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Luis de Zulueta. Trayectoria vital

Luis de Zuluetay Escolanonacióen Barcelonaen el año 1878 del matri-
¡nonio formado por Juan Antonio de Zulueta y Fernándezy María Dolores
Escolanoy de la Peña.Es el segundohermanoentreseis. El padre,abogado,
estabarelacionadoconel nivel más alto de la bancabarcelonesay, pareceser,
aunqueno estáconfirmado,quegestionabalos bienesde laCompañíade Jesús
(veníaa seralgoasícomoel apoderadocomercial).

El nivel socioculturalenel quecorrespondevivir a Zuluetapor su familia
es el de la altaburguesíacatalanay de acuerdoconél asistea un colegiopri-
vadoen la calleCaspe,dondeaprendelas primerasletras.El nombredel cole-
gio era«Colegiode SanLuis Gonzagaparaseñoritosdefamilias distinguidas».
También en la misma calle Caspeestabaubicadoel colegio dondecursala
enseñanzade lo quehoy llamamosBUP. El nombredel colegioregentadopor
losjesuitasera~<Colegiodel SagradoCorazón>~. EduardoMarquinay Luis de
Zuluetacoincidendurantesusestudiosen estecentroeducativoy, poco a poco,
naceentreellosunaprofunday entrañableamistadquese mantendrádurante
todala vida.

En 1894muereJuanAntonio de Zulueta,y Luis, queapenastienediecisie-
te años,dejael bachilleratoy comienzaatrabajarcomoempleadode banca.La
muertedel padrejunto a otras circunstanciasdc origen familiar influyen acre-
centandoel espíriturebeldede Luis; al menosesoes lo queexpresasu amigo
Marquinaen su obraDíasde injónciay adolescencia:
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ensu casa.dondecasipodíadecirsequeunamaníareligiosa tendía tentáculosde
perturbación. la rigidezdecostumbres,eljúertevigor de la madreautoritaria, la
férula delhermanoniavor Carlos, mediosanto, elsuavedominio de la hermana,
Nieves,monja;absolutamentetodo, parecíajustificarporparte deini amigoLuis un
prurito derebeldía...

Luis y Marquinaingresanen la Congregaciónde SanLuis Gonzagacolabo-
randoendistintasactividades.Enseguidaquedanadscritos,comoerade esperar
de acuerdocon susgustos,a la secciónliteraria.

Despuésde salir Luis de su trabajose reúneconMarquinaen su casapara
leeraEspronceda,Zorrilla, Bécquer...Es en estemomentode finalesde adoles-
cenciay principios de juventudcuandoescribenjuntos el poemadramático
~<Jesúsy elDiablo».

ConoceZuluetaen Barcelonaa JoséPijoán,quemuy prontoentraaformar
partedel círculo de amigosy leshaceconocera Ibsen.Marquinay Zulueta,inse-
parables,colaboranconescritospropiosy traduccionesen Luz,publicaciónde
corte modernista,y, desaparecidaésta, en Barcelona Cómica.Poco a poco
Zulueta y Marquinavan adentrándoseen círculosliterarios y, a principios, de
siglo escribenambosen La Publicidad, diario republicanoquehabíadirigido
Lerroux.

En 1903,enjulio, el día 26 apareceen La Publicidadun artículo firmado por
Luis de Zulueta. El artículo lleva como título «La prudenciade León XIII».
Hacíapocosdíasqueel Papahabíamuertoy Luis de Zulueta,en su afánde estar
en contactoconla realidadde cada día. rememorala figuradel Papa.si bienen
términosno muy elogiosos.Estearticulotuvo lavirtud de llamar la atenciónde
Unamuno,Rectorde la Universidadde Salamanca,y serel inicio de unalargay
profundaamistadquepuedeapreciarseatravésde unadilatadacorrespondencia
entreUnamunoy Zuluetaqueha sido recopiladaporsu hija Carmen,profesora
de Literaturay Españolen la ciudadde NuevaYork.

Luis sienteque le falta algo: estádescontentocon la situaciónespañola,
carecede unaformaciónuniversitaria,seencuentrainmersoen unaprofundacri-
sis y aceptaaUnamunocomoel directorespiritualqueel destinole ha brindado.
Al leerUnamunoel articuloantescitadose dirige a Zuluetaen estostérminos:

Mifelicitacian por elartículo «La prudenciadeLeónXII» queacabodc leer
Está muybien, es un juicio e.vacto,lácido y muybienexpuesto.Le veníaleyendoy

esperabaocasióndemanijéstar/e‘iii simpatía.

Se inicia una comunicación epistolarentreDon Miguel de Unamunoy
Zulueta.En unade las primerascartasquedirigeéstea Unamunole exponesu
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deseode salir alextranjero,deseoquele parecebienaDon Miguel, queincluso
leanima.Dice Zulueta:

estoydecididoa salir deEspañaenotoñoy marcharmeun par deañosa una Uni-
versidada disciplinarme un poco, a aprenderalgo de CienciasSocialesquecreo
queesestouna cosaquepuedeenseñarsey esrudiarse,a verel mundo,y sobretodo
a dar a unas ciertas desventurasde joven Werrher la única solución sensata...
Ahora bien,perdoneUd. una pregunta,mi señorde Unamuno,a dóndesemarcha-
ría Ud. enmi caso?»>.

Esteintercambiode opinionestienelugaren el veranode 1903 y afinalesde
agostoLuis marchaa Ginebra,de allí irá aParís,Bruselasy Alemaniay, comoera
habitual,siguecolaborandoenLa Publicidadparapodercostearsesusestudios.

Se hapropuestoestudiaren estospaísesde Centro-EuropalaReforma,com-
prendequees casi inevitableestudiarlaenGinebray ademássienteunaprofun-
dasimpatíaporestemovimientohistórico;tambiénle interesanmuchosuscon-
secuenciasy derivaciones.Todo esto selo confíaaUnamunoen unacartafecha-
da el 29 de agostode 1903. Otro de los motivos que le llama a Ginebraes
Rousseau.Unamunole empujaa ello, le parecebien, pero... Luis permanece
pocotiempoen Ginebra,sólotressemanas.Le gustala ciudadperocreequeno
le convieneseguirallí.

En noviembreyaestáenParísdonde,conformeasusproyectos,siguealgu-
nos cursosen laSorbonay en elColegiode Francia.Al mismotiempoasistea
las Conferenciasde L’ Ecole de 1-lautesEtudesSociales;concretamentequiere
orientarseen cuestioneseconómicasy socialesya queno puedeestudiarpeda-
gogíacomoerasu deseo.Durantesu estanciaen Paríslee intensamente.Entrelos
autoresleea Sabatiert perosu lecturano leentusiasma,no ha aprendidode él
psicologíacientíficay comoautorpiadosono hadespertadoen él la emociónde
los Salmos,o las Confesiones,o la emociónde algunosfragmentosdeTolstoy.
Los místicosespañolescomoSanJuande JaCruz y SantaTeresale hanenseña-
do muchomásy su lecturaleha resultadomuchomásplacentera.

En una cartaqueescribeZuluetaa UnamunodesdeParís con fecha24 de
noviembrele confía su deseode trabajarpor Españay cursar,a su regreso,
algunacarreray másadelantealcanzarunacátedra.Le inquietanlas cuestiones
de educacióny seha decididoa estudiarlasno sólo teórica,sino tambiénprácti-
camentepara,una vez conseguidoslos diplomascorrespondientes,enseñaren
España.

Unamuno,aquienZuluetale niegael título de maestrosuyo«porqueningún
hombrelo es deotro hombre»~, le respondeque fácilmentepodríadoctorarseen
cualquieradelas seccionesen queestádividida laFacultadde Filosofíay Letras

Zulueta,C. Op.oit., p. 20.
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y queél podríaayudarle.Luis de Zuluetase decidiráaestudiarFilosofíay letras
y contandoconel apoyode Unamuno,su mentor,optarápormatricularseen la
Universidadde Salamanca.

En mayode 1904decideabandonarParís;creequeno aprendenadanuevo.
Ya ha leído aBuisson6y aPeaut7.Su puntode mira estáen Berlín, peroantesse
detieneen Bruselasdondepiensaestudiarteínasrelacionadoscon laeducación.
Consideraque essólo un ejeparasu actividady asípodríaorientarsemoral, esté-
ticay hastapolíticamente.Se preocupade conocerlaenseñanzacatólicay enta-
blaamistadconHebert.Tambiénhaleído a Mann y su lecturale ha resultado
muy provechosa(Zuluetaestabaprofunday vivamentepreocupadoporcuestio-
nesreligiosas).

En Berlin residedesdemayode 1904hastaabril de 1905.Estudiaéticacon
Simmel,profesoral mismo tiempo de la Universidadde Strasburgo.Con él
aprendemuchoy, segúnsu opinión, esel mejorprofesorde aquellaUniversidad.

En la facultadde Teologíaoye dos cursos,uno de Literatura de Israel y
otro sobrelos Orígenesdel Cristianismo.Allí conocea Pfleireder.teólogopro-
testantey profesorde la Universidadde Varsovia.

En el veranode 1905 unosasuntosfamiliaresreclamansu presencia.Luis de
ZuluetaabandonaBerlín y regresaa Barcelona.

Lo primero que necesitaZuluetaes acabarel bachilleratoparacursar la
carrerade Filosofía.Tiene 27 años,obtieneel título de bachillery acomienzos
de cursoinicia susestudiosuniversitarios.Se matriculacomoalumnolibre en la
Universidadde Salamancay en un sólo cursotermina la carrera.En todas las
asignaturasobtienebrillantescalificaciones,exceptoen griego.En estemismo
curso,en septiembre,realizalos exámenesde licenciaturaobteniendola califi-
caciónde sobresaliente(septiembrede 1906).

En diciembrede estemismoaño yaconocea Giner,graciasa unacartade
recomendacióndel Dr Trías para su colega Don Alberto Giner Cossío,que
dirige el asilode ancianosde El Pardo.A partir del momentoen queconocea
Giner,Zuluetaseráun caracterizadoinstitucionista,colaborandoconotros ami-
gos,institucionistastambién,en distintasactividades.Unade susprimcrascola-
boracionestendrácomo resultadola elaboracióndel decreto II de enerode
1907 porelquese creabala JuntaparaAmpliaciónde Estudiose Investigaciones
Científicas.

Buisson,E. (1841-1932),Educadorfrancésde familiaproi.estantc.Directordeenseñanzapri-
mariay Ministro deEducación.Reformadorde la EducaciónPública durantela TerceraRepúbli-
ca. Colaboradorde hilesFerry en las leyesqueinstituyeron la enseñanzapúblicaprimaria enFran-
cid.

Pecaut,F. (1828-1898).InspectorGeneraly miembrodel ConsejoSuperiordcEnseñanzade
Francia.

Mann,1-1. (1776-1859).Educadoramericanoque llevó acabograndesrelbrmasen el sistc-
ma educativoen el estadodeMassachusettsy cuya influenciaen la educaciónamericanahasido
considerable.
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Luis de Zulueta es uno de los más fieles discípulosde Don Franciscoy
nadamásconocerlesequedaprendadode él:

Estoyprendadodeeseapóstolrondeño,dé Don Francisco Giner, el sabio, el
bueno, elabnegado,cí ejemplar,e/humorista,elpeifectoye/mástolerantede los
españoleo>».

En el veranode 1906 se incorporaa las coloniasde SanVicente dela Bar-
queray comienzaa dar clasesen la Institución.

Ya como licenciadofirma oposicionesparacátedrasde diferentesInstitutos
de provincias(Soria,Baeza,Teruel,Figueras,Cuenca,Zamoray Huesca),pero
no llega arealizarninguna,comotampocoopositaaunaauxiliaríaen la Sección
de Filosofía de la Facultadde Filosofíay Letras de la UniversidadCentral,a
pesarde haberfirmado la solicitud. Del mismomodo no llega a opositara otra
auxiliaríade la FacultaddeFilosofíay Letrasde Sevilla.

El II dediciembrede 1908 contraenmatrimonioLuis de Zuluetay Amparo
Cebrián,perofue necesariaunadispensade confesióny comuniónpreviasa la
celebracióndel matrimoniocanónico.Seríaelprovisorde laRota,granamigode
Luis, quienle facilitaría la dispensa.

En >910Zuluetaempiezaatomarparteactivaen la vidapolítica, primeroa
nivel regional y mástardea nivel nacional.Es nombradodiputadopor Barcelo-
na y se doctoraese mismo año en la UniversidadCentral, obteniendopremio
extraordinarioconunatesissobrela Pedagogíade Rousseau.

Con su título de doctory pensandodedicarsea laenseñanzapresentasolici-
tudesenvarias universidadesen las quehabíacátedrasvacantes.Estasvacantes
quehabíansido anunciadasen la Gacetaen el mesde febrerode 1910,los días
dos y once,eranparacubrir plazasde las universidadesde Santiagoy Oviedo.Es
tambiénesemismoaño(1910)cuandoGiner y Cossío(otro de susmásgrandes
amigosy por elquesentíaunaadmiracióny respetorealmenteextraordinarios)
hanimpulsadolacreaciónde La Escuelade EstudiosSuperioresdel Magisterio.
Zuluetaentracomoprofesorde Historia de la Pedagogíadespuésde haberle
recomendadolo másobjetivamenteposibleGiner. Posteriormenteopositaríaa
estaplaza.La convocatoriadeestaoposicióndespertóun graninterésfueradel
ámbito académico,al concurrir dos profesoresde ideologíadistinta: Rufino
Blanco y Luis de Zulueta.La oposiciónse resolvióaceptándosea Los dos can-
didatos.

Luis de Zuluetafue nombradoprofesorporR.O.de 17 deagostode 1910 a
propuestadelaFacultadde Filosofía y Letrasde laUniversidadCentral.La acti-
vidad docenterealizadapor Zuluetaen la Escuelade EstudiosSuperioresdel
Magisterioseprolongóhastasu desaparición,pasandojuntoconotros profeso-
resde la Escuelaaformarpartedel Claustrodela reciéncreadaSeccióndePeda-

Zulueta.C.: op.cit., pp. 122-123.
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gogíade la Facultadde Filosofía y Letrasde la UniversidadCentral. En esta
facultadocupóla cátedrade Pedagogía,si bien,por el mismodecretoquese le
nombrabacatedrático,se leconcedíala excedenciaya queacababade sernom-
bradoministro de AsuntosExteriores(1932).

Paralelamentea su laboren laE.E.S.S.M.colaboraen el 1-E del quellegó a
seralgoasí comoel Director técnico,despuésde habersido nombradodelegado
de la J.A.E.

La segundadécadadel siglo xx está llenade acontecimientosfelices para
Luis deZulueta:en 1910nace su primerhijo, unaniña,despuéstendráotroscua-
tro hijos más,dos de ellosvarones.

ComienzaLuis otraetapabrillantede su quehacerprofesionalcolaborando
en los periódicosdemásalto nivel intelectualdel paíscomoEl Liberal, El Sol,
La Libertad... y en revistasrelacionadascontemaseducativos,comoel Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza,la Revistade Pedagogía,la Revistade
Occidentey la revistaEspaña.

MientrasPrimo de Riveraestáen el poderZuluetano participaactivamente
en política, no ocupaningún cargo, únicamentese dedicaa la enseñanzay a
transmitirsusconocimientosa travésde la prensay conferencias(no hay que
olvidar queera un extraordinarioconferenciante).En 1925 dictaconferenciasen
el Instituto Hispano-Mejicanode Cultura y en 1926en la Institución Hispano-
Cubanade Cultura,becadoen amboscasospor la J.A.E. En 1927 Zuluetamar-
chaa Méjico y de allí sedirige a la GranAntilla, causandosu personalidaduna
granimpresión.

Alfonso XII abandonael trono despuésde proclamarsela Repúblicael
14 de abril de 1931.Estosañospróximosal final de la monarquíae inicios del
gobiernorepublicanoson de paz y felicidad dentrode su hogar.La vida profe-
sional de Zulueta llega a su cenit: es nombradoembajadoren Berlín y cate-
drático de Pedagogíaen la Facultadde Filosofía y Letrasde la Universidad
Central.

Anteriormente,en 1931,habíasidonombradoMinistro de AsuntosExterio-
res. Conocevarios idiomasquele seránde gran utilidad en el desempeñode su
función y sufigura gozade un granprestigio comointelectual.

Zulueta es nombradoembajadoren el Vaticano en 1936. Su candidatura
comoembajadorhabíasidopresentadaen dosocasionesy en ningunade ellas se
obtuvoel placet. ¿Razón?Las ideasheterodoxasen cuestiónreligiosa,peroen
1936y bajoel pontificadode Pío Xl se le concedeel placety Luis de Zulueta
presentasuscredencialesal Papa.

Al romperselas relacionesdiplomáticasentreEspañay la SantaSedeen
1936partehaciaParís.De ParísparteZuluetaalexilio, concretamenteaColom-
bia, aceptandolahospitalidadquelebrinda el presidenteSantosa quienconocía.
Luis de Zulueta tiene 59 años y tiene que empezara vivir. En Colombia se
rodearáde amigoscasitodosexiliados,alos querecibíaen su casaacogiéndolos
conel mayorrespetoy consideración:
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Don Luis de Zuluetarecibía a los amigosensu cosa«dice JoséPrat». Iban
muchosde las colombianosdestacadosy muchosrepublicanosespañoles,y estolo
hacíaconel deseodefrcilitarnos la penetración,entrar en la sociedadcolombiana
que lo habíaacogidoa él conmuchaatencióny conmuyjustificadasimpatía~‘.

Su prestigioen Colombia eraenorme.Cuandohubo un movimientoconser-
vadormuchosexiliadosvieroncómosuscontratoslaboraleseranrescindidosy se
les inhabilitabaparaladocencia,peroZuluetasiguióenseñandoy desarrollando
unagran labor comopedagogoen la UniversidadNacional.Allí dio clasesde
Sociologíaen la FacultaddeDerechoy en la Facultadde Arquitecturade His-
toria del Arte, percibiendohonorariosdel Ministeriode Educaciónhasta1946.Se
tiene noticiade queenseñaraen otrasuniversidadescolombianas,perolas ges-
tionesrealizadasen algunasde ellas,comolade Caucay Antioquía,no handado
resultadospositivos;en susarchivosno figura el nombrede esteprofesorcomo
docentede estasuniversidades.

En 1955 muereAmparo Cebriánsu fiel esposay compañera;su muerte
dejó tal vacío en Luis que ya no quiereresidir en Colombiay se decidea ir a
vivir consu hija Carmena NuevaYork dondemuereel 2 de agostode 1964,tras
un paréntesisde dos temporadasenGinebra(1955-1957)y (1962-1963)en casa
de su hijo Julián,médicode laUnesco.

En NuevaYork vivió dedicadoaunaintensaactividadintelectual:continuó
escribiendoartículosparaperiódicosy revistaspormediode laLiterary Agency
y dandocharlassobrefilosofía en su propio domicilio, siemprerodeadode
gentejoven.

1. Basesreligiosasy filosóficasde supedagogía

Luis deZuluetano escribióningúntratadode Pedagogía,aunquesi escribió
muchosobrepolítica y educación,peroentresusobrasno figura titulo alguno
que hagasuponerla existenciade un manualo un compendiosistemáticode
carácterestrictamentepedagógico.Todassusideassobreestetema,al que,por
cierto,dedicótodasu vida, estánreflejadasen artículosperiodísticos,conferen-
ciasy prólogosatraduccionesde obraspedagógicaso relacionadasconla Peda-
gogía.Porestarazónel recopilarsu pensamientohasido unalaborconstantede
rastreopor archivosy publicacionesqueunasveceseranpublicacionespedagó-
gicasy otrasartículosperiodísticosqueaparecíansiempreen los diariosy en las
revistasmásprestigiosas.

Su firma aparececon frecuenciaenEl Liberal, El Heraldo,El Imparcial, El
Sol, La Publicidad, La Libertad, El Faro, El Tiempo de Bogotáy en revistas
comoElLE, La Revistade Pedagogía,Revistade Occidente,España.

Abellán, i. L. y Monclus,A. (1989). El pensamientoEspañolContemporáneoy la Idea de
América. Volumen II. Barcelona:Ed.Anthropos,p. 332.
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A lo largo de toda su producciónliteraria se muestracomoun escritorcui-
dadoso:su prosaes esmeraday, a veces,casi poética.No hay en susescritosnada
disonante,ni auncuandocensurealgoo escribasobrealgúntemaconel queno
estéde acuerdo.Siemprese muestraprofundamenterespetuosocon instituciones
y personas.Frecuentementeutiliza símiles,comparacionesy citas bíblicas.Esto
quizás sea debidoa su conocimientode la SagradaEscritura,que habíaleido
intensamenteconel fin de solucionarsusproblemasreligiosos,o asu condición
y profesiónde pedagogo.

Espírituinquieto,Zulueta, en sujuventudviajó porEuropa,visitandoFran-
cia y Alemania.En ambospaísespermaneciódos cursosdurantelos cualessus
estudiossecentraronendisciplinasfilosóficasy teológicas.EstudióPedagogía,
Éticay Sociología,perosobretodo (quizáscomoconsecuenciadela gravecrisis
religiosaqueestabaviviendo en esosmomentos)Teología.

Profundamentereligioso,perono católico,no concebiráningunaeducación
queno tengaunadimensiónreligiosa,porquepiensaque la Religiónes la ver-
daderaeducadorade los pueblos.Estaidea de la religión comoeducadoray la
idea de la religión comosentimientoseránlospuntosclavesen su concepciónde
la educación,su fundamentoy su fin, la esenciadel hombrey su fin, concep-
cionesque, a su vez, estarángrandementeinfluidas por su profundoconoci-
mientode la filosofía krausistay el neohumanismoalemán,sin olvidar su con-
cepción,típicamentehumanista,del hombrey su fin, influenciadapor su vasto
conocimientode la filosofía griega.

SegúnZuluetatodoprocedede Dios y es Él quien condicionala unidadde
todaslas cosas;éstasson sólo en lamedidaqueDios obraen ellas.Aquello divi-
no que obra en ellas es su esenciay su sentidoes manifestarsu esencia,su
divinidad.La misióndel hombre,comoserinteligentey racional,serámanifes-
tar su esenciay la educaciónseráayudara manifestarcon espontaneidadlo
quededivino hayen él: su esenciay, comoel hombrees un serperfectible,es
susceptible,por lo mismo, de realizarun procesode perfeccionamiento,quese
logra por la educación.

Pero laeducacióntiene un fin quevienedadopor el fin del hombrequees
llegara la perfección,al desarrollode esaley interiorquehay en él; portanto el
fin de la educaciónserállegar a hacerunaobrade arte.Estaes la razón, y no
otra, de quela educaciónse adaptea lanaturalezahumanaparaayudaraquese
descubra¡o quede espontáneoy libre hay en el hombre.

El ideal, el fin de laeducación,es haceralhombrelibre, peroentrela espon-
taneidadnaturaly la libertadhayunaetapaintermediaquees todalaeducación
y nuestraexistenciaentera.Zuluetasiente,lo mismoquePestalozzi,un granres-
peto por la naturalezainfantil: este respetopresuponeel conocimientode la
psicologíadel niño y de todo su procesoevolutivo paraasídesarrollarunaense-
ñanzacíclica y gradual.Este respetopor la naturalezainfantil no le lleva a
Zuluetaaconfundirla libertadcon la espontaneidad.Paraél no es lo mismo,por-
queen el niño no existela libertad, al contrario,cuantomasníno es,menosliber-
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tad tiene,porquela libertadno es un productogratuitode la naturaleza,sino una
obrade arte,quese consiguepor la educación.

Entre esta espontaneidadnatural y la conquistade la libertad mediauna
largaetapacuyo fin principales ir interiorizandolas normasexternashastaque
lleguena serinnecesarias,porqueya sehayallegadoaldesarrollodela libre per-
sonalidadhumana.

Cuandose hayallegadoaldesarrollode estapersonalidadsehabrállegadoa
la humanidad,que seráel ideal al quehay que llegar. Entonces,y sólo así,se
habráconseguidodesarrollarlo másarmónicamenteposiblecuantohay en el
hombre,se habráhechoalhombrelo másbello,hermosoe inteligenteposible.

Esteideal enla educacióntratandeconseguirlotanto elpedagogocomoel
político, aunquecadauno tengaencuentaunafacetadistintaen estesu queha-
cer: el pedagogoconsideraráalhombrecomounaindividualidady serperfec-
tible y el político consideraráa lacomunidadcomosujetosusceptiblede pro-
gresar,peroestacomunidad,cuyacélulaoriginal estáformadapor la familia,
estáformadaporun conjunto de individuos queesencialmentesocialesy que,a
título personal,tienenque lograr la humanidad;así pues,político y pedagogo
tratandc alcanzarlo mismo, si bien pordos víasdistintas:la sociabilidady la
individualidad.

Al binomiopolítica y educaciónva a añadirZuluetaotro elemento:la reli-
gión. Reiteradamenteha afirmadoquela religión es la verdaderaeducadorade
los pueblos,y queno se puedeestudiarla historia deun pueblosin teneren cuen-
ta su religión,porquela Eticay laTeologíaguardanunaestrecharelación,pero
va máslejos aldecirquelaTeologíadebebasarseen lamoral y no lamoral en la
Teología(vuelvea coincidir en estasreflexiones,comoen otrosmuchospuntos,
conPestalozziy Froébel).

Al conocimientoíntimo de Dios, fin de la religión, se llega a travésdel
amorde los padresy, másconcretamente,a travésdel amormaterno.Estesen-
timientodebeiniciarsedesdela más tierna infancia,porquela vidainteriorcon
Diosy en Dios en todoslos momentosde la existenciase manifiestamuy difí-
cilmentecon la plenitud de su energíacuandono ha empezadoa manifestarse
desdela infancia.La religión paraZuluetaes unaactitudhondamentesentiday
unamanifestacióndel espíritu religioso esencial,diferente,segúnel momento
históricoy lacomunidadcreyente.En cuantoes unión conDios, con lo Eterno,
suponeel haberelevadoalhombrea sumásaltacima, a la de hombre,y haber
logradocomoconsecuenciala humanidad;lograr la humanidades la máxima
aspiración.Paraestepedagogoreligión, política y educaciónpartende lo mismo:
el hombrey tiendena lo mismo: la humanidad.

Son interesanteslas reflexionesque haceZuluetasobreeducaciónmoral,
educaciónsocialy educaciónde la mujer

Lasvirtudes socialesmásimportantesson: la veracidad,la solidaridady el
altruismo.Aplicadasestasreflexionesal campoescolar,es fácil deducirqueel
gennende todaeducaciónsocialhabráquebuscarlo,ademásde en otros ambien-
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tes,en lasColoniasEscolares,unacreaciónde la I.L.E., dondeesfundamentalla
convivenciade alumnosy profesores:

En cuantolos fltñose,npiezsmajugar por un Ltdo y los proftsoresJénnan,sotos
o conotraspersonasdel pueblo, ungrupo aparte,aunqueno dejendeestaral cui-
dadodc los alumnos,la Coloniaha perdidotodo ‘u valor ,norol y no conservamas
que elpuramentehigiénico

Sólo así se podrá fomentarla convivenciaen un ambientede dicha, paz,
orden,libertady espontaneidad.

PiensaLuis de Zuluetaque el caráctery los sentimientosson lo quemás
influye en la configuraciónde la personalidadhumanay que son las primeras
impresiones,despuésde olvidadas,lo quemásayudaa la formacióndel carácter,
en tanto quelos sentimientosson lo quemuevela voluntady lo quemásdifícil-
mentecambiaen nosotros:

El sentimientoeselmotor y elresortedcla voluntad, eslo quenos lleva a ntani-
festarnosenobras

Todos los sentimientosgiran en tomo a dos sentimientosfundamentales:el
placery el dolor ReclamaZuluetaparaeducarlos sentimientosausteridad,
necesariapara educarnuestrospropios sentimientosy paraeducaréstoscon
relacióna los demáshacefalta unabuenadosisde altruismoque tendráunalimi-
tación: el egoísmo,entendidocomoel afánde hacerde nosotrosunapersonali-
dad elevadaen la quetengancabidalos sentimientosamorososy estéticos,es
decir,un egoísmocuyo fin seaconseguirunapersonalidadcultivada.

Entrelos mediosquemáscontribuyena la formación moralcita el cine, la
calley la prensa.Atribuye a la prensala responsabilidadde serguíade muche-
dumbresy de tenerunafunción pedagógica,porquela informaciónverazes el
más poderosomedio de educacióncon quecuentanlas sociedadesmodernas.
También reflexionasobreel valor que tiene el sistemapenitenciarioespañol
(escribeestoen 1922) y enjuiciael papelquetiene la duraciónde las condenas
comomedio paralograr la insercióndcl queha delinquido.Proponereformarel
sistemadetal maneraquelacondenale sirva parasalirde su inculturay su igno-
ranciae insertarseplenamenteen lasociedad,despuésde cumplidaésta.

Respectoala educaciónde la mujer,Luis de Zuluetahasuperadola ideadis-
criminatoriade quela mujerrecibaunaeducacióninferior a la del hombre.En
contrade estaidea, ya superada,postulalo siguiente:la educaciónde la mujer
debeserdistinta, perono inferioraladel hombre,porquediferentees su psico-
logía y diferenteel papelque tieneen la familia y la sociedady, merceda los

Zuluetay Escolano,L. (1921). El Idealen la Educación.Madrid: Ed. La Lectura, p. 3.

ZnlnetayEscolay~o.L.(1916).Lo edadhemi ca. Madrid.:Publicacionesde la Residenciadc

Estudiantes,p. 75.
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adelantosde la tecnología,podrácumplir consusdeberesde esposay madreal
mismotiempo queejerceunaprofesión.Con estanuevaactitudhacialaeduca-
ción de la mujer va en contrade la educacióntradicionalen la quela mujer no
habíatenidoaccesomasquea la Iglesia,la cocinay losniños.

Considerandolas diferenciasentrehombrey mujer, estepedagogova mucho
máslejos enjuiciándolasalafirmar que,inclusofisiológicamente,lamujerno es
sólo diferente al hombre,sino que ademáses superior.De estodeducequela
mujer queestébienpreparadaprofesionalmente,es decir,quetengaposibilidad
de cursarestudiosuniversitariossin problemas,pueda,por suscondicionestípi-
camentefemeninasayudara mejorarla civilización, ademásde quehayaprofe-
sioneseminentementefemeninascomolaeducación.Estaopiniónes comparti-
da por otros educadoresy coincidecon lasprincipios sostenidosporalgunasins-
titucioneseducativasen Españacomoel Instituto Internacional,pioneroen su
defensade laeducaciónde lamujer, y la1.L.E.,cuyainfluenciasedejósentiren
laResidenciade Señoritas,quemarcóun hito en lahistoria de la educaciónde la
mujerespañolacomoprecedentede los colegiosmayoresfemeninos.La Resi-
denciade Señoritas,ni convento,ni college:

Estádestinadaa muchachasquesiga,i susestudioso preparensu ingresoen las
Jácultadesuniversitarias,Es<.uelaSuperiordel Magisterio, ConservatorioNacional
deMúsica, EscuelaNormal, Escueladel Hogar’

3.

Debencultivarseen la mujer las dos facetas:la propiamentefemeninay la
quela aproximaal varón; porqueel talentono es exclusivamentemasculino;si el
talentono esexclusivamentemasculinoy el hombreestudiay ejerceunacarre-
ra universitaria,por el mismomotivo la mujerpuedecursarestudiossuperiores
y ejercerunaprofesiónuniversitaria,perola educaciónde la mujer es un pro-
blemamuchomásdifícil y máscomplejoqueel problemade la educacióndel
hombre:en primer lugar el ideal femeninoa lograr en la educaciónno parece
claroy, en segundolugar, porque,en lapráctica,cuestaalcanzarla finalidadpro-
puesta:el ideal femenino.

Siemprese ha consideradoqueel mundodel hombreera lacalle, el ejercicio
de la profesión,en tanto queel mundode la mujer era la casa,perose ha olvi-
dadola importanciaquetiene la mujer comoeducadoraen losprimerosañosde
la vidadel niño(ya Fróbelhabíapensadoquela educaciónde laprimerainfan-
cia debíarealizarseen el senode la familia y Pestalozzihabíaatribuido a la
madre el papelde motivadorae iniciadora de la adquisicióndel sentimiento
religioso),por esohayqueprepararlaparaestaprimeramisión, porquecuanto
máspreparadaesté la mujer. su influenciaserámás positiva,perohayquepre-
parartambiéna lamujerparaejercerunaprofesión,porque,a travésde la for-

Zulueta, C.. Moreno, A. (1933):.Ni convento,ni college. La Residenciade senor¡ras,
Madrid: Publicacionesde la ResidenciadeEstudiantes,p. 6!.
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maciónquedanlosestudios,podráadquiriruna seriede aptitudesquelacapa-
citen mejorparacumplir su papeldemadrey compañeradel hombre;por todo
estolaeducaciónfemeninaes muchomáscomplejaqueladel hombre.La edu-
caciónde lamujer paraZuluetaesunaverdaderaobradearte, por esono hay que
destruirlo másoriginal y espontáneode su personalidad,ya que:

1/astaahora la cultura ha sido masculina,no ha sido humana,no ha inten’c’ni-
do la mujer peroahora sepidela colaboracicinftmcnina. La cultura podrá cnn—
quecersecon la sensibilidad yfinura/Ñnenina,¡>ero estono esposibletodavía. Se
estáformandoestac~spiración: la socicácidla busca,perohabrá queagotcn;para
ello, toda la idealidaddel espíritu humanoSercísin ~íuclaestaobra la cúpulagen-
nl en el edificio cíe la Pedcigogíc~Moderna

2. Ideario educativo: principales temasde la pedagogíade Zulueta

Zuluetavive su madurezpolítica y profesionalen el primer terciodel siglo
xx, llamadola Edadde Plataporel granmovimientocultural eintelectualquese
produceenla vidaespañola,pero estegranaugecultural es engañoso:sólo una
minoría participa de este renacercultural. El pueblo,por el contrario,no tiene
accesoa la culturay el analfabetismoes elevado.Urge, en efecto,elevar el
nivel cultural del pueblo,peroparaelevarel nivel cultural de un pueblohay que
elevarel nivel cultural de susgentesy, previamente,hay queformara los maes-
tros.

Planteadotan simplistamenteel tema parecede fácil solución, pero en la
prácticaes un problemadifícil: en primer lugarhayqueresolverla cuestiónde a
quiéncorrespondelaenseñanza,quiéntienederechoa enseñarSurgeel primer
tema, objetode debateentrepolíticosy no políticos: enseñanzapública-ense-
ñanzaprivada.

Zuluetaquecomo:

níuchosintelectualestienen un mediodc’ expreshin y remuneracionen lc¡ ~
periódica(diario o revista). Puededecirsequela enseñanzay la prensason los das
soportesmaterialesdel ititelectual >~

publicaa principiosde 1918 tresartículosconfecha24-1, 1 1 -III y 18-111 en El
Soly en 1921,enjulio, en el BILE, quetienencomoobjetodar aconocerla idea
queél tienede lo quedebeserla reformade laenseñanza.Paradefendersu refor-
ma de la enseñanzasebasaen el postuladoquesiempreha mantenido:Políticay
Educaciónson lo mismo. La enseñanzaes un problemaqueocupade un modo
esenciala los padresy de un modo colectivo al Estado,por esoen los países

~ Zuluetay Escolano.L. (1921). El Idealen la Educación.Madrid: Ed. La Lectura,p. 67.
‘~ Tuñán de Lara, M. (1970). Medio Siglo de Cultura Española. Madrid: Ed. Santillana.

p. 288.
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europeosmásavanzadoslos gobiernosdedicanun presupuestoa la enseñanza
considerablementesuperioral presupuestodedicadoporel gobiernoespañol;la
cantidadasignadaporel gobiernoparaeducaciónerael 7% del total delpresu-
puesto,mientrasque en otros paíseseuropeosera del 10%, 15%, ó 17%, la
diferencia,puesconel resto de los paísesdel entornoerasustancial.

En segundolugar, el bachillerato,queno gozabade un granprestigioentre
los intelectualesyprofesionalesde laenseñanzacomolo demuestrala opinión de
Martín Navarro,directordel 1-E:

No esprobableque seencuentreen nuestranaciónun organismo en que los
individuos que lo componenesténmáscapacitadospara desempeñarsu función
como lo e.stán los projésoresde nuestros Institutosde segundaenseñanzay sin
embargo,no esfácil hallar otroscuyosresultadosseanciertamentemásdeplora-
bIes~<

debíaserreformado,perolos distintosplaneselaboradospor el Ministerio de Ins-
trucción Públicano arreglaronla situaciónen laquese encontrabael bachillerato.

DesdequeZuluetadijeraen 1924 que:

Lina reforma seria de la enseñanzallamadasecundariaes, quizá, la menos
maduradetodas, la menospropicia, hcw a un acuerdosinceroy generalentrelas
contrapuestasopiniones...¿Por qué?Enprimer términoporquede rodos los pro-
Nemaspedagógicosel de la segundaenseñanzaesel quemenosestáresueltoenel
mundo... Por otra parte, en España, como en Francia, los estudiossecundarios
consritusenel campoen el queprejérentemenlevienencombatiendocotí secular
tenacidadlas máspoderosasy opulentasde las congregacionesreligiosas. Yesevi-
denteque, en esteterreno, disposicionesen aparienciamuy inocentesneutrales
aumentanla intervenciónde la Iglesia en la mismamedidaen que mermo la del
Estado,removiendoenel máspolítico de los pleitosquepuede uscitarNedesdeel
Ministerio deInstrucciónPública

pocoo nadahabíancambiadolas cosas.Seguíancandentesy sin solución los
mismosproblemas,y lo peores quetampocoibana solucionarse,apesarde la
buena voluntad y los proyectosde los distintos ministerios.Temascomo la
enseñanzade la religión, la estatalizaciónde laenseñanza,tanto primariacomo
secundaria,en detrimentode los interesesde iniciativasprivadaso religiosas,la
competenciao no de los Institutosparaconcederel gradode bachiller,la for-
macióndel profesorado,etc., vana ocuparel hacerde Zulueta.En varias oca-
sionesy en distintosmediosde comunicaciónexpusosu pensamientoy opinión
sobreestasviejascuestiones.Quizásseansusartículossobrela Reformade la
enseñanzasecundarialos másinteresantes,ademásde queen el 1-E seestabarea-

h Molero Pintado, A. (1977). La ReformaEducativade la SegundaR¿páhlicaEsp.ñola.

Madrid: Ed. Santillana,p. 102.
“ PalacioBafluelos, L. (1988). Instituto-Escuela.Historia de una renovacióneducativa.

Madrid: Centrode Publicaciones del M.E.C.. p. 80
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lizando un experimentode segundaenseñanzay él seríaeldelegadode laJunta
en dicho Instituto y de quelos alumnosde la Escuelade EstudiosSuperioresdel
Magisteriorealizabanprácticasen estanuevainstitución.

Enjulio de 1921 publica Luis deZuluetaun trabajoquecorrespondíaauna
seriede artículosfirmadosporél en La Libertad,en estetrabajoglosalareforma
de la enseñanzaen general,la situaciónde los maestros,la necesidadde crear
másescuelas,etc., pero dondeconcretamás su ideasobrela enseñanzasecun-
dariaes en E/Sol(24-1, 111-111y 18-111 de 1918),es decir,unosmesesantesde
lacreacióndell-E.

Podríasintetizarsela refonnaqueél planteaasí: en primerlugardebehaber
unarelaciónde la segundaensefianzacon laeducaciónprimaria y la educación
superior,poreso,aveces,algunasEscuelasEspecialeso Facultadesexigena los
alumnosquedeseaningresaren ellas un examenprevioquese evitaría

dandointervencióna los maestrosprimarios en los primerosgrc¡do.scíe losinstitu-
tos y concediendoci las Universidc,descierta inspeccióncíe todoslos demás~

La enseñanzasecundariapor tanto tienesentidoen si misma,perono puede
existiren completaindependencia,tienequeestarrelacionadacon los otros ora~
dosdela enseñanza.

El númerode institutosen Espanaes insuficientey urge lacreaciónde más
centros,perose impone la realidad:el presupuestodestinadoa educaciónes
corto.

En generallos institutosfuncionanmal y estomotiva laexistenciadecentros
privadosde segundaenseñanza.Son responsables,ajuicio de Zulueta,de este
mal funcionamiento:

las personasy oty,’anismosc/ueespínal frente deella (íd enseñanzasecu,iclaric¡) y

musespecialmemeclConsejodeInstruccuinPúblicadesdeelqueseejerceunccici-
quismono menosfunestoe intoleraí,lequeel político 9

Abundandomásen estacuestiónconsideraqueel mal funcionamientoes
atribuiblea que«NuestrosInstitutosson reproduccionesabreviadas,,niniatu-
ras de las Universidades».Estarealidades patenteen los métodosde ense-
ñanzay en la relaciónprofesor-alumno,que es casi nula, precisamenteen la
edaden la quees másnecesariala comunicaciónentreel alumno-adolescente
y el profesor.

ProponeZuluetavarias soluciones;reformarlos planesde estudio,elaborar
buenosprogramasy mejorarlos libros de texto,mas, parallevar todoestoa buen
fin, es necesarioe imprescindiblela existenciade un buen profesorado,de un

¡ PalaciosBafluelos,L. (1988). Instituto-liscuelcí. Historia cíe una renovaciónecíaccítiva,
Madrid. CentrodePublicacionesdel M.E.C., p. 80.

PalaciosBañuelos,L. (>988>.Ibidení.
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profesoradosuficientementepreparadopedagógicamente,yaque, engeneral,el
profesoradode Instituto adolecede unaescasapreparaciónpedagógicaquedebe
recibirseen la Universidady de unadeficientepreparaciónpráctica.

Para cubrir adecuadamenteestaformaciónsería imprescindible:hacerprácti-
cas enalgún Institutoy concederbecasdeestudiospara salir al extranjeroafin de
conocerlas principales institucione secundariasdeEuropay Améria2~,

Respectoala reformadelos planesde estudio,sugiereZulueta,segúnserea-
liza en lospaisesmásavanzadosde Europa:

— Impartir durantemásañosel latín.
— Impartir el griego,queno se enseñabaenlos planesde estudiosespaño-

les.
— Mayordedicacióna las cienciasfísico-químicas.
— Estudiode las lenguasvivas.

Estoscuatropuntosquedaríanenglobadosdentrode un sistemacíclicoen el
quelas materiasmás importantesse estudiaránsiempreen todoslos cursosdel
bachillerato,aunquecon distintaprofundidady sinqueestofueraenmenoscabo
de unaespecialización.

Pero la realidades otra: los programasno se dan en toda su extensióny
el estudiodelas lenguasse reducea un conocimientode su gramática,nunca
se hablan...,no existenprácticasde Química...¿QuésoluciónproponeZulue-
ta?:

Quesedeterminenlospuntoscapitalesquedebetenerc:adamateria, así como
el carácterymodocomosehan deenseñar

21.

La consideraciónquehaceLuis de Zuluetasobrelos libros de textose redu-
cea dospuntos:la deficientecalidadpedagógicay científicade ellos y el eleva-
do precio.En Españael precioquetienenlos libros detextoes muy superioral
quetienenen Alemaniay Francia,paísesqueconocemuy bienesteprofesor;el
precio de los libros en Españaes casicuatrovecessu valor en estospaísesde
Europa;ladiferencia,por consiguiente,es enorme.

Luis de Zulueta,como Pestalozzi,propone la escuelapública y popular
mantenidapor el estado.Estaideacuyaraíz estáen la democraciatiene como
fruto más importantela instrucción y el debery el derechoa la cultura para
todos.En suma,la socializaciónde laculturaha sido laconquistamás importante
del siglo xix.

La existenciade esta escuelano era una utopía, por el contrario era un

20 PalaciosBañuelos,L. (1988).Ibidem, p. 83.
21 Moler Pintado, A. (1977). La Reforma educativade la SegundaRepública Española.

Madrid: Ed. Santillana, p. 147.
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hechoexistenteen lospaísesmásavanzadosde Europacomo Franciay Alema-
nia y un hechoparadeterminadossectoresintelectualesy profesionalesespaño-
les.

La escuelaúnica,comorepetirán hastala saciedadlos prohombresrepublica-
nos, trataba de instaurar la democraciade las inteligencias,dedar vía libre al
talentc,22,

porque:

Hoy, loshijos decasarica, aunqueseantorpes, suele,,proseguirsuscarreras,
quizásajuerzadeapuros. recjo,nendacionesy suspensos.hastaalcanzarel consa-
bido título académico.Encambio, la inmensa,navoríade lo.~ muchachos,porfcdta
de recursosmateriales, ic’ puedeníasar de lci escuelaprimaria. ¡ Ycuántoscíeentre
estosestarándotadosdesobresalientesaptitudesintelectuales!Laselecciónde la
cultura serealizasólo en/reuna ,educidaminoría. ¡Quéinmensafuerzaespiritual
no quedaráperdida pc¡ra el pci/it encc,da generacicinpor falrcz de cultivo suf7—

2?

ciente -.

Con estaspalabraspublicadasen laLibertad el 25 deseptiembrede 1925 y enel
Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,n.0 786 de 30 de septiembrede
1925, resumíaZulueta lo que constituíaparaél el fundamentode la escuela
única. No todalasociedadespañolaerafavorablea la implantaciónde la escue-
la única,ademásde queeradifícil ya quelaenseñanzaprivadadebíasersusti-
tuida porcentrosestatalescon el consiguienteesfuerzoeconómicoqueera pre-
cisoacometer.Otra causadesfavorablea la implantaciónde laescuelaúnicaera
la cuestiónreligiosa en la que existíandos posturasirreconciliables:escuela
católicaconfesionalo escuelalaica o neutra,que obedecíana ideariosdiame-
tralmenteopuestos.El debatesobreestasposicionesse prolongaráhastallegara
la administraciónrepublicana,queno llegó a darsolución aestedilemaa pesar
de losesfuerzosy empeñospuestosen él.

Factorclaveparallevar a cabounareformaeducativaesel maestro.Sin un
cuerpodocentebien formado y dispuestoa la reformano se obtieneningún
logro.Por esoZuluetaen unaconferenciapronunciadaen el Ateneode Madrid
y publicadaen El Ideal en la Educacicinreflexionasobrecómo debeser un
maestro.Se preguntacómodebeserun maestro,quéexigede él la vidamoder-
na, la culturaactual,porqueelmaestrono sólo enseña,sino queeduca,poreso:

uncí ¡,ersonahdadhumanasuperiorno sejc>rmc, másquepor Icí acc7on,el contacto,
elestímulo,cci,, citra personalidc¡dh,¿matíasu¡’erior Yde<¡lii queIcí primeranece-
sidaddel maestroseallegar ci formaruna personalidadc.cmplctc¡y elevada24

22 Zuluetay Escolano,L. (1921): El Ideal en ia Educación.Madrid. Ed. La Lectura.p. 136.

24 INc/em, p. 141.
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Paraun maestroes esenciallaculturageneral,y la formaciónpedagógicay,
para que su personalidadsea completay elevada,debe tenerentendimiento
claro,«abiertoa todoslos vientasdel espíritu»,moral profunda,queseacapaz
de darala vidaun valor, amory simpatía(éstaseráunacualidaden laqueinsis-
tirá muchoZulueta),tolerancia,espíritude ciudadanía:no formarábuenosciu-
dadanosquien no se interesepor todoslos grandesproblemasnacionalesy
sociales,quienno seareligioso,quienno tengaconfianzaen el triunfodefinitivo
del bieny, porúltimo, gracia(comoartesegún¡-lerder).

Puedeel maestroserun hombrede pocasideas,siemprequeéstasseanlas
fundamentales,las esenciales,las queconstituyenelnúcleoy méduladela per-
sonalidadtotal.

Lo que elmaestronecesitaes un concepto,un juicio, un criterio acercade la
vida del hombre...No necesitael maestroun sistem.aJilosóflccv necesitauna cc,n—
cepcióndel mundo22

En cuantoaculturageneralla formacióndel maestrodebeser,segúnZulue-
ta, universitaria.Si se quierequelaescuelasea realmenteunaobrade educación,
de formaciónde personalidadeshumanas,entonceshay quedar alos maestrosla
formación lo máselevadaposible,lo queno se puedehaceres entregara perso-
nasa quienesno se lesha exigido estudiossuperioresy que,por añadidura,no
estánretribuidosde unamaneradecorosalaeducacióncompletadesereshuma-
nos y la responsabilidadespiritualde las nuevasgeneraciones.En estacultura
generaldebeir incardinadala formaciónpedagógicaparaquesu labor seadc la
mayor eficacia posible. Pedagogíay cultura generaldebenir unidasparano
separarla vida de la escuela.

Entre las consideracionesquehaceZuluetarelacionadascon la enseñanza
merecedestacarsesu reflexión sobrela Gramática.La enseñanzade la Gramá-
tica, sostiene,debebasarseen la Psicologíay, valiéndosedel descubrimientoque
haceel niño alrededorde los seiso siete añoscuandole gustacomprobarlo que
sabedecir,orientarlade otramanera.Se trataríade dar flexibilidad a los libros de
texto,porqueel vigente(entonces)EpítomedeAnalogíay Sintaxisde la Gra-
matica Castellana,aunqueseade granaltura científica, no resultaatractivoen
modo algunoparaelniño, puespartede lo generaly abstracto;por tanto,peda-
gógicamente,seránefasto.Seríaconveniente,para agilizar la enseñanzadel
Lenguaje,hacerde él un centrodeinterésen torno al cual giren otrasáreasde
conocimientoconel objetode quesu enseñanzaseamásagradable.

Resultamuchomásatractivosparalos niñoslos libros delectura(siguiendo
el pensamientode Zulueta)queel Epítomey el fin queéstepersigue:enseñarel
Lenguaje.puederealizarsea travésde estoslibros.

25 Molero Pintado,A. (1977) La Re/armaeducativa de la SegundaRepúblicaEspañola.

Madrid: Ed. Santillana,p. 122.
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Es importantequelos libros abranla menteinfantil ala naturaleza,alarte,a
lavida. En su selecciónhade procederseconsumocuidado,porquea tos niños
no lesinteresanlas lecturasñoñas,porel contrario,les interesanlas cosasde los
mayores,de los hombres,sus acciones,peroadaptadas(aquíradicaladificultad>
a la menteinfantil. Al niño lo quemás le atraeson losrelatosde aventuras,de
héroes,de civilizacionesantiguas,inclusolos libros quehablende cosasactua-
les, siemprequeseansencillas,de ahíquelos buenosautoresde libros infantiles
seanaquelloshombresmadurosquehanconservadotodavíaalgode su espíritu
infantil.

Con ocasiónde la fiestadel libro, celebradaporprimeravez bajolos auspi-
cios de la Escuelade EstudiosSuperioresdel Magisterioel 7 de octubrede
1926, comentabaZuluetalas característicasde los libros de lecturay seleccio-
nabalos que él considerabamejores.Los docemejoreslibros son, segúnsu
opinión, La Odisecí, Las VidasParalelasdePlutarco,Los Evangelios,El Quijo-
te, algunosdramasde Shakespeare:Hcnnlet, RicardohL El rey Lear Guillermo
Telí deShiller. Emilia de Rousseau,El Capital de Marx. El Origen de las e.we-
ciesde Darwin y Los PrimerosPrincipios de Spencer.

Si la enseñanzadel Lenguajey su texto erade difícil accesoparalas mentes
infantiles, no menosdificultosoerael Catecismoporel enormeesfuerzomemo-
rístico queexigíasu estudioy la cantidadde divisionesy definicionesdc con-
ceptosabstractosqueteníanque aprenderlos niños.El clerono desconocíala
dificultad que entrañabael aprendizajedel Catecismoy, ante estasituación,
optó por impartir en los seminariosunadisciplinanueva:Psicologíacatequisíl-
ca cuyo fin erahacermáspedagógicoslos catecismos,perola realidad fue otra:
estaasignaturanuevano pudo introducirseen el plan de estudioseclesiásticos
porquelas disposicionesoficialesno contemplabanelestudiode estamateria.

Zulueta,estudiosodc laReligióny con grandesconocimientosde Teología,
enjuiciala formaciónquerecibían losfuturossacerdotesy critica la idoneidadde
estosestudios.Dela lecturade susescritossobreestetemasorprendela postura
muy avanzadaen su contextohistóricoantedeterminadascuestiones.

No creeZuluetaquela carreraeclesiásticadebacursarsede espaldasa cual-
quiercarreracivil, al contrario,piensaque los seminariosdebieranprepararasus
alumnosparaquepudieranexaminarsey obtenerel título de bachilleren centros
estatales,seríamuy fácil que lo obtuvieran,a no serque su preparaciónfuera
muy deficiente;deestemodo,conelbachillerato,ci sacerdociotendríalabasede
culturageneralcomúna lasdemáscan~erassuperiores,aunquelos seminanstasse
educaranen un ambienteespecialde recogimiento.Paracanongias,cátedrasy
demáscargoseclesiásticosconsideraconvenienteque los sacerdotesposean
unalicenciaturauniversitaria.

Parala formacióndel profesoradode los seminarios(continúaargumentan-
do Zulueta) podríacrearseun Centroo Instituto Nacionalde EstudiosSuperiores
Eclesiásticos,no obstante,lo mejorseríaqueel cleroestudiaraen los establcci-
mientospúblicos del Estado,pero, al no ser posibleesto,proponeque en los
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seminariosse preparealosseminaristasparalos exámenesy laobtenciónde los
gradosde las carrerasciviles. EstanovedadquesugeríaZuluetaparalos semi-
nariosespañoleses la quehabíaprescritoPíoX paralos seminariositalianos.

En un artículo publicadoen BILE en agostode 1929, al glosarla obrade
MarañónLosestadosinterrexualesen la especiehumana,Zuluetaexponesu teo-
ría sobrela coeducacióny laeducaciónsexual.Fundamentasu argumentaciónen
la idea que tieneMarañónde la Humanidad:

Lz¿ humanidad,a juicio deMarañón,avanzay seperféccio,íaen eísentidode
una mayordiferenciasexual.El hombre, cada vezmáshombre.Li mujer cada vez
mcísmujer~

poresola educaciónha de favorecerelprocesoevolutivo de la especie,de
cadamuchacho.En laevoluciónprogresivay diferenciadorade la Humanidadlas
niñasno debeneducarsecomolos niños, sino con los niños, y cadasexo debe
recibirunaeducacióndiferentey en cierto sentidoopuesta,pero,sin embargo,es
conscientede queen determinadosjuegosy trabajosdebenconvivir paraenn-
quecerseen el tratoconotros chicosde edaddistintay de distintospensamientos
y caracteres,paraconocerse,estimarsey respetarserecíprocamentesobrela
basede que, como sereshumanos,tienenmuchasnotascomunes.Defiende
Zuluetalacoeducaciónhaciendosuyaslas palabrasde Marañónsobrelos inter-
nadosy los problemasqueacarreael vivir los muchachosaislados.CreeDon
Luis quelajuventudha superadoconcrecesel conceptode compañerismoy que,
incluso,la amistadentrejóvenesde distinto sexoes enriquecedora.

La coeducaciónfue un temamuy debatidoa lo largo del primer tercio del
siglo xx, objetode informes favorableso desfavorablessegúnel momentopolí-
tico. Cossío,institucionista,y Zuluetafiguranentresusmásconocidosdefenso-
resentrelosquese encontrabanmuchosintelectuales.

De todo lo expuestosededucequeZuluetatenía ideasmuy acertadassobre
los temasmásvariados:educaciónde la mujer, reformade laenseñanza,escuela
única,reformade los seminarios,etc. Susideaspedagógicasestánexpuestasen
forma periodísticala mayor parte;de hechofueron publicadasenperiódicosy
revistasde publicaciónperiódica.Todasellasmuestranunacaracterísticacomun:
no tienenexcesivaprofundidad,y es quela facetapublicistay política ahogósu
dimensióndeescritorpedagógico.Si escribiómuchosobrePedagogía,perose
notaen susescritosla ausenciade unarigurosasistematizacióny la publicación
de algúntratadoo manualpedagógicocon el que hubieradadotestimoniode su
granvalía comotécnicode la educación.

Su pensamiento,avanzadisimoparasu época,se pone de manifiesto en
temascomolaeducaciónde lamujer, la reformade losseminarios,la responsa-
bilidad de la prensacomoeducadora...

‘~ Zuluetay Escolano,L. (1929): «La cducaciónsexual».RILE. 832;244.
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Uno de los temaspor el quequizásseamásconocidoes por la defensaque
hacede la escuelaúnica,pública y aconfesionalen contrade la escuelaprivada
y confesional,temaqueno lograronresolverlosdistintosgobiernosrepublicanos
y que aún hoy sigue siendomotivo de contrastede pareceres.Puedeque el
tiempo y el devenirlogren armonizarambasposttírasy se consigael que la
educaciónlleguea todosy, a serposible,al másalto nivel, conformeal pensa-
mientoy al anhelomanifestadosreiteradamentepor Luis de Zulueta.
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