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Marco Estratégico de Referencia 

 

Antecedentes históricos 

 

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1978 con el inicio de 

actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”,  que en su momento marcó 

un nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue 

fundada por el Profesor Manuel Albores Salazar con la idea de traer educación a Comitán, ya 

que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran 

estudiando. 

 

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer 

bachillerato tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en 

grande de traer educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente 

que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar por las tardes. 

 

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia 

Albores Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el 

Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en julio de 1996 como chofer 

de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró en la docencia en 1998, Martha 

Patricia Albores Alcázar en el departamento de cobranza en 1999. 

 

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. 

para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la 

Universidad Del Sureste. 

 

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la 

región no existía una verdadera oferta educativa, por lo que se veía urgente la creación de una 

institución de educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes 
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que tenían intención de seguir estudiando  o de los profesionistas para seguir preparándose a 

través de estudios de posgrado. 

 

Nuestra universidad inició sus actividades el 19 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª 

avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en puericultura, contando con dos grupos de 

cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a las instalaciones de carretera 

Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el corporativo 

UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos operativos 

y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes planes estratégicos de 

expansión de la marca. 

 

 

Misión 

 

Satisfacer la necesidad de educación que promueva el espíritu emprendedor, basados en Altos 

Estándares de calidad Académica, que propicie el desarrollo de estudiantes, profesores, 

colaboradores y la sociedad. 

 

Visión 

 

Ser la mejor Universidad en cada región de influencia, generando crecimiento sostenible y 

ofertas académicas  innovadoras con pertinencia para la sociedad. 

 

 

Valores 

 

• Disciplina 

• Honestidad 

• Equidad 

• Libertad 
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Escudo 

 

El escudo del Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. está constituido por 

tres líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los escalones 

al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la 

abstracción de la forma de un libro abierto.  

 

 
 

 

 

 

Eslogan 

 

“Pasión por Educar” 

 
 

 

 

Balam 

 

 

 

Es nuestra mascota, su nombre proviene de la lengua maya cuyo 

significado es jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, 

trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y 

fortaleza son los rasgos que distinguen a los integrantes de la 

comunidad UDS.  
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TEORIA DE LA EDUCACIÓN 

 

Objetivo de la materia: 

Incorporar las diferentes aproximaciones que sobre la educación se han 

elaborado, de manera que ubique y encuadre conceptualmente su práctica 

educativa y del mismo modo adquirirá conocimientos a través del análisis, estudio 

e inferencias conceptuales de las diferentes teorías que en educación existen 

como las propuestas más destacadas que continúan vigentes e influyentes en 

nuestros sistemas educativos y con actitud reflexiva.     

     

UNIDAD I Los griegos y la educación                                                         

1.1. Filosofía y teoría de la educación  

1.2. La influencia de la educación de los griegos                    

1.3. Platón: vida, obra y aportaciones                                     

1.4. Educación, filosofía y cultura en el mundo helenístico y su aportación a otras culturas                                                 

1.5. La educación. Del cristianismo a la edad media           

   

UNIDAD II  Renovación pedagógica en el siglo XVIII.                                                                                  

2.1 juan Amos Comenio, vida, obra y aportación                       

2.2 La educación del renacimiento de Kant                                  

2.3 Juan Jacobo Rousseau                                                          

2.4 La educación en la época moderna                                       

2.5 El romanticismo                                                                                
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UNIDAD III  La educación en la época moderna (  La educación a 

partir del romanticismo)                                                                      

3.1. Goethe                                                                                    

3.2. Schiller                                                                                     

3.3. Hegel                                                                                              

3.4. Fichte 

3..5. Pestalozzi                                                                                       

3.6. Fröebel 

3.7. Herbart                                                                                

3.8. Marx 

3.9. Spencer                                                                                                                 

3.10. Bergson 

3.11. Gentile 

UNIDAD IV   La psicopedagogía en el siglo xx                                                                

4.1. Epistemología de la educación 

4.2. Los inventores de la educación                                                     

4.3 María Montessori 

4.4  F. Ferrer i Guardia                                                                         

4.5  John Dewey 

4.6  F. Giner de los Ríos                                                                              

4.7 Celestino Freinet 

4.8 A. S. Neill 

4.9  A. S. Makarenko                                                                                 

4.10 Jean Piaget 

4.11 Lorenzo Milani                                                                                 

4.12 Paulo Freire 

4.13  Lawrence Stenhouse 
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Criterios de evaluación:  

No Concepto Porcentaje 

1 Trabajos 50% 

2 Foros  30% 

3 Examen  20% 

Total de Criterios de evaluación 100% 
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PRESENTACIÓN 

Es un gusto poder dar la bienvenida a todos ustedes a esta asignatura Teoría de la 

Educación, la cual esta diseñada para poder dar a conocer el sustento teórico que da 

origen a los diversos procesos educativos en distintas épocas y momentos de la 

evolución del ser humano y en diversas culturas representativas.  

En la primera unidad obtendremos conocimientos de la cultura Griega como una de las 

principales  precursoras de la  educación.  

 

Para poder desarrollar la asignatura de manera eficiente y eficaz es importante que 

tanto asesora como alumnos adquieran compromisos que les permitan organizar mejor 

el trabajo.  

Responsabilidad: Cumplir de manera oportuna en tiempo y forma con cada una de las 

actividades que corresponde ambas partes.  

Organización: Establecer con claridad los tiempos para poder cumplir con las 

actividades marcadas.  

Lectura Reflexiva: Se trata de leer con la finalidad de analizar los contenidos para poder 

obtener sus propios argumentos.  

Empatía: Para manejar una correcta relación entre todos los miembros del grupo, 

aceptando la diversidad de pensamiento que existe en el grupo.  

Trabajo colaborativo: Ser propositivos en nuestras actividades y participaciones para 

poder apoyar en la adquisición de aprendizajes significativos.  
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CAPITULO I.- LOS GRIEGOS  Y LA EDUCACIÓN 

Objetivo: Conocer los principales referentes teóricos que las civilizaciones más 

representativas han dejado a lo largo de la historia de la educación.  

 

1.1 Filosofía y teoría de la educación 

La Teoría de la Educación no puede desligarse de la Filosofía, así como es necesario que el 

docente contemporáneo posea principios y conceptos filosóficos, sean antropológicos o 

epistemológicos. Acá el papel de la Filosofía de la Educación le brinda al docente insumos 

cognitivos que enriquecen su práctica docente.  

La Teoría de la Educación entendida como disciplina científica, como teoría sustantiva de la 

educación, tiene como objeto describir, explicar, interpretar, comprender (dimensión 

«teórico-científica») y transformar (dimensión «normativo-tecnológica») el proceso educativo 

general.  

La Teoría de la Educación se nos presenta, pues, como un conjunto sistemático de 

conocimientos que se proyectan en la intervención pedagógica, de modo que saber científico 

y saber tecnológico3 son formas de saber que se integran en la Teoría de la Educación de 

forma inseparable (Castillejo, 1987). 

La Teoría de la Educación que postulamos integrará, pues, el conocimiento de la realidad 

educativa de cara a la intervención sobre la misma para mejorar la práctica (Colom y Núñez 

Cubero, 2001). 

Desde sus orígenes en la Grecia clásica la Filosofía se constituye como el saber más general y 

profundo sobre la realidad, porque se ocupa del conocimiento del ser en toda su amplitud a la 

luz de las últimas causas y primeros principios. La Filosofía, por su propia naturaleza, constituye 

un saber de segundo orden, pues sólo superando el plano epistemológico del conocimiento 

espontáneo y científico es posible alcanzar la unidad de sentido y universalidad a la que tiende 

la Filosofía. 

En este contexto, la Filosofía de la Educación puede definirse como la aproximación al mundo 

de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Se encuadra, por tanto, en el 

ámbito de la Filosofía Práctica pues constituye un saber de la acción, para la acción y desde la 
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acción. En consecuencia, su fin principal no es tanto la contemplación de la realidad educativa 

como su mejora [Amilburu 2010]. 

La Filosofía de la Educación se distingue de las demás materias filosóficas y pedagógicas por su 

objeto de estudio, la metodología que emplea y el fin que se propone alcanzar. 

— Su objeto propio es el estudio del fenómeno educativo en toda su amplitud: los agentes, 

procesos y escenarios donde se desarrolla el binomio enseñanza-aprendizaje. 

— Emplea para su elaboración metodologías filosóficas. 

— Tiene como fin inmediato la elaboración de un cuerpo de doctrina que facilite a los 

profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y 

éticas de su tarea, para mejorar su actividad práctica. 

 

 

1.2 La influencia de la educación de los Griegos  

 

La civilización griega es una de las culturas más importantes e influyentes de toda la historia de 

la humanidad. Grandes historiadores, escritores, científicos, artistas y filósofos que a través de 

los siglos han dejado huella en el tiempo y que muchos de sus aportes siguen siendo de 

referencia universal. 

 

Resaltan personajes como Homero, que a través de relatos y hechos fantásticos (La Ilíada y la 

Odisea), aporta a la educación la formación y crecimiento personal de los ciudadanos, 

enfatizando los valores y principios que las personas deben alcanzar. 

 

Muchos historiadores y arqueólogos no han llegado a la conclusión sobre si Homero realmente 

existió o se trata de un personaje legendario, pues no hay pruebas concretas de su existencia. 

Sus obras pueden haber sido escritas por otros autores antiguos o tal vez son apenas 

recopilaciones de tradiciones orales del periodo de la época de la Antigua Grecia. 

 

La vida de Homero es una mezcla de leyenda y realidad. De acuerdo con la tradición, Homero 

era ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la Antigua Grecia: Esmirna, Colofon, 

Atenas, Quios, Rodas, Argos, Itaca o Salamina. 
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Aunque son varias las vidas de Homero que han llegado hasta nosotros, su contenido, incluida 

la famosa ceguera del poeta, es legendario y novelesco. La más antigua, atribuida sin 

fundamento a Herodoto, data del siglo V a.C. En ella, Homero es presentado como el hijo de 

una huérfana seducida, de nombre Creteidas, que le dio a luz en Esmirna. Conocido como 

Melesígenes, pronto destacó por sus cualidades artísticas, iniciando una vida bohemia. Una 

enfermedad lo dejó ciego, y desde entonces pasó a llamarse Homero. 

 

Sobre la muerte de Homero también hay mucho misterio. Investigadores modernos afirman 

que no hay ningún dato seguro de las fuentes de antigüedad que hablan sobre Homero. De 

acuerdo con los historiadores modernos, en caso que haya existido, es probable que haya 

nacido y vivido en la zona colonial griega del Asia Menor. Esta conclusión se extrae a partir de 

las características lingüísticas de sus obras y las tradiciones abordadas que son típicas de la 

región jónica. 

 

Se transmite la educación a través de la tradición oral y escrita. 

 

También destacan los grandes pensadores griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Además 

de filósofos fueron creadores de importantes sistemas educativos. 

 

2 escuelas diferentes: Atenas y Esparta 

 

Atenas: la escuela era de tipo elitista, individualista. No todos los ciudadanos tenían acceso 

educación. Era dada a la clase privilegiada. 

 

Áreas de estudio: Gramática, Música, Gimnasia  y Aritmética. 

 

En este tema vamos a tratar la educación de los niños atenienses, pero sólo de los varones, 

pues las niñas no pisaban nunca la escuela. Todo lo que aprende una joven ateniense -

esencialmente las labores domésticas: cocina, tratamiento de la lana y tejido, y tal vez también 

algunos rudimentos de lectura, cálculo y música- lo aprende con su madre, con una abuela o 



 

 13 

las criadas de la familia. De hecho, las muchachas jóvenes apenas salen siquiera al patio interior 

de su casa, ya que deben vivir lejos de toda mirada, alejadas incluso de los miembros masculinos 

de su propia familia. Hecha esta salvedad, veamos cómo se educaban los niños atenienses.  

En Atenas, la enseñanza, la asistencia a clase, no era obligatoria: el padre de familia gozaba de 

total libertad para educar a sus hijos o permitir que otros los educaran hasta los dieciocho 

años, edad en que el joven se convertía en ciudadano y debía realizar el servicio militar.  

 

Hasta que el niño iba a la escuela (a los siete años), eran la madre y la nodriza quienes se 

ocupaban de él y le proporcionaban las primeras enseñanzas, que consistían en historias 

tradicionales, mitología y leyendas nacionales, y nada más, pues las pobres mujeres, que 

prácticamente nada habían aprendido, prácticamente nada podían enseñar.   

            

A los siete años el niño comienza su "paideia", o formación cultural, pasando a la escuela, 

siempre de profesores particulares, donde cursaban tres asignaturas: gramática, música y 

gimnasia.  

  

o La escuela del gramático.  

            En cuanto el pequeño ateniense tenía edad para ir a clase pasaba, al menos en las 

familias acomodadas con varios esclavos, de la vigilancia de la nodriza a la del pedagogo, que 

era un esclavo encargado de acompañarle a todas partes y de enseñarle buena educación, 

recurriendo, si era necesario, a los castigos corporales. El pedagogo lo acompañaba por la 

mañana a casa del maestro y le llevaba la cartera.    

         

            El niño empezaba por aprender a leer y  luego a escribir. Aprendía a leer en voz alta y 

luego seguía haciéndolo igual, pues da la impresión de que no se practicaba la lectura en silencio. 

            

            El alumno practicaba después la escritura de las letras sobre una tablilla de madera 

barnizada de cera, y sobre ella trazaba los caracteres con ayuda de un punzón o estilete, cuyo 

extremo opuesto, plano y redondeado, servía para borrar. No había pupitres, y los alumnos 

se sentaban en taburetes alrededor del maestro.  
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            En cuanto sabía leer y escribir con facilidad tenía que aprender versos de memoria, y 

luego fragmentos cada vez más extensos de los poetas. El primero era el más grande de todos, 

Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Los griegos consideraban que Homero enseñaba 

todo lo que debía saber un hombre digno de tal nombre: las actividades de los tiempos de paz 

y de los tiempos de guerra, los oficios, la política y la diplomacia, la sabiduría, la cortesía, el 

valor, los deberes hacia los padres y hacia los dioses...  

 

            La enseñanza se completaba con la aritmética. Utilizaban los dedos para los cálculos 

elementales, y recurrían a las fichas de cálculo y al ábaco para los más complicados. 

  

o La enseñanza de la música.  

            Para los griegos la música era la parte esencial y el mejor símbolo de toda cultura. Se 

decía que la música educaba el alma y la gimnasia entrenaba el cuerpo. Al parecer los niños 

aprendían con el maestro de música (citarista) canto al mismo tiempo que la música 

instrumental y la danza. La música se practicaba de oído, sin ninguna partitura.  

 

            El instrumento noble por excelencia era la cítara, pero también el oboe estuvo muy 

de moda en Atenas en el siglo V.  

  

 o La gimnasia.  

            No se sabe exactamente a qué edad comenzaba el joven ateniense a ejercitar su cuerpo 

bajo la dirección del pedotriba, tal vez a los ocho años, pero es más probable que fuera a los 

doce, cuando ya hacía varios años que acudía a la escuela del gramático y a la del citarista.  

 

            Los alumnos del pedotriba se dividían en dos clases: los pequeños (pai'de"), que tenían 

de doce a quince años, y los mayores (neanivskoi), de quince a dieciocho años.  

 

            La gimnasia se practicaba en la palestra: terreno deportivo al aire libre, cuadrado y 

rodeado de muros. En uno de los lados había unas habitaciones que servían de vestuarios, de 

salas de descanso con bancos, de baños y de almacén de arena y aceite.  
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            Tres son los rasgos distintivos de la gimnasia griega: la total desnudez del atleta, las 

unciones de aceite y el acompañamiento de oboe durante los ejercicios.  

            Los accesorios indispensables que el niño debía llevar a la palestra eran la esponja, el 

frasco de aceite y un rascador o cepillo de bronce.  

 

            Los deportes más practicados eran la lucha, la carrera, el salto y el lanzamiento de 

disco y de jabalina. Además podían practicar el boxeo y el pancracio. Los niños de buena familia 

practicaban también la equitación desde muy pequeños.  

  

 

o La pederastia.  

            El amor por los muchachos desempeñó un papel importantísimo en la educación 

griega. Los atenienses consideraban que la vinculación apasionada de un hombre (ejrasthv") y 

de un adolescente de 12 a 18 años (ejrovmeno") podía generar nobles sentimientos de valor y 

honor.  

 

            Se puede decir que el joven ateniense aprende en la escuela (con el gramático, el 

citarista y el pedotriba) conceptos, técnicas, habilidades manuales, mientras que el amante 

proporciona la educación moral, enseña la virtud.  

  

 o Los sofistas. 

             La enseñanza que el joven ateniense recibía en la escuela era elemental y primaria; no 

existía hasta el siglo V a. de C. ninguna enseñanza superior, pero en la segunda mitad de ese 

siglo se produjeron innovaciones decisivas en la educación, gracias a la aportación de los 

sofistas. Con el desarrollo de la democracia, todos aquellos que querían dedicarse a la política 

necesitaban ejercitar el arte de la persuasión y la oratoria. Los sofistas asumieron entonces el 

papel de educadores.  

 

            Estos primeros profesores de enseñanza superior eran conferenciantes itinerantes. Las 

exhibiciones que hacían de su saber y de su talento de oradores les atraían a alumnos que se 

vinculaban a ellos y los seguían de ciudad en ciudad.  
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            Enseñaban todo lo que entonces se podía saber y que no se enseñaba en la escuela 

elemental: geometría, física, astronomía, medicina, artes y técnicas, y, sobre todo, retórica y 

filosofía.  

  

 

Esparta: la educación estaba enfocada en la formación de guerreros. 

 

Áreas de estudio: valor y respeto por las leyes patrias (patriotismo), desarrollo de la fortaleza 

física a través del ejercicio y deporte. 

 

La educación espartana merece una mención especial, por su total contraposición a la 

educación ateniense.  

 

            Mientras que, como ya hemos dicho, en Atenas las jóvenes vivían recluidas, en Esparta 

las muchachas practicaban en público muchos deportes, al igual que los muchachos: la lucha y 

el lanzamiento de disco y jabalina. Pretendían así preparar madres de familia robustas y fuertes, 

que proporcionaran a Esparta hijos fuertes, buenos guerreros.  

 

            Los muchachos sólo permanecían con sus familias hasta los siete años, edad en la que 

el niño pasa a manos del Estado, al que no dejará de pertenecer hasta su muerte. El niño se 

alistaba en formaciones premilitares que se escalonaban a lo largo de todo su crecimiento. Sus 

estudios se limitaban a lo estrictamente necesario; el resto de su educación consistía en 

aprender a obedecer, soportar la fatiga con paciencia y vencer en la lucha, es decir, ejercicios 

físicos y entrenamiento para la guerra. 

 

Períodos de la Educación en Grecia 

 

Grecia Clásica: Se buscaba el equilibrio del cuerpo-alma-mente. Los sofistas eran los 

encargados de la educación superior. También se cultivaba la retórica. 

 

Áreas de estudio: Gimnasia, Gramática y Aritmética (equilibrio). 
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Sócrates: Utilizó la "Mayeútica", método de enseñanza que trata de crea la duda para llegar a 

la verdad. Inicia el método con una serie de cuestionamientos y sobre todo a cuestionarse. Lo 

que se conoce como la "actitud socrática"-actitud de ignorancia para hablar con su interlocutor. 

Enseñaba verdades que conocía. Además planteó el método científico mediante preguntas-

hipótesis para lograr la transferencia del conocimiento. 

 

1.3. Platón: vida, obra y aportaciones. 

 

Platón: Convirtió la filosofía en una ciencia del saber y el conocer. Se ocupo del ser humano. 

La educación era de tipo idealista(mundo de las ideas). Esto se ve reflejado en su libro "La 

República", educación para una sociedad perfecta. La alegoría de la caverna ilustra esta 

educación idealista. Además busca el desarrollo de las virtudes del ser humano. 

 

Nace en Atenas en el año 428 ó 427ª. C. Según cuenta el escritor Diógenes Laercio en su obra 

Vida de los más ilustres filósofos, nace en una de las familias de la alta aristocracia. Su madre, 

Perictione, era descendiente de Solón, el cual, a su vez, descendía de Neleo y de Neptuno; y 

su padre, Aristón, era descendiente del legendario rey ático, Codro, ―asimismo, descendiente 

de Neptuno‖. Según nos cuenta el mismo Diógenes, Platón se llamaba, en realidad, Aristocles, 

pero recibió ese nombre por la anchura de sus espaldas. De joven fue seguidor de Crátilo (un 

supuesto discípulo de Heráclito).  

 

Cuando tiene veinte años, sucede el acontecimiento fundamental de su vida: conoce a Sócrates, 

a quien permanecerá ligado intensamente hasta la muerte del maestro. Son los años más 

agitados de la vida política de Atenas.  

 

Cuando su intención era dedicarse a la política, se impuso en Esparta el gobierno oligárquico 

de los Treinta Tiranos (entre los que se encontraban parientes y amigos suyos), quienes le 

invitaron a participar en el gobierno, pero las tropelías de éstos (tales como el intento de 

involucrar a su maestro Sócrates en un asesinato) le hicieron desistir decepcionado.  
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Tras la caída de los Treinta y el restablecimiento de la democracia, se produce el penoso 

incidente por el que Sócrates (al que Platón describe como el mejor y más justo ciudadano de 

su tiempo) fue condenado a muerte. Todo esto le hizo renegar de la política activa, pero azuzó 

sus reflexiones sobre la mejor forma de gobierno; estas reflexiones ocuparon gran parte de su 

esfuerzo intelectual. Tras la muerte de Sócrates, Platón inicia una serie de viajes, que le llevaron 

a Megara, Egipto y Cirene.  

Cuando tiene aproximadamente cuarenta años hace un viaje a la Italia meridional, donde 

conoció las comunidades de los nuevos pitagóricos (sobre todo la de Tarento, donde 

gobernaba Arquitas, filósofo pitagórico él mismo y amigo de Platón), y a Sicilia, donde traba 

amistad con Dión (cuñado de Dionisio el Viejo, rey de Siracusa, y tío de Dionisio el Joven, hijo 

del anterior), al que convirtió en discípulo suyo.  Dión era, por entonces, un joven de veinte 

años, que quedó fascinado por el ideal político-filosófico de Platón, pero su empeño en llevarlo 

a la práctica provocó que las relaciones de Dionisio el Viejo, que no veía con buenos ojos las 

reformas que le proponían, con Platón, se agriaran (se dice que ése fue el motivo por el que 

Dionisio vendió a Platón como esclavo en Egina.  

 

Rescatado por Anníceris, consigue volver a Atenas). Sea como fuere, Platón fue rescatado y, 

tras la vuelta a Atenas funda, hacia el año 387 a. C., la Academia, llamada así por estar situada 

en los jardines del héroe ateniense Academos. Era una comunidad de estudio, parcialmente 

inspirada en las comunidades pitagóricas. Desarrolló una intensa actividad filosófica y científica, 

pero, a diferencia de los sofistas, no se perseguía enseñar cosas que pudieran tener una 

aplicación práctica e inmediata, por ejemplo, la retórica, sino fomentar el amor desinteresado 

a la ciencia. El programa de estudios culminaba en la filosofía, e incluía como preliminares las 

matemáticas, la astronomía y seguramente la armonía. Platón trataba de formar hombres de 

Estado, no demagogos. El político así formado no sería un oportunista, sino que actuaría de 

acuerdo con convicciones fundadas en verdades objetivas e inmutables. La Academia se 

mantuvo como tal hasta el año 529, en que fue cerrada por decreto del emperador Justiniano 

por motivos religiosos. Muerto Dionisio el Viejo, le sucede su hijo Dionisio el Joven. Dión 

convence a Platón para que lo intente de nuevo. El experimento comienza bien, pero Dionisio, 

que es un personaje caprichoso, destierra a su tío Dión. Platón permaneció en Siracusa algún 
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tiempo, en calidad de huésped de Dionisio, y procuró iniciarle e impulsarle hacia la investigación 

filosófica tal como él la concebía, pero Dionisio estaba distraído por las preocupaciones 

políticas. Platón regresó desilusionado a Atenas. Unos años más tarde, encontrándose Dión 

todavía desterrado en Atenas, Dionisio le pide a Platón que regrese a Siracusa. Ante la petición 

de Dionisio y del propio Dión (que esperaba utilizar la influencia de Platón ante el tirano para 

que revocase su destierro), Platón inicia el tercer viaje a Sicilia, pero la experiencia fue, por 

tercera vez, un fracaso. Dionisio acabará reteniendo a Platón casi como prisionero, y esta vez 

sólo lo dejará marchar cuando Arquitas de Tarento envía una embajada en su busca. Cuando 

Platón estaba de vuelta en Atenas, Dión, tras un golpe de fuerza, pone fin al gobierno de 

Dionisio el Joven, pero al poco tiempo es asesinado en una conjura. Platón ya no se moverá 

de Atenas donde muere en el 347 a. C.  

 

La producción escrita de Platón presenta dos características que conviene tener en cuenta: ─ 

La inmensa mayoría de sus obras están escritas en forma de diálogo. ─ A lo largo de su amplia 

vida productiva, Platón reelabora continuamente su doctrina, por lo que es conveniente dividir 

su exposición en etapas diferenciadas. Se distinguen cuatro etapas:  

 

1º. Diálogos socráticos de juventud Los diálogos de esta época son pequeños cuadros en los 

que se reproduce con bastante fidelidad la enseñanza de Sócrates (Platón pone muy poco de 

su parte). El tema es la virtud. Sócrates emplea su ya conocido método para encontrar la 

definición de una virtud particular, pero en la mayoría de los casos no se llega a solución 

ninguna. Por supuesto el tema de las ideas todavía no aparece en absoluto. Pertenecen a esta 

etapa: Apología de Sócrates (no es un diálogo, sino un discurso de defensa de Sócrates ante el 

tribunal que le condenaría a muerte), Critón (o del deber): diálogo en la cárcel acerca de los 

deberes cívicos: Sócrates se niega a escapar). Laques (o del valor), Cármides (o de la 

prudencia), Lisis (o de la amistad), Eutifrón (o de la piedad religiosa), Ion (o de la poesía), y 

Protágoras (o de los sofistas), el diálogo más importante de esta época, plantea el problema de 

la posibilidad de enseñar la virtud, y aparece el concepto socrático de la virtud como forma de 

saber.  
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2º. Diálogos de transición Revelan que Platón comienza a elaborar ya sus propias doctrinas. 

Sócrates, por supuesto, sigue siendo el personaje principal, pero su figura se va desdibujando 

cada vez más. Predominan los problemas políticos (Sócrates, enfrentado con los sofistas, y, por 

tanto, con la democracia). Se observa ya una notable influencia del pitagorismo (y quizá también 

del orfismo): preexistencia e inmortalidad del alma. Primeros esbozos de la teoría de las Ideas. 

Fueron escritos durante su primer viaje a Sicilia o inmediatamente a su vuelta. Pertenecen a 

esta etapa: Gorgias (o de la retórica), Menón (o de la virtud), Crátilo (trata sobre el problema 

de la significación de las palabras, y refleja la discusión sofística acerca de lo que es por 

convención y lo que es por naturaleza; aparece la teoría de las Ideas). De esta época son 

también: Hipias Menor: donde se desarrolla la tesis, sostenida por el Sócrates histórico, de que 

en el saber reside la virtud), Hipias Mayor (o de la belleza), Eutidemo (o de la erística sofística), 

Menéxeno (parodia de las oraciones fúnebres).  

 

3º. Diálogos de madurez Platón está en posesión de sus propias ideas. Redacta sus diálogos 

fundamentales (los diálogos de la época siguiente serán revisiones y ampliaciones). La teoría de 

las Ideas sirve de trasfondo para todos los demás temas. Elaboración de una teoría completa 

sobre el Estado. Continúa Sócrates como interlocutor principal, pero ya es ―otro‖ Sócrates, 

seguro de sí mismo y poseedor de la verdad. Es en estos diálogos donde se encuentran los 

principales mitos platónicos. Pertenecen a esta etapa: Banquete (teoría platónica del amor y de 

las Ideas), Fedón (o del alma), República, el más importante diálogo de madurez. Su tema central 

es la justicia. Otro tema importante del diálogo República es el conocimiento y los diversos 

grados de conocimiento; para ilustrarlo recurre al símil de la línea, y a un mito conocido como 

mito de la caverna. Cierra el diálogo la República con el mito de Er, en el que plantea un tema 

al que también aludirá en el Fedro: el problema de la elección del destino por parte del alma. 

Valiéndose de un personaje, Er, explica que el destino futuro de las almas depende de su libre 

elección (determinada sin duda por las experiencias de su anterior vida), es decir, el alma se 

reencarnaría, al morir el cuerpo, en una u otra naturaleza según el tipo de vida que hubiese 

llevado en la reencarnación anterior. En Fedro vuelve a tratar sobre el amor, la belleza, y 

explica la naturaleza tripartita del alma, la inmortalidad y la unión accidental entre el cuerpo y 

el alma a través del mito del carro alado.  
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4º. Diálogos críticos En esta etapa, el propio Platón plantea una serie de objeciones a su teoría 

de las Ideas (las expresa valiéndose de otros personajes históricos, Sócrates deja de ser el 

protagonista) y lleva a cabo un replanteamiento de dicha teoría. Fueron escritos después de su 

segundo viaje a Sicilia. A este grupo pertenecen: Parménides: autocrítica de la teoría de las 

Ideas, puesta en boca de un anciano Parménides ante el cual el joven Sócrates se tiene que 

batir en retirada; Teeteto: trata de la imposibilidad del conocimiento de las cosas particulares 

con independencia de las Ideas; Sofista: intenta definir al sofista empleando el método de la 

diáiresis (dialéctica descendente), y se plantea la cuestión de si, y cómo, las Ideas participan 

unas de otras; Político: trata del arte de gobernar, e intenta definir dicho arte recurriendo a la 

diáiresis.  

 

5º. Diálogos de vejez Platón abandona las cuestiones metafísicas y se interesa por la cosmología 

y la historia. Se mantiene la influencia del pitagorismo, evidente ahora en los planteamientos 

cosmológicos. 

 

Su método de enseñanza. "la dialéctica" que va desde la opinión hasta el conocimiento de la 

verdad, un examen de las ideas. 

 

Aristóteles: Busca desarrollar el pensamiento lógico y dar válidez al razonamiento-analizar. La 

educación de valores cívicos y era partidario de que la educación debía de ser para toda la 

población para producir. Producir es progresar. Establece también que todo los recibimos 

desde los sentidos, esto es una forma de aprender de lo que podemos percibir. 
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1.4. Educación, filosofía y cultura en el mundo helenístico y su 

aportación a otras culturas  

Es la etapa de la civilización griega. en que se fundan escuelas en edificios y establecimientos 

formales. Variables de escuelas de moral. 

 

Cultura helenística y educación 

 

La civilización helenística nace con el propagarse de la cultura griega por toda la cuenca oriental 

del Mediterráneo hasta la India, como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno.  

 

La cultura griega sobrevive a la conquista romana. En el período helenístico la polis ha dejado 

de existir como realidad autónoma -salvo los breves periodos en que las diversas alianzas de 

ciudades griegas trataron de aprovechar la discordia entre Macedonia y Roma. Por ello, el 

ocaso de la polis como punto de referencia de los valores explica las características de la 

cultura helenística:  

 

1) Cosmopolitismo: la cultura se considera independiente de la estirpe, el sabio tiende a 

considerarse ciudadano del mundo. La vida inestable y agitada de las monarquías helenísticas 

impide la formación de un sentimiento nacional; y el mismo carácter universalista del nuevo 

imperio romano favorece un modo de sentir cosmopolita.  

 

2) Carácter erudito y especialístico: la creatividad artística se estanca y el literato tiende a 

convertirse en minucioso exégeta, en sistematizador del patrimonio artístico del pasado. 

Además, el crecimiento de los nuevos conocimientos de las ciencias, merced al contacto con 

otras civilizaciones, plantea la exigencia de la especialización en una sola disciplina (matemática, 

astronomía, geografía, medicina, etc.). La gramática se cultiva como una ciencia, dando 

nacimiento a la filología.  

 

3) Predominio de las exigencias ético-religiosas en filosofía: junto con la polis había declinado 

también la religiosidad pública conexa a los valores políticos de la comunidad. Así pasan a 

primer plano los problemas conectados con el destino individual del hombre.  
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El primer periodo de la civilización helenístico-romana se denomina alejandrino, dado que 

Alejandría se convierte en uno de los centros más importantes de la cultura científica y literaria. 

Y en Atenas, junto a la Academia y al Liceo surgen tres corrientes: la estoica (llamada así por 

el “pórtico pintado”, poikile stoá, donde estaba situada), la epicúrea (llamada también “escuela 

del jardín”), el escepticismo. El fin que perseguían estas filosofías helenísticas era garantizar al 

hombre la tranquilidad del espíritu, a través del sosiego del ánimo y la eliminación de las 

pasiones. En Roma, las tres corrientes se combinarán y pasarán a denominarse eclecticismo.  

   

La acentuación de la tendencia religiosa se vuelve cada vez más dominante. Se busca recoger y 

unir los elementos religiosos implícitos en la historia del pensamiento helénico y de 

relacionarlo con la sapiencia oriental para mostrar la concordancia entre ambos. Se forma la 

tradición de que la filosofía de los griegos nació en Oriente. En el siglo I a. C. empezaron a 

aparecer escritos pitagóricos apócrifos. A fines del siglo I d. C. aparecieron las obras atribuidas 

a Hermes Trismegisto, que tienden a aproximar la filosofía griega a la religión egipcia. Estos 

escritos combaten el cristianismo y defienden el paganismo y las religiones orientales. Por otra 

parte, Filón de Alejandría intentó conciliar las creencias del Antiguo Testamento con la filosofía 

griega. En paralelo, surge la corriente neoplatónica. 

 

Organización de la escuela helenística 

 

La educación helenística siguió siendo privada. Sin embargo, los colegios de efebos habían sido 

desde un principio estatales (municipales). En Atenas la efebía había dejado de ser obligatoria, 

duraba un año y estaba abierta incluso a los extranjeros. Los monarcas no intervienen en la 

organización educativa, pero si en calidad de benefactores o mecenas, al igual que muchos 

particulares acaudalados: lo que hoy llamaríamos “fundaciones escolares”. Sin embargo, las 

polis se ocupan cada vez más de ampliar la legislación; y proveen a la construcción y 

manutención de los gimnasios. 
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El tipo de educación griega, que en Sócrates había encontrado su teórico, acabó por prevalecer 

y difundirse. La escuela elemental era de las primeras nociones, para la que se consideraban 

necesarios de cuatro a cinco años y estaba a cargo del didáskalos (maestro). Estos 

conocimientos eran indispensables incluso para los esclavos. La lectura y la escritura se 

enseñaban con un método árido y mnemónico (analítico-alfabético): se empezaba aprendiendo 

de memoria el alfabeto, a continuación se aprendía a trazar una por una las letras, se pasaba 

luego a combinarlas en sílabas y por último se llegaba a las palabras. Finalmente, se adquiría 

seguridad y rapidez mediante interminables ejercicios de copia y dictado. No se preocupaba 

en lo más mínimo de despertar el interés y la curiosidad de los alumnos: si se distraían se 

procuraba corregirlos castigos. No faltaban “auxilios didácticos”: había tablillas enceradas con 

el alfabeto alrededor del borde, y otras de marfil con las letras grabadas debajo de la cera de 

manera que se pudieran “descubrir” con el estilo; había cajas de “cálculos” (guijarros para hacer 

cuentas), etc. El supuesto era considerar al niño como un ser desprovisto de intereses positivos 

y personalidad. La música, la danza y la gimnasia pierden gradualmente importancia y se 

convierten en algo accesorio. 

 

La educación media es impartida por el gramático y consiste en la lectura y comentario de los 

“clásicos” (Homero, Hesíodo, los líricos y los trágicos). Este estudio mnemónico se 

complementa con el estudio de la gramática (creación de los alejandrinos). La característica 

más importante es la aparición del libro de texto, con clásicos extractados y comentados, 

tratados de gramática, literatura, historia y geografía, astronomía, aritmética, geometría, etc. 

Tal cultura “enciclopédica”, de formación multilateral y no profesional, comprende también las 

“mathemata” pitagóricas. En el nivel elemental la iniciación a la aritmética y la geometría no 

pasaba de las cuatro operaciones. En la fase secundaria se enseñaba algo de teoría musical y 

astronomía. Se hacía hincapié en las cualidades estéticas y místicas de números y figuras; 

mientras que la astronomía se reducía a una descripción fantástica de la bóveda celeste, con 

ingenuas teorías astrológicas (en la primera mitad del siglo III a. C. Aristarco de Samos había 

formulado la hipótesis heliocéntrica). 

 

La educación superior es de carácter oratorio y está confiada al rétor (sofista). Pero la función 

del arte oratorio reviste una dignidad sólo en asambleas libres o en tribunales democráticos. 
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Ahora bien, en los regímenes absolutistas de las monarquías helenísticas lo que predomina no 

es la oratoria deliberativa (destinada a sostener una tesis) y ni siquiera la oratoria judicial, sino 

la oratoria epidíctica o de aparato, o sea el arte de hablar hermosa y pulcramente, que encanta 

y divierte al auditorio, con el objeto de ganar el favor de los poderosos y del público culto para 

utilizarse con fines políticos. El arte oratorio se codifica escrupulosamente, se forman escuelas 

diversas (la “ática”, partidaria de la concisión y la sencillez; la “asiática” enderezada a 

deslumbrar al auditorio con grandilocuencias y artificios retóricos; la “rodia” que mantenía una 

posición intermedia). En el periodo helenístico existen ya los abogados, pero sin preparación 

jurídica más allá de ser ayudante de un abogado experto. 

 

En el campo filológico no existían relaciones eficientes entre alta cultura e instrucción: mientras 

los filólogos inventaban procedimientos de crítica de los textos clásicos, restituyéndoles su 

auténtica fisonomía y liberándolos de interpolaciones, en las escuelas seguían usándose los 

viejos textos corruptos preocupándose sólo de expurgarlos con fines morales. La instrucción 

superior se daba en instituciones diversas, tales como los “colegios de efebos (jóvenes)” o el 

Museo de Alejandría (sostenida por el mecenazgo de los Tolomeos). Se podía recibirla también 

en las escuelas filosóficas. Pero la forma común eran cursos dados por maestros particulares. 

En las escuelas filosóficas no se usaban formalismos, esquemas ni fórmulas mnemónicas, sino 

trabajo personal y discusiones colectivas en un austero clima de vida en común. La educación 

helenística seguirá siendo durante largo tiempo puramente humanística y no profesional (a 

excepción de la medicina).   

 

"El fin último en educación era la felicidad". 
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1.5 La educación: del cristianismo a la edad media  

 

El cristianismo con su poder divino se había encargado de transformar el mundo antiguo en 

mundo nuevo, y pronto hizo sentir su influjo por todas partes y en todas las cosas. 

 

La educación y la instrucción recibieron grande impulso, y presentaron nueva faz conforme 

con el destino presente y futuro del hombre. No faltó quien pretendiese que donde está la fe 

la ciencia es inútil; pero no hallaron eco semejantes doctrinas, porque contaba la Iglesia con 

muchos hombres distinguidos que al abandonar el paganismo conservaban la afición a los 

estudios científicos, y porque los padres de la Iglesia de mas renombre, como san Clemente 

de Alejandría, san Crisóstemo, san Gregorio Nacianceno, san Agustín, san Gerónimo y otros, 

defendían con todo su poder los fueros de la ciencia. La escuela de Alejandría y las de los 

catequistas, de que ya hemos hablado en los artículos respectivos, vienen en apoyo de esta 

aserción. Más en el primer periodo del cristianismo la educación pagana marchaba al nivel de 

de los cristianos próximamente. 

 

Las cosas sin embargo no podían permanecer largo tiempo en semejante estado, pues el 

espíritu del Evangelio penetraba en la sociedad, y a medida que se extendían sus saludables 

doctrinas, las escuelas y establecimientos paganos debían someterse, por fin, a la cultura 

cristiana. A pesar de todo, semejantes establecimientos se hubieran sostenido por mas largo 

tiempo, y la transformación se hubiera verificado de distinto modo, sin la emigración de los 

pueblos. Desde el siglo IV hasta el VI fueron inundadas por los bárbaros casi todas las provincias 

romanas.  

 

Reinaba la desolación por doquiera; a los males que procedían de fuera se agregaban los que 

eran efecto de las particiones del imperio, de las guerras contra los usurpadores, de impuestos 

insoportables y de la manera de recaudarlos. Las necesidades, del presente, la incertidumbre 

del porvenir, que a todos angustiaba, entorpecían los progresos de las ciencias aun en los 

intervalos de la paz. La escasez del tesoro público no permitía a los emperadores sostener los 
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establecimientos de educación; los pueblos carecían de los medios necesarios de atender a 

tales servicios y las escuelas desaparecieron insensiblemente. Sin embargo, los hijos de los 

cristianos debían instruirse en la religión, y los que aspiraban al estado eclesiástico debían 

prepararse también para su carrera. Esta necesidad, a que se agregan las pacificas relaciones de 

los bárbaros con los cristianos después de las primeras contiendas, contribuyó a que los 

intereses de la civilización estuvieran en manos del clero desde el siglo IX hasta el VI. Este 

orden de cosas, que fue un bien inmenso, perjudicó sin embargo al progreso de las ciencias, 

porque todas las escuelas se impregnaron del carácter teológico, los conocimientos humanos 

se modularon en un todo a la fe de la Iglesia, y se estableció completamente el despotismo 

intelectual. Todas las ciencias se redujeron al trivium y al quadrivum, de que hablaremos con 

más extensión en los artículos respectivos; es decir, se redujeron a la gramática, la dialéctica, 

la retórica, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía, que constituyeron la 

instrucción del occidente por largo tiempo. 

 

El influjo del cristianismo disponía a pensar en las cosas del cielo, a penetrarse del espíritu de 

amor y a avanzar en el terreno de la verdad. La Iglesia con su disciplina destruía insensiblemente 

las costumbres brutales, haciendo que el espíritu predominase a las fuerzas y agilidad del 

cuerpo. Todas estas circunstancias y el espirito caballeresco que se desarrolló más tarde, 

contribuyeron en gran manera a los progresos de la civilización en aquella época. 

 

Durante este tiempo se ensanchaba la instrucción en las escuelas sobre todo, en las del orden 

de san Benito, y particularmente en Irlanda, Escocia e Inglaterra. La reputación de las escuelas 

de Irlanda se extendió por todas partes, de suerte que acudían muchos alumnos del continente 

a instruirse en ellas en la Biblia. Los conventos de Escocia e Inglaterra participaron pronto de 

la misma gloria, de suerte que mientras crecía la barbarie en otros países, se refugiaban las 

ciencias a los conventos de las islas Británicas. 

 

Por el mismo tiempo el obispo de Mea, Crodegando» sujetó al clero a una regla parecida a la 

de san Benito, la cual facilitó extraordinariamente la creación de escuelas. Por este medio 

Carlomagno y aun sucesores pudieron establecerlas, no solo en los conventos, sino donde 

quiera que se hallase un clero numeroso especialmente en la residencia de los obispos. 
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Persuadido Carlomagno de que el poder de los estados se funda en la moralidad y la inteligencia 

de loa súbditos, se ocupó en civilizar a estos. Logró despertar en muchos puntos, la necesidad 

de una instrucción superior, y tiene derecho, por este y otros resultados no menos brillantes 

de sus esfuerzos, a que se le considere como el restaurador de las ciencias en la Europa 

occidental. Llamó a la corte a los hombres más distinguidos de su época, procuró instruirse él 

mismo, y en medio de los grandes cuidados del imperio se ocupaba también en los trabajos 

científicos; hizo un ensayo de gramática de su Idioma, y formó unas tablas astronómicas que 

fueron la admiración de Alcuino. En sus viajes inspeccionaba las escuelas e interrogaba  a los  

niños, demostrando en su conducta que no aspiraba con esto a una vana gloria. 

 

Carlomagno fundó en sus estados tres especies de establecimientos de instrucción: escuelas 

para el pueblo, escuelas superiores y seminarios de música. En las escuelas populares aprendían 

los niños a leer, escribir y contar. Teodulfo, obispo de Orleans, hizo establecer escuelas de 

esta clase en todos los pueblos de sus diócesis, disponiendo que la enseñanza fuese gratuita, a 

fin de que hasta los más pobres pudieran adquirir la instrucción necesaria a los ciudadanos. De 

los establecimientos superiores, el mas antiguo es la escuela de la corte (Schola Palatina). Este 

establecimiento, anterior a Carlomagno, no principió a florecer hasta el tiempo de Alcuino, 

llamado a Francia por el renombre que había adquirido y que había llegado a noticia del 

emperador. Alcuino eligió hombres capaces de elevar la institución, pero no introdujo nuevos 

métodos ni ensanchó la enseñanza.  

 

Los seminarios destinados a formar cantores para las iglesias, se crearon en Mez y Soisson, 

poniendo al frente de estos establecimientos a Teodor y Benito, hombres aventajados en la 

música, y que fueron indicados al emperador por Adriano. 

 

Luís el Piadoso siguió el ejemplo de su ilustre progenitor, pero carecía de la firmeza necesaria 

para hacer prevalecer su voluntad sobre la del clero; así que se entibió el celo de éste y 

desaparecieron insensiblemente o quedaron reducidas a elementales todas las escuelas que 

profesaban las siete artes liberales, hasta el siglo VIII, en el cual recibieron las ciencias nuevo 

impulso con la elevación de Hugo Capeto al trono. 
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En Alemania, donde Bonifacio había preparado los espíritus, obtuvieron excelentes resultados 

los esfuerzos de Carlomagno. Prosperaron primero las escuelas de los conventos y luego 

quedaron mucho más atrás que las de las catedrales.  

 

En los siglos IX y X ningún país de la Europa occidental contaba tantos abades y obispos sabios 

como Alemania; en ninguna parte se exigían tantos conocimientos a los eclesiásticos, y en país 

otro alguno se interesaba más la nobleza por los progresos de las ciencias.  

 

En tiempo de Othon, las relaciones con Italia sostuvieron el impulso que se había dado al saber, 

y desde su tiempo empezó a estudiarse el griego. Solo Inglaterra podía compararse 

ventajosamente con Alemania en aquella época, porque cuando parecía abandonada en 

Alemania la idea de Carlomagno de ilustrar a la masa del pueblo, la realizó Alfredo el Grande 

en Inglaterra, de que son una prueba evidente los progresos de la lengua nacional bajo su 

gobierno. No duraron sin embargo largos años aquellos dichosos tiempos, ni para uno, ni para 

otro país. Sustrajéronse los conventos de la vigilancia de los obispos, y desde entonces, a 

medida que se enriquecían, se introdujo entre los monjes una vida poco a propósito para los 

estudios, perdieron insensiblemente la afición a las ciencias, y sus escuelas decayeron 

completamente. Las de las catedrales no tuvieron mejor suerte, sobre todo desde que los 

canónigos de Treveris rompieron el lazo canonical con aprobación del obispo. Seguido 

generalmente este ejemplo, se dispersaron los canónigos y desaparecieron sus escuelas. Esta 

decadencia fue acaso también debida en parte a la fundación de las universidades, a la actividad 

que empezaba a experimentarse en las ciudades, para la cual eran ya insuficientes las escuelas 

de aquella época. 

 

A medida que se desarrollaban las relaciones sociales y políticas de los pueblos, y que se 

conocía la civilización de otros países, no podía satisfacer la instrucción de las escuelas 

eclesiásticas. Entonces, con la participación de los príncipes y magnates, se reunieron hombres 

ilustrados y jóvenes entusiastas que no pertenecían al clero, con objeto de suplir a lo que 

faltaba en las escuelas de éste. Algunas de las escuelas fundadas por estas sociedades existían 

ya en los siglos XI y XII, pero solo obtuvieron privilegios en el siglo XIII, como la escuela de 

medicina de Salerno, la de derecho de Bolonia y la de teología de París. En estas escuelas fue 
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ampliándose gradualmente la enseñanza, hasta la fundación de las universidades, que hicieron 

grandes servicios en todos los países y acabaron con las antiguas escuelas. 

 

Los franciscanos y dominicos establecieron también escuelas en la edad media para los 

aspirantes a la orden, y otras distintas para cuantos querían frecuentarlas. Escribieron también 

algunas obras superiores a las empleadas hasta entonces, y como, sus escuelas estaban en las 

ciudades, quedaron desiertas las de los benedictinos, aunque las de estos eran superiores. 

 

Desde el siglo XII se establecieron escuelas en los pueblos bajo la vigilancia de las autoridades 

locales. Estas escuelas sin embargo no diferían gran cosa de las de los conventos, pues que 

estaban reducidas al estudio de memoria, a causa del grande precio de los libros y el papel. El 

maestro, auxiliado a veces por los discípulos de mayor edad, recitaba la lección hasta que la 

mayoría la aprendía de memoria y la explicaba después bien o mal. Cuando disminuyó el precio 

del papel, se adoptó el método del dictado. En suma, no diferían estas escuelas de las del clero 

sino en la forma exterior, y servían asimismo, por lo común, para formar eclesiásticos. Decidida 

la creación de una escuela, se construía un edificio, se fijaba la dotación del maestro y la 

retribución de los niños, y se nombraba un rector de entre el clero, y la autoridad civil no se 

cuidaba más de la escuela. Entonces el rector nombraba auxiliares pertenecientes también al 

clero, y estos eran los encargados de la enseñanza. En el siglo XIV los discípulos de más edad 

viajaban para frecuentar diversos establecimientos, y esta costumbre, que al principio tuvo por 

objeto adquirir una educación más esmerada, degeneró por último en una vida vagabunda; así 

que estas escuelas destruyeron las de los conventos sin contribuir en nada a los progresos de 

las ciencias. La educación de la masa del pueblo en aquellos tiempos era casi nula. Los estudios 

clásicos introdujeron después cierta libertad de espíritu, y con ella cambios notables en la 

educación y enseñanza, los cuáles bajo el influjo del cristianismo prepararon los progresos del 

porvenir. 

 

Tal es el ligero bosquejo del estado de la educación durante la edad media en Europa. No 

concluiremos sin embargo sin hacer mención honorífica de Lotario y de los papas Eugenio II y 

León IV, que hicieron tan grandes esfuerzos, aunque infructuosos, en Italia por la creación de 

escuelas, y sin recordar el influjo de la cultura de los árabes y del imperio de oriente y de 
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nuestra patria en la civilización de Europa occidental durante la edad media por más que 

consagremos artículos especiales a este asunto en el Diccionario. 
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