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La Pedagogfa entre los romanos 

ORiGENES DE ROMA. - Teniendo en cuenta la opinion de la rna· 
yoria de los historiadores de este pueblo, Tacito, Tito Livio, Mom
sen, Cantu, Duruy, Ferrero y los autores de Derecho Romano, 
Savigny, Ortolan, Shorn, Yerhing, Mackinley, Petit, Varela Stole, 
Hunter, Mainz, Namur, Fustel de Coulanges, creo que todas las 
manifestaciones de la vida politica, militar, educativa, religiosa 
moral de Roma, se reducen a averiguar los or/genes de su forma
cion. Si algun servicio impagable ha hecho la historia a la so
ciologia, es haberle dado las bases para la creacion de ese importante 
metodo la jiliacio1t. Y bien, las tiltimas investigaciones demues
tran que cerca del Tiber en el territorio del humilde Lacio, existia 
desde tiempos inmemoriales una vieja ciudad llamada Ravemta; en 
las colonias vecinas tres tribus las de los Ramses, Quirites y Lu
ceres vivian en la mas completa independencia, adorando a sus dio
ses, veneralldo como sagrac\o el recinto que guardaba los restos 
cle sus antepasados, hasta que un buen dia, dice Coulanges (1): 
Movidas POI- el deseo de satisfacer sus necesidades cada vez mas 
apremiantes en virtud del mismo crecimiento vegetati· ... o y obede
ciemlo a la ley de la div isio1t del trabafo, resol vieron unirse, 
confundir sus dioses, erigirles altares comunes, santificarlos en las 
mismas fiestas, nombrar un juez unico como gobernadol- de todo el 
pueblo. Siglos despues, tres tl-ibus mas, la de los Latinos, Sabi
ttOS y Etruscos, vinieron a confundirse con los primitivos habitantes, 
dando asi origen a la ciudad de Roma. Pues bien, de la conjun
cion de esos pueblos it los cuales vinieron a agregarse posterior
mente ya como esc/avos, ya como colonos y ciudadattos, los Rols, 
Samnitas, Umbrios, Ecous, Sabelios, Tarentinos y Toscanos; de 
esa amalgama de razas, de creencias, de costumbres, de idiom as, 
de ideales, habilmente dirigida por los primeros reyes, resulto esa 
admirable nacionalidad de hombres sabios, fuertes, energicos, prac
ticos, generosos, conquistadores ... 

Podra creerse que la Pedagogia nada tiene que ver con estos 
hechos: sin embargo, como esta ciencia en su amplio sentido, com
prende la evolucion entera del pensamiento y las diversas facetas 

( I) Fustel de Coulanges: La Ote A1llique. 
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que presentan los pueblos no son manifestaciones aisladas, sino el 
resultado de las modalidades del cunjunto, car-acteristicas que son 
el producto de causas generadoras fundamentales, la breve intro
duccion se impunia como una necesidad fuertemente I-eclamada por 
el espiritu investigaclor. 

Veremos en otro lugar que 10 que distingue a griegos y roma
nos cle los pueblos de O,-iente, es la b:!se perfectamente hltmana 
sobre que clescansan, determinada por las necesidades y las aspira. 
ciones del bombre y no par leyes absolutas impuestas [lor la auto· 
ridad di\·ina. 

Dentro del elemento social y del elemento i1tdividual que carac
teriza a ambas, la primera ha tendido siempre a 10 bello y 10 
bueno, en tanto que la segunda, ba perseguido siempre 10 1iN!. 
EI pueblo romano era ante todo un pueblo practico: forzado por 
la necesidad de clar ol-ganizacion estable a su vasto imperio, formaclo 
por naciones cle odgenes tan diversos, y que esto no obstante, 
jamas osaron sacuclir el yugo, elabor6 ese cuerpo cle leyes, Corpus 
JNYis jNstinia1d, lIamado con \'erdad la razon escrita, instrumento 
juridico el mas granue y sabio que vieron los siglos. Sus institu
ciones, su lengua, sus rutas, su comercio, su ensei'ianza, ban servi
do cle base no solo a la Edad Media sino aun a las naciones mo
dernas. 

Tomando los hechos historicos como base cle sus inclucciones, la 
Sociologia ha clescuLJierto este sabio principio: la bumanidau en su 
evolucion filogenetica ba seguido el mismo orden que la natul-aleza 
en su evolucion antogenica: circunscribiendonos a la antiguedad 
pagana, se obsef\' a que, como el hombre, ella ha tenido su infan· 
cia, su juventud y s u edad madul-a. 

Los pueblos primiti\'os someticlos al clespotismo, son como los 
nii'ios que obeclecen ciegamente sin razonar; los griegos con su as
piracion bacia una ri(.\a poetica e ideal, representan la imagen reto
zona de la edad juvenil y los romanos guiados POI- su genio posi
tivo caracterizan el perloc\o de la madurez y reflexi6n (1). 

Hay otro aspecto de la cuesti6n que viene a consolidar nuestl-:! 
tesis: EI iltdividtto en Roma tenia necesidad clel ciucladano para 
conserval- su inclepenclencia y su libertad. Sus intereses eran iden
ticos. EI Estado constituido POI- un concurso de circunstancias, era 
para el ciucladano y no como un Esparta que los ciuclaclanos estaban 
suborclinauos al Estaclo. Tampoco oprimia al hombre; su misi6n se 
reducia a garantirle sus derecbos y su libertacl. En Roma el ciudaclano 
era ante toclo, un hombre libre. Ha sido, p'les, «clel seno de La vida 
real, de las necesidacles cIiarias, que ban surgiclo las instituciones 
romanas y no cIe la mente de un lilosofo ». 

LA EDUCACION EN LOS PRIMEROS SIGLOS. - La familia. La yeti
gi01t. - Trabajados par este fin practico, los romanos que no tra
tan ya como los Atenienses de clar al cuerpo y al alma tocla la be
lIeza y toda la perfeccion de que son cap aces, segun la clasica 

( I) Jules Paroz: Hisloire U",'verse/le de ta Pedagog!e, pag. 40. 
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formula de Platon, no les guian sino consideraciones de utilidad; 
no se curan del ideal y solo quieren furmar soldados y ciudadanos 
obedientes y abnegados: de aqui que hasta el siglo III antes de 
Cristo, epoca en que aparecieron las primeras escuelas, no les 

~I' preocupa absolutamente el cultivo del espiritu. Los padres y la 
naturaleza eran sus unicos maestros: la educaci6n era esencial
mente [[sica, militat- y religiosa: pueblo predestinado por Ia gloria 
a ser el Senor del mundo, debia ante todo, fOt-mar buenos lucha
dores: los ejercicios en el campo de Marte, la recitaci6n de los 
cantos salios, el estudio de las Doce Tablas, codigo in forme, tosco 
~. rudo, de las que Ciceron dijo que son la fuente de todo el Dere
cho Romano: he aqui 10 que constituia la educaci6n. 

La familia romana ha sido siempre objeto de admiraciol1 ) tema 
k los mas profundos estudios (]): el padre tiene derecho rie 

,"ida y muerte sobre sus hijos, puede venderlos y repudiarlos. Ape
nas si se les ensena a leer, escribir y contar, poco se cuidan de la 
musica y de la poesia, se les acostumbra a ser sobrios, silenciosos, 
modestos y sumisos a la autol-idad. Si bien la mujet· no es nunca 
lib re, pot-que cuando jO\'en pertenece al padre quien Ie elige esposo 
y cuando casada queda sometida al dominio del marido. adquiere 
sin embargo, un alto concepto en cllanto a su dignidad. No vil'e en
I'errada como la mujel- atenicnse. Su cualidad mas estimable es la 
altsteridad y el mejor elogio que se puede escribir en su tumba son 
pstas sencillas palabras: ¢: Cuid6 bien la casa e hilo la lana 'I> (2). 
EI nombre de matrOlta que como el de castella1la en los tiempos 
med icevales, han 'luedado en la historia como . tipi cos de la mas 
excels<l-virtud. Corolian, rebelde a su patria, se inclina ante las 
lagrimas de su madre Veturia. La gran Cornelia es institutriz de 
sus hijos a quienes llama sus joyas mas ]Jreciosas. Belvia es la 
madre del austero Seneca. 

La emancipaci6n de la mujer, el reconocimienlo de sus derechos, 
la libertad acordada para emplear sus facultades, tuvieron, sin 
dud a, gran influencia sobre los destinos del pueblo romano y fue· 
r0n para el, fuellte de virtudes diversas desconocidas en las otras 
naciones. La polig-amia tan fatal para la educacion de los ninos, 
tan opuesta a la estabilidad de la familia, era desconocida en Roma, 
pues los vinculos del matrimonio eran sagrados. Cuando los espo-
50S se disgustaban iban a darse eX]Jlicaciones ante la diosa pro
tectora de los lazos matrimonia les y volvian reconciliados al hogar 
dunde ardia perpetuamente la llama de la dil·inidad. Durante los pri
m .. ros siglos de la civilaci6n romana el divorcio fue desconocido, 
el pt'imero que se reclterda data del siglo VI de la fundaci6n de 
l~oma (231 A. J. C.) severamente reprobado, aunque tuvo por 
c},usa la estirili!lad de la esposa, circunstancia que autot-izaba la 
separacion. 

( 1) El mj~mC) Sienkie\\ ics en su celebre « Quo Vadis?) hace una bellisima descrip· 
ci()n del hogar de Au'io y atlmira las virtudes de la bella Pamponia. Alii crecici Ligia 
la nO\' ja de Vicinio y principal protagonista Je la obra. 

( 2) Seignob~s: Hisloria de ta CiviliJacio1l A1l/igtto, pag. 205. 
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Contrariamente ,\ los !fmites propuestos tendria que lle\'ar muy 
lejos mis consideraciones si me detuviese a haLlar del celibato, del 
pudor, de la castidad, adorada bajt) el nombre de Vesta, de la 
protecci6n (I.e los dioses en todos los actos cle la \'ida del nino, de 
la autoridad del padre, sobre sus hijos, cle su repudiacion, de la 
Columna Lactea (Columna Lactaria) j del resp('to de los ninos a sus 
superiores y a los ancianos, del cuidado de las madres en la edu
cacion de sus hijos (1), de la misma bistoria como un meclio de 
educacion pa l-a despertar en los jo\"enes el entusiasmo POI- las 
g-randes acciones de sus antepasados. Se comprende que un pue
blo en estas condiciones y que babia hecho de la religi6n la base 
de su doctrina mOl-ai, bien podia \legar a las cumbres de la gloria. 

It!fluencia de la Grecia en la Escuela Romalla. - La brillante ci
yilzacion beh;:nica se difundi6 en el Oriente con Alejandro y el 
Occidente pOI- medio de la conquista I-omana. 

Efectivamente, a fines del siglo III (A. de J. C.) la afici6n a las 
artes, a las letras y a la poesfa se introdujo en Roma, alterando 
las graves costumbr('s de los pi-imitiyos habitantes, Los palacios, 
templos, jarelines y casas de los romanos se poblaron de estatuas, 
de cuadros y de esculturas de la Acaya: a toelos les . entro por 
vivir a la griega. Con raz6n ba dicbo Horacia: «La Grecia ven
cida, vencio a su yez al barbaro conquistador lIevando sus artes 
al rudo Lacio ». 

Seignobos recuerda que el pl-imer esc-ritor latino fue griego, Li
vio Andr6nico, liberto, maestro de escue/a) y mas tarde actor j se Ie 
debe una traducci6n en latin de la Odisea . 

Deslumbrados par el lenguaje florida y la dialectica los se
Yer-os pabr-es de la Antigua Roma no se preocuparon ya {le la 
educacion de sus bijos, entregandolos a filosofos de la Grecia que 
abrieron escuelas para profesar el magisterio. Tampoco r-esistier-on 
al ejemplo de los atenienses y sin curarse de los males que pudie
ran sobrevenir, no encontr-aron escrupulos poniendo los ninos en 
manns de esclavos, pedagogos vulgares que jamas podrian com
prender los altos y delicados fines de la ensenanza. Veremos 
pronto como Plutarco recI iminaba esta pesima costumbre . 

La z·7tstrztccion.- La educacion romana comprende dos period os : 
10 M01tarqltia y Republica. 20 Imperio; es en este ultimo que con 
Quintiliano se sistematiza la instruccion. En este lugar nuestnt ta
rea, siguiendo a Paroz, se reducira a pasar en revista sus car-ac
teres generales. 

Hemos dicho mas arriba que la musiea y la gimnastiea tan popu
lares en el pueblo griego, no gozaron de ning-un fa \"()r en Roma, 
siendo reemplazadas por la leetura, escritura, calculo y eloeueneia. 
La instrueei6n de los ninos 10 hemos diebo tambien, estaha eneo
menclada privadamente a la fami lia, espeeialmente al pater fa1'llilice. 

Sin embargo, habiendo aumentado la poblaei6n y en eonsecuen-

( I) La esposa de Caton, el Censor, tenia el mas gran cuidado por su hijo. No so
lamente le ali!nental>a con su propia leche, sino que daba taml>ien su nropio seno Ii los 
l1ifiitos de sus esclavos «a fin. de predi<>pollerios bien en. favor de S'lt Idie! Paroz", pa g. 47_ 

/ 
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cia las lIecesidades de la vida; habiendo entablado relaciones con 
otros pueblos mas ilustrados; con vencidos que para ser buen sol
dado no solo es menester saber manejar bien la espada sino que 
eran indispensables por 10 menos las nociones elelllentaies del sabet
y que para \Iegat- a los altos honores de la magistratura la sola 
educacion refleja, ,-ecibida en el Forum y en el Senado no era sufi
ciente, siendo de imperiosa necesidad saber leer para poder estudiar 
la retot-ica, poetica y elocuencia, las escuelas (Scholre, ludi) nacie
ron tempranamente. al [rente de las cuales se ba\laban los maestros 
de juego (Iudi magistri). Ademas de las materias ante nombraclas 
se intrudujeron poco a poco el canto y la da1lza. 

Fijandonos en un pasaje de Caton, deducimos que la educaci6n 
de los patricios era distinta de la de los plebeyos, uiferencias que 
bemos encontrado tambien en Atenas pero que no tienen razon de 
ser en nuestros tiempos. 

Las escuelas comprendian dos grad os : la Gramcitica y la ReM
rica. EI primero se dividia en dos clases: los Literatores que 
aprendian a leet- y escribir y los Litte1'atos a los cuales se explicaba 
los autores griegos y latinos. Estos hacian igualmente traduccio
nes y otros trabajos escritos. La Lectura 4ue comenzaba a los 
siete aiios se ensdiaba por el metodo a(/abitico, desechado 10 mismo 
que el f{f1tico, en nuestra epoca. porque tanto el uno como elotro 
(combinaci6n de letras 6 combinaci0n de sonidos) no dan nunca el 
vocablo. para ser substituidos por uno mas racional. eI Si1ditico 6 
de palabras generadoras. La Escri/ura se ensenaba IJaralelamente 
a la lectura: valianse de tablillas cubiertas cle cera, por donde se 
pasaba un punzon de punta roma. 

Los gramiticos para hacerse ayudar se vallan de moni/ores em
pleados principalmente como lectores, 10 que demuestra qu e la 
ense/ia1tza 1nuf1tafista no es moderna como se ha pretendido. Re
cordaremos que d padre La Salle y su cligno emulo Lancaster, 
emplearon con exito este sistema. En nuestro pais, hasta hace 
poco, 10 teniamos igualmente establecido y me inclino a creer 
qu e hemos pt-ocedido con alguna impremeclitaci6n al desterrarlo 
cle nuestras escuelas, pues yo pienso que usaclo con moderaci()11 y 
para ninos de corta edad, este proceclimiento darla excelentes 
resultados. 

Como los profesores cle escritura eran escasos y el papiro de
masiado caro, la ensenanza era esencialmentc oral. Reduciclo el 
alumno al papel pasivo del que solo escucha, Sll memoria por de 
contado, muy desatTollada, era la unica depositaria cle la tradici6n 
y cle la ciencia (1). 

La disciplilla era muy severa: el al umno debia Ilegar ,\ la es
cuela sin hacer ruido, limpio bien peinado; al entrat- debia saludar 
a l maestro y luego dirigirse a su asiento. La moclestia y la obedien
cta cran cualidades estimables en alto graclo. 

r, rflJl pennirirlos los castil"os corporales, III ferula St usulJil [Jara 

l]) Se cuenta de un Emperador romano que sabia de memoria el nombre de cada 
uno de su:; soldados. 
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jugar sobre los dedos; el latigo destinado a los escla\'os, se em
pleaba rara vez. Orbil1us Pupilus, viejo sold ado, ("n ejercicio del 
magist~rio, se hiZ() celebre por su severidad. La palabra Orbi//allis· 
mo que de el tomo su origen, sirve para designar a l metodo de los 
castigos corporales, practicados a veces par los discipulos y aLoli
dos par completo en nuestros tiempos, para ser reemplazados en 
materia disciplinaria pOI' otros procedimientos mas cientificos y 
morales. 

El segundo grado de la instruccion, la Retorica se dividia en dos 
clases: la de los ninos (pueri) y la de los adolescente (adolescen
tuli); los primel'os aprendian a hacer discursos, los segundos se 
ejercitaban en la controversia. Si bien en un principio la Retorica 
fue ensenada por los gramaticos como un complemento de su es
pecialidad, en los tiempos de la Republica,la separacion de amLas 
asignaturas empezo a delinearse, pues los l'etores no eran esti
mados en Roma. Su ane se consideraba como peligroso, no por
que se despreciase la elocuencia sin la cual el cilldadano romano 
no estaba habilitado para desempenar funciones delicadas del Esta
do, sino porque se convencieron que la retorica ademas de ejercer 
la misma perniciosa influencia que el sofismo en Grecia, tendla a 
substituir la elocuencia simple y natural, por discursos huecos y 
sin fuerza. 

Para finalizar este as unto recordaremos que los Emperadores 
iundaron Bibliotecas Pltblz'cas, que Adriano neo una Escztela de 
Bellas Aries y que Teodosio y Valentiniano coronaron el edificio 
de la instrucci6n publica con la creacion de dos Universidades, 
una en Roma y otra en Constantinopla. 

Estudiados los caracteres generales cle la pedagogia romana, to
canos ahora detenernos breves momentos, sobre cacla uno de los 
autores q",e la personificaron . 

QUINTILIANO (1). - - Es curioso observar que Roma i diferencia 
de Grecia, no ha tenido grandes pensadores que se ocuparan de 
educacion. Buscanclo la razon de este hecho al parecer anormal 
trauindose de un pueblo cuya grandeza es 110toria en otros orde
nes de la actividad, opino con Compayre que la vercladera causa 
se encuentra en que los romanos nunca gustaron de las ciencias 
clesi\1teresadas, cle las investigaciones especulati\'as y solo se dis
tinguieron en las ciencias practicas y en las artes utilitarias. 

Si bien es cierto que la pedagogia es una ciencia practica «se 
apoya, sin embargo, en principios filosoficos, en el conocimiento 
de la naturaleza humana, en una concepcion teorica del destino del 
hombre: cuestiones que dejan frios i los romanos y que el mismo 

(I) Naci6 en Espana hacia el ano 42 (A. g . C.), vi no muy joven a Rama donde 
estudio derecho bajo la direccion de los mas distinguidos maestros, fonnandose un abo
gada ilustre. Se estaulecio como profesor de ret6rica y adqui ri o tal rcnombre que las 
personas de mayor con~ideraci6n asistian a sus lecciones. El Ernperador Vespasiano Ie 
asign6 un sueldo de )00.000 sextercios (29.000 francos) del te.oro pl,blico; pero el 
abandono esta carga alm en la fuerza de su edad, para consagrarse a la publicacion de 
ouras sobre educacion. La principal. Las Institu.ciones Oratorias, comprende doce vo
Illlnenes; aparecieron en tiempo de Domiciano. 

Damseaux: Histoire de la Pedagogic, pag. 73. 



70 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA · 

Ciceron apenas to co de paso, despues de Platon, cuyas obras tra
dujo con magnifico lenguaje ,. 

La ley de las Doce Tablas nada dice de educaci6n porque no 
era considerada como obra nacional, como asunto dependiente del 
Estado. Sin embargo. en la epoca del Imperio, f1orecieron dos emi
nentes pensadores, Quintiliano y Plutarco, verdaderos organizadores 
de la educacion en Roma. 

La obra pedag6gica de Quintiliano esta expuesta en sus Institu
ciones Oratorias, de las cuales dice su traductor: « 0 hem os de ne
gar la llecesidad del estudio de las buenas letras, desterrando de 
la humana sociedad los humanos conocimientos que mas nos ador
nan, 6 es preciso confesar que a todo hombre de buen gusto es 
pu nto menos que indispensable el de las Instituciones Oratorias 
de M. Fabio Quintiliano » (1). Mina rica e inagotable de los mas 
Slliidos conocimientos, libnis son estos que no se leen de una sola 
vez y de gal ope, sino cle continuo y con meditaci6n profunda. 

EI primer tomo const~ de seis libros siendo el primero y el se
gundo los que con especialidad se ocupan de la enseiianza. Como 
no es mi intento bace,' su amilisis, me limitare a seiialar los pun
tos capitales. Comienza Quintiliano con est a hermosa inclicaci6n: 
« Nacido e! hi/oJ cO?lciba e! padre las mayores esperallzas de iI, pues 
as! pondra mayor esmero desde el principio. POI'que es falsa la 
fjlte/a de qlte SOIt 17Wy raros los que pttedelt aprender 10 que se les 
ense7'ia y q/te la may01' parte POl' Sll- rudeza pierdelt tiempo y tra
bajo. Dice mas adelante: « A la manera que fa naturaleza creo 
para volar a las aves, a los caballos para carrera y pal'a embrave
cerse a las ./ieras, itO de otra suerte nos es pecnliar a los hombres 
el e/ercicio V perspicacia de! eltleltdimiento ». -' Conveltgo bie?t elt 
que 1m ni7zo avellta/e elt el iltgellio a ofro, mas ItO se encotltrara U1IO 
solo eft quiett. ItO se c01lsiga algo a fUlwza de estudio. _ 

* 
Primera edltCact'07t de!ni/io. - En el capitulo XI afir01a el autor 

que en la primel-a edad muchos conocimientos se pueclen apren
der al mismo tiempo, fundanclose: 10 porque no es incompatible 
con la naturaleza de l ingenio hUlllano; 20 porque esta variedad 
suaviza el trabajo del estudio y 30 porque entonces hay mucho 
mas tiempo. Sin que este de acuerdo con estos argumentos, debo 
aclvertir que para la epoca en Bue vivio Quintiliano, indican un 
conocimiento bastante avanzado de la psicologia clel espiritu: pOl' 
abi se Ie ha escapado esta observacion de que mas tarde Pesta
luzzi debia formular uno de los grandes pl-incipios de la Pedago
gia: Eit los ?lilZOS, menos sellsaciolt les hace el i1'aba/ar C07t los se71-
tidos que COlt e! discurso» (2). Parte de un hecho cierto cuando dice: 

( I) illstituciones Ora/arias. - Prc'>iogo. 

( 2) Capitulo cit ado ; pal'(. 62 . 
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« La variedad sirve de recreo, como aCOlltece elt las vialtdas que 
siendo diversas, alimettlalt pero sin fastidio~. Efectivamente en la 
prime"a edad, si se tiene en cuenta la naturaleza movil y el escasu 
tiempo que la atencion puede fijarse, la enseiianza para ser atrayent t" 
y provechosa, debe hacerse variada y de pocos minutos cada clase ; 
en este mismo sentido el autor, apoyandose en el ejemplo del f1autist a 
y en la forma como Platon hizo sus estudios, ha dicho: «tanto mas 
faeil cosa es hacer m1tchas cosas a zm tiempo, que una sola por lmt
cho tiempo ) ; sin que se haya oh·idado .. de advertir, «que ?to se tome 
esto COlt demasiado ahittco», como preveyendo que la variedad lIe
vada a sus extremos, puede hacer f10jas y superficiales las ideas. 

Inspirado por estas doctrinas, aconseja que se comience muy tem
prano la educacion y la instruccion que Ie sirve de base 'j a los tres 
aiios, aL salir de las manos de la nodriza, debe ocuparse de la una y 
de la otra. La educacion debe preceder, remontandose a las prime
ras impresiones « que sun tanto mas profundas y decisivas cuando 
mas virgen el corazon es ». Deseoso de rple eL ninu adquiera buenos 
habitos y prepare su espiritu para la cultura intelectual, no pierde 
oportunidad de dar utiles consejos a los padres . Es escrupuLoso en 
la eleccion de las nodrizas: «Allte todas cosas, 110 sea vir.iosa la COlt
versaeion de las ayas, las qlte quiere Crysipo que sean sabias, si se 
puede; pero a 10 me1l0S que se escojan las me/ores. Debe cuidarse elt 
elias sobre todo las bltenas costtimbres y de qlte hablen bien, pltes 
elias seran las primeras a qldertes oiralt los lti7'ios y Cltyas palabras 
se esforzaran a expresar POl' imitaciOn. Porqlte ltaturalmellie 
C01tServamos 10 que aprelldimos elt los primeros aiios, como las va
siias lttteVas el primer 0101' del Ncor que l'ecibierott, y a la maltera 
que 'flO se puede destruir el primer color de las Ian as (1). 

<: Loslpadres, agrega en otro lugar, qltisiera yo que tuviesen l1tlt
ch!sima entdiciOlt, alt7tque ttO trato solamente de ellos;» y asi 10 
confirma en la pagina siguiente: « .. _ . a 10 menos haya 1m maestro 
cOldimto que sea de buena prommciaciOtt, y corriia al pzmto 10 que 
elt p,-esellcia del discpulo prolt1mciaro1t mal, 1tO permitiendo que 
haga vicio ». 

Aconst'ja que el nino comience pOl' La lengua griega de donde tuvo 
origen la latina y por ser esta La mas en uso j pero sin perjudicarse 
la una a la otra. 

Sostiene que el nino antes de los siete aiios es capaz de instruc
cion, pues, «todo el tiempo que se galtO elt la i1ifancia aprovecha elt 
la juvetttud. ; pero el autor no se olvida de har:er esta importante 
advertencia: «No estoy tart ignorallte de 10 que SOlt las edades, que 
/uzglte que se debe apremiary pedir Ult trabaio formal en los Pri-
1lteros alios. De esto debemos gltardarltos mucho, para q1te ttO abo
rrezca el estudio el que atttt 1tO puede tener/e afieiolt y Ie tenga 
despuis el odio que lt71a vez Ie lIego a cobrar. Esto ha de ser como 
cosa de juego; rltiguesele al ttilio, alabese y a las veces alegrese de 
/0 qlte sabe. E,tSenese ci veces ci ofro, a1l7tqlte illo repugne, para que 

(I) Instiluciones Oralorias, pag. I2. 
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tellga emltladDU, ( 1) otras, vaya d contpetellcia COlt e'l, y hdgasele 
creer las mas ,Ieces que illlez'(l la victoria ) : (2) he aqui una serie 
de utiles reglas en materia pedagagica. En el Capitulo III que 
comprnde: Senales para conocer el talento . Como se ha de manejar el 
ingenio del discipulo. De las diversiones. lVO se les debe azotar, des
arrolla estas ideas con un acierto digno del mayor encomio. 

La cuestion de los castigos corporales ocupa extensos tapicos en 
la historia de la docencia: Plat6n protesta contra la debilidad de los 
padres que procuran e\'itar todo disgusto a sus hijos .: Estoy persua
dido de que ese cuidado en balagar los gustos de los ninos es la cosa 
mas propia para corromperlos ... , No debemos bus~ar el place,- con 
demasiado apresuramiento, puesto que nunca hemos de estar com
pletamente exentos de dolor , (3). 

Erasmo, cuyas doctdnas pedagogicas no son sino un eco de las 
Irtstitltcioltes Oratorias, ha dicho, «: Ap,-endemos con gusto cuanto 
nos ensenan aquellos que am amos » •• • •• «Los mismos padres no pue
den educar bien a sus hijos si solo se hacen temer de ellos ». Ninos 
hay a quienes se mataria antes que corregirlos por los golpes: con 
la dulzura y los consejos carinosos se hace de ellos cuanto se quie
re ». «Mi alma dice Montaigne, fue educada con toda libertad y dul
zura, sin rigor ni opresi6n ». «En lugar de atraer a los ninos al es
tudio, no se les presenta en \'erdad mas que horrores y crueldades; 
e\'itad la violencia y la fuerza; en mi juicio nada hay que bastardee y 
aturda tanto a una naturaleza bien nacida. Esa polida de la mayor 
parte de nnestros colegios me ha disgustado siempre ..... Acercaos 
y no oireis mas que gritos de ninos martirizados y de maestros 
ebrios de calera. Que manera de despenar en esas almas tiernas y 
timidas el gusto por su leccion lIevandolas a ella con el larigo ell la 
mano ». EI octavo p,-incipio de Ratich dice: EI temor y la fe,-ula 
contrarios a la naturaleza, hacenquela juventud aborrezca el es
tudio »_ 

Entre Ips jesuitas el latigo formaba parte de los legitima pcetlal'ltm 
gellera y aunque no se empleaba mucho siguiendo tal vez los conse
jos del P . Lamy, 10 cie,-to es que los santos padres oh'iclaron su 
mansedumbre babitual para recurrir a la tortura como unico medio 
disciplinario. 

Fenel6n critica la dura pedagogia de la Edad Media. Tanto para 
el estudio como para la disciplina mora\. «es necesario, que el gusto 
10 haga todo~. EI idealista Malehranche condenando la instrucci6n 
sensible, ad mite los castigos corporales. En cambio el gran Locke 
dice: «EI latigo es una disci pi ina servil que torna servil el cadcter ». 

Rollin aconseja que los estudios deben ser agradables; contra
riamente, La Salle distingue cinco clases de correcciones y las re
glamenta: la reprimenda, las penitencias, la palmeta, las varas, la 

I 

( I) Los jesuitas consideraron siempre la emulacion como uno de los resartes eseo
ciales de la disciplina . .. Hay que favorecer dice el RaHo l la emulacion honesta que es 
un gran aguijon para el espiritu). Compayre: obra citada pag. 123. 

(2) Quintiliano, Oura citada, pig. 17. 

(3) Platon: Las Leyes. 
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expulsion de la escuela. Kant aconseja que los castigos fisicos deben 
ser aplicados con precaucion con el objeto de que no produzcan 
disposiciones sen-iles. En fin, Victoriano de Feltre, Comenio y todos 
los pedagogos modernos (L) nos han legado instrucciones sobl-e 
este asunto. El mas ilustre de todos, Pestalozzi, ba dejado caeI' como 
un delicac10 capullo de su ternura infinita esta sencilla frase: 1: A mor 
con amor se paga ». 

Pero vol vamos a nuestro asunto. 
Deberes del maestro. - ( SIt primer cztidado, dice Quinliliano, ha 

de ser procurar COlt empdio COllocer a Jondo el espil'ittt y el ca
racier del ldJ'io >. Hace juiciosas reflexiones acerca de la memol-ia, 
de la facultad de imitacion y de los peligros de la precocidad del 
espiritu. En cuanto a disciplina moral dice: EI temor cOldiene a 
ltnOS y e1lerva a otl'OS. Por mi parte quiero que se me di a ltn 
ltilio que sea sensible al elog-iO, a quie1t i?iflame la g-Io!,ia y arrattqlle 
lag-rim as la derrota». Hemos de recordal- al hablar de Plutarco, sus 
recomendaciones en la eleccion del maestro, pues desde el prime,
siglo antes de Cristo teniase ya en Roma una idea muy ele\'ada 
de sus deberes. 

La Lectura y la Escritura. - Los capitulos V y VI se ocupan 
de estos asuntos con prolijidad digna de la epoca moderna. Se 
hace mal, dice el autor, en ensenar a los ninos los nombres ele las 
letras y sus lugares ,-espectivos antes de que conozcan sus figuras. 
Aprueba el uso de las letras de marfil que el nino maneja, \'e y 
nom bra con gusto . He Idelo que cierto peelagogo recomendaba que 
se bicieran letras de masitas para que al tragarlas, tragasen tam
bien su aprendizaje. (2) 

Respecto de la escritura, pal-a dal- firmeza a la mana e impedir 
que se desvie el pul!lo (educacion mecanica muscular) cOI1\"iene 
que el nino se ejercite en tablillas de madera donde los signos es
ten grabados en hueco. Los modelos deberan contener no maximas 
ociosas sino verdades morales. Concluye que no se ,"aya (Ie prisa 
en nada_ EI maestro debe cuidar cuattdo ma1u/a talelt/os prillci
pia1ttes, de ItO ag-obial' COtt tareas la debilidad de los discipltlos, sillo 
tener cOftsideracio1z a sus Juerzas y acomodal'se a SIt capacidad. 
Porque a la mattera que los vasos de boca ang-osta 110 l'eciben 
llada del licor que se les ellvia de g-olpe, pero se lIe1tan c1tando se les 
hecha poco a poco y g-ota a g-ota, asf se ha de tener elt Clteltia 10 que 
p7tede el talento de los nilios. 

La Gramatica y la RetOrica. - Hemos visto que babia dos gra
dos en los estudios: la gramatica y la retorica" Como el principal 
objeto de Quintiliano es formar el OI-ador, «arte el mas dificil» segun 
su propio testimonio, sus indicaciones son minuciosas sobre esta 
materia. Elt clta1lto el alttmllo sepa leer y escribir se debera pOller 
elt maftOs del g-ramcitico. La gramatica comprendia el arte de ha-

( I) Herbart ha hecho Afeclividad todo un sistema pedagogico" 

(2) Locke decia: c Hay que enseliar a leer al oiiio procurando que ~n ello no vea 
sino una diversion ) . 
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blar correctamente (1) Y la explicaci6n de los poetas y el estudio 
teurieo de las reglas gramaticales. Da gran importancia a los ejer
cicios escritos, lIamados cr[os, sentencias y ?tarraciones; 10 que im
porta establecel- una regia importantisima: la gramatica por la 
le1tg-ua y 1lO leng-Ita porIa g-ramatica, cuestion ampliamente debati
da en nue,stws tiempos. EI importante libro de Antoine Albalat, 
L'.r11't d'Ecrire que en mi concepto es la mejor obra didactica en 
materia de composicion, pone de manifiesto las ideas del pedagogo 
latino. Mas tarde otro ilustre pensador habia de decir: «Pocas re
gJas pero mllcho uso ». 

Insiste en los procedimientos etimologicos y la gran importancia 
a la lectura en alta \·.oz: que el 1til10 para leer Men comprenda bien 
10 que lea . ... Evite cualldo lea ri los poetas, las modulaciones afec
tadas. 

La Educaciolt Ptiblica; sus vmtaJas. - Las ocho paginas del 
Capitulo II estan dedicadas a esta materia. Quintiliano es el verda
dero organizadol- de la educacion publica en Roma (2) pues hemos 
visto que en los primeros siglos la instruccion era exclusivamente 
privada. «Desde el punto de vista moral, ei corazon y el canlcter 
se transforman por el contacto de los disdpulosj el nino se anima 
(s'elt hardit), se hace mas hombre y no se expone 4 quedar un 
7tillo g-raltde. Vne las amistades que ningun interes ha sellado y que 
son tanto mas durables cuanto mas dulces» (3). Las ventajas in
telectuales no son menos importantes: las facultades se despiertan 
mejor, el sentido comun (+) se forma por eJ contacto con la vida 
real j los cerebros mas debiles sufriendo los golpes de rebote de 
los mas adelantados, trabajan con mas gusto y la emulacion ejercita 
la aplicacio n de toclos. 

EI que ha de vivir e1"t medio de g-raltdes cOlZCltrre1tcias, y ri la vis
ta de la rejltblica, acosttimbrese desde pequeiiito a 1tO asustarse ae 
vel' hombres y a no ser encogido COlt una vida oculta y retirllda. 
« Juntemos a 10 dicho que en sus casas solo aprendedn 10 que se les 
ensene a ellos j pero en las escuelas 10 que a otros:» (5) Recuerda 
la distribuci6n en clases que hacian sus maestros y Ius resultados 
obtenidos por esta especie de «espuela de los animos >. Siglle el 
autor demostrando las ventajas de la educaciun pl'tblica, dando 
consejos sobre la eleccion de la escuela y del maestro que debe 
ser el me/or amigo de la casa, sobre sus cualidades e increpa la 
debilidad de algunos padres para con sus hijos; pero ha refutado 
antes, cada lIno de los argumentos en contra, haciendo ver: 10 que 
las escueias publicas nada danan a las custumbres y 20 que no da
nan al aprovecbamiento en las letras. 

(I) Recordemos que se debe a Quintiliano la clasica definicion de la Gramatica : el 
arte de. hablar y escribir corr~ctamente una lengua cualquiera. 

(2) Vease Buisson, Diccionario Pedag6gico. Art. Quintiliano. 

(3) Damseaux. obra citada, pag. 74. 

( -1-) P"u.dencia, segltl1 Quintili(ino. 

lS) (juintiliano, obra citada pag. 25 y 26. 
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EI seg-undo grado de la instruccion en el sistema de Comenio era 
la Escltela ElemClltai Pltblica, y en los tiempos modernos Rollin, 
siguiendo la maxima de los anliguos: :os 1ti/ios pertellecen mas a la 
ReP1Jblica que a sus padres, debfa completarlo sislemalizando las 
doctrinas del gran romano. 

PLUTARCO (1). Llama la atencion que Le\'y Seely no diga una 
palabra de Plutarco y en cambio se ocupe con bastante extension de 
Ciceron y de Seneca (2). Posiblemente piensa con algunos autores 
que el libro La EducaciOlt de los 1tiiios y alg-unos otros donde ha
bla de Ped~ogia no fueron escritos por el ilustre lJ10ralista ( 3 ). 
8m embargo, fuel-za es confesar leyenrlo a los comentaristas de sus 
obras: <t La manera de entender a los poetas ». <t Los medios de 
reconocer los progresos realizados en la virtue! >', «Obras Morales » 
y 4: Vidas paralelas de los hombres ilustres », que es un peda[{ogo 
de gran talla, cuya influencia ha side considerable en los destin os 
de Roma. 

La ultima de las citadas, ha sido como observa Compayre una 
verdadera escuela de moral fundada en la historia. Muchos hombres 
talentosos bebieron en tan cristalina [uente j Enrique III decfa de elias: 
«Ha side como mi conciencia y me ban dictado '1.1 oido muchas 
cosas honestas y maximas excelentes par-a mi conducta y para el 
gobierno de mis asuntos:l>. 

EducaciOn por lafamtlia. - A diferencia de Quintiliano, Plutarco 
atribuye a la familia un gran poder educador j quiere que la edu
cacion sea domestica e individual j la madre debe ser la primera 
institutriz del nino j malerlti ,E[remz'i, como elida diez y seis siglos 
elesplles Comenio. La nodriza as! mismo elebera ser virtuosa «a 
fin de que las alma, jovenes no se impregnen desele un principio 
en neceelades y corrupcion ». Las escuelas publicas seritn para los 
jo\'enes, a donde, bajo el cuidado de sus padres y de un buen maes
tro, iran a seguir los cursos de los filosofos, moralistas y poetas. 

Parti endo de la influencia atribuida a la familia, la condicion ma
terial'Y moral de una mujer, adquiere con Plutarco, una elevada 
consideracion, como 10 demllestra en sus PrecejJlos sobre eI malri
mOltio. La madre -participari de la educacion de sus hijos y por 
10 tanto sera \'ersada en matematicas y filosofia j pero confia aun 
mucbo mas en sus cualidades naturales: « La ternura del alma, dice, 
es realzada en las mujeres, por la simpatia del rostro, por la du'l
zura de la palabra, por la gracia acariciadora y por la sensibilidad 
mas exquisita» (4). Rousseau, enemigo de las nodrizas mercena-

(I) « Plutarco puede sr.r aSl mismo colocado entre los maestros que han ilustrado a. 
la Grecia j es griego en efecto, de origen y ed ucacion; nacido en Queronea el ana 50 
(A. J. C) siguio los cursos de la escuela de Atenas y vina a Rama durante el reinado de 
Domiciano. Sus escritos sobre educacion c historia Ie hicieron bien pronto notable y me
recio las mas altas funciones. Aunque grieg-o, ta~ ideas de Plutarco tien en muy poca re la
cion con las de este pueblo: es asi como bajo la infJuencia de su patria adoptiva, confia 
la educacion a la familia ). 

(2) Vease Seely: History of Education. pags. 80 y 84_ 

(3) Vease Dic(;;o1tar;o E11clC/oPidico, Art. Plutarco. 

4) Compayrc: Obra citada. pag. 55. 
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rias, decia: « si no hay madre no hay hijo; sin madre no hay fa
milia » . 

Imporfa7lcia de la elecciolt del maestro. - Partidario de la instruc
cion particular, pone gran cuidado en la eleccion del educador: el 
maestro se ra un modelo de vida privada y publica y para el nino 
« 10 que el tutor al sarmiento, S1.t apoyo y su g1da ». Los mas grandes 
sac rificios deben hacerse, las mas grandes precauciones deben tomar
se al buscar un hombre digno de la confianza con que se Ie honra. 

La gi17Z?uistica.. - Al ocuparse de la educacion fisica e inspirado 
por el influjo de la Greci;J., aconseja la gimnastica como un medio 
ue desan-ollar la elegancia; pero los ejercicios deben ser modera
dos: pOI' cad a celllla que se agrega al musculo se quita una al cere
b ro e in\'oca estas palabras de Platon: «La fatiga y el sl~eiio son 
enemigos de la ciencia ». En 10 que esta de acuerdo con las ideas 
de A ristoteles y con 10 que aconseja la ciencia contemporanea. 

Educacion ilttelectual; i7-iflue1tcia de los poetas. - Indica entr-e los 
.;onocimientos que debe poseer todo hijo de buena familia: la elo, 
cuencia simple y honesta, la filosofia, sobre todo la moral tan efic;Jz 
para las buenas costumbres, y las materias generales que aseguran 
los exitos en la vina. «Mas equitati\'o que Platc\n no conuena la 
!ectur'a de los poetas i solo exige que se lean con discrecion, esco
g iendo aquellos que en sus escr-itos mezc1an la inspiracion moral 
con la inspiraci6n poetica ». 

La educacion moral. - Aqui es donde se pone de relieve el ge
nio de Plutarco. En pr'esencia de los "icios que habian invadido 
hasta las mas altas c1ases de la sociedad romana, da a los jovenes 
una serie de consejos cuya aplicacion seria atln hoy necesaria, pues 
q ue la juventud, como observa Damseaux, no piensa mas que en 
satisfacer los placeres del presente. «De fa miS11lC7 mallera que ell 
fa bltena estaciolt es l~ecesario reunir las provisioltes para el illvierllo, 
es por 1ma juvetltud salla que se p1' epara ttrla mlciallidad feliz»: 

Ante to do la educaciOl~ moral debe formar el cardeter del lli1zo, 
de tal suerte que desde muy temprano sepa dominar sus deseos, 
sepa reflexionar sobre su conducta y pedir consejo a su razon. Lo 
qu e mas importa es el esfllerzo personal, el trabajo interno que asi
mila las lecciones morales haciendolas penetrar profundamante en 
e l ser. Es mas 6 menos 10 que en otro seotido aconsejaban Port· 
Royal y Rousseau cuando decia: «Es necesario dejar entregado al 
nino a sus propios esfuerzos en 10 tocaote al cuerpo' coro.o en 10 
r eferente al espiritu ». Condillac profesa ideas semejantes. 

, Para conseguir sus propositos el autor que es, ante todo, un mo
ralista practico, condena los castigos corpQrales y haciendo un lla
mado a la indulgencia pide que todos teng-alt eI corazoll abierto al 
p erdolt que no es prueba de debilidad, sino de amor. 

Objeto y cardcter de la educaciOlt. - A Plutarco se Ie debe una 
maxima celebre que ha servido de base a los sistemas de mllchos 
pedagogos (] ). 

(I) El famoso simil de las abejas ha sido rep e tido mas · tarde por Petrarca, Eras· 
mo, Montaigne, et c. 
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¢ El espiritu no es un I'aso que hay que llenar sino un hogar que 
es necesario calental- >. El espiritu no es una tabla lisa, una pagi
na en blanco en la que no hay que hacer sino escribir, dice Com
payrt!; por el contrario, es un conjunto de germenes que aspiran a 
desarrollal-se. Avivar, despertar, excitar la inteligencia y no indi
gestarla con nociones que a menudo no asimila : tal es la mision 

, del maestro. Y no se ha de oll'idar que el lin de la educacion no 
es producir prociigios de memoria ni eruditos cap aces de disertar' 
segun la vieJa regia: de omni re scibile. 

OTRAS MANIFESTACIONES DE LA PEDAGOGiA EN ROMA. -Sucede 
con frecuencia que los amantes de la ciencia, los que con la pene
tracion de su talento sondean las pl-ofundidades del pOrl'enir, aun, 
que ded!quen sus actividades a investigaciones muy diversas, suelen 
alumbrar de cuando en cuando con chispazos geniales un campo 
total mente distinto. Platon sono can una Atlantida encantada; Pi
tag-oras y Ptolomeo, Pomponio Mela y Strabon, diez y siete siglos 
antes que eI celebre genoves y el desgraciado lusitano 10 compro 
baran con los hechos, ya habian ciicho que la tierra era redonda, 
que se movia y hasta calcularon con una pl-ecision que asombra, 
los cuarenta millones cle metros que mide su meridiano; la prod i
giosa imaginacion cle Julio Verne ha trazaclo la clave cle in\,entos 
que asombran. 

No es de extranar entonces que al lado de los dos grandes talen
tos cuvas doctrinas acabamos de pasal- en rel'ista, figm-en otros 
roman~s ilustres, que, aunque no hicieron cle la ensenanza una 
profesion, dejaron caer de sus plumas I'el-daderos principios pecla
gogicos, que la piedad clocente ha ido recogiendo a medida que los 
encontro dispersos en sus obras. 

CatOn. - EI sel'ero Caton. que tanto se preocupara por la educa
cion de sus hijos ha clicho con sobrada elocuencia: ~ Vale mas 1t1t 
bltelI padre que zm bue1t senado1' >, 10 que signilica que todo el ex ito 
en la I'ida depende de las direcciones que al bijo imprima un buen 
padre cle familia. Llel'ado por su virtud, para los ninos aconseja 
los ejercicios corporales: natacion, equitacion, manejo de las annas 
y los acostumbraba ;\, soportar el frio y el calor, el hambre y la 
fatiga. 

Cicenht. - Cuando en su Rep1tblica (Iibro IV), dice: ¢ Nuestros 
antepasados no quisieron que hubier:l para los ninos reglas fijas de 
educacion, determinadas por las leyes, promulgadas pt'iblicamente 
y uniformes para todos» se desprende que el gran pensador tenia 
la intuicion de una ensei'ianza sistematica y uniforme. Sin embargo, 
no obstantt> ser tan fecunda su obr-a, como orador, historiador y 
fil6sofo, apenas si se encuentran uno que otro paraje relativo a la 
educacion. En su Diviltacz'rfn (Iibro II), se lee: «i Que sen'icio 
mejor ni mas grande podemos prestar hoy a la Republica que el de 
instruir y formar a la juventud! » 

L<lS obras de los pedagogos )' cle los estaclistas r-ebosan en pl-in
cipios sobre esta materia porque tal na sido, y tal es el ideal que per
siguen los pueblos para alcanzar- el logro de Sll felicidad. En otro 
sentido Leibnitz cliria con una c1aro\'iclencia admirable: ¢ Dadrne 
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durante algunos anos la direccion de la educaci6n y me encargo de 
transformar el n,undo~. 

Varron. - No quedan ya sus libros sobre gralmitica, retorica, 
historia y geometria, obras en las cuales VarnSn demostro tene r 
verdadera vocacion pedagogica y que segun 10 atestiguan sus con
te mporaneos, contribuyo en no poco a educar \'a ria s geDeracio
nes (1) . 
. Seneca (2). -« Es un filosofo, dice su bi6grafo, no de teoria sin0 

cie esp iritll practico: es lin gran propagador de \'erdades hechas 
para el lISO, es un pl'eceptor moral, un verdadero director de cien, 
cias~ . Despues cie la conjuracion de Pison, alguien dijo: un hom
bre sin reproche, Ilamado al rango superior por el brillo de sus 
Yirtudes. EI mismo ha trazaclo e l program a de su ex istencia cuan 
do dice: «Os dejo eI solo bien. 10 mas pl'ecioso que me resta : 
la imagen de mi pro pia \ · ida~. Como Seneca vivio en un a epo, 
ca en que las severas costumbres de ot ro ti empo habian sid a trans' 
fOl' mad as por elora y el lujo; se esforzaba par consen'ar siquiel'a 
a lgunos restos de las anliguas virtudes. LJevado por este noble 
proposito escribe a Lucilo las cart as que han quedado celebres 
por la profunciidad de sus doctrinas: en elias expo ne sus \'istas 
sobre la moral, para 10 cual indica algunos precep tos pedag6gicos 
que en los siglos venideros habfan de constituir verdaderos siste, 
mas de enseiianza: «Aprendemos para la vida, no para la escuela ». 
(Non schola!) sed vita! dicimus) ha dicho el filosofo enuocian, 
do en esta sencilla frase todo un vasto programa de enseiianza. 
En efecto, si recurro a la historia, observ~ que desde el momen to 
en que la ensenanza se organiza ya sea al amparo de los gobiernos, 
ya guiada pOI' la inspiracion de los maestros, se presenta este grave 
problema: (Que se propane la instru ccion? Y tengo para mi que 
todas las doctrinas sobre es ta materi a, no han de pasal' de simples 
tt"orias, si antes no se r esueh'e tan importante cuestion. Si los sis
temas docentes varian, si la pedagogfa de cada epoca y de cada 
puebL) es distinta, es precisamente porque el ideal de la ensenanza 
se ha orienta do en sentidos muy divers os : el hombre piadoso en 
Israe l, el hombre bello y bueno en Grecia. el hombre practico en 
Roma, el hombre mfstico en la Edad Media, e l hombre razonador 
en la Edad Moderna, el hombre completo en la Edad Contempod
nea. No a otra causa obedecen el sinnurnero de defi niciones que 
se han dado sobre la educacion , pues que no so larn ente se ha te
nido en cuenta los ideales politicos que cada Nacicl11 ha perseguido, 

(I) Compayre: Obra citada , pogo 49. 

(2) Llamabase Luciu3 Anceus Nacin en Cord6n (Espail a) colonia patricia eJ ano 
2 (, 3 despues de Cris to, bajo el reinado de Augusto. Su padre (Anceus) que it los pa
CO:i anas 10 Il evo a Rama, nombrado el Reioy escribio un interesante libra, Las Decla
macio1lts, y su madre He lvi a (de la misma familia que la madre de Ciceron) muj er dis
tinguida por sus virtudes } su arnor a las tetras . formaron el corazo n de es te gran roma
no. Sus obras principaJe3 son: Tratado de la Co lera. Consolacion dP.. Hp,)via, Idem de 
Polibia, Descripcion de Egipto, Idem de la Indi a, Tratados de la S~perstici6n. de la 
Amistad, del Matrimonio. Un cuerpo co mpleto dp. Filosofia moraL Fragmentos. Cartas a
L ucila, e tc. 

Vease J. Buillard: (Bures ComPletes de Seneque,lepl.ilosoplte. 
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sino b inspiracion personal de cada auto!". EI aforismo de Seneca, 
empolvado can el mdar de los siglos, ha sido actualizado par uno 
de los hombres que ha trazado los verdaderos rumbas de la Peda
gogia moderna_ EI primer capitulo c' C1Uiles son los conocimientos 
que time?t mas precio? del conocido libro de Spencer, no es en e'l 
fondo sino una serie de reflexiones sobre el termino supremo, sobl-e 
las diversas formas de la actividad humana y por consiguiente sobre 
la importancia relativa, sobre el rango que conviene arribuir a los 
estudios que componen un plan integral de instruccion. ~ La edu
cacion. dice. es todo 10 que hacemos y todo 10 que hacen los demas 
por nosotros. con el fin de acercarnos a la perfeccion de nuestra 
naturaleza ». 

EI ideal de la educacio1t COltsiste en obteller una preparacion com
pleta del hombre para la vida elltera . .. No busquemos el desarro
llo e'xdusivo de un orden de conocimientos a expensas de otros, 
por muy impOl-tante que pueda ser: dirijamos nuestra atencion 
sabre todo. P"opo,-cionemos pOl' igual nuestros esfuerzos a su valor 
relativo. .. En ·general el fin de la educacion debe ser adquirir 
del modo mas completa posible los conocimientos que mejor sirvan 
para desarrollar la vida indi"idual y social en todos sus aSIJec
tos ... » (1). 

Pero no es esto solo. Seneca ha criticado las lecturas confusas 
y mal digeridas. que no enriquecen el espiritu y recomienda el es
tudio de un solo libro (tim eo hominem ltltiUS libri). Esta fuera de 
duda que nadie puede darse por satisfecho de Sll saber si antes no 
ha comprobado el poder de su memoria: las ideas, ya daras. ya 
confusas pueden andar fluctuando en eI cerebro; 10 que importa 
es su exteriorizacion; en este sentido recomendaba que el mejOl
medio para esclal-ecer sus propias nociones es comunicarlas a las 
demas. Tampoco iba en-ado cuando decia que la mejor manera de 
instrurise es ensenar (docendo discimus), sentanc\o asi una regIa 
practica que ha tenido entusiasta acogida en los siglos posteriores. 
Y para completar 10 que a Seneca se refiel-e. no hemos de oh' i-

. dar que a el se Ie debe uno de los principios fundamentales en ma
teria moral pnictica, cuando dice: «Largo es el camino del precepto 
pero corto el del ejemplo» (Iomgum iter per prcecepta, breve per 
exempla) como para indicarnos que la mision del educadol- en la 
tarea de fOl-mar hombres. obran muy poco los sermones y pueden 
mucho los modelos (2). 

Juvel1al. - EI A ristManes romano. el mas sutil de sus satiricos. 
ha definido sin pensarlo. el ideal de la vida y de la educacion. Oid 
el pasaje de su satira titulada: « Vanidad de los h'U1zanos deseos » . 

. . . . . . Ellos en tanto 
saben mlly uien 10 que mujer e hijos 
de sl daran. Mas, porque votos hagas 

( ]) Estas do ctrinas estan expu~stras en e l Capitulo T. desde la pft.gina 10 hasta la 
J 5, de su libro Ed1JC.lcion III,tdectu.ol, Moral y Fisz'ca, 

(2) Seeley formula si ete principios a1 tratar de Seneca como pedagogo. Vease 
obra citada, pag. 85. 
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ofreciendo a los dioses en el templo 
entraiias de animales, y del blanco 
lechon las sacrosantas asaduras, 
quiero que pidas en un etterpo sano 
1tn alma sana. Espiritu robusto 
su peri or de la muerte los temores 
y que esta mire de naturaleza 
como el ultimo don, pide a los dioses (I). 

Este celebre adagio que hoy figura como lema en la portada de 
las obras sobl'e educacion fisica. en los gimnasios, salas de juego. 
estadios, ("tc., vale par todo un libra segun la feliz expresion del 
profeso,' Herrera. 

« Y pideles que sea tu animo de temple, que arrostre, de dolores 
toda especie, eXetlto de ira, i7tdiferetlte a todo; quiera mas bielt pasar 
POl' los traba/os duros y misetias del ./uerle Alcides, antes que e7t 
las delicias vivir de Sarda7lapalo», agrega mas adelante con elo, 
cuencia admirable. 

-Parecido es el objetivo de los griegos cuando querian cOllvertir 
d cuerpo en robusto instrumento de un alma he,'mosa; pero, cuall 
distinto pensaron los ascetas cristianos. Oid a San Geronimo: «Que 
Paula no coma en publico, es decir, que no concurr<r a los festi, 
nes que se hacen en familia, por temol' a que no desee los man, 
jares que en ellos se sin·en. Que se acostumbre a no beber vino 
porque es la fuente de todas las impurezas ..... Que se alimente 
con legumbres y muy pocas \'eces COil pescado, y que coma de 
tal modo que tenga slempre hambre .... » 

Y en otro lugar: «Por mi parte, prohibo completamente el banD 
a una joven ». No desear manjares, no tamar vino, queclar con 
hambl'e. no banarse ... . hostilizar, aniquilar la materia como enemiga 
del espiritu; pero oid mas aun: «Que Paula no escuche nunca 
instrumento de musica y que ignore para que usos sirven la flauta 
y el arpa » ..... «Que sea eelucada en un c1austro donde no co' 
nozca el siglo , en donde viva como un angel, teniendo un cuerpo 
como si no 10 tuviera .... » esto es, abroquelal' el alma, encerrarla 
para no exponerla a los peligros clel munclo; \' i\'ir pal'a el cielo, . , . 
he aqui el infranqueable asceticismo de los padres de la Iglesia, 

Bien se comprende que el equilibrio de estas dos entidades, 
cualquiera que sean los nombres in\'entados por las difel'entes es' 
cuelas, imponen respeto por igual, sin que sea dado sacrificar una 
en menoscabo de la otra. La psicologia experimental ha venido 
en nuestro auxi lio I'esolviendo la vieja cuestion de la fuerza y la 
materia: si como 10 demuestran los hechos, la mayor 6 menor 
potencia intelectual depende de la mayor 0 menor potencia del 
cerebro y dada la intima conexion de todas las partes del orga, 
nismo, claro esta que el cuel'po no puede ser un pasi\'o instru, 
mento de tortura. Reciprocamente si solo se atendiese al perfec, 

( I) Vease Saliras d~ j"u,venal. traduccion en verso del licenciado Don Luis Ful· 
gueros y Lion. - Satil a X, pag-. 203. 
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cionamiento del espiritu, se correria el grave t'iesgo de dejat-
• descuidada la substancia, y en tal conceplo no es paradojal el prin

cipio de Spencer cuando aconseja que es necesario hacer df'1 
hombre un buen animal. 

Locke desenvuelve en sus «Pensamientos sobre la educacion> 
el principio del endurecimiento fisico tomando como base el mellS 

sana in corpore sana y fue el primero que diserto con metodo 
acerca de la alimentacion, de los vestidos y del sueno del nino j a 
el se Ie debe este principio reproducido por Rousseau: «Dejemos 
a la naturaleza el cuidado de formar el cuerpo como ere a que 
debe hacerlo :li . 

Abundar en otras consideraciones seria alejarnos demasiado de 
nuestros propositos: felizmente hoy no se discute porque todos 
estamos convencidos de que un alma sana, emprendedora, ener
gica, virtuosa, despojada de prejuicios, debe tenel- POI- asiento un 
cuerpo sanu, robusto, armonicamente desarrollado. 

En el frontispicio del Instituto Libre de Buenos Aires se leen 
estas palabras: VillE impendero vero y muchos han de ignorar 
que esta bellisima senten cia se debe al gran satirico. i. Quereis un 
objetivo mas noble, mas elevado mas desinteresado? A la can
quista de la verdacl, de la suprema belleza, cle la suprema pet-
feccion consagrar el ultimo aliento. EI non plus ultra columbrado 
en las regiones del infinito y acercarse a el haciendo el sact-ificio 
de nuestra propia existencia, no encuentro yo otro ideal mas 
·grnnde, mas puro y mas hermosa. EI padre de la Filosofia Mo
{[erna reproduciendo el pensamiento de Juvenal, formula como 
cuarta regia del metodo. « Hacer de la investigacion de la yet·
dad la ocupacion de toda la vida ». «No puedo ceder a la ten
tacion de transcribir este bello pasaje: ~ Finalmente para com
pletar esta maxima, pense examinar las diversas ocupaciones 
que tienen en esta I"ida los hombres y elegir entre ell as la mejor, 
y sin decit- nada de los demas me parecio que ninguna mejor se 
me proponia que la ya por mi adoptada, es decir, la de consa
grar la vida a cultivar mi razon y, avanzar cuanto pudiera en eI 
conocimiento de la verdad, siguiendo el metoda que me habia 
prescrito. Tan extremados goces venia experimentando desde que 
comence a servirme de este metoda que no erda pudiera habet-
los mas dulces e inocentes, siempre por su medio descubriendo 
verdades que me parecfan importantisimas y comunmente ignoradas 
de los demas hombres j tanto llenaba mi espiritu la satisfaccion por 
ellas causada que todo 10 demas me pan~cfa indiferente» (1). 

Horacio. - La primera regia del metodo cartesiano dice: «No 
admitir como verdadera cosa alguna que antes no se la hubiera 
reconocido evidentemente como tal ». 

La asociacion de las ideas me ha traido a la memoria esta frase 
del autor de las odas: «No me sujeto a jurar sabre las palabras 
del maestro ». ( Nu.llius addictus Jurare ht verba magister) 10 que 

(I) Descartes. - Discurso del Metodo, pag. 69 y vuelta. 

6 
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proclama la amplia libertad de espiritu y 10 que equivale a des
terrar para siempre el dogmatismo. 

Plinio (EI joven). - En tres palabras, Multunz ?Zan m1tita ( a 
fondo y no mllchas cosas) fija un punto capitalisimo de la pedago
gia: el estuclio profundo de una sola ciencia sustituye al estudio su
perficial que se extiende a demasiados asuntos. Sucede con frecuencia 
que Ilevados por el proposito de clar variedad a la ensenanza, los 
maestros caen en confusiones cllanclo no multiplican los tt':m3S cles
viando la inteligencia a objetivos muy diversos . «Desconfiemos de los 
profesores, dice Compayre, de pensamiento superabundante, cuyas 
palabras se sllceden con extrema volubilidad. No hay que espe"ar 
de sus lecciones un efecto duradero ni una impresi6n profunda. Tan-
to el como el cliscipulo llegan sin aliento al fin de esa carrera ora
toria). (1) Por Sll parte Sully dice: <Es una locu"a presentar al 
nino al mismo tiempo un gran numero cle estudios diversos ) . (2) 
Jacotot basandose en 1'1 proverbio de Plinio, observa que basta 
aprender llna cosa y sabeda bien. EI deseo cle abarcar mucho en 
poco tiempo y atropelladamente conduce al espiritu por send as tor
tuosas y desconocidas; vaciar en la inteligencia un sinnumero de 
nociones sin orden y sin medida> es 10 mismo que lIena,- el est6mago 
de cantidad tal de alimentos que Ie sea clificil digerir. La instruccion , 
es obra lenta, de paciencia, cle metodo, a este respecto decia Ra
tich: « No se debe ensenar mils que una sola cosa cada vez ) , principio 
que Pestalozzi formulara asi: « Paso a paso y acabadamente ». LlIe
go toda precipitaci6n, todo amontonamiento de ideas es el mayor 
de los males que se puede hacer a la edllcaci6n del espi,-itu. 

Marco Aurelio. - Es eI mas sabio de los Emperadores ,-omanos 
y el representante mas perfecto de la moral estoica, la mas alta ex
presion de la moral antigua. En Sll libro, Pe1lsamielltos> desarrolJa 
sus ideas sob'-e la influencia de los ejemplos domesticos y el esfuer
zo personal de la conciencia. A el se debt': esta hermosa frase: «Mi 
abuelo me ensen6 la paciencia _ ... De mi padre adquiri la modes
tia .... Debo a mi madre la pied ad ». 

Despues de Socrates es el hombre mas virtuoso y mas sabio de la 
antigiledad y todD 10 debio a la educacion de si mismo. 

Para completar este trabajo y para mayor c1aridad de los asun
tos tratados vamos a colocar en un cuadro sinoptico los 

( I) Compayre : Cu.-so d, Pedag-og-ia. pag. 105. 

( 2) Sully ; Elimmts de Psycholog-ie, pag. 10+ 
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PRIN C1PIOS ELABOI{Al)OS POR LOS R OMANOS. 

I. La educacion es dada por los padres y la naturaleza. 
IT. Roma es la gran escuela de las virfttdes cz'vicas y nzili

fares. 
III. EI ideal de la educacion es formar soldados y ciudada

nos ohedientes. 
IV. La educacion debe ser esencialmente familiar y reli

giosa. 
V. La instruccion es privadaj solo se enseiian materias 

elementales eliminandose el canto y la gimnastica. 
VI. La lectura es enseiiada por el mefodo a{f"abefico. Debe 

comenzar a los siete arios. 
VII. La enseiianza debe ser ztlilifaria y jwac!£ca. 

VIII. La escritura es enseiiada en tablillas enceradas. 
IX. La enseiianza debe ser mutua (monitores). 
X. La memoria debe ser desarrollada. 

XI. La disciplina debe ser severa. 
XII. Roma ad mite los castigos corporales (Orbillamsmo). 

l XIII. La politica debe ser ensenada por los libros y por el 
ejemplo de los grandes orad ores del Foro y del Se
nado. 

I. A la mayor parte de los niiios no les falta ingenio 
sino aplicacion. 

II. La variedad sirve de recreo. 
III. Tanto mas faeil cosa es hacer muchas cosas a un 

tiempo, que una sola por mucho tiempo. 
IV. A los nWos men os sensacion Ie hace el trabajar con 

los sentidos que con el dzscurso. 
V. La emttlacio1l es la espuela del animo. 

VI. EI deseo de aprender depende de la voluntad donde 
no cabe violencia . La ensenanza debe ser agradable. 

VII. No prohibo el· jztego de los niiios porque esto es tam
bien senal de viveza. 

VIII. Lo que lIega a endurecerse con algun torcimiento mas 
faeil es romperlo que enderezarlo. 

IX. Los azotes son cosa fea y de esclavo. 
X. Todo se consigue d .Jiterza de estudio. 

QuintiIiano { XI. Muchos conoeimientos se pueden aprender al mismo 
tiempo. 

XII. La educacion debe comenzar desde muy temprano. 
XIII. Se debe poner el mayor cuidado en la eleccion de las 

nodrizas. 
XIV. Se conserva 10 que 5e aprende en los primeros anos 

como las vasijas nuevas el primer Iicor que recibieron. 
XV. Los padres deben tener mucha erudicion. 

XVI. EI maestro debe ser el mejor amigo de la casa. 
XVII. EI nino a los side anos es capac de i1zstruccio1l. 
XVIII. El primer cuidado del maestro es conocer a fondo el 

caracter del disci pulo. 
XIX. No se debe ir nunca de prisa_ 
XX. La gramatica se ensella por la lengua y no la lengua 

por la grama.tica. 
XXI. La in9truccion debe ser publica. 

\ XXII. EI orador debe ser el hombre bue11o. 
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1. La educacion debe ser dondstica e z·1zdividual. 
II. La madre debe ser la primera intitutriz del nino. 

III. Las nodrizas deben ser virtuosas. 
IV. Un buen maestro es un modele de vida publica y P1'Z'

vada. 
V. La gimndstica desarrolla la elegancia. Los ejercicios 

deben ser moderados. 
IV. Se deben leer los autores que en sus escritos mezc1en 

la inspiracion moral a la inspiracion poetica. 
VII. La educaci6n moral debe formar el carkter. 

VIII. Lo mas que importa es el esfuerzo personal. 
IX. Todos deben tener el corazon abierto al perdon que 

no es prueba de debilidad sino de amor. 
X. EI esplritu no es un vaso que hay que lIenar sino un f 

hogar que es necesario calentar. • 

r 

CatOn. 
Cicero1z. 

Horacio. 

Vale mas un buen padre que un buen senador. 
EI servicio mas grande que se puede hacer a la 
Republica es instruir y formar la juventud. 
No me sujeto a jurar sobre la palabra del maestro. 

( Nullius addie/us jurare in verba magisler). 
I 1. Aprendemos para la vida no para la es('uela 

(Non schola!, sed vita! dicimus). 
II. La lectura no debe ser confusa. 

Otros J 
pedagogos) Seneca 

I 

III. La mejor es el estudio de un solo libra (Ti
meo lzomi1zen unius libri). 

IV. La mejor manera de instruirse es ensenando 
( Docendo dt'dmus). 

V. Largo es el camino del precepto pero corto 
el del ejemplo (Lo1zgum z'ter breve p er 
exempia ). 

A fonda y no muchas casas (Mtdtum non multa ) 
I. En un cuerpo sano un alma sana (Mens sana 

in corpore ,rano). 
II. Dar la vida en la investigacion de la verdad 

( Vila! imprendere vero ). 
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