
ADÃO, Áurea y GONÇALVES, María Neves:
Instrução pública no Portugal de Oito-
centos. Da administração centralizada
à gestão periférica, Lisboa, Livros
Horizonte, 2007, 175 pp.

Áurea Adão es una experimentada his-
toriadora de la educación en Portugal, que
desde hace ya muchos años ha dado mues-
tras de su buen quehacer investigador en
torno a los liceus en el siglo XIX, las rela-
ciones entre Estado absoluto y enseñanza
de primeras letras a finales del siglo XVIII,
el estatuto de los maestros portugueses en
la primera mitad del siglo XX y en otros
temas de la educación contemporánea por-
tuguesa, principalmente en el siglo XIX.
Mantuvo una estrecha relación investiga-
dora con la Fundación Gulbenkian, y más
tarde comparte tareas docentes con las de
investigación en instituciones lisboetas,
principalmente, y de Cabo Verde. María
Neves Gonçalves, centrada más en el estu-
dio histórico de la educación cívica en Por-
tugal, trabaja sobre temas próximos al
republicanismo portugués del siglo XIX, y
en particular sobre la Primera República
portuguesa, a partir de su instauración en
1910. Ambas investigadoras, además, en la
actualidad son profesoras de Educación en
la Universidade Lusófona de Humanida-
des e Tecnologías de Lisboa.

El estudio que presentamos se centra,
en lo principal, en el seguimiento del pro-
ceso de creación del Ministerio de Edu-
cación en Portugal, desde los primeros
tanteos de la nueva administración de los
liberales de los años 1820 hasta la instala-
ción definitiva en 1913, ya en el periodo 
de la Primera República portuguesa. Para
ello adoptan criterios propios de la inves-
tigación histórico educativa del mejor
nivel, previo manejo de fuentes documen-
tales de la prensa oficial, de la pedagógica

y de los documentos inéditos más repre-
sentativos de la administración del Estado
central, ubicados en los archivos naciona-
les, Arquivo do Tombo y Biblioteca Nacio-
nal en particular.

En el primer capítulo las autoras pro-
ponen la lectura de la génesis de una
estructura central de la administración y
dirección escolares, emergiendo de los
finales del Antiguo Régimen absolutista
hasta bien avanzado el siglo XIX. Aparecen
bien trabajados asuntos como la dirección
de estudios menores a fines del absolutis-
mo, la censura de libros, y la administra-
ción educativa después de la revolución
liberal de 1820, en particular el Conselho
Superior de Instrução Pública (1844-1859),
y la creación de la Dirección General de
Instrucción Pública en 1859.

El segundo va dedicado en exclusiva a
analizar la creación, por primera vez, del
Ministerio de Instrucción Pública en 1870,
de la labor realizada por su primer ministro,
Antonio da Costa, así como la del Obispo
de Viseu, ministro del reino y simultánea-
mente ministro interino de Instrucción
Pública. Fue una experiencia muy efímera
tanto en proyectos como en realizaciones,
pero sentó las bases de una primera refle-
xión política sobre la administración educa-
tiva al más alto nivel del Estado.

El tercer capítulo se centra en el estu-
dio de la segunda experiencia (también
fallida) de crear de nuevo el Ministerio de
Educación en 1890. En realidad se denomi-
na de Instrucción Pública y Bellas Artes, y
es regido con muchas dificultades por el
ministro João Marcelino Arroyo. Es segui-
do el estudio por el proceso de extinción
del mismo en 1892, con un análisis riguro-
so y detallado de todos los ministros que
pasan por la cartera de Instrucción Públi-
ca, con mucha más pena que gloria. El
punto final queda bien recapitulado con la
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posición que definitivamente marca la Pri-
mera República con la creación y mante-
nimiento del Ministerio de Instrucción
Pública a partir de 1913.

Esta interesante historia de la admi-
nistración educativa portuguesa, desde el
nivel central máximo, construida de forma
excelente y muy documentada, pone al lec-
tor en la pista de la reflexión sobre las difi-
cultades que encuentran los emergentes
Estados liberales del siglo XIX (principal-
mente los de la Europa del Sur) para
impulsar un auténtico desarrollo de la cul-
tura y la educación de un país. El caso de
Portugal se nos muestra aquí de forma
emblemática y muy bien caracterizado, y
es la mejor expresión en el plano de la
administración educativa de lo que sucede
en la vida cotidiana de cientos y miles de
escuelas y poblaciones diseminadas por el
Portugal interior, en especial el más lejano
de Lisboa y de la costa atlántica. Ello nos
ayuda explicar algunas variables relativas a
construcción del sistema escolar, la crea-
ción y mantenimiento de la red de escue-
las primarias, el estatus del magisterio, las
elevadas y persistentes tasas de analfabetis-
mo que ha tenido Portugal hasta hace
pocas décadas.

El libro nos demuestra que la adminis-
tración escolar portuguesa es víctima,
causa y efecto del problema escolar de
Portugal desde el origen del mismo. La
propia debilidad estructural del aparato
administrativo escolar central es una razón
añadida, y explicativa, del bajo grado de
impulso de mejoras educativas durante
varias generaciones de portugueses.

En consecuencia, nos parece un libro
esclarecedor, que ordena ideas dispersas en
este tema, y ayuda a pensar en términos de
política escolar, desde los entresijos del
Parlamento y del Ejecutivo de Portugal, en
una etapa de larga duración que permite
observar los vaivenes de la condición
humana, pero sobre todo de las grandes
estructuras del Estado liberal, con sus
aciertos y debilidades, y en este caso bajo
el tamiz educativo. Nuestra felicitación a
las autoras por todo ello.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ

BALBOA DE PAZ, José A.: La educación en
el Bierzo. De las escuelas monacales a
los centros universitarios, Ponferrada
(León), Fundación Ana Torres Villari-
no (Peñalba Impresión, s. l.), 2006, 319
pp., ils.

Balboa de Paz es un berciano de cepa,
cacabelense, profesor, historiador y escri-
tor. Como profesor ejerce la docencia en
Geografía e Historia en el IES «Gil y
Carrasco» de Ponferrada; su perfil de his-
toriador queda patente en un ramillete de
obras y colaboraciones en libros sobre la
historia económica de la comarca del Bier-
zo, la siderurgia preindustrial, la arqueolo-
gía industrial o el mundo monástico y
religioso; su faceta de escritor, traslúcida
en las publicaciones, se acrecienta rastrean-
do su pluma como columnista del Diario
de León.

Tras estas breves líneas de presenta-
ción, el libro que recensionamos viene a
paliar un olvido y a saldar una deuda. Lle-
nar, en primer término, un vacío porque el
tema de la educación en el Bierzo apenas
ha suscitado interés entre los investigado-
res, ya que únicamente han visto la luz
artículos breves en revistas escolares o
escuetas alusiones en estudios generales.
En segundo lugar, como reconoce el autor,
«tenía una deuda personal pendiente con
esta materia porque maestros fueron mi
padre, mi abuelo, mis abuelas y mis dos
bisabuelos paternos». Doble acierto, por
tanto, al rescatar la memoria educativa del
Bierzo y al hacer honor a una saga fami-
liar de maestros y maestras.

Su origen radica en un capítulo sobre el
tema que formó parte de la publicación con-
memorativa Hacia la Universidad de León.
Estudios de historia de la educación en León
[HERI, 24, (2005), pp. 686-688], cuyas revisio-
nes posteriores permitieron poner en orden
el abundante material reunido —documen-
tal, bibliográfico y gráfico—, estructurarlo
en epígrafes coherentes y reflexionar sobre
algunos problemas concernientes al ámbi-
to educativo. Sin embargo, el impulso para
su edición corrió de la mano de Antolín de
Cela Pérez, rector de la basílica de la Enci-
na y, a la sazón, presidente del patronato
Ana Torres Villarino, formando el número

494 RECENSIONES

© EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Hist. educ., 27, 2008, pp. 493-533



8 de la colección que ejemplarmente edita
dicha Fundación. Son 319 páginas, primoro-
samente impresas en papel satinado, con
profusión de ilustraciones en blanco y
negro, dispuestas en nueve capítulos —refe-
renciados a pie de página con un nutrido
aparato crítico—, precedidos de una breve
introducción y la consiguiente bibliografía.

Pues bien, leyendo este nuevo libro de
José Antonio Balboa uno se reafirma en la
convicción de encontrarse ante un histo-
riador de vocación, dedicación y esfuerzo.
Porque, además de la densidad de esta
obra, en la que la opinión casi no tiene
cabida, escribe una historia apasionante,
lineal, sedimentada y medida, motivadora
para quienes deseen realizar otros estudios
parcializados aquí sugeridos sobre la edu-
cación en el Bierzo. Hay una mirada a la
historia con tal perspectiva que es fácil
deducir la impresionante evolución que 
la educación ha tenido desde las escuelas
monacales hasta la completa red escolar
actual, con la consecución también de cen-
tros universitarios.

Aunque hay referencias iniciales a eta-
pas anteriores, los quinientos años de his-
toria especialmente estudiados nos permiten
confirmar la presencia de múltiples agentes
—Estado, Iglesia, ayuntamientos, indianos,
benefactores…— implicados en esa evolu-
ción, con un empeño colectivo casi siem-
pre, el deseo de que los jóvenes entren en
el mundo del momento lo mejor formados
posible. Durante buena parte de ese tiem-
po, pese a los muchos obstáculos y dificul-
tades, la educación fue una preocupación
exclusiva de las familias y, por tanto, por la
falta de medios materiales para la mayoría
de ellas, estuvo reservada a una pequeña
elite social que, en las villas más importan-
tes, podía pagar los estudios de preceptores
y maestros. A veces algunos concejos y
ayuntamientos contratan maestros y cola-
boran así a la formación de sus vecinos en
las escuelas de primeras letras y en las cáte-
dras de latinidad. En muchos casos, son los
obispos en las constituciones sinodales
quienes obligan a los párrocos y sacrista-
nes a enseñar los rudimentos de la lectura
para que los niños aprendan mejor la doc-
trina cristiana en alguno de los catecismos

de la época. En ocasiones, vecinos pudien-
tes, con frecuencia curas, dejaban en sus
mandas testamentarias bienes con que fun-
dar y dotar como obra pía escuelas a las
que podían acudir los niños de la localidad
y pueblos aledaños, como las que se abrie-
ron en Campo, Langre, San Miguel de 
Langre, San Lorenzo, Villabuena y otros
lugares de la comarca. En algún caso, tam-
bién por este medio se crearon preceptorías
o cátedras de latinidad como la que dotó
don Diego de la Cuesta en el convento de
los agustinos de Ponferrada, e incluso hubo
un colegio de jesuitas en Villafranca con ese
mismo cometido, por no hablar de la labor
educativa de los monasterios de Montes,
San Andrés y Carracedo.

El pensamiento ilustrado del XVIII pre-
tendió un mayor compromiso del Estado
en las tareas educativas como medio de
regeneración de la vida económica y social,
pero fueron más las ideas y proyectos que
las verdaderas realidades. Se aprobaron
leyes educativas interesantes, pero la prác-
tica de la educación siguió en manos de
particulares, quienes por medio de obras
pías lograron ampliar sensiblemente la
dotación de los pueblos, extender la ense-
ñanza de las primeras letras y aumentar 
el número de las escuelas de gramática; 
de este modo crecieron los porcentajes de
personas alfabetizadas, e incluso que algu-
nos alumnos cursaran estudios eclesiásticos
y universitarios. Hubo que esperar al XIX,
empero, con el liberalismo, para que el
Estado tomase en sus manos la educación
entendida como una obligación política y
viese una necesidad social la generalización
de la enseñanza primaria y la ampliación de
la secundaria —Instituto Libre de 2.ª Ense-
ñanza—, como pretendió Moyano. Su
implantación fue lenta y precaria especial-
mente en las zonas rurales, donde la falta de
escuelas, la escasa formación de los maes-
tros y el absentismo escolar fueron una
constante hasta bien entrado el siglo XX.

Con la dictablanda primorriverista y
durante la II República, en el marco de un
regeneracionismo pedagógico exigido por
la sociedad e impulsado por el poder,
aumentaron considerablemente el número
de escuelas y el de maestros, se mejoraron
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las condiciones de vida de éstos y se creó
entonces —1928—, por segunda vez, el ins-
tituto de Ponferrada, ahora con el nombre
de Gil y Carrasco. Pese a la dureza política
y la miseria social de la postguerra, el Plan
de Construcciones Escolares de 1957 posibi-
litó la construcción de escuelas y casas para
los maestros en la mayoría de los pueblos
bercianos, generalizando de este modo la
escolarización. La LGE de Villar Palasí, ade-
más de modificar todo el sistema educati-
vo desde la EGB hasta la Universidad
pasando por el BUP, transformó positiva-
mente la enseñanza de la comarca demo-
cratizándola. Con ella se crearon varios
institutos de Bachillerato y algunos centros
de Formación Profesional que vinieron a
solucionar un problema grave respecto a
los estudios de enseñanza secundaria, que
se arrastraba desde muchos años atrás, sólo
en parte solucionado por algunos colegios
privados y academias, así como la Escuela
Sindical.

La Ley Villar, con pequeñas modifica-
ciones tras el cambio de régimen, pervivió
hasta comienzo de los noventa, en que el
gobierno socialista aprobó la LOGSE, y con
ella un nuevo sistema educativo que si bien
amplió hasta los 16 años la escolaridad
obligatoria, generalizando el primer ciclo
de la enseñanza secundaria a toda la pobla-
ción, ha tenido algunas consecuencias bas-
tante negativas, como el aumento del
fracaso escolar, el desinterés social y la
relajación de la disciplina de los alumnos,
así como las graves diferencias entre comu-
nidades tanto en los planes de estudios
como en los salarios de profesores. La
ausencia de consenso entre los grandes
partidos y el enfrentamiento del PSOE con
las asociaciones católicas de padres y la
Iglesia ha hecho imposible que la LOCE
del PP, aprobada en 2004, y la LOE del
PSOE, aprobada este mismo año, den esta-
bilidad a un mundo educativo, que lleva
años convulsionado.

En la última década se ha hecho realidad
una de las reivindicaciones más sentidas por
los bercianos durante la pasada centuria: la
creación de centros universitarios. Durante
muchos años hubo una Escuela de Magiste-
rio privada, de las monjas concepcionistas,

primero en Ponferrada y luego en Campo-
naraya, que ha sido un auténtico vivero de
maestros/as. Desde los 1980 funciona en
Ponferrada un centro de la UNED, en el que
han podido estudiar carreras universitarias
miles de alumnos. Pero ha sido la apertura
en Ponferrada de un campus de la ULE, con
varias escuelas universitarias, la que ha veni-
do a colmar las esperanzas de muchos ber-
cianos, que desde el último tercio del siglo
XX venían exigiéndolo reiteradamente a la
Administración. Estos centros universita-
rios cierran la larga historia de la educación
en el Bierzo y suponen una verdadera con-
quista histórica.

Como hemos podido ver, la obra va
desgranando sus contenidos siguiendo una
clara metodología cronológica: escuelas
monacales, escuelas de primeras letras y
gramática en la edad moderna, reformismo
borbónico, edad contemporánea —prime-
ra y segunda mitad del siglo XIX, en dos
bloques necesarios: la escuela liberal y la
enseñanza en la Restauración—, y el siglo
veinte, con tres fases bien claras: los proyec-
tos regeneracionistas, la escuela franquista y
de la LOGSE a los centros universitarios. En
todas ellas, la estructura es semejante, recu-
rriendo a la situación de las enseñanzas
primaria, secundaria, profesional y univer-
sitaria —o sus equivalencias y aproxima-
ciones—, con las lógicas diferencias y
enfoques impuestos por los tiempos y sus
múltiples circunstancias. Todo ello va
teniendo a lo largo de estas páginas y sus
diversas fases abundantes ejemplificaciones
bercianas —curiosas y singulares en no
pocos casos—, lo que confiere cierta sin-
gularidad educacional, aunque el autor —y
éste es uno de sus méritos— no cae en el
error de descontextualizar ese proceso de
su propia fluencia a nivel provincial y
nacional. Acaso peca, no obstante, de algu-
nos atrevidos juicios litúrgicos, por no
decir religiosos, y de ciertos reduccionis-
mos didácticos.

Con estos presupuestos metodológicos
como apoyo de trabajo, es necesario subra-
yar que a la comprensión del libro ayudan
de forma determinante un lenguaje fluido y
fácil, capaz de comunicar con galaico atrac-
tivo un hecho histórico, aunque quizás se
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echa en falta la interpretación histórico-
pedagógica; la permanente contextualización
de lo contado, adscrito a lugares y fechas; la
abundancia de documentos y curiosidades;
la elocuencia de los cuadros: sobre estu-
diantes bercianos en la universidad en el
siglo XVI, presupuestos y gastos escolares,
nombramiento de maestros, alumnos ber-
cianos en el siglo XIX, duración de los cur-
sos, planes de construcciones escolares,
sueldos, deudas municipales por obligacio-
nes derivadas de la enseñanza, inventarios
de libros y material, etc.; abundancia de
material gráfico: fotografías, planos, porta-
das de libros, etc.

Sería imposible un resumen somero del
libro en estas líneas, pero, leído con aten-
ción y cuidado, sí es posible un juicio sere-
no: se trata de una obra novedosa y, como
tal, necesaria. Pienso que es el mejor hala-
go que se puede hacer de una publicación,
en la que, además, el Bierzo queda retrata-
do en una de las facetas más importantes
de su historia. Ha tenido mucha suerte la
comarca —y la provincia— con el histo-
riador Balboa de Paz, que bien merece una
sincera enhorabuena tanto personal como
profesionalmente.

PABLO CELADA PERANDONES

BARNÉS SALINAS, Domingo: Paidología.
edición de José M.ª Hernández Díaz,
Biblioteca Nueva, Colección Memoria
y Crítica de la Educación, Madrid,
2008, 309 pp.

A lo largo del 2007 hemos asistido al
reconocimiento unánime desde el ámbito
cultural e intelectual de la labor efectuada
por la Junta para Ampliación de Estudios
en los cien años de su creación. En esta
línea la colección Memoria y Crítica de la
Educación que dirige el catedrático Escola-
no Benito no podía dejar pasar por alto una
fecha tan señalada. Es así como acierta ple-
namente al incluir en la serie Clásicos de la
Educación unos títulos conmemorativos de

tal evento, todos ellos editados y comenta-
dos por conocidos y prestigiosos historia-
dores de la educación. No en vano la
Sociedad Española de Historia de la Edu-
cación colabora en estos trece libros que
se han ido publicando, el más reciente sin
duda el ejemplo que nos ocupa, la Paido-
logía de Domingo Barnés, que hace el
número 24 de la serie.

Paidología de Domingo Barnés nos
remite en sus primeros pasos a su tesis
doctoral de 1904, donde estudia en profun-
didad dicha temática, para luego ir pulien-
do progresivamente este concepto y su
carácter científico a lo largo de los años en
tres publicaciones sucesivas, 1918, 1924 y
1932. De la de 1932 se nos advierte que se
trata de una edición «muy renovada», lo
cual indica la madurez adquirida en un
periodo de casi treinta años de reflexión.

Más adelante, en 1936, de nuevo vuelve
a escribir sobre el tema en un libro colec-
tivo dirigido al Magisterio en el que parti-
cipan María Sánchez Arbós, María de
Maeztu, Martí Alpera, Herminio Almen-
dros o Luis A. Santullano. Libro Guía del
maestro de Espasa-Calpe manifiesta en su
prólogo que se dirige a «los jóvenes maes-
tros que, llenos de fervor, entren por pri-
mera vez en la escuela, hallen sintetizadas
aquellas orientaciones que revivan y avalo-
ren las que recibieron en su Normal; y, en
fin, que aquellos otros que dieron todo lo
mejor de su formación, curso tras curso, a
varias generaciones de escolares, puedan
renovarse en sus páginas para seguir traba-
jando en una de las más bellas y humanas
obras: la educación del pueblo». Nos
encontramos aquí quizá con una de las últi-
mas reflexiones sobre la Paidología de Bar-
nés antes de comenzar el conflicto bélico.

La elegida para, de nuevo, después de
muchos años y vicisitudes pedagógicas,
traerla a nuestro presente es la edición de
1932, la más amplia y la que más apartados
analiza. El motivo no es otro que el empu-
jar a los historiadores de la educación a
rescatar del olvido obras que no sólo
merecen la pena ser leídas, sino que por su
trascendencia son necesarias para com-
prender los procesos educativos que se han
ido generando a lo largo del tiempo. La
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interpretación y la recreación del estudio
desde el presente actual es realizada de
forma casi magistral por el catedrático 
de Teoría e Historia de la Educación de la
Universidad de Salamanca, José M.ª Her-
nández Díaz.

De esta forma se pueden leer dos estu-
dios paralelos y complementarios. Uno, el
del propio Barnés, inscrito en el pensamien-
to y filosofía de su época; otro, el de Her-
nández Díaz, que desde la perspectiva que
otorga el paso de los años realiza un bri-
llante análisis de lo que supuso Paidología
en su momento y su declive posterior.

Hernández Díaz lleva a cabo un reco-
rrido histórico completo de la voz Paidolo-
gía, y llama la atención nada más comenzar
para comentar que es un término científico
que «es hoy prácticamente desconocido en
nuestros ambientes pedagógicos y psicoló-
gicos, investigadores y docentes, pero tam-
bién en los de otras partes del mundo». Sin
embargo, hubo un tiempo de auge y de
esplendor de esta corriente impulsada en
nuestro país por los institucionistas o el
Museo Pedagógico Nacional. Domingo
Barnés hace su particular apuesta por la
misma, siendo catedrático de dicha disci-
plina en la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio en Madrid. En el análisis
que va desgranando recoge y hace una
valoración de las obras de otros autores en
esta misma línea —Sarmiento Lasuén en
1914, Rufino Blanco, Juan Jaén—; los artícu-
los de revistas en que se proponen ideas
paidológicas; las contribuciones hechas
desde instancias progresistas vinculadas a
la ILE; la configuración teórica y el reco-
nocimiento académico en España en 1918;
el desilusionante y progresivo desmembra-
miento de la Paidología; los factores que
contribuyen a ello; la proyección en His-
panoamérica con el exilio pedagógico de
los intelectuales. A su vez, lleva a cabo un
apunte biográfico del autor que nos lleva a
comprender la intensidad de la vida de
Barnés, la vinculación y la honestidad que
existe en su trayectoria personal, académi-
ca y político-social.

Más adelante, José M.ª Hernández se
centra en el significado de la Paidología
para Barnés y la evolución que se observa

en España, diferenciándola en dos perio-
dos: el primero de 1918 hasta 1936, etapa de
auge a la cual él contribuye de forma con-
cluyente. El segundo después de 1939, en
el que todas las condiciones para la cultura
quedan destrozadas y el país no es sino un
páramo intelectual. Barnés es un autor
expurgado y su Paidología declarada non
grata, la cátedra de Paidología desaparece,
los lazos republicanos relegan a la Paido-
logía al ostracismo y, en último término, a
su desaparición.

Termina el profesor de la universidad
salmantina con una bibliografía atractiva y
completa de las obras de Barnés relaciona-
das con la Paidología, las revistas científi-
cas donde publicó, las traducciones que
realizó y las obras que existen sobre él o
la Paidología. Todo lo cual hace que la per-
sona interesada por actualizar o profundi-
zar en estos conocimientos tenga a su
disposición un caudal firme de trabajos y
estudios.

Visto desde la actualidad, con el tiem-
po ya transcurrido, la interpretación histó-
rica resulta muy interesante y nos permite
lanzarnos a la lectura de la obra con unas
referencias precisas y certeras. Divide Bar-
nés su obra en varios capítulos con un
armazón estructural sólido: Una primera
parte en la que analiza las relaciones histó-
ricas y doctrinales de la Paidología con la
Psicología y la Pedagogía, incorporando
con respecto a las ediciones anteriores los
capítulos «Algunas posiciones de la Psicolo-
gía actual» y «Los test paido-pedagógicos».
En este apartado otorga gran importancia a
la figura del maestro, a la pedagogía social
y al niño proletario.

La segunda parte va a analizar el con-
cepto de Paidología como ciencia inde-
pendiente, con sustantividad propia, su
significado, la función biológica de la
infancia, el desarrollo y el aprendizaje, el
principio de actividad, el trabajo y la fati-
ga. Para Barnés la infancia es fundamen-
talmente la edad del «desenvolvimiento».
Una idea central que refleja en su defi-
nición de «desenvolvimiento infantil, tan-
to físico como psíquico, y los influjos 
—internos, externos, sociales y escolares—
que recibe».
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Más allá del texto y de los dos estudios
presentados, es nuestra intención resaltar
la magnífica serie a la que pertenece el
libro, porque nunca como en la recupera-
ción y en la reconstrucción de estas obras
se hace presente un pasado de profundas
raíces históricas que reconocen el esfuerzo
y la labor de la JAE. La obra de Barnés y
su edición comentada por Hernández Díaz
hace que se imbriquen de nuevo el ayer y
el hoy en una sugerente lectura. Constitu-
ye en sí misma una unidad de conjunto
con sus aportaciones, tanto para el lector
curioso como para el estudioso atento a las
posibilidades que ofrecen. Un acierto
indudable que reúne todos los ingredien-
tes para el disfrute personal de cuantos se
acerquen a sus páginas.

ISABEL RAMOS RUIZ

BERRUEZO ALBÉNIZ, Reyes: Proyectos y
realidades de enseñanza agrícola en
Navarra en el siglo XIX. La Escuela de
Agricultura de Tudela 1851-1859, Pam-
plona, Universidad Pública de Navarra,
2007, 184 pp.

La actividad agrícola es una de las pri-
meras que caracterizan a la especie huma-
na. Es por ello que la agricultura ha sido
la actividad primaria y fundamental de
todas las sociedades, adquiriendo una gran
relevancia al ser una de las principales
fuentes de riqueza. Durante la mayor parte
de la historia, su aprendizaje se realizaba
por imitación y observación, siendo preciso
llegar al siglo XIX para que su enseñanza se
sistematice y se integre en los sistemas edu-
cativos de todos los países occidentales.

En esta obra de la profesora Reyes
Berruezo, se analiza minuciosamente los
diversos proyectos y experiencias de ense-
ñanza agrícola que surgen, desde finales
del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo
XIX, tanto en Europa como en España. En
todo este recorrido tiene especial impor-
tancia la enseñanza de la agricultura en
Navarra, y, sobre todo, debemos destacar

a la Escuela de Agricultura de Tudela, un
centro pionero en este tipo de enseñanzas,
cuya génesis, evolución y desarrollo se
convierten en el eje principal del libro.

La obra está estructurada en tres capí-
tulos o partes claramente diferenciadas. En
un primer apartado que lleva por título
«La enseñanza de la agricultura en el trán-
sito al siglo XIX», la autora estudia los pri-
meros proyectos teóricos y las primeras
experiencias prácticas que surgieron en
Europa y en España, dado el papel central
que la agricultura tenía en la vida social y
económica. Los cambios acontecidos en el
siglo XVII en la agricultura pusieron en
evidencia que su aprendizaje precisaba de
una enseñanza sistemática. Es por ello que
en toda Europa van a ir apareciendo dis-
tintas iniciativas, motivadas muchas de
ellas por personajes idealistas, y, sobre
todo, bajo la influencia de las formulacio-
nes fisiocráticas. Así nos vamos a encon-
trar Cátedras de Agricultura, granjas
agrícolas, escuelas rurales, institutos agro-
nómicos, escuelas superiores, etc., cuya
orientación en último término era la
modernización de la agricultura. De igual
modo, el fomento de las escuelas agrícolas
en este periodo se llevó a cabo también
con una finalidad social. La atención a los
menores abandonados, delincuentes, ca-
recía a comienzos del siglo XIX de una
solución satisfactoria, ya que las medidas
empleadas hasta ese momento no eran las
más eficaces. Es por ello que se vislum-
brase en las nuevas escuelas agrícolas el
medio reeducador más adecuado para
estos jóvenes.

En el caso de nuestro país, debemos
hacer referencia a los círculos ilustrados
que defendían una reforma económica que
exigía extender y reformar la enseñanza.
La penetración de las doctrinas fisiocráti-
cas hizo renacer el interés por la tierra
como fuente primaria de riqueza. En este
sentido, debemos destacar a personajes
relevantes como Campomanes en cuya
obra más difundida, Discurso sobre el
fomento de la industria popular, aboga por
el impulso de las industrias y manufactu-
ras derivadas del campo, así como anima a
la creación de Sociedades Económicas. De
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esta manera, en España van a ir aparecien-
do distintas manifestaciones y proyectos
de enseñanza agrícola, como por ejemplo
las Escuelas y/o Cátedras de Agricultura,
fomentadas por las Sociedades Económicas
y sin vinculación académica, que constitu-
yeron la primera manifestación sistemática
de enseñaza de la agricultura. Dentro del
medio agronómico debemos subrayar de
igual forma al Jardín Botánico de Madrid,
que destacó sobremanera en el campo de
la enseñanza agrícola. Otro personaje clave
fue Jovellanos, puesto que diseñó el primer
proyecto sistemático de enseñanza de la
agricultura en su Informe sobre la Ley
Agraria de 1795. Con las reformas liberales
surgieron nuevos proyectos que, como con-
secuencia de la inestabilidad política, no
prosperaron hasta casi mediado el siglo. De
esta manera nos encontramos con la Escuela
Normal de Agricultura en Madrid y escuelas
de prácticas en cada provincia, Escuelas prác-
ticas en Haciendas Modelo, Escuelas Es-
peciales de Agricultura reguladas por el
decreto de 8 de septiembre de 1850, así como
la creación en 1855 de la Escuela Central de
Agricultura de Madrid.

El segundo capítulo, cuyo título es
«Proyectos de enseñanza agrícola en Nava-
rra (1778-1829)», se centra en el estudio del
desarrollo agrícola experimentado en esta
región, puesto que en Navarra también
surgieron grupos de ilustrados que se unie-
ron para modernizar el país e impulsar su
desarrollo económico. En este sentido,
debemos destacar también en Navarra la
labor desarrollada por las Sociedades de
Amigos del País, ya que fueron las prime-
ras que mostraron inquietudes por mejorar
la agricultura y su enseñanza. En Navarra la
única sociedad que funcionó de manera
continuada fue La Sociedad Tudelana de los
Deseosos del Bien Público, que tuvo como
una de sus principales actividades el fomen-
to de la agricultura. En el plano educativo,
su proyecto estrella fue la creación de un
colegio de nobles o Seminario de Nobles,
orientado a preparar a los hijos de la noble-
za para sus futuras ocupaciones. Junto con
esta sociedad, se constata también la presen-
cia de dos sociedades creadas en Pamplona
en 1792 y 1822 respectivamente. Entre las

iniciativas y proyectos creados en Navarra,
podemos destacar el manual de agricultura
de José María Larumbe, publicado en 1800
y que tenía como finalidad enseñar a los
futuros labradores, en las escuelas, unos
conocimientos de agricultura básicos y
actualizados. De igual modo, podemos
destacar el proyecto de Colegio de Niños
Labradores, un centro novedoso en Nava-
rra que combinaba en régimen de interna-
do el trabajo con el estudio. Allí, cuarenta
jóvenes, a partir de los doce años, podrían
recibir enseñanzas teóricas y prácticas de
agricultura, ganadería, dirección de casas
de labranza, etc.

Finalmente, en el tercer y último apar-
tado que lleva por título «La Escuela Espe-
cial de Agricultura de Tudela 1851-1859», y
que supone la parte más importante de
todo el trabajo, la autora analiza y estudia
pormenorizadamente la génesis, el desarro-
llo y la evolución seguida por este centro
a lo largo de sus ocho años de vida. Una
vez trazadas unas pequeñas pinceladas por
el contexto tudelano de la época en el cual
se enmarca el objeto de estudio, se nos
presentan los diferentes pasos seguidos
para establecer un centro de estas caracte-
rísticas. Hemos de decir que fue un esta-
blecimiento oficial, pero su financiación
era privada, puesto que provenía de los
fondos del legado del presbítero ilustrado
tudelano Manuel Castel Ruiz. En su testa-
mento delega su fortuna al Ayuntamiento
de Tudela y al Cabildo Catedralicio como
patronos vitalicios, para poner en marcha
en Tudela un colegio que llevara su apelli-
do, donde se formaran sus familiares y, en
general, los habitantes de la ciudad. En pri-
mer lugar, el Patronato Castel Ruiz inten-
ta crear nuevamente con los fondos del
presbítero, sin éxito, un Colegio de Jesui-
tas en alguno de los momentos en que fue-
ron restablecidos por Fernando VII. Más
tarde, se estableció un Seminario Conciliar,
que se suprime en 1838, y, ya en 1840,
comienza a funcionar un instituto de
segunda enseñanza en la ciudad, siendo el
primero que se puso en marcha en Nava-
rra. La repercusión de este centro no fue
la esperada, y el plan de estudios de 1850
lo suprime, al igual que otros institutos
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locales. En esta misma norma se abría la
posibilidad de que los institutos suprimi-
dos se convirtieran en Escuelas Especiales.
Y así fue, a pesar de las protestas de algu-
nos colectivos para evitar que se suprimie-
se el instituto de segunda enseñanza, y
sobre todo gracias a la influencia en la
política del gobierno de algunos persona-
jes vinculados a Tudela, como Fermín
Arteta, se consiguió la puesta en marcha
de una Escuela Especial Elemental de Agri-
cultura, cuya apertura solemne sería el día 1
de septiembre de 1851. Este centro estuvo
inicialmente agregado a la Universidad de
Zaragoza, y había nacido para impartir
formación técnica y práctica a jóvenes
cuyo destino profesional fuese la agricul-
tura. Más tarde estas escuelas dejarían de
estar vinculadas a los diferentes distritos
universitarios, y pasarían a contar con un
director en cada una de ellas. En el caso
de Tudela, el primer director y la figura
más importante dentro de la misma fue
Gerardo Morquecho, una persona que
revolucionaría la vida en el centro y 
que en su persona aunaba formación y expe-
riencia docente y directiva. A lo largo de
este capítulo se analiza en profundidad la
vida académica del centro. En este senti-
do, se hace referencia a su plan de estu-
dios, muy liviano, poco profesionalizador
y con escaso contenido práctico. De igual
modo, se hace un estudio de los profeso-
res con los que contó el centro, destacan-
do los conflictos suscitados entre ellos y
que causaron mucho daño a la escuela,
siendo uno de los motivos por los que
más tarde se suprimiría. Pero aun así, fue
un profesorado relevante para la época, y
muestra de ello es la extensa producción
bibliográfica de cada uno. El alumnado,
como no podía ser de otra manera, tam-
bién es objeto de análisis. Su número no
fue muy extenso, dada la escasa demanda
de estos estudios en Tudela, así como el
público rechazo que tuvieron por parte de
las fuerzas vivas de la ciudad.

Los principales problemas vinieron de
la mano de las complicadas relaciones
entre la dirección y la Junta Inspectora, la
cual, inicialmente, no estaba muy de acuer-
do con el establecimiento de este tipo de

centro, pero aun así, solicitó la ampliación
de los estudios en la escuela, aunque final-
mente no se conseguiría. Los cambios
legislativos que se producen en nuestro
país, unidos a los conflictos que se vivie-
ron en la escuela, y, sobre todo, tras la crea-
ción de la Escuela Central de Madrid en
1855, motivaron que en 1859, tras ocho años
de funcionamiento, la Escuela Elemental
de Agricultura de Tudela cerrara sus puer-
tas. En su lugar se creó un instituto local
de segunda enseñanza, en el que se aplica-
ron nuevamente las rentas de Castel Ruiz,
así como las cláusulas otorgadas por el
fundador.

La obra concluye con un anexo, en el
que se recoge el reglamento por el que se
crea el Colegio Castel Ruiz, Escuela de
Agricultura en Tudela, así como una gran
variedad de fuentes documentales y biblio-
gráficas que se han utilizado.

Esta obra supone una importante
aportación para tener un mejor conoci-
miento de los aspectos generales y locales
del desarrollo agronómico del siglo XIX,
así como los primeros pasos de la ense-
ñanza agrícola hasta su plena incardina-
ción en el sistema educativo. En este
estudio se combina perfectamente la visión
macroscópica con la microscópica, puesto
que es necesario hacer referencia a los
estudios agrícolas en España para intentar
conocer y comprender las razones para la
creación de estas Escuelas. A pesar de
todo, son todavía pocos los estudios que
se están realizando desde la óptica de la
Historia de la Educación, pero poco a
poco van apareciendo obras como la que
nos ocupa, que tratan de llenar ese vacío.
Son de destacar los diferentes cuadros y
tablas explicativas que aparecen en el
libro, facilitando la comprensión del lec-
tor y armonizando mucho mejor el dis-
curso pedagógico. Igualmente debemos
subrayar las fuentes utilizadas, exhaustivas
y de primera mano, principalmente de los
diferentes archivos consultados.

En definitiva, gracias a esta obra pode-
mos descubrir, a través del estudio en pro-
fundidad de la génesis, desarrollo y
evolución de la Escuela Elemental de Agri-
cultura de Tudela, lo que son las primeras
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enseñanzas técnicas de agricultura en
Navarra, que tan amplio desarrollo han
tenido.

FRANCISCO JOSÉ REBORDINOS
HERNANDO

CAMBI, Franco: Las pedagogías del siglo
XX, Madrid, Editorial Popular, 2006,
238 pp.

Franco Cambi reconstruye la compleja
y decisiva aventura de «las pedagogías del
siglo XX» desde dos ópticas complementa-
rias: una de tipo descriptivo, otra de carác-
ter interpretativo. Como explica el autor,
los dos niveles de investigación —si bien
distintos en su volumen— se encuentran
esencialmente integrados e integrables y
exigen una lectura del texto asimilativa 
y reflexiva al mismo tiempo, justamente
para poder comprender aquella aventura
compleja de ideas y de acciones, el signifi-
cado de época que ésta infiere y el cuadro
de conjunto de un saber culto también en
sus dispositivos emergentes de sentidos y
en sus estructuras innovadoras.

En el ámbito más reconstructivo —des-
criptivo—, el autor dispone cronológica-
mente los diferentes capítulos dedicados a
la primera y segunda mitad de siglo.

«La aventura de los métodos activos»
es el primer capítulo donde el autor nos
demuestra cómo la escuela experimenta
procesos de profundas y radicales transfor-
maciones en el siglo XX. Las «nuevas
escuelas» de Cecil Reddie, en Inglaterra;
los «Hogares de educación en el campo»
de Hermann Lietz, en Alemania; y la
«escuela serena» de Rosa Agazzi, en Italia,
entre otras, son lugares cuyo denominador
común se encuentra en el énfasis concedi-
do a la actividad del niño. En los Estados
Unidos, el experimento activista más ilus-
tre fue el que promovió Dewey en Chica-
go, pero unido a él empezaron a delinearse
al menos otras tres iniciativas muy signifi-
cativas: el método de proyectos de William
H. Kilpatrick, el Plan Dalton de Helen

Parkhurst y las célebres escuelas de Winnet-
ka, de Carleton W. Washburne. Sin olvidar
a los grandes maestros teóricos del activis-
mo como Decroly, Claparède, Ferrière y
M.ª Montessori, además de Dewey, que
también son tratados en este estudio.

«Las nuevas teorías pedagógicas: el idea-
lismo italiano» es el segundo capítulo, donde
el autor nos sitúa en los inicios del siglo XX,
para conocer cómo el debate sobre la reno-
vación de la escuela y el compromiso social
de la pedagogía provocaron una revisión
profunda de las teorías pedagógicas, así
como la formación de nuevas teorías capa-
ces de replantear la identidad y el papel, cul-
tural y político, de la pedagogía.

«Entre pragmatismo e instrumentalis-
mo» es el tercero, dedicado a «la pedago-
gía de John Dewey», el intelectual más
sensible al papel político de la pedagogía y
de la educación, vistas como claves-de-
cambio de una sociedad democrática. El
pensamiento pedagógico de Dewey se
difundió en todo el mundo y en todas par-
tes operó una profunda transformación,
alimentando debates y experimentaciones
y un regreso de la pedagogía al centro de
desarrollo cultural contemporáneo en los
diferentes países.

«Modelos de pedagogía marxista (1900-
1945)» es el cuarto capítulo donde el autor
examina los aspectos específicos de dicha
pedagogía: un vínculo «dialéctico» entre
educación y sociedad, un vínculo estrecho
entre educación y política, la importancia
del trabajo en la formación del hombre, el
valor de la formación íntegramente humana
y la oposición a toda forma de espontanei-
dad y de naturalidad ingenuas. Estas carac-
terísticas fundamentales se encuentran, aun
con posturas diferentes, en el fondo tam-
bién de las primeras etapas del marxismo
pedagógico del siglo XX.

En el capítulo quinto el autor aborda
«La pedagogía cristiana y el personalismo».
Las diferencias entre las diversas posiciones
pedagógicas inspiradas en el cristianismo
han sido bastante sensibles, articulándose en
un cúmulo de orientaciones que van desde
las posiciones más tradicionales y vincula-
das a una realidad todavía preindustrial de
la Italia del período tardío del siglo XIX,
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por ejemplo de un don Bosco, hasta las
abiertas a las experiencias del activismo de
un Manjón y de un Devaud; también se
reseñan las experiencias bastante articula-
das, en el propio interior del personalismo,
desde Förster hasta Mounier y las del
«desacuerdo» católico, vinculado tanto al
modernismo con Laberthonnière como a
la utopía comunitaria con la experiencia de
Nomadelfia.

En el capítulo sexto se examina el
vínculo: «Totalitarismos y educación». En
el siglo XX, el aspecto totalitario se pone
de relieve por la oposición a cualquier
forma de democracia y por su reproduc-
ción (ideológica y organizativa) mediante
una educación que anula los derechos y
las necesidades del individuo. Un modelo
de este tipo se encarnó en la política edu-
cativa del fascismo italiano y del nazismo
alemán, pero también en el comunismo
soviético.

«El auge científico de la pedagogía» es
el séptimo capítulo, en el que el autor nos
explica cómo la pedagogía se enriquece y
se renueva también en el plano teórico
mediante su auge ideológico, poniéndose
al servicio del niño o de las mujeres y rea-
lizando de esta manera nuevos modelos
pedagógicos con la contribución de las
filosofías, gracias al aporte de la ciencia, ya
sea como investigación experimental o
como reflexión epistemológica.

El octavo capítulo está dedicado a la
«Educación y pedagogía». Una de las
características más novedosas de la peda-
gogía del siglo XX está marcada por su
apertura a los problemas mundiales, a las
prácticas educativas y a las teorías pedagó-
gicas. Este proceso de innovación, como
destaca el autor, se manifestó sobre todo
en tres ámbitos de ampliación de la con-
ciencia pedagógica mediante: los estudios
antropológicos-culturales dedicados a las
prácticas educativas en culturas no occi-
dentales, las innovaciones pedagógicas en
los países en vías de desarrollo y las cam-
pañas de educación de los adultos aplican-
do modelos de concienciación.

«De la pedagogía a las ciencias de la
educación» es el capítulo noveno donde se
puede comprobar cómo, en el transcurso

de la segunda mitad del siglo XX, se impu-
so a nivel mundial una radical transforma-
ción de la pedagogía, que redefinió su
identidad, renovó sus límites y transfirió
el baricentro epistemológico. Fue éste un
pasaje reconocido por grandes pedagogos
y analizado por estudiosos de renombre
internacional como Clausse, Mialaret y
Visalberghi.

«Guerra fría y pedagogía» constituye
el capítulo décimo. La pedagogía en el
segundo período del siglo XX experimentó
un auge en la ideología, junto a una esencial
tendencia científica, mediante su reconstruc-
ción según el paradigma de las ciencias de
la educación. Como afirma el autor es la
«guerra fría» la que impone este vínculo
ideológico, con sus divisiones en concep-
ciones del mundo opuestas. La pedagogía,
como la filosofía y también las ciencias, se
alineó en aquellos años, se hizo intérprete
de las dos concepciones del mundo o de
las dos civilizaciones o ideologías que se
oponían radicalmente.

El capítulo undécimo recorre «La
pedagogía cognoscitiva: de Piaget a Gard-
ner». La pedagogía contemporánea debe a
Piaget una nueva concepción de la mente
infantil y el descubrimiento de sus estruc-
turas cognitivas. Tras las huellas de Piaget
siguen también Vygotsky y Bruner que
retoman, de manera crítica, algunos de los
principios fundamentales. En posiciones
más abiertas y críticas del cognitivismo se
sitúa Gardner, que teorizó sobre la exis-
tencia de inteligencias múltiples en el
hombre, estudió los modelos y los vincu-
ló a una pedagogía modular. Un ulterior
incremento en sentido cognoscitivo a la
educación vino de las teorías del currícu-
lo y de las tecnologías educativas, como
también de las investigaciones de psico-
pedagogos empeñados en el análisis del
trabajo escolar.

El capítulo duodécimos se centra en
«El 68: Crítica ideológica de la educación y
pedagogías radicales», ya que éstos fueron
los temas más relevantes del debate del 68
en torno a la educación, y alrededor de
tales temas se desarrollaron investigaciones
teóricas e históricas. En este clima de revi-
sión radical, de los procesos educativos y
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del saber pedagógico, vinieron afirmándo-
se algunos modelos alternativos. Fueron
significativas sobre todo las pedagogías de
la autogestión en Francia, con Georges
Lapassade en particular, o las de la deses-
colarización, en América Latina y luego en
Europa, con Ivan Illich y Paulo Freire;
como también en Italia la experiencia de
«contraescuela», representada por don
Lorenzo Milani. El 68 alimentó un amplio
movimiento en el campo educativo, que
incidió en la identidad de la pedagogía.

«La escuela desde el fin de la II Gue-
rra Mundial hasta nuestros días» es el capí-
tulo decimotercero, en el que podemos
comprobar cómo en los países industriali-
zados y socialmente más avanzados la
escuela se caracterizó por su énfasis en el
sentido social, por su papel en el desarro-
llo económico, por la función desarrollada
en el orden democrático y por las fuertes
tensiones reformadoras, también de mane-
ras bastante radicales, como las expresadas
en el 68.

«Mass media y educación» es el capí-
tulo decimocuarto. El advenimiento de la
industria cultural y de los «mass media»
provocó una auténtica revolución pedagó-
gica. El control y la organización de los
«mass media» se convirtió en una verda-
dera industria: una producción regulada
por las leyes de mercado que se vincula
cada vez más a la lógica económica, por
un lado, y a la ideología de los grupos
dominantes por el otro. Como reconoce
el autor, los «mass media» nos sitúan ante
un problema educativo todavía abierto,
aun afirmándose cada vez más como un
medio pedagógico imprescindible en el
mundo contemporáneo, con los cuales
deben contar las demás agencias educati-
vas, desde la familia hasta la escuela, para
realizar su posible uso educativo y una
mayor calidad educativa, evitando com-
portamientos más capaces de turbar a las
jóvenes generaciones.

«Epistemología pedagógica actual» es
el capítulo decimoquinto. La crisis de
identidad que invadió la pedagogía en los
años 60 fue la que determinó —en el dece-
nio sucesivo— una vuelta a la reflexión en
torno al estatuto lógico de la pedagogía

misma. Esto dio lugar a una rica produc-
ción de investigaciones epistemológicas
que, iniciadas en el ámbito anglosajón ya
en los años cincuenta, se vinieron articu-
lando en diversos frentes y según múltiples
modelos. Pero son especialmente cuatro:
analítico, estructuralista-crítico, dialéctico
y hermenéutico, los modelos más impor-
tantes, que destaca el autor, en torno a los
cuales se agruparon las investigaciones más
notables. A estos modelos se añade tam-
bién el metafísico, que fija estructuras y
valores de la pedagogía de manera universal
e invariable. De esta manera, la pedagogía
se convirtió en un saber más sofisticado,
más complejo pero también más elaborado
y más productivo.

En el último capítulo se analizan las
«Nuevas emergencias educativas» que sur-
gen desde los años ochenta hasta nuestros
días. En dicho período de tiempo la peda-
gogía se vio surcada por un cúmulo de
nuevas exigencias y de nuevas fórmulas
educativas. Tres en particular fueron rele-
vantes y todas ellas se debieron a las pro-
fundas transformaciones sociales y culturales
operadas en los decenios precedentes y que
de manera particular hicieron sentir su
urgencia en la pedagogía más reciente. El
primer fenómeno fue el del feminismo, el
segundo está vinculado a la emergencia del
problema ecológico y el tercero está liga-
do al crecimiento de etnias presentes en
los países desarrollados y a los problemas
multiculturales que tal presencia suscita.
A esto se uniría más tarde el problema de
la tercera edad, que surgió en estos años
como problema social y pedagógico.
Como explica el autor, todas estas emer-
gencias han transformado las connotacio-
nes sociales de la pedagogía, recolocándola
de manera novedosa en el ámbito de la
sociedad y enfatizando los aspectos socio-
lógicos (y políticos) de su saber.

Para entender el desenlace de «las peda-
gogías del siglo XX», Franco Cambi, desde
una perspectiva descriptiva, nos ha ofreci-
do, en dieciséis capítulos, una síntesis muy
completa de todos los acontecimientos que
influyeron en el desarrollo de la pedagogía.
Las teorías y las prácticas educativas se pue-
den comprender fácilmente con la ayuda de
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las fichas de diversos autores, que acom-
pañan al estudio, y que permiten al lector
conocer las obras fundamentales de los
grandes pensadores de la historia de la
educación.

Completan el estudio, desde una pers-
pectiva diferente pero complementaria, la
Introducción y el Epílogo, que han sido
presentados por Franco Cambi desde un
ámbito más interpretativo, con el fin de
reflexionar sobre el papel de la pedagogía
en el siglo XX y de recordar esta aventura
del siglo, determinando los elementos
innovadores de un lado y los problemas
radicales y abiertos del otro, de manera
que se puede conferir a este saber —la peda-
gogía— una imagen en movimiento proble-
mática, abierta, pero a la vez ajustada a los
nuevos instrumentos críticos del siglo XX.

Las pedagogías del siglo XX es un estu-
dio de gran interés para todos los peda-
gogos, profesores y demás personas
implicadas e interesadas en descubrir el
amplio mundo de la educación y especial-
mente el profundo sentido y significado
de la pedagogía.

LAURA SÁNCHEZ BLANCO

COMAS RUBÍ, Francesca: Els viatges peda-
gògics i la renovació educativa. Las
relacions de la JAE amb les Balears,
Palma de Mallorca, Edicions Docu-
menta Balear, 2007, 319 pp.

El año 2007, fecha en que se cumplen
cien años de la creación de la Junta de
Ampliación de Estudios, ha sido cierta-
mente fecundo en la recuperación de tex-
tos, en el hecho de que hayan aflorado
muchos e importantes libros, artículos,
monográficos, jornadas, congresos, por
todo lo ancho y largo de los centros espa-
ñoles de investigación, de historia, filoso-
fía, pedagogía, historia de la educación,
pensando y conmemorando el significado
de la JAE. Números monográficos como 
el de la Revista de Educación, encuentros
específicos de historiadores en Madrid,

Congreso Nacional de Historia de la
Educación en Guadalupe (Extremadura),
Conversaciones Pedagógicas (las II en
Salamanca), la Sociedad de Historia de la
Filosofía, alguna exposición particular, en
fin, todo un merecido torbellino de acti-
vidades de investigación y difusión en
torno a uno de los fenómenos científicos
más destacables de la España del siglo XX,
al menos en su primer tercio del siglo. La
Junta de Ampliación de Estudios es uno de
nuestros mejores exponentes de moderni-
zación científica y pedagógica, una intui-
ción de los institucionistas adelantada a su
tiempo, pero imprescindible para el con-
texto español de 1907 y años posteriores.

Bernat Sureda lo deja bien explicitado
en el prólogo de este libro, cuando anun-
cia la merecida valoración del esfuerzo de
la JAE, tanto como el mezquino olvido,
ocultamiento y postración a que fue some-
tida por la dictadura franquista. Si bien,
finalmente, todo lo que en nuestros días
entendemos como proceso de movilidad y
convergencia europea no hace sino confir-
mar la buena intuición política y científica
que tuvieron los promotores y gestores de
las muchas becas e iniciativas que condu-
jeron a muchos de nuestros jóvenes cientí-
ficos y pedagogos por los caminos de la
ciencia y la pedagogía europeas del primer
tercio de siglo. Aquella gran aventura de
descubrimiento de Europa, hoy por fortu-
na plenamente incorporada a la vida aca-
démica, científica de todos nosotros, y de
la gran mayoría de Europa, ha sido el mejor
aldabonazo para la necesaria moderniza-
ción de España.

De esto precisamente habla el magnífi-
co y documentado libro de la profesora
Comas Rubí, pero concretado al caso par-
ticular de las Baleares. La distribución de
la obra por parte de la autora es la siguien-
te. Primero estudia las relaciones entre las
pensiones pedagógicas de la JAE y las Islas
Baleares. Es decir, no aborda otras cuestio-
nes de orden científico que aporta la JAE,
sino que se centra desde el comienzo en el
apartado pedagógico. Fueron un total de
20 los maestros e inspectores pensionados
de Baleares (13 hombres y 7 mujeres), des-
tacando el año 1925 por el número de las
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pensiones concedidas, y siendo Francia,
Bélgica y Suiza los países más solicitados
para el viaje.

A continuación discrimina las pensiones
que se conceden a las Baleares por temas de
estudio, que fueron la organización educa-
tiva, las materias específicas y sus didácti-
cas, y la escuela activa. En este capítulo la
autora estudia con detenimiento y detalle
todas las actuaciones en el exterior por
parte de los becados baleares y sus impre-
siones de experiencias europeas.

Finalmente, la autora incursiona en la
reflexión sobre el peso que va a ocupar 
la JAE en el proceso de renovación pedagó-
gica en las Baleares. Es sin duda el capítulo
más interpretativo, el más original y creati-
vo, donde la autora realiza un ejercicio de
búsqueda de relaciones entre los procesos y
experiencias propias y las ideas que parecen
proceder del exterior, por la vía documen-
tada de las pensiones de la JAE.

La obra concluye con la presentación
de las bases documentales y bibliográficas
en que se apoya, así como en un laborioso
y agradecido índice onomástico, muy útil
para el lector, sin duda.

Son muy de agradecer estas monogra-
fías de precisión, de base, porque nos per-
miten obtener imágenes más fidedignas de
un proceso político científico que por for-
tuna no se queda en los despachos, sino
que se proyecta en áreas geográficas y cul-
turales concretas. En este caso es muy útil
para comprender la renovación pedagógica
en las Baleares, y en otras monografías
semejantes que será preciso concluir para
otras regiones y ámbitos del conjunto de
España. Por ello nuestra felicitación a la
autora, por el proyecto, la idea y su reali-
zación final, que nos parece ejemplar.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ

DEPAEPE, Marc: Vieja y nueva historia de la
educación, Barcelona, Octaedro, 2006.

Marc Depaepe es profesor de Historia de
la Educación de la Katholieke Universiteit
de Lovaina (Bélgica). Es, en la actualidad,

director de la subfacultad de Psicología y
Ciencias de la Educación y uno de los edi-
tores de la revista Paedagogica Historica.
International Journal of History of Educa-
tion, y ha presidido la International Stan-
ding Conference of the History of Education
(ISCHE) y la Belgian-Dutch Society for the
History of Education. Y entre sus principa-
les líneas de investigación se cuentan la
teoría y la metodología de la Historia de
la Educación, la historia de las Ciencias 
de la Educación y la Historia de la Educa-
ción en Bélgica y en el antiguo Congo
Belga durante la época contemporánea.

Vieja y nueva historia de la educación
es un compendio de ensayos y artículos
científicos publicados previamente, entre
1997 y 2006, en las revistas Histoire de l’É-
ducation, Historical Studies in Education/
Revue d’Histoire de l’Éducation, History
of Education Quarterly y European Re-
search Journal, alguno de los cuales en
colaboración con Frank Simon, coeditor
de la citada revista Paedagogica Histo-
rica, y Angelo Van Gorp, colaborador
científico de ambos en el mismo grupo de
investigación.

La finalidad de la obra es «presentar a
especialistas y estudiantes las evoluciones
historiográficas y las tendencias de la his-
toria de la educación, así como los debates
teóricos y metodológicos que tienen lugar
en este campo». Y punto de partida histo-
riográfico es el presentismo, es decir, que
son los propios historiadores los que cons-
truyen historias y esas historias, aunque no
se quiera, reciben automáticamente la
influencia del tiempo y del espacio presen-
tes. Es más, cada «sociedad posee sus pro-
pias normas generales y su régimen sobre
la verdad: indica los tipos de discurso que
deben considerarse verdaderos y genera
mecanismos para distinguirlos de los que
no lo son y asignarles valor. En la medida
en que el historiador de la educación logra
desenmascarar los poderes ocultos de esos
discursos, la historia de la educación
adquiere un valor crítico adicional desmi-
tificando las grandes, heroicas y a menudo
exageradas historias del discurso educati-
vo, de acuerdo con la fe modernista en el
progreso, no para ridiculizar a quienes le

506 RECENSIONES

© EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Hist. educ., 27, 2008, pp. 493-533



precedieron, su educación o sus ideales,
sino para demostrar que también ellos fue-
ron simples humanos que vivieron en un
contexto sociohistórico concreto del que
difícilmente podían abstraerse».

El libro aquí reseñado consta de cinco
capítulos, tantos como artículos reprodu-
cidos. El primero de ellos se titula «Entre
pedagogía e historia». En éste se ofrece una
panorámica del desarrollo de la Historia de
la Educación como disciplina académica,
de cómo, al comienzo, a fines del siglo
XIX, estuvo ligada al desarrollo de un
nuevo orden deontológico para los nuevos
profesores y, más adelante, en conflicto
con las florecientes tendencias y perspecti-
vas críticas de la educación que utilizaban
en sus investigaciones la Historia de la
Educación. El segundo capítulo, «La des-
mitificación del pasado educativo: una
labor interminable para la historia de la
educación», está dedicado a ejemplificar las
posibilidades de uso de la citada concep-
ción de la Historia de la Educación, «que
permitió dejar atrás ideas desfasadas, como
la interpretación triunfalista de la investi-
gación empírica como joya de la pedago-
gía académica, el deseo nostálgico de un
nuevo respeto hacia el profesor y las con-
cepciones simplistas de los efectos civili-
zadores de las escuelas». En el tercer
capítulo, fruto de la colaboración con los
mencionados investigadores, titulado «La
canonización de Ovide Decroly como
santo de la Educación Nueva», se trata el
proceso de mitificación del movimiento de
la Educación Nueva, particularmente la
figura del pedagogo belga, su origen y su
progresiva consolidación en los imagina-
rios colectivos y en los círculos académi-
cos, del paulatino distanciamiento de la
retórica pedagógica respecto a la realidad
de la educación. El cuarto capítulo, nomi-
nado «La relevancia práctica y profesional
de la investigación educativa y el conoci-
miento pedagógico desde la perspectiva
de la historia: reflexiones sobre el caso
belga en su contexto internacional», abor-
da in extenso paradojas de este último
tipo, circunscribiendo el estudio al área
geográfica indicada, para lo cual ha com-
binado las aportaciones de las investiga-
ciones de las Ciencias de la Educación

con las prácticas en las escuelas primarias,
argumentando que «los distintos sistemas
de conocimiento dentro de la disciplina de
la educación, como lo práctico y lo acadé-
mico, coinciden con sistemas de represen-
tación del conocimiento bien definidos, a
los que podríamos llamas discursos […]
característicos de determinados grupos de
especialistas, cada uno de los cuales […]
con su propia cultura y estructura en lo
relativo a comunicación». El quinto y últi-
mo capítulo, que lleva por título «Filoso-
fía e historia de la educación: ¿ha llegado
la hora de salvar la distancia entre ambas?»,
el autor se pregunta —y se responde— «hasta
qué punto la desmitificación de la historia
de la educación puede contribuir a salvar
la distancia, cada vez mayor, entre ésta y la
filosofía de la educación», para lo cual
ofrece un análisis de los puntos de desen-
cuentro e ideas para tender puentes que
ayuden a su confluencia o, al menos, fruc-
tífera colaboración.

Lo interesante y sugerente de los temas
abordados y el tratamiento de los mismos
hacen de Vieja y nueva historia de la edu-
cación una obra original y digna de ser
recomendada a docentes, investigadores y
alumnos de las facultades de Educación.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HUERTA

ESTEBAN ORTEGA, Joaquín (ed.): Cultura,
hermenéutica y educación, Valladolid,
Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes-CEINCE, 2008, 230 pp.

De la relación establecida por el Semi-
nario de Sociedad y Cultura Contemporá-
neas (SEMSOCU), de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes, con el Centro Inter-
nacional de la Cultura Escolar (CEINCE)
surge el presente denso libro, que inaugu-
ra la colección Seminarium, y aglutina una
serie de trabajos puestos en común en el 
I Seminario sobre Hermenéutica y Edu-
cación celebrado en CEINCE —Berlanga de
Duero, Soria—, en el que estudiosos e
investigadores de Brasil, España, Italia y
México, espoleados por el reto de tener
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que repensar la educación en estos tiem-
pos de cambio y mediante una metodolo-
gía de debate, consiguen concretar algunos
oportunos ejes de reflexión. El libro en
cuestión, en sus 230 páginas de abigarrada
caligrafía, circunstancia que enmaraña su
lectura, se dispone en cinco partes que
representan otros tantos temas tratados, de
los cuales el editor da breves pinceladas en
la hoja de presentación.

La parte I —«Ontología y epistemo-
logía hermenéutico-educativas»—, como
indica su título, se abre con la reconsidera-
ción estética del carácter epistemológico de
la hermenéutica para lo educativo, asunto
fundamental que la profesora Gramigna
borda, con metáforas de belleza, poéticas
etnográficas que ayudan a comprender el
mundo, sigue con la imposibilidad de
renunciar a la verdad lógica de la forma-
ción, que entiende Margiotta, más de una
docena de epígrafes labrados con primor de
orfebre cierto y luminoso, y se cierra con
la potencialidad que late en la noción de
circularidad hermenéutica para sustentar la
ineludible reflexividad educativa, un herma-
namiento natural, según Ortega Esteban.

En la parte II —«Formación e hibrida-
ción»—, se abordan tres debates sagitales
sobre la oportunidad hermenéutica para la
educación de conceptos esenciales de nues-
tra tradición cultural, como el de Bildung
en tiempos de hibridación; para Arenas-
Dolz no es éste el único lugar de la comu-
nicación en la formación, pues Valleriani
refiere la confluencia y convivencia de los
fragmentos «culturas en viaje» conforman-
do el llamado «cosmopolitismo policéntri-
co», y lo mismo sugiere Vilanou en su
condensado recorrido por las vías humanís-
ticas —paideia, studium, bildung— elogian-
do la memoria como a priori pedagógico.

La parte III —«Cultura, lenguaje y narra-
tividad educativa»—, a la sazón la más
amplia, se asienta sobre la necesidad de
recualificar la lectura desde la retórica y
desde la estética de la recepción para repren-
sar la experiencia educativa. La profesora
Amilburu retoma en su colaboración algu-
nos de los temas trabajados últimamente,
relacionados con un modo de entender la
educación como actividad interpretativa;

hermenéutica educativa que va desgranan-
do la italiana Vaccarili en su recorrido a
través de la literatura sugiriendo elaborar
un cosmopolitismo de los diversos contex-
tos culturales del planeta. Sin duda, a mi
modo de ver —y de leer—, el de Pablo G.
Castillo se antoja el capítulo más prove-
choso, en su genitivo doble juego de la lec-
tura que crea, vivifica y transforma al ser
humano, pero éste, lector también al uní-
sono, es creador de la propia lectura, por-
que se aventura, lee en soledad, fantasea,
siente y se emociona; escritor y lector
entretejen y musicalizan el texto como una
partitura que suena a música coral. Por
otro lado, Fabio H. Sousa, en su breve
aportación, reinterpreta, en una doble
corriente de flujo y reflujo, el pensamiento
dicotómico del filósofo de Éfeso a cuya
lectura se entrega con los ojos de Gadamer.

Tres son las colaboraciones que inte-
gran la parte IV —«Hermenéutica analógi-
ca de lo cotidiano y educación»—, a cargo
de profesores mexicanos (M. Beuchot, L. E.
Primero y Ana Ornelas), quienes desarro-
llan las implicaciones diversas de la coti-
dianidad, entendida como uno de los
fondos estructurantes de la experiencia
educativa, estudiada desde la perspectiva
limitar de la analogicidad hermenéutica, e
igualmente la V y última parte —«Herme-
néutica en aplicación»—, donde el profe-
sor Quintana hace una pequeña reflexión
de traza wittgensteiniana en torno a her-
menéutica y educación, el italiano Ravaglia
describe sobre todo procesos de herme-
néutica aplicada que son formas de la inco-
modidad juvenil y lógicas formativas, y la
investigadora del CSIC María G. Navarro
propone un análisis histórico y semántico
de las nociones innovación e innovación
tecnológica considerándolas retos y desa-
fíos no sólo para la educación sino también
para la investigación.

Todos ellos son temas que cruzan el
camino de este trabajo en el que se insiste
en los vínculos indisolubles entre el len-
guaje, con los condicionantes sociohistóri-
cos que implica, y el impulso ético de la
tarea educativa. Fruto de la puesta en
común de todos estos ejes de reflexión, del
debate interdisciplinar y desde las diferen-
tes perspectivas culturales fue tomando
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cuerpo la idea de crear una red de trabajo
e investigación, naciendo de este modo la
RIHE —Red Internacional de Hermenéutica
Educativa—, dinamizada por el profesor
Luis E. Primero Rivas desde la Universidad
Pedagógica Nacional de México, que alber-
ga a estudiosos de diferentes países compro-
metidos con el reto educativo desde la
urgencia humana de la lectura, la interpre-
tación y la comprensión.

El estilo de los vínculos establecidos
entre los coautores y la RIHE, el peculiar
desendurecimiento de las estrategias de tra-
bajo en común alejadas de los excesos insti-
tucionales y la absoluta disponibilidad a 
la colaboración han facilitado la tarea de
editar en un volumen las diferentes aporta-
ciones, convirtiendo el libro que ahora
recensionamos en la constatación de una
importante realidad, esto es, según el pare-
cer del editor, que, al margen de cierta
decepción o pesimismo que pesa sobre el
lastre burocratizador y de intereses dentro
de la academia, aún es posible alguna estra-
tegia mediadora y de resistencia. No sólo se
trata de algo posible sino de algo urgente y
prioritario. El pensamiento hermenéutico
encarna de manera narrativa la implicación
ontológica y epistemológica de la reflexivi-
dad y de los hábitos sinceros de quienes
dejan de tener miedo a los diferentes conta-
gios que proponen las múltiples biografías
con las que interactuamos hoy día. «No
será posible repensar la educación —pro-
nostica el editor— si no penetra en el sutil
adormecimiento de la institución, y de
manera decidida, la modificación sincera del
trabajo intelectual».

PABLO CELADA PERANDONES

FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel: Educar
en valores. Formar ciudadanos. Vieja y
nueva educación, Biblioteca Nueva,
Madrid, 2007, 377 pp.

En la presente obra, Fernández Soria,
catedrático de Teoría e Historia de la Edu-
cación de la Universidad de Valencia, nos

muestra su fidelidad y arduo trabajo con
respecto a una de sus líneas de investiga-
ción. En este caso, el estudio de la educa-
ción moral en el pensamiento pedagógico
español contemporáneo.

A través de sus páginas examina cómo
se contempla y entiende la educación
moral desde la época ilustrada hasta 1936,
situando al lector en la polémica entonces
existente, y extensible hasta hoy, de la
bipolaridad educativa de los siglos XIX y
XX español, concretamente en lo que al
pensamiento moral se refiere.

Según el autor, este estudio forma parte
de una investigación más amplia que con-
templa la configuración conceptual y teóri-
ca de la educación moral en el pensamiento
clásico contemporáneo, la concreción polí-
tica y pedagógica de la educación moral en
Europa y el desarrollo de la concepción
española de la educación moral en la prác-
tica escolar.

A lo largo de la obra queda patente y
se constata la preocupación histórica que
ha supuesto a lo largo de intensos años,
llenos de cambios sociales y políticos, la
educación moral. Un tema que sigue con-
servando esa inquietud e interés en la
actualidad siendo objeto de un constante y
controvertido debate. Así lo ponen de
manifiesto la abundante literatura pedagó-
gica que hay sobre el tema o la atención
que se le dedica al mismo en diferentes
medios científicos, sociales y culturales.

El autor nos presenta su investigación
desde dos ángulos de observación. El pri-
mero, los modos de entender la educación
moral a través de un análisis pedagógico,
ideológico y político, estableciéndose para-
lelamente un claro debate entre la educa-
ción moral laica y la educación moral
religiosa. Y el segundo, los procedimientos
y técnicas más idóneas para la enseñanza
moral desde ambas posturas.

Mediante este análisis y examen histó-
rico-educativo, el autor nos acerca y aclara
paulatinamente, a través de sus siete capí-
tulos, la pugna existente entre lo que él
llama la nueva moral, refiriéndose a la
moral laica, y la vieja moral, que la identi-
fica con la moral católica.

Uno de sus objetivos básicos es escla-
recer las diferencias que hay entre esa
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nueva y vieja moral. Los diversos plantea-
mientos expuestos a lo largo de la obra
permiten valorar a qué nivel son sustancia-
les esas diferencias entre una y otra con-
cepción de la educación moral: el sentido,
el fundamento y algunos de los procedi-
mientos utilizados por parte de una y otra
postura.

A través de un estilo explicativo, des-
criptivo y en bastantes ocasiones compara-
tivo el autor envuelve al lector y le hace
partícipe de ese debate entre ambas postu-
ras encontradas, y le permite, al mismo
tiempo, reflexionar en torno al tema que
se expone en esta investigación.

Se trata, en definitiva, de un análisis his-
tórico-educativo riguroso que favorece la
reflexión moral y contribuye a esclarecer
y saber más acerca de este tema tan pro-
visto de polémica, desde ayer hasta hoy.

NOELIA PIZARRO JUÁREZ

FLORENSA PARÉS, Joan: P. Jacint Feliu i
Utzet (1787-1867), protagonista de la
restauració de l’Escola Pia a Espanya,
Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana,
2007.

Es bien sabido que la Escuela Pía vivió
en España uno de los momentos más cru-
ciales de su historia durante los años de
supresión y exclaustración, derivados 
de las leyes de 1835 y 1836, conocidos ordi-
nariamente por las disposiciones desamor-
tizadoras del ministro Mendizábal. Ahora
bien, el primero de marzo de 1845 una ley
del Estado aprobada por las Cortes espa-
ñolas volvía a los escolapios a la vida
pública. El secretario de la comunidad de
Mataró no había anotado nada en su libro
hasta que en el año 1845 pudo estampar con
letra grande un alegre y triunfante Post
fata, surrexit, después de la destrucción, la
resurrección. Así pues, la Escuela Pía no
había muerto, a pesar del largo período de
hibernación. En este nuevo contexto surge
la figura del mataronés Jacint Feliu i Utzet
(1787-1867) que hacía años que residía fuera

de Cataluña y que retornó el año 1845 como
provincial para asumir al año siguiente el
cargo de comisario apostólico para toda
España según designación de la Santa Sede.
Nos encontramos, pues, ante un personaje
con una trayectoria un tanto romántica
que ha merecido esta excelente monografía
del padre Joan Florensa —responsable del
Archivo de la Escuela Pía de Cataluña—
que obtuvo un accésit en la edición del
año 2006 del Premio Iluro, que convoca
anualmente la Caja de Ahorros Laietana
de Mataró.

Hay que decir que el P. Jacint Feliu i
Utzet tenía una fuerte personalidad, era un
hombre de estudio, un religioso que, con
humildad y silencio, activó la orden cala-
sancia en unos momentos difíciles en que
la sociedad demandaba abrir nuevos cami-
nos. Nació en Mataró el 13 de diciembre 
de 1787, donde fue alumno de la Escuela
Pía de Santa Ana, muy cerca de su domi-
cilio familiar. Ahora bien, su vida transcu-
rrió lejos de su ciudad nativa, de manera
que su itinerario personal coincide con el
tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen,
manifestando las inestabilidades de una
sociedad que acabaría por aceptar —no sin
reticencias y violencias— el régimen liberal.
De hecho, el P. Feliu —hijo de un artesano,
que pronto comprendió la importancia de
llevar cuentas contables, leer y redactar car-
tas, entender el sistema de medidas y las
monedas de la época— consiguió el encaje
de la Escuela Pía en la sociedad liberal
moderada y pactó con el Gobierno para
convertir a los escolapios en buenos cola-
boradores de las políticas educativas libe-
rales. Y ello cuando España vivía los
episodios de la guerra carlista, que también
afectó la vida del P. Feliu, que fue profe-
sor de Matemáticas en diferentes Acade-
mias militares (Palma de Mallorca, Gandía,
Valencia, Segovia) en un momento en que
se gestaba en España el nacimiento y con-
solidación del nuevo ejército liberal, que
dominaría durante más de un siglo la vida
del país.

Tanto es así que los manuales del P.
Feliu se convirtieron en los libros de texto
de las academias militares, situación que
se prolongó durante más de veinte años.
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Además, al tratarse de un personaje de
gran prestigio, fue uno de los tres profeso-
res que pactó la rendición del Alcázar de
Segovia el año 1837 ante oficiales carlistas.
Conviene recordar que fue en la Academia
Militar de Segovia donde el P. Feliu se
forjó en el conocimiento de las ciencias,
dando a conocer su personalidad tolerante
y abierta. Allí debió tratar a las personas
—militares principalmente— que lo pro-
pusieron para que accediera a dirigir la
Escuela Pía española. En última instancia,
el P. Feliu —que también fue profesor en
diferentes colegios calasancios— intentó
modernizar la enseñanza de la Escuela Pía,
con el fomento del estudio de las matemá-
ticas y de las ciencias naturales desde el
convencimiento de que a los nuevos tiem-
pos correspondía también un nuevo currí-
culum escolar.

Con todo, el año 1845 representa una
ruptura en la vida del P. Feliu que abando-
na los cuarteles para dedicarse a la vida de
los colegios escolapios, justamente cuando
la Escuela Pía acababa de ser restaurada y
las leyes desamortizadoras quedaban anu-
ladas para los escolapios. Durante veinte
años, entre 1846 y 1866, el P. Feliu actuó
como comisario político apostólico de la
Escuela Pía en un contexto que era favora-
ble: mantenía vínculos con los diputados
liberales, estaba bien visto por el Gobier-
no y aceptado como interlocutor entre el
Estado y los religiosos suprimidos. El
gesto de los escolapios al dialogar con los
liberales quería decir que las cosas habían
cambiado desde 1835, si bien durante el
período entre 1835 y 1845 se perdieron
varios colegios. A pesar de ello, todavía
quedaban fuerzas para rehacer la vida
escolar, aunque ahora los colegios debían
organizarse según las leyes del Estado. El
P. Feliu tenía bien presente que la restau-
ración había sido posible porque la Escue-
la Pía —fundada por San José de Calasanz
en el otoño de 1597— había renunciado a
su autonomía en materia de enseñanza y
aceptó sujetarse a las disposiciones del Esta-
do, lo cual comportaba cambiar muchas
cosas de las que tradicionalmente se habían
hecho en los colegios. Si antes se había pac-
tado o acordado con los ayuntamientos las

fundaciones de los colegios a fin de garan-
tizar la gratuidad de las escuelas, ahora se
imponía pactar con el Estado para asegu-
rar la continuidad de los establecimientos
pedagógicos existentes y poder abrir nue-
vos colegios.

Igualmente se había de mudar la men-
talidad pedagógica ya que si hasta enton-
ces las humanidades, con el latín en lugar
preferente, garantizaban el éxito de la for-
mación ahora las matemáticas y las cien-
cias pasaban a ocupar la mayor parte del
horario escolar y de las preocupaciones de
los alumnos. Además, una de las noveda-
des de las disposiciones del P. Feliu fue la
división de la primaria en dos aulas con
maestro propio para cada una de ellas, no
permitiendo que esta enseñanza se impar-
tiera en aulas unitarias como hicieron la
casi totalidad de escuelas hasta bien entra-
do el siglo XX. Paralelamente se modificó
la enseñanza secundaria que se estructuró
a partir de asignaturas, de manera que el P.
Feliu también publicó manuales de mate-
máticas que se utilizaban en los colegios
escolapios.

No puede sorprender, pues, que al
lema escolapio clásico de Piedad y Letras
(es decir, ser virtuosos y sabios) se añadiera
en aquellas décadas la dimensión social, a
fin de responder a las necesidades que la
sociedad demandaba. Tampoco se puede
olvidar que los escolapios manifestaron
una actitud progresista con relación a la
enseñanza, hasta el punto de que fue en
Mataró donde los escolapios introdujeron
la pizarra mural que tantas veces hemos
utilizado. Resulta lógico, por consiguiente,
que el P. Feliu —uno de los mejores mate-
máticos de su tiempo— optase por una
propuesta pedagógica renovada no basada
en el latín y las humanidades que hasta
entonces habían sido la columna vertebral
de la enseñanza escolapia. Fue así como el
P. Feliu se decantó por la enseñanza de las
matemáticas y de las ciencias que los
gobiernos liberales reclamaban para la for-
mación de una emergente sociedad indus-
trial y comercial. El latín y la formación
humanística no encajaban del todo bien en
aquel siglo XIX de progresos científicos 
y técnicos, de modo que se exigía una
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enseñanza que respondiese a las necesida-
des e intereses de una burguesía en ascen-
so. Bien mirado, el P. Feliu quería elevar el
nivel cultural de los escolapios con el obje-
tivo que se pusiesen a la altura del profe-
sorado laico en cuestiones científicas. Uno
de los alumnos que acreditaron esta línea de
actuación fue el P. Blas Aínsa, que fue el
iniciador de los observatorios meteoroló-
gicos en los colegios escolapios españoles
que también abrieron museos de ciencias
naturales. Sin embargo, el P. Feliu era
consciente de que la restauración había sido
posible porque la Escuela Pía había renun-
ciado a su autonomía en materia de ense-
ñanza y aceptó el nuevo orden legal de
signo liberal. También su plan de estudios
de 1848 diseñado para la preparación de
escolapios observa esta nueva orientación
basada en el principio que las ciencias tam-
bién forman, sin negar el papel del latín y
de las humanidades que pasaban a ocupar
un segundo término. En realidad, el P.
Feliu —que el año 1864 se retiró a Barce-
lona, ciudad en la que murió tres años des-
pués— siempre permaneció en su lugar y
cumplió la misión que la Iglesia le había
encomendado: devolver la normalización a
la Escuela Pía, adecuándola a las necesida-
des de los nuevos tiempos.

Lógicamente en una biografía como la
que nos ocupa aparecen otros aspectos de
relevancia. Podemos destacar, por ejemplo,
la expansión de la Escuela Pía en Cuba a
consecuencia de la Real orden de 26 de
noviembre de 1852 en que la reina Isabel II
determinaba que los escolapios fundasen
colegios en aquella isla que formaba parte
de la Corona española. Así la Escuela Pía era
escogida como un instrumento del Estado
para extender el sistema de enseñanza libe-
ral a las tierras de ultramar. Mientras que el
colegio de los jesuitas que volvía a funcio-
nar en La Habana estaba destinado a la for-
mación de los hijos de las clases altas, a los
escolapios se les asignaba un campo de
actuación mucho más popular. Poco des-
pués, la reina Isabel II aprobaba el año 1864
el Instituto de las Hijas de María Religiosas
Escolapias —promovido por Paula Montalt
(1799-1889)—, en un proceso en que el 
P. Feliu tuvo un papel capital.

Antes de concluir la recensión de este
libro —una obra esencial para conocer la
pedagogía escolapia en su proceso de adap-
tación a la sociedad liberal— conviene aña-
dir que incluye una cronología, diversos
apéndices documentales, la descripción de
la biblioteca científica del P. Feliu y una
relación de sus obras impresas. En conjun-
to, podemos decir que se trata de un mag-
nífico libro, bien editado e ilustrado, que
honra la memoria pedagógica de la Escue-
la Pía que constituye un referente ineludi-
ble de nuestra tradición educativa.

CONRAD VILANOU I TORRANO

FUNDACIÓN SOCIEDAD PROTECTORA DE
LOS NIÑOS: Boletín de la Sociedad
Protectora de los Niños. Año 1881, Pró-
logo de José Luis Aymat Escalada (pre-
sidente de la Fundación) edición facsímil
[s. l.] 2008.

Para los historiadores de la educación
en su perspectiva social nos resulta fami-
liar, como tema de trabajo, la relación entre
beneficencia y educación cuando aquélla
tiene como sujeto receptor a la infancia.
Hoy nuestra atención se centra en el tes-
timonio que nos ofrece la Fundación
«Sociedad Protectora de los Niños» —con-
tinuadora de la primitiva institución—, a
través de la edición de los 12 números del
Boletín de la Sociedad Protectora de los
Niños, correspondientes al año 1881 (año en
que inició su andadura). Considera su
actual presidente que esta edición supone
«una actuación valiosa e importante para
su conocimiento público y social». El
Boletín recoge la labor desarrollada por
dicha Sociedad Protectora durante el año
1881, así como «las recomendaciones que
desde el mismo se hacía a las madres y a la
sociedad en relación con el cuidado y aten-
ción de los niños y niñas».

Quizá para valorar la importancia de
este Boletín como fuente documental para
la historia de la educación de la infancia
desamparada convenga recordar que Pedro
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Alcántara García colaboró, como conseje-
ro y secretario general de la institución,
con sus fundadores (D. Julio Vizcarrondo
y Coronado y D. Cristóbal Colón de la
Cerda, duque de Veragua) desde sus oríge-
nes, que datan de 1878. A través de las
páginas, ahora reeditadas, podemos cono-
cer su programa, su Consejo de Patronos,
la Comisión Ejecutiva, los estatutos por
los que se rige, el reglamento de la Comi-
sión ejecutiva, las bases para la organi-
zación y régimen de las Juntas delegadas,
los servicios prestados por la Sociedad y los
niños a los que socorre, los premios que
otorga, las actuaciones de la Comisión
delegada con los niños del presidio de
mujeres, de Alcalá, la apertura de dos
escuelas en el mismo penal, las crónicas de
casos concretos, que, para ejemplo, para
remover las conciencias o como aviso de
futuros males, si no se corrigen situaciones
existentes, se incluyen en el Boletín. Igual-
mente conoceremos el establecimiento del
departamento de «niños perdidos», el papel
protector que los reyes jugaron en el fun-
cionamiento de la institución, el apoyo que
le prestaron las Sociedades Económicas de
Amigos del País en la creación de seccio-
nes delegadas en provincias, datos sobre
instituciones educativas como las Escuelas
Pías —como un catálogo de las provincias
y colegios de toda la Orden de Clérigos
regulares pobres de la Madre de Dios, de
las Escuelas Pías, correspondiente a Italia,
España y Alemania, haciendo referencia
también al número de religiosos y discípu-
los con que contaban—, los trabajos de la
Económica Matritense en pro de la funda-
ción de un Establecimiento nacional de
enseñanza para los niños lisiados…

Pero si interés tienen los datos que la
sección oficial, así como la de crónicas y
noticias nos aportan, tanto sobre la propia
Sociedad Protectora de los Niños como
sobre otras instituciones, contribuyendo a
mejorar el conocimiento de las mismas, pre-
cisando su análisis cuantitativo, no es menos
importante su contribución al conocimien-
to de las mentalidades sociales aportando
datos sobre las imágenes mentales que la
sociedad del último tercio del siglo XIX
tenía acerca de los niños desamparados, las

lacras sociales que potenciaban su estado o
situación, las actitudes de los diversos
colectivos hacia los mismos, las soluciones
que se aportaban para remediar tales situa-
ciones, los móviles que les impulsaban, etc.

R. CLARA REVUELTA GUERRERO

GONZÁLEZ MIRANDA, Sergio: Chilenizan-
do a Tunupa. La escuela pública en el
Tarapacá andino, 1880-1990, Santiago de
Chile, Centro de Investigaciones Diego
Barros Arana, 2003, 292 pp.

A veces llegan a nuestras manos con
cierto retraso obras histórico-educativas
que proponen reflexiones frescas sobre
cuestiones que pueden parecer menores si
las comparamos con temáticas mayores, al
menos pretendidamente más importantes.
Pero también sabemos que día a día la
narración explicativa y genética de lo más
olvidado, secundario o colateral encuentra
espacios de reflexión y huecos desde ayu-
dar a mejorar el conocimiento histórico y
la explicación de un problema educativo.

Éste es el caso que aquí nos ocupa, el
estudio histórico de la implantación de la
escuela, del sistema nacional de educación
chileno en un contexto indígena como el
de los Andes de Chile, en el Tarapacá, en
lo fundamental en torno a la etnia aymara.

El autor de esta monografía, Sergio
González Miranda, con extensa trayectoria
investigadora en diferentes organismos y
universidades del sur de América, intelec-
tualmente más próximo a la sociología que
a la historia, pero basculando entre ambas,
ha publicado otros trabajos antes de sacar
a la luz el que comentamos. Así, entre
otros, El aymara de la provincia de Iqui-
que (1990), Educación y pueblo aymara
(2000), Hombres y mujeres de la Pampa.
Tarapacá en el ciclo de expansión del sali-
tre (2002). Lo que nos permite colegir que
este libro representa una sedimentación y
presentación ordenada de una línea madu-
ra de investigación que va ofreciendo con
fecundidad aportaciones de gran interés.
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El título del libro, como indica el
mismo autor, Chilenizando a Tunupa, es
una forma irónica de ilustrar el intento de
la escuela fiscal primaria por tratar de civi-
lizar una región con población indígena
que, por casualidad histórica, es la única
en Chile que lleva el nombre de un dios:
Tarapacá, conocido también como Tinupa-
Tarapacá.

A través de las teorías de Bourdieu y
Passeron el autor trata de comprender el
proceso de inculcación de la cultura nacio-
nal chilena, por parte de los maestros, en
una zona que es preciso chilenizar como
sinónimo de civilizar. Ello siempre bajo la
doble combinación de la violencia simbó-
lica y la real.

De tal manera que la estructura del libro
es la que sigue. «Del refugio a la globaliza-
ción»; «La escuela pública en los valles
andinos»; «La inflexión de los años cin-
cuenta en la educación rural de Tarapacá»;
«La labor docente de los maestros norma-
listas en el mundo andino de la provincia
de Iquique antes de la reforma educacional
de 1965»; «Maestros rurales de la provincia
de Arica en el contexto de las reformas edu-
cacionales de 1965 y 1990»; «Las reformas
educacionales del régimen militar»; «La
reforma educacional de los años noventa»;
y para concluir, «Gobernar y educar», así
como «Violencia simbólica y estructural en
los Andes de Tarapacá: una reflexión teóri-
ca». Todo lo cual se completa con abundan-
te aparato bibliográfico y gráfico, siempre
desde una lectura sociohistórica.

Es de enorme importancia considerar,
sobre todo desde la perspectiva aymara,
una cultura carente en su historia de escri-
tura, pero riquísima en elementos simbóli-
cos, el peso de la presencia de símbolos 
de la nueva cultura chilenizadora que se
implanta en esta región andina. Los sím-
bolos escolares y educativos del naciente
Estado chileno que emerge de los procesos
de emancipación, representados en objetos,
espacios, lugares, edificios, construcciones,
personas, en este caso nuevos para la cul-
tura indígena, van a desplazar sin contem-
plación alguna, es decir, por imposición
real impuesta, y poco después por sustitu-
ción simbólica, a las formas educativas y a
los símbolos propios de la cultura aymara.

La escuela como institución se erige
aquí en un espacio de modelación, de
construcción nacional, pero no de carácter
intercultural, sino imposición y dominio
de una cultura, la propia del Estado chile-
no. El ejemplo que se nos muestra sobre
Tunupa en el siglo XX es altamente revela-
dor, y desde luego bien construido desde
las ya citadas tesis de Bourdieu.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ

GUEREÑA, Jean-Louis: Sociabilidad, cul-
tura y educación en Asturias bajo la
Restauración (1875-1900), Oviedo, Real
Instituto de Estudios Asturianos, 2005,
430 pp.

No da tiempo. Sencillamente no da
tiempo a dar noticia, a comentar, a dejar
constancia de todo lo importante que se
publica a lo largo de un año en nuestro
ámbito de investigación histórico-educati-
va. Eso es lo que ocurre con libros, mono-
grafías y trabajos que casi sin darnos
cuenta se nos quedan un poco atrás, en el
regajo, o en la cuneta. Cuando además esto
sucede con investigadores tan fecundos y
sugerentes como Jean-Louis Guereña, sim-
plemente da rabia. Y esto es lo que nos
ocurre con esta atractiva obra situada en la
primera parte de la Restauración, en el
último cuarto del siglo XIX. El lugar y
espacio de referencia, Asturias, por enton-
ces en fase emergente de industrialización
y producción minera, y al mismo tiem-
po de construcción de formas y espacios
de encuentro de diversas clases sociales,
cada cual con sus respectivos espacios de
sociabilidad.

Guereña es reconocido entre nosotros
como uno de los historiadores que mejor
ha cultivado la historia social, la historia
de la educación popular, la historia de la
educación en muchas de sus manifestacio-
nes y perfiles. Nadie va a descubrir ahora
al director del CIREMIA en la Universidad
François Rabelais de Tours. Pero es intere-
sante, sin embargo, reservar una mención
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a esta interesante obra sobre la sociabili-
dad asturiana de fines del siglo XIX y sus
manifestaciones culturales y educativas.

Parte en su análisis del concepto de
sociabilidad que acota hace unas décadas
el historiador francés Maurice Agulhon,
para concretar la plantilla de trabajo al
caso asturiano. Entiende por sociabilidad
los sistemas de relaciones que establecen los
individuos entre sí o que les reúnen 
en grupos más o menos naturales, más o
menos forzosos, más o menos estables,
más o menos numerosos. La sociabilidad
es una categoría histórica bien asentada ya
entre nosotros, y nos permite establecer
conexiones lógicas, y a veces fáciles, con
expresiones culturales y educativas más o
menos permanentes.

Jean Louis Guereña aplica con buen
criterio la noción de sociabilidad al espa-
cio geográfico y cultural de Asturias de
fines del XIX, y lo plasma en su obra en
dos partes bien definidas. La primera de
ellas reflexiona sobre el espacio asociativo
en la Asturias de la Restauración, las for-
mas de sociabilidad popular, el espacio
mutualista y los orfeones socialistas. La
segunda se concentra en la Universidad de
Oviedo, desde donde tiende una aproxi-
mación al profesorado de la Universidad,
se detiene en la figura emblemática de
Leopoldo Alas Clarín, y se concentra aún
más en la famosa Extensión Universitaria
Ovetense, analizando el compromiso cier-
to de Clarín en la Extensión Universita-
ria, iniciada y alimentada por Buylla
durante años.

La figura de Clarín, y el mismo mo-
vimiento de Extensión Universitaria, de
indudables vínculos institucionistas, es
tema más conocido, pero hasta ahora bas-
tante disperso en su presentación, por lo
que agradecemos esta presentación ordena-
da y muy bien documentada. Igualmente es
de interés lo relativo a la aproximación
sociológica al profesorado de la Universi-
dad de Oviedo, capítulo que enriquece esta
línea de lectura sobre los cuerpos de cate-
dráticos que Villacorta, Viñao y Guereña
ya vienen cultivando desde hace años. Bas-
tante menos conocidas son las propuestas
de análisis sobre las formas de educación

popular, los orfeones obreros, los ateneos
y casinos obreros.

Quienes cultivamos de vez en cuando
esta línea de investigación estamos cierta-
mente muy agradecidos, porque así se nos
permite establecer indudables nexos com-
parativos. El mundo de la sociabilidad
informal, de las tabernas, la calle, las socie-
dades cooperativas, las sociedades de soco-
rros mutuos son un grato caldo de cultivo
de la sociabilidad, la cultura y la educación
popular. Claro está que la sociabilidad bur-
guesa, sus propias expresiones de distrac-
ción y recreo, de música y cultura, de
conferencias y teatro, también y sobre
todo de cultivo de relaciones interpersona-
les de clase social, y a veces de interclases,
merece su propio espacio en este libro.

La guinda de lo que leemos nos la
garantiza el excelente aparato documental
que se maneja, de bibliografía y de fuentes
inéditas o impresas, de hemeroteca y memo-
rias, de libros de actas y partituras musica-
les. Una gloria, la verdad. Los índices de
cuadros, el onomástico y el topográfico de
Asturias hacen de este trabajo de investiga-
ción una visita y lectura obligada para estu-
dios de historia social, de sociabilidad obrera
y popular, pero no sólo de Asturias, sino de
la España de la Restauración.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ

GUEREÑA, Jean-Louis (ed.): Image et Trans-
mission des Savoirs dans les Mondes
Hispaniques et Hispano-Américains,
Tours, Presses Universitaires François-
Rabelais, 2007, 707 pp.

El CIREMIA, de la mano del profesor
Guereña, continúa su intensa labor inves-
tigadora en el campo de la historia de la
educación y de la cultura, sobre el espacio
geográfico iberoamericano, como se puede
comprobar a través de la «Série Études
Hispaniques» que ya tiene en catálogo el
número 20 de su colección. El que tene-
mos el gusto de presentar corresponde al
volumen XIX de la referida serie.
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Casi la totalidad de la serie se nutre (o
expresa) de las ponencias presentadas y
debatidas en los ya clásicos Coloquios del
CIREMIA por los que hemos ido pasando 
(y seguimos haciéndolo), la mayor parte 
de los investigadores españoles, franceses 
e iberoamericanos sensibilizados con la
«reconstrucción» historiográfica del pasa-
do cultural y educativo de la geografía cul-
tural latinoamericana en un esfuerzo de
unión científica en una comunidad que
tienda puentes de colaboración, compren-
sión, solidaridad y entendimiento a ambos
lados del Atlántico.

El tema central del Coloquio y del
volumen que tenemos en nuestras manos
sería la relación entre la imagen y el cono-
cimiento; es decir, interpretar la imagen, la
ilustración, los grabados, etc., como ins-
trumentos o métodos didácticos de trans-
misión de saberes a lo largo de la historia.

Las cincuenta y cuatro aportaciones
recogidas en el libro se agrupan en cuatro
rúbricas que pasamos a referir y concretar
por su interés científico. Una primera sobre
«Representaciones y lugares de memoria»
que incluye, por orden cronológico, los
siguientes estudios: «La société andalouse
au XVIe siècle d’après les dessins d’EneaVi-
co, de Weiditz et d’Hoefnagel» (Catherine
Gaignard); «Les représentations iconogra-
phiques de Lima et du Pérou et leer place
dans l’Empire espagnol colonial» (Karine
Périssat); «Los medios y el mensaje educa-
ción y asimilación en la Nueva España»
(Pilar Gonzalbo Aizpuru); «Le milieu 
carcéral: images et réalités en Espagne au
XVIIIe siècle» (Christine Benavides); «Image,
pouvoir, éducation: Goya au service du
Real Instituto Militar Pestalozziano de
Madrid (1806-1808)» (Jacques Terrasa);
«Burguesía e imagen en la transición del
Antiguo Régimen en Cataluña» (Enric
Olivé-Serret); «Représentations iconogra-
phiques de la première guerre carliste (1833-
1840)» (Sophie Firmino); «La symbolique
républicaine espagnole: aux sources» (Marie-
Angèle Orobon); «L’état chilien et la cons-
truction de l’image patriote» (Cyril Carret);
«Images de la communauté allemainde-
chilienne dans l’annuaire en images de Josef
Ivens (1888-1889)» (Anne-Marie Brenot); «La

oligarquía liberal ecuatoriana y su represen-
tación: la Exposición Universal de 1900»
(Emmanuelle Sinardet); «Imagen piadosa en
la plástica funeraria española (1870-1936)»
(Carmen Bermejo Lorenzo); «Imagen devo-
ta: educación y resistencia. Barbastro, 1936»
(Jean-Marie Flores); «La fotografía en la
Escuela Internacional de Arqueología y
Etnología Americanas (1910-1923)» (Elisa
Lozano Álvarez); «La pintura callejera en
Santiago de Chile: imagen de una libertad
bajo palabra» (Valérie Joubert); «Du peso à
l’euro: petite histoire de la monnaie en
Espagne» (Paulo Amblat).

El segundo bloque de ponencias se
titula «Del manuscrito al libro. Simbología
y emblemas» e incluye los siguientes tex-
tos y autores: «Une symbolique du pouvoir
royal: les miniatures du Códice Rico des
Cantigas de Santa María d’Alphonso X»
(Ghislaine Fournés); «La Dança de los peca-
dos de Diego Sánchez de Badajoz. Explo-
tación del soporte visual en la difusión de
la doctrina católica por el teatro» (Teresa
Rodríguez Saintier); «Iconología y educa-
ción: notas sobre las representaciones ico-
nográficas de la educación y otros términos
afines» (Antonio Viñao Frago); «Símbolo y
memoria cultural» (Víctor Manuel Pineda);
«Les images du corps dans les traités médi-
caux espagnols de la fin du XVe au XVIIe

siècle» (Christine Orobitg); «Archétypes et
symboles dans l’illustration des emblèmes
au siècle d’Or» (Christian Bouzy); «Les
gravures d’emblèmes: évolution et déclin
de l’image dans la littèrature emblématique
espagnole» (Gloria Bossé-Truche); «De
Esopo a Sebastián Mey: en torno al pro-
blema de la ilustración de las fábulas»
(Fernando Copello); «Ni es amor ni es
constante (la subversión de un tópico en la
poesía Gongoriana)» (Antonio Pérez Lace-
ras); «La herejía en los autos sacramentales
de Calderón: anacronías y vestuario» (Juan
Carlos Garrot Zambrana); «caperucitas y
blancanieves: jóvenes, bellas y perennes»
(Nuria Obiols Suari); «Libros a la calle:
une campagne populaire d’incitation à la
lecturre par l’image, Madrid, 1997 et 1998»
(Marie-Christine Moreau).

El tercer bloque estructural está dedi-
cado a «El imaginario escolar» e incluye las
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siguientes aportaciones de textos y auto-
res: «Estrategias ilustrativas en la primera
manualística escolar» (Agustín Escolano
Benito); «La pedagogía de la imagen. Los
manuales de urbanidad españoles en el siglo
XIX y a principios del siglo XX» (Jean-Louis
Guereña); «El proceso de incorporación de
la imagen en los libros escolares de urba-
nidad. Análisis de modelos» (Carmen
Benso Calvo y Carmen Pereira); «El adoc-
trinamiento de los niños españoles median-
te las imágenes de los libros de Historia en
la primera mitad del siglo XX» (Julio Ruiz
Berrio); «L’imagerie religieuse dans l’Ency-
clopédie Álvarez» (Pierre Thiollière); «Ima-
gen y ocultación de ideas en los libros de
texto» (Margarita Nieto Bedoya); «Las imá-
genes en los libros de lectura utilizados 
en Argentina durante la primera mitad
del siglo XX» (Mirta Elena Teobaldo y
Amelia Beatriz García); «L’iconographie
du consensus: les illustrations des manuels
scolaires d’histoire nationale en Amérique
latine» (Nikita Harwich); «Enseigner l’his-
toire par l’image, au Mexique: l’exemple de
la Révolution» (Jacqueline Covo); «Rap-
ports “texte et image”: quelques observa-
tions concernant des livres d’histoire du
Chili» (Pamela Olivares Felice); «Funcio-
nes, estereotipos y valores de la imagen en
el libro de texto chileno Saber (1982)»
(Pablo Berchenko).

El apartado cuarto, titulado «Los me-
dios. Prensa, publicidad, cine», incluye las
siguientes aportaciones: «Retozos y cobijos
de la escritura “viva” en un rincón diecio-
chista hispano. El Espíritu de los mejores
diarios y la representación de la imagen»
(Mariano Eloy Rodríguez Otero); «Image
et texte dans le Seminario Pintoresco Espa-
ñol (1836-1857)» (Jean-René Aymes); «L’i-
mage dans El Perú ilustrado» (Isabelle
Tauzin Castellanos); «Cine y educación: las
primeras experiencias en España (1898-
1939)» (María del Mar del Pozo Andrés 
y Jacques F. A. Braster); «Diapositivas y
representaciones: modo de propagar un
método pedagógico en 1915» (Felicidad
Sánchez Pascua); «La nueva fotografía y las
revistas culturales durante los años veinte
del siglo XX» (Jesús Nieto Sotelo); «La ima-
gen en la revista mexicana Contemporáneos

(1928-1931)» (Juan Pascual-Gay); «Représen-
tations iconographiques de la Nation dans
Amauta. Pérou, 1926-1930» (Ève-Marie
Fell); «Campagne d’image du Patronato
Nacional de Turismo (juin-décembre 1931):
enjeux, thèmes et stratégies» (Alet Valero);
«Le Prado aux champú. Le Museo del pue-
blo et l’éducation populaire pendant la
Seconde République (1931-1936)» (Elvira
Díaz); «La guerra y el hogar: iconografía e
ideología en la revista Vértice (1937-1939)»
(Mechthild Albert); «1949: el mundo visto
por Joaquín Alba Santizo, “Kin”, en el
periódico Arriba» (Pierre-Paul Gregorio);
«La symbolique “revolutionnaire” dans les
activités de propagande du Parti Révolu-
tionnaire Institutionel (PRI) au Mexique
(Décennies 1950-1960)» (Raphaëlle Plu);
«Los programas educativos y culturales en
la televisión chilena (el caso del Canal 13
de televisión: 1958-1990)» (Nicolás Cruz);
«La imagen publicitaria y las campañas de
Normalización lingüística en Galicia»
(Antoine Fraile).

Finalmente, me gustaría expresar tres
cuestiones que considero de interés. Por
una parte, las dos lenguas (francés y espa-
ñol) utilizadas tanto en el desarrollo de los
coloquios como en las ponencias publica-
das en el libro que comentamos. Es una
buena fórmula de potenciar la colabora-
ción científica y apoyar el acercamiento a
ambas lenguas europeas de origen latino.

En segundo lugar, la variedad de pro-
cedencia de los autores tanto en términos
universitarios como en cuanto a los países a
los que pertenecen los mismos. Francia (34),
España (11), México (4), Argentina (2), Perú
(1), Alemania (1) y Chile (1). No obstante,
más de la mitad se encuentran trabajando
en universidades francesas. Habría que sig-
nificar también que los temas sobre los que
investigan la mayoría de los autores «fran-
ceses» son latinoamericanos y quizás el 
origen de buena parte de este colectivo tam-
bién es latinoamericano.

Y, en tercer lugar, agradecer y animar al
CIREMIA y al profesor J.-L. Guereña para
que se continúe esta gran labor cultural, his-
tórica y educativa del centro como un refe-
rente destacado del hispanismo europeo.

LEONCIO VEGA GIL
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HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (coord.):
Influencias francesas en la educación
española e iberoamericana (1808-2008),
Salamanca, Globalia Ediciones Anthe-
ma y José Luis Hernández Huerta, 2008,
639 pp. 

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de octu-
bre de 2008 se celebró en la Facultad de
Educación de la Universidad de Salamanca
el Congreso Internacional Iberoamericano
con el título Influencias francesas en la
educación española e iberoamericana (1808-
2008) dentro de las III Conversaciones
Pedagógicas de Salamanca. La elección del
tema se hizo coincidir con el bicentenario
de la invasión y ocupación de Europa por
las tropas de Napoleón Bonaparte, una
buena ocasión para reflexionar acerca de la
influencia francesa en los modelos educati-
vos de Europa del Sur y de Iberoamérica.
El grupo que preparó esta actividad cientí-
fica fue coordinado por el catedrático de
Historia de la Educación José María Her-
nández Díaz, quien contó con el apoyo del
comité organizador formado por Juan
Francisco Cerezo Manrique, Bienvenido
Martín Fraile, Isabel Ramos Ruiz, José
Manuel Alfonso Sánchez, Juan Carlos Her-
nández Beltrán, José Luis Hernández Huer-
ta, Francisco Reborditos Hernando, Sara
González Gómez, Laura Sánchez Blanco y
Eva García Redondo.

El resultado de este trabajo se edita en
dos volúmenes: uno recoge las conferen-
cias y ponencias generales; otro, del que
trata esta recensión, reúne cuarenta y ocho
comunicaciones, distribuidas en cuatro
secciones, que estudian las influencias del
modelo educativo francés en España, Amé-
rica y Portugal.

La primera sección abordó la influen-
cia de los modelos educativos franceses de
los dos últimos siglos en los modelos edu-
cativos españoles, tomando como marco
de referencia el sistema reglado de la edu-
cación. Buena parte de las comunicaciones
se centraron en analizar el pensamiento
pedagógico y la aportación educativa de
autores franceses como Gabriel Compayré,
Jacotot, Gaston Mialaret, Jean Le Boulch y
Pierre Parlebas. De entre todos ellos destacó

Célestin Freinet, cuyas teorías ya consoli-
dadas en la década de 1960 ocuparon un
lugar privilegiado entre los llamados movi-
mientos de renovación pedagógica. La
organización temporal de la jornada esco-
lar, el papel de la escuela en la formación
moral y ciudadana de niños y jóvenes, el
material científico, los libros de texto o los
métodos y materiales escolares (cuaderno
diario y la imprenta en la Escuela Nacio-
nal) fueron algunos de los temas presentes
en esta sección.

Los trabajos de la segunda sección del
Congreso: «Influencias francesas en la edu-
cación popular y en la formación profesio-
nal», examinaron la diversidad de modelos,
proyectos y realidades educativas francesas
que se aplicaron en España. Algunos de los
modelos educativos expuestos fueron el de
Eugeni D’Ors; también se habló de las
maisons familiales d’aprentissage, ejemplo
que se aplicó en Valencia para la formación
agrícola cualificada. De gran difusión en
España fueron las colonias escolares fran-
cesas establecidas en París y adaptadas a la
realidad española, o la extensión de las uni-
versidades para mayores siguiendo el pro-
totipo de Pierre Vellas, quien fuera creador
de la primera universidad de la tercera
edad. Entre los proyectos educativos hay
que destacar la Escuela Industrial de Bar-
celona y el llevado a cabo por la congrega-
ción de los Hermanos de la Salle. Otros
autores presentaron investigaciones sobre
los catecismos políticos, el Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza o la Revis-
ta hispanoamericana Escuela Moderna.

Las comunicaciones de la tercera sección
recorrieron las diversas etapas educativas:
desde la educación en la etapa infantil para
los niños más necesitados, hasta la educa-
ción superior en universidades católicas.

Respecto a las primeras etapas se expu-
so la concepción educativa de Mme. Pous-
sepin, fundadora de las Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación, y
la de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas en Colombia. La segunda enseñanza
se abordó con dos comunicaciones acerca
del Colegio Pedro II de Brasil, referencia
educativa para otras provincias brasileñas.
Y respecto a la enseñanza superior, la
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influencia napoleónica estuvo presente en
los procesos de evaluación y regulación de
la educación superior de Brasil y en la uni-
versidad colombiana.

Otros autores se ocuparon de las
influencias del mayo francés del 68 en 
los movimientos ecologistas brasileños; la
adopción del manual francés del barón De
Gerando para maestros de primeras letras
en Brasil, destinado a los niños pobres en
la primera mitad del siglo XIX; la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías al desarro-
llo de la didáctica de las matemáticas en
Colombia o la enseñanza de la lectura en
México.

En la cuarta sección se presentaron
cinco comunicaciones acerca de las in-
fluencias francesas en la educación en Por-
tugal: la primera abordó las teorías del
sistema mundial (world system theories) y
la influencia francesa en el sistema educa-
tivo portugués y en las obras de intelectua-
les vintistas, muchos de ellos exiliados:
Luís da Silva, Almeida Garrett (propaga-
dor de la obra educativa de Rousseau) o
João da Porta, entre otros. La segunda,
expuso la influencia de Freinet en Portu-
gal, resultado de un proyecto de investiga-
ción que persigue, entre otros objetivos,
descubrir la influencia de la pedagogía de
origen francófono, especialmente de Céles-
tin Freinet, en 30 docentes portugueses
pertenecientes al Movimiento de la Escue-
la Moderna Portuguesa.

La tercera comunicación trató de un
modelo educativo y cultural de mujer,
como esposa, madre, profesora y ciudada-
na, presente ya en obras de la segunda
mitad del ochocientos y en las primeras
décadas del siglo XX. La cuarta se centró
en los relatos de viajes pedagógicos. Tanto
el viaje de Albano Ramalho, entre los años
1907 y 1908, como el de Joaquim Tomás,
mediados de 1930, les permitieron conocer
de primera mano experiencias innovadoras
y figuras señeras del panorama pedagógico
de entonces. La quinta y última comunica-
ción analizó la influencia de los naturalis-
tas franceses en cuatro manuales escolares
de los siglos XIX y XX.

EULALIA TORRUBIA BALAGUÉ

HERNÁNDEZ DÍAZ, José María y BONILLA
HERNÁNDEZ, José Antonio (comisa-
rios de la exposición): El Quijote en las
escuelas de España. Cabrerizos, un
espacio para el libro. Catálogo de la
exposición Centro Cultural Municipal
de Cabrerizos, Globalia Artes Gráficas,
2008, 33 pp.

Leer el Quijote nos ha hecho lo que somos.
Quizá incluso nos ha inculcado una noción de
la lectura que es única en sus consecuencias:
creer que podríamos ser mejores. Leer, se diría,
nos promete otro mundo. Casi la utopía del
humanismo: al cerrar el libro debería acogernos
una realidad digna de la imaginación.

Julio Ortega (Brown University)

La lectura, dentro de las actividades
diarias de la vida escolar, ha sido y conti-
núa siendo uno de los pilares básicos de la
formación. En el año 1920, un Real Decre-
to hace obligatoria la lectura del Quijote
en las escuelas; pero ya con anterioridad se
preparan y editan adaptaciones escolares
de la obra cervantina. Por tanto, han sido
numerosos los años de presencia en la
escuela de una obra cumbre. Con la cele-
bración del IV centenario de la publicación
de El Quijote (2005) vieron la luz publica-
ciones muy diversas y se desarrollaron
actividades de todo tipo. En una incesante
tarea por conceder a la lectura la impor-
tancia que se merece, así como hacer llegar
a la mayoría de la población el significado
y el peso de la obra, llega este catálogo,
fruto de la organización de una exposición
que llevó por título El Quijote en las
escuelas de España.

La exposición, organizada en el Cen-
tro Cultural Municipal de Cabrerizos
durante el mes de abril de 2008, con moti-
vo de la celebración de la fiesta del libro,
se acompañó de este catálogo elaborado
por el profesor D. José María Hernández
Díaz y D. José Antonio Bonilla Hernán-
dez, ambos comisarios de la misma. Sin
lugar a dudas, facilitó a los visitantes la
comprensión del material expuesto: un
amplio número de ejemplares de Quijotes
para niños y diversos elementos propios de
la escuela de la época.
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La publicación se abre con la pertinen-
te presentación y saludo por parte de la
presidenta de la Diputación de Salamanca
y de la alcaldesa del municipio. Le siguen
unas breves pinceladas que dan a conocer
algunos rasgos esenciales de La lectura del
Quijote en las escuelas de España a través
de dos epígrafes, «El Quijote para niños»
y «La presencia del Quijote en las escuelas
de hoy», llegando a la afirmación, en este
segundo apartado, de la necesidad de seguir
teniendo presente la obra cervantina en la
escuela y la educación secundaria en Espa-
ña, aunque bien es cierto que dándole un
enfoque diferente al que se utilizó durante
años. Un conciso tercer apartado presenta
la exposición. A continuación se incluye el
«Real Decreto que declara obligatoria la
lectura del Quijote en las escuelas (Gaceta
de Madrid, 7 de marzo de 1920)». El resto
de la publicación lo componen la ilustración
y ficha técnica de los libros y objetos de la
exposición, incluyendo descripción de por-
tada y contenido, localización y las obser-
vaciones pertinentes.

El catálogo reseñado destaca por una
cuidada edición, buen material de impre-
sión y una amplia cantidad de ilustracio-
nes a vivo color que acompañan al texto.
La redacción, aunque breve, es adecuada y
está adaptada a todos los públicos, respon-
diendo al carácter de la exposición. Se trata
de un material con un gran encanto, que
hará las delicias de los más nostálgicos,
enseñará a los más jóvenes la escuela de
otra época, y animará al desarrollo de acti-
vidades de este tipo en otros lugares de la
geografía española.

SARA GONZÁLEZ GÓMEZ

HERNÁNDEZ DÍAZ, José María y BONILLA
HERNÁNDEZ, José Antonio: Quijotes,
fábulas y otras lecturas en las Escuelas
de España (1900-1970), Salamanca, Dipu-
tación Provincial de Salamanca, 2008,
50 pp.

Durante el mes de julio de 2008 el
Ayuntamiento de Macotera, junto con la

Diputación Provincial de Salamanca, orga-
nizó una exposición en su museo etnográ-
fico relacionada con los Quijotes, fábulas
y otras lecturas en las escuelas de España.
El fin principal de la muestra consistía en
despertar el interés hacia la lectura entre
todos los visitantes, mediante la observa-
ción de diferentes tipos de libros escolares
de lectura, los cuales invitan a la reflexión
desde el pasado y sobre el presente lector
de nuestra sociedad. Esta iniciativa se debe
enmarcar dentro de las distintas actuacio-
nes que en materia cultural se están llevan-
do a cabo en varias zonas rurales de la
provincia salmantina, con el objeto de
fomentar la lectura entre sus habitantes.
Como resultado de todo ello, se publica
este catálogo que se ofrece al lector, donde
se recogen todos los materiales y objetos
expuestos, así como se presenta un reco-
rrido histórico por diferentes libros de lec-
tura escolar, seleccionados para este fin y
que fueron utilizados en España durante
gran parte del siglo XX, entre los cuales
adquiere especial importancia El Quijote.

El catálogo podríamos dividirlo en dos
partes claramente diferenciadas. En un pri-
mer apartado los comisarios de la exposi-
ción, D. José María Hernández Díaz y D.
José Antonio Bonilla Hernández, nos ofre-
cen un análisis histórico acerca de los dife-
rentes tipos de libros escolares de lectura,
en este caso una representación de ellos,
los cuales resultaron seleccionados para
esta exposición, y publicados en España
entre 1900 y 1970. Todos ellos fueron de
uso común en la mayor parte de las escue-
las de nuestra geografía. La base y el sen-
tido de la escuela primaria ha sido el
currículum básico de leer, escribir y con-
tar. Las diferentes técnicas de aprendizaje
de estos saberes, sobre todo la lectura, han
ido evolucionando a lo largo de la histo-
ria, e incluso han alcanzado vigencia hasta
las escuelas primarias propias de los siste-
mas nacionales de educación en la etapa
contemporánea. Esta enseñanza y aprendi-
zaje de la lectura y la escritura ha mante-
nido grandes constantes a lo largo de los
siglos, y sólo ha ido modificándose a medi-
da que se generalizan las escuelas prima-
rias a todos los ciudadanos, se organiza la
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formación de maestros, se mejoran los
programas escolares y cuando nacen edi-
toriales con carácter más emprendedor
para dar repuesta a las nuevas demandas de
la sociedad. Podemos afirmar que todo
esto en España empieza a estar aceptable-
mente organizado a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX. Por ello no resulta
difícil de comprender que en esos años
empiece a generalizarse el uso de los libros
y los manuales escolares en el aula. No
obstante, debemos tener presente que el
uso extendido e individualizado del libro
en la escuela primaria es un logro relativa-
mente reciente, y más aún el uso individua-
lizado del libro, ya que lo más frecuente es
que los libros fuesen de uso colectivo. Será
a partir de entonces cuando empiecen a
aparecer diferentes tipos de libros de lec-
tura para el aula, que se van a unir al uti-
llaje escolar utilizado por los niños. Así
cuando se amplía y se enriquece el currí-
culum escolar, crece de manera notoria el
número de libros y manuales utilizados.
De esta manera van a ir apareciendo colec-
ciones de enciclopedias, un libro muy utili-
zado desde 1920 hasta 1970, y que contenía
un resumen adaptado y apretado de todas
las materias que el niño debía estudiar.
Cuando comienza a introducirse la escuela
graduada en España, empiezan a publicar-
se diferentes libros escolares, diferenciados
por grados y materias: aritmética, geogra-
fía, ciencias naturales, etc.

A todo ello debemos añadir que existen
notorias diferencias de libros escolares que
van más allá de sus variantes tecnológicas,
dependiendo de la etapa histórica en la que
nos encontremos. Así, serán diferentes los
libros escolares de la Segunda República
con respecto a los utilizados durante el
Franquismo en sus distintas etapas, lo cual
nos da una muestra del factor de no neu-
tralidad, en este caso del libro, como ele-
mento que compone la cultura escolar y
que por tanto no está exento de ideología.

En una muestra como la que nos ocupa,
se han seleccionado algunos de los libros
y manuales escolares que fueron utilizados
en las diferentes escuelas de España duran-
te gran parte del siglo XX. En primer lugar
nos encontramos con El Quijote, el cual

adquiere una gran importancia en esta
exposición, como obra universal de nues-
tra literatura. La presencia del Quijote en
las escuelas de España fue intensa sobre
todo desde 1920, puesto que un Real
Decreto así lo exigía. De esta manera la
novela cervantina debía ser leída en el aula,
conocida y bien comprendida por la tota-
lidad de los españoles, porque sus reflexio-
nes morales debían convertirse en modelo
de actuación para todos. Es por ello que
distintas editoriales van a ir publicando
diversos Quijotes adaptados para el uso
escolar en el aula, cada una de ellas reali-
zando su versión y selección de aquellos
capítulos que pudieran tener un mayor
interés pedagógico para los niños. Otro
tipo de libros que podemos destacar son
los denominados de fábulas, generalmente
escritos en verso y que se utilizaban para
la formación moral y cívica. La fábula
recrea una escena extraída de las activida-
des del mundo campesino europeo, gene-
ralmente entre dos animales que tratan de
resolver problemas juntos, o bien engañar-
se, para concluir en una recomendación
moral, a modo de moraleja.

La educación de la mujer también tiene
su sitio en esta exposición, donde se reco-
gieron varios ejemplares de libros de lec-
tura para las niñas. Fruto de esa función
que la sociedad ha atribuido a la mujer, tal
como ser una piadosa cristiana, fiel esposa
y madre de sus hijos, aparecen libros esco-
lares específicos para las niñas. Estos libros
tratan de reforzar dichos valores, estando
su vida restringida al ámbito del hogar,
centrada en las actividades propias de su
sexo, y en absoluto llamada a la vida social.
De esta manera nos encontramos con
publicaciones que ilustran todo esto que
venimos describiendo, cuyos títulos son
tan expresivos como: Juanita, Mi costurero,
Flora, etc. De igual modo, en la muestra
estuvieron presentes los libros de lectura
manuscrita, ya que se consideraba impres-
cindible acostumbrar al alumnado a fami-
liarizarse con diferentes tipos de letra, los
cuales se debían tomar como modelo de
escritura caligráfica, puesto que la buena
letra era un valor añadido en la sociedad y
muy importante para muchas profesiones,
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por lo que era imprescindible enseñar a los
niños a leer y escribir correctamente.

Finalmente nos quedaría referirnos a
los libros de viajes y otros diversos de lec-
tura, que también tuvieron su hueco en la
exposición. Dentro de los libros de lectura
con el perfil de viajes, debemos destacar El
libro de España, que trata de introducir al
niño en el conocimiento de lo que es bási-
co en cada provincia o ciudad de impor-
tancia dentro de nuestro país.

En el segundo apartado del catálogo se
nos presentan todos y cada uno de los
libros y objetos de la exposición, porque
además de los libros, la muestra se com-
pletó con diferentes objetos que son muy
representativos de las aventuras quijotes-
cas, y que aparecen con frecuencia en la
obra, siendo el complemento perfecto a 
la actividad. Muchos de estos objetos han
caído ya en desuso, o han quedado reclui-
dos al ámbito rural, tales como alforjas,
espadas, escudilla de agua bendita, espue-
las y otros muchos que formaban parte de
la vida rural del momento.

En cuanto a los libros, podemos afir-
mar que están divididos según su conte-
nido y son perfectamente analizados y
descritos. Destaca sobremanera la selección
cuidada de los Quijotes, en los que se rea-
liza un análisis en profundidad, atendien-
do tanto a su forma como a su contenido.
Las portadas de todos los libros, así como
todos los objetos de la exposición, están
reproducidas a un buen tamaño y a todo
color, lo cual resulta a todas luces muy
atrayente para el lector. De igual modo la
obra se enriquece con diversas ilustracio-
nes que armonizan mucho mejor el discur-
so pedagógico.

Sin duda esta iniciativa tiene un gran
valor pedagógico, puesto que toda pro-
puesta que intente fomentar la lectura
debe valorarse como una de las mejores
inversiones que se pueden hacer. Lamen-
tablemente en nuestro país todavía no se
lee lo suficiente, y un buen dominio lec-
tor es clave para el éxito de la persona en
su curso particular de vida. Los Quijotes,
las fábulas, los libros de lecturas para
niñas, los libros de lectura manuscrita, así
como los libros de viajes, constituyen una

magnífica oportunidad para ir construyen-
do un espacio para el libro y seguir apos-
tando por el gran valor de la lectura.

FRANCISCO JOSÉ REBORDINOS
HERNANDO

JUAN BORROY, Víctor M.: Museos Pedagó-
gicos. La memoria recuperada, Huesca,
Gobierno de Aragón. Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Museo
Pedagógico de Aragón, 2008, 440 pp.

La historia material de la escuela y de
las culturas escolares es una de las líneas
de investigación vigentes en la comunidad
científica internacional de historiadores de
la educación. Las posibilidades que ofrece
tal campo de estudio son numerosas, pero
todas encaminadas a descubrir la historia e
intrahistoria de la escuela, los aspectos ínti-
mos de ésta, los matices de las culturas
escolares imperantes en centros y aulas.
Permite, además, entre otras cosas, tomar
el pulso a la escuela en un espacio y en un
tiempo determinados, descubrir lo cotidia-
no y su grado de modernidad, estimar la
adecuación de los medios a los fines, hallar
pistas sobre la incorporación a las prácti-
cas escolares de técnicas y planteamientos
vanguardistas en educación, imaginar el
mérito y dedicación de los maestros, así
como otros intangibles de la educación, y
también, a veces, poner de manifiesto que
la escuela la hacen las personas y no los
instrumentos, los presupuestos y las leyes.
Así lo atestiguan los cientos de publicacio-
nes que versan sobre tales asuntos, el cre-
ciente número de museos pedagógicos
puestos en marcha, la presencia en cons-
tante aumento de éstos en la web y la rea-
lización de congresos especializados, como
lo fue el del pasado año 2007 en Macerata
(Italia) —Convegno internazionale di studi
«Quaderni di scuola. Una fonte complessa
per la storia delle culture scolastiche e dei
costumi educativi tra Ottocento e Nove-
cento»—, donde investigadores procedentes
de todos los continentes se dieron cita, o
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el programado para 2009 en Rouen (Fran-
cia) —13th International Symposium of
Museums of Education and of Collections
of School Heritage—.

España no es ajena a esta tendencia.
Cuenta, desde 2004, con una floreciente y
activa Sociedad para el Estudio del Patri-
monio Histórico-Educativo (SEPHE), que,
hasta la fecha, ha organizado tres reuniones
científicas: la primera (11 al 13 de mayo de
2005), que llevó por título «El museísmo
pedagógico en España: actualidad y pers-
pectivas, luces y sombras», se celebró en
Santiago de Compostela; la segunda (9 al 11
de mayo de 2007), con tema «La cultura
material de la escuela. En el Centenario de
la Junta para la Ampliación de Estudios,
1907-2007», se hizo en Berlanga de Duero
(Soria); y la tercera (1 al 3 de octubre de
2008), bajo el lema «Museos Pedagógicos y
la memoria recuperada», en Huesca.

Museos Pedagógicos. La memoria recu-
perada es la publicación surgida del citado
congreso de Huesca, donde se han recogi-
do, íntegramente, todas y cada una de las
contribuciones a éste realizadas por los
ponentes y los congresistas. Las cuestiones
abordadas fueron múltiples y variadas,
pero todas giraron en torno a tres amplias
expresiones: las metodologías y las prácti-
cas emancipadoras, las personas y las bio-
grafías y las instituciones, los centros, los
organismos. Inauguró cada sección una
conferencia. La primera, que versó sobre
«Utopía y realidad de las prácticas escola-
res renovadoras en España (1900-1939)», la
impartió José María Hernández Díaz
(Universidad de Salamanca); la segunda,
titulada «Protagonistas de una des-memo-
ria impuesta. Los maestros y sus relatos de
vida», fue a cargo de Sara Ramos Zamora
(Universidad Complutense de Madrid); y
la tercera, nominada «Memoria de una ins-
titución. Voces recuperadas del Instituto
para Obreros», la pronunció Juan Manuel
Fernández Soria (Universidad de Valencia).

Siguieron a éstas la defensa de las corres-
pondientes comunicaciones, un total de
veinticuatro, a saber: «La recuperación de la
memoria histórico-educativa a través de his-
torias de vida de maestras y maestros anda-
luces» (Pablo Álvarez Domínguez), «La

vida y el pensamiento del docente: testi-
monio de la memoria, patrimonio educati-
vo (Proyecto de investigación del Museo
Pedagógico de la Universidad de Salaman-
ca)» (Bienvenido Martín Fraile e Isabel
Ramos Ruiz), «Vidas maestras. Autobio-
grafía de una generación docente» (Juan
González Ruiz), «El aula en el recuerdo:
biografía, memoria y cultura material de la
escuela primaria en España, 1900-1970»
(Pedro L. Moreno Martínez), «Feminismo
y memoria educativa: las trayectorias pro-
fesionales de maestras, directoras e inspec-
toras en el sistema educativo español,
1970-2001» (Victoria Robles Sanjuán), «La
escuela contada. Historia oral y relatos
escolares» (Guadalupe Trigueros Gordillo
y Cristina Yanes Cabrera), «La Revista de
Pedagogía como fuente de información
sobre el material científico-didáctico esco-
lar» (J. Damián López y J. Mariano Ber-
nal), «Posibilidades del uso del cine en un
Museo Pedagógico: una experiencia con-
creta mediante la utilización del filme
Tierra y Libertad para el estudio de la edu-
cación durante la Guerra Civil española
(1936-1939)» (Virginia Guichot Reina y
Juan Diego Rueda Andrades), «El reviste-
ro: un espacio para la prensa en los museos
pedagógicos» (Marina Núñez Gil y María
José Rebollo Espinosa), «Los manuales de
Economía Doméstica: una preparación exi-
gente para un trabajo no remunerado»
(Miryam Carreño y Teresa Rabazas), «El
sierrapambleísmo: los antiguos alumnos de
las escuelas Sierra Pambley, caballeros de la
buena memoria» (Pablo Celada Perando-
nes), «Maternología y educación en la Espa-
ña del siglo XIX. La Escuela Nacional de
Puericultura» (Carmen Colmenar Ozases),
«Gestación, dotación y expurgo de las
bibliotecas escolares en España 1869-1939»
(Carmen Diego Pérez y Montserrat Gonzá-
lez Fernández), «Conformidad, alienación 
y reivindicación en las revistas laborales
franquistas» (Patricia Delgado Granados),
«Declive, recuperación patrimonial y
musealización de las escuelas de emigran-
tes en Galicia» (Vicente Peña Saavedra),
«Los inventarios escolares y el estudio 
del patrimonio educativo de la escuela pri-
maria en España (1838-1970)» (José María
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Hernández Díaz y José Luis Hernández
Huerta), «La construcción de una cultura
del patrimonio histórico educativo» (Ana
María Chacón Pedrosa y José Miguel Sáiz
Gómez), «La ética como patrimonio esco-
lar y pedagógico» (Isabel Carrillo, Eulàlia
Collelldemont y Núria Padrós), «Enseñan-
za intuitiva y representaciones gráficas en
Eyaralar» (Dolores Carrillo Gallego y
Encarna Sánchez Jiménez), «Tradición e
innovación en la enseñanza de la lectura
(1900-1939)» (Carmen Sanchidrián Blanco
y María del Mar Gallego García), «Los
manuales escolares: cultura material de la
escuela y fuente para la historia de la edu-
cación. Un análisis de los libros de lectura
para adultos neolectores durante las campa-
ñas de alfabetización del franquismo» (Ana
Sebastián Vicente), «Caperucita encarnada
y otras líneas de depuración escolar en la
España de Franco» (Julio Ruiz Berrio), «El
darwinismo en los manuales escolares de
finales del siglo XIX de dos profesores y
naturalistas viajeros: el inglés Thomas Henry
Huxley (1825-1895) y el español Odón de
Buen y del Cos (1863-1945)» (Margarita
Hernández Laille) y «El proceso de asun-
ción por parte de la comunidad educativa
de la importancia de la conservación del
patrimonio histórico escolar: la experiencia
de Cantabria» (José Antonio González de
la Torre). Quedó en el tintero, por llegar
fuera de plazo, la colaboración de Rosalía
Meníndez Martínez titulada «Memorias
de un salón de clase en la Ciudad de
México: mobiliario y material escolar»,
publicada posteriormente en el volumen
correspondiente a 2008 de la revista Foro
de Educación.

Museos Pedagógicos. La memoria recu-
perada constituye un documento de primer
orden para la investigación en Historia de
la Educación en España: es una muestra
significativa de la producción científica
española sobre historia material de la
escuela y de las culturas escolares, una
radiografía imprecisa, pero suficiente, de
las tendencias y líneas de investigación
cultivadas en la actualidad. Cualidades
sobresalientes, además de la riqueza de
temas y perspectivas, son la calidad cientí-
fica, la pertinencia y el interés general de

la mayoría de los trabajos —los hubo tam-
bién paupérrimos en fondo y forma, ra-
yanos al insulto a la inteligencia— y la
pulcritud de la edición, prácticamente huér-
fana de erratas y errores tipográficos. Todo
lo cual hace de la obra aquí reseñada un
referente bibliográfico de obligada consul-
ta para los historiadores de la educación,
cuya lectura, además, puede resultar suge-
rente para los alumnos de las facultades de
educación españolas.

Una última observación. A pesar del
buen ánimo que dirigió la elección del tema,
el título, el contenido y el tono de algunas
—pocas, por suerte— ponencias y comu-
nicaciones evidenciaron la progresiva,
paradójica y ya prácticamente irreversible
incorporación —inconsciente— de los pos-
tulados relativistas e historicistas de nuevo
cuño al discurso científico de las ciencias
sociales y humanas, insistiendo en plantea-
mientos duales, utilizando categorías arti-
ficiales, valorando bajo criterios diferentes
fuentes documentales y orales del mismo
género e igual calibre, y, lo más significati-
vo, suplantando —ingenuamente o no— el
concepto de Historia por otro más pega-
dizo y «popular», el de Memoria Históri-
ca, cuya carga ideológica es manifiesta.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HUERTA

MOLERO PINTADO, Antonio: El Diario
escolar de Jesús Jorge Chaparro. Cró-
nica apasionada de un Maestro, Alcalá,
Universidad de Alcalá de Henares, Ser-
vicio de Publicaciones, 2007, 287 pp.

«Me interesa la historia de la gente sin
historia». Esta declaración de intenciones
en las primeras páginas de este sugestivo
libro define de algún modo la génesis y el
desarrollo del trabajo expuesto por el cate-
drático de Teoría e Historia de la Educa-
ción Antonio Molero Pintado.

A estas alturas son de sobra conocidos la
implicación y el compromiso del autor con
el estudio de la escuela y del magisterio, en
la que se aúnan por igual el conocimiento
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científico, el respeto y el afecto hacia las
personas que hicieron posible una historia
escolar que poco a poco ha sido superada
con el paso del tiempo.

Es su pasión por el museísmo pedagó-
gico, por el material y utillaje utilizado en
el aula, por los medios didácticos emplea-
dos, por los manuales y cuadernos escola-
res lo que le llevan a tropezar en la rebusca
del rastro madrileño con un diario de un
maestro de escuela. Su lectura le atrapa y a
partir de ahí comienza un proceso de
reconstrucción de la vida y personalidad
del maestro Jesús Jorge, de la trayectoria
académica, las ideas pedagógicas y las
escuelas por las que va pasando a lo largo
de su carrera.

Una investigación que no es fácil, pues-
to que con nada cuenta más que con unas
cuartillas manuscritas entre los meses de
noviembre de 1934 y junio de 1935. Unas
notas que son más un reflejo del acontecer
diario escritas para sí mismo, del registro
escrito de la cotidianeidad del aula, sin una
intención clara de que perduren más allá
en el transcurrir de los años. Sin embargo,
y por azares que se desconocen, el diario
aparece y es retomado de nuevo por el
maestro cerca de su jubilación. Si había
quedado suspendido el día 18 de junio de
1935, vuelve a escribir el 19 de junio 
de 1974, con una letra más pequeña, más
acusada en sus angulaciones, pero en la que
se reconoce la misma autoría, para estre-
mecernos con su testimonio: «Hoy, a los
40 años, trabajo con el mismo interés». Si
se empieza a leer el manuscrito por el final,
no cabe duda de que atrae el querer saber
algo más de la figura y de las ideas educa-
tivas del maestro Jesús Jorge. Es ahí desde
donde arranca el profesor Molero para
guiarnos en este estudio que va dando
cuenta y desmenuzando todo el curso
escolar de ese año republicano, nos va lle-
vando y nos deja imaginar el aula, su dis-
posición, los escasos materiales con los que
cuenta, nos hace observar el horario de
entrada y salida, la distribución y organi-
zación de las materias, el contenido, la
metodología empleada, la disposición per-
manente para encontrar nuevas formas más
atractivas al niño, la preocupación por la

falta de atención de los alumnos. Un ejem-
plo evidente: un día decide aprovechar el
interés de los niños por los cuentos de
Corazón para enseñarles a expresarse y a
redactar, con ejercicios diversos de lengua-
je. Nos hace asimismo revivir una escuela
con sus discípulos, más de sesenta, el grado
de asistencia al aula, las épocas en que hay
un mayor absentismo, las madres que van
a hablar con el maestro sobre sus hijos. Y
nos muestra una persona responsable,
seria, comprometida con su alumnado, con
pinceladas de su forma de ser que nos lle-
van a pensar seriamente en el papel y sig-
nificado del profesor de escuela.

A lo largo del manuscrito va desfilan-
do un curso escolar. Es, no obstante, la
labor pausada, acreditada y creativa del
profesor Molero Pintado la que nos apor-
ta las claves para su interpretación históri-
co-educativa. Descubrimos así la figura del
maestro que prima su deber por enseñar a
los niños, ilusionado por iniciar nuevos
medios de enseñanza atractivos, preocupa-
do por la formación de una infancia que se
le encomienda. El Magisterio y el maestro
son un tema esencial de su estudio. Es la
misma línea que los institucionistas recla-
man una y otra vez, por la que siguen
enviando hacia Europa a maestros con la
intención de que aprehendan novedades,
métodos, formas de hacer escuela, para que
a su vuelta puedan de algún modo proyec-
tarlas en la escuela española. Son los maes-
tros los que van conformando un país al
educar generaciones enteras de mentes
infantiles y por eso la mirada recae sobre
los mismos. El mismo Cossío mantiene
que hay que preocuparse del maestro, 
ya que lo demás «vendrá por añadidura».

Aborda el libro el estudio introducto-
rio que va a articular la temática a expo-
ner: el concepto y consideración de los
diarios de los profesores, el ambiente peda-
gógico que se respiraba en la II República
y que da lugar a reformas educativas fun-
damentales, una aproximación al contexto
de vida de Jesús Jorge Chaparro y el plan-
teamiento metodológico del diario. A con-
tinuación se establece un cuerpo central en
el que se escucha el eco de la voz escrita
del maestro Jesús Jorge a lo largo de los
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días del curso escolar, maestro novel con
sus alumnos en una escuela de Gijón tan
lejos de su tierra natal, Salamanca. Termina
con un tercer bloque de anexos que remi-
ten al guión de actividades designado por el
director del colegio para el curso, los libros
y autores citados para trabajar con los
alumnos por Jesús Jorge, el número de
veces que se citan las distintas materias
dadas en clase y una relación de citas sobre
temas metodológicos específicos, que con-
tribuyen a enriquecer la obra presentada.

La elección del diario como punto de
partida y proceso de estudio nos ofrece 
de alguna manera un amplio abanico de po-
sibilidades, todas ellas interesantes. Fruto
de dicho estudio es la presente obra que
supone ante todo un espacio para la refle-
xión serena y crítica del significado de la
figura del maestro, de las teorías pedagógi-
cas y de las prácticas de enseñanza al uso
en la II República.

En suma, una inmersión en el significa-
do del ser maestro, no sólo desde la pers-
pectiva académica, sino también desde las
emociones, ilusiones y desencantos que se
cuelan a lo largo de las cuartillas con pala-
bras y oraciones que reflejan lo que Jesús
Jorge sentía y pensaba. Es el libro ante todo
una lectura formativa del retrato humano
de un maestro y una fotografía viva de un
aula de una escuela cualquiera, en este caso
la del Arenal en Gijón, que el profesor
Antonio Molero ha sabido redescubrir para
nosotros con rigor científico y el buen
hacer a que nos tiene acostumbrados. Si
pensáramos en los posibles destinatarios de
este libro, no nos olvidaríamos del princi-
pal, los futuros maestros y maestras.

BIENVENIDO MARTÍN FRAILE

SHRIMPTON, Paul: A Catholic Eton? New-
man’s Oratory School, Leominster,
Gracewing, 2005, 308 pp., 29 ils. (ISBN
0-85244-661-6).

El libro de Paul Shrimpton, excelente-
mente escrito y magníficamente documen-
tado en fuentes primarias, se ocupa de un

asunto poco conocido: John Henry New-
man como inspirador y gestor de una
renovadora escuela católica de segunda
enseñanza para chicos, a mediados del
siglo XIX. Los que tengan alguna familiari-
dad con la obra del ilustre converso inglés,
futuro cardenal y parece que, pronto, futu-
ro beato de la Iglesia católica, conocen su
siempre citada (y me temo que poco leída)
Idea of a University, donde se contiene la
aún más citada definición del gentleman;
quizá también recuerden que, cuando se
produjo la polémica con Charles Kingsley
que daría lugar a la Apologia pro Vita Sua,
Newman había desaparecido para sus vie-
jos amigos de Oxford. En una revista de
entonces se escribió: «Nos duele, lo mismo
que a miles y decenas de miles de compa-
triotas suyos y nuestros, verle condenado,
en su avanzada edad, a malvivir dando
clase a niños pequeños en una escuela des-
conocida de Edgbaston, en lugar de ejer-
cer su influencia sobre toda la sociedad
con su pluma magistral y su irresistible
elocuencia».

El libro de Shrimpton tiene como 
fin contárnoslo todo sobre esa «escuela
desconocida de Edgbaston», en un momen-
to en que el sistema educativo inglés estaba
en plena etapa de reformas. Con orden y
claridad, Shrimpton conduce al lector por
la prehistoria, la historia y las repercusio-
nes sociales y eclesiásticas de esta empre-
sa educativa en la que Newman se vio
implicado en una medida mayor de la
deseada por él en un principio. No tra-
tándose exactamente de un libro sobre la
Oratory School sino sobre Newman y lo
que podría considerarse una nunca escrita
«Idea of a Catholic School», el libro se
ocupa sólo de los años fundacionales de
la escuela, aquellos en que Newman par-
ticipó en su gestión.

La prehistoria tiene un vínculo directo
con el Movimiento de Oxford y los nume-
rosos conversos al catolicismo que querían,
además de hacer de sus hijos buenos
católicos, un nivel social y de educación
como el que ellos habían tenido. O sea, un
Movimiento de Oxford para niños. Los
conversos se habían educado primero en
Eton, Harrow, Winchester, Westminster y
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otras public schools protestantes, y luego en
Oxford o Cambridge. Por un lado, no que-
rían enviar a sus hijos a las escuelas protes-
tantes. Por otro, se encontraron con que 
los establecimientos de educación católica
en Inglaterra eran en realidad seminarios
donde se admitían también chicos que no
iban a ser sacerdotes y donde se les ofrecía
una educación clerical, que los segregaba
de su ambiente; es decir, incapaz de prepa-
rar a los chicos para el mundo y para pre-
servar su fe en él. Para no añadir una más
a las renuncias que les trajo su ingreso en
la Iglesia católica, unos cuantos conversos
se dirigieron a Newman para pedirle que
les ayudara a promover una escuela donde
sus hijos pudieran llegar a ser caballeros
capaces de relacionarse con sus iguales en
sociedad, muchachos preparados para pro-
seguir luego a Oxbridge y, al mismo tiem-
po, profundamente católicos en piedad y
doctrina. Por muy clasista que nos suene
hoy día, esta postura se entiende perfecta-
mente dentro de la sociología del catolicis-
mo inglés del XIX, con una exigua minoría
de old catholics automarginados en el campo
y una masiva inmigración de irlandeses
marginados por su analfabetismo. New-
man y los conversos pretendían fundir dos
tradiciones educativas, la católica «conti-
nental» y la protestante inglesa, sacando lo
bueno de cada una y evitando lo malo. De
la primera había que retener, desde luego, la
instrucción religiosa y la piedad; había que
evitar la continua vigilancia sobre los chi-
cos y el excesivo control por parte de los
clérigos, que con frecuencia bordeaba el
franco espionaje. De la segunda había que
tomar el nivel de instrucción, la institución
de la Dame, que hacía el papel de madre
para los niños, y el respeto a la libertad y
la iniciativa individual, sin caer en el com-
pleto abandono en que los profesores deja-
ban a los chicos fuera de las aulas. Como
dijo uno de ellos, «Eton, sin su crueldad,
pero con la transmisión de la fe católica;
eso es lo que me gustaría a mí ver». Ya en
el siglo XX, el epistolario de José Castillejo
refleja su asombro ante los sanísimos efec-
tos de esta educación en los muchachos
ingleses, seguros de sí mismos, directos,
veraces, en contraste con las malas mañas
de los españoles.

Tras varios años de preparativos y difi-
cultades, el 1 de mayo de 1859 Newman
comenzó en las afueras de Birmingham
una escuela para niños pequeños, la Edg-
baston Catholic School, en la que entraron
siete chicos. Su idea inicial era que, para
evitar problemas con otras instituciones,
tanto él como el Oratorio se mantuvieran
al margen de la escuela, que sería goberna-
da por el headmaster, un oratoriano llama-
do Darnell, que contrataría a los demás
masters, y Mrs Wootten, la Dame que
aportaría el toque maternal. Pero sólo dos
años después, en pleno curso, Newman se
encontró con 55 chicos, una Dame y sin
maestros. El headmaster y todo el claustro
abandonaron la escuela. Newman se dio
cuenta de que no se trataba sólo de un
conflicto de autoridad entre Darnell y Mrs
Wootten, como pretendía aquél, sino de
que Darnell se había apoderado de la
escuela, dejando a un lado la dimensión
formativa y espiritual que presidía el pro-
yecto original que Newman había ofreci-
do a los padres promotores de la escuela.
Newman —que pocos años antes había
tenido amargas experiencias con la Univer-
sidad Católica de Dublín— se vio obligado
a implicarse personalmente e implicar a 
la Congregación del Oratorio. Ambrose
Saint John, su más estrecho colaborador,
fue puesto al frente de la escuela, que pasó
a llamarse Oratory School. En realidad,
fue una auténtica refundación, una crisis
purgativa, que Shrimpton relata con viveza
y copia de detalles procedentes de cartas,
diarios y otras fuentes primarias. St John
fue el providencial headmaster que dio
ocasión a que Newman adaptara su ideal
de liberal education y la aplicara a la etapa
previa al completo desarrollo intelectual en
la universidad. Basándose en el principio
de que «el conocimiento es su propio fin»,
Newman puso mucho énfasis en el estudio
de los clásicos griegos y latinos como el
mejor instrumento para el cultivo de la
mente y el progreso intelectual. Para él, «el
primer paso en la formación intelectual
consiste en inculcar en la mente del chico la
idea de ciencia, método, orden, principio y
sistema; de la regla y la excepción, de la
riqueza y la armonía»; para eso son funda-
mentales las gramáticas latina y griega, y las

RECENSIONES 527

© EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Hist. educ., 27, 2008, pp. 493-533



matemáticas. De todas maneras, la Oratory
School tenía un currículum más amplio
que otras public schools que, como Harrow,
eran un tanto fanáticas con el latín —léase
el arranque de la autobiografía de Chur-
chill—. En cambio, no había ciencias
naturales, pues pensaba Newman que no
estaban suficientemente desarrolladas
entonces como para hacer de ellas instru-
mento de adiestramiento intelectual en el
nivel secundario. En los establecimientos
católicos eclesiásticos, no se enseñaban 
los clásicos grecolatinos, paganos, sino los
Padres de la Iglesia; en el Oratorio los alum-
nos —entre ellos Hilaire Belloc— ponían en
escena piezas latinas como Andria en 1886
(ver foto n.º 16). Entre los masters hubo un
hijo, converso, del Dr Arnold de Rugby y
Gerard Manley Hopkins; además de Belloc,
me suena que Tolkien fue también alumno
del Oratorio.

Aunque durante años se estancó en el
número de alumnos, la escuela del Oratorio
se consolidó internamente —«The school
flourishes, except in numbers» escribe
Newman con humor en una carta de
1866— y logró sobrevivir a múltiples difi-
cultades externas, casi todas procedentes
del ámbito eclesiástico, clasificables en cua-
tro: A) La cuestión universitaria: Roma
había desaconsejado vivamente (virtual-
mente prohibido) a los católicos ingleses ir
a Oxford o Cambridge y los obispos ingle-
ses insistieron en esta medida; sin embar-
go, toda la educación de la Oratory School
estaba orientada precisamente a preparar a
sus alumnos para ir a la universidad. B) En
la Oratory School los laicos (profesores no
oratorianos y, sobre todo, los padres de los
chicos) tenían gran peso en la orientación
y gestión de la escuela, cuando no sólo los
colleges católicos estaban llevados exclusi-
vamente por clérigos sino que hasta en las
viejas familias que se educaban privada-
mente en su casa era impensable que los
preceptores no fueran clérigos. C) Riva-
lidad de otras escuelas católicas que se
fundaron después, aprovechando, más o
menos, el modelo newmaniano, principal-
mente Beaumont Lodge, iniciada por los
jesuitas en 1861 y Woburn Park, fundada en
1877 por William Petre, mejor asentados
patrimonialmente; la Oratory School, en

cambio, empezó con solo 900 libras cuando
otras escuelas de la época lo hacían con
entre 25.000 y 40.000 (p. 214), perdía dine-
ro, no podía ofrecer campos de deporte, ni
edificios amplios y se encontraba en un
barrio poco presentable de una ciudad
industrial en pleno desarrollo, que no pudo
abandonar hasta 1922, cuando se trasladó a
su actual sede campestre en Caversham. D)
Calumnias y murmuraciones, procedentes
del ultramontanismo dominante en el ca-
tolicismo inglés, dirigidas contra Newman
—a quien consideraban «the most dange-
rous man in England»—, sus conexiones
liberales y, sobre todo, contra la moralidad
de la Escuela del Oratorio.

En abril de 1865 Newman escribe a
Hope-Scott, hombre clave en la relación
con los padres cuando el «asunto Darnell»:
«Realmente la escuela ha resuelto (si puedo
decirlo sin presunción) el problema de com-
binar una buena educación intelectual con
la formación moral católica». En suma,
¿qué aportó Newman a la educación secun-
daria en el contexto de los reformadores
victorianos? Tres cosas, según Shrimpton
(283): prescindir del autoritarismo, sin
rebajar los niveles de exigencia moral, espi-
ritual e intelectual; fomentar las aspiracio-
nes de los profesores laicos a una mayor
participación en el control y organización
de la educación católica; y educar a los
católicos para ocupar su lugar en una
sociedad no católica. Yo, por mi cuenta,
añado otra tomada de sus Historical Sket-
ches: «Un sistema académico en el que no
haya influencia personal de los profesores
sobre los alumnos es un invierno polar (an
arctic winter)». Las circunstancias de la
Iglesia en Inglaterra y el escaso desarrollo
inicial de la Oratory School limitaron fuer-
temente el impacto de estos logros que, a
día de hoy, destacan ante nosotros como
objetivos no sólo de una extraordinaria
amplitud sino como visiones completa-
mente adelantadas a su época.

Fotografías (algunas encantadoras), ilus-
traciones y planos de época completan este
magnífico estudio de Paul Shrimpton, del
que no debería prescindir ningún interesa-
do en la educación victoriana o católica.

VÍCTOR GARCÍA RUIZ
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SOTO ARANGO, Diana y LAFUENTE GUAN-
TES, María Isabel (dirs.): Autonomía 
y modelos universitarios en América
Latina, León, Universidad de León y
Rudecolombia, 2007, 324 pp.

De la colaboración de diferentes insti-
tuciones internacionales surge la presente
obra. Por un lado la Universidad española
de León y, por otro, la Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia junto con el Grupo
de Investigación Historia y Prospectiva, la
Asociación Colombiana de Universidades
y la organización Rudecolombia. Autores
vinculados a los diferentes establecimien-
tos se encargan de aportar, en forma de
capítulos, múltiples reflexiones sobre cues-
tiones de autonomía universitaria en el
ámbito latinoamericano, que son dirigidas
magistralmente en esta obra por Diana
Soto Arango, profesora experta en Histo-
ria de la Educación en Latinoamérica, y
María Isabel Lafuente Guantes, catedrática
de la Universidad de León.

El libro mantiene una distribución
clara, dividiéndose en tres partes; la prime-
ra, la más vasta de ellas, bajo el título de
Colonia y Siglo XIX recoge ocho capítulos:
«Mujeres y educación “superior” en el
México del siglo XIX. Inicio de un proceso
del modelo universitario en México», «El
modelo universitario agustiniano en Améri-
ca», «Autonomía universitaria en Venezue-
la: siglo XIX», «La elección del rector según 
las Constituciones antiguas (1664-1875)»,
«Sujeción corporativa y autonomía obligada
en la Universidad Colonial de Guadalajara
1792-1826», «La autonomía y die autonomie:
la herencia del movimiento de la reforma de
Córdoba y el modelo Humboldt», «La
autonomía en la universidad colombiana.
Nuevo Reyno de Granada», «Reflexionan-
do sobre la autonomía en la universidad
argentina. 1885-1955»; la segunda parte, dedi-
cada en exclusiva al Siglo XX, acoge 5 títu-
los: «La Escuela Superior del Profesorado
Francisco Mozarán y su conversión en 
Universidad Pedagógica Nacional», «Uni-
versidad y autonomía: las leyes orgánicas 
de 1910, 1929, 1933, 1945 en la Universidad
Nacional de México», «La Supresión de las

universidades departamentales en la política
de centralización universitaria: de la tradi-
ción a los discursos de modernización de
la universidad de Cartagena 1920-1930»,
«La autonomía en la universidad bolivia-
na» y «La influencia del exilio intelectual
español en la educación». La última parte
se centra en temáticas de la actualidad, del
Siglo XXI, donde se recogen desde retos a
posibles reformas dentro del campo uni-
versitario y en la que destaca, pese a no ser
un país de los considerados latinoamerica-
nos, un capítulo dedicado a Rusia: «Rusia
a inicios del siglo XXI: el modelo de for-
mación educativa-profesional de la fuerza
de trabajo». Junto a este capítulo: «La
reforma universitaria en Brasil: aportes
para el debate sobre las reformas y el
modelo de la universidad latinoamericana»,
«La heteronomía a la autonomía», «La
autonomía universitaria en la universidad
española actual».

Es éste un manual de una importante
calidad científica, no sólo por el amplio
conglomerado de conocidos autores que
rubrican sus capítulos, sino también por la
cercanía y sencillez en su forma y conteni-
do. Un libro de fácil manejo, con capítu-
los no excesivamente amplios que recogen
en sus títulos, con exactitud y concreción,
lo que en ellos se presenta, donde se apor-
tan datos relevantes de la historia de la
autonomía universitaria, principalmente en
Colombia, pero con claras e interesantes
alusiones a otros contextos latinos e inclu-
so supralatinos, tal es el caso de Rusia
anteriormente comentado.

Es, por todo ello, una obra de necesa-
ria consulta para avanzar en el conocimien-
to de la cultura universitaria de América
Latina, así como un referente histórico en
cuanto a autonomía de la Educación Supe-
rior en contextos iberoamericanos.

Para concluir únicamente felicitar a sus
directoras por hacer una obra conjunta,
variada y de alta calidad pedagógica e
investigadora, sin olvidarnos de la casi
veintena de autores y autoras que magis-
tralmente apuestan por el carácter históri-
co de la autonomía universitaria.

EVA GARCÍA REDONDO
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THIVEND, Marianne: L’école republicaine
en ville. Lyon, 1870-1914, Paris, Éditions
Belin, 2006, 251 pp.

La mítica Tercera República francesa
en materia escolar ha tenido el honor de
recibir diferentes estudios e investigacio-
nes en los últimos años, no sólo en lo que
se refiere a la dimensión política general,
sino a espacios y ámbitos más concretos 
de realización. Sobre todo había merecido 
la atención para los ámbitos escolares de la
Francia rural, y no tanto para las ciudades,
sobre todo los grandes centros urbanos,
como es el caso de Lyon.

El estudio de Marianne Thivend incur-
siona precisamente en esta dirección, bus-
cando otros alicientes interpretativos, con
la idea de romper una visión monolítica de
las realizaciones y problemas que apare-
cen dentro del quehacer político y de ges-
tión de la escuela de la Tercera República
Francesa. La escuela urbana aquí aparece
muy bien estudiada, ofrece resultados y
actuaciones muy diferentes a los de la
escuela rural, incluso en un tempus histó-
rico teóricamente uniforme para ambas
realidades.

La autora del libro organiza su escrito
en los siguientes capítulos. En el primero
aparece la escuela lionesa entre la Iglesia y
la municipalidad (1870-1879), donde se ana-
liza la obra escolar de las congregaciones y
de la Sociedad de Instrucción Primaria del
Ródano, el camino hacia la municipaliza-
ción escolar y una nueva mirada hacia las
escuelas privadas laicas.

El segundo trata de explicar el nuevo
espacio público que representa la red esco-
lar dentro de la gran ciudad, analizando el
sistema de acogida y selección de una
población escolar masificada, el problema
de los presupuestos de construcción de
escuelas, sobre todo para los barrios más
humildes y populares, los proyectos
arquitectónicos de los edificios emblemá-
ticos de la república (los llamados y tan
envidiados palais scolaires), y la transfor-
mación del paisaje urbano y de la imagen
de la ciudad que genera la nueva red de
escuelas primarias.

El tercer capítulo es menos pedagógico
y más político y económico, porque se
abordan en concreto las normativas esco-
lares propias de la ciudad de Lyon, los
asuntos administrativos que se derivan, la
captación de recursos e impuestos, así
como la racionalización del gasto escolar y
la redistribución de los flujos de población
infantil a escolarizar.

El capítulo cuarto se centra en el estu-
dio de la escuela urbana y sus alumnos,
incidiendo en aspectos tales como la escue-
la del mundo obrero, la escuela maternal, la
elección de escuela y sus sistemas, el absen-
tismo escolar y su persistencia.

El quinto capítulo se detiene en el aná-
lisis de los movimientos próximos a la
escuela republicana laica, las sociedades 
de amigos de la escuela, las actuaciones
periescolares, los patronatos laicos, el sis-
tema de cantinas y apoyos laicos, las pri-
meras manifestaciones de uso del tiempo
escolar libre en forma laica.

El último capítulo estudia en profun-
didad el tema de los maestros republica-
nos, sus sistemas de formación y acceso,
los problemas de la vida cotidiana que han
de resolver en las escuelas urbanas de Lyon,
en especial entre las barriadas más popula-
res y humildes. Son los auténticos húsares
de la escuela en la industriosa y republica-
na ciudad francesa.

El estudio que nos ocupa propone
reflexionar históricamente sobre varias y
novedosas cuestiones, que hasta ahora ape-
nas se habían planteado a la escuela repu-
blicana francesa, a veces tan mitificada, con
frecuencia muy desconocida, casi siempre
reducida a la mención de sus políticas y
declaraciones de principios, pero poco 
y escasamente analizada desde las realiza-
ciones de a pie.

Así, se pone muy bien de manifiesto 
la enorme diferencia que se observa entre la
escuela rural francesa y la escuela urbana,
aun siendo ambas de orientación republi-
cana. Se apuntan novedosas interpretacio-
nes sobre los procesos vividos en la escuela
republicana urbana, mucho menos estudia-
da, donde aparece el protagonismo de la
ciudad en sí misma dentro de la escuela, y
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de la escuela en la ciudad, generando pro-
cesos completamente novedosos, propios
de los grandes grupos escolares, tanto
desde el punto de vista del espacio como
de las relaciones sociales y políticas, que
toman la escuela como mediación y terri-
torio nuevo de disputa social y política. Es
la oportunidad para plantear por primera
vez la participación constructiva y crítica
de padres organizados en la comunidad
escolar, y esto se observa bien estudiado
en la construcción histórica de la autora
sobre las escuelas republicanas de Lyon en
la etapa de entresiglos.

Hay a la vista cuestiones nuevas muy
interesantes, como es todo lo relativo a la
politización municipal de los temas rela-
cionados con la escuela. O el emergente
asunto del absentismo escolar, tan dramá-
tico como real y persistente, incluso en
una mítica escuela republicana, que ha
apostado como ninguna por una escuela
obligatoria como base estratégica de
acción nacional. O todo aquello que se
entrecruza con la tarea profesional de los
maestros y maestras, con los nuevos
asuntos que han de abordar, las indisci-
plinas de alumnos procedentes de una
masa urbana poco controlable. Dice la
autora, con buen criterio, «que la leyenda
dorada de la escuela francesa republicana
con frecuencia ha ocultado muchas de
estas circunstancias» (p. 211), y por ello
hay que desmontar algunos tópicos que
en nada ayudan a una correcta interpre-
tación histórica del movimiento escolar
republicano.

En último término, parece que la escue-
la francesa de la Tercera República merece
otras miradas, porque no puede aceptarse
una lectura monolítica de la misma. Ésta
es la gran aportación de la autora, al tra-
tar a fondo, desde una lectura urbana, el
proceso escolar republicano del país veci-
no. Y por ello su lectura nos parece alta-
mente recomendable.

Echamos en falta la aparición en el
texto de elementos comparativos con los
modelos de desarrollo escolar de otras ciu-
dades grandes e industriales francesas, más
allá de algunos comentarios relativos a la

capital, París. Incluso de otras grandes ciu-
dades industriales de países europeos (para
esa etapa de Madrid el trabajo está hecho,
por ejemplo). Ello ayudaría, sin duda, a
comprender con más precisión la identidad
y la continuidad del modelo escolar de
Lyon durante el periodo de análisis.

No nos gusta, tenemos que decirlo así
de claro, que por economía de tiempo y
espacio, y seguramente de dinero también,
una colección tan prestigiosa como la que
integra esta monografía, la de Histoire de
l’Éducation, sitúe, o almacene al final del
libro, de cualquier manera, las abundantes
notas que la autora ha ido colocando de
forma oportuna como parte del texto, pero
algo descargado. Esta discutible práctica
editorial traslada al lector la idea (vieja en
algunos, por cierto) sobre la inutilidad del
aparato documental utilizado, o como
mucho que sirva de adorno del texto. Y no
es así, o no debe serlo, en un trabajo rigu-
roso de historia. Las notas técnicas deben
servir para aliviar algo el texto, pero for-
man parte ineludible del mismo, y en con-
secuencia no hay que ocultarlas. Lo que es
preciso hacer es justamente lo contrario,
facilitar su lectura, ponerlas en cercanía
con el texto principal. El ahorro hay que
buscarlo en otro lugar, pero no en la forma
de presentar las notas, que deben ir siem-
pre a pie de página, y no entreteniendo y
despistando al lector mucho más allá de lo
necesario.

Pero en conjunto nos encontramos
ante una excelente monografía, cuya lec-
tura recomendamos, porque nos parece
ejemplar cuando destaca las primeras y
grandes cuestiones del desarrollo escolar
y urbano, en una gran ciudad industrial, y
en un contexto de confrontación de pode-
res políticos e ideológicos, precisamente
durante la etapa dorada de la construcción
de la Francia contemporánea a través de
la escuela republicana, y vista desde una
ciudad como Lyon, que no es cualquier
cosa.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ
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VARELA OROL, Concha: A Biblioteca
Pública da Real Universidade de San-
tiago de Compostela, Santiago de Com-
postela, Universidade de Santiago de
Compostela y Textos Históricos Fon-
seca, 2007, 381 pp.

Las bibliotecas universitarias fueron,
son y serán el reflejo de una historia de
prácticas culturales, una colosal fuente 
de datos que muestra una forma concreta de
mirar y difundir el conocimiento, plasma-
da a través de la selección de sus fondos,
la organización de sus colecciones, la nor-
mativa que las regula o las propias instala-
ciones que la conforman. Tomando esta
idea como base, la directora de la Bibliote-
ca General de la Universidad de Santiago
de Compostela presenta una publicación
atractiva e interesante, que intenta superar
enfoques metodológicos excesivamente
parciales en el estudio de las bibliotecas
institucionales. Desde una perspectiva de
la Teoría Biblioteconómica, Concha Varela
Orol concede mayor importancia a las
colecciones, que entiende como «núcleo
configurador de la biblioteca» pero sin
olvidar la inevitable interrelación que se
produce entre las mismas y los procesos
históricos, en este caso dentro del contex-
to de la Biblioteca de la Universidad de
Santiago de Compostela.

La autora de la obra ha dedicado nume-
rosos estudios propios a la investigación en
torno a las bibliotecas universitarias, toman-
do como referente las instituciones gallegas.
Destacan Heterodoxos e malditos: lecturas
prohibidas na Universidade de Santiago
(2002) con Martín González Fernández;
«Bibliotecas académicas e humanidades no
marco da globalización» en Desafíos do
século XXI (2007) o artículos publicados en
revistas como «¿Aceso libre ó coñecemen-
to? Políticas neoliberais nas bibliotecas
universitarias Galegas» (2005) en A trabe
de ouro.

La presente publicación, escrita en
gallego, está estructurada en dos grandes
apartados; El primero, «Librarías e biblio-
tecas. Un cambio de paradigma» conduce
al lector por la historia de la Biblioteca de

la Universidad de Santiago de Compostela
desde el siglo XVIII. Las dos voces —Libra-
ría/Biblioteca—, con las que se hacía refe-
rencia diferenciadamente a los dos centros
que coexistieron en la Universidad gallega
desde el último tercio del siglo XVIII, con-
firman la aparición de un nuevo modelo
bibliotecario, magistralmente documenta-
do por la autora. A través de las coleccio-
nes consultadas, con breves extractos de
texto que ilustran la narración, se van des-
granando las primeras formulaciones en
torno a la creación de las bibliotecas públi-
cas y las políticas bibliotecarias que fueron
modificándose y adaptándose con el deve-
nir de la historia. El segundo apartado,
bajo el título «A Biblioteca Pública da Real
Universidade de Santiago», constituye el
grueso de la obra, aportando una exhausti-
va visión de las medidas iniciales que se
tomaron para la constitución y puesta en
marcha de la biblioteca, la integración que
se realizó de las diferentes colecciones
albergadas y las diferentes opiniones verti-
das respecto a su configuración, ordena-
ción, características, etc.

Los fondos bibliográficos de la Biblio-
teca de la Universidad de Santiago de Com-
postela se analizan siguiendo un esquema
cronológico que la autora divide en tres
grandes apartados: «As coleccións na déca-
da de 1770», «As coleccións entre 1790 e
1809» y «As coleccións a partir de 1812». Se
presenta un preciso análisis de entradas y
volúmenes, de la formación y selección de
las colecciones, de donaciones así como 
de la compra, venta e intercambio que se
realiza dentro de la biblioteca con el paso de
los años. La descripción de los fondos, a
partir de los catálogos elaborados para el
control de la biblioteca universitaria, apare-
ce bajo el epígrafe «Controlar e ordenar: 
as relacións de libros e as súas clases». La
censura y los libros prohibidos cierran el
último punto del apartado dedicado especí-
ficamente a la Biblioteca de la Universidad
de Santiago de Compostela. Para terminar,
Concha Varela realiza un balance general
de la creación de esta institución universi-
taria y presenta las conclusiones esenciales
alcanzadas tras el estudio.
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Un sugestivo Apéndice documental,
muestra de las distintas disposiciones y opi-
niones vertidas en torno a la creación de la
biblioteca universitaria de Santiago de Com-
postela, la relación de Fuentes documenta-
les, impresas y electrónicas consultadas para
la elaboración de este trabajo, una amplia
Bibliografía y un cuidado Índice onomásti-
co completan el estudio aquí presentado.

Sin duda, estamos ante un excelente
trabajo, atractivo para el campo de la His-
toria de la Educación y clara muestra de la
necesidad de continuar cultivando una

línea de investigación que arroja luz sobre
la Historia del Libro y las Bibliotecas.
Conocer una realidad universitaria a través
de la institución en la que se custodian
unos fondos manejados por profesores y
estudiantes aporta datos enriquecedores 
y concluyentes para la investigación en
este campo. Cabe decir, para concluir, que
la obra reseñada destaca por una cuidada
edición, una sencilla redacción y un palpa-
ble rigor científico.

SARA GONZÁLEZ GÓMEZ
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AGUILAR PEÑA, Víctor: La Universidad de
Guadalajara (México) y las nuevas
demandas educativas del siglo XXI,
Universidad de Salamanca, 2008. Direc-
tor: Dr. José María Hernández Díaz.

La tesis doctoral trata de formular pro-
puestas de carácter prospectivo sobre una
de las instituciones universitarias de Méxi-
co más importantes y de mayor trayecto-
ria histórica, pues fue creada en el siglo
XVIII, exactamente por la Cédula de 1791
firmada por el rey Carlos IV. Además de
ofrecer reflexiones sobre el presente uni-
versitario, y los retos que se ofrecen ante
nuevos fenómenos de globalización, tam-
bién en el contexto latinoamericano, la
tesis presenta un balance muy interesante
sobre la política educativa en México desde
1976 a 2006. También se centra en el estu-
dio de la reforma de la Universidad de
Guadalajara en 1989, desde donde se com-
prenden mejor las reformas posteriores
que se inician en el siglo XXI.

ÁLVAREZ GALLEGO, Alejandro: Las Cien-
cias Sociales en el currículo escolar.
Colombia 1930-1960, Madrid, UNED,
2008. Directora: Dra. Gabriela Ossen-
bach Sauter.

El surgimiento del Estado nación en
Colombia fue un acontecimiento íntima-
mente ligado a la escolarización de la
población y en particular al de la enseñan-
za de las Ciencias Sociales. La presencia en
la escuela de los temas sociales estuvo rela-
cionada con ese proceso. La enseñanza de
las Ciencias Sociales durante el período
1930-1960 incidió en la manera como se
reorganizó la sociedad para ser leída en
clave de Nación, diferenciándose de lo que
antes había sido el proyecto civilizatorio y
del que luego sería el proyecto desarrollista.

El nacionalismo, en su afán por liberar al
sujeto dotándolo de una identidad, lo atra-
pó y le demarcó fronteras que habrían de
moldearlo. Tal fue su deseo y su tragedia,
pues en ese intento produjo violencia
interna y guerras externas, de cuyas entra-
ñas surgió el Desarrollo. Durante este perío-
do la escuela ya no fue más parte de un
proyecto universal, en el sentido kantiano,
sino un instrumento para la formación de
ciudadanos localizados geográficamente.

Los saberes sobre el pasado, el pueblo
y el territorio, componentes de la nación,
se convirtieron antes que nada en discipli-
nas escolares. La escuela resultó estratégica
para conseguir el efecto de verdad que
dichas nociones necesitaban. En general el
problema era cómo garantizar el control
sobre el pensum escolar, pues se convirtió
en el lugar por excelencia donde se produ-
ciría la verdad. Para el nacionalismo, la
escuela sería la nueva iglesia, el lugar
donde se crearía una nueva retórica, una
nueva simbología, una nueva ritualidad y
finalmente unos nuevos sujetos capaces de
reemplazar los viejos paradigmas. La peda-
gogía se replanteó de tal manera que
pudiera territorializar al sujeto. Los méto-
dos de enseñanza activa debían ayudar a
forjar una identidad ligada al pasado nacio-
nal, para constituir un sujeto territorializa-
do y para crear allí una conciencia de
pueblo. Las Ciencias Sociales sí existieron
en Colombia antes de su institucionaliza-
ción en las Universidades. Emergieron
como un acontecimiento cuyo objeto fue
la nación, así como para las humanidades
había sido el hombre. Pero no aparecieron
en abstracto, sino ligadas a las institucio-
nes de educación primaria, secundaria y la
de formación de maestros.

La noción estudios sociales se utilizó
para integrar en la escuela primaria lo que
antes estaba separado (la geografía, la his-
toria y la cívica). Este campo específico de
saber se creó, según los pedagogos, para
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que los niños y los jóvenes tuvieran una
comprensión completa de la realidad. Si el
objetivo de las nuevas corrientes de la
pedagogía social planteaba que la escuela
llevara a los estudiantes a una visión inte-
gral del mundo, entonces había que hablar
de estudios sociales y dejar a un lado la
división ficticia que la historia y la geogra-
fía habían generado por la necesidad de
transmitir información mediada por los
libros de texto.

A diferencia de lo que tradicionalmen-
te se ha planteado en la historia de las
Ciencias Sociales en Colombia, lo que se
enseñaba en la escuela no era una mala ver-
sión de lo que las investigaciones científi-
cas producían, por el contrario, dichas
investigaciones eran producto de una nece-
sidad creada fundamentalmente por el inte-
rés de ser enseñadas y de configurar el
relato de nación que pasó especialmente
por la escuela.

Lo que hemos llamado la territoriali-
zación del sujeto —que operó a través de
la reforma educativa nacionalista y la con-
siguiente incorporación de la pedagogía
activa— planteaba que los estudiantes
entraran en relación directa con las cosas,
las personas, los fenómenos naturales y
sociales, aquello que configuraba la reali-
dad, lo cual dio origen a un campo disci-
plinar llamado Ciencias Sociales. Su origen,
por lo tanto, está en la pedagogía, aunque
luego se olvidó. He allí la tesis. 

ATRIO CEREZO, Santiago: La matemática
y su enseñanza en la Baja Edad Media.
El Speculum doctrinale de Vicente de
Beauvais, Madrid, UNED, 2006. Direc-
tor: Dr. Javier Vergara Ciordia.

La Baja Edad Media es la época en la
que el fraile Vicente de Beauvais (h. 1190-
1264) escribió el primer tratado pedagógico
de la historia y que será el centro de este
trabajo de investigación: el Speculum maius.
«La obra que suponía todo un intento por
ordenar y recoger todo el saber conocido
hasta entonces, proyectaba un fuerte sen-
tido gnóstico-pedagógico al cifrar en el

conocimiento el iter o vía capital de acceso
a la sabiduría» (Vergara, 1999: 79). Dentro
de su edición trifaria, el libro decimosexto
del Speculum doctrinale aborda el estudio
de la matemática y la metafísica en 75 capí-
tulos, de los que los 55 primeros desarro-
llan las matemáticas y en ellos centraré mi
trabajo. No pretende esta tesis ser ni una
historia de las ciencias, ni una historia de
las matemáticas en el siglo XIII. Ni un tra-
bajo sobre la Francia de Luis IX y su cru-
zada contra la herejía albigense y cátara. Ni
tampoco pretende ser un concienzudo
estudio sobre las primeras traducciones al
latín de los textos greco-árabes. No ha
intentado su autor, ni mucho menos, rea-
lizar un estudio de los orígenes de las
órdenes mendicantes, franciscanos y espe-
cialmente de la Orden de Predicadores de
Domingo de Guzmán. Y, por último, tam-
poco pretende ser un trabajo que profun-
dice en la compleja vida y obra del dominico
Vicente de Beauvais.

Todos estos aspectos han tenido que
abordarse, en mayor o menor medida, a lo
largo de los seis años en los que se desa-
rrolló este trabajo. El tema central de la
investigación ha sido la traducción de estos
textos y, sobre todo, su interpretación den-
tro del contexto científico-educativo de la
época. La tarea de traducción tan sólo era
una parte del trabajo, importante por su
carácter inédito; pero la que se puede deno-
minar como esencial del mismo es la de
recrear los contenidos educativo-matemá-
ticos de Vicente de Beauvais y despertarlos
en este siglo XXI, en el que la consolidación
de Europa tanto necesita de su memoria
histórica, de sus fuentes culturales e iden-
tidad propia. Y así surgen algunas de las
dudas que pretende responder esta tesis:
¿Podemos hablar de didáctica de las mate-
máticas en la exposición de conocimientos
que hace Vicente de Beauvais en el siglo
XIII? ¿Qué contenidos se presentan en esta
obra? ¿Estaban secuenciados? ¿Se puede
hablar de contenidos «mínimos»? ¿Se pue-
den observar novedades en la exposición
de dichos contenidos? Por otro lado, está
presente en este trabajo la relación de las
matemáticas con las artes mecánicas y en
concreto con la arquitectura. La época en la
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que se escribió el Speculum maius es pos-
terior a la construcción de las primeras
catedrales góticas en la que se evidencian
notables éxitos en el ámbito de la cons-
trucción. ¿Puede apreciarse en los conte-
nidos formativos del Speculum alguna
relación con los saberes necesarios para
levantar estos edificios?

El trabajo, por lo tanto, ha sido doble.
Por un lado la traducción de los cincuenta
y tres primeros capítulos del libro XVI del
Speculum doctrinale de Vicente de Beau-
vais. También el trabajo sobre el libro
undécimo del mismo Doctrinale donde
Vicente nos expone las artes mecánicas.
Por otro lado, el análisis del contenido de
esta obra de compilación de conocimientos
científico-matemáticos y su relación con el
ámbito educativo. El libro decimosexto del
Speculum doctrinale forma parte de una de
las primeras Enciclopedias de la Historia y,
en el mismo, se recopila el saber matemáti-
co que nuestro dominico creía necesario
para alcanzar la iluminación. Saber necesa-
rio para que, como buen escolástico, a tra-
vés de su secuenciada lectura y reflexión,
lleguemos a contemplar a Dios reflejándo-
nos en su realización terrenal.

BALLABRIGA GALINO, Gustavo: La infan-
cia y su contexto en el Quijote, Madrid,
UNED, 2005. Directora: Dra. Paloma
Pernil Alarcón.

Mediante la metodología de la investi-
gación histórico-educativa, esta tesis realiza
un estudio exhaustivo, analítico y sintético,
de la información que se contiene en el
Quijote sobre la infancia, la familia y la
educación. Lo cual le permite mostrar
cómo es el concepto de infancia que apa-
rece en la sociedad que se contiene en esa
obra de Cervantes; evidenciando también,
a la vez, cómo es el concepto de familia
que existe en esa sociedad, y la idea que se
tiene, dentro de esa familia, sobre la educa-
ción, bien sea de tipo hogareño o bien de
tipo escolar. Desembocando todo ello en 
la evaluación de ese concepto de infancia 
—existente en la sociedad que se contiene

en el Quijote— a partir de la información
que, cada uno por separado, Ariès y
DeMause aportan sobre la infancia, la
familia y la educación de esa época.

CASTRO PAREDES, Moyra Marcela: Educa-
ción y territorio en Chile. Aproxima-
ción histórica y propuestas de política
educativa, Departamento de Teoría e
Historia de la Educación, Universidad
de Salamanca, 2008. Director: Dr. José
Antonio Cieza García.

La educación, desde la perspectiva del
conjunto de políticas públicas, y más espe-
cíficamente del vínculo educación-territo-
rio, sea éste regional o local y como parte
de un proceso más amplio de Reforma y
Modernización del Estado, será de crecien-
te importancia y de necesaria profundiza-
ción en los próximos años en Chile. No
sólo implicará el reforzamiento de la admi-
nistración y gestión educativa, contenido
posiblemente pendiente en la última Refor-
ma Educacional, sino que constituirá una
nueva promoción de los gobiernos subna-
cionales y su actuación en el desarrollo y
bienestar de su comunidad. 

Nadie puede desconocer, más allá de
los resultados obtenidos, los progresos
alcanzados en la educación chilena. No
obstante, éstos no han concertado a la
educación pública en su diversidad y, fre-
cuentemente, el sistema educativo de
dependencia municipal se exhibe menos
dotado de alternativas ante sus problemas
y oportunidades. Desde otra mirada, los
aportes de investigaciones orientan hacia la
descentralización, la autonomía y la res-
ponsabilidad como variables institucionales
que colaborarían de manera decisiva en la
efectividad de los establecimientos educacio-
nales y en los resultados escolares; conte-
nidos que en la actualidad son valorados
positivamente en informes internacionales y
en otros textos relativos a la enseñanza. Es
decir, a la Reforma de los noventa corres-
ponden notables aciertos en términos de
calidad, equidad, medios, inversiones, con-
tenidos y procesos. Entre tanto, coexisten
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materias encapsuladas en el plano de las
intenciones, como es la apertura a la inte-
rrelación entre los objetivos de la educación
nacional y el desempeño de las administra-
ciones subnacionales en materia educativa
en sus respectivos territorios. Sin duda,
emprender estas acciones y estrategias im-
pulsará la transformación del papel de los
gobiernos locales y, por ende, el fortaleci-
miento de las políticas educativas.

En este sentido, la tesis doctoral estuvo
orientada al diseño de políticas educacio-
nales en la perspectiva territorial y de los
gobiernos subnacionales; el cual consideró
como precedente imprescindible la evolu-
ción histórica y el estudio exhaustivo del
entramado de relaciones y sujeciones con
el gobierno central, las atribuciones, com-
petencias y responsabilidades del nivel
regional como también la materialización
de éstas en el plano local. Desde esta
visión, se impulsó una propuesta de políti-
ca y desarrollo educativo en el escenario
de los gobiernos subnacionales, de amplio
contenido transversal y de fuerte presencia
local, que permitiría la compensación y
adaptación de las políticas públicas a la
diversidad de realidades existentes.  

CAVADAS, Bento: A evolução dos manuais
escolares de Ciencias Naturais do ensi-
no secundario em Portugal, 1836-2005,
Universidad de Salamanca, 2008. Direc-
tor: Dr. José María Hernández Díaz.

El estudio histórico de los manuales
escolares se ha convertido en una de las
líneas de investigación más fructíferas en
diferentes grupos de investigación de algu-
nas universidades de la Península Ibérica.
En España sobre todo mediante el impul-
so que ha representado el Grupo Manes, y
en Portugal en diferentes manifestaciones
reflejadas en contribuciones a congresos
nacionales e internacionales, pero también
en la elaboración de varias tesis doctorales.

El caso que nos ocupa, la Universidad
de Salamanca, el tema de los manuales de
Ciencias Naturales en la enseñanza secun-
daria, y en Portugal, a lo largo de su ciclo

histórico largo desde el origen del sistema
nacional de educación, la primera Repúbli-
ca, el Estado Novo, y finalmente la demo-
cracia desde 1974 a 2005, se ven plenamente
articulados por el esfuerzo investigador de
Bento Cavadas.

La primera parte de esta tesis propone
el estado de la cuestión, la justificación 
de la metodología a utilizar, los criterios de
selección de la muestra a utilizar, las fuen-
tes manejadas, y un balance certero sobre
los centros y grupos de investigación exis-
tentes en Portugal (sobre todo) y en el
mundo, sobre historia de los manuales
escolares, y en particular sobre los del
campo particular de las Ciencias Natura-
les, en este caso en la educación secunda-
ria. Es lo que se amplía en la segunda parte
de la investigación, con un comentario casi
exhaustivo a la bibliografía existente en el
mundo sobre el tema.

En la tercera parte del estudio se abor-
da el análisis de los manuales que van en
la historia de Portugal desde 1836 a 1910, del
liberalismo hasta la primera República. Es
una etapa emergente, de construcción, de
generación de normativas y primeras expe-
riencias científicas y editoriales. El esque-
ma de análisis de los manuales, como en
capítulos posteriores de la tesis, se articula
sobre el análisis técnico, el análisis científi-
co y el análisis didáctico y pedagógico. 
El capítulo siguiente aborda el estudio de
los manuales de Ciencias Naturales de los
Liceus entre 1910 y 1926, el periodo repu-
blicano. Algo semejante sucede en los dos
siguientes, el del Estado Novo (1926 a 1974)
y la democracia (1974-2005), cuando se cie-
rra la muestra y la investigación.

La parte final se dedica a conclusio-
nes, materiales, fuentes, documentación 
y comentario de la abundante y selecta
composición icónica, como no podía ser
de otra manera en un estudio dedicado a
las Ciencias Naturales.

Es, desde luego, la primera contribución
sólida al mejor conocimiento de la segunda
enseñanza en Portugal, en  concreto al peso
que ocupan los manuales de Ciencias Natu-
rales en la formación de los jóvenes, dentro
de los Liceus y de los centros de educación
secundaria. Sus conclusiones son de obligada
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lectura y toma en consideración para profe-
sores, técnicos y responsables de la difusión
de la ciencia en Portugal, y también en otros
países.

DOMÍNGUEZ GARCÍA, José Manuel: Las
cátedras de latinidad en los municipios
de Galicia durante los siglos XVI y XVII,
Madrid, UNED, 2006. Director: Dr. Javier
Vergara Ciordia.

Esta tesis es una descripción de las cáte-
dras de Gramática o latinidad existentes en
los municipios de Galicia a inicios de la
Edad Moderna. Esto es lo que se expone
en los capítulos tercero a quinto de la
misma, el primero es una introducción y el
segundo una panorámica general del perío-
do que nos ocupa. En la época del Rena-
cimiento, del humanismo, el latín es la
lengua culta; es la lengua de la Iglesia, de
la Universidad y «el fundamento de todas
las ciencias», en expresión de Antonio de
Nebrija. Es también una época de bonan-
za económica que facilita la aparición de
cátedras de latinidad en toda la Península
y también en Galicia. Desde 1512 existe en
La Coruña una cátedra de latinidad, 1542
en Ribadeo, 1543 en Monterrey, 1546 en
Pontevedra, 1563 en Vivero, 1566 en Noya y
Villagarcía, 1580 en Puentedeume, 1591 en
Bayona, 1614 en Betanzos y desde 1671
en Mellid. En la tesis se informa del docu-
mento fundacional de estas cátedras, el nom-
bre de varios preceptores o catedráticos, su
base económica, así como la situación del
local donde se impartía clase. Éstas son las
cátedras de latinidad existentes en los muni-
cipios de Galicia, que no municipales, pues
ninguna está totalmente controlada por el
cabildo de regidores del ayuntamiento.

A su vez, en las cabeceras de las dióce-
sis gallegas existían cátedras de latinidad,
descendientes directas de las escuelas cate-
dralicias medievales: en Tuy desde 1528; en
Orense la escuela catedralicia medieval se
amplía en 1561 con la fundación Cadórni-
ga; en Mondoñedo, el obispo Isidro Caja
de Lara (1582 a 1593) funda el seminario de
Santa Catalina, y en la diócesis de Lugo
hará lo mismo el obispo Lorenzo Asensio

Otaduy (1591 a 1599); estos dos seminarios
serán sólo cátedras de latinidad durante el
Antiguo Régimen. Por su parte en Santia-
go de Compostela, donde había existido
una importante escuela catedralicia medie-
val engrandecida por el arzobispo Gelmí-
rez (1120 a 1140), el notario y regidor Lope
Gómez de Marzoa fundó en 1494 un «Cole-
gio para Estudiantes Pobres» situado en el
monasterio de San Pelayo de Antealtares.
Fue el germen de la Universidad de San-
tiago, ampliado unos años después por
Diego de Muros y el arzobispo Alonso
Fonseca III.

El capítulo sexto de la tesis se ocupa de
la enseñanza en las cátedras de latinidad.
Todas ellas tienen una gran similitud orga-
nizativa. Los alumnos eran clasificados 
en menores, medianos y mayores, según 
su conocimiento del latín. Las clases se
impartían en dos horas matutinas y dos
horas vespertinas, de lunes a sábado, con
los jueves de asueto. El curso duraba del
18 de octubre (san Lucas) al 15 de agosto
(la Asunción), con schola vacant en Navi-
dades o Semana Santa y dies festus celebra-
tur el 6 de diciembre (el obispillo) o el
Corpus. Para estudiar latín se usaban las
Introductiones latinae de Nebrija (Sala-
manca, 1481; edición del jesuita Luis de la
Cerda, Madrid, 1598) y numerosos autores
latinos. Pero debe tenerse en cuenta que el
estudio de la Gramática era también una
educación en la vida moral y espiritual del
escolar. La última hora del día era de repa-
so (reparaciones), existiendo conclusiones
los sábados (sabatinas) y públicas varias
veces al año. Los catedráticos, preceptores
y repetidores eran elegidos por un tribu-
nal formado en su mayoría por clérigos.
Existía un colectivo de personas que aspi-
raban a estos puestos, que como un bene-
ficio más subarrendaban; casi todos tenían
un sueldo exiguo, excepto los del colegio
de San Jerónimo de la Universidad de San-
tiago, lo que obligaba a simultanear cargos.
Los jesuitas fundarán los seis colegios que
tuvieron en Galicia (Monterrey, 1556; San-
tiago, 1577; Monforte, 1593; Pontevedra,
1653; Orense, 1667 y La Coruña, 1673) sobre
cátedras de latinidad ya existentes. Apro-
vecharán su organización y la dotación
económica ya existente.
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DUSSAN LUBERTH, Juan Manuel: Historia
de la educación en Manizales, 1849-1952,
Universidad de Salamanca, 2008. Direc-
tor: Dr. José María Hernández Díaz.

La construcción de los sistemas nacio-
nales de educación en América del Sur
ofrecen modelos con rasgos comunes y
generales, pero también con otras identi-
dades propias de los procesos de emanci-
pación y colonización todavía. Ése es el
caso de Colombia en el siglo XIX, cuando
las fronteras de los nacientes Estados y
nuevas repúblicas no están aún cerradas,
cuando más allá de algunos núcleos urba-
nos está casi todo por hacer en materia de
servicios públicos, urbanísticos, sociales,
sanitarios, educativos.

El caso de Manizales, que nace como
ciudad en el corazón del siglo XIX (1849),
entonces en el sur del Departamento de
Antioquia, tiene unas indudables peculiari-
dades económicas, productivas, sociales y
educativas. Va a convertirse poco después,
dentro del llamado Eje Cafetero, en uno
de los focos económicos y culturales más
sugerentes de toda Colombia. Eso es lo que
explica su notable e intensivo proceso de
escolarización, alfabetización y creación 
de una oferta amplia de iniciativas e insti-
tuciones educativas, desde la escuela pri-
maria, la secundaria, la universidad y otras
instancias de carácter social, popular o no.

Se trata, desde luego, de una contribu-
ción al mejor conocimiento de los proce-
sos de construcción del sistema nacional de
educación en Colombia.

GARCÍA CASTAÑEDA, Rafaela: Proyección
educativa de la literatura clerical gadi-
tana en el primer liberalismo: 1767-1833,
Madrid, UNED, 2006. Director: Dr.
Javier Vergara Ciordia.

El objeto de esta tesis es analizar la
educación no formal o informal  (aquella
que discurre fuera de todo marco institu-
cional o contexto escolar) proyectada por
la Iglesia  gaditana en el último tercio del
siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX,

teniendo en cuenta el marco comparativo
dentro del contexto general del resto de las
diócesis de Andalucía. Este objeto se justi-
fica por la naturaleza misma del hecho
educativo, que trasciende con creces el
ámbito escolar para ser la sociedad en su
conjunto una posibilidad de educación
irrenunciable. La Iglesia jerárquica católi-
ca, emblemático e influyente referente cul-
tural, social, económico y político que
ejerciera el monopolio de la educación en
la época en cuestión, desarrollará esta fun-
ción educativa no formal a través de su
discurso religioso, de su oratoria sagrada,
que emergerá desde el púlpito mediante la
predicación.

Al margen del contenido religioso de
estos discursos, su capacidad de modela-
ción del pensamiento y por tanto de inci-
dir en las conciencias y, en definitiva, en el
comportamiento individual y colectivo del
ser humano resulta innegable. A través de
ellos se intentará influir en la mentalidad
de la sociedad, generando actitudes (que no
siempre serán de reapropiación sino tam-
bién de desvío, desconfianza o resistencia)
y modificando conductas mediante los
valores morales transmitidos. Discursos
religiosos que se sustentarán físicamente en
la literatura clerical, en lo que pudiéramos
llamar publicística eclesiástica (compendio
de escritos pastorales, publicados con licen-
cia eclesiástica, de procedencia episcopal
generalmente: edictos, cartas, exhortacio-
nes, breves, homilías, sermones, oraciones
fúnebres…, con la intención de requerir
obligaciones, dar consejos o formar esta-
dos de opinión). Entre ellos, el sermón,
por sus especiales características (mayor
homogeneidad y cuantiosa profusión), será
validado como significativa, curiosa e
importante fuente de inapreciable valor
para el estudio de la educación no formal
ejercida por la Iglesia en el campo históri-
co-educativo.

Dicha publicística se convertirá en la
fuente principal de este estudio, fuente pri-
maria y no publicada que ha sido aborda-
da desde diferentes criterios de ordenación
y clasificación. En función de las mismas se
han determinado los siguientes bloques de
contenidos: Costumbres religiosas (fiestas y
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prácticas religiosas —semana santa, rosa-
rios callejeros—, control de las conciencias,
gestos ante la muerte...); Costumbres secu-
lares (diversiones y espectáculos —teatros,
corridas de toros, bailes, locales de juego,
de bebidas, tabernas, rifas, loterías, tertu-
lias, paseos públicos, modas en el vestir,
conductas sexuales ilícitas—, compor-
tamientos comerciales fraudulentos…);
Política… Aspectos ideológico-culturales
(prensa, libros prohibidos, sectas, masone-
ría, comunería…); Aspectos sociobenéficos
(grupos desfavorecidos: expósitos, huérfa-
nos, recogidas, viudas, ancianos y enfer-
mos pobres).

Como conclusión final se destaca la
preocupación de la Iglesia gaditana en tales
aspectos (se han consignado más de 100
ítems temáticos y de 100 valores —virtu-
des y vicios—) y su influencia educativa-
cultural, que en el caso de Cádiz será muy
valiosa pero resultará insuficiente. La
sociedad gaditana, de especial idiosincra-
sia dado el perfil psicológico y sociológi-
co de su  población, no será tan receptiva
a esta influencia. Entre las causas, quizás
la falta de una auténtica interiorización
(factores intrínsecos al individuo) o de las
divergencias individuales y colectivas en
la asimilación de la verdad. Se configura-
rá, aunque lentamente, la mentalidad de
una ciudadanía con  mayor concienciación
sobre la causalidad interna de los actos
humanos, de origen más mundano que
celestial, poseedora de una conciencia más
cercana a lo social que a lo meramente reli-
gioso, al amparo de un Estado cada vez
más próximo a la secularización educativa
y cultural.

GARCÍA PÉREZ, Esmeralda: La escuela pri-
maria en Salamanca durante el fran-
quismo (1936-1951), Departamento de
Teoría e Historia de la Educación, Uni-
versidad de Salamanca, 2008. Director:
Dr. José María Hernández Díaz.

La tesis doctoral estudia la concreción
del modelo educativo del franquismo en la
provincia de Salamanca en plena guerra

civil y en la etapa más oscura y dura de
los años cuarenta. El doble movimiento
pedagógico y político que caracteriza la
actuación de la primera etapa del franquis-
mo queda plenamente reconocido en este
trabajo. 

Por una parte, se analiza el terrible pro-
ceso de represión y depuración de todos
los elementos personales que intervienen
en la escuela primaria, sobre todo los
maestros. Para ello se utilizan fuentes pri-
marias directas, procedentes de los princi-
pales archivos con fondos documentales
relativos a la represión, como sucede con el
Archivo General de la Administración, 
el Archivo del Ministerio de Educación, el
archivo militar de Ferrol, y otros archivos
locales de la administración educativa pro-
vincial (Diputación, histórico provincial,
municipal, inspección, Dirección Provin-
cial de Educación).

Por otra parte la tesis propone el estu-
dio de los mecanismos políticos y educa-
tivos alternativos que va implantando la
nueva maquinaria político-educativa del
régimen franquista. Son los elementos visi-
bles o no tan explícitos de la cultura escolar
de esos años, tal como aparecen objetivados
en los vestigios curriculares, en la memoria
oral, en las expresiones materiales, en algu-
nos de los manuales más significativos que
se utilizaron en las escuelas primarias de la
España postbélica.

MATEOS MONTERO, Julio: La construcción
del código pedagógico del entorno.
Genealogía de un saber escolar, Facul-
tad de Educación [Departamento de
Teoría e Historia de la Educación],
Universidad de Salamanca, 2008. Direc-
tor: Dr. José María Hernández Díaz.

Se estudia un conocimiento escolar
cuyos sedimentos discursivos más arcaicos
se remontan a los mismos principios de la
escuela como institución moderna en el
siglo XVII y que, en España, solamente
encuentra pleno reconocimiento normati-
vo en 1990, con la LOGSE, en el área de
Conocimiento del Medio Natural, Social y
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Cultural. Tan larga historia de la enseñan-
za a partir del medio o entorno es explica-
da mediante la puesta en relación de
factores diversos. Entre otros, el alcance y
función social de la escuela, el tipo de
conocimiento que en ella se imparte, los
principios pedagógicos, la infancia a la que
se destina o las relaciones de poder en el
microespacio de la escuela. Todo ello ha
sido históricamente escrutado al hilo que
las culturas escolares han marcado, respon-
diendo a las demandas de los modos de
educación (tradicional elitista y tecnocráti-
co de masas). Se desvela cómo dichos
periodos de la historia de la educación (y
los ritmos de transición entre ambos) han
sido el marco de pervivencias y de ruptu-
ras en la genealogía del código pedagógico
del entorno. El autor entiende por tal (ya
casi puede deducirse de lo apuntado más
arriba) un complejo y maleable conjunto
de discursos, de prácticas y de normas en
el que se incluyen los principios metodo-
lógicos, los contenidos de enseñanza, los
supuestos valores formativos, las activida-
des prototípicas, los materiales y textos,
los cuestionarios y programas, etc. 

En una primera parte de la investiga-
ción (relativamente más breve dentro de
un volumen total de 862 páginas) se abor-
da la gestación de la tradición discursiva,
interpretando al efecto el pensamiento de
clásicos «padres» del reformismo pedagó-
gico, desde Comenio y su Orbis Pictus a
Herbart (por citar dos figuras cimeras que
han sido aquí objeto de una nueva lectura
sintomática). Sobre esa tradición se erige
la didáctica del entorno, así como algunas
de sus aplicaciones analizadas en la tesis (la
Heimatkunde alemana o las lecciones de
cosas). En un segundo capítulo se indaga
sobre las tentativas hispanas de trasladar a
las aulas la didáctica del entorno durante
una larga transición entre los modos de
educación (1900-1970). Se verá aquí cómo
sufren mutaciones sus rasgos discursivos
más significados: intuición, principios
metódicos para una enseñanza gradual que
parte de las cosas próximas, reales, sencillas,
concretas, fáciles… y el principio de con-
centrar (globalizar) las materias de enseñan-
za. Y, así mismo, se ponen al descubierto
las condiciones reales de la escuela y los

agentes recontextualizadores que no que-
rían o no podían sintonizar con aquellas
doctrinas reformistas una y mil veces rein-
ventadas para aparecer como novedosas. Se
ha señalado cómo, en estas convulsas dos
terceras partes del siglo XX, se dieron pro-
fundas rupturas ideológicas y políticas
junto a no menos importantes continuida-
des estructurales y pedagógicas.    

Finalmente, en una tercera parte más
gruesa y abundante en pormenores, se trata
de la consolidación del código pedagógico
del entorno en la educación tecnocrática de
masas (1970-2000), abordando su institucio-
nalización normativa y disciplinar, y en fun-
ción de nuevas condiciones económicas,
sociales y culturales. Se demuestra cómo 
ese reconocimiento normativo tiene lugar
cuando una escolaridad ampliada y de
masas lo permitió, en un momento di-
ferente del desarrollo capitalista, con la
adopción de nuevas formas de subjetiva-
ción y ejercicio del control de los sujetos,
así como una nueva distribución del cono-
cimiento. La enseñanza del mundo circun-
dante abandona su sentido utilitario, ligado
al trabajo material y se va impregnando de
pedagogía psicológica, de actualización
científica y sentido propedéutico. 

Pero el área de Conocimiento del
Medio se fue adaptando a la cultura prácti-
ca de la escuela, a las condiciones de necesi-
dad que ahorman el conocimiento escolar,
para convertirse en una disciplina libresca,
examinatoria, desvitalizada y perfectamente
ajustada a las condiciones de orden, silen-
cio, de actividad inmóvil y previsión ruti-
naria. Se analiza, en fin, un proceso de
asignaturización en el cual los modernos
libros de texto y su economía política cum-
plen una función principalísima.

En esta tesis se han usado un amplio
elenco de fuentes primarias y secundarias de
muy distinto tipo: documentación legislativa,
libros de texto y materiales de enseñanza,
revistas pedagógicas, encuestas, entrevistas y
diversa bibliografía de carácter pedagógico.
Tales fuentes han sido sometidas a una her-
meneútica que relaciona textos y contextos,
y que siempre aparece filtrada por la expli-
cación interpretativa del autor, nutrida por
la propia experiencia profesional.
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PARRA CAÑADAS, Diego: L’Escola del Tre-
ball (1913-1939): Renovación pedagógica
y didáctica, Facultad de Educación,
Universidad de Huelva, 2008. Directo-
ra: Dra. Jerónima Ipland García.

Esta tesis es un estudio sobre la Escola
del Treball de Barcelona, abarca un amplio
periodo histórico sobre hechos históricos-
sociales y educativos que posteriormente
redundaron en el proceso de creación de
dicha Escola y la consecuente renovación
pedagógica y didáctica. La Escola del Tre-
ball se crea a finales del siglo XIX inscribién-
dose en un momento de grandes cambios
en todos los ámbitos, en particular, sociales
y políticos que afectaron directamente a
este Centro de Formación Profesional. Su
objetivo principal fue la formación técni-
co-profesional del obrero, tarea que ha
perdurado durante más de un siglo.

La tesis se divide en cuatro capítulos:
Primer capítulo: «La formación profe-

sional técnica: Marco socio-cultural y
político-educativo de la Formación Téc-
nica e Industrial (1913-1939)». Confiere una
visión de la situación de la formación téc-
nica e industrial (1913-1939) desde una pers-
pectiva sociocultural general aunando los
procesos político-educativos desarrollados
en España, en Catalunya y en particular en
la Escola del Treball de Barcelona. Se ana-
liza el marco de referencia y el contexto en
general. Se exponen las relaciones existen-
tes entre un mundo laboral en transforma-
ción así como las interpretaciones sociales
y formativas de la capacitación laboral. Se
entrecruza la historia del momento en que
se desarrolla, la economía y la formación
técnica, se clarifica el concepto de forma-
ción y su significado en este proceso. Se
realiza un estudio sobre las necesidades
formativas técnicas que presentaban los
obreros en la época y se estudia la figura
de Ramón de Manjarrés y Bofarull (Barce-
lona 1827-Sevilla 1918) como promotor y
fundador de la Escola del Treball. Expone-
mos en este capítulo el desarrollo de la
Escola del Treball y subdividimos el estu-
dio según las fases que tuvo esta Escola,
con el fin de exponer cada una de las épo-
cas que fueron decisivas, en cuanto a la
formación se refiere.

Segundo capítulo: «La Escola del Treball
de la Diputación Provincial de Barcelona
(1913-1920) y de la Mancomunitat de Cata-
lunya (1920-1925)». Dedicamos este capítulo
a la exposición del desarrollo y evolución
de la Escola del Treball desde su inaugura-
ción en 1913 hasta el final de la Manco-
munitat de Catalunya en 1925 desde una
perspectiva social y pedagógica al compás
de la Historia del País. Este tiempo histó-
rico que se acota en este capítulo conlleva
un proceso de reflexión que abarca desde
los antecedentes de la Escola del Treball
hasta el momento (1913) de su fundación
llegando hasta 1925, final de la Mancomu-
nitat de Catalunya, clausurada por la Dic-
tadura Militar de Miguel Primo de Rivera.
La sociedad del momento vive cambios
profundos, frutos de la industrialización, lo
que provocará nuevos planteamientos tanto
a nivel social como político. Se exponen las
líneas directrices de la Escola del Treball
durante las diferentes épocas a estudio, las
mejoras de infraestructuras y pedagógicas
en cada una de éstas. Con el fin de facili-
tar la exposición de esta evolución se han
dividido en diferentes apartados los perio-
dos de dirección, así como las propuestas
de renovación que efectuaron.

Tercer capítulo: «La Escola del Treball
de la Diputación Provincial de Barcelona
(1925-1930) y de la Generalitat de Catalunya
(1931-1939)». Abarca desde 1925 hasta 1939,
final de la Guerra Civil española e inicio de
la Dictadura Militar de Francisco Franco.
Se estudia en este capítulo la evolución de
las secciones e implantación de otras nue-
vas en la Escola del Treball, su evolución
así como de los programas de algunas
asignaturas. Se describen los hechos histó-
ricos y los aspectos pedagógicos más rele-
vantes que dieron lugar a la renovación
pedagógica en cada una de ellas. Se estu-
dia al profesorado, en cada una de las eta-
pas, ocupándonos de su formación inicial,
modalidad de acceso, la organización de
las secciones y especialidades, abordando la
formación del alumnado. A su vez, hemos
incidido en textos y materiales para el 
trabajo en las diversas especializaciones
así como en los ejercicios y pruebas de
evaluación.
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Cuarto capítulo: «Testimonios de la
Renovación Pedagógica». Este capítulo es
el reflejo de todo el proceso de formación-
renovación que se fue gestando durante el
periodo 1913-1939. Se dedica en general a los
agentes educativos haciendo especial hinca-
pié en analizar al alumnado, la situación de
las enseñanzas en las diferentes Secciones
de la Escola del Treball comentando los
hechos históricos y los aspectos pedagógi-
cos más relevantes que dieron lugar a la
renovación pedagógica de cada una de ellas.
Consideramos de especial interés al alum-
nado en todos sus aspectos y participacio-
nes, fue el receptor y el protagonista de 
la formación ofrecida por el Centro y es 
su Testimonio. Denominamos «Voces de
Alumnos» toda la vida de la Escola, las
Exposiciones Escolares, los Congresos de
los alumnos, los Concursos, Deportes 
y todos aquellos materiales elaborados y
comentados por el alumnado.

Consideramos que la Escola del Treball
se ha ido transformando a lo largo del
periodo estudiado pero no de forma lineal
ni homogénea, factores políticos, sociales,
culturales, económicos, etc., han tomado
parte activa en todo ello.

Este trabajo ha pretendido estudiar la
influencia política y social en el proceso de
renovación pedagógica y didáctica (1913-
1939) así como ver a través de nuestro estu-
dio tanto el proceso de renovación como
los testimonios de la misma.

RAMÍREZ CUICAS, Tulio Alfonso: El texto
escolar en Venezuela. Políticas públicas
y representaciones sociales por parte de
maestros de educación básica, Madrid,
UNED, 2006. Directora: Dra. Gabriela
Ossenbach Sauter.

Siendo el área de los textos escolares
un campo de investigación relativamente
virgen en Venezuela, la existencia de zonas
poco o nada conocidas sobre la temática
son abundantes. Hasta ahora los pocos
esfuerzos se han centrado en análisis y eva-
luaciones de carácter didáctico y en el aná-
lisis de contenido de corte ideológico.

Estos estudios han despertado la curiosi-
dad de maestros, estudiantes de pedagogía
e investigadores educacionales, lo cual de
por sí habla de su impacto. En el marco 
de esta preocupación intelectual se inscri-
be el estudio cuyo informe presentamos en
forma de Tesis Doctoral.

Nos propusimos abordar dos de las
zonas menos conocidas en Venezuela sobre
el tema de los textos escolares. Por una
parte, el análisis de las políticas públicas
sobre estos materiales didácticos, diseñadas
e implementadas por el Estado venezolano
desde la caída de la Dictadura de Marcos
Pérez Jiménez en 1958 hasta el año 2004.
Por otra parte, el estudio de la representa-
ción social del texto escolar por parte de
los docentes de la Primera y Segunda Etapa
de la Educación Básica en Venezuela.

En cuanto a las políticas públicas sobre
los textos escolares los resultados señalan
que se pueden evidenciar dos momentos,
uno que ocupa los primeros ocho años de
la democracia (1960-1969), caracterizado
por una política orientada a la elaboración,
producción y distribución gratuita de los
textos escolares y un control por parte del
Estado de la calidad pedagógica de estos
recursos didácticos, y un segundo  momen-
to que va desde 1969 a 2004, signado por
una política errática dirigida sólo al con-
trol de los precios de los textos y un aban-
dono progresivo del control estatal sobre
la calidad pedagógica de los mismos.

Este abandono ha dejado la supervi-
sión de los textos en manos de los padres
y docentes. Estos últimos, de acuerdo a
los resultados obtenidos, mayoritariamen-
te mantienen una representación social del
texto escolar que lo asume como impres-
cindible, con incuestionable capacidad
pedagógica, útil por ser el centro de la
actividad docente y sin ningún contenido
ideológico de carácter discriminatorio,
contradiciendo esta última apreciación a
los estudios realizados en Venezuela sobre
el contenido discriminatorio de los textos.
Los análisis estadísticos demuestran que
son los docentes más jóvenes, sin forma-
ción universitaria, con menos experiencia
docente los que más se inclinan a tener una
representación social del texto escolar tex-
tocentrista.
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RUBIDO CRESPO, Sagrario: Imagen y pe-
dagogía en los libros de texto de ense-
ñanza de la lengua francesa, Madrid,
UNED, 2007. Director: Dr. Roberto
Matías Aparici Marino. 

El presente trabajo trata de analizar la
evolución de la imagen en una selección de
libros de texto de la enseñanza de la len-
gua francesa, publicados por editoriales
francesas desde mediados del siglo pasado
hasta nuestros días. Consta esta tesis de
dos ejes epistemológicos fundamentales:
por un lado la comunicación visual y por
otro la comunicación verbal y no verbal.
El primero de ellos es primordial para la
comprensión del significante y, el segundo,
el significado para poder establecer un
intercambio de ideas entre los distintos
componentes del acto comunicativo. Todo
aprendizaje de una lengua es comunicación
entre los distintos individuos, y ésta no se
puede llevar a cabo sin el lenguaje verbal.
De la comunicación verbal forman parte:
el lenguaje, la lengua y el habla. Además,
se han analizado las distintas teorías de 
la comunicación, así como los modelos
comunicativos de enseñanza que han ser-
vido para apreciar la evolución de la ense-
ñanza de la lengua francesa a lo largo de la
breve historia estudiada. Las teorías de
aprendizaje que subyacen en cada una 
de las metodologías analizadas, así como el
papel tanto del profesor como el del alum-
no, también forman parte de este estudio.
La visualización en el estudio de la lengua
extranjera es útil como motivadora para el
aprendizaje de nuevas estructuras lingüís-
ticas, pero, además, le sirve al docente para
llevar al alumno hacia la concentración y
focalización de lo nuevo. Se han estudiado
las distintas propiedades y funciones de las
imágenes en las distintas metodologías
estudiadas posteriormente, y cómo la ima-
gen de mera ilustración en los primeros
métodos de enseñanza de la lengua france-
sa ha ido evolucionando hasta convertirse
en objetivo fundamental para la compren-
sión de dicho idioma.

Las cinco metodologías analizadas para
la enseñanza del francés son:

— Método tradicional.
— Método directo.

— Método audio-oral audio-visual.
— Método estructuro-global.
— Método nocional-funcional o Enfo-

que comunicativo.

Una vez analizados los modelos de
comunicación, las teorías de aprendizaje y
los cinco métodos para la enseñanza del
francés hemos comprobado que: 

1. La imagen ha pasado de ser una
mera ilustración a ocupar un lugar
determinante en el estudio de la len-
gua francesa a partir de la metodo-
logía audio-oral audio-visual.

2. La imagen ha ayudado a mejorar las
relaciones y niveles de comunica-
ción y a desarrollar la creatividad
entre los estudiantes incrementando
la interrelación entre ellos.

3. La inmediatez de la imagen permite
la transmisión de valores más fácil-
mente que la comunicación oral.

4. Las imágenes  ayudan  a la reutili-
zación lingüística de los conoci-
mientos adquiridos.

SÁNCHEZ BAREA, Rafael Fermín: El Cole-
gio Jesuítico de Tudela en la Edad
Moderna: orígenes, personas y bibliote-
ca (1600-1767), Madrid, UNED, 2007.
Director: Dr. Javier Vergara Ciordia.

Se ha acotado la investigación en tres
ejes que vertebran la totalidad del trabajo.
En primer lugar se presenta el colegio en su
perspectiva fundacional y primeros años de
asentamiento y desarrollo. Un tema, ya tra-
tado en parte por otros autores, que aquí
abordamos y ampliamos con la virtualidad
novedosa de la simultaneidad de tres fren-
tes documentales: visión jesuítica local,
visión municipal y visión romana. Los
temas sobre cómo aparecen los jesuitas en
Tudela, las resistencias y apoyos a su veni-
da, su labor en pro de un colegio, sus bene-
factores, sus acuerdos con el Ayuntamiento,
su primigenia organización docente y su
organización económica constituyen las
bases temáticas de esta primera parte. Una
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visión que, amén del enfoque simultáneo,
se completa sobremanera con un enfoque
económico muy novedoso que —desde la
virtualidad del catalogus tertius romano—
posibilita conocer el dinamismo económi-
co del colegio tudelano, comparándolo
con la economía colegial de la provincia
castellana.

La segunda parte es absolutamente
novedosa. En una época donde la psico-
logía emergente empezaba a unir persona,
carácter y función —véanse las teorías de
Vives y Huarte de San Juan al respecto—,
llevaron a los jesuitas a un funcionalismo
sistemático desconocido hasta entonces
por la pedagogía colegial. Razón suficien-
te para que la segunda parte del trabajo se
centrara en investigar y dar a conocer a
las personas que pasaron por el colegio
tudelano desde 1600 a 1767, los cargos y
misiones que desempeñaron, su relación
con el colegio de Pamplona, las virtudes
y características que les adornaban, así
como una biografía de sus personajes más
relevantes. En esta elaboración se han teni-
do muy presentes los indicadores de los
catálogos primus y secundus, amén de tres
frentes documentales de especial relevan-
cia biográfica: el Diccionario Histórico de
la Compañía de Jesús, Sommervogel y
Uriarte y Lecina. En este apartado, una
cuestión se ha echado de menos: conocer
el quién es quién o who is who de los
alumnos tudelanos. Un desideratum hon-
damente sentido, pero imposible de reali-
zar en el colegio de San Andrés de Tudela.
La razón es sencilla: no han quedado
datos relevantes. La escasa documentación
que se conserva sobre los alumnos es
escasa, discontinua y asistemática.

La tercera parte de la investigación se
centra en un estudio cuantitativo sobre la
biblioteca del colegio tudelano, encontrada
en el Archivo de la Compañía de Jesús de
Loyola. Al igual que la anterior, se trata 
de una parte totalmente inédita, a excep-
ción de una primera aproximación a sus
fondos, que el autor de esta tesis realizó en
2003. En este apartado, los fondos docu-
mentales aportan dos tipos de información:
los libros existentes en los aposentos del
colegio y los pertenecientes a la librería
común o general. Distribución que, lejos
de ser caprichosa, obedece a la Real Cédu-
la, de 22 de abril de 1767, en virtud de la
cual Carlos III, a instancias de Campoma-
nes, proponía «un método individual de
formalizar el Índice, y reconocimiento 
de Libros y Papeles de las Casas de la Com-
pañía». Dicho método encauzó una forma
de recopilar fondos bibliográficos que ha
posibilitado, entre otras cosas, conocer qué
obras existían en los colegios jesuíticos, su
temporalización, su lugar de procedencia,
su temática y sus autores más representati-
vos. Llama la atención cómo el proceso
recopilatorio del colegio adolece de una
acribia gráfica manifiesta. Sus amanuenses
no cuidaron en exceso ni la grafía ni el títu-
lo de las obras. Cuestión que se ha corre-
gido acudiendo al Patrimonio Bibliográfico
Español, permitiendo cotejar y pulir más
del 95 por ciento de las obras. Un trabajo
de especial relevancia cuantitativa que, aun-
que por falta de tiempo deja de lado refe-
rentes cualitativos para mejor ocasión, es
un cauce de primer orden para conocer la
mentalidad cultural de las gentes del saber
del Viejo Reino de Navarra y particular-
mente de la Edad Moderna tudelana.
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GUEREÑA, Jean-Louis (ed.): Image et Transmission des Savoirs dans les Mondes Hispaniques
et Hispano-Américains, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2007, 708 pp.
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HUERTAS GARCÍA-ALEJO, Rafael: Los laboratorios de la norma. Medicina y regulación social

en el estado liberal, Barcelona, Octaedro-CSIC, 2008, 166 pp.
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JIMÉNEZ DE MIER Y TERÁN, Fernando: Batec. Historia de vida de un grupo de maestros, Lleida,
Universitat de Lleida, 2007, 172 pp.
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educació social a la Menoría contemporània, Menorca, Institut Menorqui d’Estudis, 2008,
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Aranjuez, Ediciones Doce Calles y Ayuntamiento de Aranjuez, 2007, 243 pp.

PASTRO MUÑOZ, Mauricio: La mujer subsahariana. Tradición y modernidad, t. II: Burkina
Faso, Níger, Sudán, Granada, Universidad de Granada, 2007, 403 pp.

PAYÀ RICO, Andrés: Aprender jugando. Una mirada histórico-educativa, Valencia, Universidad
de Valencia, 2008, 213 pp.
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PORTELL, Raimon y MARQUÈS, Salomó: Els mestres de la República en imatges, Badalona, Ara
Llibres S.I., 2007, 175 pp.
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LOGSE, s. l., edición del autor y del Colegio de San José de Valladolid, 2007, 238 pp.
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Arcadia de las Letras, 2006.

VV.AA.: Biblioteca Grandes Educadores, México D. F.-Alcalá de Guadaira (Sevilla), Trillas,
2005, 9 vols.
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VV.AA.: El oficio de estudiar en la universidad. Compromisos flexibles, València, Universitat
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CENTRO INTERNACIONAL DE LA CULTURA ESCOLAR (CEINCE)
Asociado a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez

y a la Junta de Castilla y León

RESUMEN DE ACTIVIDADES, AÑO 2008

Coloquios, Cursos y Seminarios

Durante el año 2008 se han desarrollado los siguientes (se indica entre paréntesis la enti-
dad colaboradora o grupo a que se asocia la actividad):

• Coloquio Experiencias de Pedagogía de la Tierra (Movimiento de los Sin Tierra de
UNIJUI, Rio Grande do Sul, Brasil).

• Coloquio De las Palabras a las Cosas (Proyecto HISTELEA –Historia Social de la
Lectura y la Escritura—, Argentina).

• Seminario Modelos de lectura. La recepción de Calleja en México (Universidad de
Morelos, México).

• Coloquio Escenarios y recursos para la historia reciente en el aula (Universidad de
Entre Ríos, Argentina).

• Coloquio Mass media y géneros textuales (Universidad Nacional de Luján,
Argentina).

• Seminario Representaciones de la evolución humana en los textos (Proyecto Ata-
puerca, Burgos).

• Coloquio sobre Líneas de Investigación Histórico-Educativa en Universidades Brasile-
ñas (Grupo Interuniversitario de Doctorado en la Universidad de Lisboa, Portugal).

• Presentación del Proyecto de Museo Virtual de la Escuela (Universidad de Vic,
Barcelona).

• Seminario Educación en valores en textos escolares. Propuesta museográfica (Univer-
sidad de Vic, Barcelona).

• III Encuentro de Etnografía Histórica de la Escuela (Seminario Permanente de Etno-
grafía Escolar en Castilla y León): Tiempo y Etnografía.

• Seminario BIBLIOMANES sobre Catalogación y Archivo de Fondos Documentales
Bibliográficos en el área de Manualística (MANES-UNED).

• Coloquio España-Portugal-Brasil sobre Estado del arte y nuevos horizontes en
manualística (MANES, Universidad de Lisboa, Universidad de São Paulo).

• Seminario del Proyecto Ciudadanía, Identidades Complejas y Cultura Política
(MANES y Universidades del Proyecto).

• II Seminario Luso-Español sobre Patrimonio, Museografía y Sociedad (Universidades
de Lisboa y Évora, Portugal).
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• Coloquio Internacional Cuerpo, Hermenéutica y Educación (RIHE –Red Internacio-
nal de Hermenéutica Educativa—).

• Seminario Escenografías de lectura en manuales escolares (Proyecto HISTELEA,
Argentina).

• Seminario Internacional History on Line Project (países miembros del Proyecto
Europeo MULTIOPAC).

• Mesa Redonda El giro ecológico en los textos didácticos (Universidad de Blumenau,
Brasil).

Estancias de Investigación

A lo largo del año 2008 se han llevado a cabo las siguientes estancias de investigación
(se indican instituciones de procedencia y temas investigados):

• Lucía Martínez Moctezuma, Universidad Autónoma de Morelos (México): Recep-
ción de Calleja en México.

• Eva Rocío Martín Roso, Universidad de Valladolid: Imagen de la América Hispáni-
ca en los libros de texto.

• Clara R. Revuelta Guerrero, Universidad de Valladolid: Descubridores, colonizado-
res y conquistadores en los manuales del franquismo.

• Martha Estela Borgmann, Universidad de Unijuí (Brasil): Educación intercultural
inclusiva.

• Ana Rosa Fontella Santiago, Universidad de Rio Grande do Sul (Brasil): Discursos y
prácticas en educación social.

• Noemí Weschenfelder, Universidad de Rio Grande do Sul (Brasil): Experiencias
nómadas de educación rural. 

• Eva García Redondo, Universidad de Salamanca: Educación de adultos/educación
popular en el franquismo.

• Leticia Matías Santiago, Universidad de Salamanca: Estereotipos icónicos de mujer en
manuales escolares.

• Cristina Linares, Universidad Nacional de Luján (Argentina): El giro textual en la
manualística contemporánea.

• Miguel Somoza, UNED-Madrid: Estudio comparado de manuales (peronismo/fran-
quismo).

• Carolina Kauffman, Universidad de Entre Ríos (Argentina): Manualística y memoria.
• Graciela Carbone, Universidad Nacional de Luján (Argentina): Texto e hipertexto.
• Eulalia Collelldemont, Universidad de Vic: Educación estética y museografía.
• Isabel Carrillo, Universidad de Vic: Museografía, valores y ciudadanía.
• Luisa Janneirinho, Universidad de Lisboa (Portugal): Circulación de modelos de cul-

tura material entre metrópoli y colonias.
• Maria das Dores Correia, Universidad de Évora (Portugal): Memoria, Cultura y

Patrimonio.
• Filomena Bandeira, Universidad de Lisboa (Portugal): Instituciones tutelares de

menores, espacios y programas.
• Miguel Ángel Calleja, Universidad de Valladolid, Campus de Soria: Modelos mate-

riales de dibujo y expresión plástica.
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• Kazumi Munakata, Universidad Católica de São Paulo (Brasil): Manuales de leccio-
nes de cosas.

• Marcus Taborda, Universidad de Santa Catarina (Brasil): Saberes y prácticas de edu-
cación del cuerpo.

• M.ª Pilar Alonso Castro, Universidad de Burgos: Producción editorial de la casa
Santiago Rodríguez Alonso.

• Roberta Paula Spregelburd, Universidad Nacional de Luján (Argentina): Represen-
taciones de la lectura en manuales.

• Francisco J. Rojas Sandoval, Universidad Nacional (Costa Rica): Texto y profesiona-
lidad docente.

• Adolfo Ramos Lamar, Universidad de Blumenau (Brasil): Giro ecológico y cultura
escolar.

• Rosalía Meníndez, Universidad Pedagógica Nacional (México): Urbanidad y lectu-
ras en la Restauración.

Visitas

Durante el año 2008 el CEINCE ha sido visitado, además de por los profesores e investi-
gadores participantes en las actividades reseñadas, por los siguientes grupos y personas:

• Carlos Augusto Amorío, José Jassipe Silva y Wojciech Andrey Kuleska, Universi-
dad Federal de Paraiba (Brasil). Tema: Arquitectura y Cultura Escolar.

• Escuela de Educación de Palencia: Grupo de alumnos y profesores de Educación
Social. Tema: Educación escolar/Educación social.

• Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid. Grupo de alumnos, profe-
sores y directivos. Tema: Historia de la escuela.

• Miembros del Equipo de gobierno de la Universidad de Valladolid. Tema: Progra-
ma de colaboración UVA-CEINCE.

• Emilio Gutiérrez, Director General de Planificación de la JCyL, y equipo. Tema:
Comisión de Seguimiento del Convenio CEINCE-JCyL.

• Rita de Cassia, Lidia Nunes, Rosa Nogueira, Eldimar de Souza y Jacira García Gas-
par, Universidades brasileñas y Programa de Doctorado de la Universidad de Lis-
boa. Tema: Cultura de la escuela.

• Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos. Grupo de pro-
fesores de Pedagogía. Tema: Actividades de cooperación UBU-CEINCE.

• Alejandro Álvarez Gallego, Vicerrector de la Universidad Nacional Pedagógica de
Bogotá (Colombia). Tema: Historia de las disciplinas escolares.

• Carlos Zapata, Presidente de Fundar Galápagos (Ecuador). Tema: Educación y Sos-
tenibilidad.

• Leopoldo Bocheli, Alcalde de Santa Cruz de Galápagos (Ecuador). Tema: Programa
de Intercambios Educativos Berlanga-Galápagos.

Publicaciones

En el año 2008 han aparecido las siguientes:
— Papeles del Ceince 03.
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— Papeles del Ceince 04.

— Libro sobre Cultura, Hermenéutica y Educación (en coedición con Universidad
Europea Miguel de Cervantes).

— Memoria CEINCE. Primer bienio, 2006-2007.

Convenios

El CEINCE ha firmado convenios de colaboración con las siguientes instituciones y
entidades:

— Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2006).
— Junta de Castilla y León (2006).
— Universidad de Valladolid (2008).
— CIREMIA-Universidad de Tours, Francia (2008).
— UNED-Madrid (2008).
— Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid (2008).
— Universidad de Évora, Portugal (2008).
— Ayuntamiento de Berlanga de Duero, Soria (2004).
— ADEMA, Programa Europeo Leader Plus (2004).

SEMINARIO PARA INSPECTORES DE EDUCACIÓN
SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO ESCOLAR: MANIFIESTO DE POLANCO

Los Inspectores e Inspectoras de Educación de las distintas Comunidades Autónomas
y del Ministerio de Educación participantes en el Seminario sobre Patrimonio Histórico
Escolar celebrado en el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, de
Polanco (Cantabria), durante los días 28 al 30 de mayo de 2008, acuerdan manifestar:

1. La conservación, estudio y difusión de los testimonios de todo tipo sobre la histo-
ria de la educación institucionalizada es una tarea necesaria a la que debe compro-
meterse toda la sociedad, especialmente los sectores ligados profesionalmente a la
enseñanza.

2. Las Inspecciones Educativas, como órganos de la administración cuyas funciones se
relacionan directamente con los centros docentes y con las comunidades educativas,
están llamadas a jugar un papel esencial en el tratamiento del Patrimonio Histórico
Escolar, especialmente por su capacidad para la detección de bienes patrimoniales y
para la sensibilización y dinamización del profesorado.

3. En este sentido, la actuación de los Inspectores e Inspectoras de Educación se
concibe fundamentalmente como una preocupación global inscrita en sus tareas
ordinarias y habituales, independientemente de las actividades que puedan llevarse
a cabo en programas específicos: una actitud atenta y permanente para descubrir
situaciones que requieran una intervención en el ámbito del Patrimonio Histórico
Escolar.

4. En su función genérica de velar por el cumplimiento de la legalidad en el ámbito de
sus competencias, las Inspecciones Educativas han de tener en cuenta aquellas dis-
posiciones legales relativas a la conservación del patrimonio cultural e histórico,
dentro del cual se inscribe el Patrimonio Histórico Escolar.
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5. El conocimiento global de las realidades escolares, propio de todas las actuaciones
de las Inspecciones Educativas, sólo puede considerarse completo si incluye las refe-
rencias obtenidas por el estudio del Patrimonio Histórico Escolar.

6. La historia de la propia Inspección Educativa, en ámbitos tanto locales como más
amplios, es un campo prioritario de investigación y difusión para sus componentes,
y resulta ineludible para comprender la historia de los sistemas escolares.

7. El estudio y difusión del conocimiento del Patrimonio Histórico Escolar debe
tomarse como una forma de abordar el progreso educativo ligado a la innovación y
a la adecuación a los cambios sociales y culturales, antes que como un posiciona-
miento de vuelta al pasado, de añoranza o simplemente de evocación nostálgica.

8. El conocimiento de algunos usos pedagógicos que en determinado momento fueran
considerados obsoletos, y que hayan podido ser olvidados o estar en riesgo de pér-
dida definitiva, puede proporcionar recursos pedagógicos que resulten de utilidad
para el presente y el futuro.

9. El interés de los Inspectores e Inspectoras de Educación por el Patrimonio Históri-
co Escolar es un elemento importante para acentuar su cercanía personal a los cen-
tros escolares y a las personas que constituyen su comunidad educativa.

10. La investigación sobre el Patrimonio Histórico Escolar es un complemento de la
investigación académica del ámbito universitario, y, por tanto, favorece la relación
entre la Universidad y las Inspecciones Educativas; esta relación debería ser poten-
ciada a todos los niveles.

11. El conocimiento del Patrimonio Histórico Escolar permite a las Inspecciones Edu-
cativas proporcionar el necesario referente histórico a determinadas decisiones que
se toman en el ámbito estricto de la administración educativa.

12. La capacidad de acceso a la documentación de las unidades administrativas periféri-
cas o centrales es un activo importante de las Inspecciones Educativas en el ámbito
del Patrimonio Histórico Escolar, tanto para realizar estudios propios como para
facilitar los de otras personas o instituciones dedicadas a la investigación.

13. Las Administraciones Educativas tienen una importante responsabilidad en la con-
servación, estudio y difusión del Patrimonio Histórico Escolar, cuyo conocimiento
es imprescindible para interpretar el presente y para preparar un futuro mejor en el
ámbito educativo.

14. El ejercicio de esta responsabilidad debería llevar a las Administraciones Educativas
al establecimiento de una ordenación específica que regule tanto la definición y deli-
mitación de los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico Escolar como las
cuestiones de propiedad, mantenimiento y custodia derivadas de su conservación y
estudio.

15. Un instrumento importante para la consecución de este objetivo global es la crea-
ción de instituciones específicas dedicadas al Patrimonio Histórico Escolar, como
órganos propios de las Administraciones Educativas servidos por funcionarios de
sus cuerpos docentes.

En Polanco (Cantabria), el 30 de mayo de 2008.
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UN CONGRESO Y UNOS CONGRESISTAS. EN LAS III JORNADAS DE LA SOCIEDAD
PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCATIVO.

HUESCA, 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2008

«Un congreso y unos congresistas». Así tituló Ramón Acín su artículo de prensa sobre
el II Congreso de la Imprenta en la Escuela, organizado por la Cooperativa española de la
Técnica Freinet y celebrado en Huesca durante los días 20 y 21 de julio de 1935. El local
elegido fue la Escuela Normal de Maestros, un lugar bien situado y emblemático, por con-
densar buena parte de la vida de las escuelas primarias de la provincia y por ser foco de
cultura y dinamismo social para la ciudad, además de por ser uno de los reductos del enton-
ces pujante movimiento freinetiano español. Allí se dieron cita maestros y maestras proce-
dentes de diversas, y en ocasiones muy lejanas, provincias españolas, los había de todas las
idiosincrasias y tipos, religiosos, ateos y masones, de derechas, de izquierdas o de más allá,
los que ejercían en escuelas unitarias y graduadas, de niños, de niñas y mixtas, rurales y
urbanas, hubo también inspectores y docentes de escuelas normales. Pero todos con un
propósito común, más fuerte que las convicciones personales, hacer de la escuela algo con
sentido, mejor y más libre.

Setenta y tres años después, Huesca acogió de nuevo a un grupo de docentes e investi-
gadores, sesenta en total, comprometidos con la investigación histórica, la extensión de la
cultura y la libertad de ciencia, provenientes de varias regiones españolas y extranjeras, de
universidades públicas y privadas, institutos y centros museísticos de distinta índole: duran-
te tres días, del 1 al 3 de octubre de 2008, se celebraron las III Jornadas de la Sociedad para
el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo, que llevaron por tema «Museos pedagógi-
cos y la memoria recuperada». El propósito que lo motivó fue debatir sobre algunas cues-
tiones ligadas a la historia material de la escuela y las culturas escolares, particularmente en
torno al franquismo y otras consecuencias de la Guerra Civil española, con el objetivo de
rescatar del silencio y el olvido voces, experiencias y utopías cercenadas y condenadas a la
no-historia por la dictadura. Fueron inauguradas a primera hora de la tarde del miércoles, 1
de octubre, por la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Las cuestiones abordadas durante el transcurso de las Jornadas fueron múltiples y varia-
das, pero todas giraron en torno a tres amplias expresiones: las metodologías y las prácticas
emancipadoras, las personas y las biografías y las instituciones, los centros, los organismos.
Inauguró cada sección una conferencia, y a ésta le siguieron la defensa de las correspon-
dientes comunicaciones1. La primera, titulada «Protagonistas de una des-memoria impuesta.
Los maestros y sus relatos de vida», fue a cargo de Sara Ramos Zamora (Universidad Com-
plutense de Madrid), y se dio el miércoles, 1 de octubre. A continuación se defendieron las
siguientes comunicaciones: «La recuperación de la memoria histórico-educativa a través de
historias de vida de maestras y maestros andaluces» (Pablo Álvarez Domínguez), «La vida
y el pensamiento del docente: testimonio de la memoria, patrimonio educativo (Proyecto
de investigación del Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca)» (Bienvenido Mar-
tín Fraile e Isabel Ramos Ruiz), «Vidas maestras. Autobiografía de una generación docen-
te» (Juan González Ruiz), «El aula en el recuerdo: biografía, memoria y cultura material de
la escuela primaria en España, 1900-1970» (Pedro L. Moreno Martínez), «Feminismo y
memoria educativa: las trayectorias profesionales de maestras, directoras e inspectoras en el
sistema educativo español, 1970-2001» (Victoria Robles Sanjuán), «La escuela contada. His-
toria oral y relatos escolares» (Guadalupe Trigueros Gordillo y Cristina Yanes Cabrera),
«La Revista de Pedagogía como fuente de información sobre el material científico-didáctico
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1 Las contribuciones de ponentes y congresistas se han recogido, íntegramente, en la publicación
editada por Víctor M. Juan Museos pedagógicos. La memoria recuperada, reseñada en esta misma revis-
ta páginas más atrás.
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escolar» (J. Damián López y J. Mariano Bernal), «Posibilidades del uso del cine en un
Museo Pedagógico: una experiencia concreta mediante la utilización del filme Tierra y
Libertad para el estudio de la educación durante la Guerra Civil española (1936-1939)» (Vir-
ginia Guichot Reina y Juan Diego Rueda Andrades), «El revistero: un espacio para la pren-
sa en los museos pedagógicos» (Marina Núñez Gil y María José Rebollo Espinosa), «Los
manuales de Economía Doméstica: una preparación exigente para un trabajo no remunera-
do» (Miryam Carreño y Teresa Rabazas).

La segunda conferencia, nominada «Memoria de una institución. Voces recuperadas del
Instituto para Obreros», la pronunció Juan Manuel Fernández Soria (Universidad de Valen-
cia) durante la mañana del jueves, 2 de octubre. Seguidamente, se defendieron siete comu-
nicaciones más, a saber: «El sierrapambleísmo: los antiguos alumnos de las escuelas Sierra
Pambley, caballeros de la buena memoria» (Pablo Celada Perandones), «Maternología y
educación en la España del siglo XIX. La Escuela Nacional de Puericultura» (Carmen Col-
menar Ozases), «Gestación, dotación y expurgo de las bibliotecas escolares en España 1869-
1939» (Carmen Diego Pérez y Montserrat González Fernández), «Conformidad, alienación
y reivindicación en las revistas laborales franquistas» (Patricia Delgado Granados), «Decli-
ve, recuperación patrimonial y musealización de las escuelas de emigrantes en Galicia»
(Vicente Peña Saavedra), «Los inventarios escolares y el estudio del patrimonio educativo
de la escuela primaria en España (1838-1970)» (José María Hernández Díaz y José Luis Her-
nández Huerta), «La construcción de una cultura del patrimonio histórico educativo» (Ana
María Chacón Pedrosa y José Miguel Sáiz Gómez).

La última conferencia, que versó sobre «Utopía y realidad de las prácticas escolares
renovadoras en España (1900-1939)», la impartió José María Hernández Díaz (Universidad
de Salamanca) en la mañana del viernes, 3 de octubre. Acto seguido, y bastante apretada-
mente, se defendieron las comunicaciones restantes: «La ética como patrimonio escolar y
pedagógico» (Isabel Carrillo, Eulàlia Collelldemont y Núria Padrós), «Enseñanza intuitiva
y representaciones gráficas en Eyaralar» (Dolores Carrillo Gallego y Encarna Sánchez Jimé-
nez), «Tradición e innovación en la enseñanza de la lectura (1900-1939)» (Carmen Sanchi-
drián Blanco y María del Mar Gallego García), «Los manuales escolares: cultura material
de la escuela y fuente para la historia de la educación. Un análisis de los libros de lectura
para adultos neolectores durante las campañas de alfabetización del franquismo» (Ana
Sebastián Vicente), «Caperucita encarnada y otras líneas de depuración escolar en la España
de Franco» (Julio Ruiz Berrio), «El darwinismo en los manuales escolares de finales del
siglo XIX de dos profesores y naturalistas viajeros: el inglés Thomas Henry Huxley (1825-
1895) y el español Odón de Buen y del Cos (1863-1945)» (Margarita Hernández Laille), «El
proceso de asunción por parte de la comunidad educativa de la importancia de la conserva-
ción del patrimonio histórico escolar: la experiencia de Cantabria» (José Antonio González
de la Torre) y «Memorias de un salón de clase en la Ciudad de México: mobiliario y mate-
rial escolar» (Rosalía Meníndez Martínez).

Las actividades académicas, estrictamente científicas, propias del desarrollo de las Jor-
nadas, se enriquecieron con otras de corte cultural, artístico, histórico y pedagógico. Tras el
cierre de la primera sesión de comunicaciones, los congresistas visitaron las estancias y
colecciones del Museo Pedagógico de Aragón (www.museopedagogicodearagon.com/), sito
en la Plaza Luis López Allué, que alberga abundantes materiales escolares, varias recons-
trucciones de aulas tipo típicas de otro tiempo y exposiciones, permanentes e itinerantes,
está abierto a investigadores y dispone de un servicio de publicaciones que cuenta ya con
siete obras, algunas fruto de la investigación y otras ediciones facsímiles de trabajos clási-
cos, todas ellas bien acogidas por la comunidad científica. Después, fueron invitados a asis-
tir a la actuación del Coro de profesores del Instituto Sierra de Guara. Ésta tuvo lugar en
los espacios del mismo Museo, y también asistieron padres de alumnos y estos últimos,
algunos de muy corta edad, del mencionado Instituto. El repertorio seleccionado animó a
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los asistentes, algunos de los cuales se vieron transportados a otro tiempo, revivieron expe-
riencias evocadas por los acordes, e incluso hubo quienes acompañaron, a modo de coro, a
los músicos. Tras esta agradable velada musical, se dio paso a la cena, suculenta y sabrosa,
pero sobria.

Al término de la comida del jueves, 2 de octubre, los organizadores de las Jornadas dis-
pusieron una visita a uno de los más emblemáticos lugares de la provincia, al Castillo de
Loarre, considerado la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Está situado sobre
la sierra de Loarre, un lugar estratégico desde donde se divisa la llanura de Hoya de Hues-
ca y, particularmente, Bolea, la que fue la principal plaza musulmana de la zona durante la
Reconquista. Y fue en esa misma época en la que el rey Sancho III lo mandó construir,
para que sirviese de avanzadilla de sus tropas. Los congresistas fueron transportados hasta
allí en autobús. Durante el trayecto, siguiendo una serpenteante y estrecha carretera, tuvie-
ron oportunidad de contemplar los espléndidos paisajes de las inmediaciones. Una vez en
los aledaños del Castillo, hubo que caminar por un empinado sendero de arena y piedras,
haciendo frente al viento, fuerte y frío, hasta la entrada de la fortaleza. A medida que se
acercaban, lo bello iba dejando paso a lo imponente. Y a pie de la muralla les esperaba el
guía, que obsequió a los visitantes con una precisa, animada y gráfica explicación del lugar,
recorriendo todos los rincones, los interiores y los exteriores.

Luego, tras un breve descanso, los congresistas fueron transportados a la pequeña pobla-
ción de Linás de Marcuello, recóndita en las abruptas sierras de Caballera y Riglos, para visi-
tar el Centro Museístico de la Escuela Rural (www.huexpo.net/000_estructura/index.php?id=
14&seccion=152&museo=65). El local que lo alberga fue la antigua escuela del pueblo, cons-
truida a principios del siglo XX y cerrada en los años setenta por falta de alumnos, ahora
restaurada con mimo, propiciando un ambiente acogedor y entrañable, respetando, en todo
lo posible, la estructura y distribución de espacios originales. Sus fondos, recopilados
pacientemente durante décadas de rastreo por las escuelas de la provincia de Huesca, son
ricos en número, variedad y estado de conservación, y constan de carteras y ábacos, cate-
cismos, láminas de la Biblia y del cuerpo humano, mapas y esferas, manuales de distinta
índole, pupitres y plumines, huchas para el Día de la Santa Infancia, fotografías y otros
muchos materiales escolares propios de las escuelas de ayer. Y todo dispuesto con elegan-
cia, sentido del gusto y criterio museístico. El centro está abierto a investigadores, y, oca-
sionalmente, acoge seminarios para profesores y maestros, actividades para las que está
equipado y organizado. Finalmente, al caer la noche, tras una dura jornada a sus espaldas,
organizadores y congresistas fueron trasladados a sus respectivos hoteles, para aligerarse de
bártulos y después disfrutar de la cena.

La celebración de las Jornadas, además de ser muestra de la actividad e inquietud 
de buena parte de la comunidad de historiadores de la educación, fue testimonio asimismo de
los esfuerzos organizativos de ésta y de su empeño por consolidar y ampliar la imprescin-
dible libertad con la que han de trabajar la ciencia y sus cultivadores: al finalizar la sesión
académica matutina del jueves, 2 de octubre, se celebró la Asamblea Extraordinaria de la
Sociedad para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. Durante la cual se procedió,
mediante sufragio personal, libre y directo, a la elección de la nueva Junta Directiva de la
Sociedad. El resultado fue que, por abrumadora mayoría, debido a la eficiente y fructífera
gestión realizada, salió renovada la que hasta entonces había ejercido el liderazgo y la repre-
sentación de la joven, pero en constante y firme crecimiento, comunidad de investigadores
del Patrimonio Histórico-Educativo español y foráneo. Así, Julio Ruiz Berrio (Universidad
Complutense de Madrid) continuó como Presidente, Vicente Peña Saavedra (Universi-
dad de Santiago de Compostela) como Vicepresidente, Francesca Comas Rubí (Universidad
de las Islas Baleares) como Secretaria, Rafael Jiménez Martínez (CPR de Huesca) como Teso-
rero, M.ª Nieves Gómez García (Universidad de Sevilla), Josep González-Agàpito (Uni-
versidad de Barcelona), José María Hernández Díaz (Universidad de Salamanca) y Juan
Peralta Juárez (CPR de Albacete) como Vocales. Allí mismo, se dio cuenta del estado de
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las finanzas de la Sociedad, de los nuevos socios, cuya cifra total ya superaba holgadamente
los setenta, de las actividades desarrolladas, así como de otros asuntos de trámite. Asimis-
mo, se acordó que las próximas Jornadas de la Sociedad para el Estudio del Patrimonio
Histórico Educativo se celebrarían en 2010 en Vic, bajo el lema, aún provisional, «Los
Museos de Educación y Pedagogía como espacios culturales para el siglo XXI. La memoria
de la educación como proyecto para la ciudadanía», y serán organizadas por las compañe-
ras Isabel Carrillo, Eulàlia Collelldemont y Núria Padrós.

Para terminar, unas palabras más, lejanas en el tiempo, pero sinceras y aún vivas, para
transmitir el ánimo que presidió y orientó las III Jornadas de la Sociedad para el Estudio
del Patrimonio Histórico Educativo: «¿Un congreso más? ¿Un desplazamiento de Maes-
tros que desean viajar unos días cambiando de ambiente?», se preguntaba Tomás Cozco-
lluela, hablando sobre el citado Congreso de la Imprenta en la Escuela. Y se respondía:
«No. Algo más serio, de más valor, más íntimo, en la intimidad que puede caber un deseo
de mejoramiento, de intercambio de ideas y de técnicas de trabajo. Pocos discursos. Nada de
distracciones ampulosas. Nada que pueda ser diluido en un sentido de pedantería o deseo
de provocar atisbos de admiración. Modestia, sencillez, sinceridad, entusiasmo, convicción,
camaradería: he aquí la gama de matices que resumen nuestro trabajo».

PD: Hay que agradecer, y dejar constancia de ello, el estilo y buen hacer de Víctor Juan
y Rafael Jiménez, la buena organización de las Jornadas, el cariño y la ilusión que traslucían
todos y cada uno de los detalles, el trato personal, cercano y afable, y el buen humor del
que en todo momento hicieron gala los responsables, a pesar de la tensión y estrés que
inevitablemente conlleva la celebración de un evento de este calibre. ¡Enhorabuena!

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HUERTA

III CONVERSACIONES PEDAGÓGICAS DE SALAMANCA

«INFLUENCIAS FRANCESAS EN LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA E IBEROAMERICANA (1808-2008)».
CONGRESO INTERNACIONAL IBEROAMERICANO. CONCLUSIONES

Las III Conversaciones Pedagógicas de Salamanca se han desarrollado durante los días
15 al 18 de octubre de 2008 en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.
Han participado 112 congresistas procedentes de 15 universidades españolas, 6 de Portugal, 2
de Francia, 1 de Holanda, Tel Aviv, y 8 universidades de cinco países iberoamericanos (Méxi-
co, Brasil, Colombia, Cuba y Honduras). El tema central de estudio ha sido este año
«Influencias francesas en la educación española e iberoamericana (1808-2008)».

La coordinación general ha estado a cargo del profesor José María Hernández Díaz, y
el comité organizador ha estado formado por: Juan Francisco Cerezo Manrique, Bienveni-
do Martín Fraile, Isabel Ramos Ruiz, José Manuel Alfonso, Juan Carlos Hernández Bel-
trán, José Luis Hernández Huerta, Francisco Rebordinos Hernando, Sara González Gómez,
Laura Sánchez Blanco y Eva García Redondo.

Han presentado sus conferencias y ponencias, tal como estaba previsto en el programa,
los profesores José Luis Peset Reig (CSIC), Willem Frijoff (U. Ámsterdam), Manuel de Pue-
lles (UNED), Juan Manuel Fernández Soria (U. Valencia), Paulí Dávila (U. País Vasco), Jean-
Louis Guereña (U. Tours), Javier Rodríguez Méndez (U. Salamanca), Gonzalo Jover y
Bianca Thoilliez (U. Complutense de Madrid), Belén Espejo (U. Salamanca), Raimundo
Cuesta (U. Salamanca), Juan Carlos Hernández Beltrán (U. Salamanca) y José María Her-
nández Díaz (U. Salamanca).
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Además de otras actividades científicas desarrolladas en la ciudad y en la Universidad de
Salamanca (paseo pedagógico con sabor francés, visita a la logia masónica y visita a la Biblio-
teca Histórica de la Universidad de Salamanca), se han presentado y debatido con calma 49
comunicaciones distribuidas en cuatro secciones, tal como se explica a continuación.

Sección I: Influencias francesas en la política y en la administración educativa española

Esta primera sección ha obedecido al objetivo de analizar el influjo real que haya podi-
do derivarse desde los modelos educativos franceses hacia los españoles en los dos últimos
siglos, teniendo como marco de referencia prioritario el sistema reglado de educación. A tal
efecto se han abordado muy diversas dimensiones que han abarcado desde el estudio de las
tradiciones teóricas de la Pedagogía hasta los cambios, estructurales y metodológicos, indu-
cidos en los diferentes niveles del sistema educativo.

La sección ha estado coordinada por los profesores Juan Francisco Cerezo Manrique,
como presidente, y por Francisco José Rebordinos Hernando, como secretario. Sus traba-
jos se han desarrollado en dos sesiones, debido al importante número de comunicaciones
presentadas, 20 en total, procedentes de 10 universidades españolas. Éstas han sido las
siguientes:

— «Influencias francesas en los libros de texto españoles durante la Restauración (1875-
1931)». Francisco Canes Garrido.

— «Influencias francesas en la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia». Alberto Este-
ruelas Teixidó.

— «Negación de la influencia francesa en la escuela franquista». Esmeralda García
Pérez.

— «Presencia académica francesa en la Universidad de Salamanca (1956-1970)». Sara
González Gómez.

— «Maestros comprometidos: El movimiento Freinet durante el tardofranquismo y la
transición a la democracia en España». Tamar Groves.

— «Influencia francesa en el establecimiento de los símbolos de identidad y dignidad
en la Universidad española en el siglo XIX». Jerónimo Hernández de Castro.

— «La influencia de Célestin Freinet en España durante la década de 1930. Estado de la
cuestión». José Luis Hernández Huerta y Laura Sánchez Blanco.

— «La teoría sobre la educación moral de Gabriel Compayré y su recepción en Espa-
ña». Javier Laspalas.

— «La pedagogía de Jacotot y su perversión. El caso de Miguel Rovira». Xavier Laudo
Castillo.

— «La organización temporal educativa de España y Francia. Dos caminos que se cru-
zan a lo largo de la historia». Luján Lázaro Herrero.

— «Francia en el punto de mira: el material científico para la enseñanza de la física y
química en los institutos de segunda enseñanza a partir del Plan de 1845». José
Damián López Martínez.

— «Europeizar la escuela. El descubrimiento del Cuaderno de Rotación por Martí
Alpera». Bienvenido Martín Fraile e Isabel Ramos Ruiz.

— «La Imprenta en la Escuela Nacional de Niños de la Factoría de los Ángeles. Cami-
nomorisco. Las Hurdes. Cáceres (1933-1934)». Elena Martín Martín.

— «Las influencias francesas y su relación con la presencia anglogermana en los entor-
nos de la pedagogía española durante el siglo XIX». Ángel C. Moreu Calvo.
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— «El general francés Thiébault y la Universidad de Salamanca (1810-1813)». Francisco
José Rebordinos Hernando.

— «El cuaderno diario: sus raíces en la Pedagogía popular francesa. Freinet». Carmen
Redondo Benito de Valle.

— «Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: incidencia de su pedagogía en
las escuelas de párvulos españolas». R. Clara Revuelta Guerrero y Rufino Cano
González.

— «La educación física en Francia: influencias de Le Boulch, Parlebas y otros autores
en la metodología de la educación física en España». Galo Sánchez Sánchez, Javier
Coterón López y Alfredo Larraz Urgeles.

— «Gaston Mialaret, matemático y pedagogo». Serafín Tabernero del Río.
— «Las influencias del modelo de ciudadanía de la III República Francesa en la II Repú-

blica Española. Directrices de la política educativa». Isabel Vilafranca Manguan.

Como tema más tratado ha de señalarse el análisis de las teorías de destacados autores
franceses y su influencia en aspectos muy variados de la educación de nuestro país. Las
aportaciones de Compayré a los procesos de educación moral, de Jacotot al paradigma de
la educación a lo largo de toda la vida, de Mialaret a la enseñanza-aprendizaje de las mate-
máticas, de Le Boulch y Parlebas a la educación física, de Ferrer i Guardia y Freinet a la
renovación pedagógica se han constituido en objeto de estudio de, prácticamente, la mitad
de las comunicaciones. De todos estos autores, el que ha ocupado la atención de los inves-
tigadores de manera muy destacada ha sido Célestin Freinet. La introducción y difusión de
sus teorías en España va a dar lugar a uno de los movimientos renovadores de la escuela
más importante durante la década de 1930. Más tarde, en la segunda mitad de los 60, este
mismo discurso crítico se convertirá en fuente de inspiración para las corrientes alternativas
a la pedagogía franquista que, como también se ha puesto de manifiesto, había mostrado en
su primera etapa una fuerte resistencia a la influencia francesa.

La Universidad también ha sido materia de análisis específico; tres comunicaciones se
han ocupado de revisar desde cuestiones formales como el establecimiento de símbolos de
identidad y dignidad hasta episodios conflictivos iniciales o las influencias y relaciones recí-
procas de los años del desarrollismo.

Asuntos de gran actualidad como la organización temporal de la jornada escolar o el
papel de la escuela en la formación moral y ciudadana de niños y jóvenes han sido, igual-
mente, revisados desde la óptica de las contribuciones del país vecino, si bien en este caso
no ha habido convergencia entre los estudiosos sobre el sentido en el que aquéllas se han
producido.

Los temas tratados, no obstante, no se han agotado aquí. Hemos podido participar de
reflexiones y análisis sobre la presencia de la cultura y de la ciencia francesas en los libros
de texto españoles durante la Restauración; sobre la primacía del material científico, de pro-
cedencia también francesa, que integraba los gabinetes de física y química de nuestros insti-
tutos desde sus orígenes; sobre la introducción de innovaciones metodológicas concretas en
nuestra escuela, procedentes del país vecino, como los cuadernos de rotación o sobre las
influencias francesas en la educación de párvulos introducidas a través de algunas órdenes
religiosas.

A su vez, los debates mantenidos en cada una de las sesiones han puesto de manifiesto
la relevancia de las aportaciones realizadas para el conocimiento de la efectiva influencia
francesa en nuestra educación.

Por otra parte, se ha evidenciado también la necesidad de seguir profundizando en esta
temática, dada la amplitud y complejidad de la misma; en las comunicaciones y en los deba-
tes se han mostrando y ofrecido nuevas pistas y claves de interpretación para hacerlo.
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Sección II. Influencias francesas en la educación popular y en la formación profesional
de España

La segunda sección ha tenido como eje central las contribuciones del modelo educativo
francés a la educación popular y la formación profesional de España.

Se han defendido 12 comunicaciones de las 13 apuntadas en un primer momento. Distri-
buyéndose en dos sesiones: la primera con siete comunicaciones y la segunda con cinco.

Dentro de la primera parte, la comunicación número una presenta la proyección del
modelo francés de las maisons familiales d’aprentissage en la enseñanza de formación agrí-
cola cualificada que se desarrolla en Valencia en los años de la transición. La segunda nos
aproxima al estudio del BILE para observar en el mismo las referencias muy numerosas
hacia Francia y su repercusión en la enseñanza española de corte progresista. En tercer
lugar tenemos la figura compleja de Eugeni D’Ors y la influencia francesa recibida para
comprender el papel de Teresa (La Ben Plantada) como modelo para construir la identidad
nacionalista de Cataluña. En cuarto y quinto lugar nos hablan de la llegada de la congrega-
ción de los Hermanos de la Salle desde Francia en el último tercio del siglo XIX. Nos sitúan
en la creación de los nuevos centros, los niveles de enseñanza impartidos (destacando la
primaria) y la progresiva incorporación de la secundaria y profesional. Nos han hablado
del alumnado y de los altibajos sufridos en el número destacando al final un progresivo
aumento. Por último, se han referido al profesorado donde exclusivamente trabajaban her-
manos de la congregación y señalando las dificultades que se dieron en este ámbito de
actuación. En este mundo colegial destaca por su excelencia el colegio de San Bernardo 
de San Sebastián, buque insignia, donde florece la metodología llevada a cabo por estos
hermanos en la enseñanza comercial, simulando la creación de empresas y juegos de alto
valor educativo y celebrando las innovaciones didácticas que se llevaron a cabo. En defini-
tiva, nos aproximan estas comunicaciones a la defensa y posicionamiento de un modelo de
enseñanza y de las prácticas escolares desarrolladas en la misma. El tema de la mujer se
analiza en sexto lugar mediante la influencia que la literatura clerical francesa ejerció en la
burguesía liberal femenina del Cádiz del siglo XIX. Y, por último, una comunicación que
no está en las actas por su retraso en la entrega ha constituido el análisis de los catecismos
políticos franceses en los años previos y posteriores a la revolución francesa que se refleja
en la educación española del siglo XIX.

En la segunda parte, se presenta la creación de la primera universidad de la tercera edad
por Pierre Vellas. Nos aproxima al conocimiento de la AIUTA (Asociación Internacional de
Universidades de la Tercera Edad), a la extensión y la importancia cada vez mayor que se
otorga a la formación permanente y al segmento de la tercera edad, siendo la Universidad
quien regula todo este avance. Sus conclusiones giran sobre la ausencia de un reconoci-
miento oficial, la capacidad de estas universidades de adaptarse a los nuevos tiempos y la
dificultad que supone que no haya un único modelo. A continuación nos llega el estudio
de la influencia francesa a través de la revista hispanoamericana La Escuela Moderna, preo-
cupada por difundir aquellos temas que interesan a la educación española y considerando a
Francia un modelo en numerosos aspectos educativos. Y desde allí también nos acercan a
una metodología poco empleada en la Historia de la Educación, el estudio prosopográfico
de los autores franceses que recoge esta revista. Seguidamente estudiamos y conocemos una
sociedad encargada de la protección a los niños que cumple 130 años y de su mano descu-
brimos la normativa de las colonias escolares francesas establecidas en París, su conoci-
miento por Cossío y la adaptación que hace de las mismas a la realidad española,
mejorándolas. Esta normativa es la base para instaurar las primeras colonias escolares espa-
ñolas. Por último y a través de la iniciativa de creación de una escuela industrial en Barce-
lona comprobamos el paralelismo entre el movimiento establecido en Francia en lo que
respecta a las enseñanzas comerciales y lo que se produce de este ámbito en Barcelona en
este momento concreto.
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Figuraron como presidente y secretaria de mesa Bienvenido Martín Fraile y Sara Gon-
zález Gómez respectivamente.

Sección III. Influencias francesas en la educación en América

La tercera sección ha tenido como eje vertebrador la proyección de las teorías y políti-
cas educativas francesas en Iberoamérica, estudiando y analizando las influencias que desde
dicho Estado se dirigieron hacia allí en la Época Contemporánea. Ha constituido una inte-
resante revisión de caminos y vías pedagógicas procedentes de Francia que aunque en nin-
guna manera han sido de carácter lineal, sí deben ser consideradas como una presencia real
a lo largo de los siglos XIX y XX. Complejidad que se manifiesta de formas diferentes en el
pensamiento pedagógico, en las prácticas educativas o en los modelos de formación.

A lo largo de dos sesiones de trabajo, la tarde de un día y la mañana del siguiente, se
fueron abordando distintos segmentos educativos en doce comunicaciones, de las que dos
excusaron su asistencia, figurando como presidenta y secretario de mesa Isabel Ramos Ruiz
y José Luis Hernández Huerta respectivamente.

La enseñanza elemental y popular estuvo presente en las contribuciones del pensamien-
to de Mme. Poussepin a la educación en Colombia y en las innovaciones que llevaron a
cabo los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el mismo país. Un modelo de enseñanza
religiosa con valores humanistas que se asientan y consolidan, dando lugar a una red amplia
desde la extensión de la enseñanza a las capas más necesitadas de la población hasta la edu-
cación superior en universidades católicas bajo la dirección de dichas congregaciones. A su
vez, la enseñanza de la lectura en México mediante manuales franceses suscita la reflexión
de si pueden considerarse como adaptados o traducidos.

La formación normalista se ha abordado con temáticas como la adopción del manual
francés del barón De Gerando para maestros de primeras letras en Brasil destinada a los
niños pobres en la primera mitad del siglo XIX, en la línea sugerida por Condorcet. Una
sociedad que creía en la desigualdad como algo inherente a la misma y en donde la pobre-
za era considerada una consecuencia de las razas inferiores. La educación se establece con
el objetivo de ser un antídoto a la desocupación y al vicio, para fomentar los hábitos de
moralidad, orden y obediencia. Por otra parte, también se ha llevado a cabo el estudio más
actual de la incorporación de las Nuevas Tecnologías al desarrollo de la didáctica de las
matemáticas en Colombia.

La segunda enseñanza, en este caso de Brasil, se ha adentrado en la importancia de la
matriz francesa en el colegio Pedro II, desde donde irradia su modelo hacia las demás pro-
vincias brasileñas.

Otra línea ha tenido como centro la universidad y la herencia recibida del Estado fran-
cés. Brasil han analizado los procesos de evaluación y regulación de educación superior con
sello francés en su país; a su vez, Colombia ha advertido la influencia napoleónica en la
génesis de la universidad pública. Todo ello contribuyó a generar un debate que ha permi-
tido profundizar en las relaciones entre enseñanza pública y privada-religiosa en esta nación.

Otros aspectos de estudio han sido los espacios de educación no formal, interesante sin
duda, que han señalado puntos de encuentro entre los movimientos ecologistas y verdes,
con una evidente preocupación social hoy en día en Brasil y el movimiento del mayo fran-
cés del 68. Es así como el legado francés aún permanece vigente y es base sólida en que
apoyarse para orientar esperanzas y deseos educativos.

Por último, disciplinas específicas como es el caso de la Historia en Brasil en el siglo
XIX siguiendo el modelo ofrecido desde Francia, o la educación física en Cuba, con especial
referencia al ajedrez, el billar o la esgrima, han completado un espectro amplio de las
influencias francesas en Iberoamérica.

Brasil, Colombia, Cuba y México han sido los Estados sobre los que han recaído prin-
cipalmente los diferentes estudios, lo que nos ha permitido lograr una panorámica más
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completa de los procesos de génesis y construcción educativa de estos países en los dos
últimos siglos, enriqueciendo la interpretación histórica de la influencia francesa con sus
aportaciones.

Sección IV. Influencias francesas en la educación en Portugal

En la sección cuarta del congreso se han presentado cinco comunicaciones acerca de las
influencias francesas en la educación en Portugal. Dicha sección ha sido coordinada por el
profesor José Manuel Alfonso Sánchez, como presidente, y por Laura Sánchez Blanco,
como secretaria. La primera comunicación, de Bento Cavadas, titulada «A influência dos
naturalistas franceses nos manuais escolares portugueses de ciências naturais: o caso das
teorias da origem das espécies» analiza cuatro de estos manuales de los siglos XIX y XX.
Dicha influencia fue importante y duradera. Así se demuestra en las referencias concretas a
naturalistas franceses, como Cuvier y Lamarck, en lo que se refiere a las teorías del origen
de las especies. Lo mismo en las alusiones a las fuentes de la Historia de la Ciencia y en un
encuadramiento mayoritariamente positivista de la Naturaleza de la Ciencia.

La segunda comunicación, de Pedro Francisco González se titula: «La influencia de Frei-
net en Portugal: el caso de la Escuela Moderna Portuguesa» y es el resultado de un proyecto
de investigación que persigue, entre otros objetivos, descubrir la influencia de la pedagogía
de origen francófono, especialmente de Célestin Freinet, en 30 docentes portugueses perte-
necientes al Movimiento de la Escuela Moderna Portuguesa. La influencia de la figura de
Freinet en la educación portuguesa puede resumirse en estas dos dimensiones: 1.ª La evolu-
ción de sus «técnicas pedagógicas» hacia otras formas más en consonancia con los tiempos
actuales. 2.ª La contribución de Freinet a la definición de la profesionalidad docente.

En la tercera comunicación, de María João Mogarro: «A influência francesa na educação
feminina em Portugal: modelos, discursos e representações», este tipo de influencia se enmar-
ca dentro de un modelo educativo y cultural de mujer, como esposa, madre, profesora y
ciudadana, presente ya en obras de la segunda mitad del ochocientos y en las primera déca-
das del siglo XX. Un modelo que une países europeos como Francia, que ocupa un lugar
central en el proceso de difusión, y Portugal, y se expande por América del Sur (Brasil).
En Portugal, este modelo de educación femenina cristalizó en los planes de estudio de los
cursos de formación de profesoras y ocupó un lugar destacado en las bibliotecas pedagógi-
cas, como la Biblioteca y Museo de Enseñanza Primaria, donde predominan autores y obras
en lengua francesa acerca de temas relacionados con la educación femenina, la economía
doméstica y los trabajos de aguja, costura y labores. Dicho modelo se extenderá también a
los llamados espacios informales de educación, para integrar la educación doméstica y la
formación profesional de la mujer, atribuyendo a ésta un papel fundamental en la construc-
ción de la sociedad y la cultura. Dentro de este contexto, brilla con luz propia Emilia de
Sousa Costa (1877-1959).

Joaquin Pintassilgo titula su comunicación: «Olhares contrastantes sobre a exemplaridade
educativa francesa. As viagens pedagógicas de professores portugueses nas primeiras déca-
das do século xx». En este trabajo se analizan dos relatos de viajes pedagógicos llevados a
cabo por dos profesores portugueses que tuvieron a Francia como uno de sus destinos.
Tanto el viaje de Albano Ramalho, entre los años 1907 y 1908, como el de Joaquim Tomás,
mediados de 1930, les permitieron conocer de primera mano experiencias innovadoras y
figuras señeras del panorama pedagógico de entonces. Estos educadores portugueses supie-
ron apropiarse de estas ideas y experiencias pedagógicas novedosas e integrarlas en sus pro-
pios proyectos, como en una especie de mestizaje o hibridismo pedagógico, con el fin de
regenerar el propio país tan necesitado de una reforma educativa profunda.

La quinta y última comunicación corrió a cargo de José Viegas Brás y María José Neves
Gonçalves. El título: A educação como uma obra mundial: o modelo de referencia francês.
O caso português. A partir de las teorías del sistema mundial (world system theories) los
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autores del presente trabajo demuestran la influencia francesa en el sistema educativo por-
tugués, en las obras de intelectuales vintistas, muchos de ellos exiliados, como Luís da Silva,
Almeida Garrett (propagador de la obra educativa de Rousseau) o João da Porta entre
otros. La misma influencia se percibe en la contratación de profesores franceses en el Real
Colegio de Nobles, inspirado en la Escuela Real Militar de París, y en la Casa Pía. Políticos
y pedagogos franceses son citados también en el Parlamento por algunos diputados cuando
se alude a cuestiones educativas. Entre otras, la necesidad de introducir en el currículo la
educación física y militar. Finalmente, la élite republicana portuguesa recurría constante-
mente a la obra educativa de la III República francesa para destacar la laicidad de la ense-
ñanza y la importancia de la educación cívica.

Punto final

El texto de todas las comunicaciones ha sido editado por Globalia Ediciones Anthema,
con 639 páginas, y puede ser adquirido en librerías.

El texto con todas las conferencias y ponencias está siendo editado en Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, con una extensión aproximada de 240 páginas, y aparecerá publica-
do próximamente.

La idea central de este Congreso Internacional Iberoamericano ha sido la ductilidad y
variabilidad del concepto de influencias francesas, que se presenta de manera muy diver-
sificada y multiforme, pero admitiendo que la francesa es una de las presencias más per-
sistentes en los modelos educativos de la Europa del Sur y de Iberoamérica. Se ha
valorado de gran interés el estudio histórico-comparado de los distintos elementos influ-
yentes en la conformación de los sistemas nacionales de educación de España, Portugal e
Iberoamérica.

Un acuerdo final de los organizadores y participantes fue proponer a los asistentes, y
a todos aquellos que estén interesados, la revisión científica desde criterios histórico-com-
parados de varios modelos de influencias de otros países europeos, en un ciclo de varios
años. De momento el compromiso se concretó en la convocatoria de las IV Conversacio-
nes Pedagógicas de Salamanca para los días 15 al 17 de octubre de 2009 para el estudio del
tema «Influencias alemanas en la educación española e iberoamericana. De Humboldt al
Espacio Europeo de Educación Superior (1809-2009). Congreso Internacional Iberoameri-
cano». A este congreso ya han confirmado su presencia como ponentes, entre otros, Jür-
gen Schriewer (U. Humboldt de Berlín), Antonio Novoa (U. de Lisboa), Julio Ruiz Berrio
(U. Complutense de Madrid), Conrad Vilanou (U. Barcelona), Gabriela Ossenbach
(UNED), José María Hernández Díaz (U. Salamanca). Está prevista la organización de cua-
tro mesas de trabajo, siguiendo criterios de organización semejantes a los utilizados en las
III Conversaciones Pedagógicas. Próximamente se enviará información más detallada a los
interesados.

Salamanca, octubre de 2008
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