
LA ESCUELA PRIMARIA: VANGUARDIA 
DEL PENSAMIENTO DE LORENZO LUZURIAGA 

I. INTRODUCCI6N 

Cuando Lorenzo Luzuriaga escribia sus articulos en la Seccion Pedagogica 
de El Sol, la cual dirigia desde 1917 y lo haria •hasta 1921; el tema pedagogic° 
0, quiza mejor, el "problema pedagogic° espatiol", interesaba y preocupaba 
hondamente a politicos, dirigentes y educadores espafioles. 

Hablamos aqui de "problema pedagogicor, pues al abordar la historia espa, 
fiola del primer tercio del siglo xx vislumbramos que, en los aspectos educati, 
vos, la realidad estuvo lejos de ser simple, lineal y facil de entender y sintetizar, 
sino que, por el contrario, se mostro intrincada, oscura y muy compleja. 

Esta complejidad devenia de una concomitancia de factores que se auna-
ban y que es precis°,  considerar para sacar a la luz la historia educativa del 
period°. Deben, de este modo, tenerse en cuenta, por un lado, la .politica esta-
tal en materia educativa, asi coma el pensar y actuar de los diversos sectores 
parlamentarios y extraparlamentarios que cada vez se iban interesando mas 
por el acontecer pedagogic° hispano. For otro lado, una rica pleyade de .serias 
cuestiones nacionales tambien .preocupaban a los espafioles -y primaban, por 
momentos, relegando la urgente solucion del problema educativo. Por 
la realidad europea influia en 'Espana no solo por el acontecer politico suma-
mente diffcil y signado por la primera guerra mundial y sus duras consecuencias, 
sino tambien en el piano educativo donde ya desde antes de la revolucian 
francesa marcados cambios y tendencias se venian sucediendo. 

En el presente articulo nos detendremos a conocer y ahondar el pensa-
miento que Lorenzo Luzuriaga tenia de la escuela primaria. Resulta evidente 
el papel preponderante que la primera etapa educativa poseia para el peda-
gogo espafiol. Durante toda su vida habria de preocuparse por ella a travel de 
diversos medics ya sea, como en este caso, en el periodic°, en la catedra, en 
sus posteriores publicaciones, el marcado interes por el tema continuaria en 
su obra del exilio. 

Durante sus primeros anos de labor en Espana, memento en el cual Luzu-
riaga sera redactor de El Sol, la escuela primaria constituy6 una verdadera 
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vanguardia de su pensamiento. Para su reforma, me fora y ampliacion trabaj& 
con Empefio y ahinco contando con las columnas de este prestigioso periodic° 
que le posibilitan influir en los gobiernos y en la opinion &Mica que poco 
a poco iris interesandace de una de sus necesidades esenciales como era la 
education. 

En este terra rieuralgico del ideario ped.ag6gico de Luzuriaga cabe men-
cionar de modo especial su adhesiOn a la Escuela Unificada, teoria que intro-
dujo en Espana y que afios despues, durante la II Republica, podria intentar 
implantar. 

II. ESCUELA PRLWARIA: PUNTO DE INTERES Y DISCORDIA 

La RevoluciOn Francesa consiguie romper el Antigua .Regimen y transfor-
mar las ideas e instituciones del Viejo y Nuevo Continente. Este proceso tan 
complejo y gradual se dio en todos.  los campus de la vida del hombre y por 
ello tambien en el educativo los caxiibios se acentuaron a partir de 1789. 

En Europa Occidental a partir del siglo XVIII y mas aim en el XIX fue:adaui-
riendo un nuevo sello y cariz, comenz6 a tener un valor insoslayable,' cam-
biando sus rasgos esenciales. Los estudios clasicos . hasta entonces vigentes fue-
ron sometidos a revision y la direccion.de la enseiianza deja -de estar en mAnos 
principalmente de la Iglesia para pasar a ser cuestiOn de los distintos estados. 

Si bien cada pais adoptO las creencias revolucionarias en materia edwa-
tiva de diferente modo y produciendo un mayor o menor enfrentamientapatre 
la Iglesia y el Estado, 1  el fenomeno secularizador fue general en Europa . y 
America. Concretamente en Espana, en el siglo xix, este proceso se efectiyiz6 
por completo con el Plan ,Pidal, de 1845, nacido bajo el ministerio fie Gil ,y 
Zarate. La Iglesia, Unica institution ensefiante por siglos, ,debio sufrir duros 
embates que en modo algunos finalizarian aun. Desde principios del sig19 el 
antiguo Lugar de la Iglesia fue ocupado por el estado espafiol manejado y diri-
gido por la burguesia, termino que para el caso espafiol empleamos con cierta 
cautela y matices ya que aqui la burguesia no tuvo las mismas caractekisticas 

que en los paises fuertemente industrializados de Europa 2  

1  Para profundizar sobre las politicas educativas del siglo Cfr. FRIJHOFF, W. I' 
Offre d'ecole. Elements pour tine etude camper& des politiques educatives au XIX aide. 
Actes du Troisieme colloque internacional, Sevres, 27-30 septembre 1'981, Paris, 1983. 

2 Para profundizar sobre los aspectos sociales de la Espaiia Conternporinea ,Cfr. Jur-
GLAR, A., Ideologias y clases en la Espana Contempordnea, Vol. 2 (1874-1931), Madrid, 
1972. Tambien del mismo autor, La era industrial en Espana (Aproximacidn a la historia 
social de la Espana Contempordnea), Madrid, 1972. Tambien NADA.L,, J., El fracas() de as 
revoluciZn industrial en Espana (1814-1913), .Bareelona, '1984. RAmA, C. M., Ideologias, 
giones y closes sockies en la Espana Contempordneo, Montevideo, 1968. 
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A grandes lineas se considera que el estado espaiiol b-usco centralizar 
durante el siglo xix la Uniwrsidad y ya en el xx centro su interes y lucha por 
el control de la Escuela. 

En toda Europa, a medidas que los estados nacionales se fueron democra-
tizando y que los hombres se incorporaban con una mayor participation a la 
vida civica de los palses, se fue viendo la urgente necesidad de atender a la 
cultura popular. El paso 16gico y proximo al de la eleccion popular del propio 
gobierno, era el de la "democratization de la cultura". 

Un contemporfineo de Luzuriaga, Adolfo Posada, se preocupaba por cnton-
ces de que habia en Esparia 

"...una masa enorme, verdadera losa de plomo, cuyo peso nos 
impide seguir el ritmo de otros pueblos. Esta masa se halla en la igno-
atancia como en su propio elemento, porque ese es el estado mits con-
forme con su Owner° de vida, mezquino, sucio, pobre y dominado por 
un fatalism° casi invencible".4  

La mayoria de los gobiernos espaiioles se volcaron a atender la cultura 
popular y comprendieron la necesidad de que muchos conciudadanos adquirie-
ran una cultura media "como vehiculo de integration en la sociedad y de reali-
zacion de la propia persona". 5  

El problema de la instruction del pueblo pareci6 planteado desde la revo-
lucion de 1868 en Esparia y no fue circunscripto a un determinado sector de 
la sociedad sino que interes6 a mayor niunero de espaiioles que proeuratian 
obrar e influenciar en la opinion palica y en el gobierno. 

El tema de la educaci,6n en general fue atendido desde diversos sectores 
de la sociedad espaiiola de la Restauracion y bajo los mas opuestos y encon-
trados puntos de vista. Como afirmaba Joaquin Costa, €1 ambiente estaba satu-
rado de Pedagogia. 6  Muchos advertian que detras del problema social, politico 
y economic° yacia un problema educativo 7  o si se quiere cultural y buscaban 
atenderlo y sanearlo urgentemente. Por influjo de Giner de. los Rios la Institu- 
don Libre de Enserianza 8  entendia quo 	salvation del pais dependia de 

ciOn, Madrid, 1967, p. 35 y ss 
3  TURIN, ., La educaciOn 

5  GoNzAit-Fiz, E., Socie 
4 PosADA, A., 

Politica y la escuela en Esixdia de 1874 a 1902. Liberalism° y Tradi-

Enseiianza, p. 6. Citado en TURIN, I., . . p. 7. 
y educacion en la Espana de Alfonso xrxr, Madrid, 11988, 

p. 62. 	
D., Los reformadores de is Espana Contempor4nea, Ma- 6  GOMEZ MOLLEDA, M. 

did 1931 1981, assim. r 
	en TURIN, I., ...t, p. 6. 

8  Paia .un mayor conocimiento de esta InstituciOn Cfr. ademas de la obra ya citada 
de COmIlz MOLLEDA; CAciro -Vr6, V:, La rnstitticion Libre ,de Ensenanza, Madrid, - 1902. 
jimiNEz LAI■nk, A., La InstituciOn Libre do Ensenanza. I. Los 'origenes, Madrid, 1963. Mo- 
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una reforms radical de la ensecianza a todos los niveles y especialmente en el 
elemental y secundario". 9  

De una forma an mss direeta y sintetizadora. J. Costa creia que: 

"La mitad del problema espaiiol esta cn la escuela, a ella principal-
mente debi6 su salvacibn y debe su grandeza presente. Alemania. Hay 
que "rehacer" al espariol: acaso dijeramos mejor "hacerlo". Y la escuela 
actual no responde ni remotamente a tal necesidad..." 9  

Per lo tanto, si la escuela era algo tan preeiado para la sociedad espariola 
la lucha desatada en torno a su posesion y catheter fue ardua y acuciante. 
Sectores del parlamento y de fuera de el entraron en el debate de la enserianza 
y mss propiamente de, la escuela: se enfrentaron por una escuela neutra 
confesional; por una escuela estatal o por la libertad de enserianza. Aunque 
el terra de base no fue ni el problema del analfabetismq, ni la necesidad de 
crear escuelas o formar maestros, o de aumentar el presupuesto educativo 
reconstruir los edificios educativos, o bien reformar y modernizar los metodos 
de enserianza. Como resalta E. Gonzalez, el tema religioso era el problema 
medular que dividia criterios y attitudes. U) 

III. DIAGN6STICO DE LA. ENSESTANZA ESPAROLA SEGLTN LUZURIAGA 

1. Sus maks rad/ages 

Luzuriaga es un vivo ejemplo de la preocupacion e importancia dada 
a la ens-erianza en general, mss concretamente a la educacion primaria, por 
los hombres de la sociedad en que vivi6 y se form& Durante los alio& de la 
Restauracion gobiernos, politicos y cada vez mss ciudadanos se definian e 
interesaban por la education. 

Antes de conocer el problema de la escuela espariola, daremos una vision 
global del estado de la edue.acian en Esparia y del quehacer de los responsa-
bles del Ministerio de Instruccion Publics y Bellas Artes, contando para ello 
con los articulos de nuestro autor en El Sol. 11. 

LERO PINTADO A., La Institucion Libre de Ensvrianza, Madrid, 1985. LUZURIAGA, L., La 
InstituciOn Libre de Ensenanza y la educaciOn en Espana, Buenos Aires, 1957. BLASCO 
CARRASCOSA, J. A., Un arquetipo pedagogic° pequeno-burgues, Valencia, 1980. 

LOPEz MORILLAS, J., Racianalismo pragmdtico. El ven.9anziento de Francisco Giver 
de los Rios, Madrid, 1988, p. 52. 

to GONZAEZ, E., 	43. 
Los articulos tenidos en cuenta para el presente articulo son: El Sot, 24.12.17; 

3.1..-18; 21.1.18; 28.1.18; 11.2.18; 8.4.18; 13.5.18;10.5.18; 17.6.18; 5.8.18; 30.9. 
18; 27.1.19; 10.2.19; 14.7.19; 4.9.19; 3.11.19; 1.12.19; 4.3.20; 11.3.20; 220.5.20; 
3.6.20; 15.7.20; 20.1.21; 17.2.21; 12.5.21; 6.10.21 y 14.4.19. 
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Aquel Ministerio, nacido en 1900 como resultado de una reforma de varios 
ministerios, debia teener a su cargo la of ganizacion y direction de la ensefianza 
pUblica y privada en sus diferentes clases y grados, asi como el fomento de las 
Ciencias y Letras y la conducci6n de los Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Luzuriaga se mostro desde su juventud interesado y hondamente preocu-
pado por todo lo que acontecia en aquel alto organismo que debia orientar la 
educaciOn espanola y tras cuya posesion y conquista se lanzaron los hombres 
de los mas variados credos y creencias. 

Uno de los principales males que para Luzuriaga aquejaban al Ministerio 
era la discontinuidad en sus obras y la tragica brevedad de sus gestiones. Hacia 
1921 se lamentaba que: 

...De una gestiOn ministerial ineficaz, paralitica, defectuosa, se 
pasa de pronto a otra que es su mas viva oposiciOn, en cuanto a acti-
vidad y movimiento. Asi ha ocurrido en Esparia desde hace veinte arias 
y asi es de teener que siga ocurriendo...". 

Luzuriaga no .estaba lejos de la verdad, ni en esto, ni en su zozobra por 
la "tragica brevedad de la villa ministerial". 12  Corroboran la afirmacion ante-
rior las siguientes cifras: de 1900 a 1915 pasaron 27 ministros de education por 
el poder y de 1915 a 1931, otros 27 mas. 

Nuestro autor se inquietaba por las tantas cuestiones educativas que en su 
patria urgian, por 'la inercia y atonia" por la "lentitud ministerial" que hal:4a 
caracterizado por tantos afios a los responsables de la organization educativa. 14  

Da situation se agmvaba para e1 por la inaction de quienes podian encau-
zar tan triste situation: 

"Ni parlament°, ni profesionales, ni prensa suponen, pues, nada 
que puecta servir de contrapeso o de estimulo a aquellas turbulentas 
o limguidas gestiones ministeriales". 

Para Luzuriaga el Parlamento solo se ocupaba "eficazmente de los proble-
mas docentes una vez cada dos alias, al discutirse los presupuestos" y tambien 
vela que los micleos profesionales, en vez de encauzar esa "versatilidad oficiar, 
constitufan "masa amorfas" que, lejos estaban de ser "el nervio vivo de la 
instruction palica", y solo reaccionaban tambien frente al presupuesto. 15  

El pedagogo espafiol admitia que luego del desastre del 98 parecia haber 
despertado en la conciencia de su pueblo una nueva y mas delicada percep- 

E.S., 6.10.21. 
13 E.S., 20.5.18. 
14 E.S., 15.7.20. 
13  E.S., 6.10.21. 
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den de las necesidades nacionales. Desde aquella feeha se repetia, por .ejeinp!o, 
el t6pico de la ensefiania secular espailola. Aunque ya pa.rte de los males diag-
nosticados por entonces *se habian .saneado, habia otros que eran desatendidos 
por una sociedad signada por un "grad° de sat-UraciOn" tal que impedia de 
hecho la accion que aportara la solucion al problema educativo 

Tras el estallido de la primera guerra mundial otra vez se habian puesto 
de manifiesto las, necesidades y deficiencias de todos los ordenes de la Vida 
espatiola y muy especialmente de la cultura. En ese aspecto creia Luzuriaga 
que el prinier mal de la educacion espafiola era la falta de un "catheter defi-
nido" de un "espiritu o ideal com6n" y de "instituciones organizadas". Los 
responsables de la misma se conformaban con un "conglomerado de institucio-
nes aisladas". Finalmente, acusaba a la ley que la habia configurado en sus 
principales rasgos, la ley Moyano de 1857, de ser esencialmente buroeratica. 

Para acabar con el "atomismo" y la "anarquia pedagogica" imperante, 
nuestro autor proponia como primordial la formacion de un ideal y de un 
sistema de educacion nacional". Con el fin de calibrar la 'magnitud .del proble-
ma mostraba coma los principales paises de Europa, a .difereincia de .Espaiia, 
tenian determinados caracteres educativos. 

Segun Luzuriaga resumia, la educacion inglesa tenia una finalidad princi-
palmente moral y en su organizacion habia predominado la colaboracion social 
espontanea y casi individual. En la enseiianza francesa, sobresalia la educacion 
estAtica y principalmente literaria.: En la alemana, reinaba ante todo la preocu-
pacion cientifica. En las dos Altimas, el estado habia pesado sobremanera cn su 
organizacion teniendo Alemania el catheter mas centralizado. 

El columnista de El Sol pensaba que la educacion espaiiola na solo care-
cia de ideal y personalidad propios sino que sus organismos permanec4an entre 
si "en el ma, completo clesconocimiento y en la mayor falta de organizacion 
corporativa". Ejemplos de ello era la ignorancia mutua de las escuelas normales 
y los organos de inspecciOn, la casi compieta falta de espiritu corporativo en 
los distintos niveles de ensenanza, la mera unidad administrativa o espacial de 
sus miembros, etcetera. 

Para 61, otro de los remedios a tan serios males de la educacion espaiiola 
no vendrian de leyes o decretos —tan carol a la tradition educativa espaiiola-
impuestos desde el exterior, sino de "impulsos mas elevados y eficaces". Ellos 
serian, per un lado, del "esfuerzo sindical, 'organizado, del mismo personal 
docente" y, per otro, de "la influencia del ambiente social y politico". 

Luzuriaga clamaba porque cada partido o grupo de partidos tuviera un 
determinado programa pedagogic°. Asi de la conjuncion y lucha de las diversas 
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tendencias liberales, conservadoras, socialistas, etc., nacerian 	y principios 
de catheter definido con los que se podrfa lograr .en parte la reconstruccion 
cultural de Esparia. 16  

)Nuestro autor en numerosos articulos del perioclico comento. el proceder 
de los diversos ministros, las cncontradas posturas de la izquierda y la derecha 
en materia educativa, dio cifras basadas en los censos nacionales a la par que 
proponia soluciones y presentaba las tendencias e innovaciones en practica en 
los paises mas adelantados. 

Ante la gravedad de la situacion educativa espariola, una y otra vez inst6 
a los gobiernos y a los responsables de la. educaciein, a la creacion de organos 
docentes, a la preparacion de proyectos a largo plaza, a la urgencia de recoger 
informaciOn precisa y a la necesidad de enterarse y de enterar al pais del 
verdadero estado de la instrucciOn espariola. 

En la columnas de El Sot, reflejaba una seria inquietud frente a su realidad 
patria y emprendia una labor similar a la de su maestro Giner de los Rios, 
padre del Institucionalismo, que se dolia de la 4atonia del espiritu nacional", 
de 'la anemia, la falta de vigor, la apatia" ;7  de la Esparia Contemporanea e 
instaba a "hacer hombres", 18  a lograr la formacion integral, la verdadera educa-
cis:5n interior de las jOvenes generaciones. 

Incluso aims despues Luzuriaga se mostraba dentro de la misma linea 
cuando afirmaba en la Re *vista de Peclagogia, la coal el mismo dirigi6, que 
habia que "crear un nuevo tipo de hombre" que a la vez que espariol fuera 
"universal humano". 19  

El pedagogo espariol era, en cierto sentido, una- respuesta a la obra que 
Giner de los Rios habia iniciado hacia varios decenios cuando se habia volcado 
de Deno a la lenta y dificil tarea de formar nuevas generaciones. Rafael Alta-
mira sintetizaba su obra diciendo que "Don Francisco ha hecho hombres, y 
esto es lo que deja y lo que da a la Espana futura". 

Luzuriaga, hombre inmerso en la mentalidad de su epoca y unido sustan 
cialmente a sus maestros ideolOgicos, confiaba en la "redencion nacional por 

E.S., 21.1.18. 
11 LopElz MOARLAs, J. . . . , p. 25. 
18 FmEaRA. MENAUT, A. C., "Sobre la educaciOn en el pensamiento politico de Fran-

cisco Giner de los Rios", en Revista de Estudios Politicos, 1976, p. (623 y ss. 
19 MEBIDA NwoucH, E., Una alternativa de reforma pedagOgica: la Revista de Peda-

gogia (1922-1936), Pamplona, 1984, p. 151. 
ALTAILMA, R., "Ciner de los Rios", en El Siglo de Montevideo. En el Boletin de 

la InstituciOn Libre de Ensefianza, 1915, p. 61. 
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la enserianza". 21  A traves de los articulos que semana a semana escribia pre-
tendia de algun modo iniciar los cambios en la organizacion educativa espafiola. 

a EsPana? 2. dQuiin educa 

Luzuriaga analizo con detenimiento cuales eran de hecho los arganos prin-
cipales de la educacion en Espana, a saber: la familia, la Iglesia y el Estado. 

El vela que si bien la familia brindaba un aporte muy pequeno en cuanto 
a los contenidos culturales o instructivos, su peso era muy grande respecto a la 
formacion de los principios inspiradores de la conducta. En sus manos se balk-
ba en Ultima instancia "la configuracion espiritual del mvchacho espariol", su 
enorme influencia se evidenciaba en las relaciones afectivas, en la education 
religiosa, en la election de profesion, en los habitos morales y esteticos y hasta 
en la ulterior orientation politica. Lo grave cle todo ello era la "ausencia de 
critica, de libertad y de independencia" que sometlan la vida del joven al 
"puro arbitrio paternal". 22  

Ya Giner de los, Rios habia sostenido esta vision del efecto de la familia 
en el joven espanol Luzuriaga, sin Buda, se evidenciaba su hereclero. Para 
aquel habia que rescatar al nitio de la descomposicion moral y fisica al que 
lo condenaban, no ya solo una. sociedad y un estado pervertido en sus miras y 
procedimientos, sino la familia misrna. Pam Giner en Espana la familia era 
un serio obstaculo para la, redencion patria; familia y escuela eran entidades 
hostiles que luchaban entre dos ideales de lo que debia "ser €1 Milo, el hom-
bre, la education, la sociedad, la vida". 23  

os .Para Luzuriaga el otro factor que p-  eia un enorme peso en la education 
espariola era la Iglesia que ejercia su influencia en dos forrnas: una, mss gene-
ral, por el ascendiente que gozaba en la familia y sociedad patria, y otra, mss 
especffica, por medio de sus propias instituciones docentes. 

Con respecto al primer ambito la Iglesia pesaba principalmente en la 
poblacion rural y en las clases superiores de la sociedad. Las grandes masas 
obreras y de la clase media no burguesa se hallaban mss lejos de esa influencia. 

al LOPEZ MORILLAS, T., . . . , p. 53. El autor explica en un rico analisis que opta 
por el use de la palabra `redencion" para calificar el quehacer de ese grupo de hombres 
preocupados por Espana, los institucionistas, dejando otros terminos otras veces empleados 
como IlegeneraciOn ' o "Reconstitucion'". Lopez Morillas aclara que el vocablo reden-
clan" haria alusion, como en las conversions religiosas, al surgir de un hombre nuevo. En 
cambio los iiltimos apuntan mss precisamente al mejoramiento de las condiciones materiales 
de la vida humana. 

E.S., 1.12.19. 
23  Lopez MoRtuAs, J., 	p. 55. 
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En el otro circulo de accion era a traves de las Ordenes religiosas como iba 
plasmando su pensamiento en la sociedad espafiola. 

Para comprender mas acabadamente la razon por la que Luzuriaga califi-
caba de negativo el actuar que la Iglesia habia tenido en la educacion de 
su patria, debemos retrotraernos a sus antecesores ideol4cos, ya sea los mas 
lejanos como eran el grupo krausista, o bien los mas directos como era el grupo 
de Giner de los Rios y los demas institucionalistas. Tanto aquellos como estos, 
insertos en su realidad secularizadora, compartian una misma concepcion de 
la Iglesia la cual era vista como una institucion puramente historica, bajo su 
aspecto meramente humano. 

La Iglesia era una fuerza de oposicion a la que habia que vencer por ser 
la causa que retardaba la "evoluciOn y modemizaciOn' de la sociedad. Era, 
por tanto, menester "la emancipacion de fines e instituciones que por ley de 
la historia habian estado sometidas a la tutela de la Iglesia".20 

Todos esos intelectuales ligados a Luzuriaga entendian que habia evolucio-
nado la sociedad y sus instituciones y que, por lo tanto, las relaciones entre 
la Iglesia y esas instituciones debian cambiar. Si bien en el siglo xix, la con-
tienda con aquella habia sido aura, directa y casi constante, en el principiar 
del xx proseguia el batallar aunque con algunas notas diversas. 

Los contemporaneos a Luzuriaga, y el mismo, heredaban la postura de sus 
antepasados y con una actitud menos frontal, pero no por ello menos princi-
pista retomaban el tema. Ellos acusaban a la enseiianza confesional de Espana 
de raiz principal de las divisiones absurdas de los esparioles. Ya Giner de los 
Rios habia sostenido que ella por la indole misma de su fundamento dividia 
al pueblo en castas enemigas. 

Luzuriaga explicaba luego que el tercer elemento educative de Espana era 
el Estado, el cual carecia de ideal o norma espiritual a seguir en la organiza-
cion educativa espariola. Aunque veia que el imico factor alentador existente 
para variar esa realidad era que el personal docente pliblico ante el fracaso 
estatal habia comenzado a intentar la conduccion educativa a traves de las 
corporaciones o gremios. Una prueba de ello eran las demandas hechas en favor 
de la autonomia universitaria que serf an seguidas probablemente de pedidos 
similares para los °trots niveles educativos. 2u 

Creemos que el diagnostic° de la ensenanza primaria presentado posee un 
singular valor ya que quien lo hizo, el periodista y pedagogo de El Sot, asign6 

24 E.S. 1.12.19. 
AZQARATE, G., "El Estado en sus relaciones con la Iglesia", en Boletin de la Insti- 

tuciOn Libre de Enserianza, 1885, p. 32. 
26  GOMEZ MOLLEDA., M. D...., p. 151. 
21  E.S., 1.12.19. 
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a 10. largo de. toda su vida un peso incalculable a la escuela. Por lo tan4)„ no 
fue su opinion un simple _parecer de .un espectador de la realidad espaiiola, 
sino que constituy6 el testimonio de un observador atento que buscaba identi-
ficak las causal de la desorganizaciOn y del retraso de la educacion de Espana. 
La visi6n de Luzuriaga tenia otra particularidad: consistia en la mirada de 
un entendido de la enserianza, ya que era en el cameo profesional donde of 
se habia ido desempetiando desde su mas temprana edad y donde los proMe-
mas, las necesidades y las carencias le eran conocidas muy de cerca. 

IV. ESCUELA NUEVA: ESENCIA DEL CREDO PEDAGOCICO DE LUZURIAGA 

Al adentrarnos en el pensamiento de Lorenzo Luzuriaga se comprende que 
una, de las ideas madres que lo vertebraron fue la de la Escuela Unificada. Se 
podrian obviar u omitir quiza otros temas que el fue tratando en su etapa de 
vida hispana, pero este en modo alguno puede omitirse para llegar a compren-
der su ideario mental en sus aspectos esenciales. 

1. Su concept° 

Las primeras noticias sabre la Escuela Unificada 21s  fueron publicadas en 
Espana hacia 1914, gracias a Luzuriaga, en las Revistas profesionales de la 
Escuela Moderna y en el Boletin de Primera Ensenanza. 

Luego, a partir de 1917 hasta 1921, nuestro autor se sirvi6 de las columnas 
de El Sol para retomar el tema, completarlo y profundizarlo. Desde los prime-
ros articulos que bajo su firma aparecieron, a pocas semanas de la fundacion 
de tan prestigioso periodic°, Luzuriaga acometio con gran impetu su dificil 
tarea de.  transformar Espana a traves de la mejora y modernizacion de su 
educacion. 

En estos escritos periodisticos, luego de ubicar a los autores alemanes parti-
darios de aquella tendencia: Ziegler, Rein, Ratorp, Lietz, Kerschensteiner, etc., 
Luzuriaga se void) de lleno a explicar la significacion del concepto de Escuela 
Unificada. 

Como primera aproximacion a esta idea Luzuriaga aludia basicamente a la 
unificacion y coordinaciOn de los diversos grados de ensetianza, desde la escue- 

28  La traduccion alemana optO por el termino Escuela Unificada o Escuela en Unidad, 
mientras que la version francesa por el de Escuela Unica. Luzuriaga preferia el primero 
ya :que expresaba mejor la idea que queria significar que era la de una totalidad escolar 
compuesta de varias partes. En Espana se solio usar mas el termino traducido del fiances, 
por ello nuestro autor tato de implantar al otro que en los textos republicanos fue siendo 
aceptado paulatinamente. 



LA ESC'UELA PRIMARTA: VANGUARDIA DEL'. PEN' AMIENTO DE LUZURLAGA 
	

181 

la de pirvulos ,hasta la univiersidad. Para el la Institucion Libre de Enseilanza 
se 'labia antkipado a la implantacion de ese modelo en toda Europa y era la 
primera escuela ithica ,del ,continente. 20 

Para completer el anterior concepto Luzuriaga continuaba con la enume-
racien de los puntos principales del programa de la Escuela Unificada que 
eran los. siguientes: 

— La escuela general piiblica debia facilitar a todo nifio, sin excepcion, 
la educacien a la cual debia tener derecho por su capacidad. 

— La escuela pablica debia ser neutralmente religiosa y obviar diferen-
ciaciones economicas y sociales. 

- Todos los establecimientos de enseftanza debian ser gratuitos, y el Estado 
debia auxiliar a los alumnos necesitados que los visitasen. 

— Las diversas instituciones de ensenanza desde la escuela de parvulos 
a la universidad, debian formar una unidad graduada e ininterrumpida. 

- El magisterio de esas instituciones debia ser iambi& Unica y preparado 
en la universidad. 

— En la organizaciOn educativa debian tener representacion aqucllas insti-
tuciones (religion, moral, ciencia, arte, tecnica), cuyo fin era tambien el cuida-
do de la cultura. 3° 

Sega. Luzuriaga exponia, las cuestiones que la implementaciOn de la Escue-
la Unica suscitaba, eran de dos clases: tecnicas o pedagogicas y politicas. 

En el primer aspecto versaban sobre la importancia de no limitar la ense-
Lanza a up, solo perlodo de la vida humana, se pretendia ampliar su esfera 
hasta el limite maxima posible en el tiempo. Par otro lado, debia terminarse 
con el tipo de educaciOn "fragmentaria y discontinua" y debian articularse y 
relacionarse sus distintas etapas que dejarian asi de ser "compartimentos es-
tancos". 

En cuanto al aspecto politico habia tambien dos vertientes. En primer 
termino los elementos Inas liberales y democraticos de los sectores politicos, 
"el partido socialista principalmente", pedian la igualdad absoluta ante la ins-
trucciOn ptiblica. Ella posibilitaria que accedieran los capaces a la escuela. 

29  LyzunTAGA, L., La escuela tinica, Madrid, 1931, passim. 
30 E.S., 24.12.10. 
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En un segundo termino, el misma Estado debia tratar de veneer las dife-
rencias de clases, partidos y confesiones religiosas implernentado ese modelo 
educativo. Asi se acabaria con esa Jura realidad que limitaba a los pobres la 
educacion elemental y reservaba la secundaria y superior a los ricos. 31. 

Los antecedentes pedagogicos de la Escuela Unificada eran Plat6n, Come-
nio y Pestalozzi, as como los creadores de la educacion nacional Condorcet y 
Fichte. 

Segura explicaba Luzuriaga los mas altos representantes de esa tendencia 
fueron el partido social-democrata y el magisterio aleman pasando luego a los 
partidos socialistas europeos. 

En concreto en Espana, algunos de los. postulados de la Escuela Unificada, 
aunque no puntualizados de la misma forma, habian ya sido recogidos por el 
Partido Socialista Obrero que en su Manifiesto, al nacer en 1879, especificaba 
que su fin era que desaparecieran las desigualdades intelectuales y que la 
escuela fuera laica, gratuita e integral para todos. 

Asimismo Luzuriaga, vertio parte de esas ideas cuando elaboro en 1918 una 
ponencia en el x Congreso del Partido Socialista Obrero Espanol, ells se titul6 
"Bases para un programa de InstrucciOn PUblica". 33  

Sin lugar a duda, el viaje de Luzuriaga a Alemania y su estadla en la Uni-
versidad de Jena lo vincularon con el pensamiento de los pedagogos alemanes 
y el aporte alli recibido dej6 su huella indeleble en su credo mental. 

Para la implantacion de la Escuela Unificada en Espana nuestro autor 
luch6 toda su vida. Su predica en favor de ese principio fue parte esencial de 
su discurso pedagogico y constituyo una idea de verdadera vanguardia ya 
que esos principios serian implantados durante la segunda reptiblica espanola. 
No cabe duda en que Luzuriaga, como otros hombres, hijos o allegados al 
institucionismo, influyeron en la politica pedagOgica de la misma. as 

E.S., 13.5.18. 
32 MBA-NICOLICH„ E.

, 
.. . ' p. 164. 

33  LUZUTUAGA, L., "Idea de la escuela Unica", en Revista de Pedagogic; 1931, X, 406. 
Tambien en Francia, aunque con menos fuerza habian ido cuajando esas ideas y un grupo 
de jovenes maestros y universitarios —liamados "Les Compagnons" — luchaban por una escue-
la Unica, por una educacion integral y defendlan la ideagremial de los docentes. Cfr. L.L,, 
E.S., 14.4.19. 

34  Moiwro, J. J., El Partido Socialista Obrero, Madrid, 1916. 
35  El texto completo aparece en E.S. 25.12.18. 
36  Muchas de las reformas propugnadas por Luzuriaga se quisieron aplicar durante la 

II Republica y entre ellas uno de los grandes objetivos fue la implantaciOn de la "escuela 
Unica". Cfr. el articulo 48 de 1a Const*tucion de 1931 que decia: 	servicio de la cultu- 
ra es atribucion esencial del Estado y lo prestara mediante instituciones educativas enlazadas 
por el sistema de la Escuela Unificada". 
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Obstdados para su conaiescion 

Luzuriaga entendia que habia circunstancias externas que influfan en la 
,educaciOn y obstaculizaban la eficacia de la °bra pedagOgica.. Estos factores 
negativos, que de hecho hacian mas. lejano el dia en que se pudiera implantar 
en Espana la Escuela Unificada, eran la edad, el sexo, la posicion social, la reli-
gion y la nacionalidad. Todos ellos acentuaban las divisiones y enfrentamientos 
entre los ninos que debian acudir a la escuela. 

En primer lugar, en cuanto a la edad, Luzuriaga advertia de la gravedad 
de entender la educacian como algo exclusivo de la infancia y juventud. Ello 
hacia que se crearan instituciones educativas para esa edad y que se olvidara 

educacion cientifica, artistica y literaria de los adultos". 

Ante la gran deserciOn escolar, nuestro autor abogaba para que los gobier-
-nos ofrecieran instituciones pedagogicas de "full time" o "half time", compati-
ble esta Ultima con otras ocupaciones. 

Luego hacia referencia a las diferencias educativas impuestas par el sexo. 
En su pals se prestaba mayor atencion y se daba mas nivel a la enseiianz.a 
masculina. Ante el alto grado de analfabetismo femenino, que superaba noto-
riamente el del sexo opuesto, mostraba la imperiosa necesidad de promover la 
educacion elemental, media y superior de la mujer y cn modo alguno en cen-
tros privadas y de un solo sexo solamente. 

El tercer y Ultimo elemento que Luzuriaga analizaba en esta ocasion, como 
Memento desintegrador en la educacion, era el de la position social. Los jovenes 
de las capas superiores de la sociedad tenian las puertas abiertas para disfrutar 
de la mejor educacion de su tiempo mientras que los de las familias humildes, 
aunque tuvieran mayor capacidad, estaban en desventaja. 

As! se creaba una division de las escuelas en privadas y palicas teniendo 
de hecho el catheter de pudientes aquellas y para pobres estas. La nefasta 
tendencia estaba axraigada en los paises latinos mientras que en Estados Uni-
dos, Australia y Nueva Zelandia apenas ocurria. Alli las! escuelas publican eran 
diferentes, ya que junto al "hija del primer ministro se sentaba el del traba-
jador mas humilde". Lo mismo ocurria, en Europa, en paises como Suiza y 
Alemania. 

Evidentemente el pensamiento de Luzuriaga tenia reminiscen.cia de Jules 
Ferry, par altar a una de las tantas figuras que influirian marcadamente en la 
educacion europea contemporfinea, asi habia afirmado el legislador frances: "La 

E.S., 20.5.20. 
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igualdad resulta... de la fusion de los ricos y de los pobres en los bancos de 
la escuela". 38  

La solucion al Ultimo punto era. para Luzuriaga la supresian de toda ense,- 
lianza privada que se basara exclusivamente en la diferenciacion economico- 
social 	asimismo, instaba a la permanencia de esas instituciones no pablicas 
que se apoyasen en un, principio reformador de experimentacion e innovaci6n. 
Luego proponia facilitar el ingreso a la ensetianza en todos sus grados a los 
capaces sea cual fuera su condicion social y econOmica. 

Para el, tsta idea constitma uno de los dos puntos claves de su universo 
pedagogic°. Como mas tarde anunciaria en la "Revista de Pedagogia", su pro-
grama se resumia en dos aspectos que Berl su credo adquirian el catheter de 
principios que articulaban su concepcion: respect° a la vida interna de la cscue-
la optaba por la formula y teoria de la Educacion Nueva 40  en el aspecto social 
de la educacion por la Escuela Unica o Unificada. 

3. Modeloe extranieros 

Como tantas vecees haria Luzuriaga al exponer su pensamiento, presentaba 
tambien las tendencias o movimientos que en el aspect° que trataba, regian 
en la educacion de su tiempo. Para ello resumia, al tratar la Escuela Unific.ada, 
las notas generales de la educacion alemana, inglesa, francesa y norteamericana. 

Con ese panorama general buscaba resaltar ios aspectos positivos de la 
educacion, en el exterior, asi como mostrar sus fines y rasgos propios, los movi-
mientos que fuera de Espana se iban implementando, etc. No cabria duda que 
sus esperanzas estarian puestas en muchos de los rasgos de esos sistemas educa-
tivos que se levantaban como verdaderos paradigmas para que los espafioles 
siguiesen. 

Luzuriaga destacaba como la ensefianza francesa e inglesa buscaba antes 
que nada aumentar la eficacia mientras que "el movimiento reformista aleman 
"tendia a hacer la educaciOn mas 'liberal y dempercitica". Los tres paises habian 

38  FERRY, J., Discours sur l'egalit6 d'eiclucation (Salle Moliere, 10 abril 1870), citado 
por LEGRAND, L., Vinfiuence du positivisme daps l'oeuvre escolaire de Jules Ferry, Paris, 
1961, p. 217 y ss. 
• 39  E.S., 20.5.20. 

40 Para ver el importante papel que Luzuriaga jug6 en Esparia para la difusion de esta 
corriente pedagogica, asi como para conocer sus principales postulados. Cfr. DABusn, T. M., 
"Un difusor de la Escuela Nueva en la Esparia de la Restauracion", en Estudios de Historia 
de Espana, n: 2, Buenos Aires, 1990. 

L.L., "Notas del mes", en Revista de Pedagogia, 1932, XI, p. 47. 
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iniciado un period° de renovacion educativa movidos par la guerra mundial 
que habia desatado esa tendencia. 

Nuestro autor se detenia a describir la educacion alemana a la que calif i-
caba • en sus distintos niveles "como la maxima expresion de la educacion 

inspirada y organizada por el Estado". Practicamente la nacian germana 
era la que menos establecimientos privados poseia, en ese pais no habia mas 
enserianza que la ptiblica, cuyo control y direecion estaba exclusivamente en 
mantis del Estado. 

Pero, como paradoja, explicaba como la educacion publica alemana era 
a la vez la mas confesional y de clase en toda Europa. En Francia e Inglaterra, 
en cambio, era laica y en Estados Unidos extraconfesional, en Austria labia 
centros de diferentes confesiones. 

Las escuelas alemanas estaban divididas en: escuelas protestantes,i cat6- 
1icas y judias. Luego, si bien habia aqui apenas algunas escuelas privadas para 
ninos ricos, de hecho existia separaciOn de clases par la existencia de las Vors- 
huien. Eran instituciones especiales, creadas por el Estado, anejas a las de 

segunda ensefianza. Alli se pagaba retribucion y no existia ninguna ayuda espe-
cial para los nirios sin recursos. 

Estas escuelas alemanas permitian el facil ingreso a la segunda enseilanza 
por el tipo de programa que poseian y antes de la edad en que se terminaba 
la escuela primaria oficial. 

Con todo ello el resto de los alumnos de las escuelas ptiblicas veian obs-
truido el acceso a la enserianza superior, con la que un 95 % de la juventud 
alemana vela cerrado el paso a la cultura superior cientifica y por tanto a los 
puestos mas altos del Estado. 

Aunque, conclula Luzuriaga, recientes reformas parecian tender a dis-
minuir esa injusta situacion de la educacion alemana.42  

En otro importante articulo de Luzuriaga se detenia a presenter los rasgos 
esenciales de la educacion norteamericana, pais que "mas ilimitada confianza" 
habfa puesto en "el valor de la educacion". 

El importante movimiento pedagogic° iniciado en Estados Unidos habia 
tenido tal empuje y consistencia que habia hecho sentir su influencia en Euro- 

42 ES., 24 .12.17. 
43  E.S., 3.1.18. 
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pa, especificamente en Alemania donde habia cristalizado en la concepciOn de,  
la "escuela unificada" y `la escuela de trabajo". 

Se entenderia con bastante claridad por que Luzuriaga admir6 tan fervien-
temente 1a educacion norteamericana, desde alli se habian promovido las dos, 
tendencias o teorias que el habria de abrazar toda su vida. 

Estados Unidos era el pais del "ensayo y de la tentativa incesante", sus: 
contribuciones en cuanto a la "tecnica experimental de la psicologia infantil y 
de los metodos de ensenanza" eran para nuestro autor incomparables. Pero el` 
aspecto que mas admiraba, era el de la conjuncion de "la maxima libertad y 
autonomia" que se habia implementado en ese pals, donde cada estado guar-- 
Baba su organizacion pedagogica y a la par conciliaba la vida de instituciones,  
palicas y privadas todas ellas autonamicas. 

I.uego relataba coma la educacion de Estados Unidos era predominante-
mente pliblica, gratuita, sin diferencia de clase, extraconfesional y coeducativa._ 
Par ultimo, pormenorizaba el esquema de esa educacion en sus diversas fases 
kindergarten, escuela primaria, grammar school, escuela secundaria y tecnica,, 
college y universidad. 44  

4. Paso de la primera a la se gunda ensecianza 

El paso de la primera a la segunda enseiianza era un punto intimamente 
relacionado con el de la unificaciOn de la ense'rianza. Canto mas se facilitara_ 
aquel. mas aim se articularia esta. 

En sus e.scritos periodisticos, Luzuriaga mostr6 conocer el estado y las 
dificultades que la implementacion de la Escuela Unificada comportaba a 
aquellos que intentaban llevarla a cabo tanto en Europa como en Estados 
Unidos. En aquellos dias las dificultades para su implantacion en Esparia,. 
eran inmensas y se estaba, por cierto; muy lejos de dar los primeros pasos, 
para que comenzase a desarrollarse. 

Luzuriaga mostro coma era el proceso de acceso al bachillerato oficial 
Alemania, Francia e Inglaterra. Su profundizacion del terra muestra como para 
el era "el problema mas importante" planteado en la pedagogia extemporinea.. 

Si Bien Alemania poseia elementos en su educacian que el pedagogo espa-
admiraba, como era ante todo su catheter casi exclusivamente palico o su 

reciente y pujante movimiento reformador o las nacientes asociaciones docen- 

44  E.S., 3.1.18. 
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tes acusaba de otros impedimentos. Su principal falta era el no facilitar el 
acceso a los nifios no pudientes a la escuela media en las mismas condiciones 
que los de las Vorsohylen. Asi, era el pats que mks ferreamente habia mante-
nido la separaciOn de clases en la escuela. 

Francia, en cambia, habia establecido becas de estudio para los alumn.os 
necesitados, aunque aim estaba lejos del modelo ideal por su reducido ninnero 
y por la existencia de las clasets dementaires anejas a los liceos. 

In,glaterra, por ultimo, facilitaba el paso a la segunda ensefianza par un 
importante timer() de becas de particulares o autoridades provinciales, aunque 
an mantenfa con firmeza el catheter aristocratico de sus historicas public 
schools y de sus viejas universidades. Sin embargo, en los 	tiempos" 
afirmaba el columnista de El Sol, habia ido suavizando ese obstaculo con la 
creation de mas instituciones secundarias por parte de las autoridades. provin-
ciales. 45  

Creemos que el insistence acento que ponia Luzuriaga en este terra del 
paso-  a la segunda enserianza se debia a varies factores. Por un lade, tenia el 
proposito de it implementando la unificaciOn de la enseiianza en Espana. Por 
otro, era movido par una realidad educativa esencialmente diferente a in de 
otros poises, pues en Esparia los centros privados estaban principalmente diri-
gidos par las Ordenes Religiosas. El queria, de este mode, promover la ense-
rianza ,ptiblica, no clasista ni desintegrada, y permitir el acceso a las aulas de 
los no pudientes. 

V. LUZURIAGA Y LA ESCUELA PRIMARIA. 

Como hombre inmerso en la problematica y tendencia de su epoca, Luzu-
riaga resaltaba la importancia que la enserianza elemental tenia en aquel 
.momento y se ocupaba de elk con un inter& que denotaba el 'destacado papel 
que le asignaba a esa primera etapa educativa. 

Si la ensefianza espafiola habria de ser unificada para. ser Espana un pals 
realmente de vanguardia en materia educativa, entendemos que para nuestro 
autor el primer paso para lograrlo era la inmediata mejora de la enserianza 
primaria. 

Luzuriaga explicaba coma con la realization de las ideas democraticas en 
los Altimos decenios del siglo xix habia nacido una nueva idea de educacion 
national, segim la cual esta se hallaba constituida principal y casi exclusiva-
mente por la Ramada education primaria o popular. 

45  ES., 13.5.18 
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El pedagogo espaiiol comentaba como las democracias europeas america-
nas que habian conquistado la educacion elemental no se habian quedado satis-
fechas con esa primera conquista realizada y pedian `la puerta abierta", 
camino libre para todos" —sin importar los medios de fortuna— a la enselianza 
secundaria y tecnica elemental y luego a la enseilanza universitaria y pro-
fcsional. 46  

Luzuriaga, con esas afirmaciones, mostraba —participando con lo que en su. 
epoca era una conquista innegable— como era de suma importancia haber abler -
to el camino a la escuela elemental a todo joven, aunque entendia que la 
transformaciOn de los sistemas educativos no debia detenerse ahi ya que el 
nivel medio y superior de enserianza debian alcanzar el mismo grad°.  de 
apertura. 

El vela que la fuente -Ultima de la cultura de un pueblo estaba eti la ense-- 
iianza superior. 47  El problema de la enseiianza nacional no se resolvia'exclusi-
vamente dentro de la educacion primaria ya que "las escuelasa y maestros. 
de un pueblo", eran ultimo instancia productos del "desarrollo cultural y cier. • 
tifico" de ese pueblo. Y era de la ensefianza superior de donde nacian "loss 
principios y normas" de la enseilanza primaria. 

Si Bien ya hemos destacado desde un punto de vista cualitativo el rot 
protagonico que Luzuriaga asignaba a la primera etapa educativa mostrare-
mos ahora su interes per tema resaltando ciertos aspectos cuantitativos. 

Para ello mostraremos el niimero de articulos que Luzuriaga dedic6 al.  
sector primario en los afios que dirigio la secciOn "Pedagogia e Instruccion 

lica" —1917-1921— ubicandolos en la totalidad de temas abordados. Con 
esta vision global se ve inmediatamente el gran peso y el importante lugar 
que tenia la ensetianza primaria en el universo mental del pedagogo espaiiol._ 

Presentamos aqui una primera clasificacion de los articulos que Luzuriaga 
escribi6 c-n El Scii. Es posible que quiza olvidemos alguno de ellos y tambien 
creemos que la clasificaciOn que ofrecemos puede ser mejorada; pero para 
una inicial aproximaciOn a la totalidad de temas que abord6, el siguiente 
cuadro puede servirnos. 

Consideramos que hay articulos que versaron sobre varios aspectos a la 
vez y en tat caso los hemos ubicado en la seccion sabre la cual se volcaron 
mas. 

46  E.S., 15.4.18. 
47  DABUSTI, T. y PELOSI, H., en "Lorenzo Luzuriaga y la autonomia universitaria" en 

Cuadernos de Historia de Espana, Vol. LXXI, Buenos Aires, 1900 (en prensa). 
48  E.S., 15.4.18. 
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Tema general 
	

Niunero de articulos 

La Educacion de los Niiios  	11 
Educacion Primaria  	26 
Escuelas Nuevas  	 8 
Analfabetismo  	 5 
Educacion Media 	00000 	0000000 oo . • 	 9 
Universidad  	11 
Bibliotecas 00000 	oo 	000 . ..  	 5 
EducaciOn de Adultos  	 4 
Educacion de los Obreros  	 3 
Education profesional y tecnicas 	...... 	 2 
La Ensefianza y la autonomia regional ........ 	 3 
La Educacion en Argentina y Uruguay  	 3 
La Educacion en Alemania  	11 
La Educacion en Inglaterm  	10 
La Educacion en Francia  	11 
La Educacion en Dinamarca e Italia .. 
Pensamiento de varios autores  	 8 
Cuestiones varias de actualidad  	 5 
Articulos de temas varios  	13 

TOTAL ................. ........... . ...... 150 

Como queda expuesto de 150 articulos escritos por Luzuriaga en El Sal, 
en unos 26 de ellos profundizo sobre la enserianza primaria, sin tener en 
cuenta la cantidad de veces que en otros escritos del periodic° tratando otro 
aspecto hizo tambien referencia a algun punto de la escuela primaria y toda 
su problematica. 

VI. EL MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

1. Su vol 

Los hombres allegados a Giner de los Rios comprendieron la importance 
tarea que a muchos de ellos les correspondia para lograr el resurgimiento de su 
pals minado de tantos males, atrasos y deficiencias. 

Era, comp hemos expuesto, en el campo de la education donde podria 
comenzar a vislumbrarse una Espana distinta, moderna y a la par del resto de 
nations europeas. Para ello el papel del maestro jugaba un rol esencial. Su 
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mision era, para cada institucionista, la de formar hombres.° Esa idea la corn-
partieron easi todos los j6venes que recibieron la impronta de Giner. Don Fran-

\cisco, coma muchos de ellos solian llamarle, dedie6 gran parte de sus escritos 
pedagogicos, en particular en la decada de los 80, a destacar el papel redentor 
de los maestros. Una y otra vez insistio sobre "el catheter, vocacion, formacion 
y dedicaciOn de los individuos responsables de tan eximia mision". 51  

Giner creia que 	magisterio... como el sacerdocio —con el que tantos 
puntos die contact° tiene, sobre todo en los pueblos modernos, donde a veces 
comparte con el, a veces casi por completo ha absorbido, el ministerio de la 
instruccian publica—, exige en primer termino hombres bien equilibrados, de 
temperament° ideal, de amor a todas las cosas grandes, de inteligencia desa-
rrollada, de gustos nobles y sencillos, de costumbres puras, sanos de espiritu y 
de cuerpo, y dignos en pensamiento, palabra y obra y hasta en sus maneras 
de servir a la sagrada causa cuya prosecucion se les - confia". 52  

Luzuriaga reeibi6 evidentemente todo este bagaje de ideas al que le fue 
sumando, coma es lOgico, ,elementos, perspectivas y matices propios. El resal-
taba que el papel del maestro habia ido subiendo en grado sumo desde el 
ejemplo de Tomas Arnold, quien era el reorganizador de las public schocis 
inglesas y ademas para nue stro autor "el maestro de la Inglaterra contem-
poranea". 

Luego resaltaba, como era ya un topic°, aquella osada afirmacion de que 
"la escuela es el maestro". 53  

Si bien el papel que Luzuriaga otorgaba al maestro era de gran aprecio y 
prestigio no debe sobrevalorarse aquella opinion, suya, ya que acorde con las 
ideas de las "Escuelas Nuevas' y de los Metodos Activos el rol del maestro 
quedaba en un segundo termino opacado por el principal papel que corres-
pondia al alumna. 54  

Esta apreciaciOn nos permite ubicar en la mente de Luzuriaga cada corn-
pon.ente o artifice del proceso educative en su justo lugar sin sobrevalorar o 
infravalorar ninguno de ellos aunque nos hayamos detenido a exponer el carac-
ter, realidad y peso que el otorgaba al magisterio. 

Luzuriaga reconocia la unidad indisoluble y la continuidad de la obra educa-
tiva que debia extenderse desde la escuela de parvulos hasta la universidad y 

PVREIRA MENAu'r, A. C., . . . , 
PijoAN, J., Mi Don Francisco 
L6PEz MoRnza.s, J., . . . , p. 
GINER DE Los Rios, F., Obras 
E.S., 11 . 2 . 18. 
Cfr. DABUSTL, T., t.jn difusor . 

49 
50 
51 

53 
34 

p. 684 y ss. 
Giner, Madrid, 1932.. . 

54. 
completast , V-V11, Madrid, 1916. 

. , 	54. 
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que de' modo analog() debia darse entre los diversos tipos de educadores, ,ya 
sears mestros, profesores o catedraicos. Todos ellos debian llegar a tener unidad 
de preparacion, de trabajo y de remuneracion", debian tambien "intensificar 
su cultura y dar mayor rendimiento de trabajo a la paz que ser mejor pagos". 

Para el: 

"Maestros y profesores han de hallarse, pues, en una relaciOn de colabo-
radon mas que de subordinacion. Arnbos son operarios y artifices de una 
labor comun y la (mica jerarquia que puede establecerse entre ellos es la 
que nazca del trabajo mismo". 

Con un ton° que sin duda hace rememorar, por el destacado rot que le 
asignaba y por su caracter cuasi sacra, a Giner de los Rios, Luzuriaga afirmaba 
que maestros y profesores "estaban cada dia, milts obligados a entregarse con 
mayor devocion a su tarea, a no perder de vista, que la educacion y los alum-
nos que educan no estan por servicio suyo sino ellos para el de sus alumnos..." 

Por otra parte, el columnista de El Sol se oponia al enfrentamiento que de 
heck) se establecia entre docentes y alumnos. Creia que "la escuela, el instituto, 
la universidad, no debian estar constituidos por dos saciesiades distintas, por 
dos factores antagonicos, uno que exclusivamente manda y otro que 

por el contrario, el esperaba que ellas se convirtieran en "verdaderas 
sociedades unificadas" o "comunidades educativas" en las que maestros y 
alumnos fueran "colaboradores en una obra comun". 

El maestro debia desemperiar en aquella obra comun "la parte directiva, 
orientadora" siendo esta 'nisi& de guia reconocida por sus discipulos "mas por 
su valor intrinseco que por la autoridad impuesta". Luzuriaga, oponiendose a 
lo que decian los manuales, afirmaba que no "labia un sujeto activo y otro 
pasivo en la educaciOn, sino solo dos seres ocupa dos que se hallaban. en "dos 
momentos sucesivos de desarrollo". 

En este mismo articulo Luzuriaga luchaba por terminar con la infravalora-
don del educador primario que era considerado "como el maestro de obras 
del edificio pedagogico" en tanto el profesor era vista como el "arquitecto" o 
"medico" del cuerpo educativo. Se. llegaba a clesvirtuar, de ese modo, el ml 
del maestro porque se subestimaba la importancia de la primera etapa educativa. 

Luzuriaga afirmaba que su pensamiento comulgaba con el de Pestalozzi y 
hacia notar que al concebirse la enserianza primaria como el momento en que 
se Baba "la construed& y creacion en el hombre de los valores humanos 
permanentes: arte, moral, ciencia...", 55  esta primera etapa era de suma impor- 

-32  E.S., 4.3.20. 
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bandit, o mejor, fundamental. Asi concluia que el r.ol del maestro era tambien 
de trascendental importancia. 

2. La preparation del maestro 

Luzuriaga explicaba coma en Europa y Estados Unidos existian dos siste-
mas para la, preparation de los profesores o inspectores primarios. Uno de , ellos, 
representado principalmente por Francia, realizaba dicha funciOn mediante ins-
tituciones o escuelas especiales. El otro, en boga en Inglaterra, Alemania, Italia 
y Estados Unidos, habia incorporado esa preparation en las universidades o 
en instituciones anejas a ellas. 56  

En Espafia cuando se decidi6 establecer un sistema, eficiente de prepara-
cion del profesorado e inspection primaria se adopt6 el sistema frances. La 
Junta de Education Nacional creada en 1907 habia proyectado reunir a 6 u 8 
profesores de gran competencia y autoridad moral y agrupar en torno a ellos 
a algunos maestros distinguidos que recibirian en un par de cursos la prerara-
cian y la tonificacion moral necesarias para su futura labor. 

Sin embargo, seem explicaba Luzuriaga "este proyecto tan sencillo y 
modesto" lo habia transformado en 1909 el "burocratico y fosilizado espiritu 
del Sr. Rodriguez Sampedro 57" en un mecanismo formidable y costoso que 
era la entonces existente Escuela Superior del Magisterio 58  que con sucesivas 
reformas habia ido atunentando su contextura de tal modo que era en aquel 
momento el centro "mas grande de los existentes en Europa con tal objeto". 59  

Ya antes de la fecha que citaba Luzuriaga, en Espana, a lo largo del siglo 
Nix, se habian estabkcido las primeras Escuelas Normales. La primera fue en 
1839 y ya en 1845 de las 49 provincias espafiolas, 42 tenian la suya propia. 
Era cierto lo que decia una Orden de 1843: "La prosperidad de la Instruccion 
Palica estriba en la prosperidad de las Escuelas Normales, en ellas esti ence-
rrado el porvenir de la educaciOn popular". 60  

En consonancia con el espiritu europeo que principiaba a prestar atenciOn 
esmemda a la formation del magisterio, importantes figuras de la vida intelec-
tual y politica espafiola se hacian eco de esas tendencias. 

56 E.S.,_ 27.1.19. 
5rt Por entonces Ministro de Instruction PIMlica. 
5a FERRER, S. y MATIRA„ C., Una institution docente espartola, la Escuela Superior de 

Magisterio (1909-1936), Madrid, 1973. 
59  E.S., 27.1.19. 
OD Real Orden del 15 de octubre de 1843, citada por GONZALEZ, E., 	., p. 107. 
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Un hombre tan eercano a Luzuriaga como fue B. Conk) afirmaba: 

"aQue pace falta para poder realizar esta escuela, imagen de la 
vida? Todos lo comprendeis: hacen falta maestros. Y a ellos hay que 
atender antes que al edificio escolar, como antes que al material de 
enseiianza. Concluyo, pues, ...formad maestros, aumentad los maestros; 
gastad, gastad en los maestros..." 61  

En Espaiia la prosperidad de las Escuelas Normales fue ern aumento y tras 
la creacion de la Escuela Normal Central de Maestras en 1858 se fueron intro-
duciendo sucesivas reformas en la organizacion y en los planes de . estudio de 
Las -213iSMRS hasta que tras varias idas y venidas, a  en 1914, qued6 configutado 
el flan Bergamin, Plan de EstUdios vigente hasta 1931 que semin Romanones 
"habla purificado los titulos" dejando solamente e 1 de Maestro Nacional que 
constaba de 4 afios de estudios y de una nomina importante de materias a las 
que se agregaba la lengua francesa. 63  

'Como Luzuriaga hacia referencia en sus articulos urn hi.to importante en la 
historia de la forrnacion del rnagisterio fue la creation de la Eseuela Supe.rior 
de Magisterio, con vistas a proporcionar a kis maestros una formation espe-
cializada. Esta. Escuela habla sido concebida segfin los ntodelos europeos y 
pretendia dar cierto caracter universitario al profesorado. En sus aulas se forrn6 
Luzuriaga y el mismo Ortega fue su profesor. Quiza, por eso nuestro autor se 
detenia a exponer su opinion en torno a ciertas reforrnas que.  alli intentaron 
hacerse en la segunda decada del siglo xx y a las que calificaba en terminos 
generaleS de nocivas. 

En la Escuela Superior del Magisterio se formaban los Inspectores de Pri-
mera Rnserianza y los Profesores de las Escuelas Normales. Los titulos confe-
ridos por la Escuela habilitaban a los alumnos oficiales para el ingreso direct° 
en el profesorado de las Escuelas Normales o en la Inspection de Primera Ense-
flan= yen otros cargos del Magisterio. Los alumnos libres solo podian acceder 
a ,esos cargos a travel de una oposici6n. El mimero de alumnos en las clases 
era limitado y alli podia optarse por la SecciOn de Letras, Ciencias o Labores, 
ademas de las asignaturas comunes de indole pedagogica, y, terrninados los 
estudios en la Escuela, podian ampliarse con viajes al extranjero. 

Luzuriaga, por ejernplo, como tantos otros espaiioles como su maestro 
Ortega, habia completado su etapa de fomiacion enviado por la Junta de Am- 

61  COSSiO, M. B., El maestro, its Escuela y el material de enserianza, Ed. La Lectura, 
(s.a,), p. 36 y ss.  

ROMANONES, CONDE DE, Las Responsobilidades politicas del Antiguo Regimen, 
1875 a 1923 Madrid, s/f, pp. 217 a 247. 

63  ROMANONES, CONDE DE, . . p. 221. 



194 
	

TERESA DABUSTI 

pliacion de Estudios 64 a Alemania, viaje que sell6 indeleblemente su credo 
pedagbgico. 

En 1917 la Escuela Superior de Magisterio obtuvo su pretendida autono-
mia pedag6gica y al poco tiempo se aprob6 un Reglamento que introducia 
reformas en su organizacion y al cual Luzuriaga no pudo ignorar en sus colum-
nas de El Sot, ya que el tema del magisterio era medular para el, por su propio 
quebacer y por las aspiraciones y rcoyectos que tenia para su patria. 

Luzuriaga se mostraba preocupado por la elevacion a 4 afios de estudios 
de aquel centro, luego de haber contado solo con 3 afios. En toda Europa 
se exigf an solo 2 6 3 afios y para fijarlos en 4 afios, nuestro autor creia que 
mejor hubiera sido llevar a la Universidad la preparacion normalista. 

Luego 61 vela que en nada se habia aligerado el Plan de Estudios ya que 
habia en algunos afios 9 o 10 materias. Calificaba esta organizacion de "poco 
seria" y vela como servia a "aumentar la superficialidad" que Canto se criticaba 
en todas partes en los normalistas. Se debia, en cambio, reducir el niun.ero de 
catedras y profesores, hasta, el mimero maxim° de 3 o 4 por afio, o bien intro-
ducirse en cads seccion una mayor especializacion segUn un principio de elec-
eke por grupos de materia. 

Tampoco conformaba a Luzuriaga la ordenacion de los cursos y la distri-
buciOn de las materias. Vela como elemento perjudicial para el alumnado 
—aunque mas c6modo para los profesores— el reservar al Ultimo afio las prac-
ticas escolares. Luego respecto a las materias exigidas era un error grave el 
sacar de la Escuela el estudio del aleman lengua en la que justamente estaban 
escritos los mejores libros de pedagogia. Por otro lado, consideraba innecesario 
mantener asignaturas como moral o religion con catheter de obligatorias 
estimaba, en cambio, que la metodologia no podia ser materia independiente 
y que la pedagogia de anormales debia confiarse a un profesorado especial.€5  

3. El "refortnismoe de Luzuria' ga 

Asi como Horacio Mangy refiriendose al maestro resaltaba que el papel del 
"formadoe valia mas que el de cualquier "reformador", Luzuriaga implicita-
nente compartiria esa opinion y, asi, atendia con minuciosidad y marcadisimo 
interns todas las cuestiones allegadas al maestro. 

64  La Junta de AmpliaciOn de Estudios creada en 1907 fue un organismo oficial 
destinado a fomentar pensiones de estudio en el extranjero y a subvencionar trabajos y 
ediciones cientificas. 

E.S., 27.1.19. 
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En este aspecto se revelaba, una wz mas, la herencia que tenia de los 
institucionistas quienes bebiendo en el pensamiento de grandes pedagogos como 
Rousseau, Pestalozzi y Froebel, habian revitalizado y puesto en su punto exacto 
el papel del maestro mostrando un catheter diverso al que convencionalmente 
labia existido. 

Luzuriaga explicaba como toda innovacion como la que acababa de hacer-
se en la Escuela Superior de Magisterio resultarla mas eficaz manta mas se 
acercara a la Universidad. El creia que ese centro debia suprimirse y directa-
mente habfa de encargarse la futura formaciOn del profesorado normalista a 
los profesores de mayor autoridad en la Universidad como eran Cassia, Ortega, 
Rey Pastor, Menendez Pidal y otros. A ellos podria asociarse algunos de los 
profesores de valor de la Escuela. 

De este modo, los futuros profesores recibian una educaciOn cientffica y 
pedagogica que les capacitaria para ulteriores estudios e investigaciones. Esa 
solucion seria tambien positiva para el Estado porque llevaria a una reduccion 
considerable del niunero de profesores y por tanto de los sueldos. 66  

En repetidas oportunidades volvi6 Luzuriaga a insistir sabre la necesidad 
de acercar al magisterio a la universidad. El observaba que la ``larga postra-
cian" de la educacion espaiiola era causada por no haberse planteado aun alli 
con la debida intensidad y generalidad ese problema "de la preparacion univer-
sitaria del Magisterio". 

Si biers admitia que el "valor cientifico" de la vida universitaria espaliola 
era menor que el aleman, era en esos centros donde se hallaban, aunque en 
minoria, las personas de 'mayor competencies cientffica". Por lo tanto insistla 
que: 

...todo lo que sea poner al Magisterio espariol, en contacto directo 
con esa minoria, indo lo que sea llevarlo a las fuentes originarias de la 
cultura, sera tanto como elevar el nivel cientifico y tecnico de vuestra 
enserianza primaria". 

Para conseguir esta aspiracion, Luzuriaga vela dos procedimientos de inme-
diata preparacion. Una era facilitar la matricula de los maestros en la universi-
dad, como ya habia sido pedido, exigiendo solo un titulo profesional que en 
Espana suponia una preparacion analoga a la del bachillerato. Y el segundo 
camin' o era ilevar la preparacion de los profesores normales o inspectores  pri- 
maries a la Universidad, como se hada en Italia y en toda Europa a excepcion 
de Francia. Concluia que, "por costosa y poco eficiente", podia suprimirse la 
Escuela Superior de Magisterio. 

66  E.S., 27.1.19. 
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En realidad, Luzuriaga explica que estas serian las medidas inmediatas a 
aplicar pues luego habria que llevar integralmente a la Universdad la prepa-
racion de los maestros asi como ocurria con los medicos o abogados. Para ese 
entonces las Escuelas'Normales quedarian escuelas de experimentacion y de 
preparacion tecnica y recobrarian asi su sentido originario de escuelas ejem-
plares. 

Luzuriaga no estaba solo en esta lucha por acercar al maestro a la Univer-
sidad. Tambien desde el Boletin de la Institucion Libre de Enseidanza se aboga-
ba por un ideal que si bien en la practica era una meta lejana, en la teoria 
era un punto imperioso y esencial.Asi un contemporaneo al pedagogo espanol 
vertia alli identicas opiniones: 

"El Magisterio debe tener una formaciOn universitaria, es necesario 
que el maestro tenga todo el prestigio toda la consideracion que poseen 
los que tienen carrera universitaria. Y ademas que haya respirado el 
ambiente de educacion comfm, de esa educaciOn completa integral, que 
se recibe o debe recibirse en la universidad". 68 

4. Hacia una Sociedad Espanola de Pedagogia 

Luzuriaga retomaba un clasico terra de la educacion unificada, la cual 
tendria caracter continuo y no seria fragmentada, para plantear otro aspecto 
que consideraba de singular importancia. 

La teoria de la Escuela Unificada esgrimida desde la epoca de Plat& en 
adclante, estaba en germen para realizarse en Inglaterra y Francia y eso era 
para nuestro autor lo que buscaban la "Workers Educational Association" en 
Inglaterra y el grupo de "Les Compagnons", en Francia. 

Para Luzuriaga una de las cocas que mas le preocupaba era que en Espatia 
no solo no existia la escuela unificada como realidad sino tampoco como aspi-
racion o tendencia que buscara implementarse. De este modo, el urgia "por 
razones democraticas o ideologicas' a terminar con esa situacion y para elk) 
defendia ardorosamente la formacion de una agrupacion de docentes o de una 
colectividad comim que terminara con la separacion y disgregacion de dicho 
personal docente. 

El entendia que esta asociaciOn podia nacer de dos modos: primero, sobre 
una base sindical, de defensa de los intereses de clases. Al modo —por ejem-
plo— de la Asociacion 'Nacional del Magisterio Primario que era la &dm 

arr E.S., 3.6.20. 
88  ROSELLO, A., "Politica pedagogica espaiiola", en el Boletin de la Institucion Libre 

de Ensefianza, agosto, '1918, n9  701. 
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gran asociacion profesional que existia entre el personal docente espaiiol. Se-
gundo, sobre una base de comunidad de trabajo y de estudio, aparte de toda 
organization, sindical. Estos dos generos de asociacian no eran incompatibles 
sino que, como en otros paises, podian llegar a unirse. 

Espaiia, estaba lejos de aquellas realidades pues, como manifestaba Luzu-
riaga, sus 35.000 docentes primaries entre los maestros nacionales y los privados 
se encontraban aislados y dispersos. Al ver lejano el (Ha, de concrecion de 
aquella aspiracion, por ello el esperaba, al menos, la creacion de una asocia-
cian de trabajo y de estudio en la que mas importaria la calidad de sus 
miembros que su mimero. 

El se intieresaba por la creacion de la Asociacion no solo por su importan-
cia desde un punto de vista social, sino ante todo por su aspecto cientifico. 
Ante la poca cantidad y la escasa originalidad de trabajos publicados sobre 
pedagogia en Espatia, caso contrario a lo que ocurria con otras ramas del 
saber como la medicina, ingenieria, biologia, etc., Luzuriaga trataba de con-
tribuir al desarrollo de la pedagogia en general. No solo habia que conten-
tarse con ya no estar aislada Espana de lo que acontecia mas ally de sus 
franteras, sino que debia colaborar a la pedagogia nacional y universal. 

Nuestro autor insistia en la creacion de esa asociacion de pedagogia 
desprovista de todo caracter politico y confesional que se dedicara de lleno 
al estudio de las cuestiones educativas. El remarcaba como el caracter econo-
micamente improductivo del trabajo cientifico aislado seria suplido o facilitado 
por el trabajo colectivo y asociado que permitia la adquisicion de aparatos, 
la recoleceion de datos y la publication, de las investigaciones.69  

Luzuriaga se detenia en otro articulo a profundizar sobre el mismo tema. 
Alli explicaba los fines que asignaria a la futura asociaciOn que esperaba ver 
nacer, asi como su campo de trabajo, su modo de organizacion, etcetera. 

La sociedad debia ante todo ser "una verdadera comunidad de trabajo, 
una institution para el foment° de la producciOn cientifica pedagagica" y 
para el estudio de los problemas educativos espafioles. Ella debia ser "modes-
ta", "sin pretensions'' y limitarse en un comienzo a publicar los trabajos mas 
interesantes y originales de sus miembros como a sugerir temas de estudio a 
realizarse en forma colectiva o individual. 

El radio de acci6n de la misma seria el campo de la pedagogia pura o cien-
tifica como el de aplicada o politico-social. Y en cuanto a los medios para su 
desarrollo, Luzuriaga proponia la creacion de una biblioteca circulante, de un 

eg E.S., 4.8.19. 
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laboratorio de psicologla y pedagogia experimental. Insistia sabre la asistencia 
a las instituciones docentes oficiales para experimentar en ellos y en la adju-
dicacion de hojas impresas por parte de dicha asociacion para la realizacion de 
encuestas, informaciones y estadisticas.:7° 

Este espiritu corporativo que Luzuriaga buscaba debia no solo remitirse a 
los intereses de clase sing tambien que debia llegar a tener en un futuro a su 
cargo la conducciOn general de la enselianza. El gobierno debia pasar necesa-
ria,mente en un plaza no lejano, de manes del ministro de InstrucciOn Palica 
a los sindicatos docentes, controlados, como era natural, por la opinion piiblica. 

conocia la realidad alemana donde por entonces se iba concretando dicho 
modelo y as creia que cuando Inas se estudiasen dichos problemas de ense-
rianza, tanto mas pronto acaeceria dicho traspaso. 

Begun creia. Luzuriaga, en el desarrollo de ese "espiritu corporativo" habia 
diversos grados, asi, en un primer lugar estaban los maestros primarios por 
haberlo mas intensamente ejercido y en Ultimo los de enseiianza media. 

Asi concluia Luzuriaga resumiendo su pensamiento: "La escuela, como 
todas las instituciones sociales, deben ser atendidas: por la opinion pUblica en 
sus diferentes aspectos (corporaciones locales, profesionales, asociaciones de 
padres, etc.); de otro modo, perder6 su influencia en aquella, se anquilosara 
y Ilegara a caer en el mandarinismo como ocurria en Alemania despues de la 
guerra".71  De este modo, intentaba que dicha situacion, en la que el Estado 
rnanejaba la Universidad y los demas niveles educativos, no se repitiera en 
Espalia. 

5. Las sueldos de los maestros 

El sueldo de los maestros espaiioles fue otro de los temas que hondamente 
preocup6 a Lorenzo Luzuriaga. A principios del siglo xx se habia establecido 
en Espaiia una ley por la cual el pago a los maestros oficiales corria a cargo 
del Estado y ya no de los ayuntamientos. La miedida habia sido positiva pues 
como nuestro autor afirmaba "introdujo regularidad en los pagos y facilito el 
aumento ulterior de las consignaciones". Sin embargo, cuando el escribla sus 
articulos semanales los sueldos eran de hecho "miserables" y poco hablan ido 
aumentando en los liltimos ailos.72  

El recordaba como 23.396 maestros, o sea el 89 % del total, tenlan sueldos 
inferiores a 1500 pesetas Tag() un 11 % de maestros sobrepasaba las 4000 pese- 

.E.S., 8.9.19. 
71 E.S., 20.1.21. 
72 E.S., 11.2.18. 
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tas. Los ascensos eran, practicamente nulos como -lo demostraba el hecho de 
que .habia maestros con mas de 30 atios de servicio que no tenian mas que 
sueldos mensuales. Solo habfa un 11 % del total de plazas para los ascensos 
con lo cual estos eran "pura fantasia" 4' 

Mientras los presupuestos de Estado, Guerra, Marina, Gracia, Justicia 
y Hacienda habia ido aumentando el de Instruccion, Palica se vela estan-
cado exr Espafia. Y el maestro primario se hallaba en cuanto a su remuneradon 
economica muy por debajo de los demas funcionarios palicos, hecho verdade-
ramente injusto por su preparaciOn, su trabajo y el valor social de su funcion. 

Luzuriaga presentaba cuadros donde mostraba los sueldos de los maestros 
nacionales espatioles y los de un empleado nacional como podia ser el de 
Correos. De la comparacion de los mismos se vela que para. el Estado era de 
menor condicion legal el maestro ya que se le consignaban sueldos que iban de 
las 1.500 a 7.500 mientras que el empleado de Correos obtenia sueldos que 
partian de las 3.000 pesetas pudiendo llegar para las mas, altar categorfas a 
12.000 pesetas. 

Esta honda diferencia se agravaba si se considera que el maestro no podia 
ingresar a la ensenanza palica pasta cumplidos los veinte alias de edad, el 
otro, en cambio, era admitido a las oposiciones para obtener plazas y comenzar 
a trabajar a los dieciseis aims. Por otra parte, habia que tener en cuenta que 
la desigualdad se ahondaba aun mas en perjuicio de los maestros pues ellos 
debian estudiar una carrera de cuatro aiios y haber obtenido el titulo del Esta-
do, mientras que para ingresar al Cuerpo de Correos como al de Telegrafos no 
se exigian estudios oficiales de ninguna clase y bastaba una preparacion en 
cualquier academia privada que no solia durar mas de un ario.74  

Luzuriaga se lamentaba que desde hacia veinte ailos la instruction publica 
espaiiola era la Cenicienta de todos los servicios nacionales". 

Si Bien en apariencia se aumentaban en su pais los presupuestos, en gene-
ral cada uno llevaba englobado cantidades y compromisos ya contraidos antes 
y asi el aumento neto era menor del que aparecia en las listas oficiales. Aunque 
la real situation de la instruction palica cobraba un peso mas exacta cuando 
se comparan las asignaciones otorgadas a su ministerio con el de otros ministe-
rios, Guerra, Foment° y Gobernacion, que en modo alguno eran mas impor-
tantes. 76  

13  E.S., 8.4.18. 
E.S., 11 . 3.20. 
14; S., 3.11.19. 

76 Para confrontar el monto que se asignaba a cada area de gobierno. Cfr. Roluxo- 
NES, CONDE DE 
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Finaimente concluia Luzuriaga afirmando que el magisterio no solo debia 
estar econ6micamente a la par de los demos funcionarios, sins es mas debia it 
a la cabeza de todos ellos. 

La Asociacion Nacional del Magisterio Primario,r era el organismo que 
mas insistia en este punto y en la defensa de los intereses y aspiraciones del 
magisterio primario espafio1. 78  Gracias a la insistente labor de la misma, en 
1918 se logro un relativo aumentp de los sueldos. Este fue el afio mas agudo en 
la dificil situacion del magisterio y el problema de los sueldos era una cuestion 
latente o que subyacia en la probleinatica del magisterio primario. 

V. LA CREACI6N DE ESCUELAS 

Luzuriaga pensaba que de todas las tareas que urgian emprender ,en la 
educacion nacional espaiiola la mas apremiante para toda empresa de recons-
trucciOn pedag6gica era, sin dada, la referente a la creacion de escuelas, labor 
que requeria un "esfuerzo... esencialmente formidable". 

Nuestro autor acusaba al Ministerio y al Parlamento de haber abandonado 
dicho problema fundamental y de haberse consagrado a la labor de organizar 
instituciones y mecanismos —como la inspecciOn medica-escolar, la educaciOn 
de los anormales, etc.—, que si bien eran importantes en una ensefianza cons-
tituida no eran como aquel problema coyuntural. Lejos estaban los responsables 
de la conduccion educativa del "trabajo oscuro y laborioso", que suponia la 
creaciOn de escuelas y actuaban solo para obtener un "aparente lucimiento 
o exito de galeria" 

Para saber el mlmero de escuelas que hacian falta, en Espana, Luzuriaga 
tenia en consideraciOn la poblaciOn escolar, de 6 a 12 afios que en 1910 ascen-
dia a 2.650.000 nifios; asignando 50 alumnos per cada establecimiento resulta-
ban necesitarse 53.000 escuelas en Espana, 26.937 ya existian, faltaban 26.130. 

Luzuriaga se detenia en varios articulos a especificar el tema. Calculaba el 
costa aproximado que se necesitaba para atender econOmicamente eras escuelas, 
sus edificios, el material escolar, el pago del maestro, etcetera. 

Luego exponia como habia sido el proceso de fundacion de escuelas en 
Francia e Italia, para luego proponer un camino viable para modificar radical-
mente la situaciOn imperante en Espana. 

Tr Para ver su estado, rasgos .principales y activida.d. Cfr. E.S., 8.4.18. 
76  E.S., 11.2.18. 
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Francia se habia provisto del mimero de, escuelas neemtrias a ',raves de 
tres momentos sucesivos iniciados en 1878 y continuados en 1885 y en 1893, 
Aqui las Municipalidades se hicieron cargo de las construcciones recibiendo en 
muclios casos el auxillo del Estado. Los fondos se consiguieron general 
por subvenciones, prestamos y emprestitos. 

En Italia el proceso se habia iniciado tarnbien ese ario y . se habia dad° es 
tres etapas sucesivas y con el sistema de prestamos asimismo, aunque las 6ons-
trucciones habian sido en menor escala. 

• Luego de ver el esfuerzo Ileac, en ambos poises, Luzuriaga creia que la 
construccion y reparacion' de los edificios escolares esparioles debia Iambi& 
hacerse con el esfuerzo local aunque con una mayor fiscalizacion que hasta el 
entonces ejercido por el Estado. De el debfan nacer los prestamos y subvencio-
nes para ir construyendo en unos 25 arios las escuelas faltantes . y renovandO 
otras. Proponia la formacion de una Junta Competente con pedagogos, arquitec 
tos, higienistas, etc., quienes estudiarian las condiciones de la ensefianza, los 
medios fisicos, los recursos locales, etc." 	 • 

CONCLUSION 

Dentro del gran niunero de areas de la vida nacional que ensimisniaban 
a los institucionistas, verdadera "minoria pensante" coma los Ramo Lopez Mori-
ilas, Luzuriaga opt6 per conjugar todos sus conocixnientos y esfuerzos.  en pos 
de obtener la rnejora, la renovacion y modernizacion de la educacion espariola:. 

Toda la vida del pedagogo castellano fue -signada por la preocupacion 
educativa que continuaria en sus arias de exilio. La educacion era el eximio 
minim) para la "redencion nacional" y para romper el aislannto y atraso del 
pueblo espafiol. 

En las columnas del .naciente periodico que guiaba Ortega .y Gasset, nues-
tro autor enunci6 los males de la educaciOn de su patria y clam6 per su adelan. 
to y:  transformacion. En esta oportunidad hemos hecha um_ seleccion de los 
principales articulos de esos cuatro aia"."os en los que el dirigio la mencioq0a 
section pedagogica los cuales versaron sobre la Educacion Primaria y,sobre su 
tan preciada idea de la Escuela Unificada. 

Luego de haber presentado los principales aspectos planteados del tema, 
arribamos a nuevas conclusiones que nos posibilitan descubrir otras facetas 

70 E.S., 28.1.18. 	 •• 	, 
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educaclor espafiol, asi como volvemos a vislumbrar notas que en algiin otro 
estudio de su pensamiento hemos bosquejado. 

En los articulos seleccionados y analizados, Luzuriaga se nos revel6 otra 
vez como gran conocedor de la realidad educativa peninsular, asi como hom-
bre actualizado de las corrientes y tendencias vigentes en esa area mas ally de 
los Pirineas. El se mostro empapada de todo lo que aconteci6 en el Ministerio 
de Instruccion Publica y fue un profundo conocedor de las puntos acertados, 
asi como de los numerosos fallos, que la actuacion ministerial dejaba por 
Ademas, fue un ferviente divulgador de las modernas corrientes y teorias peda-
g6gicas, asi coma de las obras recientemente publicadas en el extranjero. 

Respect° de la situacion educativa espatiola, Luzuriaga denoto una fuerte 
preocupacion unida a una, actitud netamente realista, ya que si hien, conoci6 
que seria lo ideal en materia educativa para su pais, trato de aplicar e imple-
ment= en ella solo la posible pues 1a situacion era apremiante y las respuestas 
para la erradicacion de los males se veian kjanas. 

Como fief reflejo del creciente interes espaiiol per todo lo relacionado con 
la ed.ucacion del pueblo, Luzuriaga abord6 el tema de la Escuela Primaria. En 
este aspect°, destacamos en su universo mental, su marcada preferencia por la 
Escuela Unificada que ya regia en algunos paises y estaba per implantarse en 
otros. 

Era para el imperioso que la educacion espafiola fuera articulada, continua, 
sin cartes abruptos y apariencia de "compartimentos estancos". Asi, luchaba 
per la extension de la obra educativa mas Oa del tiempo y del espacio del 
estrecho marco existente en las instituciams hispanas. 

El apoyo dada para la implementaciem de la Escuelaa. Unificada llevaba 
cousigo otras notas distintivas tales coma la coeducacion, la, existencia de becas 
para los alumnos indigentes, el catheter gratuito de los centros, la preparacion 
universitaria de los maestros y una postura neutra en to religioso. 

En sucesivas oportunidades insistio Luzuriaga en evitar Coda division "atin 
mayor a la que ya existia en la sociedad, optando per un determinado credo 
religioso. Los elementos disgregadores come eran la edad, el sexo, la posicion 
social, la religion y la nacionalidad, deberian it desapareciendo. 

Tambien se preocup6 el pedagogo espafiol per la creacion de escuelas y 
presentaba como se habia dada su, aumento en otros paises. Asimismo se mani-
festo sumamente interesado per la situacion y el adelanto de los maestros. Si 
bien su rol no era el protagonico en el proceso educative, en razon de las ideas 
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caps a la Escuela Nueva que Luzuriaga siempre proclam6, el maestro .era 
uno de los componentes esenciaks y de su calidad dependeria, en parte, el 
futuro educativo espafiol. 

La formacian del magisterio, sus sueldos, su acercamiento a la universidad, 
etc., fueron temas constantes en su ideario pedagogic° creemos que embuido 
por la figura de quienes habian sido sus maestros: Giner, Cassia y Ortega. 

Pero Luzuriaga iba cerrando el circulo de su credo intelectual ya, que 
afirmaba que en modo alguno serviria la labor aislada de cad.a maestro para 
cambiar los destinos patrios. Era menester que Ia unificacion de la enserianza 
se concretase tainbien entre los maestros, profesores del nivel media y catedth-
ticos universitarios. Todos ellos debian aunar sus luchas y esfuerzos y reunirse 
en un sindicato que les permitiera un mayor acercamiento y la conduccion, en 
un futuro, de la ensefianza misma. 

Aunque para Espana este uturo tan carp al pensamiento de Luzuriaga, 
estaba por cierto, muy lejano. Es claro el peso que el model° aleman tuvo en 
este aspecto de su ideaxio.. Si bien rechaz6 algunos otros aspectos de la ense-
fianza germana como su fuerte estatismo, su clasismo y su catheter confesional, 
Luzuriaga fue un gran admirador del movimiento que por esos dias habia 
surgido en aquel pais encabezado por muchos estudiantes y docentes. 

Luzuriaga, gran conocedor de los sistemas educativos mas modernos, ya 
sea por sus viajes o bien por los contactos con pedagogos y centros de estudio 
de la pedagogia de fuera de Espaiia, reconocia como el modelo mss perfecto 
y acabado para la ensefianza al de las Estados Unidos. Aqui se habian conju-
gado elementos carisimos a su credo,  coma eran, la gratuidad de la ,enserianza, 
su extraconfesionalidad, su coeducacion, su caracter predominantemente pallet) 
y la no diferenciacion de clases. Aqui se habian gestado las reforrnas de la 
Escuela Unificada y de la Escuela de Trabajo, que se irradiaron luega por el 
recto de los paises. 

Nuestro autor, embuido de todas estas propuestas pedagOgicas, se convir.- 
ti6 en vocero de ellas y busc6 a traves de sus articulos periodisticas crear una 
opinion pUblica favorable a tantos urgentes cambios que pedia Espana. Su 
arena para tan dificil misian era el periodismo. Su objetivo la transformacion de 
Espafia, concretamente en ,e1 area que manejaba y conocia en profundidad: la 
pedagogia. 

El contaba para tan comprometida rnision con el ejercicio del mismo que-
hacer pedagogic° y con el bagaje espiritual de su propia experiencia vital sig-
nada por las huellas de un Giner, de un Ortega, etc. Tenia la ventaja de mover- 
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se en los eirculos que estos pensadores espafioles habian creado y recibi de 
aqui el calor y empuje para continuar en su redentora tarea. 

Luzuriaga unia a su inapreciable vinculaciOn con el institucionismo otros 
aportes. Una de ellos ciertos postulados de tinte socialists que se desarrallanan' 
mas en la segunda reptiblica espafiola. El atm era el modelo aleman que 
propugnaba el movimienta nacido de la posguerra. Unos y otros elementos se 
haclan presentee al definirse nuestro autor en tantos temas relatives a la ense-
fianza. Pero resulta harto dificil llegar a dilucidar con claridad como los fue 
integrando en su universo mental. Quedaria para futures estudios el it 'descu-
briendo como se conjugarian estos tres elementos capitales: su socialism), su 
institucionismo y su modelo aleman. Por ahora planteamos el interrogante y 
recordamos que durante los afios que Luzuriaga escribia sus articulos periodis-
ticos su pensamiento estaba en germen y su carrera se habia iniciado no 'hada 
muchos afios, seguramente la experiencia futura, los nuevos canocimientos y sus 
numerosos viajes fueron perfilando mas nitidamente su credo que per estos dias 
estaba en formacion. 

TERESA DABUSTI 


