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se atribuían al maestro, la consideración 
social, el concepto de infancia como un tiem
po por conquistar, etc. 

Analizando las ordinaciones, los contra
tos, las convocatorias, los planes que presen
taban los maestros, las capitulaciones, los 
conflictos, las denuncias o los informes soli
citados por la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, María Rosa Domínguez 
señala, más allá de conclusiones concretas, 
una fuente para conocer la realidad escolar: el 
número de alumnos; los objetivos; los mate
riales escolares; la importancia de la moral y 
del cultivo de determinados hábitos, infor
maciones generales sobre el calendario, la 
dotación económica; especificaciones sobre 
el servicio que los maestros debían prestar a la 
comunidad; referencias al horario, a la 
secuencia de contenidos, a la promoción de 
grados o al modo en que se procuraba la moti
vación del alumno. 

Si Luis Bello afirmaba que los maestros 
de los años veinte estaban pagando las conse
cuencias de una imagen gestada en los siglos 
anteriores, es necesario recurrir, con el rigor 
que se hace en esta obra, al nacimiento de este 
cuerpo profesional, al nacimiento de este ser
vicio público para plantear los que era educa
ción, la escuela y la cultura. De esta manera, se 
aprecia ya en esta época, la tensión -nunca 
abandonada- entre las prescripciones legales 
y el modelo que imponía la realidad. Otra de 
las constantes presentes hasta tiempos bien 
recientes fue considerar a los maestros como 
individuos que vivían en común, normal
mente forasteros, que se tenían que acomo
dar a las normas de la población en que 
ejercían su trabajo. Siempre se otorgó más 
importancia a los aspectos ético-morales de la 
persona que había de desempeñar el cargo (la 
limpieza de sangre, las buenas costumbres, los 
hábitos decorosos, el santo temor de Dios) 
que la ciencia que poseyera y su destreza para 
transmitirla. Ya para terminar, es necesario 
celebrar dos logros más de este libro. Por una 
parte, la atención que se presta a los orígenes 
de la enseñanza gratuita de niñas (las tremen
das dificultades, el curriculum en que predo
minaba la enseñanza de labores de manos, la 
doctrina cristiana y el santo temor de Dios; el 
trabajo de las primeras órdenes religiosas 
dedicadas a la enseñanza; el análisis de las 

Escuelas de Hilar, primeras escuelas profesio
nales para la enseñanza de las jóvenes) y, por 
otra parte, la recuperación que se hace en esta 
edición de documentos de gran interés para 
futuras investigaciones: más de 6o páginas 
que reproducen documentos del período, 
acompañados de ilustradores tablas y de ricos 
apéndices. 

VÍCTOR JUAN BORROY 

ν E N C U E N T R O DE HISTORIA DO ESPORTE, 
LAZER Ε EDUCAÇAO FÍSICA: As ciencias 
sociais e a Historia do esporte> la^er e educaçâo 
física (Naceió-Alagoas-Brasil 23 a 29 de 
novembro de 1997). Ijuí, Ed. da UNIJUI, 
1997, pp. 676. 

Brasil es, también en el campo científico 
de la Historia de la Educación, una potencia, 
aunque tal vez no bien conocida y reconocida 
en los ámbitos europeos y mundiales de nues
tra especialidad. De ello dan fe congresos, 
publicaciones, grupos de investigación dise
minados por su extenso territorio, en especial 
en las universidades del sur, de la costa, y en 
particular del área de San Pablo, Campinas y 
Rio de Janeiro. Conviene tener todo ello muy 
presente en una adecuada comprensión del 
movimiento internacional de historiadores de 
la educación, y en concreto en la ISCHE (Inter
national Standing Conference for the History 
of Education). 

Si nos ceñimos algo más al ámbito de la 
historia el deporte, el tiempo libre y la educa
ción física (parcelas en parte específicas pero 
muy conectadas como sector a la Historia de 
la Educación) el crecimiento cuantitativo y 
cualitativo que está alcanzando en todo el 
mundo no deja de ser sorprendente y, afortu
nadamente, próximo y de interés para la His
toria de la Educación. 

El impacto económico, político y social 
del deporte y el ocio en la sociedad que vis
lumbra el siglo XXI, la creciente incorpora
ción de la educación física en los curricula de 
niños y jóvenes, derivados de las reformas 
educativas culminadas en todo el mundo en el 
último cuarto de siglo XX, hacen que el 
deporte, el tiempo libre y la educación del 
cuerpo comiencen a dejar de ser un tema 
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menor o de segunda fila. Por ello parece lógi
co que se vayan convirtiendo también en 
objeto de investigación para los historiadores 
de la educación. 

El elenco de trabajos que aparecen publi
cados en las Actas que aquí comentamos son 
una buena muestra de la doble reflexión que 
apuntamos. El interés social y científico por 
los temas abordados, y la vitalidad de la His
toria de la Educación en Brasil, hacen posible 
ediciones de esta naturaleza. Por ésto resultan 
atractivas al lector y al investigador interesa
dos en acercarse a temáticas de carácter histó
rico educativo, y en particular al ámbito 
geográfico brasileño. 

El coloquio celebrado en el mes de 
noviembre de 1997, estructurado en forma de 
conferencias, mesas redondas, comunicacio
nes y paneles, abordó cinco temáticas genera
les. «La historia el deporte y el tiempo libre» 
mereció una conferencia (de Roland Renson 
sobre «Historiografía del deporte en Euro
p a » ) , cinco participantes-ponentes en la 
mesa redonda, siete comunicaciones y once 
intervenciones consideradas como panel. A 
la «Historia de la educación física y del cuer
po» se dedicaron una conferencia (Edgar S. 
De Decca habló sobre « H a c i e n d o histo
r i a » ) , una mesa redonda con cinco inter
venciones, ocho comunicaciones y diez 
presentaciones breves como panel. El tercer 
campo de análisis «Cultura de lo lúdico: 
aspectos psicosociales» fue introducido por la 
conferencia de Mike Featherstone sobre 
«Posmodernidad, tiempo libre y cul tura», y 
compuesto por una mesa redonda (cinco par
ticipantes), siete comunicaciones y diez pane
les. El cuarto tema general, «Historia de las 
políticas públicas y del movimiento olímpi
co», se inició con la conferencia de Virger Pie-
tersen « H i s t o r i a del fútbol en E u r o p a » , 
seguida de una mesa redonda (cuatro miem
bros), seis comunicaciones y nueve paneles. 
Finalmente a la «Historia de la gimnástica y la 
danza» se dedicó una conferencia general de 
Eric Dunning sobre «His tor ia del fútbol en 
Ing la t e r ra» , una mesa redonda con cinco 
intervenciones, y seis comunicaciones. 

Este largo centenar de aportaciones y 
textos constituyen un instrumento de gran 
valía para las historias parciales que abordan. 
Como, además, es la quinta convocatoria de la 
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actividad congresual, que representa ya una 
tradición consolidada, tal como una de las 
intervenciones de Silvio Sanchez Gamboa 
valora en el análisis historiagráfico que realiza 
de los cuatro encuentros anteriores. Nos feli
citamos muy sinceramente de conocer y 
difundir este tipo de actas de coloquios espe
cializados en campos tan próximos, o inser
tos, en la Historia de la Educación. 

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ D Í A Z 

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN DA 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COM-

POSTELA: A educación en Galicia (1669-
19/0). A os 1 jo anos da creación da Escola 
Normal Superior. Catálogo da Exposición. 
Textos escolares, escritos de Pedagoxía, prensa 
educativa. Universidade de Santiago de 
Compostela, Facultade de Educación. 
1999, pp. 96. 

La historia, la historia de la educación en 
este caso, se va jalonando a través de fechas, 
personas, libros, objetos, prensa, fotografías, 
textos, reflexiones, críticas del ayer educati
vo. La de Galicia también, como no podía ser 
menos. Ahora, con motivo de la conmemora
ción de los 150 años de la creación de la 
Escuela Normal Superior de Santiago de 
Compostela. Y nos parece muy bien, muy 
acertado. Pero no sólo por recordar sin más, 
sino haciendo memoria y construyendo una 
excelente selección y recopilación bibliográfi
ca, de prensa pedagógica y elementos visuales 
de la producción alcanzada en Galicia en los 
años de referencia. 

Quien tiene alguna experiencia en la 
organización de una exposición escolar de 
este tipo, donde es obligado rescatar, buscar, 
ordenar, catalogar fondos muy dispersos, 
sabe valorar mejor el esfuerzo de los auto
res, pero también la importancia científica 
de este tipo de contribuciones. Más aún 
aceptando lo aparentemente episódico que 
resulta el esfuerzo. Pero la historia de la edu
cación también se construye así, con libros 
semidesconocidos, con primeras ediciones, 
con prensa infantil, con periódicos profesio
nales del magisterio, con fotos rescatadas del 
baúl de abuelos y conocidos, de fondos 
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