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Jo sé An to nio Ma ri na, uno de los gran des —y es ca sos— sa- 
bios de la psi co pe da go gía ac tual, re co ge en es te li bro dos
obras an te rio res su yas, am plián do las, ac tua li zán do las, y
apor tan do un es pe cí fi co e in te re san te pró lo go: Apren der a
vi vir y Apren der a con vi vir. Se tra ta de res pon der a dos pre- 
gun tas fun da men ta les: ¿se pue de en se ñar a vi vir? y ¿quién
y có mo de be ría en se ñar nos a con vi vir? Es sa bi do que Ma ri- 
na afir ma que la sa bi du ría es la «in te li gen cia prác ti ca», y
de fien de su prio ri dad fren te a la «in te li gen cia teó ri ca». La
sa bi du ría se ría el uso de la in te li gen cia ne ce sa rio pa ra di ri- 
gir ade cua da men te el com por ta mien to en aque llos te mas
que, por afec tar a la fe li ci dad y a la dig ni dad (otros dos
con cep tos cla ves en el pen sa mien to an tro po ló gi co y edu- 
ca ti vo de Ma ri na), son los más ur gen tes e im por tan tes. La
dis tin ción en tre in te li gen cia es truc tu ral y uso de la in te li- 
gen cia, así co mo la im por tan cia del pen sa mien to sis té mi co,
es tán pre sen tes a lo lar go de to das es tas pá gi nas y su aná li- 
sis de con cep tos co mo «per so na li dad», «so cie dad», «dig ni- 
dad», «fe li ci dad», «re cur sos per so na les y so cia les», «au to- 
no mía»…

En Apren der a vi vir que da plas ma do que, pa ra Ma ri na, la
prin ci pal fun ción de la edu ca ción no es trans mi tir co no ci- 
mien tos, sino en se ñar a vi vir, una ta rea en la que, ac tual- 
men te, do cen tes y pa dres pa re cen edu car con tra co rrien te.
To dos ejer ce mos una in fluen cia edu ca ti va bue na o ma la por
ac ción u omi sión, por lo que la so cie dad en te ra de be im pli- 
car se: pa dres y do cen tes, me dios de co mu ni ca ción em pre- 
sas e ins ti tu cio nes. Ne ce si ta mos una gran mo vi li za ción edu- 
ca ti va, por que, se gún re za un pro ver bio afri cano, «pa ra
edu car a un ni ño se ne ce si ta to da una tri bu». Así, Apren der
a vi vir pro po ne un es bo zo de psi co lo gía emer gen te, el de- 
sa rro llo de la per so na li dad a par tir de unas es truc tu ras bio- 
ló gi cas y so cia les, un pro ce so que em pie za en la psi co lo gía
y aca ba en la mo ral. Se ex po nen los fun da men tos teó ri cos
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de un mo de lo de edu ca ción que de be ayu dar al ni ño a de- 
sa rro llar su ca pa ci dad pa ra ele gir bien sus me tas en fun ción
de las as pi ra cio nes uni ver sa les del hom bre. Con se guir es tas
me tas va a de pen der de los re cur sos con los que cuen te,
por eso el mo de lo edu ca ti vo que se pro po ne es tá ba sa do
en la teo ría de los re cur sos per so na les y so cia les. El de sa- 
rro llo de la in te li gen cia in clu ye as pec tos cog ni ti vos, afec ti- 
vos y so cia les. Ne ce si ta mos re cu pe rar pa ra la edu ca ción,
con cep tos que un mal uso pe da gó gi co ha de ja do in ser vi- 
bles, co mo la vo lun tad (en ten di da no co mo una cua li dad
in na ta sino co mo una fun ción de la in te li gen cia) o el sen ti- 
do del de ber (en ten di do co mo un ele men to li be ra dor que
nos im pi de de jar nos lle var por pre sio nes o im pul sos in con- 
tro la dos). La edu ca ción pue de y de be ayu dar al ni ño a con- 
tar con los re cur sos ne ce sa rios pa ra cons truir una per so na li- 
dad in te li gen te en una so cie dad que le per mi ta de sa rro llar
sus po si bi li da des y al can zar una vi da dig na y fe liz.

En Apren der a con vi vir, Ma ri na —quien, aun sien do Doc tor
y Ca te drá ti co, es fe liz dan do cla se en un Ins ti tu to de En se- 
ñan za Se cun da ria y en una la bor in gen te «a pie de ca lle»
con pa dres, edu ca do res, e ins ti tu cio nes— da un pa so más:
es im por tan te no so la men te apren der a vi vir, sino que
apren da mos a con vi vir. Ma ri na ana li za pa ra ello di fe ren tes
ti pos de con vi ven cia (la con vi ven cia ín ti ma, que in clu ye la
fa mi lia, la pa re ja, los ami gos, y los com pa ñe ros de tra ba jo;
la con vi ven cia po lí ti ca; y la con vi ven cia con uno mis mo). Y
tra ta de apor tar so lu cio nes edu ca ti vas, psi co ló gi cas y ree- 
du ca ti vas. En con cre to, Ma ri na con si de ra que el mo de lo de
la edu ca ción pa ra la con vi ven cia ten dría que es ta ble cer se a
tres ni ve les: edu ca ción afec ti va, que ayu de a sin to ni zar con
los va lo res fun da men ta les; ad qui si ción de há bi tos ope ra ti- 
vos, que au men te la ca pa ci dad pa ra rea li zar esos pro yec- 
tos; y una edu ca ción nor ma ti va teó ri ca, que pro por cio ne
no cio nes bá si cas de la Éti ca y el De re cho. Fi nal men te, la
ela bo ra ción de una Éti ca trans cul tu ral ayu da rá a pro te ger y
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tam bién a li mi tar los dis tin tos có di gos mo ra les o re li gio sos,
que de ben cir cuns cri bir se a la es fe ra pri va da, ín ti ma y per- 
so nal de los miem bros de una co mu ni dad. Y es que, por- 
que se sa be que la edu ca ción es so cia li zar, es pre ci so in te- 
grar la bús que da de la fe li ci dad pri va da en un cír cu lo más
am plio, el de la fe li ci dad pú bli ca: no pue de exis tir la una sin
la otra.

El apren di za je de la sa bi du ría lle va ría, así, a la con se cu ción
del «buen ciu da dano» que el li bro ha ce al fi nal, y que, en
fin, se ría el que «se es fuer za en rea li zar su pro yec to pri va do
de fe li ci dad co la bo ran do al mis mo tiem po a la fe li ci dad pú- 
bli ca». Es el «poe ta de la ac ción».
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A Ma ría
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Pró lo go

Rei vin di ca ción de la sa bi du ría

Pu bli car la edi ción uni fi ca da de Apren der a vi vir y Apren der
a con vi vir con el tí tu lo de El apren di za je de la sa bi du ría res- 
pon de al de seo de in cluir esos li bros den tro de un mar co
teó ri co y prác ti co más am plio. Nues tra si tua ción in te lec tual
no tie ne pre ce den tes. So bre cual quier asun to te ne mos más
in for ma ción de la que po de mos asi mi lar, por lo que nos
arries ga mos a su frir una pe cu liar ig no ran cia por ex ce so de
da tos, ab so lu ta men te nue va en la his to ria de la hu ma ni dad.
Ne ce si ta mos sa ber có mo orien tar nos en la in for ma ción. Ya
ha ce mu chos años, el gran poe ta T. S. Eliot es cri bió:

¿Dón de es tá la sa bi du ría,
que se per dió con el co no ci mien to?
¿Dón de es tá el co no ci mien to
que se per dió con la in for ma ción?

Co mo to do el mun do sa be y re pi te, vi vi mos en la so cie- 
dad de la in for ma ción, más aún, en una so cie dad de la in- 
for ma ción dis tri bui da, com par ti da y dis per sa. Bas ta co nec- 
tar se a In ter net pa ra te ner a nues tra dis po si ción un ma ra vi- 
llo so e in ter mi na ble ban co de da tos. Allí es tá to do con te ni- 
do. Otra co sa es que lo en ten da mos. De eso de be ocu par- 
se la cien cia, que en el si glo XX ha cre ci do es pec ta cu lar- 
men te. Pe ro la cien cia tam po co pa re ce ser ca paz de col mar
nues tra ne ce si dad de com pren sión, por que pa ra pro gre sar
ha te ni do que es pe cia li zar se tan fe roz men te que na die
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pue de sa ber mu cho si no es so bre una par ce la muy pe que- 
ña. En la ac tua li dad, un buen ma te má ti co no es ca paz de
en ten der ni si quie ra el diez por cien to de las ma te má ti cas
que se ha cen. Se ha vuel to ver dad el di cho de An to nio Ma- 
cha do: «Na die sa be ya lo que se sa be, pe ro to dos sa be mos
que de to do hay quien se pa». En la Ame ri can Ps y cho lo gi cal
As so cia tion hay 49 di vi sio nes que no se en tien den en tre sí,
por lo que ca re ce de una vi sión uni fi ca da del su je to hu ma- 
no. Crea cio nes co lec ti vas y anó ni mas, co mo la Wiki pe dia,
nos obli gan a re plan tear nos la idea de sa ber in di vi dual.
Ade más, la cien cia aco ta muy bien su te rri to rio, y se de sin- 
te re sa de aque llas zo nas del acon te cer hu ma no en las que
no pue da apli car su mé to do. Se agu di za así la se pa ra ción
en tre cien cias y hu ma ni da des, lo que su po ne un em po bre- 
ci mien to del ser hu ma no. Por si no fue ra ya tre men da la
com ple ji dad de nues tra si tua ción, la co mu ni ca ción en tre
cul tu ras muy di fe ren tes, nos exi ge sal tar de unas ideo lo gías
a otras, adap tar nues tro pen sa mien to a mo dos le ja nos de
pen sar. En re su men, vi vi mos en una si tua ción que nos ofre- 
ce gran des po si bi li da des y gran des pe li gros, por eso me
pa re ce que ne ce si ta mos rei vin di car un ti po de sa ber más
al to y am plio, al que, si guien do la tra di ción, pro pon go de- 
no mi nar «sa bi du ría». Un ti po de sa ber que es es pe cial men- 
te ne ce sa rio pa ra quie nes tie nen que to mar de ci sio nes que
afec tan a mu cha gen te, co mo los edu ca do res, los po lí ti cos
o los le gis la do res.

Les pon dré un ejem plo. El de seo de cam biar es prác ti- 
ca men te uni ver sal. Nos gus ta ría li brar nos de al gu nos ras- 
gos de nues tro ca rác ter que nos mor ti fi can, ser más va lien- 
tes, o más ale gres, o más so cia bles; dis fru tar más de las co- 
sas bue nas que te ne mos; sa ber co mu ni car nos me jor. La ex- 
pe rien cia nos di ce que a ve ces nos em pe ña mos en cam biar
co sas in mu ta bles, o re nun cia mos a cam biar co sas que se ría
im por tan te que cam biá ra mos. A eso se re fie re una an ti gua
ora ción:
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Da me, Se ñor,
re sig na ción pa ra acep tar
lo que no pue do cam biar;
va lor pa ra cam biar
lo que de bo cam biar,
y sa bi du ría pa ra dis tin guir
una co sa de otra.

El pa pel de la sa bi du ría, en es ta an ti gua pe ti ción, re sul- 
ta cla ro. Es una ca pa ci dad de dis cer ni mien to, que nos per- 
mi te to mar las de ci sio nes ade cua das en te mas de in te rés
vi tal. ¿Pe ro có mo se iden ti fi ca, có mo se le gi ti ma, có mo se
ad quie re?

To dos sen ti mos nos tal gia de la sa bi du ría cuan do an te
un pro ble ma vi tal, ur gen te o dra má ti co, de sea ría mos pe dir
con se jo. Pe ro ¿a quién? El pro ver bio nos di ce que al sa bio
y con es ta pa la bra de sig na mos a al guien que su po ne mos
que tie ne, al me nos, co no ci mien to, bon dad y perspi ca cia.
Una im po nen te mez cla. To dos los que nos de di ca mos a la
edu ca ción de be mos sus pi rar por la sa bi du ría, por que a ella
atri bui mos la ca pa ci dad de acon se jar, to mar de ci sio nes y
eva luar, co sas que ha ce mos con ti nua men te no só lo los do- 
cen tes, sino tam bién los pa dres. En los úl ti mos me ses he
pues to en fun cio na mien to una uni ver si dad pa ra pa dres on
li ne pa ra ayu dar les en sus ta reas edu ca ti vas, y me he en- 
contra do no só lo con la gran di fi cul tad que pre sen tar un
mo de lo edu ca ti vo tie ne, sino con la pre vi si ble sor pre sa de
que dar les con se jos no bas ta, pues to que es ne ce sa rio que
ellos se con vier tan en con se je ros, es de cir, en sa bios. «Al fi- 
nal nos he mos en contra do con la abru ma do ra ta rea de en- 
se ñar sa bi du ría. Nues tro tra ba jo —es cri be un es pe cia lis ta
en psi co lo gía es co lar— con sis te an te to do en per mi tir a los
pa dres com pren der lo que su ce de, dar sig ni fi ca do al com- 
por ta mien to de su hi jo pa ra ayu dar les a en con trar sus pro- 
pias so lu cio nes, a apro ve char sus pro pios re cur sos»[1]. Los
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pa dres tie nen, por de pron to, que ad qui rir una sa bi du ría
per so nal y una sa bi du ría de pa re ja, que les ca pa ci te pa ra
ad qui rir la edu ca ti va res pec to de sus hi jos. ¿Có mo van a
trans mi tir va lo res si no los co no cen? ¿Có mo van a guiar por
el com pli ca do mun do si no com pren den có mo fun cio na?
Men ciono es te ejem plo pa ra mos trar que la sa bi du ría es
ne ce sa ria en to dos los ni ve les de la vi da, y que no se tra ta
de al go só lo des ti na do a pri vi le gia dos, fue ra del al can ce de
los que no sean su per do ta dos. No, to do ha ce su po ner que
va en otra di rec ción. Pla tón lle ga a de cir que pa ra ser sa bio
no ha ce fal ta ni si quie ra sa ber leer o es cri bir. ¿En ton ces,
qué es?

Una de fi ni ción pre li mi nar

Pa ra po der rei vin di car la «sa bi du ría», una pa la bra y una rea- 
li dad gran de y be lla, te ne mos que re cu pe rar pri me ro su
sig ni fi ca do ri gu ro so, que ha si do os cu re ci do por el éxi to de
gu rúes im pro vi sa dos, con se je ros es pi ri tis tas, con fu sas mez- 
co lan zas de orien ta lis mo y die tas de adel ga za mien to, man- 
tras sal va do res y li bri tos de afo ris mos pre sun tuo sos[2]. Los
grie gos in ven ta ron la pa la bra «sa bi du ría» (so phía) pa ra de- 
sig nar la cul mi na ción de la in te li gen cia, y la di vi die ron en
dos ra mas: una, la sa bi du ría teó ri ca, cu ya fi na li dad era al- 
can zar el co no ci mien to más per fec to; y otra, la sa bi du ría
prác ti ca, cu yo ob je ti vo era al can zar una vi da fe liz y dig na.
Po co a po co, la sa bi du ría prác ti ca al can zó el pro ta go nis mo,
y la pa la bra «so phía» de sig nó la su pre ma cien cia del vi vir y
del con vi vir, la cien cia de la ac ción ade cua da. Por es to
quie ro rei vin di car la en es te li bro[3]. La gran fun ción de la in- 
te li gen cia no es co no cer y ha cer cien cia, sino di ri gir bien el
com por ta mien to. Y uno de esos com por ta mien tos, pe ro só- 
lo uno, es ha cer cien cia. Otros son crear una fa mi lia, in ter- 
ve nir en po lí ti ca, ju gar al ba lon ces to, te ner o no te ner una
re li gión, ga nar se la vi da, que rer a al guien, vi vir en su ma.
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Por eso, es nor mal que la sa bi du ría —el gran des plie gue de
la in te li gen cia— sea ne ce sa ria pa ra to dos, sea cual sea
nues tra pro fe sión, por que to dos te ne mos que to mar de ci- 
sio nes tras cen den ta les en nues tras vi das. Así, se plan tea la
gran pa ra do ja de que lo más di fí cil de be ría es tar al al can ce
de ca da uno de no so tros. No to do el mun do pue de ser
cien tí fi co, pe ro to do el mun do de be ría po seer la sa bi du ría
ne ce sa ria pa ra vi vir y con vi vir bien.

Tra di cio nal men te, la sa bi du ría se ha re la cio na do con la
re li gión o con la cien cia. ¿No bas ta ría la re li gión pa ra dar- 
nos esa com pe ten cia pa ra vi vir? No, por que ha ce fal ta una
gran sa bi du ría pa ra sa ber a qué ate ner se res pec to de la re- 
li gión, pa ra dis tin guir la de la su pers ti ción o de la su per che- 
ría, pa ra en fren tar se al he cho de la di ver si dad de re li gio nes.
¿Y la cien cia? ¿No nos bas ta ría la cien cia pa ra di ri gir nues- 
tra vi da? No, por que la vi da y la con vi ven cia han de re gir se
por va lo res, y la cien cia no tra ta de va lo res. Su ob je ti vo es
co no cer lo que exis te. Los va lo res nos in di can lo que de be- 
ría exis tir o se ría bue no que exis tie se. Son dos ni ve les dis- 
tin tos de rea li dad. El tac to en las re la cio nes, la amis tad, la
em pa tía, la ca pa ci dad de ani mar o de con so lar, no son con- 
cep tos cien tí fi cos. Tam po co lo son las no cio nes de «bien» o
de «dig ni dad», en las que as pi ra mos a fun dar nues tro mo- 
do de vi da. Pa ra un bió lo go, los hu ma nos so mos ani ma les
es pe cial men te lis tos, pe ro de ahí no se de du ce que ten ga- 
mos dig ni dad o de re chos. Es tos con cep tos son ra cio nal- 
men te jus ti fi ca bles, son un gran pro yec to de la in te li gen cia
hu ma na, pe ro no son cien tí fi cos[4].

En La in te li gen cia fra ca sa da[5] es tu dié un fe nó meno que
a to dos de be ría in tri gar nos: ¿Por qué si so mos tan in te li- 
gen tes nos com por ta mos tan es tú pi da men te? So mos el
úni co ani mal que tro pie za diez ve ces en la mis ma pie dra, y
eso es un tris te pri vi le gio.

Pro gre sa mos en cien cia, en tec no lo gía, en eco no mía,
pe ro no pa re ce que me jo re mos en el mo do de cons truir
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nues tra con vi ven cia. Bas ta leer los pe rió di cos pa ra con tem- 
plar la emer gen cia in ce san te de com por ta mien tos pri mi ti- 
vos y bes tia les: gue rras, vio la cio nes, ma len ten di dos, cruel- 
da des. Una y otra vez ha ce mos una tris te cons ta ta ción: los
hom bres mue ren y no son di cho sos. So mos fi ni tos y vul ne- 
ra bles y, por eso, no po de mos li brar nos ra di cal men te del
do lor, la des di cha y la muer te, pe ro lo es can da lo so es que
su fri mos no só lo por lo irre me dia ble, sino tam bién por cau- 
sas que po drían ha ber se evi ta do. Unas ve ces, los res pon sa- 
bles de nues tras des di chas son los otros, pe ro en oca sio nes
so mos no so tros mis mos los que nos con ver ti mos en nues- 
tros peo res ene mi gos. Un in te li gen te e in ge nio so psi có lo go
lla ma do Paul Wa tz lawi ck ha es cri to un li bro ti tu la do El ar te

de amar gar se la vi da[6], ar te que po see mos en do sis ma si- 
vas. ¿Qué nos pa sa? ¿Por qué nos cues ta tan to apren der?
A ve ces nos com por ta mos co mo el ala crán del cuen to. Una
vez, en la ori lla de un arro yo, un ala crán pi dió a una ra na
que le ayu da ra a atra ve sar lo. «¿Por qué no me de jas su bir a
tu es pal da y me pa sas a la otra ori lla?». «Por que me cla va- 
rías tu agui jón y me ma ta rías», res pon dió sen sata men te la
ra na. «No, por que, si lo hi cie ra, yo me aho ga ría». Con ven ci- 
da la ra na, le de jó su bir se a la es pal da, pe ro cuan do es ta- 
ban en mi tad de la tra ve sía el ala crán le cla vó su mor tal
agui jón. Ago ni zan do, la ra na pre gun tó: «¿Por qué lo has
he cho?». Y el ala crán, a pun to de mo rir aho ga do, res pon- 
dió: «Es mi ca rác ter. No pue do evi tar lo». ¿Es ta mos so me ti- 
dos, co mo el ala crán, a un irre me dia ble des tino que nos
im pi de pro gre sar?

La so lu ción pa ra evi tar lo es tri ba en co no cer bien nues- 
tras li mi ta cio nes y nues tras po si bi li da des, y en uti li zar bien
nues tra in te li gen cia, por que es el úni co re cur so que te ne- 
mos pa ra li be rar nos del de ter mi nis mo ani mal, del po der de
los ge nes, o del in flu jo de la si tua ción. Pe ro és ta es una afir- 
ma ción va cía si no pre ci sa mos lo que en ten de mos por in te- 
li gen cia. Pa ra acla rar es ta di fi cul tad, me gus ta con tar la his- 
to ria de uno de mis alum nos, un mu cha cho bri llan te, con un
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al tí si mo co cien te in te lec tual, al que con fun dió su fa ci li dad.
En ple na ma re ja da de la ado les cen cia se vol vió cons cien te
de sus ca pa ci da des y de ci dió apro ve char la. Sus com pa ñe- 
ros le pa re cían tor pes y sus pro fe so res me dio cres. Se con- 
vir tió en je fe ci llo de una ban da de chi cos re bo ta dos de la
es cue la, por que le gus ta ba man go near a los de más, y vi vió
una his to ria vul gar de na po león de ba rria da. Les in ci tó a
que co me tie ran pe que ños hur tos, le gus tó dis po ner de di- 
ne ro en abun dan cia, tra pi cheó con dro ga, de jó los es tu dios
por que «la ac ción es tá en la ca lle», co mo de cía. Pa re cía
ma yor. A los vein te años en tró en la cár cel. ¿Era tan in te li- 
gen te ese alumno co mo de cían los tes ts de in te li gen cia?

Co mo ven, re fe rir nos a la in te li gen cia no ha re sul ta do
tan cla ro co mo pa re cía. Mi alumno era muy in te li gen te, pe- 
ro ha bía uti li za do su in te li gen cia es tú pi da men te. Es ta
contra dic ción nos obli ga a ad mi tir dos ni ve les de in te li gen- 
cia[7]:

1. In te li gen cia es truc tu ral: es la ca pa ci dad bá si ca, la que
pa ra en ten der nos, mi den los tes ts de in te li gen cia. És- 
ta am plia da por los co no ci mien tos y la cul tu ra.

2. El uso de la in te li gen cia: es la in te li gen cia en ac ción,
es de cir, lo que un su je to ha ce con sus ca pa ci da des,
las me tas que eli ge, los va lo res que di ri gen su ac ción.
Des de es te pun to de vis ta, la in te li gen cia va le lo que
va le el pro yec to que la guía. Si el pro yec to es des truc- 
ti vo o mal va do po de mos de cir que es po co in te li gen- 
te, a pe sar de la as tu cia, la cien cia o la tec no lo gía que
se uti li ce en él.

Es tos dos mo dos de en ten der la in te li gen cia —co mo
es truc tu ra y co mo uso— me per mi te com pa rar su edu ca- 
ción con el jue go de car tas, co sa que sue le di ver tir a mis
alum nos. Tan to en la vi da co mo en el jue go se nos re par ten
unas car tas —ge né ti cas, so cia les, eco nó mi cas en un ca so,
nai pes en otro— que no po de mos ele gir. Es evi den te que
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hay car tas bue nas y ma las, y que es me jor te ner las bue nas.
Pe ro es to es lo más in te re san te en el jue go y en la vi da, no
siem pre ga na quien tie ne las me jo res car tas, sino quien sa- 
be ju gar las me jor.

Es to es lo que se pue de apren der: a apro ve char y usar
me jor lo que te ne mos. La sa bi du ría es la in te li gen cia apli ca- 
da a nues tro más al to pro yec to que es la vi da bue na, fe liz y
dig na. Un pro yec to que tie ne que ar mo ni zar las va ria das —
y a ve ces contra dic to rias— ne ce si da des y ex pec ta ti vas de
la na tu ra le za hu ma na. Pa ra lle var lo a ca bo ha ce fal ta, sin
du da, sa ber mu chas co sas, apro ve char las ex pe rien cias,
me di tar, eva luar con co rrec ción, y mo ver se con sol tu ra en- 
tre pro ble mas com ple jos, plan tea dos en un am bien te de in- 
cer ti dum bre.

Pe ro te ne mos que de fi nir me jor la no ción de «sa bi du- 
ría». De nue vo me ser vi ré de un ejem plo pa ra pre ci sar la
am pli tud de la idea de «sa bi du ría». De nue vo vol ve ré a la
edu ca ción. ¿Qué de be rían sa ber los pa dres pa ra po der
edu car bien a sus hi jos? En pri mer lu gar de ben co no cer el
mun do en que vi ven y el mun do en que pre vi si ble men te
van a vi vir. Tie nen que de ci dir si los edu can pa ra el mun do
que hay o pa ra que se ría bue no que hu bie ra. ¿De be rán in- 
cul car les una mo ral o de jar que la des cu bran cuan do ten- 
gan uso de ra zón? ¿De ben im po ner una dis ci pli na rí gi da o
no de ben im po ner nin gu na dis ci pli na? ¿Có mo se pue den
de sa rro llar me jor las ca pa ci da des del ni ño? ¿Có mo ayu dar- 
le a que ad quie ra las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra en fren- 
tar se con los pro ble mas que sin du da al gu na se le van a
plan tear? ¿Có mo sa ber cuá les son las bue nas prác ti cas
edu ca ti vas, en tre los men sa jes contra dic to rios que re ci ben?
Por úl ti mo, aun que esos men sa jes es tu vie ran cla ros, no de- 
ja rían de ser ge ne ra les y abs trac tos. ¿Có mo apli car los en la
si tua ción con cre ta de ca da uno, con sus di fi cul ta des y sus
po si bi li da des? An te es tas di fi cul ta des —que se dan no só lo
en el mun do de la edu ca ción, sino en otros ór de nes vi ta les
— apa re ce la ne ce si dad de te ner un «co aching» per so nal,
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un en tre na dor o con se je ro o ase sor o te ra peu ta. Pe ro nin- 
gu na de es tas ayu das re suel ve el pro ble ma, por que la vi da
es de ma sia do per so nal y mi nu cio sa. Apa re cen aquí al gu nas
ca rac te rís ti cas de ese sa ber que es ta mos bus can do: co no- 
cer la rea li dad, apro ve char los co no ci mien tos cien tí fi cos, te- 
ner una idea cla ra de los va lo res mo ra les, y sa ber apli car to- 
do es to al ca so con cre to. Y to do or de na do a di ri gir el com- 
por ta mien to en di rec ción a la con vi ven cia fe liz y dig na.

Un apar ta do so bre la fe li ci dad

En Apren der a vi vir sos tu ve que pa ra au men tar la po si bi li- 
dad de ser fe liz, el ser hu ma no de be ser ca paz de rea li zar
una se rie de ac ti vi da des: las cin co prin ci pa les son:

1. Ele gir las me ta ade cua das, lo que sig ni fi ca es ta ble cer
prio ri da des, sa ber pla ni fi car, ha cer re vi sión de la vi da,
atre ver se a cam biar de pro yec to si es ne ce sa rio, de- 
ter mi nar la je rar quía de va lo res que van a di ri gir nues- 
tra ac ción, etc.

2. Re sol ver pro ble mas, ser ca paz de to mar bue nas de ci- 
sio nes, de no re fu giar se en la pa si vi dad o en la hui da,
sa ber re co no cer lo que es o no una bue na so lu ción,
so por tar el es fuer zo pa ra po ner las en prác ti ca, etc.

3. Va lo rar las co sas ade cua da men te y dis fru tar con las
bue nas. La ca pa ci dad de dis fru tar no es tan co mún
co mo pa re ce. Con fre cuen cia la an sie dad, el mie do,
el abu rri mien to o la en vi dia nos im pi den apre ciar lo
bue no.

4. Ten der la zos afec ti vos cor dia les con los de más, ser ca- 
pa ces de que rer, de con vi vir, de co la bo rar, de com- 
pro me ter se.

5. Man te ner la au to no mía co rrec ta y res pon sa ble. Se tra- 
ta de acer tar con la dis tan cia jus ta. Ni fu sión que anu- 
le la pro pia au to no mía, ni des vin cu la ción que rom pa
los la zos so cia les.
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Po de mos lla mar «sa bi du ría» a la ca pa ci dad de rea li zar
esas ac ti vi da des, o lo que es igual, de au men tar la pro ba bi- 
li dad de ser fe li ces. Con es to re cu pe ro una de las fun cio nes
tra di cio nal men te atri bui da a la sa bi du ría, ra zón por la que
era tan va lo ra da. Pla tón de cía que ella nos per mi te «sa bo- 
rear» los bienes: la salud, la ri que za, la fa ma, el pla cer (Me- 
non 87, Eu ti de mo 278). Es to tie ne que ver con la ca pa ci dad
pa ra dis fru tar que les men cio na ba an tes. En otro tex to, Pla- 
tón es to da vía más con tun den te: «La sa bi du ría es me jor y
más de sea bles que el pla cer» (Fi le bo, 11). Só fo cles, en el
co ro fi nal de Antí go na es cri be: «La sa bi du ría es el si tio su- 
pre mo de la fe li ci dad». Lo más in te re san te es que no só lo
los grie gos pen sa ban así. «Fe liz es el que si gue los con se- 
jos de la sa bi du ría», di ce el Li bro de los Pro ver bios, que for- 
ma par te del An ti guo Tes ta men to. Y en la Eu ro pa mo der na
Mon taig ne re pi te la idea: «El sig no más ma ni fies to de la sa- 
bi du ría es la ale g ría con ti nua» (En sa yos, 1, 25).

La idea de fe li ci dad no nos en cie rra en un ego ís mo de
sál ve se quien pue da, por que la fe li ci dad es un pro yec to in- 
di vi dual que tie ne que rea li zar se siem pre den tro de un pro- 
yec to so cial de fe li ci dad, que es lo que lla ma mos «jus ti- 
cia»[8]. Por eso la sa bi du ría no es só lo una im por tan te com- 
pe ten cia per so nal, sino tam bién pú bli ca. Ya los an ti guos fi- 
ló so fos con si de ra ron que era ne ce sa ria pa ra di ri gir los asun- 
tos de la ciu dad. «De en tre las vir tu des en contra das en el
es ta do, la sa bi du ría es la que pri me ro se ve» (Pla tón, Rep.,
428). «La per so na sa bia es la que es tá me jor pre pa ra da pa- 
ra juz gar» (Aris tó te les, Met., 1, 2) y pa ra man te ner el es ta do
en or den (san to To más de Aqui no, Su m ma Theo lo gi ca, 1,
8).

Con es tos pro nun cia mien tos to da vía avan za mos po co,
por que nos di cen cuá les son las fun cio nes de la sa bi du ría,
pe ro no nos acla ra cuál es su con te ni do y de qué ma ne ra se
pue de ad qui rir. Aun que fue en su ori gen un con cep to fi lo- 
só fi co, o in clu so re li gio so, la psi co lo gía ac tual se ha in te re- 


