
Fundador de la Escuela Moderna 

Ferrer 
Guardia, 
"lllaldito 
histórico" 
F,.ncl,co Ferr.r GuardIa (1851t·lIKl9), lundador d, l. Elcull, 
Modarn', qua •• rla 'u,n,do como "relpon.able" de 101 
IUCI.OI di " Semln. Trtglcl di B'rcllonl. Hoy dll, p ••• ,. 
tiempo transcurrido, , •• propu •• '" pedagógica. di Ferr.r 
Guardia cooll"':',,, .Iendo r.",oluclonlrl ••. 

Bel Carrasco 

F RANCISCO Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, al7ar
quista inconfeso fusilado como «responsable" de los sucesos de la Se
mana Trágica de Barcelona, es una figura polémica que ha suscitado 

las más diversas y contradictorias interpretaciones. 
Su proceso y condena por el Gobierno consenlador de Maura tuvo repercusión 
en todos los países del mundo occidental y, ya muerto, se convirtió en un 
símbolo ambivalente. Para sus correligionarios, mártir de la libertad, víctima 
de la represión ejercida por el autoritarismo; para quienes le condenaron, 
personificación de las fuerzas disolventes que amenazan la estabilidad social. 
En España, la Historia oficial anatemizó al maestro de Alella y redujo al 
silencio su vida y su obra. 
Recientemente se ha iniciado la rehabilitación de Ferrer Guardia, «maldito 
histórico», gracias al proceso de recuperación de la memoria de los pueblos que 
se abrió con la desaparición de la dictadura. En este último a"o se han 
publicado tres ediciones de su obra póstuma, «La Escuela Moderna»,y han 
aparecido trabajos en la Prensa especializada y varios libros que tratan sobre la 
controvertida personalidad de Ferrer y su aportación a la pedagogía raciona
lista 
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Las propuestas pedagógicas de Ferrer Guardia siguen siendo revolucionarias a 
pesar del tiempo transcurrido, y los sectores más progresivos de enseñantes han 
centrado un debate sobre ellas con vistas a actualizar los hallazgos más nota
bles del sistema educativo ferrerial7o. 



FORMACION, PRIMERAS 
EXPERIENCIAS Y VOCACION 
DE UN ANARQUISTA 

Francisco Ferrer Guardia nace e l AlelJa (Bar
celona) el 10 de enero de 1859, en e l seno de 
una familia de campesinos. Es el séptimo de 
once hijos. En la escuela de Alella recibe su 
primera educación: catecismo. historia sa
grada y los golpes y castigos que eran el mé
todo pedagógico de la época. «Educar equivale 
a domar, adiestrar, domestican>. diría recor
dando esta experiencia. «Para hacer las bases 
de la Escuela Modema 110 tel1go más que (omar 
lo contrario de lo que vivi e/1 mi infancia». 

Poco después pasa a la escuela de Teiá, donde 
tuvo la suerte de encontrar un maestro laico 
algo más liberal que el párroco que dirigía la 
escuela de su pueblo. Gracias a un cura que le 
enseñaba francés y le dejaba libros, consigue 
en esos años una beca para estudial' con los 
jesuitas, única posibilidad de hacer carrera 
para un joven de origen modesto, pero la in
fluencia de algunos parientes anticlericales 
furiosos frustra el proyecto. 

Tiene trece años cuando muere su padre y 
debe ponerse a trabajar en los viñedos fami
liares, Pero la vida de campesino no es para él 
y pronto emigra a Barcelona, donde tra baja de 
aprendiz en un comercio, En 1879 consigue un 
empleo de revisor en la empresa ferroviaria 
MZA, en la que actúa como enlace del líder 
republicano Ruiz Zorrilla. 

Desde varios años antes, e l joven Ferrer Guar
dia da muestras de su vocación Ii bertaria; fre
cuenta la lectura de autores revolucionarios 
que le llevan a la firme convicción, que no 
abandonará nunca, de que la Iglesia es el ene
migo número uno del pueblo. Al mismo tiem
po, perfecciona su francés, estudia inglés por 
la noche y se inicia en la Masonería, en la que 
ingresa en 1844. 

Ese año Ferrer organiza una biblioteca ambu
lante entre los obreros de MZA -iniciativa 
insólita hasta la fecha-, a raíz de lo cual co
mienza a tener problemas con la empresa, 
agravados por su relación con Ruiz Zorrilla y 
el papel activo que desempeña en una de las 
entonces tan frecuentes huelgas ferroviarias. 

Tras su participación en la intentona republi
cana del general-brigadier Villa campa, en 
1886, Ferrer Guardia se exilia a París con su 
familia: diez años antes se había casado con 
Teresa Sanmartín, de la que tuvo tres hijas. 
Una vez allí, se ve obligado a trabajar como 

representante de vinos y fondista para subsis
tir, hasta que, por fin, se pone a dar clases de 
español en el Círculo de Enseñanza Laica, en 
la Asociación Politécnica, en el Liceo Condor
cet y en la Logia del Gran Oriente. Producto de 
la experiencia que adquiere en estoscenlroses 
su libro «TraLado de español clásico», el pri
mer manual para la enseñanza de idiomas que 
sustituye los farragosos textos clásicos por 
frases de uso ordinario. 

A la muerte de Ruiz Zorrilla, Ferrer Guardia, 
que había mantenido estrecha relación con él 
durante su exilio, decide romper con los repu
blicanos, en quienes advierte el único pmpó
sito de suplantar a los monárquicos en el po
der. Conecta entonces con sectores anarquis
tas ----conoce a Malaro, Grave, RobiD-, a los 
que estará vinculado hasta su muerte. 

La última vez que Ferrer interviene en la mecá
nica política de los partidos es en el Congreso 
Socialista Internacional, que se celebró en 
Londres el año 1896. y al que asiste como dele
gado del Partido Socialista Francés por el dis
trito IV de París. 

-
• 

"L •• 11 •• I\.nu rlclon.nltl pl.I.d. y dlbl dlleutlrlo lodo. ,Itu.ndo 
pr.vllmlnl. I 101 nlllol.n II vii Ilmpl. y dlrlct. dll1 In~ .. tlgl
clón p.rlon.h,: Fr.gmlnto di unl Clrt. d. F.rr.r GUlldl. _.
erlll .1 24 ti, Inlro d. 1807- recogido .n .1 mOnum.nlO , ., 

dedtc,do .n l. elpl •• , b.IgI, BruIII ... 
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UN LEGADO DE AMOR: 
NACE LA ESCUELA MODERNA 

Uno de los episodios de la vida sentimental de 
Ferrer -al parecer, bastante animada- hizo 
posible que éste llevara a la práctica sus teo
rias pedagógicas: el legado de su discípula 
Jeanne-Ernestine Meunier, qt:lc sintió hacia él 
un profundo sentimiento próximo al amor, le 
permite fundar la Escuela Moderna. 

",h¡genua, simpática y poco menos que sin con
sideración algul1a a antecedentes accesorios y 
cons('cuencias, e.J.:ponía si" reserva lo absoluto 
de su criterio y muchas \'eces tuve ocasión de 
hacerle observar sus erróneos juicios». Así des
cribe Ferrerel caráclerde su enamorada bene
factora. 

Sin embargo, sus relaciones se mantienen en 
un terreno estrictamente intelectual. «Formó 
de mí tan excelente juicio -escribc FCITcr
que, a falta de afectos íntimos por SLi aislamiell-
10, me otorgó SIl amistad y profunda confianz.a». 

Acompañado de la señorita Meunier y Léopol
dine Bonnard, su amante pOI- aquellas fechas 
-ambas mujeres eran amigas-. Ferrer rea
liza un viaje por Europa, que va a tener gran 
trascendencia en su vocación educadora, pues 
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Uno d" lo, apltQdlol da 
la vid. sentlment.t de 
Farrer Guudl. -el 
oarecar. b •• tant. 
anlm.aa-- h~o po.lble l. 
cre.clÓn da t. E.cuet. 
Modern ••• 1 recibir l. 
herencl. da Je.nna
Erna.tln. Meunlar. Junto 
• e.ta. IIn •••• al 
P.d.U09O p .... con Qua 
d •• UI compañara.: 
Soled.d VIII.lranca. 

te permite conocer a gente de ideologia similar 
-Elisée Reclús, Pestalozzi- y visitar los cen
tros donde se imparten las más avanzadas 
técnicas pedagógicas. 

Poco después, en abril de 1901, muere pre
cozmente Jeanne-Emestine y Ferrer recibe un 
millón de francos oro y, aunque Lerroux trata 
de convencerle para que utilice esa impor
tante cantidad en fines electorales, la destina 
íntegra a la realización del gran proyecto de su 
vida. 

Seis meses más tarde, la Escuela Moderna 
abre sus puertas. Situada en un antiguo con
vento de la calle de Bailén, cuenta con un total 
de treinta alumnos: doce niñas y dieciocho 
niños. La coeducación de sexos, así como de 
clases, son principios que rigen la Escuela 
desde un primer momento. El curso siguiente 
son ya 70 los alumnos, y 126 en 1904 . Tres años 
después funcionan filiales en varias ciudades 
españolas -Madrid, Sevilla, Málaga, Valen
cia. Cádiz. Córdoba- y extranjeras -Sao 
Paulo. Amsterdam, Lausana-. Sólo en Barce
lona capital existen diez escuelas, con unos 
mil alumnos. 

Pero esta extraordinaria expansión es brus
camente frenada. En 1906, el Gobierno cierra 



la escuela madre y Ferrer es detenido, acusado 
de instigar el atentado frustrado que sufrió 
Alfonso XIII el día de su boda (1 de mayo). El 
hombre que arrojó la bomba contra el coche 
real, Mateo Morral, era bibliotecario de la Es· 
cuela Moderna. 

Absuelto de sus cargos, Ferrer abandona la 
cárcel del brazo desu compañera de entonces. 
Soledad Villafranca, en junio de 1907. La Es· 
cuela sigue definitivamente cerrada, pero Fe· 
rrer no permanece inactivo. Promueve la 
creación de una revista -u L 'Ecole Renou
vée __ y funda la u Liga internacional para la 
Educación de la Infancia» , en la que colaboran, 
entre otras personalidades, Sernard Shaw, 
Berthelot y Gorki. 

UN PROCESO RESONANTE 

Muy pronto la pesadilla vuelve a empezar: las 
autoridades emplazan a Ferrer para que de
clare sobre su presunta participación en los 
sucesos de la Semana Trágica. Elide sep
tiembre de 1909, cuandose dirige a la estación 
de Mont ga t _para coger el/ren y presentarme 

a declarar», explicará en el juici~, es deteni
do. Juzgado en Consejo de Guerra, el 9 de oc
tubre es condenado a muerte como _autor y 
jefe de la rebelión_o Cuatro días más tarde, es 
fusilado en el foso de Santa Eulalia. Antes de 
caer acribillado grita: _¡Viva la Escuela Mo
derna!,. 

La ejecución de Ferrer Guardia provocó una 
enorme reacción a nivel internacional. sobre 
todo en los países de América Latina. Desde 
Budapest a Lisboa se producen manifestacio
nes y mítines populares en defensa de Ferrer 
Guardia y contra sus verdugos. Las muche
dumbres asaltan la Embajada española en Pa
rís y protestan en Trafalgar Square. En Bruse
las se levanta un monumento dedicado a la 
víctima de la represión maurista. 

Estos incidentes ¡.>recipitan la caida del Gabi· 
nete de Maura. En 1912, el Rey llama a los 
liberales del Conde de Romanones al poder. 
La revolución, fácilmente contenida en las ca
lles , había triunfado en las Cortes a causa de la 
campaña internacional contra la ejecución de 
Ferrer, comentó Maura, amargado por la deci
sión real. 

Dentro de España , la muerte de Ferrer suscitó 
comentarios de la más diversa ¡ndole: uSe fu-

En 1906. el Gobierno c:lerra la E...:: .... I. Modern. C:llnlral y F.ner Guardl. es dlltllnldo, .c: ... s,do de Instigar el .tentado IruSlracto que sultlo 
Allonso XIII el di. d ..... bode (1 d. meya) en le mldrHeñ. c:atill M.yor, y que q .... d. r.c:ogldo .n .1 gr.bado .dJ ... nlo. 
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siló al mamarracho de Ferrer, mezcla de loco, 
tonto y criminal cobarde», dijo Unamuno(cita 
de Josep BeDel en «Maragall y la Semana Trá· 
gica/»; « ... En España sólo ha habido un revo
lucionario: Ferrer«, escribió Baroja en .du
ventud y Egolatría/>; «Todos los ciudadanos 
de Barcelona hemos fusilado a Ferrer no pi
diendo su indulto/>, señaló Cambó cuando ya 
era demasiado tarde para lamentaciones. 

Según W. Arche expone en su libro uThe Iire, 
trial and death of Francisco Ferrer», en el jui
cio de Ferrer no se autorizó la presentación de 
testigos de descargo y la defensa fue confusa y 
contradictoria. Las principales acusaciones 
partían de sus antiguos camaradas políticos, 
los republicanos radicales. enemistados COIl 

Ferrer a raíz de su «anarquización» . 

Elldllrlo politlco '1'oCIII di FI"lr OUlrdl1 ---.n ti Iml"ln-- I1 
Inculnltl 1lllmln'l Inlcrlto In IU 1IIIIml pldl"Ó"lco, dlflnldo 
por 11101 c.,lcl.,ll: Illellmo. cllnllflcllmo, I nlllutorlt, rl, 1'10, In
IllItltilmo, '"ullllerllmo '1 r.lplto e le plllonellded delllul1'lnO. 
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EL PENSAMIENTO DE FERRER 
GUARDIA: LINEAS MAESTRAS 

Una de las líneas generatrices del pensa
miento de Ferrer Guardia es el anticlericalis
mo. profundamente arraigado en los sectores 
populares y pequeño-burgueses de los que 
procedía. Para Ferrer, la Iglesia es, además de 
un enemigo del pueblo, aliada a las clases más 
conservadoras, un freno a cualquier avance 
crítico vcientifico. sobre todo en la enseñanza, 
campo que monopoliza contra el interés de la 
propia burguesía en instaurar una pedagogía 
racional apoyada en el positivismo. 

Frente al obscurantismo religioso, Ferrer pro
pugna la divulgación de un nuevo concepto de 
la naturaleza basado en las teorías evolucio
nistas de Darwin y en las ideas del científico 
francés. combatiente de la Comuna de París, 
Elisée Reclús. Según éste, la ciencia, liberada 
de su carga ideológica. se convierte en ele· 
mento básico del progreso. Pero Ferrer no 
llega a sacral izar la ciencia, sino que mantiene 
más bien una actitud pragmática al respecto: 
desconfía de las conquistas técnicas realiza
das bajo el poder de las clases dominantes y 
sólo las considera válidas cuando se ofrecen 
como instrumento de emancipación. 

Otro aspecto importante del pensamiento de 
Ferrer Guardia es su antimilitarismo, en opo
sición al papel preponderante que iba lo
mando el Ejército en España tras la pérdida de 
las colonias. Ferrer denuncia la función real 
del Ejército en ese momento: salvaguardar la 
oligarquía bajo la cobertura patriótica de la 
guerra de Marruecos, cuyas terribles con se· 
cuencias sufre el pueblo. 

Al rechazar las instituciones sociales existen· 
les -Iglesia, Ejército, Escuela-, Ferrer 
adopta la táctica gradualista del movimiento 
obrero de la época que, falto de instrumentos 
para un proyecto político global, recurre a la 
acción cri tica y revulsiva como medio de con· 
seguir una alternativa autónoma para la clase 
trabajadora. 

EL PROGRAMA PEDAGOGICO 
DE LA ESCUELA MODERNA 

El ideario político y social de Ferrer Guardia 
se encuentra fielmente reflejado en su sistema 
pedagógico. definido por los siguientes carac· 
teres: laicismo, cientificismo. antlautorlta-



La pesaclllla (lue se habia eernfclo euando el atentado ti Alfonso XIII, vuelve a empe:rar~ las autoridades empla~an a FerrerGuBfdlR pRfB (lue 
declare sobre su presunta participación an la Semanll Trágica bareelonesa da 1909, uno de cuyos aspectos mueslra la loto, 

rlsmo, antiestatismo, igualitatismo y respeto 
a la personalidad del alumno. 

En el programa de la Escuela Moderna, que 
Ferrer expone en su obra póstuma -JIamada 
también «La Escuela Moderna »-, deja bien 
claro que la educación es y debe ser tratada 
como problema político: «Los Gobiernos se 
han cuidado siempre de dirigir la educaciól'l del 
pueblo --escribe- y saben que su poder está 
basado en la escuela y por eso la monopolizan, 
Pero pasó el riempo en qt,¡e los gobiemos se opo
nían a la difusi6n de la instrucción (, .. J, Los 
progresos de la ciencia y los multiplicados des
cubrimiel'ltos hal1 revolucionado las cOl'zdicio-

nes del trabajo )1 de la producción; ya no es 
posible que elpueblo permanezca ignorante; se le 
necesita instruido para que la si!z,¡ación econó
mica de un país se conserve y progrese», 

Pero la educación que incluso los gobiernos 
más reaccionarios han decidido proporcionar 
al pueblo, no tiene influencia alguna sobre la 
emancipación humana; se trata únicamente 
de un mediQ para capacitar la mano de obra y 
aumentar el rendimiento de la producción, 

Cuando Ferrer se refiere a la enseñanza cientí
fica y racional, puntualiza que tal enseñanza 
deberá estar al servicio de las verdaderas ne
cesidades de los hombres, y no al servicio del 
capital o de la burguesía, Este punto central 
del ideario de Ferrer es el que singulariza el 
ferrensmo con respecto a otras alternativas 
pedagógicas liberadoras, la escuela de Sum-

merhill. por eiemplo, que plantean una esca
patoria individual al margen de cualquier 
cambió estructural de la sociedad. 

COEDUCACION DE SEXOS Y DE CLASES 

Ante el dilema de fundar una escuela para 
pobres o una escuela para ri cos, Ferrer opta 
por una solución intermedia -la coeducación 
de las clases sociales-, y no lo hace como 
fórmula conciliatoria, sino por convicción. En 
su libro explica: «Una escuela para niños po
b,-es /'la h¿lbiera podido ser UltQ escuela rodonal 
porque si no se les enseñase la credulidad y la 
sumisión, hubiéraseles inclinado a la rebeldía, 
hubieran surgido sentimientos de odio (.,,), Pero 
la Escuela Moderna obra sobre los niños a quie
nes por la educaciól1 y la instrucción prepara a 
ser hombres y l'lO anticipa amores ni odios ( ... J. 
Aprendan los niños a ser hombres y cuando lo 
seQ/1 declararse en buena hora en rebeldía», 

También POl- convencimiento de que \a mujer 
y el hombre se complementan recíprocamente 
y ambos deben colaborar en el trabajo huma
no, impone Ferrer la coeducación mixta en la 
Escuela Moderna. En estos años la coeduca
ción era desconocida en España y, aunque se 
tenía noticia de su existencia en otros países, 
nadie pensaba en adoptarla. 

Conociendo el estado de la opinión, Perrer 
evitó propagar públicamente su propósito de 
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Juicio con!r" Ferrer Gu"rdl .. , celebrado en la prisión celular de Barcelona. El 9 de OClubre de 1909. el pedagogo era condenaoo a muer1a como 
_eutor " Jefe de la rebeliÓnM de la SemaM Traglca. Fue esla un Consejo de Guerra lleno de Irregularldade, y ,In ninguna prueba concluyente. 

introducir esta innovación, que muchos hu~ 
bieran considerado descabellada, y trató la 
cuestión privada e in dividua lmente: «A toda 
persona que solicitaba la inscripción de tal 

alumno le pedía alumnas si tenía nii1as en su 
familia». 

La coeducación es para Ferrer de importan~ 
da capital. una condición indispensable para 
la realización de su ideal de enseñanza racio~ 
nalista. El objetivo que persigue con ella es 
"(j¿le la humanidad femerlina y masculina se 
compenelren, desde la infancia, llegando a ser la 
lIwjer, no de nombre, sino de verdad la compa
ñera del hombre». 
En aras de la educación racional, Ferrer aboga 
por las típicas reivindicaciones feministas; 

«La mujer no debe estar recluida en el hogar. Su 
radio de acciÓI1 ha de dilatarse fuera de las pare
des de la casa: debería ese radio concluir donde 
llega y acaba la sociedad. Los conocimientos 
que le son permitidos debería n ser f!n can! ¡dad y 
en calidad los mismos que el hombre proporcio
na». «La ciencia al penetrar en el cerebro de la 
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nw;er -arguye ta mbién Ferrer- alumbraría 
el rico venero de sentimiento, 110Ia caracterís
tIca de su vida ( ... ). La Humanidad mejoraría 
CO/1 más aceleración y centLIolicaria su bienes
tar, pm1Íendo a contribución del sentimiento de 
la mujer las ideas que cO/1quisla la ciencia». 

AULAS SIN MUROS 

En el terreno estrictamen te pedagógico, la Es
cuela Moderna fue centro de experimentación 
de sistemas auténticamente renovadores que 
todavía hoy parecen casi impracticables. La 
ruptura de la rigida separación entre el aula y 
el mundo exterior, la eliminación del distan~ 
clamlento entre alumnos y profesores, la au
sencia de premios y castigos, la supresión de 
exámenes y concursos, son algunas de las pau
tas más significativas que regulan el funcio~ 
namiento de la Escuela. 

En la Escuela Moderna e l alumno es libre, 
libre incluso de dejar la escuela. Goza de una 



amplia libertad de movimientos: va a la piza
rra, consulta libros, se enfrasca en sus pensa
mientos y, si le apetece hacerlo, puede aban
donarel aula. Ferrer estimula a los alumnos a 
que se dediquen a los trabajos manuales, a la 
jardinería, a los trabajos domésticos, como 
medio de situar ambos sexos al mismo nivel y 
armonizar la actividad intelectual con el ejer
cicio físico. 

El juego, la creatividad espontánea, entra a 
formar parte del proceso educativo. Ferrer 
tiene muy en cuenta lo que él llama «el her
moso iHstinto del cumplimiento» -el trabajo 
no alienador-, que se encuentra en los hom
bres cuyas voluntades no han sido falseadas. 

Trata de secundar el desarrollo de las faculta
des del niño, dejarle buscar por sí mismo 'Ia 
satisfacción de sus necesidades físicas, inte
lectuales y morales, y no imponerle pensa
mientos y hechos que se avengan a la conser
vación de las instituciones, convirtiéndole en 

.,... ... "f' 4 
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un individuo perfectamente adaptado al me
canismo social sin capacidad de critica o de 
rebeldía. 

REALIZACIONES DE FERRER GUARDIA. 
SUS SEGUIDORES 

Junto a la fundación de la Escuela Moderna,la 
realización más importante de FerrerGuardia 
fue la editorial de libros de texto que sobrevi
vió a su muerte y a la clausura de la Escuela.AI 
crear esta editorial -la Editorial de la Es
cuela Moderna-, Ferrer intentó suplir la ca
rencia de material de enseñanza y suministrar 
a sus alumnos unos instrumentos culturales 
alternativos a los utilizados tradicionalmente 
por la burguesia. Los libros editados preten
dían aproximar al niño a la vida real, aportar 
elementos de crítica social y recoger los prin
cipales avances en el campo de las prácticas 

Cual.o di aa mlillarde da ,e, condenado a muerta. Fa"a' Gua,dla mo,¡aluIUado an al 1010 da Sanla Eulalia (Monl)ulC, Barcalona). SUI ulUm .. 1 
palao,a •. anlal da .ar acrlblUaoo por lal baral, .arlan ~IVly. la E.cuara Moda,nal ~. La rumba qua conlemplamOI acogió .UI rallol. 
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El 1010 donde Fe"e, Gua,dlaluelulllado, ae convlrtl6 In lugar da pareg,lnael6n pa,. IUI amigo •. aaguldo'al y compañaro •. Ha aqul a un grupo 
da lo. qua .cudleron a dicho 10so.n .1 primar anlv ..... lo de su e¡.cucI6n .• nlre los qu •••• ncu.nlre -mareado con una X_ IU h.rmano Jo.'. 

escolares. Pero lo más destacable es que todas 
las materias que se tratan , se desarrollan 
desde una perspectiva de clase, al margen y en 
contra de la ideología de las clases dominan· 
tes. 

En los manuales de Historia de España, por 
ejemplo, la evolución histórica se explica en 
función de los movimientos sociales y la lucha 
de clases, y no como una sucesión de héroes y 
batallas. En los libros de Aritmética, en vez de 
las formulaciones tradicionales de operacio
nes bancarias se utilizan como ejemplos pro· 
blemas relativos a los salarios o los precios. 

Impulsadas por Ferrer. se organizaron en 
torno a la Escuela Moderna una serie de acti
vidades, como cursos de idiomas -francés , 
inglés y alemán-, de taquigrafía y contabili
dad, conferencias, publicación de un boletín 
de la Escuela, etcétera. 

36 

La muerte de Ferrer Guardia no representó la 
desaparición del movimiento que había ¡ni· 
ciado. La mayor parte de sus propuestas pe· 
dagógicas fueron recogidas por los ideólogos y 
maestros libertarios racionalistas. Anselmo 
Lorenzo,ellider anarquista amigo de Ferrer, y 
otros propagandistas defendieron apasiona· 
damente la enseñanza racionalista -sinó
nimo de pedagogía ferrerista-, «sin la cual 
la acción sindical revolucionaria no sería sufi· 
cien temen te eficaz». 

En la segunda década del siglo, diversos maes· 
tras vinculados a los sindicatos en Cataluña, 
Valencia y Andalucía llevaron a cabo expe
riencias pedagógicas racionalistas inspiradas 
en las doctrinas de Ferrer Guardia. Joan Puig 
Elías, director de la Escuela Natural del Sin· 
dicato Textil Fabril, sita en el elot (Barcelo
na), es sin duda el más prestigioso de sus se
guidol'e!; . • B. C_ 



El pr4~dafe1(e1 Gue,dle plo"oe6 una Inon"l ,eacclón a nll1allnllrnaclonal. Olade Budllpelt 11 LI.bol.e produjeron manlle.lllc:lonl. y 
mlllne. populare. en delensa dll pedagogo anarqullla y contra IUI vardugos. Una vail: consumado el fUlllamlanto, Bru.ela. dedicó aFerra, 

Guardia e.te monumento como "homenaja a un mártir de la libertad de conclencla~. 
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