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1. Introducción

La difusión y desarrollode la Ciencia Positivaen nuestropaísha sido
situadapor diversosautores(Núñez Ruiz, D. (1975) y Gil Cremades,3. J.
(1969)en el último cuartodel siglo XIX, coincidentecon los primerosaños
dela Restauración,aunquelos precedentesvienenmotivadospor la liber-
taddeexpresióny pensamientoquegeneróy difundió todo el «SexenioRe-
volucionarto». Estos seis añosque medíanentreuno y otro período,re-
presentanunagrandinamizaciónde la vida intelectualespañolay unagran
ebullición ideológica.Seránciertospensadorescomo Canalejas,el doctor
Gaspary Sentiñón,Valera,Patricio deAzcárate,y el propio UrbanoGon-
zálezSerrano,entreotros (GonzálezSerrano,U. (1871),quienesmejorvis-
lumbren el cambiode paradigmacientífico quese avecina,haciendosín-
tesisy traduccionesde lospostuladosbásicosde la nuevatendenciaforánea
enlos artículosy opinionesquecomienzanaaparecerenalgunasdelasmás
importantesrevistasde la época,y fundamentalmenteen la RevistaEuro-
pca y la RevistaContemporánea(NúñezRuiz, D.. 1975:37).

Desdeel punto de vista filosófico y científico, el positivismo no es un
movimiento único y homogéneo,sino queestáintegradopor diversasco-
rrientesde pensamientoque confluirán en unaseriedc postuladosgene-
ralescomunes,tendentesaestructurarunacorrientedc pensamientoenes-
trecho contactocon el caminar de la ciencia experimental,los cuales
sustituiránla Metafísicay RetóricaRománticaspor un Nuevo Orden Posi-
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uva A estasíntesiscontribuirán,entreotros:cl pensaníientocomrian.o, la
feoría neokantiano,el evalttcionismo,y la nuevaetencíadela Sociología.

En susorigenes,el Positivismoes fruto de la existenciade dospostula-
dosbásicosquehicieron posiblesusurgimiento:en primer Jugar,el desa-
riollo de la cienciaexperimentalmoderna,y particularmentela Física y la
Biología; y ensegundolugar, el retode respondera un nuevoordensocial,
consecuenciade la aperturademocráticade los régimenesliberales,a los
que habíaque organizary estructurarcientíficamentemediantela razón
positivaqueaportaríala nt¡eva[‘lírica Social(Sociología) Sin embargo.en
el casoespañol,estabanausentesambossoportes,exceptoen la zona de
Cataluñay en reducidoscírculosde intelectualesmadrileñosy sevillanos,
con lo cual el positivismoespañolquedócondenadodesdeel principio a
seren gran parte,un fenómeno¡mportado y mímetVco,cultivado por ttn<
mtnoría ilustrada».(Núñez Ruiz, 0.. 1975:31).

La irrupción del positivismoen España,sepuedeperiodizaren torno a
1875,con la aparicióndeunaseriede obrasy mediosde comunicacióndifu-
soresde lasnuevasideasentreszonasgeográficasclaramentediferenciadas:

A) Madrid

— En 1875,Josédel Pet’ojo, l)octor en Filosofíapor la Universidadde
Heidelberg,publicasusEnsayos,dondeintentaponeral lector al día sobre
lasnuevascorrientesdel pensamientofilosófico y culturalgermánico.(Pc-
rojo, J. (1875)).

Igualmente,en esemismo año,Perojo funda, en colaboracióncon
susamigosRevilla y N4ontoro,la RevistaContemporánea,desdedondese
difundirán y citicarán los nuevosadelantospositivistasenlas cienciasna-
turalesy experimentales.(RevistaContemporánea(15-XII- 1875:1).)

— En 1876aparecen,también,los AnalesdeCienciasMédicas;organoofi-
cial de la AcademiaMédico-Quirúrgica,portavozde la presenciadel positi-
vismo en el ámbitomédicoy biológico. (Analesde CienciasMédicas,1876:1).

— Duranteel curso 1875-1876en la Secciónde CienciasMoralesy Po-
líticas del Ateneode Madrid, seorganizaun debateen torno a las nuevas
corrientespositivistas,quees enrealidaduna controversiafilosófica entre
los dossectoresdoctrinalesen quesehabíadividido el liberalismooficial,
Metafísicosy Positivistas,perocoincidentesfinalmente:en la preferencia
por los hechossobrelos principios:en el establecimientode unametodolo-
gía científica basadaen la observacióny la experiencia:y finalmente,en el
caráctergeneralizadore inductivodela Filosofía. (Labia, R. M., 1878:169).

B) Barcelona

— El ciclo de conferenciasdadaspor PedroEstasénen el «AteneoBar-
ceonés»,bajoel título El Positivismoo SistemadelasCienciasExperimen-
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tales, en las cualestratará de demostrarel carácterconservadory antirre-
volucinario de la nuevadoctrina.(Estasen.P., 1877:37).

— En noviembrede 1876 aparecenen Barcelonala revista El Porve-
nir, muy parecidaen cuantoa significado y contenidosa la RevistaCon-
temporánea.y con colaboradorestalescomo Estasén,PompeyoGenery
Vicente Almiralí, con/aintencióndeponeraldía al lector en losnuevosdes-
cubrimientosen las distintasramasdel saber (El Porvenir,25.-XI-1876:l).

C) Sevilla

Es dedestacar,la actividaddel naturalistaAntonio Machadoy Nú-
ñez,fervientepartidariode la teoríaevolucionista,quien junto al krausís-
ta Fernandode Castro,crea la RevistaMensualde Literatura, Filoso/la y
Ciencias,dondevan a convivir las antiguasideaskrausistasdel «raciona-
lismo armonjco»,con lasnuevasteoríasnaturalistas.Ejemplode ello será
la aparición de un artículo dc GonzálezSerranodondeintentademostrar
la posibilidadde dichaconvivencia.(RevistaMensualde Literatura, Filo-
sofíay Ciencias,1873:216-230y 270-280.)

Igualmente,en 1871 se funda la SociedadSevillana deAntropolo-
gía, dondede desarrollaránsusprimerasactividadeslos hombresquepos-
teriormenteconstituiránla vanguaridadel movimientopositivistaandaluz:
FranciscoMaría Tubino, RafaelTuñón y Manuel Salesy Ferré.

El resultadode estarenovacióny ampliacióndel campocientífico se-
rá, la imposibilidad de planteara partir de ahora la reflexión filosófica de
formaautosuficientey autónoma,siendonecesariovincularlacon el desa-
rrollo de la cienciaexperimental.En palabrasde no delos autoresde esta
combinaciónde saberes,Josédel Perojo.la Filosofía debeir recogiendoy
examinandolos resultadosde las cienciasy desarrollando el métodocientí-

fico y susprincipios, quea su vezpuedaninfluir <le nuevo en las ciencias,
despuésde habersidofécundadospor ellas. <Perojo, .1., 1875:189.)

1. La inflexión positiva del krausismo

El armazónsistemáticodel krausismocomienzaa disolverse,a medida
quese extiendey generalizala toma de concienciade la crisis de la metafí-
sica idealista,ya quedesdeel nuevo puntodevistapositivista,no podíaju-
tifictirse un sistemacorno el kraasisíu,cínecolocabalas ideascomoorienta-
doras <¡e la vida práctica (NúñezRuiz, 11, 1975:80).De ahí,que la escuela
krausistacomiencea fragmentarse,algo queel propio Canalejasaceptain-
elusode buengrado,señalando:(...) ya no hay escuela.Pero estanuevadi-
versitiad<le direcciones,esmuypropia del solícitoa/óncon.queel doctorSanz
del Río procurabadespertaren toda inteligencia e/sellocaracteristico,origi-
nale individualísimo, queacompañaal hombre. (Canalejas,F., 1875:361).
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Deestaforma, a la vezqueel krausismosedisuelve,seva a depurarde
suselementosdoctrinalesmáscaracterísticosy a adoptarunaactitud inte-
lectual flexible y abiertaa lasnuevasaportacionescientíficas.A partir de
ahora,la escuelakrausistasólo vaa quedardefinida por unascuantasno-
tas muy amplias y generales,tales como: su tesituramoralista,susentido
de la toleranciaintelectual,o suamor al rigorismocientífico. Surge así la
positivaciónkrausista,a la queGonzálezPosadadenominarácon el califi-
cativo e krausopositivismno.(GonzálezPosada,A,. 1892:115).

Aunque la positivaciónafectaráde forma distinta y particular a los
mtembrosde la ILE., puedenseñalarseunaseriedenotascomunesy ca-
racterísticasde dichaevolución,como son:

— La ausenciacasi totalentre1877.añodesufundación,y ~%0, dear-
tículos de contenidometafísicoe idealistaen el BILE.. excepciónhecha
de los de Fernandode Castro.así como en los programasde lasasignatu-
rasde loscursosorganizadospor la Institución, ni ensusplanesde estudio.

— La defensaen el campopedagógico,a cargosobretodo de Francis-
c() Ginerde los Ríos,del conceptodeeducaciónintegral, como fórmula ar-
monizadorade la culturacientífica y humanística.

— Decisivacontribución por partede la ILE. a la extensiónen Es-
pañade lasmodernasCienciasHumanas,como por ejemplo,la Psicología
Fisiológica,cuyo profesoren la Institución era Luis Simarro; la Antropo-
lógica Culturaly Social,explicadapor Machadoy Alvarez: la Sociología,a
cargode Azcáratey GonzálezPosada,asícomo la Historia Positiva,ense-
ñadapor Rafael Altamira.

El nombramientodeDarWn, desdeel primer momento,comopro-
fesorhonorarioe la ILE., y la asiduacolaboraciónde naturalistasco-
moGonzálezLinares,Laureanoy SalvadorCalderón,SerranoFatigatti,
etc., partidariostodos ellos de la teoríaevolucionista(Núñez Ruiz, D..
1975:77-88).

La tendenciadel krausismoen estaetapade positivaciónserá,el in-
tentode enlazarla razóncon la experiencia.Pero,sobretodo, lo que per-
seguiráes la legitimacióndela reflexión filosófica. Desdeestepuntode vis-
ta, podríanseñalarsetres notasdefinitorias del nuevorumbo krausista:

a) La primerase•rí2:suirm lento de conciliar la ciencia positiva y la es-
peculaciónfilosófica, elevándosedelescueto<lato empíricoa /ormulac¡ones
sintéticasy general¿zad<rasde la realidad.

En estesentido,seráSalmerónel autor krausopositivistaquemayor
atencióndediqueal problemade las relacionesentrela Cienciay la Filo-
sofía, llegandoa ser definidasu posturafilosófica por su discípulopredi-
lecto, Urbano GonzálezSerrano,como criticismo empírico-idealista,en-
tendiéndoseambostérminoscomo los dosnivelesde todo sabercientífico
(GonzálezSerrano,U., 1903:93).

El propio GonzálezSerranointentarála fórmulaconciliadorade la ra-
zón y la experienciaen el campoconcretode la Sociología,preconizando
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«en la construcción de esta ciencia el usodel análisis y la síntesis»(Gon-
zálezSerrano,U., 1884:22-23).

b) La segundanota definitoriade estatendenciakrausopositivistase-
rá: el apelara la PsicologíaExperimental,comobasecientíficadereferencia.

Deestamanera,lasrelacionesrecíprocasentreCienciay Filosofíaque-
daránperfectamenteestablecidascon la apariciónde dosnuevasmaterias,
La PsicologíaFisiológicay la Psicofísica.El krausopositivismodedicaráa
estascorrientespsicológico-experimentalesy a susimplicacionesfilosófi-
casunagran atención,siendo en el ámbito psicologicodondemayormen-
te se patentizarála positivaciónkrausista.En estalínea,muchosde los
miembrosde la ILE.. o cercanosaella, escribiránmanualesdondeseplan-
teael tránsito de la psicologíafilosófica a la científica,como esel casode
Franciscoy HermenegildoGiner, el propio GonzálezSerrano,etc.,o bien
desdesuscátedrasy escritostrataránde dinfundir tal aficiónpor estanue-
va ciencia,como es el casode NicolásSalmerón.

c) La terceracaracterizaciónde estatendenciafilosóficaserá:la for-
mu/aciónde una concepciónsintéticadela realidadhumana,cuyorasgode-
finitorio será «elprincipio montstico», a partir de las aportacionesde lapsi-
cología científica.

liesdeestaóptica,se planteaun problemafilosófico de granrelieve en
el panoramacientífico de la época.Se rechazael dualismocartesianoque
divide al hombreen dosfacetasirreconciliables,almay cuerpo,o fenóme-
nosespiritualesy corporales.y seplanteacomo alternativala «concepción
monistica»,queestablecela unidadabsolutadel hombre,peromanteníen-
do la existenciade unamútuafundamentacióne interrelaciónentrela ba-
sepsíquicay la orgánicadela naturalezahumana.Estaserála principalta-
reade la PsicologíaFisiológica,y engeneraldela modernaciencianatural,
quequedaráfundamentadaen los conceptosde «unidad»y «totalidad»or-
gánicas,y en el conceptode «evolución».

II. La psicopedagogíade Urhano GonzálezSerrano

11.1. Algunos datosbiográficos

UrbanoGonzálezSerrano eranaturalde Navalmoralde la Mata (Cá-
ceres),dondenacióel 25 de mayo e 1848,siendosupadreun ilustre nota-
rio de aquellaciudad.

Realizóla primeraenseñanzaen supueblonatal,y en 1861 se trasladó
a Madrid paracontinuarsusestudiosde segundaenseñanza,matriculán-
doseinterno en un colegiode la callede la Colegiatadondeconocióa Ni-
colásSalmerón,con quien iniciará unarelación amistosaquese prolonga-
rá a lo largo de toda suvida, estableciéndoseun cierto paralelismoentre
susbiografías(Castrovido,R., 1926:331-333;Basterreche,E., 1975:27).El
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inicio de estacolaboraciónla ponedemanifiestoel propio Ginerdelos Rí-
os, al recordaruna lista de profesoresy alumnosdel Colegio Internacio-
nal de Salmerón,queposteriormentecolaboraríanen las tareasdela ILE.:

seacomomaestrosdesegundaenseñanza,yadeestadiossuperiore , sea
comoalauznos,añadamosroo/avía,entreotros, losde GonzalezSerrano,Re-
vi/la (M)... (Giner de los Ríos E.. 1891:113-114).

En 1864,ingresóen la UnivesidadCentral,estudiandosimultáneamente
las carrerasde Filosofíay Derecho,y esprecisamenteen las aulasde la tíni-
versidadmadríeñadondeconoceráa Manuel de la Revilla, quien le inicia-
rá en el conocimiento de las nuevascorrientespositivistas(Sainzde Ote-
ro, C.. 1914:9-10).Tantoen su licenciaturaen Filosofía, en 1869.como al
doctorarseen 1871,obtuvopremioextraordinario,en esteúltimo casocon-
su ‘i’esis: EstudiosSobrelos Principios delot Moral conz Reltitión a la Doc-
trina Positivista.

Su labor docentese inicia inclusoantesde terminarla carrerade Filo-
sofía,en 1868,siendosólamenteBachiller, al sernombradoen noviembre
deesemismoañoAuxiliar de la clasede Ló~zica en el Intituto de Novicia-
do. A continuación,en 1869,cl mismoañode sulicenciatura,fue comisio-
nadoparaexaminara los alumnosde las Escuelasde Escolapiosde Alca-
lá de Henares.Y en 1870, es nombradopor el claustro e la Facultadde
Filosofía, Auxiliar de La Cátedrade Metafísica,queregentabaNicolásSal-
merón. (Archivo Central de la Admon. (ACA.), Legajos,7255-25;7255-
26 y 639-28).

En 1873, GonzálezSerranosustituyeen la dirección del «Colegio In-
ternacional»a sumaestro,por largosperíodosde tiempo—mientraséste
ejercíael cargo de presidentede la PrimeraRepública—ademásde im-
partir clasesen el mismo de Psicología,Lógica y Etica (Castrovido,It.
1926:331-333).En junio de esemismo año,obtienepor oposiciónla Cáte-
dra deesamismaasignaturacii el Instituto «San Isidro» de Madrid. cargo
quedesempeñaríade forma ininterrumpidadurantetreintay un años(Sainz
deOteroC., 1914:11).

A suactividad como catedráticoduranteestosprimerosaños,lo quele
permitió realizarsuvocaciónde maestroy educador,hayqueunir unapro-
lífica actividadliteraria y crítica, yaque entre1873 y 1881 publicó diez li-
bros,y son continuossusartículosen la prensarepublicanadel momento,
como «La justicia» y «El CantónExtremeño»,asícomo en revistasde ca-
ráctereducativoy científico: «La EscuelaModerna»,«NuestroTiempo»y
«La RevistaContemporánea»,dondeen la secciónfija denominada«Re-
vista Crítica»,examinarájunto asuamigo Revilla las nuevascorrientespo-
sitivistasqueseestánintroduciendoen el panoramacientífico spañol.(Sar-
cía Fraile.J. A.. 1981:69).

Debido a su ideología republicanay al carácterlaico y racionalistade
sus ideas,GonzálezSerrano,en unión de su compañerode cátedraen el
Instituto «San Isidro», Eugenio MéndezCaballero,elevaráunanota de
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protestaantela Dirección de InstrucciónPúblicaencontradel Decretode
26 de febrerode 1875 elaboradopor dicho organismo,que obligabaa los
profesoresa presentarlosprogramasacadémicosantelosdirectoresde los
centros.El escrito,quelleva fechadeabril dc 1875,es unadeclaraciónpro-
gramáticade marcadocontenidokrausista,dondesusautoresse mostra-
rán partidariosde la libertad de cátedra,asícomo de la libertad de con-
cienciadel profesoradoparaelegir textosy programasde estudio:

«(..,) declararnosnuestraprotestatan enérgicacontrael fin quereve-
la el gobiernoalsujetarla enseñanzaoficial a una fiscalizacióntan con-
traria a la naturalezade la ciencia,queexigecompletalibertadparasu
indagación,como despreciativadela dignidaddel profesorado,quede
ministeriosocial y libre quedaconvertidoen oficio mecánico,repi-
tiendo el criterio ajeno.aquelqueprecisamentemás cambia,el que
predominaen las esferasdel poder»(A.C.A.:693-29:1-2).

Susconviccionespolíticas,paralelasa las de Salmerón,le llevaronaser
incluido en 1881 en la lista republicanaa Cortes,saliendoelegidodiputa-
do porsudistrito natalde Navalmoraldela Mata, y aunqueposteriormente
intentaríarenovarel escaño,fracasóen sendosintentos en 1886 y 1893
(Sainzde Otero,C., 1914:17).Fruto de la labor política realizadacomodi-
putadoen su localidad,en 1882,al morir uno de suspaisanosmásilustres.
D. Antonio Conchay Cano,dejó suscuantiososbienesparala realización
de unaobradecarácterbenéfico-social,y nombróentresustestamentarios
al propio GonzálezSerrano,el cual se dedicócon inusitadoempeñoa la
consecuciónde dicho mandato,quedio como resultadoen 1885 la cons-
trucción dela «Escuela-BibliotecaConcha»,queseguirádesdesusinicios,
en los referentea sudisposiciónarquitectónica,materialesy metodología
didáctica.el modelo pedagógicode Fróchel. (El CantónExtremeño,3 de
enerode 1886:1-5).

Estapreocupaciónpor la educacióny problemasde la infancia,culmi-
nara con la ponenciaque eleva y lee él mismo anteLa Junta de la Comi-
sión de ReformasSocialescl 24 de marzode 1887,con cl título: Basesde
una Ley de Trabajo para los Niños; con un contenido marcadamentere-
formista,y donde GonzálezSerranopretendemejorar las condicionesde
vida y de trabajode la infancia,pretendiendohacerobligatoria y extensi-
va la creaciónde centrosdeinstrucciónparalosniñosquese ven enla obli-
gaciónde trabajaren las fábricas,como paliativo a la imposibilidad de eli-
minar dichalacrasocial. (Comisiónde ReformasSociales,1889:1.154-176).

En lo referentea suactitud ideológica,sucarácterracionalistay libre-
pensador,ademásdc su amistadcon Salmerón,hicieron quese adhiriera
en unaprimeraetapaa la filosofía krausista.«figurandoentre losmássig-
nificados profesoresde la segundahornada del krausismouniversitario»
(Díaz. E., 1973:183).El mejor ejemplo de estainfluencia, nos la propor-
cionael propio GonzálezSerranoen unadesusobras,al intentardescribir
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las aportacionesde la filosofía de Krausea la ciencia y a la cultura espa-
flolas del último cuartodel siglo xix: al sistemade Krause,debeprincipal-
mentenuestrapatria el renacimientodesu espíritu y cultura a las ideasmo>-
dernas,y a él debemosnosotrostambién,nuestra comenzadaeducación
científica,quenosdisponeparadescubrirla parcialidad estrechadel esp‘ri-
tu cerradoen el dogmatismode Escuela,tan contraría a la nativapurezade
quedebeestardotadala inteligenciaal indagarsuprincipio verdadero»(Gon-
zálezSerrano,U., 1881:20).

Sin embargo,por influenciade lasnuevascorrientescientíficaseurope-
as quese introducenen Españaa partir de 1875, va abandonandopocoa
poco la terminologíay el sistemarígido del panteismokrausistapara ads-
cribirsea lo queposteriormentesecalificó como la «filosofía científicay ne-
opositivista».A pesarde que GonzálezSerranosiemprerechazóla perte-
nencia a unaescuelade pensamientodeterminada(GonzálezSerrano,U.,
188 l;218). El mismo, y Adolfo GonzálezPosada.seautocalificaráncomo
krausopositivisto¡sen 1888,en unanotaqueremitena un profesorextranje-
ro, como consecuenciade la publicaciónde uno desuslibros (GonzálezSe-
rrano. U., 1888). El propio GonzálezSerrano,posteriormente,y de forma
sucinta,resumesupropio pensamientoseñalandoqueconsiste,en un ideal
empirismoquepersiguecon ansiala unión o¡rmoSnicay freundadela ciencia
y/a vida, de la verdady la realidad»(Sainzde Otero,C., 1914:40).

A pesarde la profundidady sinceridadde estasconviccionesarraiga-
das,la amplitudde sucriterio y el respetohacialas ideologíasy opiniones
ajenas.le hicieronacreedora poderdisfrutara lo largo desu vida dc amis-
tadestan dispares,como lasde ManuelSalesy Ferré,Labra.Altamira, Fran-
ciscoGiner, Unamuno,Costa,MorenoNieto, Campoamor,Valeray Gon-
zález Posada,entreotros.

En losúltimos añosde suvida, su labor como publicista fue extraordi-
nana,al colaborardc forma asiduaen revistastalescomo: La Ilustración
Española y Americana, La Correspondenciade España,La EscuelaMo-
derna, NuestroTiempo,ademásde en La RevistaContemporánea,y La Re-
vistadeEspaña.No menosimportantefue su colaboraciónen el Dicciona-
rio Hispanoamericanode Literatura, Ciencia y Artes, parael que redactó
casi todos los artículosde Filosofía y las biografíasde filósofos (Dicciona-
rio Hispanoamericanode Literatura,Cienciay Artes, 1877-1899:1.Igual-
mente,destacaen estosañossuactividadcomocritico literario, y comopro-
logista de la obra de destacadosescritoresdel momento,tanto spañoles
como extranjeros(GarcíaFraile.1. A., 1981:11.3.7).

Finalmenteseñalar,queel 12 de enerode 1904.estandopreparandola
publicacióndel tomonoveno y último delas ObrasCompletasde Campo-
amor, falleció en Madrid rodeadodesusfamiliaresy algunosamigos,co-
mo ConcepciónSainzde Oteroy FranciscoGinerde los Ríos.Seríaésteúl-
timo quien mejor definiría la pesonalidady la obra de GonzálezSerrano,
al afirmar que,era inútil clasificar/e en determinadogrupo filosófico, por—
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quesugenial personalidadno cabeen ningunoy excedea todos(Sainzde
Otero,C., 1914:40).

11.2. Basespsicológicasde la pedagogíade GonzálezSerrano

11.2.1. Las basesde la educaciónen los comienzosde la vida psíquica

SeñalaGonzálezSerrano,queparapoderhablarde educacióndel ser
humanoes prioritario delimitar suconstituciónpsíquicay analizarsufun-
cionamiento.Resulta,por tanto necesario,el establecimientode unagra-
daciónjerárquicaquenospermitacomprenderdichaorganización,y nues-
tro autorestablecela siguiente:

— En primerlugar, la existenciade reflejos,entendidoscomolos actos
nerviososmás simples.Ante cualquier estimuloo excitación exterior se
produceen el organismo unarecepcióndel mismo por el órganocorres-
pondiente,dandolugara una respuestasomática.Estonoslleva, a poder
dividir dichos reflejosen dos grupos:los encaminados,únicamente,a la
~<conservación»de la constituciónorgánica;y aquellosotros,que se pue-
den «adquirir» mediantela educación,el hábito y la memoria.Sólo ahora
escuandodebeentrar en juego la educacióny convertir estemecanismo
orgánico,enun dinamismointeligente,utilizando paraello variedadde re-
flejos,y haciendoquea travésdela atención,seconviertanenfuentedeco-
noeimientosadquiridos:asícomola atenciónex la función inicial delpen-
sanuento,el reflejo esla basedelosactospsíquicos,aun losmáscomplicuolos,
y esprecepto pedagógicola necesidadde ligar la atencióncon la reaccían
propta de los reflejos; ienoio necesariocombinar la cantidady cualidad
de/osreflejos con la extensióne intensidadde la atención(GonzálezSerra-
no, U., 1888:41).

— En segundolugar, paraeducarlos reflejos,señalanuestroautorque
no haymejor recursopedagógicoquepotenciarla atencióndel educando,
desarrollándolaen extensióne intensidad,y teniendoquélla cornoreglas
fundamentales:a) ha de ser«una»:b) ha de ser «discretay ordenada»;e)
hadeser«enlazaday continua»,revelándoseen el nexo deunoscon otros
pensamientosla concatenaciónde los objetosqueatiende.

— En tercer lugar, paraque las diferentespercepcionesno quedenin-
conexas,aparecela «memoria»,quetienencomo misión,enlazarnuestras
percepcionespasadascon las presentes,pudiendo>considerórse/a como la
expresiónformal en el tiempode nuestro racionalidad(GonzálezSerrano.
U., 1888:38).

Sin embargo,la asociaciónde percepcionesy conocimientos,quees la
función propia de la memoriadebequedarsiempresubordinadaa la es-
pontaneidaddel educando,esdecir, la imaginación.Por tanto, la única ma-
nerade evitare> memorismox’ácuoconsistiráen ligar la memoriaa la con-
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tinuidad internay real de lo recordado,en relacióncon las demásfuncio-
nes intelectuales.Es decir, queen lo referentea la asociaciónde unosco-
nocimientoscon otros, función quees propia de la memoria,debeunirse
el examendiscretoy reflexivo de los conocimientosasociados,contando
para ello con la espontaneidaddel educando.

— Finalmente,la ley básicade la educaciónconsiste,a juicio de Gon-
zálezSerrano,en convertir gradualmentela memoriasubconscienteenme-
moria consciente,sin prescindirdcl factor de la espontaneidad.Lo cual
equivaleaseñalar,quela enseñanza,ademásdel sentidogeneraly colecti-
vo que sedesprendede su fin, reviste un carácterindividual, fruto del de-
sarrollo de dichaespontaneidadpersonal,paraquecadasujetoqueapren-
de asimilecon independenciadel objeto deestudio:esdecir, queal lado de
la memoriase debecultivar la crítica; y ¡¿tít/o> al lotzo formaly íóg¡code los
pensamientos,la atencionreflexiva queaprecia cualitativamentesuarttc,t-
lución y engran«¡e(GonzálezSerrano,1)., 1888:82-83).

11.2.2. La <¡sociacióncomofimo/amentode l<¡ memoria

En opiniónde GonzálezSerrano,y desdeunaóptica claramenteempí-
rístay ~<lockiana»,la asociaciónde sensacionese ideases la tareabásicade
la memoriay el fundamentode toda nuestravida mental,enla medidaen
que aglutina,unifica y distinguetodas nuestrasrepresentaciones.Dicho
procesopuededescomponerseen unaseriede operaciones,queconducen
todasellas a poderhablarde ese«complejoprocesoasociativo»:

— Uno deestosprocesosserala asomiacióncomp/e/ti,queal evocarun
recuerdonoscolocamentalmenteen lamismasituaciónen quepercibimos
lo quepretendemosrecordar.

— Otro es, la asociaciónparcial o mixta, quesurgecuandouna deter-
minadaidea destacapor encimade las demás,y evocalas otrasestable-
ciendo unanuevaserie.

— También,la simultaneidaddelosacontecimientos,dentrode un mis-
mo instantedela duración,y la suco~stonen la apariciónde los fenómenos,
son otros dos ~~OCC5O5 necesariosde la ley de la asociacióneducativa,en
la mismamedidaque la mnemnor¡alo>cotí o co>ntigtttdad, que permiteestable-
cer relacionesentre los objetosen función de su situación en el espacio
(GonzálezSerrano,U.. 1888:92).

— La sugestióu. queestableceparentescoentrelas impresionesrecibidas
por medio dela semejanza,utilizando copiasquerepercutenen el recuerdo.

— Finalmente,mencionaGonzálezSerranodosprocesoscontrapues-
tos: por un lado, la ley de l<t similotridad, n ecesaria parael establecimiento
demetáforas,alegoríasy generalizaciones,formadapor dosprocesos,co-
moson:la inducciony la analogía;y comoprocesocontrario,la lev de1~j se-
mejanza o> contraste,que tiene como misión averiguarla oposiciónentre
términoslógicosy factoresreales,a travésdela antítesis.
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En resumen,señalaGonzálezSerrano,que toda estaseriede opera-
cionesasociativasparala producciónde conocimientos,seconvierteen un
procesomecanicistay vacío,sinespontaneidadpor partedel sujetoqueco-
noceo recuerda,y por tanto,carentesdeefectividady aplicación.La razón
que aportaes,que la finalidad de toda educacióndebeconsistiren poner
en relaciónal sujetoconel medio en quevive, e igualmentedotara losco-
nocimientosteóricosadquiridos,de cierta aplicación práctica:Enseñanza
teórica, abstractay genérica,va necesariamentea la erudicioin inútil y esté-
nl; práctica rutinaria, declinasiempreenel mecanicisnu~,sin llegar nuncaal
dinamismointeligentey reflexivo quesirve de notadistintiva a la racionali-
dad (GonzálezSerrano,U., 1888:126).

11.2.3. Co>nsecuencia.spedagógicasde la psico>logíacíe la educación

Resumiendolos aspectosde la Psicologíadela Educaciónde González
Serrano,puedeafirmarse,queuna vez vistaslas característicasde la aso-
ciacióncomo fundamentode la vida mental,y la necesidadde relacióndel
individuo con el medio en dicho procesocognitivo, la educaciónno puede
tenerotra finalidadque la quese derivade su sentidoetimológico,«sacar
haciaafuera»o «ponerde relieve»:en unapalabra, se trata de conoceral
educandopara obrarsegúnsusexigencias(GonzálezSerrano,Ii., 1888:151).

Quedaasípuestode manifiesto,queel arteeducativorequieredela ín-
tima compenetraciónde la Psicologíacon la Biología, y por tanto,del pen-
samientocomo fenómenovivo, con la vida en quesemanifiesta. Paraque
la educaciónseareal y viva,deberáencaminartodoslosesfuerzosde la vi-
da mental a que el educandose desarrolledentrode sumedio adecuado,
adaptándosea él y colaborandoambosal fin generalde la educación.

Dc estaforma, resultaevidente,quetanto máscompletaserála edu-
cación en la medidaen que seanmás «delicadas»las conexionesquese
establezcíanentreel individuo y su medio.Paraconseguiresto,Gonza-
lez Serranorogaráque la educacióncomiencepor la enseñanzao el co-
nocimiento,quees la concienciadel medio tal y como se refleja en el or-
ganismo.Pero unavez que la constituciónorgánicase ha convertido en
basefisiológica del funcionalismopsíquico.el medio, pasandopor el or-
ganismoa travésde la sensacióny la percepción,repercuteen el espíritu
nuevamente.

Estacorrelación,señalaGonzálezSerrano,indica la doble fase de to-
do procesoeducativo:«del medioal cuerpo y de ésteal espíritu y vicever-
sa».O lo quees lo mismo,la induccióny la deducción. La enseñanzadebe
así,serdeterminadapor ambosprocedimientos.queen realidadno son,si-
no dos partesde un sólo y único proceso:conocimientodel medio pasan-
do por el cuerpo,parallegar posteriormentenuevamenteal medio.

ResumeGonzálezSerranolas aportacionesdel estudiopsicológicodel
educando,señalandoque la asociaciónpuedeconsiderarsecomo «ley ge-
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neral dela educación»,porqueseaplicaal estudioy análisisdela vidamen-
tal y psíquica,con excelentesresultadospara descubrirsusmecanismos.
pero se tratade una ley secundaria,porque la norma fundamentaly prio-
ritaria en Pedagogía,es el conocimientode la naturalezadel educandoen
relación con el medio en quevive: la doblefase del procesounitario de la
enseñanza<Jebe encaminarsedesuertequeel conoicímientoo/el meo/it> que
nosro~<lea, adquiridopor nttestrosen/it/os,condicionela concienciaqueva-
mas formando<le nosotrosmismos,y a la veze indivisamenteque la co»¿-
ctenciapropia se rectifique y depurenc ab.straccio>nesestériles,condicona-
da po>r el co>no>cimientodel medioquesepro>oiuce» (GonzálezSerrano,U..
1888:160).

11.2.4. Crí/ica al «modernismopedagógico».Hacia unapeo/agogía
regeneracionista

Una vezestablecidaslasbasesdel procesode conocimientoy enseñanza,
de acuerdocon los principios de la modernaPsicologíaFisiológica,cree
GonzálezSerrano queparala realizaciónde dicho plan de pedagogíaau-
tóctona,es presupuestoprevio el definir las característicasmorales,inte-
lectualesy físicas,del sujetoal queva dirigido, y para ello nadamejor que
reunir numerosasobservaciones,hechaspor pedagogosprofesionalesde
lasdiferentesregiones,y unavezestudiadas,deducirdeellasel «individuo
medio» al quedeberáreferirse la normativaeducativa.ReconoceGonzá-
lez Serrano,la dificultad y complejidaddedicho procedimiento.abogando
en un principio, por una «Pedagogíade transición»queseorienteya hacia
el «deberser» (porvenir), manteniendoa la vez su arraigo en la realidad
(pasadohistórico).

Se queja. sin embargo.GonzálezSerrano que los intentosrealizados
hastaesemomentoparaLa realizaciónde dicho plan hayanseguidoel ca-
mino máscorto, como ha sido el casode copiarservilmentelas modernas
tendenciaspedagógicaseuropeas.el ModernismoPedagógico,dondea su
juicio, únicamenteseaceptacomo «bueno»lo quees ~<nuevo».Frutode ello
sonlas numerosastraduccionesy estudioscomparativosde obraseducati-
vas procedentesde Francia,Inglaterra y Alemania, realizadasde forma
acríticay con la intención de imitarlas,sin teneren cuentalos factoresét-
nicos,socialeso nacionalesautóctonos,cuandoensuopinión, el inicio y tér-
mino de la educaciónnacionaldeberíateneren cuenta,el Allgeist (espíri-
tu colectivo), que llaman los alemanes,queno essino el carácterde la
generalidadde los hambres,dondeseconcentrala idiosincrasiapropia de
cadauno, con susbuenasy malascualidades(GonzálezSerrano,U.; Sainz
de Otero,C., 1895:240).

En definitiva, el denominado~<ModernismoPedagógico»es la granta-
ra queobstaculizala creaciónde unapedagogíanacional,siendoa juicio
de GonzálezSerranosuprincipal defecto,queconsisteenbasardichaco-
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rrientc pedagógicatodasu estrategiaen la creaciónde idealeseducativos
futuros y utópicos,prescindiendopor completo del presente,intentando
cruzar al vuelo, en vezde boro/carlo pasoa paso, el abismoquesepara la
realidad de la aspiración (GonzálezSerrano,U.; Sainz de Otero, C.,
1895:241).

Porel contrario, señalaGonzálezSerranoque el ideal de unaeduca-
ción nacionalno puedeserefectode innovacionesy circunstanciastransi-
tonas,sino el fruto de tomar las cosasen el tiempo«comoson»,nuncaco-
mo las ~<imaginamos».para partiendode ellas,desdesu estadoconcreto,
poderreformarlas.De acuerdocon ello, habráunaseriede presupuestos
básicosa desarrollarparaestablecerlas basesde dichaPedagogíaNacio-
nal, como son:

— Que el educadorpartade la sensación,como elementofundamen-
tal a travésdel cualel sujetoestablecerelacionescon sumedio,y del prin-
cipia decausalidad,que le permite recordarlos hechosobservadosy vivi-
dos.e integreambospostuladosdentrode la enseñanzaintuitiva, quees el
medio educativopor excelencia:el idealsería queel maestrolleveal alum-
no> a travésde í<>s diversosgradosdeconocimniento,combinando)la intuición
con la exposición(GonzálezSerrano,U.: Sainzde Otero,C.. 1895:241-242).

El educadordebesequerenaturam:la educacióndebeincidir sobre
los aspectosfijos de la personalidaddel educando(lo hereditario), para
queéstese hagaacreedora nuevoshábitosdentrodel medio enquesede-
sarrolla. De estamanera,el individuo conscientede sumedio es el mate-
rial laborablede la educación.

— La obraeducativa consisteen individualizar y nuncaen especiali-
zar, no debiendoentenderseaquel término como queun sólo maestrose
ocupede un único discípulo,sinoqueel pedagogo,por mediode la educa-
ción, penetreen la «plasticidadviva» quees la naturalezadel educando.

— La unidaddesentidoy dedirecciónen el procesoeducativo,quede-
be conseguirsecon la participación unívocaen el mismo de la escuelayla
familia, evitandola dispersiónde esfuerzosinútiles,es el fundamentopa-
raíaconstituciónde un «carácternacional»sobreel quedebeincidir dicha
tareapedagógica.

— Dada la vaguedaddel concepto ~<caracternacional»(formado por
elementosfisiológicos, condicionesde razay medio, influenciasheredita-
nias,condicioneshistóricas,etc.),la obraeducativadebedirigir susesfuer-
zos,a juicio de GonzálezSerrano,a la denominadalínea inedia, con el fin
de alcanzarun cierto equilibrio entrelo innato y lo dquirido. partiendode
lasclasespopulares,quedebenserel objeto prioritario del pedagogo,has-
ta llegar al «genio».

— Necesidaddeunir la enseñanzaartísticay la científica,siendoel ma-
estroquien primerosientelasbasesde dichaarmoníay evitelosdualismos
entreambasqueparcializanel saber:
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«La culturaartística..,puedehabituaral niñoa regularsu imaginación,
a guiarla, a despertarel sentidodel análisis,a convertir el juego de la
imaginación,en un tratadometódico,en un arte.No olvidemos,que
en cierto aspecto,la educaciónconsisteen sugerirhábitos reflexivos
(GonzálezSerrano,U.; Sainzde Otero,V., 1895:355).

III. Aplicación,práctica ole susidetíspeo/agógícas:la escuela-biblio>teca
«Concha»

Comoya señalamosenla biografíadeGonzálezSerrano,unade lasme-
joresoportuniadesquetuvode poneren prácticasusideaspedagógicas.se
produjo como consecuenciade la muertede supaisano.don Antonio Con-
chay Cano,en 1882, quien legó susbienesen testamentoa un Patronato
local. del que formabaparteel propio GonzálezSerrano,con la finalidad
de que,¿tnavezrepartidos¿¡uití parte de susbienesentrelo>s pobres,el resto>
o/esafórtuna sededicasea la futio/ación de ¿¿n.aescuela—modelo>y bibli<teca
aneja (Díaz y Pérez.N., 1884:1:570-573).

Las disposicionesestablecidaspor el testador,señalabandeformapre-
eisa queel Patronatoencargadode administrarsusbienesdeberíaemple-
arlo: en la construcciónde unaEscuelade Párvulosdelasdimensionesque
estimaranconvenientes,al frentede la cual estaríaun matrimoniode ma-
estros,con un sueldoanualdedosmil pesetas;queen dichocentrofueran
admitidostodoslosni ñosdela localidaddeambos5CX05 quelo solicitaran,
comprendidosentre los 2 y los 6 años,y si su númerofueraexcesivo,que
tuvieranpreferencialos hijos de las familiasmásnecesitadas:una total li-
bertadal Patronatoparadotara la escueladel materialescolarqueconsi-
derarannecesariopara el desenvolvimientode la actitvidad pedagógica:
quese iniciaracon los cuantiososlibros del testadorla creaciónde unabi-
blioteca popular.aneja a la escuela;y finalmente,se prohibía toda intro-
misión en los asuntosde la escuelaa personasajenasa los testamentarios,
facultandoa estos,si se produjese,pararetirar los fondosque il)an a servir
de sostenimientoa dichainstitución.

Estascláusulastestamentariasdieron lugar, posteriormente,en super-
feccionamiento y desarrollo,a tín Reglamnento,editadoen 1884 por los tes-
(amentarios,dondese recogenlos verdaderoslogros y normaspor losque
se habríade regir la nuevainstitución creada.Entre los mismoscabedes-
tacar,el establecimientode ttnaescueladcPórvt¿los,ttnaescuela.príh.tíca <le
Dibujo y ¿tao; í>íbli<>teca popular (Reglamentode la Escuela—Biblioteca
«Concha»,1884:6);queel materialescolarseríagratuito paratodaslas en-
señanzasy alumnos;y finalmente,el establecimientodc exámenespúbli-
cosanualesparatodaslas enseñanzas.

En cuantoal objeto de la educacióny al métododidáctico a aplicar en
la nuevainstitución educativacreada.seseñalaen el Reglamentomencio-
nado,quehabríade consistir:
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«en suministrara los niñosde ambossexos,comprendidosen la edad
de 3 a 6 años,la instruccióny educaciónadecuadaa su edad,siguien-
do en lo posible el métodoy losprocedimientosseñaladosporFrobe-
bel en losdenominadosJardinesde Infancia»(Reglamentode la Es-
cuela-Biblioteca«Concha»,1884:12).

En lo referenteal númerode alumnosquehabríande beneficiarsede
la bondadde dicho método,sunúmeroquedaestablecidoen 60 alumnos
como máximo (30 en esemismo momento),de 3 a 6 años,con un horario
escolarde 3 horaspor la mañanay 2 por la tarde,con un intervalode 2 ó 3
horasde descanso.y con preferenciade ingresopara los hijos de familias
escasasde recursos,siendoel materialescolargratuitoensutotalidad(Re-
glamentoe la Escuela-Biblioteca«Concha»,1884:17).

El 2 de enerodc 1885 seprodujo la inauguraciónoficial dcl centro,con
asistenciade lasautoridadeslocalesy provinciales,y por amitadcon el pro-
pio GonzálezSerrano,destacadospersonajesdel ámbito pedagógicoma-
drileño, como era cl casode Pedrode AlcántaraGarcía,directorde la re-
vistaLa EscuelaModerna,y EugenioBartolomédeMingo, Director delas
EscuelasErdebel de Madrid, quien en suspalabrasde inauguraciónde la
institución señalará,que las escuelasde párvulossonel fundamentodeto-
do el edificio educativode un país,y aventurandoquedadala bondaddel
métodofroebeliano,en un futuro la.s escuelassefundarán con un criterio
expamtsivoytroebelitíto, siemtdola imagendela vio/ti domideel niñopodrí en—
ct)ntr<tr amor, cariño>, confianza, trabajo>, expansióny libertad, preparándo—
seleenestasescuelasparael trabajo y para amara Dios co>mo>fuenteo/el bien
(Díaz y Pérez,N., 1884:578).

El propio GonzálezSerrano,ensuspalabrasdedespedidadcl actofun-
dacional.glosarátambiénel métododidáctico de Frésebel,al señalarque,
cc>nsideraal niñoco>mo un ho>mbrepequeño>,no> comoun almacendeajenos
materialeso> una máquina,sin esclavizarle,y permítiénololeel desahr>go>y la
inicitstiv<,, y haciendo<lite su traboijo> sea espontáneo>y practicatlo con. ver-
daderogusto(Díaz y Pérez.N., 1884:578).

Tanto la realizacióndc la obra,como la dotaciónde materialde la es-
cuela, fueron fruto dela preocupacióny contactosde GonzálezSerrano,
verdadero«alma mater»de la realizacióny puestaen marchade dicha
institución. A finalesde 1885,el númerode alumnosque recibíanense-
nanzaen la escuelade párvulosascendíaa 120, cantidadque se fue in-
crementandoprogresivamentehasta1926, año en que se amplíael cen-
tro con la construcción,a las afuerasde Navalmoral de la Mata, de una
nuevaescuela.

Finalmente,señalarquedichainstitución ha gozadodecontinuidaden
el tiempollegandosusactividadeslista nuestrosdías,y poniéndosede ma-
nifiesto la importanciade la filantropíay de la iniciativa privadaen la di-
fusión dela instrucción.
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Resumen

A mediadosdel siglo xix, tiene lugar, dentrodela concepciónpedagó-
gicadel krausismo,unainflexión de caráctercientífico motivadapor la in-
fluenciade las nuevascorrientespositivistaseuropeas.La figura de Urba-
no GonzálezSerranoresultapioneraen estesentidopor haberanalizado
en susobrasinternamentela génesisy desarrollode los mecanismosde
aprendizaje.

Abastract

In the middle of the XIX century,within the Krausist pedagogical
conception,ascientific shift took place,causedby the influenceof the new
Europeanpositivist trends.

The pioneering role of Urbano González Serrano in this ficíd is
remarkabledue to his internal analysisof the origin anddevelopmentof
learningmechanisms.


