
UN DIFUSOR DE LA "ESCUELA NUEVA" DURAN'rE 

LA ESPANA DE LA RESTAURACION 

I. Introduccion 

Lorenzo Luzuriaga fue el encargado de la SemiOn Peclagogia e Instruccion 
Pliblica del prestigioso periOdico El Sol durante los aims 1917-1921. 

Desde la prensa este autor busco influir en su sociedad y plasmar una 
nueva forma de pensar en el espariol. Como hombre perteneciente a la "gene-
racion del '14", Luzuriaga volc6 sus esfuerzos para transformar la Esparia de 
Alfonso XIII, e intento alcanzar este cometido en el area o campo que era de 
su dominio: la pedagogia. 

Por estos motivos el periodista espariol difundiO a traves de las columns 
de El Sol y de diversos escritos suyos una corriente pedagOgica que surgio a 
fines del siglo pasado en Europa y America y cuyas manifestaciones aun 
perduran: es la llamada "Escuela Nueva". 

En el presente trabajo pretendemos comprender el credo y a las principales 
figuras de este movimiento, asi como su significaciOn en el campo de la educa-
ciOn europea y americana. 

Por otro lado, buscamos evaluar el peso que este autor ha tenido en la 
propagacion del movimiento de las Escuelas Nuevas en la Espana de la Res-
tauracion. 

II. Perla de Lorenzo Luzuriaga 

Luzuriaga es una figura familiar para nosotros argentinos por su labor en 
el ambito de la pedagogia y de la historia de la educacion. Este autor, que ha 
actuado en las Universidades de Tucuman y de Buenos Aires y que llega a ser 
director de Publicaciones de la Editoria Losada, pertenece al grupo que durante 
la guerra civil espariola se exilia en nuestra patria. 

Al acercarnos a conocer la vida de este espariol que ha nacido en Valde-
perias en 1889, surgen ligadas a su persona prestigiosas figuras del mundo cul-
tural de la Espana de fines del siglo pasado y principios de este. 
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Para que la figura de nuestro autor adquiera su verdadero matiz y peso 
es preciso ubicarlo en el rico contexto cultural en el coal se inserta. Luzu-
riaga pertenece a la generacion que el mismo denomina "del 14" y que es 
tanibien conocida como la de "los nietos de Giner" o como la "tercera generacian 
Krausista". 1  

Al igual que algunos antecesores familiares, Luzuriaga decide dedicarse a 
la docencia y por ello en Madrid estudia en la Escuela Normal Central. Aqui 
conoce a B. Cossio y a tray-es de este a Francisco Giner de los Rios. "Este fue 
el encuentro decisivo de mi vida", manifiesta en alguna oportunidad. 2  

. La relaciOn con Giner se intensifica ya que Luzuriaga decide seguir el 
curso de Filosofia del Derecho que este dicta en la Universidad Central y con 
el tiempo sera alumno y maestro del centro educativo creado en 1876 por 
Giner y sus seguidores: la InstituciOn Libre de. Enserianza. 

Otra de las personaliclacles que marcaran entrariablemente a Luzuriaga es 
la de Ortega y Gasset. '"Fue mi maestro y amigo de toda la vida. . . su persona 
y sus ideas han estado siempre presentes en mr,.3  asi lo recuerda el pedagogo 
espariol que conoce al filosofo al ser su alumno en la Escuela Superior de 
Magisterio. 

De este modo, vemos como por la epoca en que la Restauracion declina, 
Luzuriaga se va vinculando a todo el grupo intelectual que, en mayor o menor 
medida, es heredero del krausismo y que intenta por esos Bias actuar en la grin 
y adormecida vida espariola. 

Para comprender en profundidad el perfil de Luzuriaga, es menester co-
nocer la corriente intelectual en la que se engarza, asi como tener en cuenta 
algunos de sus esenciales presupuestos. 

El krausismo ha significado en Espana un intento de reforma practica 
"de la vida, de la cultura y del modo de ser esparior. 4 Sanz del Rio, luego,  
de su estaclia en Alemania en 1843-1844, introduce el pensamiento del fil6- 
sofo germano Krause, con el objeto de lograr una profunda transformaciOn en 
Espaiia. 

Tras este espariol numerosos pensadores se adhieren a este movimiento 
que mas que llegar a ser una corriente "estrictamente filosofica", como dice 

1. TuRom DR LARA, MANUEL, Medio siglo de cultura espanola, 1835-1936, Barcelona, 
1982, p. 53. 

2. LUZURIAGA, LORENZO, en Negro sobre Blanco, Boletin literario bibliografico, Buenos 
Aires, 1961, p. 1. 

3. LuzuRacA, L., Las Fundaciones de Ortega y Gasset, Caracas, 1985, p. 5. 
-4. G.6-mEz MoLLEDA, M D., Los reformadores de la Espana Conternpordnra, Prolog° de 

V. Palacio Atard, Madrid, 1981, p. 30. 	 . 



UN D/FUSOrt DE LA "ESCUELA NUEVA" DURANTE LA EspAsa... 	 175 

Cacho Viu, es una "actitud intelectual, o mejor, human° integral". 5  Todos 
estos hombres buscan terminar con la apatia espiritual imperante en la penin-
sula y desean romper de una vez el cerco que aisla a Espana de Europa. 

La decada del '60 es la de mayor influencia del krausismo y en ells emer-
ge la "primera generacion de discipulos" 6  que influyen y actuan en los claus-
tros universitarios y en la revolucion del '68. 

Siguiendo a quienes han profundizado criticando el terra, distinguimos un 
segundo momento del pensamiento krausista: el del institucionismo. Es decir, 
con la RestauraciOn los ipensadores ligados al krausismo actuaran en el Ambito 
privado: en la InstituciOn Libre de Ensenanza. Este centro educativo nave 13- 
sandose en muchos supuestos krausistas y con una fuerte impronta laicista. 

Con el tiempo, nuevas filosofias como el positivism() y el irracionalismo 
aportan mas elernentos al ideario intelectual del grupo. Sin embargo, "un 
comim espiritu de reforma, una unanime voluntad de progreso y una &Ica 
pedagOgica misionaria", 7  mina y vincula esencialmente a quienes han optado 
par el krausismo, verdadero "racionalismo pragmatico" y "estilo de vida". 8  

Giner de los Rios, el "alma mater" de la Institucion, quiere cambiar a 
Espana desde la raiz interior del hombre, pero el instrumento pare alcanzar su 
cometido, no es ya, como en el 68, la politica, sino la educacion. Pero la .labor 
que inicia Giner tendra un tono muy diferente cuando en el segundo decenio 
del siglo xx, la liamada tercera generacion krausista irrmpa en el horizonte 
espaiiol". 9  

En este grupo de hombres hay profesores universitarios, hombres de cien-

cia, literates, periodistas, etc. Entre ellos figuran: Cossio, Fernando de los Rios, 
Luzmiaga, Ortega, Castillejo, etcetera. 

Todos ellos sienten una gran afinidad con los hombres del '68 y respetan 
y comparten muchas de las ideas que sus mayores han Nail), ante todo la 
reforma del hombre espariol. Pero ellos se distinguen de la generacion que 
los ha precedido en que deciden volver al ruedo politico, como en el '68, para 

5. CACHO Viu, V., La Institucion Libre de Ensertanza, Origenes r Etapa Universitaria 
86Q-1881), Prolog° de F. Perez Embid, Madrid, 1962, p. 102. 

6. LoPEZ MOLLEDA, J.. El krausismo espanol, Mexito, 1956, p. 25. 
7. LLERA Y ES'a.BAN, L., Las filosoffas de la Salvacion, en "Historic General de Espana 

v  America, Revolucion y RestauraciOn", t. XVI', vol. I, Madrid, 1982, pp. 206.21. 
8. L6PEz MORILLAS, L., Racionalismo pragmeitico. El pensamiento de Francisco Giner 

de los Rios, Madrid, Alianza, 1980, p. 11. 
9. PEREIRA MENAuT, A., Sobre la educaciOn en el pensamiento de Giner de los Rios 

on Revista de Estudios Politicos, 1976, p. 681 y sees. 
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alcanzar su. cometido. De este modo, "los nietos de Giner" se acercan al par-
lamento, forman agrupaciones, militan en partidos politicos, etcetera. 

Se inicia asi una nueva etapa en el movimiento krausista-institucionista; 
es el momento de la "pedagogia desde arriba", 10  la esperanza para salvar al 
pais ester en esta "escuela de minorias"11  que se vierte ahora a la action. Por 
esta nueva estrategia, los intelectuales reformistas fundan la Liga de Educa-
cion Politica de la que nuestro autor formara parte. 

Luzuriaga viaja a Alemania becado por la Junta de Ampliaci6n de Estu-
dios,  12 y acude a las Universidades de Marburgo, Berlin y Jena. Aqui toms 
contacto con los maestros de la epoca Natorp, Dilthey y Wund. Las ensenan-
zas de todos ellos modelan e inspiran su form.acion intelectual. 

Al regresar de Alemania, Luzuriaga, hombre decidido a la action, pu- 
blica su primera obra y participa como encargado de Publicaciones del Museo 
Pedagogic° como colaborador de Cassia. Tambien decide volcarse al periodismo 
como medio eficaz para reformar a Espana. 

Par ello, a partir de 1917 y durante cuatro arias, Luzuriaga es encargado 
de la section Pedagogia e InstrucciOn Niblica en el diario El Sol, 13  periodic° 
que segCm expresa llega "a ejercer una influencia extraordinaria sabre la vida 
cultural y politica espariola". 14  

Recordemos que este periodic°, cuyo "director espiritual" 15  ha sido Or-
tega, se propone "renovar de arriba a abajo todo el organismo de Espalia". 16  
En estos anos en que el regimen de la RestauraciOn va feneciendo, El Sol se 
diferencia netamente de la prensa oficial o "de la oligarquia" y de la "prensa 
socialista", representando a una elite liberal y laica". 17 

El "cursus honorum" de Luzuriaga no terrnina aqui, sino que recien es-
tamos en sus inicios. En 1922 funda la Revista de Pedagogia que dirigira 
hasta 1936 y en ells pretenders "reflejar el momenta pedagogic° contem-
poraneo y contribuir a su desarrollo". 18  

10. Gob= MOLLEDA, M. D., op. cit., p. 468. 
11. ORTEGA Y GASSET, J., Minion de la Universidad, Madrid, 1930, p. 8. 
12. Organismo Oficial que fomenta betas en el extranjero y subvenciona trabajos cien-

tificos. 
13. Cfr. FERNANDEZ, A., GoNzAizz, A., Lorenzo Luzuriftga, aportacion periodistica 

(1917-1921), Ciudad Real, 1988, passim.. 
14. LIJZURIAGA, L., Las fundaciones..., p.. 13. 
15. REDONDO, G., Las empresas political de Jose Ortega y Gasset, Madrid, 1970, vol. 
16. "El Sol", 19 de diciembre de 1917. 
17. DESVOIS, J. M., El Sol, origenes y tres primeros alias de un diario del Madrid, 1917. 

1920, en Estudios de InformaciOn, 1970, N9 16, pp. 45-96, p. 59. 
18. Revista de Pedagogia, Ano 1, nc,  1. 	 • 
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La labor emprendida por nuestro autor en El Sol continua en la Revistct 
de Pedagogia. Es necesario, para 41, que el espanol se acerque a Europa, las, 
nuevas ideas y teorias deben ser conocidas. Cree que "Espana era el problems 
y Europa la 	 Nuestro autor se ufana por difundir en ambios medios 
"los metodos, tecnicas, espiritu. . . de la escuela n.ueva". 2° Si el espariol clebe,  
transformarse en sus mismas rakes, debe inevitablemente conocer las tender], 
cias innovadoras, los nuevos aires que por esos dias se respiran en Europa. 
Luzuriaga, por tanto, ha de dedicarse toda su vida a dar a conocer y a difundir. 
las modernas creencias de su especialidad: la pedagogia. 

Intensifica su labor durante la Segunda Repitblica como miembro del 
Consejo Nacional de Instruccion Pablica, momento en el que intenta concre-
tar sus ideas de la "escuela Unica". Luego, durante la Guerra Civil, se exilia 
en nuestro pais al que ha conocido en una visita anterior; 21  aqui muere en, 
1959 luego de haber trabajado incansablemente en nuestro medio. 

En el tercer decenio del siglo xx el movimiento de las "escuelas nuevas",. 
tambien llamado de la "nueva educaciOn", se vigoriza y decide lograr el acer-
camiento de todos sus partidarios. Para ello, en Calais, en 1921, se funda la 
"Liga Internacional de Educacion Nueva". Luzuriaga acude en representa-
cibn de Espana y forma parte del Comit4 de la Liga que pretende "introducir. 
su ideal y metodos" 22  en las escuelas europeas y americanas. 

Para propagar sus principios la Liga cuenta con publicaciones a la par. 
que realiza peri6clicamente congresos a los que nuestro autor asiste en repetidas; 
oportunidades. 

Cuando en Madrid se constituye la "Liga Espanola de EducaciOn Nueva",. 
Luzuriaga es el presidents de la misma. Sin embargo, su labor en favor de esta 
corriente ha eomenzado afios antes, cuando como columnista de El Sol, pre-- 
tende transmitir su credo para irradiar luces de raodernidad a la envejecida_ 
realidad de .su patria. 

III. Estado de la Pedagogia a principios del siglo xx 

Durante el siglo xxx ha sido Alemania el pais que ha marcado a trayes 
de sus pensadores del campo pedagogico, las teorias y metodos de la educacior, 

19. Cfr. GomEz MOLLEDA, M. D., p. 495. 
20. MERIDA NIOOLICH, E., Una alternativa de reforrna pedagogica: La Revista'de Pe-

dagogia (1922-1936), Pamplona, 1983, p. 118. 
21. Para conocer su visita a la Argentina ver: Andes de la InstituciOn CtiAviral Espa-

nola, Buenos Aires, 1949, t. 3, p. 153 y siguientes. 
22. FEFIRE1RE, A., Liga Intornacional para la EducalciOn Nueva, Buenos Aires, La Obra,. 

1930, p. 10. 
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. • 
en el panorama europeo y americans:). La presencia y preponderancia ger-
mana en sus diversas vertientes: herbartiana, kantiana y experimental es en 
este siglo, indiscutible. 

Pero ya entrado el siglo xx, cuando Luzuriaga es periodista de El Sol, una 
serie de autores, ademas de los alemanes, difunden sus ideas y exponen sus 
principios que ocuparian un destacado lugar en el campo del pensamiento pe-
dag6gico. 

Luzuriaga explica que con la desapariciOn de la pedagogia herbartiana, 
una "gran crisis" se ha manifestado en el campo de la ed.ucacion. Simulta-
neamente a la desaparicion de la pedagogia que 61 llama "traditional" tm. tras-
cendente cambio ha ido aconteciendo. 23  

Esta importante innovation se ha mostrado en el area de las leorias pe-
dagogicas, "por un lado con la aparicion de la psicologia experimental con 
Neumann, Benet y Taylor, y por otro, con el renacimiento de la filosofia en 
esta misma teoria eon Natorp, Dewey Wyneken y otros".24  

Cuando Lurtuiaga escribe sus articulos, otra de las novedades cuyos co-
mienios se remontan a mas de un siglo, es el cambio en la conception de .la 
education. Nuestro autor es testigo y participe de esta esencial evoiucidn. El 
.tree que desde "Rousseau y Pestalozzi", la educaciOn es considerada camo "un 
desarrollo, un crecimiento" que ha de llevarse "a un grado maximo y que 
parte del mismo sujeto educado hacia afuera", ella ya no es "una presion 
imposition hecha sabre el nino". z5  

Luzuriaga entiende que el mas destacado lugar en la pedagogia contempo-
ranea corresponde al norteamericano John Dewey, 26  el cual "rompe can la 
tradition herbartiana" predominante en el siglo xix e inicia con sus obras y 
con las instituciones que crew, otra corriente: la de la "Escuela Nueva". 27  

Tras el norteamericano surgen otros autores que serial representativos de 
esta naciente tendencia: los alemanes Kersahensteiner. 	y Wyneken, la italiana 
M. Montessori, los franceses Cousinet y Clarapere, el belga Decroly y el suizo 
Ferriere, etcetera. 

23. E. S., 25 de marzo de 1918. 
24. Idem. 
25. E. S., 22 de abril de 1918. 
26. LUZURIACA, en su obra La Pedagogia Contempordnea, Tucuman, 1942, distingue 5 

direcciones en la pedagogia contemportinea, ellas son: La Pedagogia Individual, la Psicologia, 
la Active, la Social y la Filosefica. 

27. T.AIZURIAGA, L, Mitodos de la Nueva Education, Buenos Aires, Losada, pp. 9-10. 
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'Los dos pensadores ya citados, Rousseau y Pestalozzi, .junto con Froebel, 

son para oienes han profundizado mas el terra los precurSores indiscutibles 

de la.Escuela Nueva. 28  

. 1 - La Escuela Nueva. Su presentacit5n 

El columnists de El Sol presenta esta nueva corriente educativa afirmanck 

qUe "los viejos mkodos escolares, mas inclinados a transmitir mecanicamente 
una suma de conocimientos que a satisfacer las necesidades biologicas y risiCo-
lOgicas del desarrollo inf antil, han dada origen a multitud de refonnas e in-
novaciones que han cristalizado sabre todo en las ilamadas "escuelas nue'Vas".29  

Seem Luzuriaga, los miembros de la Escuela Nueva tratan de cambial-- 
la education tradicional, intelectual y libresca" por otro tipo de educaciOn que 
denote un "sentido vivo y activo". so 

IV. 2 - Sus principios 31  

Luzuriaga destaca en una de sus obras cinco conceptos fundamentales en 
los que se apoya esta corriente pedagogica. Enos son: Vitalidad, Actividad, 
Libertad, Infantilidad y Comunidad. 32  

Una de estas ideas claves en las que se basa la Escuela Nueva es: la.  
Vitalidad, es decir, la relation entre los conceptos de "escuela" y "vida". 

Varios autores han resaltado este aspecto, Pero si bien es cierto se rela-
ciona con el concepto de Spencer, quien entiende que la educaciOn al preparar 
al alumno para la vida ha de proveerlo de instrumentos y medios para su pos-
terior "lucha por la existencia", 33  y tambien con el de Dewey, quien busca in-
troducir en la escuela esa misma vida social con sus preocupaciones y proble-
mas, Luzuriaga, por su parte, comulga mas intimamente con el concepto de 
vida de su maestro Ortega. 

28. PLANCHARD, E., Orientaciones actuates de la pedagogia, Buenos Aires, 1960, p. 117. 
29. E. S., 14 de julio de 1921. 
30. LUZUBIAGA, L., Historia de la Educacidn y de la Pedagogia, Buenos Aires, Losada, 

p. 230. 
31. Para el estudio del credo de esta corriente hay dos documentos, esenciales uno es 

el que contiene los 7 principios de la Liga Internacional de las Escuelas Nuevas y otro el de 
los 30 principios de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. 

32. LUZURIAGA, L., Metodos..., pp. 9-19. La presente exposition ha de presentar las 
Escuelas Nuevas basandose en los escritos de Luzuriaga, ya sea en sus obras editadas en 
Espaiia y en Argentina, como principalmente en una selecciOn de sus articulos de El Sol. 

33. LUZURIAGA, L., Historia de la Educaciim. 	p. 230. 
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Luzuriaga insiste, siguiendo a este filOsofo, en que "mas que para educar 
para la vida ya hecha", importa hacerlo "para la vida creadora", 3+ hay que 
buscar exaltar y fomentar la energia vital del nino en todas sus manifestacio-
nes, tanto en la vida del espiritu como en la del organismo. 

Otro de los rasgos fundamentales que nuestro autor destaca es la idea de 
Actividad. Buscando dejar de lado la escuela tradicional que ha sido "intelec-
tual y memorista" y que ha denotado tener una "mi 'nsima actividad", 35  se han 
alzado los dos principales exponentes de la escuela activa: Dewey y Kers-
chensteiner. 

El primer° de ambos busca que la escuela sea una comunidad en minia-
tuia donde el nino "aprenda viviendo" 36  y realizando las mismas actividades 
sociales que en la vida humana, y el segundo con sus "Escuelas de Trabajo", 
pretende que el nine aprenda por "propia experiencia" y desarrollo sus "di-
mensiones individuates" 37  por medio de una actividad constante. 

La Libertad es, para Luzuriaga, otra de las ideas madre de la Escuela 
Nueva. El es partidario de este principio entendiendolo en una doble dimen-
sion. En primer t4rmino distingue la libertad clidactica donde los nifios eligen 
las rofmas de realizar ciertas operaciones (Metodo Decroly y Montessori), o 
ya en un punto mas desarrollado donde eligen sus trabajos y profesores (Plan 
Dalton y Escuelas de Comunidad de Hamburgo). 

Sin embargo, en un segundo termino, nuestro periodista muestra intere-
sarse, aim mas, por la libertad moral o de conducta a la que considera una 
verdadera autonomia en el orden moral, manifestandose implicitamente, de 
este modo, acorde "con los presupuestos de la filosofia moderna". 38  

La Infantilidad es otro de los conceptos basicos que resalta el columnista 
de El Sol. Al afirmar este principio se busca no despreciar la vida infantil 
considerandola como algo transitorio e imperfecto, sino, por el contrario, se 
tiende enfaticamente a resaltar lo peculiar de esta edad en la escuela. 

Luzuriaga note que esta idea ha sido sostenida por Wyneken, el defensor 
de la "cultura juvenil", y por Clarapere quien ha afirmado que la escuela 
deberia siempre "proteger los caracteres propios de la infancia en vez de acor-
tarlos". 39  

34. LUZUIUAGA, L., Motados. 	p. 13. 
35. ldem, p. 14. 
36. ' Mem, p. 15. 
37. LUZURIAGA, L.i  Escuelas Activas, Madrid, 1925, p. 12. 
38. MERIDA NICOLICH, E., Una altemativa..., p. 120. 
39. LUZURIAGA, L., Mitodos..., p. 17. 
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La tiltima de las ideas que Luzuriaga destaca es la de Comunidad. Si bien 
esta nod& es anunciada con diversos matices por diferentes autores, podria 
resumirse en el concept° de "la educacion por la comunidad".40  Dewey, 
Xerschensteiner y Natorp, con su pedagogia social, resaltan este xnismo aspecto. 

Al lado de estas cinco ideas expuestas brevemente se podrian enumerar 
otras tantas que se desprenden de ellas y completan el credo intelectual de esta 
corriente. Algunas otras que Luzuriaga enuncia serian el concepto de "escue-
la unificada", la aplicacion de los metodos psicoanaliticos y fenomenologicos a 
la educacion, la llaraada educacion sexual, "el mcrvimiento juvenil", etcetera. 41  

W. 3 - Principales representantes 

En esta novedosa y reformists corriente que nace a fines del siglo pasado, 
han participado pensadores de diversos paises y de variados caracteres ideo16- 
gicos. Esto dificulta la uniformidad del movimiento. 

El colunmista de El Sol dedica diferentes articulos a la presentacion de 
algunas figuras claves de este movimiento: se trata de Dewey, M. Montessori, 
ICerschensteiner y Wyneken. 

Respecto al prim.ero de ellos, Luzuriaga luego de anunciar sus rasgos bio-
graficos y sus principales trabajos pedagogicos, lo ubica desde un punto de 
vista filosofico dentro del pragmatismo, junto con Scheller y W. James. 

Esta filosofia, en palabras de James que el periodista transcribe, se aparta 
de "la abstraccion", y de "todo pretendido absoluto u origen", pars volverse 
hacia "el pensamiento concreto. hacia los hechos y acciOn eficaz", ella es 
en esencia "un metodo de investigacion en lugar de ser... la cesacion de toda 
investigacion". 

El pragmatismo considera al espiritu "como un proceso dinamico, como 
una actividad", por ello Dewey afirma que el nino "no nace con facultades 
que han de desplegarse", como clasicamente se ha creido, sino que posee "im-
pulsos especiales de accion que se han de desarrollar mediante su uso". 

• Para Dewey la escuela debe ser "una instituciOn social real y viva", donde 
se reproduzcan "los principios fundamentales de la villa social". Asi se evitaria 
el dualismo entre "la vida social" y "la vida escolar", convirtiendose la escuela 
en una verdadera "comunidad embrionaria", donde lejos de estar en una acti-
tud de "absorber y aprender", el rol del nino sera de "construir y producir". 42  

40. Idem. 
41. Idem. 
42. E. S., 22 de abril de 1918. 
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El pedagogo noiteamericano pone especial enfasis, siguiendo los iinea-
mientos de la Escuela Nueva, 43  en el trabajo manual de las escuelas al (tile 
considera la "mss importante de las actividades sociales". 44  

Cuando Luzuriaga escribe sus artiCulos en El Sol, el nombre de M. Mon-
tessori es harto conocido, ya sea por sus escuelas presentee "en todas-partes del 
mundo", o bien por la difusiOn de sus obras traducidas a todos los idiomas.-En 
ella "la union de lo empirico con lo especulativo dio a sus ideas muchos 
adeptos". 46  

Ella resalta la importancia de atender las necesidades espirituales del ill.- 
no. 46  Al modo de Rousseau, la autora italiana afirma que "las leyes generates 
que gobiernan la salud fisica del nino, tienen.su paralelo: en las de la salud 
psiquica". Tambien censura la falta de libertad a la que han sido sometidos 
los ninos, siendo esta "puramente fisica". 

Montessori .tree que los mayores deben solo darks los medios para el 
desarrollo del nino, este ha de "vivir libremente" y desarrollarse de "un mock, 
espontaneo y activo". 4/7  Ella resalta ciertos derechos de los nirios, a saber: 
ser criados por sus madres, vivir libremente, tener un ambiente adecua-
do, etcetera. 48  

Nuestro autor explica coma Montessori se ha alejado de la antigua pe-
dagogia a la cual "se le ha 'escapado el espiritu del nino, su personalidad", y 
se lo ha sujetado e "inventado a priori su espiritu". 

La propuesta de Montessori es diametralmente opuesta a esos supuestos. 
Su nueva.  pedagogia considera que el punto de partida de la vida psiquica 
del nino es el fenomeno de la atenciem. Esta tiene un "origen interno", el 
maestro solo puede "dejar en libertad a las fuerzas espirituales del nino para 
que ellas se manifiesten" y deben presenter "el alimento adecuado a las nece-
sidades psiquicas por medio de los objetos externos". Ambos aspectos son "los 
fundamentos para la construcciOn de una nueva pedagogia". 49  

Luzuriaga presenta a Kerschensteiner, enumera sus obras y d.estaca las 
influencias que ha recibido: por un lado, de Pestalozzi y Kant, a traves de 

43. Ver punto 6 de los principios de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas en 
LuzurtrAGA, L., Las escuelas Nuenos, Madrid, 1925, p. 13. 

44. E. S., 22 de abril de 1918. 
45. E. S., 25 de marzo de 1918. 
46. LUZURIAGA toma como base para su articulo sobre Montessori la primera parte de 

su obra La pedagogia cientifica aplicada a la education de los nines de 7 a los 11 ands, 
llamada: La actividad esponteinea del nino. 

47. E. S., 25 de marzo de 1918. 
48. La Liga Internacional de la Escuela Nueva tambien tiene una DeclaracVm de ins 

Derechos del Nirio. 
49. E. S., 22 de marzo de 1918. 
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la obra de Natorp, autor a quien "debe sin duds el concepto de pedagogla 
social", y por otro, del pragmatismo, principaimente de Dewey "de quien ha 
adquirido. . la concepcion instrumental de la eclucacion". 

Siguiendo a Natorp el pedagogo aleman, entiende que no hay diferencia 
entre "los fines del individuo y de la sociedad". Por ello, el Bien supremo del 
hombre es algo externo a el, lo llama "la comunidad moral". De aqui se 
sigue que el papel de la escuela es dave, no solo debe conseguir "el bienestar de 
sus ciudadanos", sino "formar hombres Utiles" tambien Para beneficio de la 
sociedad". 60  

Para alcanzar estos fines Kerschensteiner propone en contraposiciOn a 
"la escuela tradicional del mero aprender", las llamadas "Escuelas de Tra-
bajo". 51  

Los fines que asigna a estas escuelas son: primeramente auxiliar a los 
alumnos a que alcancen una profesion, ella no debe responder solo al interes 
personal, sino tambien al interes del Estado. Con el perfeccionamiento de su 
propia personalidad, el alumno conseguirit que su Estado este cada vez mas 
cerca "de la comunidad moral ideal". 

El pedagogo aleman insiste tambien en dar "una educacidn principal-
mente manual al nino". Inclusive entiende que las ocupaciones manuales 
.contribuyen al desarrollo de las capacidades puramente intelectuales. 

. Por otro lado, Kerschensteiner busca "la transformacion de las escuelas 
en verdaderas comunidades de trabajo organizadas voluntaria y espontkinea-
mente". 62  En estas escuelas se confia parte de las clases a los mismos alum-
.nos. Los centros mas cercanos a este tipo de organizacion serian los ingleses 
o norteamericanos. 

El ultimo pedagogo que presentamos a traves de Luzuriaga es otro 
rnan: Wyneken, el coal piensa que la vida humana se desarrolla en varios 
grados y que la educacion tiene por fin "introducir al hombre en el proceso 
de, humanizaciete. 

Este autor, considerado como el teorizador de las "corporaciones libres 
de estudiantes" que existian antes de la guerre en su pais, siguiendo a Rous- 

50. E. S., 19 de julio de 1918. 
51. De este terrain° deriva el de "Escuela Activa', ya que cuando en 1918 se traduce 

al franc& el vocablo aleman "Arbeitsschule", que significa "Escuela de Trabajo", se usa 
ese terrain°. 

52. E. S., 19 de julio de 1918. 
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seau asigna a la juventud un valor "propio e insustituible" e insiste en acen-
tuar "la personalidad" de esa edad. 

Wyneken cree que la juventud debe cesar de estar "encerrada en la Es-
cuela" y, por tanto, comenzar a actuar, es para el la Nora de su "emancipa-
cion historica". Frente a la pugna entre la naturaleza y la cultura, o entre 
el deseo juvenil de emancipaciOn y los fines de la educaciOn, el propone una 
soluci6n: incorporar al joven "a la vida cultural de la humanidad", pero sir-
viendo al mismo tiempo a la "vida propia de la juventud". 

Este pedagogo ha lido el creador de las "Comunidades Escolares Libres", 
entendiendose por ellas a las instituciones donde se concilia "el ser de la es-
cuela con la naturaleza de la juventud". 

Este aleman que fue un firme opositor de la educacion oficial alemana, 
y asi, sus escuelas lejos de estar dominadas por el Estado, la Iglesia o la so-
ciedad "son un organismo independiente con leyes derivadas de su propia 
voluntad". 53  Las escuelas de Wyneken son: extraconfesionales desde el punto 
de vista religioso, abogan por el contacto de los alumnos con la naturaleza, 
por la coeducaciOn de los sexes, atienden al aspecto profesional y general, 
son extraoficiales y antiestatistas y poseen un regimen de libertad y auto-
nomia". 54  

Wyneken cree que los alumnos son al mismo tiempo sujetos y objetos de 
la educacion. No hay en su teoria division entre educador y educando, ni un 
enfrentamiento, sino cree que la enserianza es como una "convencion de 
maestros y alumnos para un determinado fin". 55  De ahi se entiende la con-
cepciOn de sus Comunidades Escolares en las cuales, siendo verdaderamente 
autonomas, los problemas se discuten entre directores, maestros y alumnos 
en gran mimero de ocasiones. 

IV. 4 - Periodos historicos 

En una de sus obras 56  Luzuriaga distingue cuatro momentos o periodos 
principales en el desarrollo historic° del movimiento de la "Nueva 
EducaciOn". 

53. E. S., 2 de diciembre de 1918. 
54. Hay una gran coincidencia entre las caracteristicas de esta escuela y los principios 

que postula la Escuela Nueva: Cfr. Postulados de la Oficina Intern.acional de las Escuelas 
Nuevas. 

55. E. S., 2 :de diciembre de 1918. 
56. LUZURIAGA, L., Historia de la EducaciOn..., p. 231. 
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El primer°, ctiya extension seria de 1889 a 1900, se caracteriza por la 
creacion de las primeras escuelas en Europa y America. La primera nace, en 
Inglaterra, apareciendo luego en Alemania, Francia y Estados Unidos. 

El columnista de El Sol, resalta cOmo este movimiento nace de la reali-
dad educativa misma. "No se trata de Auras especulaciones te6ricas ...sino 
tie ensayos y experiencias realizados en la misma vida escolar". 57  

El segundo monument°, el de la formulacion de las nuevas ideas peclago-
gicas, iria de 1900 a 1907. Es ahora cuando se inician las dos principales 

-vertientes del movimiento reformador: por un lado, la del pragmatismo e 
instrumentalism° de Dewey, que publica en 1900 su primera obra impor-
tante, La Escuela y la Sociedad, y por otro, la de la Escuela de Trabajo de 
Xerschensteiner, que ese mismo aria inicia reformas de enserianza en Mu-
nich donde era consejero escolar. 

Luzuriaga cree que las ideas de Dewey influyen sabre las de Kerschens-
teiner y, por ello, se podria considerar a aqu61 ccmo al padre del movimien-
to activista en el orden teorico.58  

De estas dos vertientes "arrancan las ideas que han de orientar el mo-
vimiento posterior de innovaci6n". 59  

El tercer momenta es el de la creacion y publicacion de los metados acti-
vos,6° abarcaria de 1907 a 1918. Ahora "alcanzan su madurez las realizacio-

- nes de la educacion nueva". 61 

Es ahora cuando se aplican por primera vez el Moto& Montessori en 
Roma y el Mkodo Decroly en Bruselas, surge en Miss Pakhurt la idea del 
Plan Dalton, en Washburne la del sistema de Winnetka y en Kilpatrik del 
Metodo de Proyectos. 

El cuarto y Ultimo raomento es el de la &fusion, consolidaciOn y oficia-
lizacion de las ideas y metados de la Escuela Nueva ; abarcaria de 1918 hasty 
-el momenta en que Luzuriaga escribe esta obra suya. 

En este period° se fundan las principales Asociaciones de la Educacion 
Nueva, se aplican nuevos metodcos de educaciiin activa 62  y se llevan a la, 
,educacion Oficial las ideas innovadoras mediante las grandes reformas esco- 

57. Cfr. Andes de la 	p. 156. 
58. E. S. 19  de Julio de 1918. 
59. Ch.:Ana/es de la... p. 156. 
60. Cfr. LtizuRIAGA, L.; ,Mitodos..., passim. 
614.;  Cfr..A 	j  nales...„..p,,157. 
62. Como ios metodos de Cousinet, Freinet, Petersen, etc. 



186 	 TERESA MARiA, DABUSTI 

laces de Rusia (1918), Alemania y Austria (1919) e Italia (1923),. segadas 
mas tarde por las reformas de Espana (1931), Belgica (1936) y Fraud& 
(1937 y 1945). 

Iv. 5 - Tendencias y expansion 

Los principios reformistas sostenidos por los partidarios de la Escuela 
Nueva se llevan a la practica a trav4s de diversas instituciones que en Ame-
rica y Europa se van ftmdando "promovidas casi por completo por iniciativa 
privada". 

Las Escuelas Nuevas, de diversas fisonomias, nacen de una comun cree  n-- 
cia: la idea de que en general la escuela publica "en vez de promover las, 
fuerzas ftpontaneas de los alumnos y favorecer su disciplina interior", lose
mortifica con "metodos artificiosos y mecanicos" muy opuestos a la pedago- 
gia moderna que, desde Rousseau y atin. Locke, concibe la educaciOn "no ya 
como la trans/nisi& de un saber objetivo", sino .como la "forrnaciOn de 1a: 
personalidad autOnonza del escolar". 63  

Nuestro autor clasifica las diversas tendencias de Escuelas Nuevas acorn- 
des a los caracteres peclagOgicos distinguiendo, de este modo, cuatro grupos. 64  

Uno. es el de las escuelas nuevas propiamente dichas inspiradas en _las. 
primeras que surgen en Inglaterra. Otro es el de las escuelas experimentqles 
de tipo pedag6gico y tecnico que nacen en Estados Unidos por influencia de 
la "escuela universitaria" de Dewey de 1896. Luego esta'n las escuelas activas 
de caracter esencialmente metod.ologico, inspiradas por los creadores de 
nuevos metodos de educaci6n. El Ultimo grupo es el de las escuelas de ensayo,  
y reforma, de tipo oficial que abarcan varias instituciones dentro de un 
tema escolar. 

Las primeras "escuelas nuevas" surgen en Inglaterra, como dijimos, son 
las de Abbotsholme, llamada justamente "New School" .y la de Bedales, crea,- 
das en 1889 y 1893, respectivarnente. 

De ahi se extenderian al continente adoptando diferentes modalidades, 
en cada pals, pero manteniendo siempre importantes rasgos comunes. 

Alemania conoce a partir de 1898 los "Hogares de educacion en et 
campo", escuelas inspiradas en las inglesas. En 1906 Wyneken y Greeheb fun- 

63. CODIGNOLA, E., Historia de la EducaciOn y de la Pedagogia, Buenos Aires, Atone*, 
1946, p. 334. 

64. Para profundizar sob re el desarrollo y extension del roovaniento Cfr. su Historia 
la 	p. 132 y siguientes. 
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clan la primera "comunidad escolar Libre", escuela que se • desprende de las 
anteriores por divergencias ideologicas entre sus fundadores. Luego de la 
guerra se intentara, incluso, que algunas escuelas publicas adopten elementos 
tie las escuelas nuevas privadas. 

Por otra parte, en Francia en 1899 funda la primera escuela nueva: 
4'L'Ecole des Roches", surgiendo luego similares. Algunas escuelas palicas 
francesas adoptan por esta epoca metodos de la escuela active como el de 
Cousinet, Freinet, etcetera. 

En Italia el movimiento de la Educacion Nueva comienza con M. Mon-
tessori que funda su primera "Casa dei Bambini" en Roma en 1907. 

En 

 

Belgica movimiento se centra en las escuelas fundadas por Decroly 
partir de 1907. 

En Estados Unidos, desde 2896, muchas univereidades tendren escuelas 
primarias experinientales, la primera es la que Dewey funda en la Universi-
aad de Chicago. Estas escuelas universitarias se han orientado en general 
en los metodos de la educacion nueva e indicts° algtmas instituciones 

y privadas han adoptado elementos de esta metodologia. 

Por ultimo, cabe destacar thnio Luzuriaga resalta que en Espana, la Ins-
titiation Libre de Ensenanza, a la cual se encuentran ligadas importantes per-
.sonalidades de la vida espanda, ha sido una escuela nueva "donde se han 
iniioducido ideas y metodos innovadores" que recogeria luego la "corriente 
refonnista" de la Escuela Nueva. 65  

. Condusiones 

Luego de haber hecho un analisis de la Escuela Nueva a traves de la 
piuma de uno de los representantes de la "tercera generaciOn Krausista", ca-

.be preguntarse si verdaderamente la Escuela Nueva supone una revolucion, 
-un cambio radical, una mutacion de fondo, en el pensamiento pedagogic° con-
temporaneo. 

En el caso de ser este movimiento asi, surgirian nuevas preguntas, ref e-
aidas principalmente a la persona de Lorenzo Luzuriaga. Cabria interrogarse 
iQ siguiente: Que papel ha jugado nuestro autor en la &fusion en Esparta 
de esta corriente "revolucionaria"?, 4Con que elementos ha contado para pro-
pagar esta nueva tendencia?, Es Luzuriaga pionero en esta labor o sigue 

65. Cfr. LUZ IntLtak Lw, Historia de la. .., p. 227. 
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el surco abierto por otras personalidades ?, Cuenta con apoyo official o de al-
guna institution para ello?, Que alcance tendria su difusion?, etcetera. 

Respecto al primer aspecto, objetivo initial de nuestra exposition, enten-
demos, que la Escuela Nueva, por todos sus presupuestos y teorias, marca un 
cambio tan radical en el ambito del pensamiento pedagOgico, que nos permi-
timos calificarlo como "revolucionario". 

Sus trascendentales cambios han ido mostrandose a lo largo del presente' 
estudio. Asi se ha visto como la Hamada "escuela traditional", esencialmente 
pasiva, debe dar Paso a la "Escuela Nueva" de fuerte sign activista. Aquella 
ha tenido como base "el programa", "la acumulacion de materias", esta se. 
apoya en "el nifio" y busca la "evolution de sus intereses" favorecida por 
que cada uno pida y necesite. El papel del maestro es en la escuela traditional 
fundamental, ya que enseria al alumno pasivo. En la Escuela Nueva, en cam-
bio, el alumno se autoeduca activamente. Aquella se centra en el ,objeto de,  
conocimiento, siendo la enserianza verbal y, para el grupo de alumnos, esta 
se.  centra en el sujeto educando, siendo la enserianza alga "vital" y con un 
fuerte acento en lo peculiar de cada individuo y edad. 66  

• 
Es preciso remarcar que esta corriente reformadora tiene antecedentes:: 

importantes ya a mediados del siglo xviii, pero como movimiento con obje-
tivos rnas tiaras y delineados, y en franca oposicion a la enserianza anterior, 
surge: con la tendencia de la Escuela Nueva. Los .pedagogos innovadores 
agrupan, se reunen y deciden expandir sus creencias recien a ,principios del 
siglo xx. 

En segundo termino, nos interesa analizar el papel de Luzuriaga. Su figura 
y labor son fundamentales para el movimiento de las Escuelas Nuevas. Su per-
sona cobra importancia no solo por su relation con Ortega, Diner y tantos: 
otros intelectuales que sentian su patria, en palabras de Lain Entralgo, "03-- 

mo problema", sino tambien por las tribunas que usa para dar a conocer las 
corrientes innovadoras. Nada menos que la Revista de Pedagogia y, antes, 
El Sol, uno de los mejores periodicos de Europa y "el mejor de Espana de. 
todos los tiempos". 68  

Si Bien Luzuriaga se entronca con una rica pleyade de intelectuales por' 
su tares reformista, entendemos que es pionero en propagar la Escuela Nueva. 
Escasos nombres podrian citarse para compararlos con nuestro autor en este. 

66. Para mayores datos ver: TITONE, R., Metodologia didtictica, Ma:drid, Rialp; 1'968, 
p. 45 y siguientes. 

67. LAIN ErrrRALGo, P., Espana como problema, Madrid, 1956. 
68. JOVE; J. M. y otros, Introduccion. a la historia de Espana, Barcelona, 1972, p. 890.. 
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punto, de todos modos, entre las figuras interesadas por la Escuela Nueva se 
destaca ante todo, y de forma notoria, el, ya sea por su dedicacion a la peda-
gogia, ya sea por los medios que use para su difusion, o Bien por ser repre-
sentante de su pais en la Liga Internacional del movimiento o presidente cuan-
do se funds en Espana la misma. 

Creemos importante resaltar que esta labor iniciada en Espaiia, Luzu-
riaga la continuara en nuestro pais con alcance latinoamericano. 

Por ultimo, queremos destacar la doble labor de Luzuriaga: por un lado 
y durante toda su vida, se muestra como hombre dedicado al quehacer peda-
gOgic:o, y por otro, se vuelca de lleno a la divulgacion de la pedagogia moder-
n& Si Bien su pensamiento careceria de "nervio creador y de una exposicion 
profunda", 69  su trayectoria y el alcance de su obra, son dignos de ser 
apreciados. 

TERESA MARIA DABUSTI 

69. MERIDA NrcoucE, E., Una alternativa , p. 37. 


