
Resumen

El presente artículo expone y analiza las principales ideas epistemológicas abor-
dadas por Comenius en su Prodromus pansophiae. En primer lugar, se subraya el
valor e interés filosófico de la obra de Comenius y se relaciona con la problemáti-
ca intelectual y filosófica de su momento. En segundo lugar, se procede a un análi-
sis del texto destacando su concepción antropológica y la dependencia de una deter-
minada concepción metafísica para el desarrollo de sus ideas epistemológicas. En
tercer lugar, se analiza la pansofía como logro metafísico y epistemológico de
Comenius. Finalmente, se concluye con un análisis acerca del método presente en
el proyecto epistemológico elaborado en el Prodromus.
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Abstract

This paper examines the main epistemological ideas in Comenius’ Prodromus
pansophiae. First of all, it is showed the relevance and philosophical interest of
Comenius work and its relation with intellectual History of his age. In a second
place anthropological and metaphysical background in Comenius’ Prodromus is
showed. In a third place we analyze pansophism as a Comenius’ metaphysical and
epistemological achievement. Finally, we conclude with a consideration on the
methodical proposal showed in Prodromus.
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Introducción

Jan Amos Komenský (1592-1670), latinizado como Comenius, es un autor que,
si bien es una de las figuras claves en lo que podríamos denominar la historia del
canon de la pedagogía occidental, apenas ocupa un lugar en la Historia de la
Filosofía. Las principales traducciones modernas de sus obras se centran en la cono-
cida Didactica Magna (1657), considerada como texto fundacional de la pedagogía
moderna, en el Orbis Pictus Sensualium (1658), entre otros escritos dedicados a la
enseñanza de las lenguas, y en el conocido Labyrint sveta (El laberinto del mundo
y el paraíso del corazón), obra literaria de juventud publicada en 16312 y que puede
considerarse uno de los textos fundacionales de la literatura checa, si bien en esta la
temática filosófica es patente. Sea como fuere, Comenius no es un autor muy cono-
cido en el ámbito filosófico. Si nos atenemos a la idea de un hipotético canon de la
filosofía que pudiera venir dado por las Historias de la Filosofía, veremos como bri-
lla por su ausencia. Pero tampoco es un desconocido, sabemos que mantuvo una
polémica relación con Descartes, pues ambos hombres sostuvieron un encuentro de
apenas pocas horas3, que Leibniz le escribió un poema, fruto de su admiración, y
que Herder comentó su Pampedia. Sea como fuere, Comenius tiene una obra filo-
sófica que en su momento recibió un cierto reconocimiento y que se presentó, ade-
más, como tal. Los escritos pansóficos abordan la temática filosófica propia de la
modernidad temprana y, de modo particular, el texto objeto de este estudio, el
Prodromus pansophiae, puede leerse como una obra análoga al Discourse de la
méthode cartesiano. En efecto, tanto la problemática como las soluciones esbozadas
por Comenius mantienen un  curioso paralelismo con las ideas que encontramos en
la obra de Descartes, si bien desde una perspectiva claramente distinta que tal vez
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pudiera hacernos reflexionar sobre una manera alternativa de encarar el pensamien-
to moderno, como si Comenius propusiera una modernidad alternativa a la línea que
posteriormente se impuso y que, tal vez, quede muy bien perfilada por la figura de
Descartes4.

La primera edición de lo que hoy conocemos como Prodomus Pansophiae fue
publicada en 16375 por Samuel Hartlib en Oxford sin el consentimiento de
Comenius bajo el título de Conatuum Comenianorum Praeludia. El texto parece
que fue compuesto entre los años 1634-1636  y en vida del autor conoció diversas
ediciones. Así, encontramos una edición en 1639, esta vez autorizada por
Comenius, en Londres, con un prefacio de Hartlib y con un añadido intitulado por
el autor Conatuum Pansophicorum Dilucidatio. Finalmente, el texto volverá a apa-
recer en 1657 en la edición latina que el autor hiciera de sus principales obras y que
publicó en Amsterdam con el título de Opera Didactica Omnia.

El Prodromus fue una obra que causó cierto interés, pues además de tener una
buena circulación en su versión latina gracias al propio Hartlib, en 1642 aparecía en
Londres una edición en cuarto traducida al inglés y en 1651 otra en octavo, también
en Londres y en lengua inglesa. A continuación se expondrán las ideas que acerca
del conocimiento podemos encontrar en el Prodromus y que, en cierto modo, repre-
sentan la primera sistematización del proyecto epistemológico del propio
Comenius.

1. Los escritos pansóficos de Comenius

Si bien Comenius ha pasado a la historia más como un pedagogo que como un
filósofo, hay que decir que su contribución a la historia de la filosofía no es poca.
En efecto, dentro de la inmensa colección de escritos de Comenius el volumen de
obras de temática exclusivamente filosófica, aun siendo estrictos en separar la peda-
gogía de la filosofía –algo que en Comenius puede ser discutible–, es muy conside-
rable. Si atendemos al volumen y contenido de las obras, veremos que no estamos
solo ante un pedagogo o un filósofo de la educación, sino ante un filósofo con un
sistema claro y definido con tesis notables acerca de ontología y epistemología.

Los escritos pansóficos de Comenius están recogidos respectivamente en los
vols. 14 y 18 de la edición de sus obras completas editadas por la Academia de las
Ciencias de la República Checa6. Entre estos hay que distinguir tres grandes gru-
pos: En primer lugar, los escritos  que presentan una primera versión de las ideas
pansóficas como son  los Praecognita Philosophica –publicados por Turnbull en
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19517–, el propio Prodomus en sus diversas ediciones de 1637 y 1639 y los escri-
tos que aparecieron en la década de 1640 como los Pansophica minora
Londinensia,  el borrador de la Janua rerum reserata de 1643 –que no fue publica-
do hasta 1681– y los escritos que constituyen la Pansophiae Diatyposis a partir de
1643.  De todos estos escritos el que fue publicado, gracias a Hartlib, es el que cono-
cemos como Prodromus pansophiae y que después volvería a aparecer en la edición
de algunas de sus obras que el autor hiciera en Amsterdam en 1657 bajo el título de
Opera Didactica Omnia. En segundo lugar, tenemos aquellos escritos que aparecen
aproximadamente diez años tras la edición de 1657 como son la Prima Philosophia
(s.d.), Judicium de Responsione Serarii (1667), Unum necessarium (1668), Janua
rerum reserata (1681) o el Triertium catholicum (1681). Finalmente debe conside-
rarse el libro de la Pansophia, obra incluida en su monumental De rerum humana-
rum emmendatione consultatio catholica que permaneció inédita y no fue publica-
da hasta mediados del pasado siglo8. En esta última obra encontramos quizás la
exposición más sistemática y madura de las ideas pansóficas de Comenius. En cual-
quier caso, y he aquí la principal razón de este estudio, el texto que mayor difusión
tuvo y que fue considerado por sus contemporáneos fue el que conocemos como
Prodromus pansophiae. En este texto Comenius presenta el proyecto de su panso-
fía cristiana, proyecto que irá elaborando a lo largo de su vida y el método que per-
mite alcanzarla. Es así un texto de carácter metodológico. 

2. El proyecto del Prodromus pansophiae

Tanto en el prólogo al lector como en el § 98 del Prodromus, Comenius compa-
ra el objetivo de éste con el de sus dos obras precedentes, la Didactica magna y la
Janua linguarum. Si aquellas dos obras tenían  respectivamente por objeto mostrar
el arte de enseñar todo a todos del modo más fácil posible y el vehículo de este
aprendizaje –la lengua– del mismo modo, el Prodromus se presenta como una
«puerta a las cosas», o un texto de inspiración enciclopedista –pero en modo algu-
no una enciclopedia– acerca del conocimiento de la realidad. En este sentido, tiene
un carácter metodológico compartido con los dos textos ya citados, a la vez que se
subraya su especificidad filosófica que hará del mismo un texto de carácter ontoló-
gico y epistemológico.

El Prodromus aborda la cuestión del conocimiento en tanto que pansofía. El
concepto de pansofía es equivalente al de sabiduría en grado sumo y perfecto. Por
pansofía debemos entender el conocimiento perfecto de todo, de Dios mismo inclu-
so. Así las cosas, la pansofía es algo únicamente accesible a Dios y no al hombre,
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pues solo Dios es, para la tradición y no menos para Comenius, omnisciente. Pero
también existe una pansofía humana como señala el propio Comenius en el §108
del Prodromus, a saber, aquello que Dios quiere que el hombre conozca. En el caso
de Comenius el problema del conocimiento –o de la sabiduría– se plantea desde una
perspectiva múltiple que afecta a dimensiones religiosas, pedagógicas e incluso
políticas. De lo que se trata es de reformar los asuntos humanos a través de la edu-
cación y el conocimiento. El objetivo es, como señala el título de su gran obra pós-
tuma De rerum humanarum enmendatione, la reforma de los asuntos humanos y su
fin último es claramente de orden salvífico como se encarga de recordarnos en
diversas obras, entre ellas la Didactica magna9. La sabiduría o el conocimiento es
algo necesario para el hombre tanto desde un punto de vista práctico como soterio-
lógico.  No solo nos permite desenvolvernos en el mundo, sino también alcanzar a
Dios10, fin último, según Comenius, de nuestras vidas. Sin embargo, el problema
del conocimiento no es menos el problema del método. No se conoce sin más, sino
que el conocimiento requiere de un método. En este sentido Comenius, al igual que
otros contemporáneos, insiste en la cuestión metodológica como pieza clave para
dar una respuesta al problema del conocimiento. El conocimiento, pues, en vías a
su obtención, presenta dificultades y para subvenirlas se hace necesario un método
y el resultado del mismo es la pansofía. Así, la pansofía no es tanto en este texto una
doctrina expuesta como el resultado de la aplicación de un método. 

3. El problema del conocimiento en Comenius

¿En qué sentido es el conocimiento un problema para Comenius? Nuestro autor
considera que el conocimiento es posible y deseable. En este sentido, ni es un escép-
tico ni parte de presupuestos escépticos. Pero sí subraya la necesidad de reformar
tanto el cuerpo del saber como las instituciones que lo dispensan.  A lo primero, la
reforma del cuerpo del saber,  responderá con una propuesta metodológica que
podemos muy bien situarla, entre otros textos, en el Prodromus, lo segundo, la
reforma de las instituciones que dispensan el saber, será objeto de la Didactica
Magna. Reflexionemos, pues, sobre el primer aspecto, la cuestión metodológica
que, si bien no es exclusiva del Prodromus, pues también se aborda en la Didactica,
sí puede decirse que en ese texto encuentra su lugar natural11.
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Comenius pone bastante énfasis en lo que podríamos denominar una antropo-
logía filosófica que, además, tiene un papel determinante en la reflexión epistemo-
lógica. Tanto es así que no es exagerado afirmar que en Comenius la cuestión epis-
temológica está subordinada a sus planteamientos antropológicos. Si bien encontra-
mos un desarrollo excelente de las mismos en los primeros capítulos de la Didactica
Magna, en el Prodromus pansophiae están no menos presentes. La antropología,
por otra parte, explica también por qué el conocimiento es posible y por qué el
escepticismo no es una opción razonable.  En efecto, el hombre puede conocer por-
que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y Dios mismo lo ha creado espec-
tador de su sabiduría12 que se manifiesta en su creación. Además, el deseo de cono-
cer el mundo es algo connatural al hombre en tanto que criatura. Dios ha puesto en
el corazón del hombre el deseo de conocer el mundo «desiderium cordi inditum»,
de modo que el conocimiento es posible porque Dios quiere que así sea y lo es de
modo gradual, no absoluto13. De la concepción naturalista del conocimiento antedi-
cha se sigue una determinada doctrina del error, aspecto crucial para determinar una
genuina teoría del conocimiento. Entiende el error como falta de perspicacia que,
tan pronto como el hombre actúa como criatura racional, es decir, como lo que es,
es subsanado. Ahora bien, como se ha señalado, el error también surge del no saber
dirigir adecuadamente la razón.  De otra manera y siguiendo los presupuestos huma-
nistas de Comenius, el error surge cuando el hombre no cumple con el proyecto de
su humanidad. De ahí que la educación sea también una salida al problema del error
entendido como ignorancia y sea, a la vez, la causa de esa misma ignorancia. De
este modo, los problemas con los que se encuentra el educando o el estudioso en su
proceder deben obtener una solución que afecte tanto al cómo enseñar como al
cómo aprender. En definitiva, el método requiere de una pedagogía. Para Comenius,
pues, no parece necesario distinguir netamente entre Pedagogía y Filosofía. El
método es tanto un método de obtener conocimientos como de saberlos exponer y
transmitir. Ni la enseñanza se subordina a la investigación ni la investigación puede
ser llevada a cabo sin un aprendizaje previo. De este modo, además de aquellas difi-
cultades que conciernen más estrictamente a la naturaleza humana como la fatiga14

durante el estudio o la dificultad de memorizar los contenidos a fin de tenerlos pre-
sente en la mente o incorporarlos al pensar15, encontramos otra serie de dificultades
que corresponden al conjunto del conocimiento como puedan ser la prolijidad16,

Andrés L. Jaume Pansofismo y conocimiento en el Prodromus...

LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica
Vol. 47 (2014): 155-167

160

12 Cf. Conatuum Comenianorum Praeludia. §45. Las citas concernientes al Prodromus se efectúan
mencionando los §§ que figuran en la obra según la edición crítica preparada por la Academia de las
Ciencias de la República Checa: Johannes Amos Comenius, Opera Omnia, Vol. 15/2, Praga,
Academia,1986.
13 Cf. Prod. §46.
14 Cf. Prod. §20.
15 Cf. Prod. §22.
16 Cf. Prod. §19.



vastedad del campo del saber y la falta de experiencia directa con el objeto de estu-
dio17. Todas ellas pueden resumirse en la cuestión metodológica. En definitiva, el
error radica la ausencia de un método sólido18. Puede decirse así que la cuestión
metodológica es la razón de la crisis epistemológica y la solución pasa por reformu-
lar el método que es capaz de generar el saber. Es esta una idea claramente ligada
al proyecto enciclopédico en el que se inscribe nuestro autor. El Prodromus es un
claro ejemplo del proyecto de unir saber enciclopédico bajo principios metodológi-
cos capaces de ampliar substancialmente el conocimiento y no sólo taxonómicos u
organizativos19, pues su proceder apunta tanto a la constitución de la enciclopedia
como a la enunciación de los principios de un método que permita ampliar los cono-
cimientos de manera segura y sólida. En suma, la salida al complejo problema epis-
temológico es la idea de la pansofía entendida como un saber enciclopédico organi-
zado bajo principios generales y universales y este ideal pansófico solo puede ser
alcanzado mediante la aplicación de un determinado método.

4. Definición y alcance del conocimiento 

Como ya se ha señalado, el conocimiento es posible. Consiste este en aprehen-
der la realidad tal cual le es dada al hombre. Comenius tiene una concepción espe-
cular del conocimiento20, conocer es «ver» las cosas tal como son, así lo afirma en
el §67 «Cognitio vera tum est, cum res uti sunt, ita cognoscuntur. Si enim aliter
Quam sunt cognoscantur, non cognitio erit, sed error», pero el conocer las cosas
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otras propuestas epistemológicas modernas, hay que señalar que Comenius es claramente un funda-
mentalista epistémico, es decir, cree que el conocimiento tiene principios y que las proposiciones se
ligan unas a otras a través de relaciones deductivas, como si de una cadena se tratara. De hecho, es la
idea de deducción la que nos conduce al último de los puntos, a saber, al problema del método.
Comenius considera que el método no es el adecuado ya que no posibilita una aprehensión de la natu-
raleza de las cosas por la mente humana. Salvo en matemáticas, donde unas proposiciones se siguen
de otras con absoluta necesidad y evidencia, el método que siguen las otras ciencias o saberes es con-
fuso. Así, el método que propone incide en la necesidad de ir paso a paso, como si de una cadena
deductiva se tratara en la que se va de lo más claro a lo más oscuro de manera gradual y ordenada.
18 Cf. Prod. §24
19 Cf. Prod. 26.
20 La idea de la mente como espejo que refleja la realidad tal cual es aparece desarrollada en la
Didactica Magna cap. V, 4.



como son es algo esencial y no solamente fenoménico. Comenius sostiene que algo
es conocido cuando se conoce el cómo ha sido hecho, la razón por la que existe. De
otro modo, tener conocimiento para Comenius es tener conocimiento de las esen-
cias de las cosas que no es lo mismo que tener conocimiento de las cosas en tanto
que contenidos de conciencia o ideas en el sentido moderno del término. Así,
Comenius afirmará en el §69 que todo es hecho conforme a una idea «ad certam
quandam rationem» y que estas rationes conforman el ser de las cosas, son «nor-
mas rerum» y  estas deben ser abstraídas inductivamente21 con el fin de poder ser
consideradas por la mente. El esquema de conocimiento es aprehensivo, el proble-
ma es cómo se abstraen las rationes o normae rerum. La respuesta es de corte neta-
mente psicologicista o antropológico, es decir, se apela a la positiva capacidad cog-
noscitiva humana que justifica en sus reflexiones antropológicas. Al hombre le es
dado tener conocimiento del mundo en virtud de sus facultades orgánicas adecua-
damente dirigidas por la razón. Lo que hay de nuevo respecto de la concepción aris-
totélico-escolástica del conocimiento es lo que hay de reformador en Comenius, es
decir, el no sujetarse al principio de autoridad y reclamar un papel preeminente a la
experiencia directa y personal. Ahora bien, la renuncia al principio de autoridad
tiene límites. La autoridad humana puede ser puesta en duda, pero no la divina. En
efecto, sin temor de Dios no hay conocimiento posible22 y la autoridad de la escri-
tura es incuestionable en tanto que es palabra de Dios, principalmente en aquellos
asuntos en los que el testimonio de los sentidos o la naturaleza del problema, «in
gravioribus materias»  dirá, muestran la insuficiencia de la razón. 

Ahora bien, una vez admitido que el conocimiento es posible y habiéndolo defi-
nido como la captación de lo que es, cabe preguntarse por los objetos del conoci-
miento. Es decir, se hace necesaria una respuesta a la cuestión acerca de qué puede
ser conocido. La respuesta se desprende inmediatamente de su concepción antropo-
lógica que claramente refleja sus convicciones religiosas. Si el hombre no solo está
en este mundo sino que su fin último está fuera del mismo, es obvio que la presen-
cia de la revelación no puede ser pasada por alto. Por otra parte, del mismo modo
que la capacidad sensible del hombre nos remite no menos a su vida terrenal, es
patente que esta también constituye un elemento importante cuyo conocimiento no
puede ser descuidado. Por lo tanto, para Comenius la realidad entera es objeto de
conocimiento23. Si Dios, la naturaleza y las creaciones artificiales constituyen la
totalidad de lo real son también aquello que puede ser conocido24. Dios puede ser
conocido en tanto que se revela y se está dispuesto a seguirle. En este sentido, la
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escritura es fuente de conocimiento. Ahora bien, la naturaleza es algo con lo que el
hombre se encuentra y lo artificial es fruto de la creación humana. El acceso cog-
noscitivo que podamos tener a ambas esferas de la realidad se materializa tan solo
cuando este sabe cómo dirigir adecuadamente sus facultades dispuestas naturalmen-
te para este fin pero no menos expuestas al error.  

5. La cuestión del método

La pansofía es, para Comenius, metafísica y, podría añadirse, una metafísica
claramente epistemologizada, pues de lo que se trata es de la sabiduría, en primer
lugar, divina y, en segundo, lugar humana. Čapkova (1987) insiste en que la panso-
fía es metafísica y que Comenius emplea precisamente el adjetivo «pansófico» para
distinguir su proyecto de la metafísica tradicional. De hecho no hay que olvidar que
el objetivo de Comenius es presentar un sistema metafísico de clara raigambre cris-
tiana y basado en la escritura como fuente de revelación. Pero para alcanzar el cono-
cimiento se hace preciso un método que nos guíe hasta él. El proyecto epistemoló-
gico de Comenius se desarrolla, pues, a partir de un método. Comenius en el §82
del Prodromus insiste en la necesidad de un método que permita construir la pan-
sofía como templo del saber. Ahora bien, ¿en qué consiste la propuesta metodoló-
gica de Comenius entendida como organon del conocimiento? En el mismo §82
encontramos una solución positiva al problema del conocimiento: un método.
Como tal método se compone de un conjunto de reglas que deben ser seguidas y
que son formuladas a tenor de las consideraciones acerca de la naturaleza humana
y del conocimiento tal como este es posible para el hombre.  Comenius así, estipu-
lará en el Prodromus las siguientes reglas: 

R.1 (§ 83)  Se debe proceder a una anatomía precisa del universo, esto es, a una
clasificación exacta o inventario de lo existente. 

R.2. (§84) Lo existente debe ser nombrado adecuadamente y de modo exacto,
con precisión matemática

R.3. (§85) Deben postularse teoremas y cánones –junto con sus demostraciones
pertinentes– a partir de los que deducir o a los que sujetar (subiugare) las
divisiones y definiciones de las cosas.

R.4. (§86) Todos estos preceptos deben considerarse claros, unívocos y siempre
por sí mismos.

R.5 (§ 87) Los axiomas de la pansofía deben ser reales y prácticos, no demos-
trados a priori, sino explicitados, pues están impresos en el alma humana.

R.6 (§88) La pansofía no aporta nada nuevo, pues todo lo particular se deduce
de los citados principios generales.
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R. 7 (§ 93) Aquello que no pueda ser demostrado apelando a los anteriores prin-
cipios debe ser reformulado de un modo más claro.

Como puede verse, el método comeniano es una propuesta que guarda un cier-
to paralelismo con el más conocido método cartesiano. Parte de la consideración de
que para conocer es preciso tener noticia de lo que hay (R1) y ser capaz de nom-
brarlo exactamente (R2). De otro modo, apela a la claridad y distinción a la que
refiere Descartes en su primera y segunda reglas, es decir, no dar por válido aque-
llo que no podemos aprehender con evidencia e identificar como básico. En el caso
de Comenius, además, lo que podríamos denominar el mandato de la evidencia va
ligado al mandato de la exactitud en el nombrar. Las reglas 3ª, 4ª y 5ª tienen un valor
especial. En efecto, podemos ver las referidas reglas como una reformulación de la
idea baconiana de «forma», a saber, de aquello que se busca como objetivo de la
investigación inductiva que propone Bacon con su lógica. La pansofía no se cons-
truye a priori sino que es fruto de la explicitación de aquello que ya está en el alma
pero que, a su vez, es lo que está en el mundo, pues el alma es un fiel reflejo del
mundo, un microcosmos que reproduce el macrocosmos. Esta formulación de la
panarmonía se constituye en principio de inteligibilidad y puede verse como simi-
lar al principio racionalista que afirma que el orden de las ideas coincide con el
orden de la realidad. De ahí que en la 6ª regla añada que no hay nada nuevo sino la
explicitación del orden de lo real que es el mismo orden de la mente humana en
tanto que microcosmos. De ahí que la necesidad de reforma sea constante, de ende-
rezar aquello que está torcido conforme a un canon o norma de carácter universal y
que se manifiesta en el orden natural que el hombre debe seguir. Así, aquello que
no queda  suficientemente demostrado, como se sugiere en la regla 7ª, debe ser acla-
rado o reformulado nuevamente. El método comeniano no es sino el camino que
debe seguir la propia razón humana para encontrar una armonía con la razón uni-
versal. Se justifica en virtud de su carácter práctico, de que permite conseguir su
objetivo con facilidad y sin temor a errar. El método comeniano es un método para
bien dirigir los asuntos humanos y alcanzar la dicha de la vida futura. Exhibe un
orden, el de la propia realidad que se señala como objeto de estudio.

Pero, ¿en qué se fundamenta en última instancia el método? Es aquí donde cla-
ramente entran en escena las ideas metafísicas de Comenius. En cierto modo la res-
puesta ya ha sido dada.  Queda claro que solo si el hombre sabe cómo conducir su
propia razón puede alcanzar el conocimiento. Y aplicar la razón correctamente no
es otra cosa que aplicar el método. Pero, ¿por qué el método debería conducirnos al
conocimiento? Para Comenius la respuesta es muy similar a la que posteriormente
ofrecerán los racionalistas, en última instancia encuentra su fundamento en una
antropología que sitúa al hombre como microcosmos de la realidad y que no deja
de lado su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Así, el méto-
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do es la propia encarnación del orden o armonía universal. El orden epistemológi-
co es dependiente del orden ontológico25. Dicho de otra manera, el método no es un
artificio, sino el buen proceder de la razón conforme a la armonía universal que es
el fundamento de todo lo existente26. La posibilidad misma del conocimiento se
basa en una metafísica creacionista de corte platónico agustiniano27. En efecto, lo
existente responde a un plan o arquetipo que en última instancia es divino. Las
cosas artificiales imitan a las naturales, que a su vez imitan a las ideas en la mente
de Dios, que Dios crea a partir de sí mismo28. Comenius llegará a afirmar en el §73
que «Et quia de ideis Divinae mentis Omnia participant, fit ut inter se quoque par-
ticipent et sibi invincem proportionata sint»; la raigambre platónico-agustiniana no
puede ser más clara. La cognoscibilidad es posible en la medida en que se da una
comunicación entre las diversas criaturas en tanto que criaturas que comparten un
mismo origen y responden al mismo modelo, las ideas divinas. 

6. Conclusiones

Si bien Comenius ha pasado a la historia antes como un pedagogo que como un
filósofo, una lectura atenta de sus escritos pansóficos demuestran su lugar induda-
ble dentro del ámbito estrictamente filosófico.  Las ideas pansóficas tuvieron una
relativa buena acogida al principio y fueron progresivamente abandonadas poste-
riormente. Podemos aducir como una de las causas el auge progresivo de la nueva
ciencia y de lo que podríamos denominar el triunfo de cierta interpretación de la
modernidad –la cartesiana–. En efecto, el principal problema de la pansofía, como
se ha señalado en las páginas anteriores, era la integración de ciencia y fe, algo que
en un ámbito fuertemente católico no podía triunfar en modo alguno debido a la pre-
eminencia y poder de la Iglesia Católica Romana. La estrategia que seguiría
Descartes –como ejemplo claro de lo que después sería la interpretación de la
Modernidad dominante– insistía en la separación de ambos ámbitos.

Entre los aspectos más sobresalientes y definitorios de Comenius en el
Prodromus cabe destacar los siguientes: En primer lugar, su concepción reformista
tanto del conocimiento en un sentido general como de la institución educativa en
tanto que dispensadora del mismo y formadora del sujeto cognoscente. El conoci-
miento, para Comenius, es un bien preciado y deseable con un valor práctico y sote-
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número monográfico dedicado a este tópico de  Studia Comeniana et historica XXXVII/2007.
28 Cf. Prod. §§ 69-73.



riológico indiscutible, como se ha puesto de manifiesto en las páginas precedentes.
En segundo lugar, la multifactorialidad del conocimiento que hace que Comenius
plantee sus intentos reformistas no solo a un nivel personal o individual de cada
sujeto, sino colectivo y, de manera más concreta, a través de las instituciones edu-
cativas. De ahí la vertiente claramente pedagógica de nuestro autor. En tercer lugar,
cabe destacar el problema metodológico. Este es uno de los grandes problema de la
época y es, además, objeto de una parte destacada del texto que nos ha ocupado. En
efecto, Comenius está en consonancia con los intentos reformistas y de innovación
metodológica de Bacon y Descartes. Finalmente, y como rasgo claramente distinti-
vo de la filosofía comeniana, debe enfatizarse la tradición enciclopedista en la que
se inserta la obra de Comenius y que, si bien en el siglo XVII no triunfará, sí resur-
girá en el XVIII. En efecto, Comenius entiende el conocimiento también como enci-
clopedia –que no como amasijo desorganizado de saberes–. En conclusión, puede
decirse que el Prodromus pansophiae es así una salida a la crisis epistemológica
propia de la primera modernidad. 
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