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qué papel desempeñó el profesorado en su 
ámbito social; qué focos existían en la 
Universidad y qué ideas imperaban en sus 
miembros; hasta qué punto las convicciones 
individuales fueron respetadas; y por últi
mo, qué papel desempeñaron los alumnos 
en el proceso educativo. El estudio es abor
dado desde diversas perspectivas, al consi
derar que la Universidad hispalense no se 
configura de forma aislada, sino que siguió 
las directrices emanadas de la política edu
cativa surgida tras la caída de la dinastía 
borbónica. El trabajo queda dividido for
malmente en seis capítulos. El punto de par
tida se centra en los precedentes inmediatos 
de los acontecimientos que se producen en 
septiembre de 1868. El paso siguiente anali
za el contexto más inmediato de la Univer
sidad hispalense. Una vez conocidos los 
acontecimientos generales que se producen 
tanto en el país como en Sevilla, se estudia la 
Universidad hispalense. Para una mejor 
comprensión de su realidad, se analiza en un 
primer momento las directrices dictadas 
desde el Ministerio de Fomento, acotando 
como orientaciones prioritarias la procla
mación de la libertad de enseñanza y el in
tento de promulgación de la Ley de Instruc
ción Pública en 1869. Una vez puestas las 
bases teóricas de la Universidad durante el 
Sexenio Revolucionario, se aborda en el ca
pítulo cuarto el estudio de la situación insti
tucional de la hispalense. Los dos últimos 
capítulos quedan centrados en el estudio de 
los elementos personales que conforman la 
Universidad, profesores y alumnos. En el 
caso de los primeros, no sólo se detalla el 
estado de la dolencia, sino las corrientes 
científicas y de pensamiento que en aquel 
momento se desarrollaban en el claustro 
hispalense. En este sentido, se centra princi
palmente en tres: la Filosofía de Krause, la 
Filosofía de Hegel, y la Teoría evolucionis
ta de Darwin. En cuanto al estudio de los 
alumnos, se presenta desde un análisis de las 
fuentes jurídicas, para pasar posteriormente 
al análisis de las cifras. Finalmente, y a mo
do de conclusión global, el estudio afirma 
que la Universidad de Sevilla, trató de dar 
un nuevo impulso a la vida interna de la ins
titución, y se afanó por comunicarse con la 
sociedad, en cuyo empeño fueron protago
nistas hombres como, Federico de Castro y 

Fernández, Antonio Machado y Núñez y 
José María de Álava y Urbina, quienes re
presentaban el ala progresista. El grupo ca
tólico, con Francisco Mateos Gago, León 
Carbonero y Sol, o Francisco Caballero 
Infantes, trató de salvaguardar los valores 
católicos, mediante distintas actuaciones. 
Aunque el período de libertades formales 
fue corto, supuso al menos el germen de una 
renovación y el intento de hacer una nueva 
Universidad. Las aportaciones del trabajo, 
quedan centradas en primer lugar en el in
tento de reconstrucción de la evolución de 
la enseñanza universitaria durante el sexe
nio revolucionario. Reconstrucción que de 
igual modo, hacemos extensiva a la contex-
tualización del entorno social, político y 
educativo de la Universidad hispalense. En 
el desarrollo de este trabajo, reviste especial 
importancia, el empleo prioritario de fuen
tes primarias. De igual modo, el conjunto de 
la tesis doctoral cubre la laguna historiográ-
fica de la Universidad de Sevilla durante el 
Sexenio revolucionario. 

URIBE-ETXEBERRÍA FLORES, Arantxa: Pro
tección a la infancia y maternidad. La 
Casa de Afaternidad y Expósitos de 
Navarra (i8po-ip3o). Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Univertsitatea, 
1993. (Dirigida por P. Dávila Balsera). 

El objeto de esta investigación está cen
trado en el estudio de las políticas de mo
dernización de las prácticas sociales y del 
discurso alrededor de la infancia abandonada 
y la política proteccionista sobre la materni
dad, y su repercusión en Navarra, a través 
del estudio de la Casa de Maternidad y 
Expósitos durante este período de la 
Restauración. 

De esta forma se aborda una serie de as
pectos que permiten describirnos el proceso 
de modernización de la protección a la in
fancia. Se analiza el modelo de transición 
demográfica correspondiente a Navarra, la 
mortalidad infantil y el discurso maternalis-
ta que surge alrededor de esta problemática. 
También la política proteccionista a la in
fancia y a la maternidad, a través del Conse
jo Superior de Protección a la Infancia y las 
diversas instituciones protectoras de la ma
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ternidad, para concluir en esta época esta
mos asistiendo a la confección de un nuevo 
modelo de inclusa, donde la industria del 
nodrizaje adquiere perfiles nuevos. Por 
otra parte, y paralelamente a estas prácticas 
sociales, se pone de manifiesto el surgi
miento de la Pediatría-Puericultura y su di
vulgación como medio de educación feme
nina. 

A partir de la descripción de estos fenó
menos, se estudia las características de la ac
ción social católica y la política de higiene 
social y las instituciones asistencial-educati-
vas dentro de la protección a la maternidad 
en Navarra: socorros de lactancia, ayudas a 
parturientas pobres, la Gota de Leche, el 
Asilo Cuna del Niño Jesús. Instituciones 
todas ellas a través de las cuales puede cons
tatarse las repercusiones de la política pro
tectora a la maternidad. 

Como caso particular se estudia de una 
forma pormenorizada la Casa de Materni
dad y Expósitos de Navarra en sus aspectos 
institucionales y organizativos, a partir de 
los cambios introducidos por la reglamenta
ción de 1893. Así se analiza tanto cuantitativa 
como cualitativamente el volumen de entra
da de niños y niñas, las modalidades de in
greso, la mortalidad de los expósitos, los 
procedimientos de crianza, etc. Asunto de 
relevante interés es el comportamiento de la 
industria del nodrizaje, en esta etapa que 
puede calificarse del ocaso de las nodrizas, a 
partir de las relaciones que mantenían con la 
institución, de la distribución geográfica de 
las nodrizas externas, y la vigilancia tanto de 
nodrizas como de expósitos. 

En resumen, podemos concluir que el 
caso de Navarra, dentro de la red de depen
dencias que supuso la protección a la infan
cia y la maternidad, se sitúa en un ámbito 
contradictorio al constatarse, por una par
te, la presencia de cierta modernización en 
instituciones médico asistenciales y, por 
otra, mantener una institución como la 
Inclusa cuyas características parecen pro
pias de un modelo de Inclusa tradicional. A 
esta situación en los ámbitos institucionales 
le corresponderá, asimismo, un discurso 
ambivalente entre la moderna puericultura 
y vestigios de una ideología religiosa y tra
dicional. 

VICÉN FERRANDO, M.a Jesús: Mariano 
Carderera, Universidad de Barcelona, 
1990. (Director: B. Delgado Criado). 

La motivación para realizar este trabajo 
surgió, previa toma de contacto en el marco 
geográfico-profesional en que inició su an
dadura pedagógica Mariano Carderera y 
Potó, al percatarnos del vacío existente en 
relación a un análisis serio de su obra e, in
cluso de su figura, dados los altos cargos 
que desempeñó a lo largo de su trayectoria 
profesional. 

El enfoque del estudio que presentamos 
tiene un marcado carácter histórico-crítico 
al mismo tiempo que sistemático. 

Los objetivos fundamentales que nos 
hemos propuesto son los siguientes: 

I. Estudiar h figura histórica y trayecto
ria profesional del ilustre oscense Mariano 
Carderera para lograr un perfil lo más apro
ximado a la realidad. 

II. Estudiar de forma exhaustiva, siste
mática y crítica la obra y el pensamiento del 
pedagogo objeto del estudio. 

III. Realizar una valoración global de la 
obra y figura de Carderera sin caer en el no 
infrecuente error y en la falsificación histó
rica de juzgar un personaje o etapa histórica 
desde una perspectiva o modelo teórico de 
referencia actual. 

Las hipótesis fundamentales que nos 
propusimos investigar son: 

1. Carderera tuvo una base documental 
extraordinaria leyendo la bibliografía más 
importante de los ámbitos francés, alemán e 
inglés y, naturalmente el castellano de su 
época. 

2. Unas veces copia textualmente sin ci
tar la procedencia, especialmente en el 
Diccionario, otras reelabora las fuentes con
sultadas pero en el conjunto de su obra tienen 
mayor peso sus aportaciones y reelaboracio
nes personales. 

3. Carderera atribuye un gran valor a la 
preparación profesional del maestro como 
factor de cambio social y, como consecuen
cia, a la actualización de los profesionales 
responsables de la instrucción primaria. 

4. Carderera en lo relativo a su concep
ción doctrinal se encasilla en el paradigma o 
modelo religioso-tradicional-conservador, 
pero creemos que dado el interés demostra-
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