligencia organizada, colectiva y cooperativa 11 12ade-

más, asume que toda teoría necesita reajustarse por lo que dice que es pre

ciso que el investigador sea libre de investigar. 

De esta manera Dcwey considera una ciencia de la educación y afirma que 

ésta no tiene un contenido específico, sino, que integra conocimientos de -

otras ciencias dependiendo del problema educativo que trate de abordar. -

Así, un contenido científico de la ciencia de la educación es "aquel que -

opera y se verifica dentro de prácticas educativas concretas 11 l'.:. 

Sin embargo, cuenda Dewey plantea una ciencia de la educación, es:~-

11. GENEYRO. Op. Cit. p 89 

12. lbidem. p. 89 

13. lbidem. p. 93 
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aceptanle dentro de su postura el término de ciencias de la educaci6n. pues 

la educación requiere de ser abordada desde marcos intcrdisciplinarios, ya 

que implica la integración de conocimientos, en vista del objeto de estudio, 

de ahí que se hable de una psicología de la educación, de una sociología de

la educación • • • • Debido a que la ciencia de la educación no genera cono

cimientos científicos propios, sino, que apela a los elabarados por otras --

ciencias. 

En este sentido Dewey coincide con DJrkheim en cuanto a la no existencia 

de la ciencia (s) de la educación, aunque para el prirrero se encuentra en P!'.Q. 

ceso de construcción , a diferencia del segundo. 

Por otro lado, al hablar sobre el origen de la polémica no se puede de

jar de incluir a Dilthey, el cual al hacer la distinción en tomo a las ---

Ciencias Sociales respecto de la Ciencias Naturales., contribuye a fundamen-

tar a las primeras desde una óptica diferente. 

Dilthey dice que el objeto de las Ciencias Sociales es diferente y se -

tiene que estudiar e investigar desde una perspectiva Dialéctico-Hermneúti-

ca en abierta oposición al pensamiento positivista, esta distinción " ••• pue-

de considerarse como una especie de piedra filosofal que permite incursionar 

en el campo de las ciencias sociales en un intento decidido por superar la 

racionalidad tecnocrática dominante en la sociedad moderna 11 14. dentro de --

14. DE ALBA, Alicia. "'i'eoría pedagógica o Ciencias de la educación" en: 
Antonio Carrillo A. (Comp) El debate actual de la teoría -
Peda~Ógica en ?-éxico. ENE?- Aragón/uNAM. Mé.·cico 1969. 
fl· 71. 
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este marco se ubican dos tradiciones importantes que abordan la problemática 

en tomo a la const~cción del conocimiento del objeto: por un lildo la pos

tura Aristótelica que se caracteríza por considerar como elemento central -

los aspectos teleoiógicos (los fines) y los axiológicos ( los valores de -

todos quellos procesos humanos). E.sta tradición da origen al VERTEHEM (corn-

prensión) dentro Ce las ciencias sociales, donde el sentido y el significa

do son los aspectos centrales y constitutivos de estas ciencias. Por otro -

lado esta la postura Galileana que se caracteriza por tener una visión fun-

cionalista y mecanisista del conocimiento., donde se busca el EKLAREN (la ex

¡)ticación causal de los fenómenos}, y que da lugar al modelo desarrollado -

por las ciencias físico-naturales incorporado al ambito social a partir 

de Cornte con su paradigma posi~ivista. 

Aunque Dilthey tomo a "la pedagogía caoo un aspecto fundamental en el -

campo de sus preocupaciones {y} la consideró ( ••. } en su análisis y elalx>-

ración conceptual, su aportación más significativa ( .•• ) se refiere a sus -

obra sobre las Ciencias Humanas o Sociales"15 • 

Cabe destacar que el dec:;arrollo teórico-conceptual sobre lo educ_2. 

tivo se ha originado a p3rtir (o sobre} de construcción del objeto más que 

15. DE ALBA Alicia. Op. Cit. p 83. 
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a la pertenencia de la Pedagogia dentro de una teoría del conocimiento ya sea 

empirista, dialéctica, idealista, etc, aunque no se puede negar que se ha -

visto influida por la discusión sobre la ciencia. 

No cabe duda que a pesar de las producciones teórico-conceptuales que 

se han llevado acabo en torno a la fundamentación o al "status" -::lentifico -

de la pedagogía, hoy en día la polémica existe y se puede identificar en las 

prácticas docentes e inclusive en la formación y titulación profesional de -

ahí que se pueden encontrar a Licenciados en Pedagogía y a Licenciados en 

Ciencias de la F.ducación. 

Actualmente, encontramos que la situación epistém.ica del campo disci-

plinario de la pedagogía no se ha resuelto, permaneciendo en el terreno del 

debate y no se ha logrado una construcción de la misma d~bido a que no exis-

ten aquellos elementos que pueden explicarla y fundamentarla desde una reali

dad actual. 

No se puede negar que cualquier intento de explicación sobre lo educati

vo tiene implicaciones sOciales, políticas e ideolajicas., de tal manera que 

la reflexion sobre el problema de la posibilidad del construcción y produc-

ción del conocimiento en torno a lo educativo, así cano sobre distintos sa-

beres, es un asunto que implica el compromiso de pedagogos preocupados por -

dar un fundamento racional y coherente a la realidad educativa actual. 
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En este sentido el tratar de ahondar en una teoría educativa del pasado 

encontramos ciertas similitudes en razón de la obra platónica tambícn ti,g 

ne implicaciones'·¡x>lÍticas e ideotógicaE<, de tal manera que la reflexión y~ 

plicación de lo educativo responde a estos aspectos que tienen gran inciden-

cia en i,1 educación. 

De al1{ que la obra de Platón fundamenta y plantea una propuesta educati

va que tiene estas implicaciónes, debido a que es un intento de explicación -

sobre lo educativo a partir de las necesidades que él rescató de su manen-

to histórico-social y que no se dejan de lado puesto que estas instancias de-

alguna maner;:i someten a la eduación, para que ésta responda a sus necesi-

dades., así mismo cono a la pedagogía en razón de que es el eje articulador -

de la teoría y de la práctica educativa. 
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I. 2 RELACION ENTRE PEDl\GOGIA Y CIENCIA (S) DE LA EOOCACION. 

En diversos círculos intelectuales, académicos, institucionales, 

... , cuando se habla de pedagogía también se habla de Ciencias 

(s) de la educación, se usan estos dos términos indistintamente 

es decir, son tomados y entendidos como sinónimos. 

Aunque el término Pedagogía es más antiguo que ol do Cien-

cia (s) de la educación, estos se han confundido a partir del -

debate teórico-conceptua1, respecto a estos, originado por la -

polémica en torno a la fundamentación de las Ciencias sociales. 

El término Pedagogía proviene de dos vocablos griegos: 

PAIDOS (niño, muchacho) y AGO (conducir, guiar). En Grecia el -

pedagogo era el encargado de guiar a los niños a la escuela, és

te era un esclavo débil o anciano que no podía realizar otras -

tareas. El término no estaba identificado con la idea del maes-

tro que enseña y menos aún con la de investigador o teórico de

la educación. 

El empleo de la palabra Pedagogía con la acepción que se le 

dá cono disciplina que considera el problema de la educaci6n, 
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es relativamente reciente, se generaliza en Alemania en la segUn 

da mitad del siglo XVIII, y principios del siglo XIX con autores 

como Manuel Kant y Juan Federico Herbart. 

Así el término pedagogía, para designar a la ciencia de la 

educaci6n, está act11almente generalizado en casi todos los países 

europeos y en latinoamérica, mientras que en los países de habla 

inglesa preval~ce la denominaci6n de Ciencias de la EducaCi6n. -

Esta Última acepci6n se origina como ya se menciona con la in-

troducci6n del positivismo e.n el campo educativo. 

De c~ta manera la pedagogía como disciplina tien su origen 

en el siglo XVII con el primer tratado sobre lo educativo. Co-

mcnio con la "DIDACTICA MAGNA", hace una reflexi6n pedagógica -

que empieza con ta didáctica orientada a la escuela, puesto que 

ésta será el espacio de formación del hombre (ciudadano)., todo 

esto co~o· resultado de las transformaciones sociales que marcan 

el fin del mundo feu·da! y nl nacimiento del capitalismo. Así -

" ... emerge una primera concepción de pedagogía: es la discipli

na que atiende a los problemas del maestro. Comenio la funda como Didác

cUca"16. 

16. DIAZ Barriga, A. Op. cit. p 107 
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Posteriormente Herbart (1806) en el siglo XIX, realiza una 

ref1exión acerca del conocimiento pedagógico, en el cual busca

que la.pedagogía adquiera un 11 status 11 de conocimiento científi

co (aunque sigue ligada a la docencia). "Así para Herbart la -

pedagogía es una ciencia propia del profesor( .•• ) es la cien

cia que necesita el educador para si mismo 11 17. 

Empero, c~ando Dilthey hace la distinción de las ciencias -

sociales, respecto de las ciencias naturales, Y.cuando surge el 

problema en cuanto a la cientificidad de las ciencias sociales, 

en el cual esta inmersa la pedagogía., surge posteriormente el 

término de ciencia (s) de la educación, se puede decir que es -

con Durkheim y con Dewey, estos autores tienen tradiciones con-

ceptuales diferentes: el primero desde lo sociológico y el se

gundo desde la filosofía en una sociedad insdustrial. 

"Tanto para Durkheim como para Dewey, la pedagogía es una 

discipli~a privilegiada que puede reflexionar sobre ciertos pro-

blemas educativos desde diversos enfoques y saberes"IB, pero -

de ninguna manera se puede decir, desde su visto de vista, que -

17. Idem. p 107 
18. Ibidem. p 110 
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es una ciencia. Luego entonces, la pedagogía es una teória---

práctica que orienta al educador pero.que no alcanza a ser u"n -

saber científico, es una "actitud mental atrapada entre las -

ciencias ( explicación sistemática de objetos que -.~~e pueden

señalar con el dedo ), y el arte (práctica pura, estética y sin 

teoría)l9. 

Deuey en su obra, habla sobre la existencia de la ciencia 

de la educación que enfrenta el ambito técnico., con lo que 

abroó las posibilidades par~ la inclusión de la teoría de la 

ciencia en ámbito pedagógico. 

Para Dewey la cientificidad del objeto pedagógica le vie

ne de la filosofía de la educación. Puesto que la ciencia de 

la educación no tiene un contenido específico, sino que int~gra 

conocimientos de otras ciencias para abordar el objeto de estu

dios de esta. Si para Durkheim no existe la ciencia de la edu

cación (pues se encuentra en un nivel pre-científico) para De--

wey ésta se encuentra en proceso do construcción. 

19. MENESES Diaz G. "Hacia un programa fuerte a la pro
blemática de la teoría pedagógica''· en: Antonio 
Carrillo A. Op. Cit. p 243. 
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Así la educaci6n como objeto de estudio de la pedagogía y/o 

de las Ciencias de la Educaci6n, es abordada desde multiples di~ 

ciplinas como la economía, la psicología, la sociología y la an

tropología, entre otras. 

Bajo esta óptica, la denominación de "ciencias de la educa

ción", muy generalizada en nuestros círculos académicos y unive~ 

sitarios, parecería indicar la existencia de varias ciencias au

tónomas que se ocuparán del mismo problema. Sin embargo, esta

denominación no debe llevarnos a equívocos., el saber pedagógico 

aunque complejo, no puede tener un sino un carácter unitario. -

Si bien todos aquellos enfoques parciales recortan un trozo de -

la realidad educativa como la filosofía de la educación, han de 

estar estrechamente vinculados en la ciencia general de la educA· 

ción, es decir, con la PEDAGOGIA. 

Desde esta perspectiva surge la relación estrecha entre la 

Pedagogía y/o la Ciencia (s) de la educación. 

Las dos se encuentran inmersas en la problemática sobre la 

cientificidad y fundamentación de estas. Por un lado 

la construcción del conocimiento sobre lo educativo se encuen

tra en un proceso de conformación que requiere de "profesiona1es 11 

dedicados al abordaje de lo educativo a partir un pensamiento 
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"crítico-reflexivo" que propicie y posibilite una explicación d! 

ferente, original y fecunda sobre los hechos educativos y sobre

la práctica y la acción pedagógica. 

Por otro lado, la produccióñ teórica en materia de educa--

ción, se realiza desde diversas perspectivas teórico disciplina

rias, o sea, que depende de la posición teóriCo-epistcmo1ógica

que asuma el profesionista dedicado a la problemática educa

tiva, serán los resultados que se tengan. ~ 

As{, se pueden encontrar a pedagogos, psicologos, antropo

logos, medicas, etcétera., quienes investigan y tratan de cons

truir y abordar la problemática educativa, claro dP.sde su espe-

cialidad. 

Se puede afirmar con lo expuesto anteriormente, que el pro-

blema en torno a lo educativo y a la científicidad de la peda

gogía y/o llamese Ciencia (s) de la educación, no se ha legiti

mizado ni consolidado muy apesar de las producciones teóricaS -

que se han llevado acabo. 

Una opción para explicar y producir en torno a lo educati

vo reside en que el pedagogo logre vislumbrar la importancia de 
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adquirir una formación teórico-filosófica, ade~ás de la forma---

ción técnica y/u operativa. Si bien es cierto que existe el dg 

bate entre la Pedagogía y la Ciencia (s) de la educación este 

no debe ser el eje motor o articulador que ha de guiar la prácti 

ca y la investigación pedagógica, por el contrario se debe de -

buscar los soportes necesarios para la fundamentación de la pe-

dagogía. 
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I. 3 LA FILOSOFIA Y LA TEORIA COMO f1JNDAMENTO DE LA PEDAGOGIA, 

Al hablar sobre la existencia de la Pedagogía como disci

plina científica, no se puede negar que durante mucho tiempo y -

aún hoy en día, se dice que es imposible que se conforme como 

tal., es también innegable que la acción educativa se desprenda 

de la filosofía ya que esencialmente el fenómeno educativ? bus

ca sus fines en ésta para decidir elideal de hombre que se ha 

de formar, as! toda teori~ pedagógica supone una actitud filosó

fica., puesto que sin un concepto de mundo y sin. una interpre-

tación de la vida as! como de la conducta humana no puede lle 

varse acabo una reflexión y sistematización acerca de la educa-

ción. 

En este sentido, se vislumbra la estrecha relación entre la 

filosofía y la pedagogía, puesto que la teoría pedagógica se nu

tre de la filosofía para dar fundamento a la pedagogía, auxili~n 

dela en la conformación de ideales acerca del hombre, del mundo 

y de la vida, así como de la sociedad. 

Por otro lado, al ver la necesidad de adquirir, por parte 
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del pedagogo, una formaci6n teórico-filosófica para que éste 

produzca explicaciones fundamentadas que den una explicación 

original, diferente y fecunda sobre el hecho educativo para po

sibilitar la construcción de conocimientos teóricos en torno a 

lo educativo, formando en el individuo un pensamiento autónomo 

que le permita asumir una actitud reflexiva sobre el quehacer 

pedagógico. 

Inicialmente la filosofía dió origen a todas las ciencias: 

primero todo conocimiento era participe de una tradición f~1 1osQ. 
rica muy profund~, esto debido a que la filosofía era consider~ 

da como " un vasto e ilimitado compo en el que cabia todo, ab

solutamente todo lo que el hombre podía aspirar a saberu20·., -

posteriormente con la introducción del pensamiento positivista 

en las ciencias estas se desligan de la filosofía para iniciar 

su vida independiente, tales ciencias son las físico-naturales 

quedando ligadas a la filosofía las ciencias sociales, aunque -

adquieren cierta autonomía, guardan relación unas con otras. 

Así, el desarrollo de las ciencias separadas de la filoso

fía, puso fin a la condición que tenía la filosofía como madre 

de todas ella, puesto que fue la primera que poseía la verdad -

así como el conocimiento. 

20. BALLESI'EROS Dnilia. Ciencia de la educación. Patria México 1983 
p 30. 
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Originalmente la pedagogía se encontró inmerza en la filosg 

fía, de la cu?l extrajo los elementos que le dieron sentido y -

contenido a la educación. 

La pedagogía se encuentra fundamentada· en la f ilosof{a pue~ 

to que de ella se nutre para constituirse firmemente., en este -

sentido se encuentra anudada a nuna tradici6n filosófica debido 

a que la pedagogía es siempre un intento o un empeño para rea

lizar uno u otro valor, o bien una u otra idea que se caracteri

zan por una determinada concepción del mundo y de la vida, as{ -

se dice que toda filosofía lleva implicita o explicitamente una 

doctrina pedagógica. 

La relación estrecha entre ambas procede desde la antigüe

dad, del mundo griego, a partir de los sofistas se inicia la -

conformación de una teoría pedagógica que fundamenta la acción-

educativa, vale decir que no tan acabada como posteriormente la 

realiza Platón. discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. 

Aunque en todos los tiempos las corrientes filosóficas han pro-

ducido de alguna manera una corriente o bien una teoría educati-

va. 

De este modo la filosof{a como proceso de conocimiento da 

origen a una teoría educativa que más tarde a to largo del 
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devenir histórico-social del hombre se llega a conformar una -

teoría pedagógica que sustente, oriente y guíe la práctica edUcA 

ti va. 

Aunque la pedagogía adquiera fundamento de la filosofía --

~sta es ••una ciencia social (humana o del espíritu) y como tal 

recibe ayuda de las demás ciencias y trabaja en estrecha rela-

ción con muchas· de ellas 11 21. 

Adernás "es ciencia en cuanto tiene objeto propio, hace 

uso de metodología propia y el resultado de sus estudios y ha

llazgos, forman un sistema de conocimientos"22. 

La pedagogía fundamentada desde la filosofía "tiene la in

tención de diferenciar nuevas y amplias sistematizaciones peda

gógicas, frente a las estrechas que producjo ( ..• ) la investigª 

ción científica (desde el pensamiento positivista) bajo los nom 

bres de Pedagogía experimental o pedagogía psicológica, con lo 

que se llevó al campo de las ciencias de la educación••23. y a -

la fragmentación de lo educativo. 

21. LDiUS, t.uis Arturo. Pgdag0;;da C'I'f:rres fundamrmtaJes). Kapelusz. -
(B.C.P). Buenos-Aire:;. 1969. p 42 

22. Ibidem. p 43 
23. MONJ'OVNU, Juan. Educación y plenitud humana. Ateneo. Buenos Aires 

1967. p 52 
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Indiscutiblemente y muy a pesar de la considerable produc-

ción teórica en torno a lo educativo., el campo pedagógico es a

bordado por diversos profesionales dedicados y/o especializados 

en otros campos del saber, as{ se pueden encontrar a médicos, 

sociólogos, historiadores, etc., que abordan la problemática e

cucativa tratando de fundamentar a la pedagogía desde su óptica 

y perspectiva.. 

En razón de ello surge el siguiente cuestionamien~o: ¿Donde 

estan laborando los pedagogos? La respuesta a esta interrogante 

es, que estos se encuentran Lnmersos en el campo técnico como 

aplicadores de test, elaboradores de programas por objetivos, de 

cartas descriptivas o bie'n de conducto re~, esto trae como conse

cuencia que la pedagogía sufra un empobrecimiento respecto de su 

condición y disposición reflexiva. 

Por consiguente, el pedagogo cuando se esta formando, en -

las universidades, se preocupa de habilitarse técnicamente a fin 

de incertarse en el mercado laboral, olvidandose de formarse te2 

ricamente con objeto de adquirir un pensamiento crítico-reflexi

vo para producir explicaciones teórico-conceptuales que le per-

mitan comprender la problemática educativa actual. 

En este sentido la formación pedagógica está dirigida a ob

tener elementos que le permitan resolver problemas técnicos, 
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dejando en segundo término la formación teórico-filosófica, y -

en ocasiones de olvida, anulando asi la posibilidad de la cons-

trucción de conocimiento, lo cual implica formarse con-un pen-

samiento autónomo que permita al pedagogo pensar, reflexionar 

y críticar. 

Por otro lado no debe olvidar que lo anterior se origina 

y se debe "al modelo de acumulación de capital que caracteriza 

a las formaciones sociales en América Latina y en el caso de -

México ( ... )el cual exige que la formación profesf.onal univers,i 

taria posibilite únicamente una habilitación técnica de los estH 

diantcs 11 24. 

Lo anterior trae como consecuencia que el pedagogo se saber 

teórico-filosófico que propicie la comprensión y construcción -

del objeto de la pedagogía, así como la fundamentación de la --

misma. 

De esta manera "el pedagogo queda convertido en un técni-

co capaz de aplicar modelos teóricos y tecnológocos, pero no de 

inventarlos, no de investigar con la profundidad necesaria para 

afrontar los grandes problemas educativos•·2~. 

24. DlAZ Barriga Y BARRON Tiruclo. El currícutmn ele Pcdaqogín. ENEP -
Arayón/UMAN. México 1985 p. 46-47. 

25. PUlGGROS, Adriana. ''Actividades de investigación en la fonnación 
del peda;¡ogo" en: Foro Universitatrio. No. 23 STUNAM. 
México 1982 p 17. 
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En este sentido, es necesario una apropiación, por parte -

del pedagog~ de la teoría para tratar de configurar una realidad 

de una manera específica, y de la filosofía para intentar pcne-

trar en el círculo de los problemas que se fincan en el mundo, -

y en la vida del hombre., en razón de que a cada paso hacia ade-

lante se descubren nuevos horizontes así como surgen nuevas 

dudas dentro del quehacer pedagógico a las cuales se les debe de 

dar solución. 
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C A P I T U L O II ·• 

CONTEXTO HISTORICO-SOCIAL DE LA OBRA DE PLATON." 



CAPITULO II, 

"CONTEXTO HISIDRIC:O-SOCIAL DE LA OBRA DE P!ATON". 

II, l CARACTERISTICAS DE LA CULTURA GRIEGA. 

Comunmente se conoce a Grecia como la "cuna de la civiliza-

ción occidental", histór~ca y filosóficamente, debido a los cong 

cimientos que sus filósofos fieron a conocer y que han pasado de 

generación en generación hasta nuestros días, como dice 

Guthrie26, las ideas griegas constituirían la base de gran parte 

del pensamiento europeo, y que posteriormente llegarían al ••nue-

vo mundo" después del "descubrimiento de America". 

Así pues para comprender el pensamiento educativo de uno de 

los filósofos griegos, como Platón, es necesario conocer un poco 

de la vida del pueblo griego. 

26. G1JllmIE, William. K.C. Los filósofos griegos. F.C.E. México 1990 
(Breviarios) • p 7 
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Grecia tiene un papel fundamental en la historia de la humanidad, mu--

chos de los conocimientos nacen en la Grecia Clásica y poco a PQ 

co en el devenir del hombre estos se han enriquecido., por ejem. 

la teoría átomica que nace con los antigÜos filósofos griegos -

Demócrito y Leucipo, quienes hablaban de atamos indivisibles e -

indestructibles, estos postulados en torno al atomo fueron la e~ 

peculación científica más fructifera que surqiera de la Grecia -

antigÜa. 

El pueblo griego fue el primero que "procuró aun cuando -

fuese de modo inconsciente y sin admitirlo expresamante apro-

piarse de todos los conocimientos que se mantenían después de -

varias guerras destructivas"~?. 

Desde luego que no parte o nace el conocimiento sólo de los 

griegos, sino que estos, recogieron ''el patrimonio cultural de -

otros pueblos (como los egipcios, babilónicos, rnesopotámicosj 11 28 

es así como los griegos trataron de interpretar al mundo en fo~ 

ma racional, liberandose de los prejuicios religiosos, incluso -

27. BERNAL, Jonh. La ciencia en la historia • NUeva lmagen-UNAM. 1-éxico 
1969, p 176. 

28. ABBAGNANO, N Y VISALVERGHI Historia de la pedagcx:r!a F.C.E. Méxi
co, 1984 p 20. 
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"sq:>erando a pensadores anteriores quienes recurrían a atribuirle 

a los dioses todo aquello que no podian explicarse 11 29. 

Dentro de este breve marco se considera que entre los si---

glos XII y VI a. de c., se desarrolló en el territorio griego --

una cultura unificada en la cual quedo incluida una extensa recg 

pilación de los conocimientos existentes, así como una gran con

tribución de los propios griegos, el resultado de esto fue la -

cultura clásica griega "que se ha mantenido como piedra angu--

1ar ( ..• )de nuestra cultura mundial ..... JO, abarcando ésta to-

dos tos elementos culturales como la música, la política, las -

artes, la ciencia, la filosof{a, la edu~ación, la astronomía y - · 

las matemáticas entre otros muchos conocimientos. 

Bernatd31 clasifica la cultura griega en cuatro etapas o 

períodos: la etapa Jónica, la Ateniense, la Helenística y la R2 

mana. 

La etapa J6nica abarca el siglo VI a. de c., representa el 

nacimiento de la ciencia* griega, en ésta se encuentran los 

29. BROM, Juan. Esbozo de historia universal. Grijalbo, Mhcico 1973 p 63 
30. BERNA[,, Jonh. Op. Cit. p 177. 
31. Ibidem 
* En esta época ciencia y filosofía se consideraban como la misma cosa, 

es decir, que no había división ni distinción algwla entre ambas. 
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fil6sofos com Tales de Mileto y Pitágoras, entre otros, que tra

taron de interpretar y dar soluci6n a los problemas de la natur~ 

leza y del· origen del universo., la pregunta que se hacían era -

¿De qué está hecho el mundo?*. 

La etapa 1~teniense abarca desde el año 480 al 330 a. de c.-

"en esta época fue cuando la cultura griega alcanz6 la culmina--

ción de sus logros en la democracia ateniense de la edad de Peri 

eles, aunque solo fuera para destruirse así misma en las contieu 

das intestinas y en las guerras"32, como la del peloponeso, las-

guerras persas y la .lucha entre Esparta y Atenas así como el do

minio de Macedonia sobre Grecia, que contribuyeron a la deéaden

cia del pueblo griego, además sí en la etapa jónica el interés -

de la filosofía se centraba en el origen del mundo y del univer-

so, e~ ésta etapa los intereses filosóficos se encaminan --

hacia los asuntos humanos, es decir, hacia la vida y la conducta 

del hombre, los filósofos jónicos trataban de dar una explica-

ción acerca del universo y del mundo material,1os pitagóricos -

enarbolaban el ideal de la filosofía como una guía para la vida 

* En este sentido Tales respondia que el mundo estaba hecho de agua o 
de humedad. Anaxímandro consideraba que estaba canpuesto de cualida
des opuestas que luchaban entre si constantemente (caliente-fria, -
día-noche), mientras que Anaxímenes decia que de aire, 

32. BERN!\L, Jonh. Op. Cit. p 165. 
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y la hermandad filósofica como una orden religiosa, así fi16so-

fos como Sócrates, Platón y Aristóteles se interesaron por los -

problemas de la vida humana, además de tratar de explicar el mun 

do y el universo en el que vivimos. Estos pensadores se consi-

deran como las cumbres de la sabiduria griega, debido al legado

considerable que dejaron en torno al conocimiento y que ha lle-

gado hasta nuestros días con su caudal enriquecido. 

La etapa Helenística comienza con la decadencia de las ciu

dades estado independientes, formadas durante la segunda etapa,

en ésta destaca Euclides, Arquímides, Ptolomeo e Hipurco., y su 

consiguiente sustitución por imperios territoriales de un nuevo 

tipo como el imperio Alejandrino. 

La Última etapa, la Romana, empieza cuando se establece el 

imperio romano, el cual no se distingue por originalidad alguna 

' este se da a partir del siglo II a. de c. 

Esto nos conduce a afirmar que la etapa ateniense, es el --

período central debido a las características económicas, políti

cas y sociales que favorecieron el florecimiento de la cultura -

griega, para que esta trascendiera más alla de su fronteras tan-

to espaciales como temporales. 
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De esta manera el pueblo griego con mayor percepción, intg 

rés e inteligencia que cualquier otro, formuló dentro de un pe-

ríodo relativamente corto, las cuestiones básicas por las que --

más tarde se pr.eocuparán las civilizaciones que lse precedieron 

como lo sería la educación y la pol{tica, por citar algunos. 

Una de las características importantes de los griegos fue 

la existencia de las ciudades-estado, estas eran ciudades inde--

pendientes que rara vez tenían poblacione~ mayores de unos cuan

tos miles de habitantes•. ES¡tas se formaban mediante aglomera--

clones de varias aldeas, poco a poco fueron incrementandose, y -

• convirtieron en centros b"ien situados, capaces de obtener en el 

extranjero sus materias primas y hasta la fuerza de trabajo: los 

esclavos. Empero, las ciudades se enfrentaron constantemente al 

peligro de las guerras, con lo caual la cultura griega nace y 

florece a partir del saqueo de las ciudades en permanente rival! 

dad como en el caso de Esparta y Atenas. De ah{ que las eluda--

des se tivieron que construir de una manera poco conveniente en 

las cumbres de los cerros y montañas, y como consecuencia los -

ciudadanos tuvieron que convertirse autómaticamente en soldados, 

Atenas tenía una población mayor de 320,000 habitantes 
delos cuales 172,000 eran ciudad<lnos con derechos y obligaciones 
mientras que los restrantes eran esclavo!>. 
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asl mismo, se vieron obligados a organizarse para proteger sus -

intereses. En razón de ello, Platón se ve influido por tales --

acontecimientos que lo llevaron a plasmar en su ideal de sacie--

dad y de estado, una clase especial -la de los guerreros- cuya -

función es la defensa de la ciudad además de conservar la inte--

gridad y la estabilidad de su ciudad. 

Aunque cada ciudad griega formaba un estado propi~, nunca -

pol.Ítica, pero siempre existió un ••sentido de conjunto nacional." 

que los unia por elmismo idio~a y por la misma religion, pero -

esto no era suficiente motivo para que entre ellos, es decir, en 

tre las ciudades, no se di~ran luchas y guerras por imponer su -

forma de organización política. 

De esta manera y dentro de estas condiciones nace la polít~ 

ca y el desarrollo de las luchas políticas entre las clases., -

la población en los estados griegos "estaba divida en tres el.a-

ses: los nobles, los trabajadores libres y los esclavos••33. Los 

nobles tenían un antepasado común eran ciudadanos y podían inte~ 

venir en la dirección del gobierno del estado además de ser la 

33. CHAVEZ CALDERON. Pedro. La República (1'.puntes autodidácticos) .Fer
nández Editores., México 1985. p 10 
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la clase privilegiada tenían los derechos políticos, la nobleza 

sólo se adquiría por el nacimiento. Los trabajadores libres -

eran extranjeros que se habían asentado en la ciudadad y dispo-

nían de los medios propios para sostenerse. Los esclavos eran

prisioneros de guerra, se vendían en el mercado, aunque ésta clA 

se era muy numerosa (la tercera parte de la poblaci6n) no tenian 

derechos como los de la nobleza., en lo que se parecía a esta -

fue que su conqición también se heredaba. 

También las luchas entre las ciudades dieron lugar a va--

rias formas de gobierno, la oligarquía, la tiranía y la democr~ 

cia., inicialmente las ciudades tenían a la cabeza del gobierno 

a un rey en el cual se concentraban todos los poderes era el je 

fe militar, el juez supremo y el sacerdote principal, empero el 

poderío de los nobles que acaparaban toda la riqueza y que era 

la tierra. eran la clase dominante y querían consolidar su poder 

por lo que sustituyen al rey por varios magistrados (Arcantes) -

que duraban en sus funciones un año, de esta manera el gobierno 

pasó a convertirse en una oligargía, es decir, un gobierno que 

estaba en manos de unas pocas personas. 

Pero cuando Peric1es .. toma el poder (460-429 a. de c.), se 

propone consolidar la democracia34 en Atenas haciendo que todos 
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los ciudadanos tuvieran acceso a los cargos del estado, p¡ro no 

llega a concretarse debido a que se restringió la obtención de -

la ciudadan!a a aquellos que hubiesen nacido de padre y madre -

ateniense. 

Platón pernecía a l.a aristocracia o nobleza griega por· lo -

que tenía los derechos de un ciudadano como el de participar ac

tivamente en la política, de lo cual desistió por la tiranía y -

la corrupción que detectó entre los gobernantes así como las -

injusticias que estos cometí~n. 

Después del trinfo de Esparta sobre Atenas, a finales del -

siglo V a de c., Esparta impone en Atenas;un gobierno oligárqu! 

co formado por 30 hombres que hasta la fecha c1 mundo los conoce 

como los treinta tiranos por el r~gimen de presecusiones y te--

rror que hicieron reinar en Atenas. Este tipo de gobierno fue -

derribado y sustituido por el régimen democrático Dando lugar 

que Atenas se debatiera entre dos formas de gobierno, influyendo 

esto de manera considerable en el pensamiento de Platón para eª 

cribir LA REPUBLICA, en la cual plasma su proyecto político. 

34. T.a deroocracia desarrollarla en Atenas ha sido considerada como un -
modelo para organizaciones l:>asteriores. E1 pueblo se reunía en la 
plnza pública donde decidía acerca rle todas las cuestiones. 
Los gobernantes se elegían populanoonte., pero ésta se restringía , 
ya que solo podían participar los nobles. 
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Estos acontecimientos tienen una importancia fundamental -

debido a que pusieron de manifiesto las nuevas formas operantes 

en la sociedad, además porque quedaron formuladas con cierta -

claridad para las generaciones y pueblos subsiguientes. 

De esta manera transcurre la vida política la cual se ca--

racteriza por una constante inestabilidad., esto contribuye a la 

decadencia del pueblo griego y además se dan las condiciones pr2 

picias para otro pueblo menos organizado dominara finalmente a -

los griegos: Hacedonia35. 

Pero no sólo se caracterizan los griegos por su vida políti 

ca, sino también por la mentalidad que estos tenían y que se dg 

fine por medio de dos rasgos: "su sentido de totalidad de las -

cosas, y su firme creencia en la razón y el orden"36. Junto a 

estas características se dieron en Grecia las condiciones pro-

picias para que éstos investigaran libremente, es decir, que --

los griegos gozaban de "libertad de búsqueda de la verdad de 

ansias de conocimientos., la conjunci6n de estos dos factores --

35. Macedonia. Región histórica del SE de Europa, en la península de los 
Balcanes. Bajo los reinados de Filipo y Alejandro Magno, Macedonia 
dominó a todo el país de los helenos (Grecia, principalmente Atenas) 
y pasó a ser provicia romana en el 146 a. de c. en: NI.levo Dice. t.a-
rousee Manual Ilustrado. F.d. r..arous. México 1984. p 444. 

36. UPN. Historia de las ideas I (Sistemas de educación a distancia)-
Vol. I MeXico 1988 p 70. -
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los condujo a cambios fundamentales en el desarrollo de su pens~ 

miento, mediante la formulación de grandes sistemas cuya influen 

cia es patente hasta la fecha''37, 

El primera· rasgo que distingue la mentalidad griega se ex-

plica de la siguente manera: para los griegos no existía divi--

sión entre los diferentes ?Spectos del universo ni en las difen

tes actividades humanos, los griegos consideraban a las cosas en 

su aspecto global, es decir, que todo lo integraban, así nunca -

existió un corte o una disyunción entre lo moral, lo intelectual 

lo est~tico, lo religioso, ld político, lo filos6fico o la edu-

cativo. Un ejemblo de esto se encuentra en la concepción de hom 

breque estos tenían., el hombre griego debería ser un hombre -

taotal, es decir, que debería y podía realizar todo aquello que 

estt1biese a su alcance. su "ideal se determinaba por lo que lla-

maban ARET~ ( ... ) (que) significaba algo así como la exce---;... 

lencia"3B y ese ideal era la realizaci6n integral del hombre. 

El segundo rasgo, se entiende de la siguiente manera: pa-

el griego el universo jamás fue caprichoso, sino por el contra-

rio, el cosmos obedecía a una ley y por lo tanto era 

37. Idem P• 71 
38. Ibidem p. 73 
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suceptible de explicación, así dentro de todo existe una explic~ 

ción y un orden en las cosas., y por consiguente en el pensamien 

to griego no existía el azar. 

Dentro de esta forma y "por su natural evolución de las-

ideas, surgen pensadores que tratan de dar un fundamento racio-

nal a los origenes del mundo mundo que hasta entonces había si

do concebido mitológicamente"39. Esta explicación racional se -

origina en el primer período de la cultura griega con los filósg 

fos de Mileto40. 

Por otro lado, dentro del arte griego las aspectos relavan

tes son: el surgimiento de la tragedia y el teatro, estos se or! 

ginan a partir de las fiestas religiosas en honor al Dios Dion! 

sio*, en estas destaca Esquilo** y Sofocles*** entre otros. 

39. LARROYO, Francisco. Historia general de la pedagogía. Porrua. Méxi 
co, 1969. ? 136. 

40. Mileto, antiguamente ciudad del asia menor. Allí se estableció la -
célebre escuela filosófica jónica, Conde destacan Tales, Anaxímenes 
y Anaxímandra., se les ha llamado los filósofos de la naturaleza -
por que el punto de partida de sus reflexiones se basan en la mat.!! 
ria, además por su incipiente especulación sobre la naturaleza. 
Dionisia es el Dios del vino y de los placeres. SU imagen se orien. 
ta hacia los instint~s, lo mistico y la pasión. En sentido simb:>li 
co representa la un ion élel hombre con la naturaleza, la embria~¡uez y 
lo irracional. (Segun Nietzsche, filósofo Aleman autor del Origen de 
la tragedia) . 
Esquilo, poeta griego, creac1or de la tragedia antigua corro La Tril.Q. 
gía, La Orestíada y otras obras corro Prometeo encadenado • en:Nuevo 
Dice. Laurousee. Op. Cit. p 321. 
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En la tragedia se trataba de expresar lo serio y lo angustioso -

de la vida de los griegos. También surge la comedia en la que se 

denuncia en forma de burla muchos de los defectos de la socie---

dad, destacandos.e en genero Aristófanes****. 

Otro de los aspectos donde sobresalen los griegos es en la 

arquitectura que se distingue por su armonía,por ello es que los 

trabajos arquitectónicos y escultóricos lucen una perfección y -

equilibrio que se consideran el arte clásico por excelencia y -

como un modelo perenne para los artistas de todos los tiempos. -

Así, entre los griegos destaca su amor por la belleza y la intsn 

sa curiosidad intelectual4 el primero se llevó acabo en to--

das las creaciones artisticas y el segundo se traduce en un in-

cansable estudio de los problemas relativos al universo y al hom 

bre, esta actividad se desarrolla en el campo de la filosofía y 

la ciencia que en esa época estaban unidas. 

Así pues, el pensamiento filosófico inicia en las ciudades 

griegas, durante el siglo VI a. de c. en Mileto , allí surge el 

Sofocles, poeta griego que nace en Colona, De sus obras sólo han 
llegado hasta nosotros siete tragedias entre las cuales figura 
F.clipo Rey. Idem. p 819 
Aristófanes, poeta cómico griego, nace en A tenas cuyaS obraS -
son ame.mudo sátiras :xníticas o literarias. Las Nubes y Las Avis-
pas, etc. Ihidcm p 64. 
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filósofo Tales quien afirmaba que todo proviene del agua,· Heracl! 

to de Efeso decía que todo se origina del fuego y que se cncucn--

tra en constante movimiento, Demócrito sostiene que la materia e§ 

ta formada de pequenos cuerpos en movimiento, atamos, y que es lo 

fundamental del mundo. En este sentido estos filósofos consideran 

que el mundo esta constituido por materia y no lo atribuyen a se

res sobrenaturales. Esta especulación filosófica se ubica en la -

etapa jónica., en esta época la filosofía y la ciencia se encuan

tran unidas, nacen juntos y no hay división entre ellas, estas -

nacen como un intento racional del hombre para explicarse el uni-

verso en el que vive. 

Así, los comienzos de la filosof{a41 en Grecia se encuen---

tran en la eti9cculación acerca del universo. Cabe destacar que 

los dos términos se usaban indistintamente, sin embargo la cien 

cia se consideraba como un conocimiento cierto y seguro mientras: 

que la filosofía como el afan de alcanzar ese conocimiento, es -

por ello que se identifican y van la par. 

41. La preocupación y la indagación sobre la realidad hasta la prime-
ra etapa de la cultura griega no se denómino filosofía sin e.m-
bargo se cree que fue Pitágoras el primero que utilizó este térmi-
no. 
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En razón de ello la ciencia griega adquiere un carácter ra

cional y abstracto, las matemáticas y la geometría fueron del -

dominio científico de los griegos, desarrollando los métodos de 

deducción y de demostración que hasta la fecha se siguen utili-

zando -Tales y Pitágoras se apasionaron por estos temas-. 

Asimismo u1os griegos profundizaron en la observación, --

(pero), no se conformaban con la simple descripción de los he-

chas sino que buscaban las causas de los fenómenos (asi como) -

las leyes internas que rigen a estos••42. 

Por otra parte cuando la filosofía se encamina hacia los -

asuntos humanos, a la vida y a la conducta del hombre mismo, al 

lugar que ocupa en el mundo y a su relaciones con los demás hom

bres se origina una nueva etapa en la filosofía. 

Los primeros precusores de esa nueva etapa que se conoce -

como "el período antropológicoº son los sofistas43. 

42. BROM, .Juan. Op. Cit. p 63. 
43. Sofistas, significa literalmente el que hace sabio a los otros, el 

que instruye o adoctrina (así llama Esquilo a Proaeteo, el titán -
que enseñó a los hombres las artes fundamentalse. Los sofistas -
se convirtieron enlos primeros profesores ambulantes en busca de -
honor y dinero., hicieron de su actividad un negocio y se les dió 
así un sentido !peyorativo. en: ABBAGNl\NO, N • Op. Cit. p se. 
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El interés así de la filosofía se centra en el hombre, en 

la sociedad y en sus problemas, de ahí que se ha llamado el 

"humanismo sofístico", pero también se le ll.ama "l.a ilustraci6n 

sofística" , por que al igual que lo hará la il.ustración euro-

pea del siglo XVIII que aprovechaba filósofias elaboradas para 

examinar y críticar a la luz de la razón humana los mitos y -

creencias, así como las instituciones políticas y sociales. Se 

dice pues que \os sofistas bajaron la filosofía del cielo a la 

tierra. 

Se dice que la Sofistica es un movimiento cultural, más 

que una corriente filosófica44 que hace que la filosofía ad---

quiera otros rumbos. 

44. La sofística se percibe c0tr0 un m:rvimiento intelectual, ideológico, -
espíri tual, educador. Costi tuye uno de los fenéxrwanos más importantes 
en la historia de la educcación occidental. 
cano fenómeno pedagógico representa la fundanentación teórico racio-
nal de lo educativo sin embargo, "la sofística no es un movimiento -
cintífico, sino la invasión del espíritu de la antigua física e his-
toria de los jónicos por los intereses de la vida y ante todo por los 
problemas pedagógicos y sociales que surgieron a consecuencia de la -
transformación del estado económico y social" Dicha transformación -
se reflejó no sólo en el ámbito socio-político, sino fundarrentalmente 
en el pensamiento de esa época, en la conciencia griega. (Vease -
CAMPOS GUZMAN I..eticia y SANI'IAGO ESI'RADA Ma. I..eticia. Análisis del -
pensamiento pedagógico de los sofistas, Protagoras educador. Tesis -
ENEP Aragón- UNJ\M. MOxico, 1990, 200 pp. 
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Quien prosigue con ese sentido humano en la filosofía es S~ 

crates, filósofo y maestro de Platón, este se revela contra la 

enseñanza de ·1os sofistas que justificaban la demagogia* de esa 

época con la retórica** como principal arma, es decir, que por 

medio de hablar y escribir de una manera elegante, los dirigen-

tes trataban de ganarse al pueblo. "El maestro de Platón se in

teres6 por un s6lo problema, el de la educación del ciudadano 0 45 

Sócrates enseño mediante el diálogo (método mayéutico) y fue la 

influencia mayor en el pensamiento de Platón, su muerte se debe 

a una condena injusta acusado de corromper a los jovenes y es -

condenado a beber la cicuta (veneno). 

Aunque la interpretación del mundo griego estaba limitada -

por los escasos medios técnicos del conocimiento que disponían, 

estos sorprenden por la profundidad y exactitud de sus investi-

gaciones con lo reflerente al origen del mundo y del universo -

• Demagogia. Gobierno de la plebe. Política que intenta agradar al pug 
blo. en; Op. Cit. p249. 

** Retórica. Conjunto ele reglas y principios referentes al arte de ha-
blar o escribir de manera elegante. en: Op. Cit. p 750 

45. ZEA. Leopoldo. Introducción a la filosofía (La conciencia del hom
bre en la filosofía) UNAM. México 198_ p 84 
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así mismo, al analizar la sociedad y al hombre se brinda la po

sibilidad de conocer al hombre mismo. Este asunto lo asume P1a

tón, y después de su maestro se ocupa de loa problemas que a -

éste le preocupaban. 

Platón después de la influencia socrática además de vivir 

en un momento crucial para la vida de los griegos, debido a la -

decadencia que se avecinaba, se ocupa de proponer una organiza-

ción para el estado, el cual debería ser encabezado por los fil2 

safos, defendido por los guerreros y sostenido por los trabaja-

dores., donde la educación tiene un papel fundamental para la 

constitución del estado ya que es un medio para llegar a el 

En este sentido la educación griega esta determinada o en

caminada al aspecto físico-mental. El concepto de PAlDEIA, de-

termina el proceso integral de la educación entre los griegos, -

en un principio significó la educación de los infantes, más tar

de se ledió el sentido de formación en general. La paideia como 

"fenómeno integral de la educación, el cultivo del cuerpo y del 

alma comprende dos partes: a)la gimnática ( ..• )el conjunto de -

ejercicios físicos, b) la música ( ... )el aspecto de la forma-

ción espiritual., por tanto abraza la formación estética, moral 

y religiosa, ( .•. ) 11 46. 

46. LlülROYQ, Feo. Op. Cit. p 130-131. 
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Las ciudades griegas más importantes fueron·Esparta y Atenas 

en las cuales la educación adquiere matices propios. En la prime

ra, el ciudadario era soldado antes que ciudadano., por lo que al 

momento de nacer si el niño se veía debil o era deforme se le sa~ 

crificaba. Los sobrevivientes, es decir, los niños fuertes y sa--

nos se les confiaban a la madre hasta los 7 años, su educación --

debía ser dura y con gran austeridad,, posteriormente y hasta los 

20 se instruían y educaban en 11 intituciones publicas 11 ,o sea, en 

establecimientos comunes de tipo militar, se dividían en grupos -

de acuerdo con la edad, ahí había actividades como la música, el 

canto coral y la danza colectiva, sin embargo, la educación fÍsi-

ca y el adiestramiento miiitar ocupaban un lugar prominente, so-

bre todo se tenía especial cuidado de habituar a los jóvenes a -

resistir el frío y el calor, as! como a dormir en lugar muy inc2 

modos, incluso a soportar grandes penalidades y feroces golpizas. 

Hasta los 60 años el ciudadano permanecía en reserva volviendo -

con frecuencia a las arcas cada vez que su patria*lo necesitaba. 

Asir.tismo "la educación moral, (era) por un lado admirable y 

por otro repugnante. Desde pequeño e1 varoncito se acostumbra-

ha a sentirse miembro de la comunidad( •.. ) se le inculcaba ( .•. ) 

el desprecio por los extranjeros y sohre todo por las clases inferio--

res" ,17 

47. l\BBAGNANO, N. y VISALBERHl, A. Op. Cit. p 43. 
• Entiendase por patria el país o lugar donde so ha nilcido. 
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El mismo sistema de enseñanza se hacia extensivo a las muj~ 

res. Se procuraba cancelar todo rasgo de sensibilidad afectiva -

para convertirlas en madres robustas que dieran a luz a hijos 

útiles para el estado, además que estas preferirían el bien de -

su patria por encima de todo. 

La educación ateniense, a diferencia de la educación espar

tana es mas representativa puesto que mientras en Esparta ésta 

se centra y se pone al servicio de1 estado, en Atenas surge el -

ideal de formación ~ntegral del hombre y se coloca en un mismo -

plano tanto a la educación física como a la educación intelec--

tual, además en Atenas eL estado permitía la libertad personal. 

También en Atenas se cultivó el ideal de ciudadano-soldado, 

pero la preparación militar no aparece como obligatoria, no es 

hasta que se da la guerra cuando aparece una especia de 11 servi-

cio militar•• que se presta de los 18 a los 20 años. 

Un aspecto importante que se da entre los ciudadanos ate-

niense, es que se procuró que estos adquirieran una cultura, los 

padres tenían la obligación de preparar a sus hijos para la vida 

pero dentro de un ambiente de libertad, Durante los 6 primeros -

años del niño debería permanecer en el hogar bajo la vigilancia 

de la madre dedicados al juego, -en esta edad no había distin--

ción alguna de sexos-, a los 7 años los niños eran confiados a -
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un pedagogo que los acompañaba y conducía a la escuela. El peda

gogo era un esclavo debil o anciano que no pod{a realizar otras 

tareas., en la escuela se enseñaba al niño a leer, escribir y -

contar., posteriormente aprendía literatura y música, los poemas 

Homéricos eran la base de la educación griega. Se centraban en -

la música y la gimnasia, la primera daba templanza al carácter 

y plenitud al alma ya que esta era el elemento formativo del gu~ 

to y la sensibi·lidad. la segunda daba forma, belleza y energía -

al cuerpo. Esta educación procuraba el desarrollo máximo de la 

persona tanto en el aspecto individual como en lo social. Aun-

que el estado no intervenía directamente en la designación de -

maestros, la educación estaba condicionada a los intereses del -

mismo, además debía fomentar el amor a la patria, a los dioses y 

a las instituciones. 

Se puede decir, en este sentido que la educacion se dividía 

en tres fases: 

l. La educación elemental de los 6 a los 14 años. 

2. La educación secundaria de los 14 a los 16 años. 

3. La educación militar de los 18 a los 20 aflos. 

Después de haber realizado el ºservicio militar" lo jóvenes en-

traban a la edad viril y empezaban a gozar de los derechos y re2 

ponsabilidadas de los ciudadanos. 
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Empero, cuando se da la "revoluci6n científica" en torno al 

conocimiento, a finales del siglo VI y principios de V a. de c. 

se enriquece la educación con nuevos conocimientos como la aetr,g_ 

nomía, las matemáticas y la geometría. Se le llama revo1uci6n -

científica porque se dan cambios eR la manera de conocer, ya -

sea a la naturaleza o bien a hombre mismo, y contribuye a aumen 

tar el conomiento en torno a las cosas, al universo y al ser ---

humano en todas sus dimensiones. Esto tre como consecuencia -

que Platón en su programa de estudios incluya a la geometría, -

la astronomía además de la matemáticas para formar a los hom-

bres. 
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II. 2 PLATON ca«> PRODVC."!'O DE SU ll:MEm'O ,HIS'IORICO. 

Plat6n nace en el siglo V a de c. en el 427, en el momento 

que se da un cambio dentro de la filosofía, esta empieza a diri

gir sus pensamientos hacia la vida humana y no s610 a la naturA 

leza o hacia el universo, como lo había hecho anteriormente, ªª 
to trae como consecuencia que se lleven acabo, por parte de los 

fil6sofos, una serie de r~flexiones sobre la naturaleza y sobre 

el objeto de la vida humana. También en esos momentos Atenas -

se encuentra inmersa en las guerras del Pelopones~B, por lo que -

existe una gran inestabilidad política, por un lado el régimen democrático y 

por otro la oliquía., situaciones que Platón vive muy de cerca debido a su --

origen, 11 su padre Aristón decendía de la realeza ateniense y su madre Períc

trone procedía de una familia entregada a la pol{tica11 49. 

Como dice Zea50, ~ijo y pariente de aristócratas se debía -

48 Peloponeso, península ncridional de Grecia, unida al continente por 
el istroo de Corinto. 
neciben e1 ncxnbre de Guerras del Peloponaso a las mantenidas entre 
Esparta y Atenas (431-404 a. de c.), que terminaron con la derrota 
de los atenienses. en: Op. Cit. p 647. 

49 CHAVEZ calclcron, P. Op. Cit. p 20 
50 ZEA, leopoldo. Op. Cit. p 95 
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preparar en su juventud p~ra tomar el puesto que le correspon

dia por su sangre, en este sentido, la infancia y la juventud de 

Platón transcurren en un ambiente de nobleza y arist6cracia, así 

su educación y formación fueron esmeradas y de acuerdo con su con 

dición y linaje. Se educó en. las bellas artes, aprendi6 a leer, -

escribir y contar, y se le trasmitió la lectura épica de Homero· 

y de Hesiodo. Aunque a finales del siglo V el proceso formal -

de la educación no estaba bien definido, los muchachos estudiaban 

con tutores particulares, mientras que las mujeres no recibían 

escolaridad alguna. 

Platón como todos los jóvenes atenienses de las clases privi

legiadas, recibe en la adolescencia la educaci6n física con obje

to de desarrollarse corporalmente así como para tener una buena -

salud y por que también era necesaria para la preparación militar. 

Recibe también una educación literiaria donde La Iliada y la Odi

sea de Homero, y algunas co~posiciones de Hesiodo como La Teogo-

nía y el poema los Trabajos y los días eran la base de este tipo 

de educación. 

Estuvo en servicio constante como "defensor del pais~. los 

7 años que van del 410 al 403, coinciden para Platón con el peri2 

do de los 18 a los 25 años, éstos son para Atenas los más agita-

dos y conflictivos., entre ellos se situa el final de las guerras 

del Peloponeseo con tremendas batallas terretres y navales, ---
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deapuée de las cuales vino la rendición de Atenas, en el 404, -

seguidos luego en el interior de esta, de una grave revolución -

política. En razón de ello se considera que Platón debido a su -

condici6n social, habrá tomado parte activa en todo lo anterior. 

cuando termina la guerra del Peloponeso, en el 404 a. de c. 

fue abolida la democracia ateniense y el poder fue tomado por -

la oposición oligárquica de Esparta, se nombraron 30 hombres pa

ra hacerse cargo de la ciudad, Este gobierno fue de terror come

tiéndose asesinatos, destierros, confiscaciones y privacidad de 

derechos. As! pasó a designarse en la historia con el nombre de 

los "treinta tiranos''· 

Platón por las circunstancias en las cuales vivía, debi6 -

de aborrecer la conducta oligárquica, por que nunca fue parti-

darios de ella, a pesar de haber sido educado en el espíritu an

democrático, queda decepcionado del régimen oligárquico y le pa

rece que es mejor la democracia. Otro de los motivos por el 

cual Platón se pone en contra de la oligarquía fue el que este -

régimen persiguió y condeno a Socrates por que no quiso partici-

par con el. Plat6n conoció a Sócrates a los 20 años, se cou 

vierte en amigo y admirador suyo, él 10 enseño a limitarse a 

afirmar lo que es verdadero y 10 es genuino y también a afirmar 
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su verdadera vocación, fue en este momento cuando Plat6n se sien 

te verdaderamente atraido por la filosofía y la pol!tica. 

Posteriormente el régimen oligárquico es derrocado, quedan

do vencidos los 30 tiranos y se instala nuevamente la democracia 

en este momento "Platón sintió ( •.. ) el deseo( .•• ) de partici

par activamente en al administración de la ciudad. Pero resulta 

que la nueva d~mocracia tampoco cumplió sus esperanzas de una PB 

11tica justa: la venganza que los democratas tomaron de sus 

enemigos le pareció exagerada"Sl, además este régimen acusa a -

Sócrates de ofensas contra el estado y de haber criticado inclu-

so a la democracia, asicomo de corromper a la juventud., con 10 

cual lo condenan a muerte. De esta manera la muerte de sócra--

tes "fue para Platón el elemento polizador, por decirlo asi, de 

otras fuerzas espirituales que ya trabajaban en él, y que entre 

todas, determinaron su esceptisismo de la política militante, y 

su alejamiento de la cosa pÚblica"S2. 

Bajo estas circunstancias Platón considera que todo régimen 

es defectuoso y que las dificultades dentro del estado continuaran 

51 SCJMD'I' Osmanczis, Ute. Platón y Huxley (lbs útopias) UMAN/IIF. -
(cuadernos del centro de estudios clásicos). ~ico 1988 -
p 13. 

52 ~ Robledo, A. Platón {I.Ds seis grandes temas de su filosofía) 
F.C.E México 1986 p 18 
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hasta que no lo dirijan una élite intelectual , as{ lo plantea -

en LA REPUBLICA, y son los filósofos los hombres que podrán go-

bernar con verdadera justicia. 

As{ después de la muerte de Sócrates, Platón decide viajar 

fueras de Atenas, dirigiendose hacia la ciudad de Megara invita-

do por Euclides que también había sido seguidor de Sócrates. 

Allí en la guietud de Megara, después de su regreso a Ate-

nas, decide dar inicio a una serie de viajes •• ••. que serán -

también, junto con la visión de otros países y costumbres, una -

dilatación de su horizont~ espiritual ( ••• )desde Egipto hasta -

la Magna Grecia., y el mundo interior de sus ideas" 53. En estos 

viajes (Egipto, Cirene e Italia) tuvo la oportunidad de rela-

cionarse con varios filósofos y gobernantes así como de empapar

se de conocimientos , los cuales, le ayudarían a conformar su -

pensamiento. Se ha afirmado que la evolución de su pensamiento 

seguría el rum~o de sus viajes adenás estos nunca lo alejaron de 

Atenas, por el contrario regreso a ella con la concepción más 

de lo que allí le esperaba. "En Egipto aprende algo de ciencia 

y mucho de mitología. La historia de la Atlantida ( ... ) de --

53 GOME'Z Robledo, A. Op. Cit. p 21 
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origen egipcio aparece por primera vez en los escritos de Plat6n 

(en EL CRITIAS y en EL TIME0)"54. 

En la Magna Grecia, Platón busca un profundo conocimiento -

del pitágorismo en todos sus multiples y complejos aspectos: las 

matemáticas tanto en el saber formal como la mística del número 

y la armonía, así como, el aspecto político encarnado todav!a en 

aquella época ep la figura de Arquitias de Tarento. 

Después de estos viajes donde recoge y se 11 empapa" de con.Q 

cimientos y costumbres, regresa a Atenas y funda la Academia. -

El lugar donde la funda, originalmente fue uno de siete gimna--

sios que había en Atenas, de ellos los principales eran: a) la 

academia, dedicada al héroe Ademus, donde enseño Platón., b) el 

Liceo, consagrado a Apolo y donde Aristóteles enseño., y e) el 

cynosarges, dedicado a Hercules. Los dos primeros eran lugares 

de reunión para la juventud aristócratica, mientras que el Últi-

mo estaba destinado a quellos cuyas madres no eran atenienses -

y para los nacidos en el extranjero. 

54 XIAAU, Ramon. Introducción a la historia de la filosofía. UNAM. Mé
xico 1987. El 43. 
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En la Academia, Platón expusó sus doctrinas durante 40 

affos (307-347 a.de C.) a un grupo selecto de discípulos. En la -

entrada se encOntraba una inscripci6n donde deciai "No entre 

aquí quien ignore las matemáticasn, esto debido a la gran infueu 

cia pitagórica. 

En razón de ello "la Academia fue una ampliación y una 

racionalización de la confraternidad mistica de Pitágoras. En 

ella tenían lugar las discusiones entre los iniciados y el apren 

dizaje de los aspirantes 1155, esta se organiza como una asocia---

ción religiosa en busca y hacía la conquista del saber en todos -

sus aspectos. Esta escuel~, es el antecedente de 11 las actuales -

universidades" ya que en ellas se investigaba y se enseñaba el 

saber 11 superior 11 • El conocimiento se adquiría a través de la -

lectura de textos., Platón insistía en la matemáticas pues consi

deraba que estas le darían una disciplina científica a la educa-

ción pues de otro modo sólo ésta sería literaria. 

El objetivo de la escuela no era el llenar a los estudiantes 

de un cúmulo de conocimientos, sino más bien de dotarlos de hábitos 

55 BERNAL, Jonh. Op. Cit. p 213. 
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de examen crítico y educar su mente para que pensaran por si miA 

mas., de esta manera la "universidad" p1at6nica, no era como -

las actuales universidades a "donde se va a sacar un t!tu1o cua1 

quiera con que ganarse la vidan56 pues siempre estuvo en contra 

de dar educación a cambio de dinero, o bien de que el saber y el 

conocimiento se comercializarán, como lo llegaron a hacer los 

sofistas. 

Los objetivos de Platón eran muy diferentes a los de las so

fistas, para él lo primordial y lo importante fue la formación -

de la personalida, para esto escogió los métodos más eficaces: -

el diálogo y las discusiones dirigidas, interpolando algunas ex

posiciones del maestro. 

Por otra parte, la academia de plat6nica, también es produ~ 

to de la crisis política en la que vivía Atenas. Esta era una 

especie de ciudad dentro de la misma ciudad, en ella los discí

pulos vivían de acuerdo con el ideal de vida que se habían for

mado, ese ideal era ajeno a las corrompidas ciudades grie9as -

donde existían guerras, malos gobernantes, grandes injuaticias 

y destierros. 

56 GOMEZ Roblec"o, A. Op. Cit. p 30 
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La escuela -dice zea-57 estaba separada de la comunidad -

ciudadana, era independiente. De ella podían salir los disc{pu-

los que reformasen a la ciudad, pero la ciudad, bajo ninguna ci~ 

cunstancia intervenía en la escuela. 

En esta institución transcurrió la vida de Plat6n hasta el 

fin de sus días, salvo cuando realizaba algunos de sus viajes., 

ahí mismo escribe su basta y fructifera obra, empero, con la 

muerte de Platón no deja de existir la academia ni tampoco te~ 

mina su. actividad, por el coD~rario, continuó existiendo -con -

mucho o poco prestrigio- como tal hasta el afio 549 d. de c. 

La obra de Platón comprende 25 diálogos auténticos además de 

cierto número de diálogos espurios y una colección de cartas 

apócrifas, aunque una de éllas -la septima carta- se considg 

ra como genuina. Abbagnao y Visalberghi58 clasifican los diálogos 

de acu~r~o a los tres períodos de la actividad literaria de 

este filósOfo: 

a) Primer período. "Defensa de sócratcs y polémica contra los sofistas", 

se le denómina asi debido a que estas obras estan dedicadas a -

57 ZEA, Leopoldo. Op. Cit. 

58 ABBAGNJ\NO Y VISALBERGHI. Op. Cit. 
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11 ilustrar" y defender la ensefianza de S6crates as! como la polé

mica contra los sofistas. Se pueden encontrar en un número gru

po de diálogos los fundamentos de la doctrina socrática como en 

PROTAGORAS y el GORGIAS. A este periodo corresponden los siguen 

tes diálogos : APOLOGIA, CRITON, ION, LAQUES, LISIS, CARMENIDES, 

EUTRIFON, EUTIDEMO, HIPIAS MENOR, CRATILO, HIPIAS MAYOR, GORGIAS, 

REPUBLICA I y PROTAGORAS. 

b) Segundo periodo. "La doctrina de las ideas" en este periodo empie

za propiamente el pensamiento de Plat6n, aunque no se aleja de -

ta enseñanza de S6crates. Corresponden a el los diálogosi 

MENON, FEOON, SIMPOSIO, REPUBLICA II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y -

el FEIJRON. 

e) Tercer período. "La doctrina del ser y sus dificultad.es", en los 

diálogos pertenecientes a este período se habla sobre las dif i-

cultades que Platón advierte en su doctrina, anticipandose a ca

si todas las objeciones que hará más tarde Arist6teles y otros -

pensadores: PARHENIDES, TEETEI'Q, SOFISTA, POLITIOO, FILEBI:>, TIMEO, CRI--

TIAS, LEYES, también a este corresponden las cartas VII Y VIII. 

En los diálogos se encuentra toda la filosofía de Platón, -

en la APOLOOIA, habla de la defensa de Sócrates cuando este tuvo 

que compadecer ante el tribunal de Atenas., en el CARMENIDFS sobre 

la virtud de la templanza, en el LA~ el tema es la valentia., 

en el LISIS se habla sobre la amistad y la posibilidad de su --
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existencia., en el ION se muestra la falta de critica de los poe

tas y hombres de las letras acerca de su arte, en el HIPIAS abor

da el problema de la estética, el PRarAGORAS ofrece la diferencia 

entre el método expositivo verhalista propio de Protágoras que -

era sofista y el método de Sócrates, articulado a través de prg 

guntas y resp~estas, además sobre la enseñanza de la virtud. 

En al GORGtAS se habla sobre el problema de la retórica, 

mientras que el CRATILO aborda temas como el lenguaje y la co-

municación entre los hombres. En el MENON se intenta demostrar -

como el apender no es sino re·cordar y sostiene que el alma es 

inmortal y sufre de transmigración., el El1I'IDEMO sigue esta linea 

y se intenta encontrar los criterios de la verdad, pero en el 

T EE'TerES o TEE'TETO se ilustra el arte de la mayéutica y sobre el 

conocmiento y la ciencia, además de que la enseñanza tiene la 

tarea de auxiliar a la mente a desarrollar sus propias ideas., -

en el PARMENIDES se ·hace una critica a l.o abstracto y se realiza 

un modÍficación a lo que el sofista Parménides denómino el ser. 

En el SOFISTA se habla sabre el conocimiento y se dice que este 

es una tarea o un camino progresivo que termina y/o produce un 

efecto, o es un efecto. 

La nEPUBLICA es un diálogo dividido en diez libros o secciQ. 

ncs, en 6ste Plat6n expone su doctrina· y describe los princi--

pios de su filosofía, la estructura del estado ideal, el modo 
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o la manera de formarlo y de organizarlo, la forma de conservar

lo, además de que le dá a la educación un papel fundamental ya -

que ésta es un medio para lograr la justicia, entre otras cosas 

que se plantean •• en el FEDRO se desarrolla el concepto de la -

simplicidad del alma como alga que se mueve en sí raismo y condu

ce a las pasiones y a las apetitos hacia el propio fin del indi

viduo., en el SIMPOSIO se habla sobre el amor. 

En el FEDON, se habla sobre la inmortalidad del alma, plan, 

tea que la tendencia a la sabiduria (Única misión de la filoso-

fía) trapieza con un obstáculo. En las LEYES también se habla -

sobre la educación, la política y la sociedad., en el POLITICO 

se hace mención sobre el arte de gobernar., mientras que en el 

TIMBO se plantea la cosmovisión platónica., en CRITIAS so menciQ. 

na la existencia de Atlantida. 

Asi corno se puede observar, Platón en su obra abarcó un sin 

fin de temas., probles y preocupaciones recogidos de su entorno 

como producto de la crisis en que se encontraba Grecia. Los 

abordo de tal manera que lo llevaron a trascender a través del 

tiempo. Entre los temas se pueden encontrar: la belleza, la 

virtud, el alma, el amor, la amistad, la política, el conoci--

miento, la justicia, la educación, 
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II. 3 INFLUD/CIAS TEORICO-FILOSOFICAS EN EL PENSAMIEm'O DE PLATON. 

En Platón influyen de alguna manera, toda una gama de acont~ 

cimientos. Platón descendiente de una familia aristócrata, re--

cibió los preceptos así como una educación esmerada, lo acostum-

brado en las clases privilegiadas, que lo llevarían a pensar du-

rante toda su vida, a considerar como clase privilegiada a una 

élite intelectual, asi como en tener siempre una postura aristó-

crata en todo momento. Inicialmente este filósofo cuando empie

za a escribir, elabora obras poéticas y se inicia propiamente -

en la filosofía cuando Cratilo un discípulo de Heráctita59 le 

trasmite la '' ensefianza heraclitiana con la idea de que todo -

~9 Heraclito. El filósofo dal cambio, juzgaba que en fuego era el ele 
menta priroordial, debido a su gran actividad y a que puede -
transformarlo todo, introdujo tam?ién la idea de los opuestos: -
algunas cosas coma la flama tienden a moverse hacia arriba, mien
tras que otras coma las piedras que se mueven hacia abajo. Ambos 
opuestos son necesarios uno al otro y producen tensión corro la -
del arco y la cuerda. As( tenemos la priroora formulación do una 
filosofía diálectica. 
(Vease BERNAL Jonh. Op. Cit. p 190) 
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lo sensible se halla en un fluir constante y que por ende no es 

posible concerlo, (Platón) se mantuvo fiel a esta idea toda su -

vida..60 • 

Ahora bien, en el pensamiento de Plat6n también influyen -

los postulados de la escuela Eleática, situada en la Italia Meri 

dional, en esta escuela sobresale Parménides (551 a. de e), el 

cual construy6 la filosof Ía idealista que habría de influir en -

el pensamiento de Platón. La premisa fundamental de la teoría -

de Parménides fue : el ser y pensar son lo mismo, es decir, el -

pensamiento es idéntico al ser, nada es fuera de ese ser y el 

ser es único, eterno e inmutable., también Platón rescata de 

Parménides la idea de las verdades absolutas, y lo incorpora a 

su sistema filosófico., así lo que le interesó a Platón fue el 

11 demostrar que ciertas concepciones abstractas, eran absolutas -

y eternas, independientes de las impresiones y sensaciones y so

lo intelegibles con los ojos del alma"61. 

Por consiguiente Platón aplica a las ideas las característi 

cas que Parménides había aplicado al ser: 

"La idea es siempre, una, muchas son las idea¡;¡ 
cada cosa tiene su idea¡ pero esta idea de --

60. DIL'll!EY, w. Historia de la filosofía. FCE. (Breviarios) México 1988 
p 51 

61. BERNAL, J. Op. Cit. p 211 
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de las cosas es s iemprc una y cano ta 1 es 
absolutamente eterna, sin principio ni fin, 
invariablemente irunovil, limit.ad"62 

Por consiguiente Parménides, aporta lo que se llama el pen

samiento abstracto, trabajando el pensamiento o mejor dicho la 

mente sin referencia en los hechos externos, y exaltó sus resul

tados por encima de los de la percepción sensible. 

Fue el primero en exaltar lo intelegible a expensas de lo -

sensible. Lo cual Platón, recoge en su pensamiento'*. Pl'at6n fue 

influido por Parménides, y aunque habla con respecto acerca de 

él en sus diálogos, también recibió otras influencias que le 

ayudaron a moldear su pen~amiento y su sistema filos6fico. 

Sócrates fue la principal influencia de Platón, ~ste se 

convierte en su más fiel discípulo. Para su maestro el principal 

objetivo del hombre era la bondad individual que resulta del co

nocimiento, pero no del conocimiento de lo físico, sino el que -

se encuentra dentro del hombre. Buscaba e intentaba encontrar -

un conocimiento verdadero, valido universalmente., asimismo con-

sideraba que el fin Último de la filosofía era la educación 

62 Id8!11. p 212 

Vease (por ejemplo} Libro septimo de t.a República. 
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moral del hombre de aht·J. que lo que l.e preocupaba como idea cen

tral es la virtud del hombre, considera que el conocimiento recto 

de las cosas lleva al sujeto a vivir moralmente. Así con s6cra--

tes lo que será una filosofía etica y moral. Este filósofo de--

cia; que el sujeto que conoce to que es. bueno tiene conocimiento 

conocimiento y sabiduria y si lo lleva a la práctica en su so--

ciedad por ende no comete actos malos e injustos., en este sen-

tido la ignoranc.ia tiene como consecuencia la maldad del hombre. 

Plat6n retoma estos postulados y tos incorpora a su pensa--

miento, de ahí que siempre se dedique a la búsqueda de la justi--

ticia: 

La virtud, la justicia y las costtunbres 
deben estar por encima de todo y ser objeto de -
c:ulto y veneración ~e los hombres 11 63. 

Por otro lado, se dice que es difícil establecer cuales fue

ron los pensamientos de Platón y cuales los de Sócrates., esto 

debido a que el Último, nunca escribió , y casi todo lo que se s~ 

be de él proviene de Platón y de otros filósofos. Con la muerte 

de Sócrates se da inició al principio moral y ético que adquiri-

ría la filosofía, a través de sus discípulo Platón y con otros f! 

lÓsofos que continuarían en esta linea. 

63. PLATON. Criton en: Diálogos. Porrua. ~'<.feo 1969. p 28. 
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Sócrates fue el filósofo que mayor influencia ejerció en Pl~ 

t6n, estuvo a su lado ocho años, su muerte, -victima de una inju& 

ticia-, deja en Platón una profunda huella y lo motiva a buscar 

la verdad, el conocimiento y la justicia como máxima virtud., la 

ida del alma inmortal y eterna también estaba en el pensamiento 

socrático y Platón lo incorpora al producto más importante de su 

filosofía: "la teoría de las ideas"64, 

Por otro lado, la perdida de su amigo y maestro contribuyen 

a una toma de dPcisión por parte de platón: el de no ingresar en 

la vida política de su ciudad,· a la cual estaba destinado por su 

nacimiento y talento, así, desilucionado por la situación en la -

caldo la ciudad y los excesos de los gobernantes.~ Platón ere que 

el estado que había condenado a un hombre justo y sabio como só-

crates, no es un estado en el que é1 pudiera confiar y mucho me--

nos tomar parte activa en el., en lugar de ello se dedica a via--

jar y a escribir sus diálogos en los que dejó plasmado su pensa-

miento. la filosofía de su maestro y la suya propia. 

64 Platón postula que el t:tlma es inmortal y que el cuerpo es su caree!. 
Lo demuestra en el Mi to de la caverna. 
cfr. Libro VII de la República en los Diálogos (varias ediciones) 
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En uno de sus viajes, tuvo la oportunidad de conocer a una -

parte de los pitagóricos y se empap6 de la doctrina de Pitágoras, 

éste en el sur de Italia, hab{a establecido una colonia de varo--

nes y mujeres dedicados a la búsqueda de la verdad y del conoci-

miento, estaba constituida como una hermandad religiosa65, en e~ 

ta escuela no existía distinción de sexos, con lo cual se establ~ 

ci6 el principio de igualdad y de oportunidad tanto para los hom-

bres como para l~s mujeres. Debido a los problemas políticos., -

durante el siglo V a. de c. los discípulos de Pitágoras se encon

traban dispersos por varios lugares de Grecia. 

Platón tiene la oportunidad de conocer el pensamiento pitagQ 

rico y ejerce una profunda influencia en él. Pitágoras a través -

de sus indagaciones se percató que todas las cosas no estaban 

hechas al azar, sino que. estas poseían un plan ya trazado mos

trando una disposici6n ordenada, también se percató de que todo -

poseía una estructura matemática, es decir, que los números son -

la clave para la comprensión del universo., así el número pasa a 

ser la esencia del universo y la armonía de éste es la caracte--

65 El hecho de que Pi tágoras fundara su escuela como una hennandad re-
ligiosa, trajó como consecuencia que alguna parte de su doctrina se 
considerara como secreta, he inclusive se dice que vieron a Pit&go
ras en dos sitios a la vez, es decir, en dos ciudades diferentes el 
mismo día y a la misma hora. 

-12-



rística esencial del cosmos. Este concepto de armonía hace que 

Platón desarrolle en LA REPUBLICA la fundamentación de un estado 

ideal-armónico~ donde cada individuo ocupe su lugar dentro de la 

sociedad sin tratar de interferir ni ocupar el sitio de otro. Tam 

bién, al fundar la academia la organiza de acuerdo a la comunidad 

de Pitágora. 

Ahora bien, Pitágoras estaba convencido que las matemáticas 

eran algo as{ como u~ vasto mundo de conocimientos autónomos que 

podían llevar al hombre a conocer más alla de la solo apariencia 

de los fenómenos, o sea, hast'a los elementos Últimos de la inte-

lección pura, a lo que le llamo "noumenos". Es precisamente 

cuando se llega este punto, cuando el hombre encuentra la expe--

riencia más elevada que le puede brindar la vida: la visión del -

infinito. A esta búsqueda, Pitágoras le llamo filosofía, es de--

cir, amor a la sabiduria65. De este postulado parte Platón ---

para construir o dar forma a lo que se a denóminado Metafísica, -

donde eXa1ta la existecia de los noumenos o ideas, as{ como, que 

estas ideal tienen existencia real y atemporal. 

65 BOWEN, J. Y HOBSON, P. Teorías de la educación (Innovaciones im
portantes en el pensamiento educativo occidental). Limusa 
México, 1990. p 32 
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La influencia pitag6rica fue muy notoria en filósofos ante

riores a Platón., después estos ejercieron influencia en él., -

como en el caso de Parménides, el cual rescata del pensamiento -

pitagórico el p~nsamiento abstracto y lógico que entremezclados 

"··· se convirtieron en el fundamento del idealismo plat6nico"66. 

En razón de ello, el pensamiento de Platón, -como dice Xirau-• 

se presenta corno una "summa" de todo el pensamiento anterior, lo 

cual representa ta culminación de toda una serie de invenciones, 

conocimi~ntos y acarreos de f ~lósofos que le precedieron y que 

fueron mezclados hasta fundirse totalmente para conformar el 

pensamiento platónico., todo esto aunado y condicionado por los 

aspectos políticos, económicos y sociales que le tocó vivir, y 

los cuales se caracterizan por una constante crisis, así como, 

la próxima decadencia del pueblo ateniense. Lo cual conduce a 

Platón a desarrollar un sistema filosófico donde plasma la ma-

nera en que es posible la formación de un estado justo "partien 

do de la tradición filos6fica griega seg6n .~a cual tras el 

universo hay un principio de equilibrio o armonía que mantiene 

66 BERNAL, J. Op. Cit. p 195 
XIRAU, Ram5n. Op. Cit. p 42 
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la continuidad frente al cambio y la diversidad, y como promue

ve el bienestar el cosmos tiene que ser el bien Último"67. 

Y donde el hombre tiene un papel fundamental, además la educa-

ción se encuentra vinculada a la filosofía en ralación a la 

interrelación general del cosmos, a la armon!a y el equilibrio 

de la naturaleza y la sociedad debe mantener estos principios de 

armenia y de equilibrio s610 logrados a través de la formación 

de gob~rnantes~filósofos. 

De esta manera el pensamiento Platónico ofrece por prime

ra vez, enferma definitiva un esbozo de una teoría pedagógica, 

que implica una concepción de hombre, de vida, de fines e idea

les que han de guiar el hecho educativo. 

Sus ideas pedagógicas se hallan expuestas principalmente 

en LA REPUBLICA, en la cual la educación se concibe dentro del 

marco político y como elemento fundamental de este., para man

tener a los individuos dentro de una sociedad, organizada y go

bernada por una élite intelectual. 

67 BOWEN, J. y HOBSON, P. Op. Cit. p 33 
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C A P I T U L O '.III , 

" EL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE PLATON " • 



CAPITULO III. 

" . EL· PENSAMIENTO EDUCATIVO DE. PLATON " , 

III, 1 " LA FILOSOFIA PLATONICA". 

"La creación más maravillosa del espíritu griego es la fi

losofÍa"68, en la cual se plasma una de las características de 

la mentalidad griega: su firme creencia en la raz6n., de ahí -

que en el pensamiento griego existe una clara percepción del 

orden permanente en que se hallan todas las cosas, es decir, 

que t~do es susceptible de explicación y que nada as al "aza~·. 

·El tármino phi1osopbie esta compuesto de dos vocablos gria-

gos philo• que quiere decir amante y aophia que se traduce como 

68 WERNER. Jaeger. Paideiat Los ideales de la cult,ura grigga. F.C.E. 
México, 1965. p 10. 

-77-



"amante de la sabiduria"., se dice que Pitágoras fue el primer 

hombre que utiliza este término, se llamo as! mismo por prim~ 

ra vez filósofo, aspiraba a la sophia, es decir a encontrar 

la verdad por medio de la contemplación. 

Inicialmente la filosof!a como reflexión racional y sis

temática sobre el universo y la vida del hombre, tiene su ori

gen cuando el.ser humano trata de explicarse racionalmente la 

génesis del universo., así la filosofía se orienta a "explicar 

las cosas del mundo que nos rodean"69, son los llamados preso-

cráticos (siglo IV - V a. de c.) quienes asumen esta postura. 

Empero, es a partir de Sócrates que la filosofía tiene un cam

bio y se dirige hacia los asuntos humanos, es decir, a la vida 

y a la conducta humana. 

Este interés filosófico de sócrates se orienta y se "preg 

cupa, exclusivamente por la causa razonada o finalidad de -

las acciones del hombre"70, pero también se ocupa de indagar -

acerca de un conjunto de cualidades propias del hombre como la 

69 ZEA, I.eopoldo. Op. Cit. p 9 

70 NUÑO, Juan. A. Op. Cit. p 37 
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justicia, el valor, la virtud encaminadas todas ellas -

acerca del aret47l del hombre. Este es el tema principal de -

la nueva filosofía antropológica¡ el destino individual y so-

cial del hombre. Lo cual es el punto de partida del pensamien 

to platónico. 

La filosofía de Platón es el resultado de una gran decep

ción de su tiempo. -como dice Zea72_, Platón el hombre que es

taba destinado a gobernar, se da cuenta que ha llegado dema-

siado tarde, ta ciudad se encuentra en disolución. De ahí que 

la filosofía platónica es producto de ta crisis social y potí-

. tica que pretende dar c~enta de ta realidad, una realidad que 

ésta en proceso de cambio y de alteración. 

71 El areté genera~nte se traduce como virtud. Areté es pues una 
palabra incaripleta en si misma. Hay la arete de los atletas, de 
los jinetes, de los generales, de los zapateros, de los esclavos 
Hay una areté política, una areté danestica una areté militar. 
Pero en realidad, significa "eficacia". Al usar este término --
s6crates, Platón y Aristóteles le dan un sentido nuevo y \U\ sen
tido ;;ieneraL Arsté, pues, significó en priner lugar una habil.i
lidad o eficacia en una tarea determinada y esta eficacia depen
de Ce la correcta cc.nprensión o conocimiento de la tarea que se 
trate. 
En: Gl1l'HRIE, W. K. C. Op. Cit. pag. 15 

72 ZEA, 1.eopoldo. Q-;1. Cit. p 103 
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Por ello, Platón parte de la tradición filos6fica griega, -

según la cual dice que en el universo existe un principio de 

equlibrio y de armenia que mantiene la continuidad frente al 

cambio y que este principio promueve el bienestar del cosmos. 

De ahí que la filosof Ía platónica es una de las más influ-

yentes en la historia universal, desde su nacimiento ejerce una 

profunda influe~cia, cabe aclarar que esta se caracteriza por -

su orientación hacia el mundo intelectual y suprasensible, es --

decir, hacia la exaltación de la conciencia a lo espiritual, lo 

cual sería retomado más tarde por el cristianismo. 

Empero, también 1a filosofía de Platón es producto de las -

filosofías precedentes como la de Pitágoras, Heraclito, Parméni

des, Los Sofistas y Sócrates, de las cuales incorpora aspectos -

relevantes y los lleva a su filosofía. Al respecto Hegel dice: 

·"En la filosofía platónica nos encontramos, as!, 
con muchos filosofemas• precedentes de una épo
ca anterior, pero asimilados al principio pla-
tónico, más profundos que ellos y unificados -
en él. Desde este punto de vista, la filosofía 
platónica se revela caoo una totalidas de la -
idea, es decir caroo un resultado, que encuadra 
y armoniza los principios de otras filosofías." 73 

• Los filosofemas son pensamientos 
73 HOOEL, G. w. F. lecciones sobre historia de la filosofía II. (Tr.

Wencesiao Roces) F.C.E. México 1985. p 146. 
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La fi1osof1a es para Plat6n el conocimiento que trata de la 

realidad Última y el fil6sofo accede a esa realidad por medio de 

la dialéctica.que se ocupa de las relaciones entre las entida-~

des eternas e inmutables, que son las únicas de las que se puede 

tener conocimiento. Sólo el filósofo es el que conoce el verda-

dero fundamento de las cosas y como conocedro de la verdadera -

realidad, conoce también la verdadera naturaleza humana. De ah! 

que es el filósofo quien sabe c6mo deben vivir los hombres y por 

lo tanto e·s en consecuencia el gobernador ideal: 

"Mientras los filósofos no gobiernen los estados 
o los reyes y gobernantes no se entreguen verd!!_ 
deram?ntc e integramente a la filosofía . . . -
pueblos no encontraran . . • ningún término a sus 
males • •. u74 •. 

La Eilosofia de Platón es fundamentalmente, éticista aunque 

en ella existen especulaciones cosmol6gicas y metafísicas, su -

preocupación central es el hombre., de ah! que desde LA APOLOGIA 

hasta LAS LEYES, Platón indaga la suerte del hombre. Trata de ell 

caminar a los sujetos a una vida mejor. y más justa, como conse-

cuencia del cumplimiento de los principios de un estado perfecto. 

7 4 NUÑO, Juan Anto~io. Op. Cit. p 15 
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De ah! que la preocupación fundamental de la Plat6n es la 

de encontrar una forma de vida feliz para el hombre tanto en -

el plano individual como en el social, loe cuales estan unidos. 

Debido a que en el pueblo ateniense la filosof !a estaba -

influenciada por la política, en el pensamiento platónico 

el quehacer filosófico esta ligado al ámbito político., es 

por ello que no es casual que los filósofos sean hombres de e~ 

tado vinculados con los asuntos de su patria, tal es el caso -

de los Sofistas, Sócrates , Platón y Aristóteles. 

En consecuencia Platón incorpora el aspecto político a su 

pensamiento y se da a la tarea de construir un modelo de esta

do donde la educación tiene un papel fundamental ya que a tra

vés de esta se formaran a los gobernantes de ese estado. 

El principal objetivo político-educativo de Platón, se -

encuentra expresado en la LA REPUBLICA y LAS LEYES donde form~ 

la constitución de un estado perfecto, en el cual se manti~ 

nen los privilegios de la aristócracia, y donde todos los hom

bres aceptan sus condición de clase. 

En este sentido, se puede encontrar en su filosifía una -

visión de hombre, de mundo, de sociedad, de conocimiento, de -
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saber, etc., que le ayudan a construir su propuesta educativa. 

Pero también esta enfocado a justificar el conocimiento para la 

conservaci6n y estructuración de la vida, De ahí que aspira a 

realizar la suprema virtud del hombre la JUSTICIA. 

Por ell.o, crea un mundo, el mundo de las ideas, el cual -

es un modelo perfecto e inmutable, diferente a este mundo sen-

sible que es el mundo de lo mutable. Explica que la idea es -

siembre una, que cada cosa y objeto tienen su idea que absoluta 

mente eterna sin principio ni fin., que cada cosa u objeto que 

vemos, olmos y tocamos son sólo impresiones imperfectas del· -

mundo de las ideas. Pero plantea que la idea superior y funda-

mental es la idea del bien: 

"Me has oído a menudo que la idea del bien es 
la má."<ima ciencia y la justicia y las otras 
virtudes llegan a derivar de ella provecho y 
uti:idad 11 • 

pada pues, la existencia de un modelo perfecto e intempo-

ral., Platón dice como acercarse a él. Y sólo se llega a cono-

cerlo mediante el cuidado del alma, ya que esta pertenece a -

ese mundo. El cuerpo de hombre se compara a una prisi6n y a una 

J"LATON. Li'bro scptimo de La República. en: diálogos 
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tumba, de las cuales se anhela la libertad para regresar al 

mundo de las ideas. As!, la teoría de las ideas se vincula con 

la creencia en la inmortalidad, es decir, con la Teoría de la 

reminiscencia75. 

Después de explicar que las ideas son la imagen de la pe~ 

fecci6n, Platón dice c6mo se puede llegar al conocimiento; en 

su filosofía una de las preguntas a la que se pretende dar re§ 

puesta es: ¿cómo y qué conocemos?76, o sea que se puede encon 

trar una explicaci6n de c6mo es que se construye el conocimien 

to. 

Sostiene que para que el hombre adquiera conocimiento o 

para conocer, simplemente se tiene que recordar lo que ya se 

sabe., por lo tanto considera que el proceso de cognición es 

"innato" y que este se encuentra en el espíritu del hombre de 

una manera confusa. 

75 La teoría de la reminiscencia dice: que el alma antes de entrar al 
cuerpo ha conocido el mundo real, el mundo de las ideas, y que al 
caer dentro del cuerpo se olvida de ese mundo, queda cam:> ha ciegas; 
sin embargo al tropezar con las cosas sensibles, se da cuenta que -
les falta algo. Lo cual indica que el hombre, es decir, su alma, C2 
noce. Conoce el mundo material y le recuerda el mundo ideal que es 
una copia de é1, sus imperfecciones le recuerdadn que existe algo -
perfecto. en: ZFA, Leopoldo. Op. cit. p 107 

76 A este campo de estudio se le ha llamado epistemología. Y en t.érmi 
nos griegos la episte!l'e significa conocimiento. 
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A diferencia de los sofistas que consideraban que la única 

manera de acceder al conocimiento era a través de las sensacio-

nea, además que el conocimiento no era una verdad absoluta por 

que el objeto a conocer as{ como el sujeto, estan en constante 

cambio, y por ei10 sólo se conoce la verdad relativa. Platón 

considera que los sentidos no pueden ofrecer una base sóLida P.!. 

ra el conocimiento del mundo y de las cosas, por que a través -

de las sensaciones se obtiene sólo opiniones y estas pueden re

sultar engañosas. 

Porque la opinión sólo Puede dar un conocimiento aparente, 

es decir, que por medio de ésta sólo se pueden percibir las cg, 

sas, como parecen ser, según los sentidos. El conocimiento Ve,L 

<ladero o la ciencia la epistme) sólo se puede alcanzar a --

través de la razón. 

"COnocer es tener la ciencia ( .•. ) la ciencia 
no es la sensación" 77 

En el mito de la caverna Platón representa en forma alegó

rica, que " ... conocer es correr el velo del 01vido 11 7B. 

77 Teetetos, en Diálogos de Platón. 

78 XIRAU, Ram<5n. Op. Cit. p 48 
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Dice asi: 

"Represéntate ahora el estado de la naturaleza 
hllmana:_ respecto de la ciencia y la ignorancia, 
según e1 cuadro que de él voy a trazarte. 
Imagina un antro subterráneo que tiene todo a -
lo largo una abertura que deja libre a la luz -
el paso, y, en ese antro; unos hombres encade-
nadas desde su infancia, de suert.e que no pue-
dan canbiar c1:e lugar ni volver la cabeza, por -
causa de las cadenas que tes sujetan las riicr-
nas y el cuello, pudienclo solamente ver los -
objetos que tengan delante. 
A su espalda, a cierta <listancia, y a cierta ai. 
tura, hay un fuego cuyo fulgor les alumbra, y -
entre ese fue-Jo y los cautivos se halla un cam.i 
no escarpado. A lo largo de ese camino, imagina 
un muro ser.cjante a esas vallas que los charla
tanes ponen entre ellos y los espectadores, pa
ra ocultar a éstos el juego y los secretos y -
los trucos de las maravillas que les muestran 
-Todo eso me represento-. Figúrate unos hombres 
que pasan a lo largo de ese muro, pateando ob-
j atos de todas clases, figuras ele homhres y de 
aniI!Bles de madera o de piedra, de suerte que 
todo allo se aparezca por cncinil del muro. -Los 
que los portean, unos habral entre sí, otros -
pasan sin decir nada.- !Extraño cuadro y ex.tri!_ 
ñas prisioneros 1 • 
-Sin embargo, se nos parecen punto por punto. Y 
ante todo, ¿crees que verán otra cosa, de sí -
miSIOOs y de los que se hallan a su lado, más que 
las sombras que van a producirse frente a ellos 
al fondo de la caverna? -¿Qué méÍs f'Unden ver, 
puesto que desde sn nacimiento se hallan forza
dos a tener siempre irunóvil la cabeza? -¿ Vci:án 
asimismo, otra cosa que las san'bras de los obje 
tos que pasen por detras de ellos? -rJo.- -
Si pudiesen conversar entre sí, ¿no convendrían 
en du.r a las sombras que ven los nombres de esas 
mismas cosas? -Indudablemente_ Y si al fondp de 
su prisión hubiese un eco que repitiese las pa
labras de los que pasan, ¿no se figurarían que -
oían hablar a las sombras mismas que pasan por -
delante de sus ojos? -sí- Finalmente, no cree--
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r{an que existiese nada real fuera de las som
bras. -Sin duda.-
-Mira añora lo que naturalmente l\abrá de suce
derles, si son libertados de sus hierros y se 
l.es cura de su error. Desátese a uno de esos -
cautivos y obl{guesele irurediatamente a levan
tarse, y a volver la cabeza, a caminar y mirar 
hacia la luz: nada de eso hará sin infinito -
trabajo: la luz le abrasará los ojos, y el des 
lumbramiento que le produzca le impedirá dis-= 
tinguir los objetos cuyas sombras veía antes. 
¿QUé crees que respondería si se le dijese que 
hasta entonces no ha visto más que fantasmas, 
que ahora tiene ante sus ojos los o'.tljetos rea
les y más próximos a la verdad? Si se .denues-
tra luego las cosas a medida que vayan presen
tándolse, y se le obliga, en fuerza de pregun
tas, a decir qué es cada una de ellas, ¿No se 
persuadirá a que lo .que antes veía era más -
real que lo que ahora se le muestra? -sin duda
Y si se le obligase a mirar al fuego, ¿no en-
fema.ria de los ojos? ¿No desviar{a sus miradas 
para dirigirlas' a las sombras, que afronta sin 
esfuerzo? ¿No estimaría que esa sobra posee -
al;¡o nás claro y distinto que todo lo que se -
le hace ver? -seguramente. - Si ahora se le -
arranca de la caverna, y se le arrastra, pc::>r 
el sendero áspero y escarpado, hasta la clari
dad del sol. ¡Que suplicio no será para él ser 
as{ arrastrado! ¡que furor el suyo! Y cuando 
haya llegado a la luz libre, ofuscado con su -
fulgor los ojos, ¿podría ver nada de la multi
tud de objetos que llamamos seres reales? -t.e 
ser{a imposible, al ¡:irimer pronto. 
-Necesitaría tiempo, sin duda, para acostum--
brarsc a ello. tD que mejor distinguiría seda 
primero, las sombras, luego, las imágenes de -
los hombres y de los demás objetos, pintadas -
en la superficie de las aguas; finalmente, los 
objetos mismos. De ah{ dirigiría sus miradas -
al cielo, cuya vista sostendría con mayor fac! 
lidad r!urante la nocne, al calor de la luna y 
las estrellas, que por el d{a y a la luz del -
sol. -Sin duda.- Final.:rente, se hallaría en -
condiciones, no sólo de ver la imagen del sol 
en las 3'JU8S y en todo aquello en que se ----
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refl.eja, sino de fijar en él la mirada, de -
contemplar el verdadero sol en verdadero lu
gar. 
-Si.- Después de esto, dandose a razonar, -
llegará a concluir que el sol es quien hace 
las estaciones y los afios, quien lo rige t:Q. 
do en el mundo visible,y que es en cierto !!B. 
do causa de lo que se ve!a en la caverna. 
-F.s evidente que llegaría por grados hasta -
hacerse esas reflexiones. 
-si llegase entonces a recordar su primera -
morada, la idea que en ella se tiene la sa
biduría, y a sus canpafieros de esc1avit!ud1 .. .,. 
¿no se alborozaría de su mudanza, y no ten-
dr!a canpasión de la desdicha de aquéllos? 
-Seguramente. - ¿Crees que sintiese todavía 
celos de los honores, de las alabanzas y re
compensas allí otoruados al que más rápida-
mente captase las sanbras a su paso, al que 
recordase con mayor seguridad las que iban 
delante, detrás o juntas, y que por tal ra-
zón sería el más hábil en adivinar su apari
ción, o que envidinse la condición de los -
que en la prisión eran más poderosos y más -
honrrados? ¿No preferiría, cano AqUiles en -
Hatero, pasarse la vida al servicio de un -
pobre labrador y sufrirlo todo, antes que -
volver a su primer estado y a sus ilusiones 
primeras ? ••• 
-PUes ésa es precisairente, querido Glaucón, 
la imagen de la condición humana. El antro 
subterráneo es este mundo visible: el fuego 
que lo ilumina, la luz del sol: el cautivo -
que sube a la región superior y la contempla 
es el alma que se eleva hasta la esfera inte 
legible. ( ••• ) En los Últi!OOS límites del :: 
mundo intelegible está la idea del bien que 
se percibe con trabajo, pero que no puede -
ser percibida sin conluir que ella es la cay 
sa primera de cuanto hay de bueno y de bello 
en el universo; que ella, en este mundo vi
sible, engendra la verdad y la inteligencia; 
que es preciso, en fin, tener puestos los -
ojos en esa idea, si queremos conducirnos -
cuerdamente en la vida pública y privada 
( ..• ) los que han llegado a esa sublime con-
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templación desdeffan la intervención de los 
asuntos humanos, y que sus almas aspiren -
~~;~,,.-~. ;117§~tablecerse en ese eminente 

Este mito representa la condición del hombre, que por natu

raleza es prisionero de la ignorancia hasta que ésta se ilumina 

por medio de la educación., así la educaci6n es vista como una -

liberadora la esclavizada condición humana. 

La educaci6n, consiste~ en un proceso gradual que va ascen

diendo poco a poco hacia la realidad, es decir, hacia el desa

rrollo de las facultades· del hombre. Abandonando, así, el impr_!! 

ciso conocimiento de la opini6n que versa sobre las sombras y/o 

sobre las copias de la realidad. 

En este sentido el conocimiento no se adquiere de afuera, 

sino, Qe adentro del hombre, es decir, que el conocimiento es -

cultivado internamente, de adentro hacia afuera del hombre y es

te es capaz de concer la verdad por medio de la razón. ts pues, 

el f ilÓsofo el que puede conocer la verdad de esta forma 

"Pl at6n define a los filósofos caoo los que 
arden en deseos de contemplar la verdad"ªº 

79 LA REPUBLICA, Libro septimo en: DIAI..000$. Ed. Porrua. Mé;'tico 1989. 
(Colecc. Sepan cuantos N• J p 551- 552. 

80. HEXlEL Op. Cit. p 159 
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Por lo tanto sólo la raz6n permite conocer lo inmutable, es 

decir, las ideas que son la verdadera realidad. Y s6lo el hom-

bre que tenga o que pueda hacer uso de razón será el que cono~ 

ca la realidad., aquel que no se deje dominar por los instintos 

y apetitos. 

En el diálogo EL FEDON, Platón demuestra convincentemente 

la inmortalidad del alma, la cual es indestructible e imperece

dera. El alma desempeña , en la filosofía platónica, un papel -

primordial en el proceso de conocimiento, ya que ésta es algo -

as! como un intermediario entre el mundo del las ideas y el -

mundo visible de las cosas sensoriales. De ah{ que la inmortal~ 

dad del alma asegura la posibilidad de conocimiento en el hom-

bre. 

Por consiguiente Platón tiene la plena convicción de que -

es posible obtener un conocimiento de todo aquello que exite, y 

garantiza la posibilidad de éste por medio de la dialéctica. E~ 

ta como método es el "proceso ordenado del debate, de la discu

sión y de la argumentación mediante los cuales podemos estable

cer apropiadamente afermaciones satisfactorias 11 8l 

81 BOWm, y HOBSON • Op. Cit. p 33 
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En EL TEETETO, Platón muestra cómo es que opera la dialé~ 

tica "emple6 la analogía del nacimiento ( .•• )como el utero -

tiene simientes preexistentes que son fertilizados y, tras un 

período de gestación, se llega al parto (que puede ser exit2 

so o puede no serlo), de igual manera ocurre que la mente con

tiene semillas de conocimiento que de un modo u otro siguen un 

rumbo semejante 11 B2. En este diálogo Sócrates ayuda a los hom

bres a parir el conocimiento que se encuentra en el alma de -

los individuos y que esta preñada de el., se consibe a sí mis

mo como partero del alma, pues ayuda a dar a luz a las ideas -

que ésta ya trae impresas. El método que útiliza es la Mayéu-

tica y que a grandes rasgos consiste en preguntas y respuestas. 

Dice asi: 

"s6crates. -El oficio de partear, tal como yo 
lo desempeño, se parece en todo lo demás al de 
las matronas, pero difiere en que yo lo ejerzo 
sobre los hembrea y no sohre las mujeres, y -
en que asisten al alum.l:lramiento, no de cuerpos 
sino de almas. La gran ventaja es que me pone 
en estado de discernir con seguridad, si lo -

82 Jbid. p 33 

-91-



que el alma de un joven siente es un fastasma, 
una quimera o un fruto real ( .•• ) ellos nada -
han aprendido de mi ( •.. ) han encontrado en sí 
mismos los m.uooros y bellos conocimientos( ••• ) 11 83 

El hombre como agente consciente que participa en el cam-

bio del mundo, ocupa un lugar importante en la filosofía plat6-

nica. sí la humanidad tiene un sentido y un fin en. la vida, és

te consiste en hacerse semejante al mundo de las ideas, así !a

tarea propia del ser humano, es su perfeccionamiento, es decir, 

llegar o acercarse a la perfecci6n del mundo intelegible de las 

ideas eternas. El medio es el alma, "ya que ésta pertenece en 

esencial. al mundo eterno 11 B4. 

En este sentido, después de mostrar la inmortalidad del -

alma, Plat6n dice que el hombre no es cuerpo sino que éste es -

su alma, y si ésta es inmortal, por ende el hombre también lo 

es. Habitó en un mundo eterno del cual ha sido expulsado para -

habitar en un cuerpo y en un mundo disolubl.e, cambiante, tempo

ral., pero como inmortal que es, puede volver al. mundo del ha 

sido arrojado. 

83 Tcetetee en: Oiáloaos • ed. Porrua. México 1989. p 301-302 
84 GUl'llRIE, W. C. Op. Cit. p 107 
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En ELFEDRO. Platón a través del mito del cochero y los 2 

corceles, examina la naturaleza del alma humana., ésta se ase-

meja a las fuerzas combinadas de un carro alado y un cochero, 

la parte racional que gobierna en el interior del hombre guía 

el coche, q~e es arrastraco por dos corceles, 

"uno es de buena raza ( ••• ) ama la gloria con 
sabio corredimiento, tiene pasión por el verd,2. 
d2ro honor; obedece sin que le castiguen"85 

"es dócil, a las ordenes de la raz6n 11 B6 • El segundo 

" es vicioso ( ••• ) tosco, es negro, y su ojos 
verdes y ensangrentados no respira sino furor 
y vanidad, sus oitlos ( ••• ) estan sordos a los 
gritos del cochero y con dificultad obedece a 
la espuela y al latigo" 87. 

Cada uno de estos caballos lleva al coche por distintos rumbos 

y diferetes caminos, estando siempre en constante tensión, -

asimismo, estos representan el aspecto valiente y heroico de -

la naturaleza humana, incluyendo la fuerza de voluntad y los 

apeti.tos corporales respectivamente. El cochero como simbo-

lo de la razón tiene que esfoczarse para mantener un equilibrio 

y alcanzar la armonía entre ambos. Por consiguiente el hombre 

tiene la facultad que lo acerca al mundo del bien, una inteli-

gencia o razón que le permite conocer el mundo de las ideas 

85 PI.A.TON, "Fedro" en: Diálogos. Ed. Porrua. México 1969. 
86 ZEA, t.eopoldo. Op. Cit. p 108 
67 PLJ\TON. !bidcm 
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pero, también tiene apetitos que lo atan al· mundo sensorial y -

y de las apariencias. 

El alma del filósofo es aquella que ama la sabiduria y -

es la que puede ascender al mundo eterno y divino, el mundo de 

las ideas, empero, el obstaculo para la sabiduria es el cuerpo 

del hombre., por que si este conoce por medio de los sentidos -

entonces no conocerá la verdad, porque los sentidos no mues--

tran nada puro, además el cuerpo es la caree! del alma.{Vease -

El mito de la caverna). 

Empero, también se vincula a la política., en razón de que 

por naturaleza es un ''ciudadano", es decir, tiende a la convi--

vencia con sus semejantes y no a la vida solitaria, por lo tan-

to a Platón le parece evidente que la polis* es y debe ser 

el único lugar adecuado donde el individuo puede alcanzar su 

perfección. La bondactBB, como virtud, se adquiere mediante -

la convivencia con otros hombres dentro de un conjunto social -

organizado: el estad~ 

* Polis, quiere decir ciudad, es decir la forma superior a que llegó 
el estado entre los griegos. en: Ponce, Aniba.l. Educación y Lucha 
de clases. Quinto Sol. p 37. 

BB La bondad y la virtud conducen a la perfección de las ideas., al -
conocimiento del bien. 
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El hombre para alcanzar la areté ·(1a excelencia) tiene que 

ser un hombre virtuosos. Y la virtud propia del individuo es la 

justicia como función rectora del alma, o sea, que mediante el 

ejercicio de la justicia, indica Platón en el libro primero de 

La República, se logra la areté del hombre, debido a quei 

"se ha mostrado cáno los hanbres justos son más 
sabios, más virtuosos y más capaces de actuar -
que los injustos, los cuales son incapaces de -
actuar de consuno". 

En este sentido, la manera de alcanzar el areté, exige la 

acción social de la justici~ y lo que distingue a los justos de 

los injustos es la imposibilidad de los Últimos para ponerse de 

acuerdo en una acción común. Es por ello que la virtud del hom

bre no es un asunto privado, sino que es parte de la vida so-

cial. 

Platón en LA REPUBLICA plantea cómo se forma un estado 

perfe.cto, a partir de una postura crítica frente al mundo real, 

es pues, debido a la decadencia del pueblo griego, que se ave-

cinaba, este filósofo piensa en una sociedad ideal, la cual se 

logra por medio de la justica89. 

89 La justicia es establecer entre las partes del alma la subordina
cion de la razón sobre los demás requerimientos de la naturaleza. 
Así cada hombre es justo y cumple con su dcl:>er, cuando cada una 
de sus ptirtes de las que el mismo se compone, cumpla con su la-
bar ¡lro~ia. En este sc:intido, el "homl:>rc virtuoso es aquel que C:o-
mlna .sus instintos por r;edio de la razón. 



Ahora bien, la menera en como enfoca la constitución de --

ese estado idqal lo lleva acabo primero en unintento de fund~ 

mentar la p011tica en general., y segundo en una busqueda de la 

bondad y la felicidad en particular. Atribuye los males que aqu~ 

jan a los hombres, al hécho que la política esta sujeta a mu-

chas errores y sobre todo que se basa en la opinión y no en el 

conocimiento verdadero y seguro. Platón para remediar esta si~ 

tuación, propone basar el arte de la política, en función de -

administrar la ciudad, en el conocimiento., debido a que el man 

do de la ciudad es el más dificil de llevar acabo y sobre todo -

el más importante., y por lo tanto no se debe fundamentar en -

las meras opiniones, sipo en el conocimiento. 

Así la administración de la ciudad no puede estar en manos 

de todos, sino única y exclusivamente en manos de aquellos que 

han llegado al conocimiento acerca del bien., y por lo tanto, 

acerca de cómo debe ser el estado perfecto. Esta persona es el 

filósofo. 

La ciudad correctamente gobernada, es por ende, una ciudad 

justa, es decir, que aquella ciudad en que cada individuo y ca

da sector de la población es justo, es entonces, una ciudad 

organizada adecuadamente. De ah! que la justicia a nivel del 

estado consiste en mantener una jerarquía entre los elementos -
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de la poblaci6n, con. la primac{a de los gobernantes. Y que cada 

estrato de la población haga lo que le compete .. 

En razón de ello, es estado idal, es aquel en donde los -

hombres son buenos y felices y donde la política se basa en un 

conocimiento incorregible acerca de cómo debe ser la sociedad. 

El proyedto político acerca de como debe estar integrada -

una sociedad, parte de la Teoría de los tres metales. 

Dice así: 

"El Dios que os ha formado ha hecho entrar oro en 
la canposición de aquel.los de vosotros que son -
aptos para gobernar. ( ..... ) Ha puesto plata en la 
caaposición de los guerreros y hierro y bronce en 
la de los labradores y demás artesanos. ~ to-
dO§POseéis origen canún, tendréis, ( ••• ) hijos -
asemejen. ~s podrá ocurrir que un ciudadano de 
la raza de oro tenga un hijo de la raza de bronce; 
que otro de la raza de plata traiga al mundo un -

~!~º a!is ra:za~ ( ~~) ~93ue otro tanto ocurra con 

En este proyecto, planteado en LA REPUBLICA, la educación 

desrnpefla un papel trascendental, ya que esta destina ~ formar 

a los gobernantes filósofos. 

90 PlATON. Libro tercero. LA REPUBLlCA. en: Op. Cit. p 492-
493. 
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Plat6n dice que s! se quiere un estado verdaderamente jus

to, debe educarse a los gobernantes para tal efecto. 

Así el proyecto político tiene una estrecha vinculación 

con el proyecto educativo, lo cual garantiza el estado perfecto 

e ideal, donde todos los ciudadanos deben ser justos y felices 

cum?liendo su cometido de a cuerdo a su condición y a la con~ 

titución de suS almas. 
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III. 2 LA EWCACION Y SUS FINES. 

Se puede afirmar que la educaci6n ha existido siempre., -

primero, cuando aparece espontáneamente, es decir, en el momen

to en que el hombre primitivo se enfrenta, como miembro de una 

sociedad (comunidad), a un e.ampo de acci6n limitado así como al 

acopio de un acervo cultural reducedo, la educación la adquiere 

en el momento en que el hiño o el adolescente, sigue el hacer -

del adulto. Empero cuando el campo de acción se amplía debido 

a la acumulación de conocimientos y saberes, es necesario que -

alguien se dedique a hacer una selecci6n de lo válido o lo ver

dadero y de transmitirlo de una manera ordenada y dosificada. 

Es as! como en cada sociedad, en cada época y momento de-

terminado, de acuerdo al contexto histórico de la misma, ésta 

tiene sus "listas" de conocimientos, de aptitudes y habilidades 

que "propone" o "impone" a sus miembros. En razón de ello, se 

puede encontrar una noción de educación en cada una de ellas, 

y de ah{ que se puedan vislumbrar multiples concepciones de -

ésta. 
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Se presenta a continuación un breve esquema, tratando de -

englobar las diversas acepciones que se encuentran en torno a -

la educación: 

Formación de la 
personaíidad. 

Como 

EDUCACION. 

3 / 
socializaci6n. 

Instruir y fonnar 
afuera de la escuela 

d~~~s~~bi~~=n~~. )-

-100-

El conjunto de conocimientos 
y habilidades en el proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. 

/ 

4 

Como liberación 



En el esquema se distinguen cinco acepciones, en estas se 

puede observar diversos enfoques acerca de la educación., algu

nos teóricos tienen como punto de partida al individuo (1), --

otros hacen referencia a la socialización única y exclusivamen

te (3), pero también en algunos casos se refieren a las activi

dades escolares, es decir, al proceso enseñanza-aprendizaje que 

se da en las instituciones escolares (2). Otros ven a la educa

ción como liberadora del sujeto (4). Esto debido a las condicig 

nes y necesidades sociales imperantes en un determinado momento 

y de acuerdo a las caracteristicas de la sociedad. 

Etimológicamente la palabra educación tiene dos sentidos, 

el primero lo adquiere del verbo latino EDUCARE, que significa 

criar, alimentar, hacer crecer., el cual hace referencia a un -

proceso que va de afuera hacia dentro. El segundo sentido lo 

toma del verbo EXDUCERE, que equivale a extraer, sacar fuera o 

hacer· salir., el cual hace referencia a un proceso desde den

tro hacia afuera del sujeto que es sometido a la acción educa

dora. 

De esta manera se distinguen dos acepciones opuestas la -

primera es un proceso que incorpora elementos externos al sujg 

to., mientras que la otra es un proceso que va de adentro hacia 
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afuera. Estas acepciones han sido retomadas o consideradas por 

diversos te6ricos, y han dado lugar a grandes controversias as{ 

como a distintas orientaciones. 

De ahí que se puedan encontrar una diversidad de conceptos 

sobre la educaci6n, que se originan desde el mundo griego hasta 

el contemporaneo. 

Por citar algunos:91 

la educaci6n es la autoformaci6n del hanbre que 
10 lleva a adquirir la sabiduria y con ello la 
virtud con el fin de dar una fotmaci6n m:Jral a 
la personalidad humana. 
"Conocete a ti misroo" 

sócrates (Grecia Clásica) 

1 La educación consiste en lograr el dcxninio de 
s{ mismo mediante la práctica de las virtudes 
tle la vida diaria. 

Seneca (Imperio Romano) 

La educaci6n es un prC>Ceso de formación huma.na 
mediante la iluminación divina que existe en el 
interior del hombre cuyo fin es la purificación 
del alma para que sea capaz de captar la verdad 
con la gracia de Dios. 

san l\gustin (Etapa iredi<>val) 

91 Tomado de: Etapas de la evolución histórica de los conceptos de edu 
cación y pedagogía. Material fotocopiado sin referencia bibliografI 
ca. p 18 - 24. 
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la educación es el desarrollo natural, progre
sivo y sitemático de todas las facultades. 

Pestalozzi (Etapa rooderna) 

la educación debe valerse de las ciencias para 
formar al hombre completo y activo de la soci,!l 
dad moderna. 

Herbart (Etapa moderna) 

Educar es adaptar al individuo al medio social 
ambiente. La educaci6n debe basarse en la psi
cología del niño. 

J. Piaget (Etapa contemporanea) • 

Ahora bien, necesa~iamente toda conce~ción de educaci6n -

se basa en una visi6n del mundo y de la vida, así como en una 

idea acerca de la existencia del hombre y su destino. Por eso -

la educación ha sido entendida de diversos modos en cada época 

y en cada lugar, según los distintos conceptos antropológicos -

que dominen en cada sociedad. 

Para Platón, la educación consiste en dar al cuerpo y al -

alma toda la belleza y la perfección posible de que son suscep

tibles. Esta perfección considte en tres funciones principales 

lo que es la formación del hombre virtuoso, la formación del -

ciudadano y la preparación para una profesión. 
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"Toda educación supone tma finalidad, \Dl estado 
individual o social que se quiere alcanzar, (y 

:~~=~e~~fi~to del que el individuo tiene por 

As{ pues, no hay educación sin idea del fin. El. proceso educativo 

supone una idea de perfección, de mejoramiento y se orienta a 

alcanzar un objetivo ya sea pr6ximo o distante. Empero, esa 

finalidad o fin a lograr depende de la concepción que se ten

ga de hombre, de sociedad, de mundo, etc. 

Plat6n consive al hombre como prisionero de sus pasiones 

atado a conocer s610 las sombras de la verdad, las apariencias. 

En el mito de la caverna el hombre es por naturaleza prisione-

ro y el cuerpo son las cadenas que lo atan a un mundo de apa-

riencias que s610 se dejará, cuando el alma se ilumina por me

dio de la educación. En este sentido la educaci6n es un pro-

ceso gradual de ascenso hacia la realidad y a la luz, es decir 

hacia el desarrollo de las facultades supremas de la razón. 

Lfl-fUS, Luis Artuto. Pedagoa{a (Temas fundarrentales) Kapnusz. -
(Biblioteca de CUltura Pedag6gica). Buenos Aires 1969. 
p 17. 

-104-



En este sentido "la educación forma hombres de acuerdo -

con un ideal de humanidad"92 y consiste en un proceso que se 

dirige hacia el desarrollo integral y arm6nico del hombre se

gún un modelo- Platón plama ese ideal o modelo en toda su obra 

principalmente en LA REPUBLICA y LAS LEYES. 

Empero, la educación dentro de la filosofía platónica 

tiene una connotación élitista, ya que por medio de ésta se 

lográ formar a una élite intelectual., los filósofos gobernaft 

tes encargados de dirigir al estado. 

Una de las funciones primordiales de la educación es la 

"función" social que ésta tiene., en este sentido,la sociedad 

necesita de la educación para perpetuarse, es decir, para que 

no deaaparesca o se desintegre., pero también busca la inte-

gración social de sus miembros. 

cuando Platón se percata de la próxima decadencia de la 

sociedad griega, busca una nueva forma de estado. Plantea una 

nueva sociedad, el medio por el cual se logra, es la educación. 

En razón de ello ésta tiene ciertas finalidades o cierto fin. 

Lemus al respecto dice: 

92 FUT .. LAT, Octavi. Filosofías de la educación. CEJ\C. Barcelona, 

España' 1983. p 250. 
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La educación dentro del pensamiento platónico, consiste en 

un proceso que se dirige al desarrollo integral y armónico del 

hombre (de acuerdo al fin indiuidual de la misma), lo cual im--

plica un perfeccionamiento y asegura el ideal de perfección, 

que afanosamente buscaban los griegos. 

En este ~entido la educación implica formación física, fOL 

mación científica, as! como un período dedicado a la "contempl!,. 

ci6n" como medio primordial para el logro de la organización 

del estado., donde impera el orden social. Esto se plasma en el 

"Plan de estudios 11 , que se verá en el siguiente apartado. 

Empero, la educación para Platón, se encuentra vinculada 

a la teoría general del universo, es decir, al principio filo-

s6fico según el cual dice que el el cosmos así como en la natu

raliza opera la armonía y el equilibrio. Y sí el hombre es par

te de la naturaleza, entonces debe poner en práctica este prin

ci~io. De ah! que el fin social de la educación es el de mant~ 

ner ese principio de armonía. Este filósofo considera que la -

justicia93, como la máxima virtud y la que puede darle la feli-

cidad al hombre, es el principio fundamental que se debe buscar 

y en el que debe basar el individuo y la sociedad~ Al respecto 

dice: 
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"La justicia consite en ocuparse únicamente de 
los propios asuntos, sin intervenir para nada 
en los ajenos ••• consiste en que cada cual -
haga los que tiene que hacerº .•• 

"Producir la justicia es establecer entre las 
las partes del alma la subordlnaci6n_que en -
ella ha querido poner la naturaleza 119'I. 

De esta manera la justicia en su aplicaci6n social, permi

tirá al estado llevar a cabo su propia funci6n como organismo 

sano, y consiste en la buena dispoeic6n de cada una de las cla

ses para rea1izar sus deberes, sin tratar de usurpar la funci6n 

una clase de la otra. La justicia en su aplicación individual -

es un estado de armonía interior, de equilibrio y organizaci6n 

de los diferentes elementos del carácter del alma. Dese este --

punto de vista la justicia es un estado saludabel el espíritu 

y la injusticia es una especie de enfermedad. 

Sobre este prindpio 3e basa el estado ideal de Plat6n., --

los sujetos deben tratar de mantenerlo. Para ello ea necesario 

una Selección de los mejores hombres, los cuales deben estar -

93 Platón considera fundamental.JrCnte 4 virtudes sobre las cuales ha 
de constituirse su estado ideal: son la prudencia, la temperancia, 
el valor y la justicia. 

94 PLATON. Lihro cuarto de la La Repúbica en Op. Cit. p. 55 
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dotados de intelecto, de sabiduria y del sentido de la justicia 

con objeto de que estos sean los filósofos-gobernantes de ese -

estado. Ya se dijo que el medio para lograr esto es la educa-

ción, es por ello que Platón pone mayor enfasis en formación de 

los guardianes y guerreros, de ahí que el fin Último de ésta es 

la formación integral del monarca-filósofo. Al respecto dice: 

";En un estado todo depende de los comienzos. Si 
se ha canenz.ado bien, irá aumentando siempre, 
coroo el circulo. Una buena educación ronna na
turalez hermosos; los hijos siguen prineramente 
la huella de los padres • • • (luego estos los s_!! 
perarán). 1'si los que se hallan frente al esta
do, habrá de v e1ar especial.trente por que la -
educación se mantenga pura ••• 11 95 

En este sentido el estado96 será el encargado y el respon

sable de la educación, para que así ésta se mantenga pura y no 

se desvié hacia otros intereses que no correspondan a los ya -

fijados., además será el responsable de seleccionar a los hom-

bres que habrán de recibirla por que el futuro del estado --

debende de la buena selección que se haga., Así deberá pues se

leccionar a los mejores hombres de acuerdo a la disposición 

95 PLATON. Libro cuarto La Reppublica. en¡ Op. Cit. 
96 Por estado , Platón entendía a la ciudad-estado de su época y que 

estaba conformado por una población que asilaba entre 50 mi.l y las 
270 mil. Y los griegos a este le llamaban "LA POLIS". 
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que tienen sus almas. Platón los explica mediante la metáfora -

de los tres m'etales, según la cual dice, que los hombres tienen 

una constituci6n distinta debido a que los dioses han mezclado 

en el alma de estos, porciones diversas de oro, plata y bronce9? 

En razón de ello el estado procurará formar a estos hombres, em

pero, pondrá mayor empeño en la formaci6n de los guerreros y los 

gobernantes, debido a estos son los mejores. 

En raz6n de ello los fines de la educacibn estan determi

nados por la concepción que se tiene del hombre, así como de lo 

que se quiere formar, ade~~s de la visión del mundo y de la vida 

ya sea individual y/o social. 

Por consiguiente la teoría educativa platónica tiene como 

fin Último formar una nueva sociedad que sólo se puede alcanzar 

por medio de la educación, puesto que a través de ésta se forman 

a los mejores. 

97 Vease libro tres de La República. 
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III. 3 EL PLAN DE ESTIJDIOS PLATONICO. 

La filosofía como única instancia que puede liberar al hom 

bre de las cadenas de la ignorancia, es la encargada de garant! 

zar el conocimiento, además de brindar la posibilidad de una vi 
da virtuosa, también ésta garantiza que la dirección del estado 

llegue a buen término debido a que sólo está recerbada para -

aquello que tengan las características necesarias para dirigir 

al estado. 

En razón de ello la propuesta educativa platónica es pues

ta a disposici6n de la vida política, es decir al bien de la 

ciudadania. El estado es el cargado de la educación debido a 

que a través de ella se garantiza la justicia. Así el estado 

perfecto es un estado educado. 

De ahí que la educación debe ser y será garante de que el 

hombre actué correctamente, así como transformar al hombre nat~ 

ral de acuerdo a un conocimiento incorregible acerca de como d~ 

be ser el hombre para poder cumplir perfectamente au funci6n. 
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Diversos estudiosos de la obra platónica coinciden en que 

s610 dos de .las tres clases que se distinguen en LA REPUBLICA -

de Plat6n, están sometidos a la acción educadora, los gobernan

tes y los guerreros, la tercera clase no se considera por que -

se tiene la creencia de que no está capacitada para recibir ed~ 

cación, debido a que solamente le incumbe el sosten económico 

utilizando la fuerza física, por ello es que estos sólo aprend~ 

rán los oficios a los cuales se dedicarán. 

As{ pues. Platón afirm~ la prioridad del intelecto y esta-

blece la noción de educación como trascendencia, lograda sólo -

por una élite intelectual, donde las masas se mantienen en un -

estado físico y material suficientemente comedo, pero de infe

rioridad y sujeción mental. 

Por consiguiente el Plan de estudios98 esta destinado a -

formar esa élite intelectual y afirma que es importante que las 

mujeres se encuentren en igual condición que los hombres, ya -

que en ellas se da la misma distribución de cualidades, por lo 

98. Act uallrente se ha generalizado en diversos círculos, la denomina--
ción de Plan de estudios, Empero, en LA REPUBICA, Platón lo llama 
PLAN DE EWCACION. (Cfr. Libro septiiro de !A REPIJBLICA en: Op. Cit. 
pp 556 y 560). 
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cual deben recibir el mismo trato con la debida consideración a 

su inferioridad física. Ante esto afirma en diálogo con Glaucon 

y S6cra~es como irteriocutoresi 

"-Acabas de fabricar, sócrates, coroo habil escultor, 
cumplidos hanbres de estado. 
-Di también mujeres, mi querido Glaucon, ( ••• ) pues
to que en nuestro sistema es preciso que todo sea -
caaún entre los dos sexos 11 99 

Por otro lado aunque el ingreso a la la función de guardi~ 

nes esta abierta a todos los ciudadanos, se exige que se lleve 

acabo una selección de los mejores dotados, de acuerdo a los -

rasgos de cada uno de ellos, conforme se distingan las proporcig 

nes que tengan sus almas. 

Así la educación de 1os hombres debe comenzar en su infan-

cia, como también la selección de los más dotados. Al respecto 

dice: 

11
• '.!. El verdadero filósofo debe haber recibido de la 

naturaleza, facidad para aprender, la memoria, el VA 
1or y grandeza d~l alma. 
( ••• ) Desde niño será el primero entre todos sus -
iguales, sobre todo si las perfecciones del cuer¡x> -
corresponden con él a las de las almas ••• 11 100 

99 PLATON, T..ibro septimo. r..a Repúbica en; Op Cit. p 566 

100 Ibidem. p 540 
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Empero, la educación no se debe dar c9n violencia, sino ju

gando con objeto de conocer las disposiciones de cada uno de 

e11os, de ahi que se debe: 

". ·• . desterrar de las formas de enseffanza todo 
lo que puede sonar a coacción y a traba ( •.. ) • 
Porque un espíritu libre no debe aprender nada 
cano esclavo. 11 101 

Asi el plan de estudios se inicia desde la más tierna edad, 

en una especie de 11 jardin de niños" donde hay juegos y cantos 

as{ como narración de fabulas. 

Las fabulas que se les cuentan a los nifios pequefios deben 

ser verdaderas en su contenido y servir como modelo de conducta. 

Estas deben ser siempre hablar de los Dioses y de los héroes, -

puesto que estos son buenos, justos y perfectos, autores del 

bien , pero no se les deben enseñar mentiras. Esta será una 

enseñanza que servirá como modelo de conducta. 

Los niños estarán sometidos a una educación músical y gim

nástica, con objeto de formar al cuerpo y al alma. La música 

101 Idem. p 566 
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tiene como finalidad generar templanza y un alto nivel de mora-

lidad, puesto que ésta llega al fondo del alma. 

"su finalidad ( ..• ) consiste en acordar, por así 
decirlo, el alma de los guerraros por .tnedio de 
la armonía ••• "102 

así el estudio de la música fomenta la templanza, la capacidad -

moral e intelectual debido a que se exige una adecuada selecci6n 

de melodias, ritmos y armonía, para realizar la templanza del 

hombre., los textos que se enseñan son elegidos de acuerdo a ---

aquellos que sirvan como modelo donde hacen gala de valentia, --

piedad y templanza. 

La gimnástica también se debe enseñar desde muy temprana 

edad y debe durar toda la vida, su funci6n es la de conservar la 

salud. La gimnásia significa educación física, es decir, fortif! 

car y cultivar el cuerpo. 

Estas discíplinas deben enseñarse tanto a los guerreros --

como a los gobernantes. 

107. Idem. p 556 
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Posteriormente a partir de los 16 años hasta los20 años, hay -

una especie de iniciación a la vida militar, en la cual los jó

venes son conducidos a los campos de batal.1a por 1os padres104 -

para que estos ·sean espectadores de los combates, dicet 

•
11 

••• llevar a la guerra a los niños, montados a 
caballo, hacerles ·espectadores del canbate, ace!: 
carles incluso a la pelea, cuando esto pueda· -
hacerse sin peligro, y hacerles en cierto DX>do -
probar la sangre, como se hace con los cachorros 
de presa ( ••• ) hasta la edad de los veinte aftas" 105 

Se puede decir que esta e'tapa podría aproximarse a lo que 

actualmente es el servicio militar que realizan los jóvenes a 

partir de los 18 años, a diferencia de P1at6n, actualmente es de 

algunos meses, mientras que en el plan de estudios esta debía -

durar cuatro años., además esta formación era importante por que 

en este período es cuando se observaban las cualidades de los 

que sería gobernadores, y por lo tanto podrían continuar con 

las siguientes discíplinas del plan de estudios, las.cuales --

serían más abstactas y con mayor dificultad., de ahí que sólo pg 

dían recibirlas los mejores hombres con una fuerte inclinación 

intelectual. 

104 En el estado ideal los recién nacidos serían separados de sus madres 
para ser educados por el estado. De esta manera los padres no sabrían 
cuales son sus verdaderos hijos ypor consiguiente llamarían hijos a 
todos los niños de cierta edad. 

:os Idorn p 566. 
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Las cualidades que deben observarse en los hombres son 

las siguientes: el guerrero debe ser valiente y templado, te

ner dominio de su caracter y capaz de suprimir las emociones -

fuertes., obedecen a los go~ernantes y se gobiernan as{ nismo 

en cuanto a sus apetitos corporales (comida, bebida relacio-

nes sexuales), pero también tienen cierto desarrollo intelec-

tual. El gobernante destaca sobre los demás porque es valien

te, templado Y justo, apacible y cuidadoso, no tiene afan da -

riqueza ni de placeres del cuerpo, ama el conocimiento y la -

verdad, comprende y apetece la sabiduria, tiene pues el conoc! 

miento y la idea del bien, además dispone de memoria e inteli-

gencia para aprender con facilidad, 

" ••• 'l\J. mismo pensaras que de'bÍamJs escoger 
hombres de temple ( ••• ) los más firmes ( ••• ) 
preciso que tengan disposiciones convenientes 
para la educación: que quereoos darles. (Estas 
disposiciones son:) La sagacidad necesaria -
para el estudio de las ciencias, y la facili-

~~~ :~~=~ ~·~r0:1p~:~o~~-!;¡~an 

De los 20 a los 30 años las ciencias (como les llama Pla-

t6n) que dehen estudiar los jóvenes son: 

106 Thid. p 565 
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- Aritmética y cálculo 
- Geometría 
; Astronomía 

estas ciencias sirven de propedéuticas para luego entrar al es

tudio de ta dialéctica. 

La aritmética y el cálculo tienen fundamental relevancia, 

en tanto que facilitan el aprendizaje de cualquier tipo de co-

nacimientos, especialmente aquellos que son útiles para las e2 

trategias de la guerra, así lo asienta en su diálogo y dice: 

" ••. aparte de la' música y la gimnástica, ¿qué 
otra ciencia puede quedar después ? ••• 
-Aquella que es común, de la cual hacen uso to 
das las artes y todas las ciencias, y que es ':' 
preciso aprender como una de las primeras ••. 

~e c!:n~~~i~~~~=b~~~~: io:1 ~=;~;~s iyu:~t~ 
se quiere entender algo de la ordenación de un 
ejercito .•• 11 107 

Por lo tanto estas disciplinas conducen a la perfección -

del hien, por que conducen al hombre a un conocimiento puro y 

que sólo es acce~ible a la razón debido a que no tiene que re-

currir a la percepción sensori~l: 

.,, Platón dice que a quien se confia la custudia del estado es a la 
guerrero y filósofo, debido a que a pasado por todas las etapas 
del plan educativo. 

107 Ibid. p 558 
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••• La aritmética y la ciencia del cálculo 
tienen por objeto el nú:tnero. 
-Por consiguente, una y otra llevan al 
conocimiento de la verdad. (por que estas 
ciencias se estudian) por D!dio de la pura 
inteligencia ..... para aplicarlas a las ne
cesidades de la guerra, y facilitar al alma 
el camino que debe llevarla desde la espera 
de las cosas perecederas a la contemplación 
de la verdad y el ser. " 108 

La segunda ciencia ha estudiar es la geometría, esta como 

l.as anteriores •. también tien un valor fundamental en la forma---

ci6n del filósofo-rey, en razón que ésta: 

".. • Tiene por objeto el conocimiento de lo 
permanente. -Por tanto, atrae al alma hacia 
la verdad, forma en ella el espiritu filosó
fico obligándola a dirigir hacia lo alto sus 
miradas, en lugar de posarlas, cano suele su
ceder, en las cosas terrenales."109 

además 

" ••. tiende a hacerle más facil al espíritu 
la contemplación de la idea del bien, por -
oue mueve al alma a contemplar la esencia de 
Ías cosas ... 110 

La tercera ciencia es la astronomía, aunque ésta es impar-

tante para la formaci6n del gobernante, de todas es la de menor 

108 Ibid. p 558-559 

109 Ibidem. p 560 

110 Ibidem. p 560 
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importancia, por que sólo consterne a la vista, su trascenden

cia radica en la utilidad que Qrinda, puesto que los conocimi

entos que proporciona, se utilizan para la agricultura, navegA 

ci6n y para las estrategias bélicas, a través de ella se cono

cen los d!as, meses, años y las estaciones, además de admirar 

la belleza de los astros y del universo en general. 

Después de estas disciplinas, y a partir de los 30 años 

hasta los 35, los hombres se ejercitarán en la dialéctica y -

s610 serán los más capacitados para ello., aquel hombre que -

"sabe agrupar los objetos desde un punto de vista general, ese 

ha nacido para la dial'éctica 11 lll, a tos que no estan capacit~ 

dos para ella, serán destinados a la función de guerreros. 

Platón le dá vital· importancia a la dialéctica, de tal m~ 

nera que la eleva al rango de reina de las ciencias, porque 

esta recoge o agrupa todos los estudios•anteriores y los rela

ciona en una visión de conjunto, lo cual le dá al hombre una 

visión global acerca del mundo y del estado, debido a que com

prende sin que los sentidos intervengan. 

111 lbid. p 568 
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Posteriormente, a partir de 1os 35 años y hasta 1os SO, -

los aspirantes a gobernantes pasarán por una serie de pruebas: 

es pués, 

". • • Después de eso les harás que desciendan de 
nuevo a la caverna, obligandoles a pasar por los 
empleos militares y por las demás funciones pro
pias de su edad, con el fin de que nada ceda en 
experiencias, En todas las pruehas observarás si 
permanecen firmes { ••• ) o si se ablandan ..... 112 

este período de 15 años como una especie de apren-

dizaje práctico donde el futuro filósofo- rey está al servi-

cio del estado. 

Despúes de 1os 50 años, se dedicará a la contemplación de 

la idea del bien (por un breve período de tiempo), y por Últi-

mo entrará de lleno a desempeñar sus funciones de gobernante, 

al respecto Platón dice: 

" . • • A los cincuenta af'ios, aquellos que hayan 
salido puros Oe esas pruebas y que se hayan dis
tinguido en las ciencias y en su comportamiento, 
obligandoles a que dirijan el ojo del alma hacia 
el ser que ilumina las cosas todas., a que con
templen la esencia del bien, y a que se sirvan -
de ella, después, como de trK>delo para regular -
sus costumbres, las del estado y las de cada ---

112 !bid. p 568 
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·.ciudadano, ocupándose casi siempre del estudio de 
la filosofía, pero cargando, cuando lee llegue a 
la vez, con el peso de la autoridad y de la admi
nistración de los asuntos, con la mirada del bien 
público, y en la persuación de que se trata de -
menos de un puesto honrroso que de un deber indis 
pen!;able. Entonces, después de haber trabajado :-

~l~~~Teª s~~ti~~l~s~~i~~. al estado sucesores -

En este sentido, es necesario que el monarca, trate por -

todos los medios de formar a los que habrán de sustituirlos, 

es por ello que tendrán especial cuidado en seleccionar confo~ 

me vayan pasando por cada una de las disciplinas , a los mejo-

res hombres. 

De ahí, que el plan de estudios o como le llama Platón -

el plan de educación, se necesario para la conformación del -

estado ideal, puesto que al formar a los hombres y colocarlos 

en una labor específica ninguno de ellos interferirá en la la-

bar de otros, y sobre todo basarse en la justicia individual -

como social. 

113 Ibid. p 568-569 
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CAPITULO IV. 

"ELEMENTOS PARA LA CONFORMACION DE UNA TEORIA 
EDUCATIVA•. 

IV. l. FINES Y VALORES. 

La teoría educativa como tal se inicia cuando elhombre se 

percata de la necesidad de educar, primero lo hace espontanea-

mente cuando los niños y los jovenes de una comunidad se ven -

sometidos a un largo período de aprendizaje en compafi!a del -

padre, la madre u otros adultos "calificados" para ello, ade

más deben asimilar las creencias, los ritos y las costumbres de 

la comunidad., después se observar y reflexionar sobre la nece

sidad.de educar, posteriormente y poco a poco se va gestando un 

concepto acerca de c6mo educar, es decir, del método que se de-

be seguir y quien puede asumir la tarea· educadora., convir--

tiendose esta, durante el devenir histórico-social en una tea-

ria educativa. 
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As{ en el trascurso del tiempo, la tarea educativa se va 

desarrollando y va cambiando según sea el modo de entender el 

proceso educativo. 

Se puede decir que· la teoría educativa como tal se plan 

teó de manera definitiva y por primera vez, en los griegos. 

En la filosofía platónica, aparece una sistemátización ha-

cerca del proceso educativo que se centra en el hombre para -

que a su vez este se intregre al estado de acuerdo a sus cap~ 

cidades, tanto intelectuales como físicas. Los griegos "des'ª

rrollarón la nocieon de que las Únicas actividades merecedo

ras del nombre de educación eran aquellas que le permitían al 

hombre trascender las limitaciones del tiempo y del espacio -

inpuestas por su finitud, es decir, aquellas limitaciones de 

base biológicas que ligan al hombre a un momento y lugar par

ticulares en las que vive su vida. El hombre( ... ) tiene pues 

capacidad para lograr tal trscendencia mediante un conjunto -

debidamente organizado de experiencias 0 114 q~e lo llevan a la 

trascendencia tal anhelada y a la libertad de sus limitaciones. 

114 BOWEN, J y HOBSON, P. Op. Cit. p 14 
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En raz6n de ello se advierte la necesidad del respaldo -

te6rico que oriente la práctica educativa, Etimológicamente 

"teoría", del griego "theoria significa contemplaci6n, o sea 

el pensamiento desisteresado y puro 11 115, se pueden encontrar 

diversas acepciones en torno a ésta, para para la realiza-

ción de este trabajo entiendase por teoría aquel conjunto 

organizado , unificado y sistemático de concimientos que -

guían diversas actividades, fundamentado el quehacer prácti-

co. 

De ah{ que la teor1a educativa fundamenta el quehacer 

práctico, debido a que oriettta y gu{a la práctica educativa, 

justificando teóricamente las diversar actividades del pro-

ceso educativo 

Así pues, la teoría educativa se va desarrollando y pe~ 

feccionando poco a poco hasta convertirse en una teoría ped~ 

góqica la cual describe el hecho educativo, busca relaciones 

con otros fenómenos, los ordena y los clasifica. indaga como 

115 FERMOSO Estebanez, Paciano. Teoría de la educación. Trillas. 
México, 1969. p 100. 
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se determinan y los fines que se persiguen., as{ mismo a 

guien van dirigidos., es decir, sistemátiza, ordena, organi

za y unifica todos y cada unos de los conocimientos que guíen 

el proceso educativo en toda su complejidad y en todos sus -

aspectos. Entonces la pedagogía teórica o teoría pedag6gica 

construye el fundamento de la realización, la acción y el -

quehacer educativo, debido a que abarca el conjunto de refle

siones acere~ del objeto de la pedagogía: la educaci6n en to

da su comprejidad. 

Platón dentro de su pensamiento no realiza una argumen

tación con respecto a la teoría pedagógica, en razón de que 

no estaba preocupado por fundamenar la practica pedagógica, 

empero se puede encontrar una sistemátizaci6n, fundamenta-

ción, organización en torno a la educación y a la necesi-

dad que tiene el hombre de ser educado para insertara~ en -

el estado o mejor dicho eR la sociedad. En este sentido la 

educación responde a ciertos ideales que hay que realizar y 

que se plasman en los fines que se deben de lograr para a1--

canzar los ideales. Plat6n en su pensamiento educativo deter

mina los fines que se persiguen y el ideal que se tiene que 

realizar. 

-125-



Además la polémica que se ha generado en torno a la po

si bi 1 idad de la existencia de una teoría pedagógica es rela

tivamente reciente*, empero se trata de demostrar que en el

pensamiento platónico se encuentra un primer esbozo de una 

teoría pedagógica que orienta, guía, fundamenta y organiza 

la acción educativa 

Por consiguiente la teoría pedag6gica trara de encontrar 

aquellos "recursos", "medios", "procedimientos" que orienten la· -

acción pedagÓgica, pero ·no por si s6lo sino auxiliandose de tg, 

do aquello que le pude ayudar para realizar sus objetivos 

y alcanzar sus propósitos, además de encontrar un respaldo -

teórico que origine respuestas y programas de acci6n a las -

necesidades detectadas a partir de una realidad. 

Es por ello que para conformar una teoría pedagógica se 

requieren de ciertos elementos, que han de orientar la 

acción educativa. En este sentido de la obra de Platón se -

rescatan algunos de los elementos que dierón forma a su pen

samiento en torno a la educación. 

* Vid. sup. capitulo I. 
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Los fines de la educacón configuran el problema mayor de 

toda pedagogía., debido a que todo concepto de educación desen 

vuelve invariablemente fines, los supone o los determina de -

alguna manera. 

El fin es una aspiración, un propósito o una meta que se 

se quiere alcanzar, puede ser éste individual o social., difift 

re del objetiVo en tanto que el fin es una meta mas abstacta y 

lejana, mediata e ideal,, mientras qu el objetivo es concreto, 

inmediato y real, además el fin pertenece al mundo de los va-

lores. También difiere del concepto de propósitos en razón 

que estos son subjetivos y estan incorporados intimamente a la 

persona y además constituyen una actitud mental, un deseo o un 

intento más que una meta. 

Estos tres términos (fin, objetivo y propósitos), estan -

intimamente relacionados unos con otros y se complementan, El 

fin es un ideal que se pretende alcanzar y realizar a través -

de una serie de objetivos convertidos en un propósicto y de--

seos del individuo. 

La educación· como cualquier actividad humana se realizó 

desde sus inicios, con miras al cumplimiento de 11 metas", inaon& 

cientes primero, conscientes después. 
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De ah{ que el fin Último o general de la eduación tiene 

mucha importancia,· debido a qua se considera quef tiene el pa 

pel de orientador del proceso educativo, además este posibili

ta la sistemátización en el ámbito de la organización de de--

terminados . objetivos metas más faciles de alcanzar por 

la educación, con evidente posibilidad de repercusión en la --

realiad cotidiana del hombre. 

Los fines de la educación pueden ser individuales y so-

ciales, y pueden estar determinados por factores culturales, -

sociales, políticos, útilitarios e individuales; los cuales -

influyen en la determinación de los fines educativos. 

Pero estos estan determinados, sobre todo por la idea ~-

que se tenga acerca, del hombre; esta afirmación se puede en-

centrar en las diversar teorías que han surgido a lo largo ~

del dcsar~ollo del hombre. La idea de homhre es la guía de -

toda acti~idad educativa., al respecto Jeagerll6 dice: 

" La educaci6n no es posible sin que se ofrezca 
al espíritu una imagen del hombre tal como de
be ser." 

116 JEAGER, w. Op. Cit. p 133 
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En cierto modo,las funciones, son fines de la educaci6n. 

Las funciones de adaptaptaci6n, socialización y culturización 

son finalidades de la educaci6n en tanto que como hecho huma

no estan dentro de lo biológico y sociocultural, puesto que -

son impuetas por 1a pertenencia de la educación a esos nive-

les de vida que procura conservar y continuar. 

En este sentido y con lo dicho anteriormente, se puede 

decir que el pensamiento educativo de Platón se orienta a fo~ 

mar un hombre de acuerdo con un ideal de humanidad y el ideal 

de éste es que se asemeje al mundo de las ideas, es decir, -

formar un hombre virtuoso, un ciudadano y prepararlo para re~ 

lizar una "profesión" , en el sentido de trabajo o actividad 

dentro del estado, y que puede ser gobernante, guerrero, o -

artesano. 

Si se habla de funciones, una de ellas en la teoría pl~ 

tónica, es la función social que ésta tiene, puesto que se -

pretende que la sociedad se perpetué con objeto de que no de

saparezca o se desintegre. Empero, el fin Último es formar -

una nueva sociedad feliz y justa¡ el estado ''ideal". De este -

fin Último se pueden distinguir tres fines educativos: 
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1) De carácter personalista, el. cual insiste en señalar la au

torealización de cada ser humano , es decir, cubre las necesi-

dades del individuo en vista que lo prepara para el trabajo, 

como finalidad, implica un determinado grado de formación in

telectual; pero implica igualmente formación social debido a 

que la formación profesional no seria total sino tuviese en -

cuenta la educación social, En este sentido la educación debe 

preparar a los individuos para su participación en la vida -

soCial .117 

2) De carácter sociocultural, el cual intenta et desarrollo y 

ta adaptación del hombre en el entorno en el cual vive, pues

to que la educación transmite el patrimonio cultural de una 

sociedad y/o naci6n, y prepara al individuo con ciertas haBi 

11idades y actitudes que le permitan vivir socialmente dentro 

de su comunidad.118 

3) De carácter axiológico, que insistira en la creación de un 

cuadro de va1ores··que facilitan la superación del hombre y 

que lo llevan a lo que debe llegar a ser. ll9 

117 Diccionario de las Ciencias de la educación. Santillana, M:?xico 
1980 • .,. 1 

118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
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Este Último requiere de especial atenci6n. Etimológicamen

te la axiolog!a del griego "áxios, valioso, estimable, digno de 

ser, honrrado, y l.ogos ciencia"l20., en sentido general. la axig, 

logia equivale o es equivalente a la teoría general de los va

lores, los cuales tienen un cáracter normativo y absoluto, no -

existen en sí como entes ideales o irreales sino más bien como 

objetos reales por que poseen un valor que el hombre les ha d~ 

do., y estos r~quieren de ciertas propiedades reales que const! 

tuyen el fundamento necesario para considerarlos valiosos. 

si de los ideales se derivan los fines educativos, enton

ces estos estan integrados o impregnados de cierto "valorº que 

los hace más o menos importantes. 

La importancia de los valores para la educación radica en 

que estos proporcionan elementos objetivos que sirven de base -

para juzgar y para generalizar la acci6n educadora, de lo con-

trario trendría un punto de vista particular respecto de su -

trascendencia e importancia, finalidad y manera de realizar el 

hecho educativo. 

120 Ibid. 
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Existe pues, un orden., primero se tien un ideal, un conce2 

to de algo, ese algo se convierte en un modelo de vida o un acto 

de conducta, se convierte as! en una idea particular o de grupo, 

después se determina sí el ideal tiene importancia o no la tiene, 

si vale o no vale, si es bueno o malo, etc. 

El devenir hist6rico y las circustancias socio-culturales -

de los pueblos y naciones, han permitido que estos forjen sus -

ideales, los cuales son distintos en cada uno de ello así como -

en cada época y estos ideales se forman respecto al hombre, al -

mundo y a la vida, dando lugar así de ideales que también son -

distintos y cambiantes. Por ejemblo, el ideal griego era el de -

preparar al hombre para la "polis", para la ciudad y es estado, 

en el aspecto civico y bélico, inspirado en un ideal político -

de ah{ que la obligación del hombre griego era vivir por y para 

la vida ciudadana y social. 

Se dijo que los ideales dan origen y fundamentan los fines 

educativos y estos a su vez a los medios, es decir, a los méto-

dos, procedimientos y materiales de enseffanza. En este sentido 

Plat6n en su República aspira a formar al hombre integralmente, 

es por ello que se pueden encontrar medios académicos,además de 

formar al cuerpo y al alma mediante la gimnasia y la música así 
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también encontramos una serie de materias con miras a alcanzar 

la integridad humana, para la defensa y constitución del estado 

y la formación armónica del hombre en todos los aspectos de la 

vida. 

En este sentido se puede decir que "los valores dan categQ 

ria y jerarquia a los fines educativosnl21, de ahí que sean ne

cesarios y fun!lamentales para la configuración de una teoría 

que oriente e1 proceso educativo en todos sus aspectos. Y sí 

esa teoría orienta e1 proceso educativo, necesariamente tienen 

que estar relacionados para la conformación de una teoría peda

gógica que oriente, guíe, y fundamente la acción educativa. 

121 LEMUS, LUis Arturo. Op.Cit. p 184. 
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IV, 2 IDEll DE HOMBRE Y DE SOCIEDJ\ll, 

Toda teoría pedagog{ca lleva implicita una concepci6n del

mundo y de la vida., consciente o inconscientemente, además de 

tener una idea del hombre y de la sociedad., de ésta toma las -

realidades en las que vive y. se desenvuelve el individuo. 

El hombre como ser ·biológico, es diferente a otras espe-

cies naturales, debido a que es un ser consciente y automotiva

blc que participa en el cambio y en las operaciones del mundo. 

El ser humano vive un un mundo cultural, esto es, dentro de un 

espacio histórico, en donde el lenguaje, las construmbres, la 

moral, etc., lo envuelven desde el momento de su nacimiento ha~ 

ta que éste deja de vivir, es por consiguiente un ser cultural 

y social que refleja el marco histórico en el que vive. 

El hombre en ciertos aspectos tiene parecido con otros se

res, en la digestión, reproducción, etc., pero difiere de ellos 

en que tiene y posee una "conciencia'' y debido a ella se conoce 
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as! mismo y al mundo que lo rodea, interpretándolO y trans-

formándolo para satisfacer sus necesidades, sean estas individuA 

les o sociales, as! pues se parece a otros seres s610 en los as

pectos bio16gicos. 

En este sentido, el hombre es un ser dinámico que se va fo~ 

jando así mismo dentro de un ambiente social. A lo largo del de

venir hist6rico~sociocultural se pueden encontrar diversas acep-

cienes sobre el hombre., así en cada pueblo y en determin~ 

da época se tiene un idea de lo que es éste. 

La filosofía, la ciencia y la religión se han preguntado -

¿qué es el hombre?, la respuesta a esta interrogante, es de alg~ 

na manera el "motor" o la guia (entre otros) de la acción educa

dora. 

En la teoría de Plat6n, el hombre es esencialmente alma, la 

cual ha vivido con anterioridad en un mundo ideal, eterno e inm~ 

table., es una alma que conoce la idea del bien como Última ins

tancia, participa y a vivido en el mundo eterno de las ideas. 

Empero, el hombre no sólo es alma, sino también es cuerpo, 

el cual se une a ésta., y es precisamente el poseer una alma lo 

que lo distingue de los demás seres vivos., 
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" . • . Todos los seres animados t tenen principios 
de vida y es precisamente la razÓn la que le per 
mi te (al hombre) no sólo vivir sino en tender y -: 
ascender al mundo de las ideas ..... 122. 

Por otro lado, el ser hombre, también es ser distinto de -

los demás., pues cada uno es diferente de otros sujetos o indiv! 

duos., la idea platónica sobre la creencia de la inmortalidad -

del hombre, determina la dualidad de éste como cuerpo y como al

ma, aunque esta última es la importante, puesto que es la que --

ha pertenecido al mundo de las ideas y de alguna manera ha sido 

encarcelada en el cuerpo material, que como densa niebla ha en

trenegrecido. 

Plat6n constituye la cuspide de la filosofía griega, por que 

en él están íntimamente asociados, y se prestan mutuo apoyo, -

sus dos aspiraciones fundamentales: la aspiraci6n hacia el cono

cimiento verdadero y el deseo de la representación integral del 

hombre: La idea de que el conocimiento se encuentra en la mente 

(en el alma) del hombre, permitió a Platón explicar la variedad 

de conocimiento intelectual, un unos individuos y en otros. 

Asi pues, los pilares que levantan el estado "ideal" son -

la justicia, en el sentido de rectitud y la educación como prg 

ceso integral de la formación., afirma Platón que el hombre 

tien la obligación de dominar su parte instintiva, sujetandola 

122. XIRAU, R. Op. Cit. p 59 
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a la razón con objeto de llegar a la contemplación del mundo --

eterno. Y plantea que "el despertar" del hombre al mundo de -

las ideas, es un proceso gradual, y que la dialéctica como mé

todo, ayuda al hombre a "contemplar" la verdad, puesto que ella 

posee un contenido lógico que tiene como finalidad el dominio de 

las pasiones que provienen del cuerpo y son ohstaculos para cong 

cer racionalmente. En este sentido el hombre tiene que vivir -

tratando de en~ontrar la verdad y la sabiduría. 

Por otro lado, el hombre es un ser social que se desenvuel

ve y se forja en ella. La sociedad como un conjunto o reunión de 

individuos que conviven y se relacionan siguiendo una serie de 

leyes y principios comunes, es ahí donde el hombre se forja de 

ahí que es importante tener una visión o idea de la misma. pues 

ésta sirve como modelo., aunque cabe aclarar que se encuentra -

determinada por un momento histórico, puesto que es la que de-

termina las creencias, los valores, los ritos, el lenguaje, -

los conocimientos, las cost'umbres, etc., que son validos y que 

se deben transmitir para que ésta no desaparezca y se perpetue. 

De ahí que la noción de hombre y de sociedad que se tenga 

son necesarios para la fundamentación de Pedagogía así como 

para la conformación de la Teoría Pedag6gica. 
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IV.3 NOCION DE CULTURA. 

La cultura es fruto de la actividad humana, cuando el hom

bre pretende dominar la naturaleza para satisfacer todas y cada 

una de sus necesidades, comienza a crear una serie de mecanis-

mos, costumbres, objetos, y otras cosas., que con el trascurso 

del tiempo se transforman en parte de la comunidad, pueblo o 

nación en la que viven puesto que pasan a ser del dominio de 

todos los sujetos. 

El término "cultura" del latin collere, cultivar, signifi 

co inicialmente, el cultivo de las aptitudes humanas. En este -

sentido ésta acepción se entendió como el perfeccionamiento del 

espíritu humano, más tarde se amplió y se aplico a los objetos 

reales e ideales que el hombre crea en virtud de sus necesida-

des como la moral, los ritos, las creencias, las costumbres, 

las obras de arte, el sistema político, entre otros. 
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Asimismo se pueden encontrar un sin fin de m4nifeataciones 

culturales propias de cada pueblo, en épocas distintas que 

se han conservado como tal y otras han cambiado en transcurso 

del devenir histórico-sociocultural del hombre. 

Por otro lado, es necesario aclarar que el concepto "cul-

tura tiene dos significados o sentidos: el primero como la cul-

tura realizada por el hombre, y el segundo la cultura como prg 

ceso interior del hombre, la primera se le puede denóminar cul

tura objetiva y la segundo cultura subjetiva123. 

Estos sentidos de cultura se relacionan intimamente y ade

más se complementan debido a que el hombre se cultiva asimilan

do los bienes culturales, el arte, la religion, el lenguaje, 

•.. , que le son "valiosos". 

En este sentido la educación es un hecho cultural, puesto 

que no es un fenómeno natural, biológico, o psicológico, sino -

más bien un fenómeno cultural y social que se produce en el --

hombre y por el hombre. No es un hacer espontaneo sino por el -

contrario es una acción dirigida conscientemente a una meta, es 

123 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana. México, 
1980. Vol. l 
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una actividad humana que tiene que basarse en el medio cultural 

para dirigirla a la formaci6n del hombre que va a vivir y se va 

a desenvolver en ese medio. 

Cada generación tiene una tarea a cumplir dentro de un pug 

blo o cumunidad, la cual es el de comprender el legado cultural 

que las genraciones que le precedieron le dejaron. el cual tiene 

que asimilar , además de aumentarlo y conservarlo. 

El hombre como tal se realiza en un ambiente cultural, -

puesto que vive intimamente relacionado con ella., en consecuen 

cia éste vive anhelando ia apropiaci6n, la similaci6n y la con

servaci6n de la misma. 

Cabe aclarar que ésta varia de pueblo en pueblo y de una 

época a otra, empero existen rasgos que han sobresalido y que -

han hecho trascender a determinado pueblo, tal es el caso de -

los griegos.y los egipción por citar un ejemplo. 

Es pues, en un ambiente cultural donde el hombre se crea y 

se forja así mismo. y lo hace a través de la educación, pueto 

que ésta como quehacer cultural, se contempla como una activi-

dad humana a la que se le ha impuesto una dirección y le han sg 

ñalado una meta. Y en este sentido la educación es un fenómeno 

cultural. 
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Cada pueblo trata de mantener y conservar la cultura que -

le es propia y que además lo caracteriza, una manera de hacerlo 

es por medio de la educación, puesto que a través del fenóme

no educativo se puede lograr, debido a que los ideales, los va

l.ores, costumbres, bienes y otros elementos que son "valiosos" 

y que se consideran indispensables para la formción de las si-

guientes generaciones, se pueden preservar sólo por la educa--

ción. 

La cultura representa Y. conforma los ideales de la vida, -

los cuales estan determinados por la visión que se tenta del 

mundo y de la vida., y que se han constituido como tal para 

guiar el ideal de hombre que hayan formado. 

Se dijo en este trabajo, que el hombre es el único ser que 

puede ser educado, debido a que se crea y se forja en un am-

biente cultural, siendo también el hombre el que le da dirección 

a la educación, en razón que de allí es de donde se toman los -

modelos a seguir y los ideales a formar, los cuales orientan y 

guían de alguna manera la acción educadora.que ha de seguirse. 

De ahí la necesidad de tener una nocion de "cultura" para 

la conformación de una teoría pedagógica que oriente los meca-
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nismos, los procedimientos, los medios, etc., a seguir para -

llevar a cabo los ideales a formar., esta teoría debe se clara 

y coherente segun sean las condicones de vida del individuo 

y que permitan sustentar la práctica y la acci6n pedag6gica. 

Esta se 11 extae 11 de la cultura como fruto de la actividad humana, 

en este sentido los ideales, fines y valores educativos, as{ co

mo el conocimiento o el saber valido, son los que guían la ac

ción educativao:. 
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IV.4 TIPO (S) DE SABER (ES) QUE: FAVORECE. 

La educaclón como hecho pedagógico, se encuentra presente 

en todo momento de la vida humana, la familia, los medios de -

cammicación, las instituciones, los amigos, etc. -Los griegos -

se percataron de esta situación-, de ah! que la educación grie

ga trató de formar al hombre integralmente, tanto física como -

mental además que éste debía ser educado y formardo en todos -

los aspectos de la vida, estética, moral, política, intelectual, 

religiosa, ... 

Así pues, la educaci6n es dirigida exclusivamente al ser 

humano, al hombre como único ser racional y consciente que pue

transforma al mundo. 

En este sentido, el hombre como agente consciente, patic! 

pa en ta transformación del mundo que le rodea, lo discierne y 

lo construye, tanto al mundo material como al mental. Primero 

se maravilló y se asombró ante las cosas y los fen6menos que -
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lo rodeaban., los observó y trató de encontrar una explicación 

a eso que no entendia y no comprendia, produciendo as! un con

cimiento par:a escapar al desamparo de "no saber"., as{ mismo -

para encontrar una raz6n de aquello que le rodeaba y que des

conocia. También el hombre trató de dar solución a los proble

mas a los c~ales se enfrentaba en la convivencia con los otros 

hombres., se dló cuenta -con el paso del tiempo- que algunos -

los podia resolver con éxito y otros con fracaso. Así se perca

tó que aquel saber generado era valido y otro no lo era. 

Uno de los primeros puéblos que sistemátizaron ese saber 

fue el pueblo griego, que dosificó y selecion'd' de acuerdo a sus 

necesidades fueran éstas individuales o sociales. 

Los griegos denóminaron epistemé a un modo de conocer, é~ 

ter era un saber objetivo, sistemático y total, y denóminaron 

sophia a la sabiduria. Platón dice que el filósofo es aquel -

hombre que posee la sabiduria, es decir, el conocimiento y la 

la ciencia, esta última era lo que llamarán episteme. 

El saber, según Platón, se adquiría por medio de la educ~ 

ción, la cual formaba a aquellos hombres capaces de dirigir y 

administrar al estado, es decir a los filósofos. 
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Ferrater Mora124 dice que el vocablo "saberº se usa corno -

verbo y como sustantivo, y que se equipara con el término cono

cimiento. As! el verbo-sustantivo se utiliza para designar toda 

técnica que se considere adecuada para dar información en torno 

a algo y también como una ciencia, es decir, como conocimiento -

verdadero y garantizado, En este sentido el saber puede referir

se a todas aquellas situaciones objetivas y subjetivas, tanto -

te6ricas corno prácticas. 

Se dice que en las comunidades primitivas, los niños y los 

jóvenes acompañaban a los adultos en la realización de tareas 

diarias, con objeto de asimilar los conocirnietos o los saberes 

necesarios para su integración a la vida adulta., posteriormente 

sa van acumulando poco a poco más y más saberes, los cuales de-

ben ser clasificados y dosificados por ºalguien'' para que estos 

no se pierdan y sean asimilados. 

Así pues el saber el resultado de una actividad consciente 

del hombre, siendo esta actividad esencialmente racional y por 

lo tanto equivale a un conocimiento verdadero y congruente de 

aquello que se está conociendo. 

124 FERRATER l-tlra, Jase. Diccionario de filosofía. Ed. Alianza. 'I'Om':> 4 
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El saber por lo tanto es un "valor" educativo qtie consis

te en una cualidad puesto que permite la superación de la per

sona. en tanto que ésta conoce la verdad acerca de las cosas y 

de los fenómenos. 

Por consiguiete el saber o el conocimiento, es un valor -

educativo, en tanto que representa la dignidad humana constru! 

da sobre la base y de una intención y a través de un esfuerzo 

del hombre. El sentido de dignidad del saber, consiste en que 

el hombre entra en posesi6n de la verdad, es decir, de un cong 

cimiento verdadero, y esta posesiíon lo conduce a la supera-

ción. La intención lo conduce a contruibuir a ciertos fines -

que se plasman en el aspecto educativo. 

En razón de ello el saber como valor educativo esta pre

sente y se debe considerar al conformar una teoría pedagógica 

puesto que esta brinda los soportes teóricos para la práctica 

misma, en tanto que es necesario determinar los concimientos 

y/o los saberes validos y los que se tratan de favorecer en -

los sujetos sobre los cuales se ejerce la acción educadora. 

Asi pues, se pueden distinguir un saber 01 Tékhne" es de

cir, técnico que consiste únicamente en ser habilidoso, en p~ 

seer un conjunto de procedimientos para hacer o realizar algo, 
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y un saber "cient1fico" o te6rico que garantiza un tipo de co

nocimiento ,yerdadero que contribuye a la comprensión y a la rg 

flexi6n acerca del mundo y de la vida en forma racional. 

Platón en su teor{a, apela a un conocimiento alejado de -

la opinión y de las apariencias, que dote al hombre de la ra

zón, en tanto que ésta le permite generalizar y fijar leyes, 

puesto que trata de ver al universo como totalidad y además -

este conocimiento, es decir, el saber que proviene de la com

prensión, la racionalización y la reflexión, ayuda a que e1 -

hombre lleve a cabo una interpretaci6n de todo aquello que le 

rodea. 

En razón de ello, se distingue en el pensamiento platón! 

con, que se postulan estos dos tipos de saberes, es decir, --

necesarios y se complementan, puesto que la habilidad, la de-

ben poseer todos tos hombres para llevar acabo todas la ta--

reas, y según sea su trabajo, empero, el saber cienttfico o -

intelectual, 10 deben de poseer aquellos hombres que dirijan

el estado, por lo tanto deben de tener la sophia y la episteme. 

En este sentido, se han planteado algunos de lo elemen

tos que son necesarios e indispensables para la conformación 

de una teoría pedagógica, no se dice que son los únicos, pero 
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si se plantea que estos ayudarán a tener una visión un poco 

más coherente, sobre la necesidad de conformar una teoría pe-

dagógica que oriente y fundamente la práctica educativa en to

dos los niveles., llamesé educaci6n familiar, educación esco

lar, educación religiosa, educación para la salud, educación 

moral, etc., puesto que es necesaria para tratar de fundamen

tar a la Pedagogía desde niveles teóricos 

De ah! que el pedagogo debe darse a la tarea de encon--

trar la manera de apropiarse de un saber que se derive de su -

entorno o mejor dicho de su realida sociocultural para dar -

solución a la problemática educativa actual. 

Finalmente, se dará paso a algunas consideraciónes fina-

les donde se concuirá el trabajo realizado, tratando claro 

de relacionar todos los elementos que se plantearán, durante 

la realización del mismo. 
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CONCLUSIONES. 

Para iniciár, es necesario hacer una aclaración., no se pretende dar 

fin a este tema, por el. contrario, se deja abierta la posibilidad de in-

vestigar y trabajar sobre este, puesto que se considera, que en el pens!!. 

miento de Platón se pueden encontrar otros elementos que ayuden a la for

maci6n del pedagogo., en este caso lo que se quiere hacer en este espa-

cio es el de puntualizar algunas consideraciones finales respecto del mi§. 

too. Creemos que lo expuesto en esta tesis es un conocimiento importante 

para la formación teórico-filosófica del pedagogo, puesto que la ohra de 

Platón es una fuente innagotable de innmumerables ternas. , si se mira su -

filosofía, sin duda se puede afirmar que éste filósofo se ocupó de todo -

los aspectos de la vida, como lo es la moral, la polÍ ti ca, el amor, la -

belleza, la educación, tan sólo por citar algunos. 

Se partió de la cultura griega debido a que ésta ba servido de funda

mento a la cultura occidental, de l.a cual formam:>s parte en razón de que 

esta nos fue legada a través de la llegada de otros hombres , cuando se 

"descubrio" el "nuevo nrondo". 
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Adernás, la cultura griega ha servido de fundamento para muchos' de los -

progresos que han hecho hasta nuestros días. Sus ideales dier6n origen 

a un conceptQ integral de la educación y vislwnbrarón la necesidad de és

ta cano la única instancia o como el único camino que conduce al perfec

cionamiento del hombre. 

Platón COIOO fi lÓsofo y como hombre comprometido con su tiempo, buscó -

la verdad y una fonna de pensamiento que lo encaminaran a la sabiduria. -

AA[ ante la problemática por la que pasaba su pueblo, plantea la fonna--

ción de un estado "ideal", en el cual la educación adquiere un papel relg 

vante, y dentro den cual destaca a su vez una visión acerca del hombre, -

de la scx::"icdad, y del sentido de la vida humana que le ayudarán a desarrQ. 

llar su teoda en torno a la educación. 

Mochos ele tos temas que le interesarán a Platón entorno a lo educativo 

son aplicables actualmente. Este consideraba que la educación era esen

cia1Im1nte la visión y la grandeza del hombre, y que por lo tanto no podía 

haber progreso en un ambiente medioc:re, también pensaba que la enseñanza 

escolar comprende dos partes igualmente importantes y que no se pueden -

dejar de lado: la educación del cuerpo y la educación del espíritu., otro 

aspecto importante, es el reconocimiento de las diferencias individuales, 

así mismo establece la necesidad de una educación pública y obligatoria 

que debe estar en manos del estado para que este se encarge de encaminar

de acuerdo a sus necesi'Jñdes y al hien de la scx::"icdad. 
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Es necesario, en este sentido, reconocer la trascendencia de Plat6n, d.2, 

hido a que su obra filosófica traz6 un toodelo a seguir, y que fue durante 

mucho tiempo ignorada, empero cuando los pensadores humanistas volvieron a 

descubrirlo, debido a que éstos tomar6n CQnO centro de todo al hanllre y -

la obra de Platón en cierto sentido, su preocupación central es el hanbre, 

su influencia su notable, sobre todo durante el Renacimiento, puesto qua 

llevó a la amplición del programa de estudios de esta época. El plan de -

estudios propuesto por Platón estaba conforma.do por siete disciplina basi

cas: la gramática, la retórica y la dialéctica, la aritmética, la geane--

tría , astronomía y música., que serian denóminadas como "artes liberales 11 

o "trivium y cuadrivium". 

La eduación dentro de la filosofía platónica, tiene un papel relavante 

para la formación del hombre-ciudadano, si bien es cierto que a através de 

esta se pretende formar integra~te al hom'IJre, también es necesario des

tacar que la educación esta inmiscuida en lo político, pues ayuda y contri 

buye a adaptar al individuo al sistema en vigor, o sea, que por trEc!io de 

ésta se logra que el sujeto acepte el lugar que le corresponde dentro de 

lci sociedad y de acuerdo a sus habilidades, aptitudes e inteligencia. 

Se puede creer en este sentido, que Platón solo desea preparar al -

individuo para realizar determinda función dentro de la sociedad y que -

sólo se preocupa. por tratar de encaminar a la eduación para formar al -

hombre, sin embargo la utiliza como medio para mantener el estado. 
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Aunque los problemas del hombre constituyen su obsesi6n desde el prin 

cipio y fin de su obra, el destino de cada uno como individuo y como ciu-

dadano fue el tema central de su penamiento, puesto que su filosofía de-

bía ser empleada para solucionar los males que aquejaban a los l;om'bres y a 

la sociedad. 

Un aspecto importante de su obra es el haber conformado por primera vez 

un Plan educativo totalmente articulado, organizado y fundamentado en ba

se a una serie de necesidades y dotado además de contenidos encaminados 

a ciertos fines. , consideramos que sienta las bases para lo que hoy llama

ros como currículm en el sentido de planes y programas de estudio. Puesto 

que trato de darle una coherencia lógica y sistemática a la educación, -

así como a los contenidos de la misma. 

su propuesta también esta dotada de una neto1ogía a seguir, por un la

do el nétodo mayéutico que es importante para "sacar" de los alumnos los 

conocimientos que estos tienen., y por otro la dialéctica como el arte de 

interrogar y responder, en razón de que ésta COr.10 nétocio peanite llegar 

a la verdad. 

Presenta pues un Plan educativo que sólo puede darse a aquellos hom-

bres con las cualidadP.s necesarian para sacar provecho y ventaja de la -

educación que se les esta proporcionando • En este sentido sienta las -

bases para llevar acal:o una selección durante los ?2rÍodos de la vida 

del homhre. Hoy se lleva acabo mediante exaioones por asi decirlo. 
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Por otro lado,· Plat6n muestra cc::xoo la Pedagogía ha de servir al es

tado, conD un instrumento po1!tic:o-ideo16gtco, debido a que el proceso -

educativo sirve a éste, en tanto que los hal\bres de ten insetarse en una -

actividad y aceptar además su condici6n respecto de su diferencias indivi

duales, además éstos deben aceptar el sistema político en vigor sin tra-

tar de nx>dificarlo. 

Por consiguiéntc la Teoría PedagÓgica de Platón se desarrolla bajo tres 

lineas básicas; 1) respecto del estado, 2) de su relación con la naturale

za del hcxn'bre, y 3) respecto de la extensión y contenido que debe abarcar. 

Así con una congruente derivación de su teoría social, postula una peda-

gogía social, según la cual la educaci6n debe estar en manos del estado, -

el cual debe cuidar el crecimiento de la población y además cuidar que ca

ca ciudadano cultive la virtud. 

TU teoría Pedagógica parte de un visi6n respeto del mundo y de la vida, 

así como de los ideales a formar para transfonnarlos en fines educativos 

dirigidos a formar al hanbre., ne origina asimisrra de las necesidades de 

un nnrento histórico concreto, además introduce aspecto a:dológicos en la 

educación que qiran alrededor del hanbre y del estado que se pretender 

formar. 

Platón es pues una fuente para muchos de los pensadores que le prece-
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dieron. Para la Pedagogía es un clásico debido a que en su obra se puede 

encontrar una teoría que fundam:mta, orienta y guía la acci6n educativa -

así caoo la práctica pedag6gica. LA R'EPUBLICA y LAS LEYES son CO!l 

sideradas cano obras clásicas. , si sa hojea cualquier"Historia de la peda

gogía" o una 11hiatoria de la filosofía de la educaci6n" estamos completa-

rente seguros que encontraremos un extracto de la obra de Plat6n. 

En su pensamiento podemos encontrar el concepto y la importancia de la 

educación., Wla explicaci6n de cárwJ se origina el conocimiento que lo con

dujo a ver el aprendizaje y la enseñanza de una m<J.nera muy particular, -

es decir, que sólo era algo ast' como una mera comunicaci6n de destrezas. , 

también encontramos un pro~esta de Plan educativo donde dota al proceso 

educativo de contenidos, y métodos. 

La teoría pedagógica de Platón esta articulada para sustentar la --

acción educadora, la cual se origina a partir de una concepción de hooibre, 

de sociedad, de cultura, y de las necesidades de ésta, y la cual se crea 

para un periodo concreto de la vida de la humanidad, pero que inserta ace!:, 

tadamente en le plano educativo, 

Se ocupa asimismo, de qué enseñar, cáno enseñar y por qué enseñar al 

hombre., proponiendo iOealcs a formar, finalidades, método y contenido 
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SU teoría del conocimiento posibilita la explicación de cómo se contruye 

una realidad, ha esta se le puede llamar epistemología_ debido a que penn! 

te dar cuenta'. de esa explicación de la realidad, así cano de los rrECanis-

mos que partici~n en su construcción; el sujeto y el objeto. Platón pone 

énfasis en le sujeto puesto que es él el que conoce y puede dar cuenta de 

esa realidad; mientras que el sujeto queda en segundo plano debido a éste 

sólo puede dar al hanbre un conocimietno subjetivo. 

A partir de lo anterios se puede sefialar que su teoría de cómo con~ 

mos, da lugar a una justificación acerca de una propuesta de enseñanza 

y aprendizaje. También de la relación del maestro y el altmulo y del pa-

pel de cada uno de ellos, por que el maestro no es el que posee la ver-

dad absoluta ni el conocimiento, sino que es el que conoce los medios -

para que el alumno saque de su mente lo que ya tiene, en este sentido só

lo tiene que recordar lo que ya conoce, el maestro unicairente tiene que 

guiarlo • 

Por otro lado consideramos que la mayor aportacionan de esta tesis con-

siste en rescatar y resaltar la importacia y la trascendencia de adquirir 

por parte del pedagogo, una formación teórico-filosófica que se vincule 

con la formación técnica, con objeto de formarse integralemte., para as! 

abordar la problemática educativa actual con un criterio propio. 
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Se dice, por otro l.ado, que la pedagog:{a se encuentra inmerza dentro -

de la polémica sobre si ésta es ciencfa. o no lo es., consideramos que la 

Pedagogía es ·ciencia en tanto que su objeto de la educación en toda su 

complejidad, y que la problemática sobre su fundanentación recide en que 

ésta adolece de un empobrecirrejnto respecto de su condici6n, debido a que 

otros profesinistas se dedican a producir e investigar en torno al objeto 

de ésta, desde su perspectiva Y según sea la formaci6n que éstos tengan. 

Consideramos que la filosofía como proceso de conocimiento acerca de 

aquello que le es más esencial. al hombre, y como búsqueda de la verdad . , 

y la teoría como un conjunto organizado, unificado y sistemático de cono

cimientos que quían el. saber práctico, constituyen el fundanento de la -

Pedagog:ía, en tanto que de la pritrera se desprenden los ideales acerca 

del hombre, del mundo y de la vida que le son necesarios para conformar -

Teoría Pedagógica que oriente y guíe la práctica y la acción pedagÓgica. 

Por otro lado, la Pedagogía cano ciencia social requiere del auxilio -

de otras ciencias para el abordaje de su objeto de estudio, si bien es --

cierto que la Pedagogía surgió en medio de saberes mixtificados y creció 

envuelta en la filosofía, ésta se hizo notar autónomamente hasta el siglo 

XIX. 

F.s necesario pues, que el Pedagogo se apropie del saber pedagógico en 

tanto que éste sea un conocimi<:?nto congruente con la naturaleza del obje

to de la pedagogía • 
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En este sentido creem:>s firmettente, que una formación te6rico-filos6fi

ca vinculada con la formación técnica puede posibilitar que le pedagogo -

adquiera un pensame:into crítico-refleJ:ivo que lepo.mita el abordaje de la 

práctica pedagógica, asi caoo una producci6n teórico-conceptual dese un -

horizonte más amplio y produndo que permita comprender la problemática -

educativa actual. 
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