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RESUMEN 

En este trabajo, que constituye una iniciación a la investigación histórica educativa por parte de 

su autora, se presenta y se analiza la revista pedagógica La Escuela Segoviana, publicada en la 

provincia de Segovia en la época de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil. 

El análisis de la revista viene precedido por la contextualización de la misma en la sociedad y 

en el contexto histórico en que vio la luz, prestando especial atención al ambiente educativo y 

a las interesantes iniciativas de renovación pedagógica en la Segovia de aquellos años. También 

se expone el diseño de la investigación y las técnicas utilizadas -que, además de las propiamente 

historiográficas, incluyen la realización de una entrevista a un investigador de referencia- así 

como las fases seguidas. La investigación recoge una descripción de la revista -en base a los 

ejemplares conservados en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional- un apunte 

biográfico sobre los creadores y los propietarios de la revista, así como un análisis del origen y 

de la acogida de la revista, la exposición de la estructura y de las secciones y la identificación 

de los autores principales que escriben en ella. Puede afirmarse que la revista La Escuela 

Segoviana constituye un valioso referente de nuestro patrimonio educativo, destacando en ella 

su interés por el desarrollo profesional del magisterio y por las denominadas cuestiones 

societarias. 

Palabras clave 

Historia de la Educación, Prensa Pedagógica, Renovación Pedagógica, La Escuela Segoviana 

Investigación histórica-educativa, Desarrollo profesional docente.  

ABSTRACT 

This work, which constitutes an initiation to historical-educational research by its author, 

presents and analyzes the pedagogical journal La Escuela Segoviana, published in the province 

of Segovia during the Second Republic until the beginning of the Civil War. The analysis of 

the magazine is preceded by a contextualization of it in the society and historical context in 

which it was published, paying special attention to the educational environment and the 

interesting initiatives of pedagogical renovation in Segovia in those years. It also describes the 

research design and the techniques used -which, in addition to the historiographic ones, include 

an interview with a reference researcher- as well as the phases followed.  
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The research includes a description of the journal -based on the copies preserved in the Spanish 

Biblioteca Nacional's digital archive-, a biographical note on the creators and owners of the 

journal, as well as an analysis of the origin and reception of the journal, a description of its 

structure and sections and the identification of the main authors who wrote in it. It can be 

affirmed that the magazine La Escuela Segoviana constitutes a valuable reference of our 

educational heritage, highlighting its interest in the professional development of the teaching 

profession and the so-called societal issues. 

Keywords 

History of Education, Pedagogical Press, Pedagogical Renewal, The Segovian School, 

Historical-Educational Research, Professional teacher development.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DE LA TEMÁTICA  

1. Introducción  

En la desesperanzadora situación de la educación en España a comienzos del siglo XX, 

pequeños grupos de maestros empezaron a movilizarse con la intención de lograr cambios 

significativos que mejoraran la educación en nuestro país. En el caso de esta investigación nos 

centramos en la provincia de Segovia, ya que fue uno de los mayores focos de inquietud 

pedagógica y cultural en España (Ortiz, 2017). Con la llegada de la Segunda República 

Española, las iniciativas planteadas por estos maestros alcanzaron su punto álgido, encontrando 

propuestas renovadoras como las Colonias Escolares, los Centros de Colaboración Pedagógica 

o los Congresos Pedagógicos Provinciales -entre otros-.  

En este contexto, en el año 1932, tres maestros segovianos, Pedro Natalías, Julio Fuster 

y Ángel Gracia, deciden unirse para, con la ayuda de Carlos Martín -dueño de una importante 

imprenta en la ciudad- dar vida a la revista de pedagogía La Escuela Segoviana, con el fin de 

recopilar diferentes iniciativas pedagógicas, reflexiones, ideas y demás propuestas, de personas 

importantes para la historia de la educación, tanto en Segovia como en España.  

Debido a su gran valor e interés educativo, hemos decidido analizar La Escuela 

Segoviana como exponente de la prensa histórica pedagógica en nuestra provincia -Segovia-.  

2.1. Objetivo general  

La finalidad del proyecto consiste en analizar la revista La Escuela Segoviana como 

exponente de la prensa histórica pedagógica en Segovia 

2.2. Objetivos específicos. 

Los objetivos que nos proponemos y pretendemos conseguir mediante el presente 

proyecto son:  

• Investigar las características principales de La Escuela Segoviana:  determinar 

la periodicidad de publicación, número de ejemplares, estructura de la revista y 

personas que colaboraron en la revista, así como su grado de participación.  

• Delimitar el contexto y la situación de la educación en Segovia durante el 

período de publicación de La Escuela Segoviana. 

• Presentar los orígenes de la revista, así como a sus principales impulsores.  
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3.  Justificación del tema elegido  

La temática del presente trabajo fue motivada por diferentes razones. La primera de 

ellas se debe a los requisitos del plan de estudios del Grado en Educación Primaria, que exige 

que los estudiantes completen 6 créditos relacionados con la creación y defensa de un Trabajo 

de Fin de Grado, así como la adquisición de una serie de habilidades y competencias, detalladas 

en su Plan de Estudios (Universidad de Valladolid, 2023), contribuyendo el presente proyecto 

al desarrollo de las mismas.  

En segundo término, presentamos una razón vinculada a la singularidad y el valor 

científico y social de esta propuesta. La originalidad del proyecto se basa en la ausencia de 

investigaciones previas que hayan abordado, con una perspectiva global, el estudio de la revista 

La Escuela Segoviana, a pesar de la existencia de trabajos que hacen referencia a fragmentos 

de dicha revista como fuente para estudiar temas específicos.  

En tercer lugar, existe una razón ligada al interés personal y profesional ya que, por un 

lado, creemos importante recuperar las iniciativas de los maestros y maestras de nuestro país, 

puesto que sentaron las bases y precedentes para nuestro modo actual de entender la enseñanza, 

además de que consiguieron renovar y mejorar la situación de las escuelas y educación de la 

época. Por otro lado, consideramos que la elaboración de una investigación como esta, 

representa una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, y aprender acerca de la historia 

de la educación, formación de la que carecemos -ya que en los planes de estudio de magisterio 

se suele obviar-, y que resulta fundamental ya que nos permite comprender y valorar mejor la 

actual situación de la educación.  

Por último, otra razón arraiga en la admiración que sentimos hacia la labor que 

cumplieron todos los maestros y maestras activos y renovadores en la época estudiada. Su 

compromiso con la educación les llevó a luchar por lograr un cambio real en las escuelas, 

finalidad que a parte de ese colectivo les llevó a perder sus vidas. Por eso, nos enorgullece 

colaborar en la recuperación de su memoria para hacer justicia a su historia, lograr su 

reconocimiento y poner en valor sus recuerdos, enseñanzas, pensamientos y actuaciones. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Contexto social, económico y político de Segovia y España  

Para poder abordar adecuadamente la temática de este trabajo de fin de grado, es decir, 

el análisis de la revista La Escuela Segoviana como exponente de la prensa histórica pedagógica 

en Segovia, considero fundamental conocer, en primer lugar, el contexto social, político y 

económico de la década de los treinta en la España del pasado siglo, periodo en el que se editó 

la revista o, al menos, los números de la misma que mantenemos y nos es posible analizar.  

El primer número con el que contamos de la revista está fechado el 4 de enero de 1934, 

y el último el 16 de julio de 1936. Importantes acontecimientos históricos se suceden en España 

durante estas fechas, que consideramos fundamental conocer puesto que afectan al pensamiento 

pedagógico de la época, lo que nos ayudará a comprender el contexto de nuestra revista. A 

continuación, iremos desgranando los hitos más relevantes de nuestra historia durante el 

periodo antes mencionado.  

El periodo en que se enmarca la revista es el de la Segunda República Española, que 

abarcó desde 1931 al 18 de julio de 1936, momento en el que el golpe de estado franquista dio 

lugar al inicio de la Guerra Civil. Durante este tiempo, se llevaron a cabo importantes reformas 

sociales, políticas y económicas que marcaron un antes y un después, convirtiendo el periodo 

en un momento clave de la historia contemporánea de nuestro país. Se instauró tras la caída de 

la monarquía de Alfonso XIII en 1931. La nueva forma de gobierno fue proclamada el 14 de 

abril de ese mismo año, y se inició un proceso de cambios profundos en el país (Casanova, 

Villares & Suárez, 2007).  

Destacó por la promulgación de una Constitución democrática en 1931 que garantizaba 

derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión y el sufragio universal (Ver 

Figura 1). También se llevó a cabo una significativa reforma agraria para mejorar las 

condiciones de vida de los campesinos y combatir la concentración de la propiedad de la tierra 

(Robledo & González, 2017). Además, se aprobaron leyes en favor de la igualdad de género y 

la protección de los derechos de las mujeres (Atienza, 2000), así como mejoras en las 

condiciones laborales de los trabajadores. 
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Figura 1 

Constitución de 1931 

Nota. Elaboración propia a partir de Ortiz (2017) 

No obstante, este periodo también estuvo marcado por la polarización política y la 

inestabilidad social. Esta situación política conllevó que los generales del ejecito, descontentos 

por las reformas de la República y ensalzados por los movimientos de extrema derecha, se 

alzaran en armas contra el legítimo gobierno de la República española, lo que dio inicio a la 

Guerra Civil, uno de los episodios más trágicos de la historia de España 

La Guerra Civil Española, por su lado, tuvo lugar entre 1936 y 1939, y fue un conflicto 

devastador que enfrentó a dos bloques: el republicano, compuesto por partidos de izquierda y 

sindicatos obreros, y el golpista, conformado por militares, terratenientes y fascistas. La guerra 

estalló tras años de crecientes tensiones políticas y sociales desde la proclamación de la Segunda 

República en 1931 (Preston, 2011). 

Aunque el bando republicano tuvo ventajas iniciales gracias a la movilización popular 

y el apoyo internacional, la superioridad militar del bando golpista y la intervención de 

potencias fascistas llevaron a su derrota (Casanova, Villares & Suárez, 2007). El conflicto fue 

brutal, con un elevado número de víctimas y un impacto profundo en la sociedad española. 
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Tras la victoria del bando fascista, se instauró un régimen autoritario bajo el mando del 

dictador Francisco Franco, que duró hasta su muerte en 1975. Este régimen autoritario reprimió 

a opositores y suprimió los derechos y libertades establecidos por la Constitución de 1931 

(Arostegui, 2012). La represión de la que hablamos, unida al tema que nos ocupa, se materializó 

en una depuración administrativa del Estado de maestras y maestros, profesores y profesoras 

universitarias, funcionarios y funcionarias, etc. (Risques, 2015), lo que tendrá relevancia en el 

contexto de la revista La Escuela Segoviana ya que afectó a todos los maestros que en ella 

participaban.  

2. Educación y renovación pedagógica en Segovia y España (1900-1936)  

2.1. La educación en España desde 1900 hasta 1936  

Antecedentes generales 

Comenzaremos este análisis de la situación de la educación española entre 1900 y 1936, 

por los años previos a la implantación de la Segunda República. Uno de los principales objetivos 

perseguidos en el inicio de este siglo fue la regeneración del país y, por tanto, resulta 

imprescindible la renovación de la educación que, en el momento, sufría un fuerte 

estancamiento (Ortiz, 2017). Cuestiones como el analfabetismo, la falta de escuelas, la escasez 

de maestros, la mala formación de éstos o la infravaloración de los mismos por parte de la 

sociedad, o los recursos casi inexistentes, entre otras cuestiones, (Dueñas y Grimau, 2009) 

hacían necesaria una profunda renovación de todas las dimensiones de la escuela, que 

permitiera avanzar y regenerar, como consecuencia, el país.  

En dicho contexto destacan distintas figuras de maestros y maestras que mediante 

numerosas iniciativas consiguieron transformar el modelo de escuela existente. En este 

apartado desarrollaremos las leyes, propuestas e instituciones más relevantes para la enseñanza 

de la época, que necesitamos entender para establecer una relación con los diferentes temas 

abordados en la revista La Escuela Segoviana. 

En primer lugar, resulta importante señalar que la educación de este siglo estuvo 

enormemente condicionada por la Ley Moyano1, que “constituyó un precedente único en la 

necesaria ordenación del sistema educativo español” (Alcaide, 2009, p.23). En ella, (Dueñas y 

 
1 Ley Moyano; ley española reguladora de la enseñanza, firmada y promulgada por Isabel II en 1857, 

constituida por 307 artículos y 7 disposiciones transitorias, cuyo nombre adopta por el ministro de Fomento, 

Claudio Moyano. Permaneció vigente más de una centuria, siendo finalmente derogada el 4 de agosto de 1970.  
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Grimau, 2009) se estipulaban cuestiones relevantes como que los diferentes municipios eran 

los encargados de las instalaciones escolares y del pago de los maestros, hasta la creación del 

Ministerio de Instrucción Pública.  

La creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se produjo en el año 

1900 y, aunque necesario, fue creado con cierto retraso respecto a la situación del resto de países 

europeos, como podemos ver en la Tabla 1. 

Tabla 1. Año de creación del Ministerio de Instrucción Pública en los diferentes países europeos 

Año de Creación de Ministerio de Instrucción Pública o similares Países 

1828 Francia 

1870 Portugal 

 1880  Alemania 

Fuente. Dueñas y Grimau (2009, p.13) 

Gracias a la creación del ministerio, se planteó la necesidad de una ley que llevase a 

cabo reformas que actualizasen y cohesionasen el sistema educativo a la actualidad de la época 

(Dueñas y Grimau, 2009). La primera persona en dirigirlo fue Antonio García Alix2, y su 

estructura central contaba con cuatro secciones: Primera Enseñanza y Escuelas Normales, 

Universidades e Institutos, Escuelas Especiales y Bellas Artes y Construcciones Civiles. Tanto 

Alix como, más tarde, Romanones3 acometieron significativas reformas en la enseñanza 

española como la creación de un nuevo plan de estudios, la ampliación de la edad escolar 

obligatoria (Utande, 2002), o la asunción por parte del Estado del pago de los salarios de los 

maestros y maestras y el mantenimiento del magisterio español (Dueñas y Grimau, 2009).  

Estas primeras reformas sentaron una base de cambio que facilitó y permitió la 

regeneración de la sociedad y la renovación pedagógica, en la medida de lo posible (Ortiz, 

2017).  

 
2 Antonio García Alix, primer ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes desde 18 de abril de 1900 

hasta el 5 de marzo de 1901 (Utande, 2002, visto en Ortiz, 2017) 

 
3 Álvaro Figueroa y Torres, -Conde de Romanones- político liberal muy popular debido a su afortunada 

gestión, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1901 y 1902 (Bolado, 2001). 
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Condiciones estructurales de la educación en España 

Tras haber descrito los antecedentes legislativos, es preciso para la contextualización de 

nuestra temática, detenerse en la situación real de las escuelas, que puede ser calificada como 

crítica.  

1. Altas tasas de analfabetismo.  

Según Dueñas y Grimau (2009), la Monarquía, en el momento de la implantación de la 

República, atendía a 1.800.000 niños en edad escolar, dejando sin escolarizar a 1.697.000., lo 

que suponía casi la mitad de la población infantil. A pesar de un leve descenso en el índice de 

analfabetismo entre 1860 y 1920, las tasas eran notoriamente altas, un 32, 4% en 1930 (Liébana, 

2009), en comparación con otros países europeos en ese período, como Austria (26.2%), 

Finlandia (1.5%), Bélgica (13.1%), o Francia (17.8%). 

 El principal origen del analfabetismo se debía a las malas condiciones de las escuelas, 

la escasez de maestros y escuelas, a la inasistencia escolar y a la deficiente formación y escaso 

prestigio social del profesorado. La Ley Moyano, estableció la obligatoriedad de la enseñanza 

entre los 6 y los 9 años, lo que requería la creación de un gran número de escuelas para poder 

atender a la población infantil no escolarizada.  

Sin embargo, la mayoría de los centros educativos eran escuelas unitarias, concepto que 

explicaremos más adelante. Dado que para cumplir la ley habría sido necesaria la creación de 

9,505 escuelas y, según Cossío (visto en Dueñas y Grimau, 2009), en 1900, había un maestro 

por cada 752 habitantes, las condiciones para la formación académica de los escolares no eran 

óptimas, especialmente en áreas rurales donde la colaboración de toda la familia en las labores 

agrícolas era necesaria debido a las dificultades económicas (Ortiz, 2007). 

2. Características y condiciones de las escuelas  

Además de conocer la precaria situación de la enseñanza en España en cuanto a los 

índices de analfabetismo, inasistencia escolar, falta de escuelas y maestros, etc., también resulta 

necesario tener en cuenta los tipos de escuelas existentes en nuestro país, las condiciones de las 

mismas, y las diferencias en función de la ubicación y la evolución que vivieron en este periodo 

histórico.  
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Escuelas Rurales- Escuelas Urbanas 

En primer lugar, cabe destacar la existencia de dos tipos de escuelas en función de su 

ubicación -al igual que ocurre en la actualidad- con notables diferencias en términos de recursos 

y enfoques educativos. 

Estas diferencias entre ambos tipos de escuelas no son fortuitas, sino que están ligadas 

al contexto en que se desarrollaban ambos tipos de educación. El contexto del país era aun 

predominantemente rural, avanzando lentamente a una sociedad cada vez más urbanizada, pero 

con escasos núcleos urbanos en la época. Las escuelas rurales tenían una situación mucho más 

precaria, que no podía lograr atender las necesidades pedagógicas de la población rural 

(Hernández, 2000). A pesar de que estas escuelas rurales, según este mismo autor, eran las más 

necesitadas, y a la que más recursos y propuestas deberían destinarse, a menudo estaban 

subordinadas a las imposiciones de la escuela urbana, como modelos pedagógicos que no se 

adaptaban bien a su contexto. 

Un factor clave para la mejora de la enseñanza en la escuela rural era el papel del 

maestro, descrito por Hernández (2000) como “inepto, desmotivado e ignorante” (p. 117). Su 

intervención, sin embargo, se considera fundamental no solo para elevar el nivel educativo de 

esta parte de la población, sino en la creación de una acción cultural rural que posibilitará la 

transformación radical de las aldeas. Hernández (2000) destaca a Félix Martí Alpera como 

defensor de la identidad de la escuela rural transformadora y, en el caso de nuestra provincia, 

es muy destacable, con el mismo propósito, el papel desempeñado por la revista Escuelas de 

España y sus tres impulsores, los maestros David Bayón, Pablo de Andrés y Norberto Hernanz, 

cuya influencia va mucho más allá de las escuelas segovianas. Otro factor de mejora podría ser 

la implementación de las Misiones Pedagógicas, que buscaban acercar la educación a las áreas 

rurales más desfavorecidas. 

En contraste, las escuelas urbanas, según Ortiz (2017), experimentaron una renovación 

más notable, por ejemplo, con docentes que crearon grupos escolares que seguían el modelo 

europeo. Sin embargo, encontraron inconvenientes al tratar de aplicar las mismas prácticas de 

las escuelas urbanas en contextos rurales (Hernández, 2000), ya que las formas de vida eran 

muy diferentes. Un ejemplo de esto fue la creación de las escuelas graduadas, de las que 

hablaremos a continuación. 
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Escuelas Unitarias- Escuelas Graduadas  

Según Dueñas y Grimau (2009), antes de 1930 la mayoría de las escuelas existentes 

eran unitarias4, y a partir de 1911, con el Real Decreto del 25 de febrero, comenzaron a crearse 

escuelas graduadas5, aunque el proceso y evolución fue muy lento. La consolidación de las 

escuelas graduadas se considera uno de los cambios más significativos en la enseñanza en 

España a lo largo del siglo XX (Viñao, 2002), con ventajas y desventajas importantes.  

Las ventajas de las escuelas graduadas incluyeron la reducción de la ratio maestro-

alumno, la contratación de más docentes y la formación de grupos menos numerosos que 

permitieron una atención más individualizada. Esto fue un avance significativo en comparación 

con la escuela unitaria, donde un único maestro debía enfrentarse a un aula muy numerosa en 

la que encontrábamos diferentes capacidades y niveles de conocimiento (Viñao, 2002), algo 

impensable en el modelo de educación que predomina en nuestro país hoy en día. 

En cuanto a las desventajas ligadas a este tipo de enseñanza, radican sobre todo en que 

la implantación de tipo de escuelas pudo resultar un avance en el ámbito urbano (Hernández, 

2000), pero en la escuela rural, dicho modelo olvida y anula la personalidad de la misma, 

tratando de aplicar, sin éxito, los mismos parámetros que en la dominante urbana, no 

correspondidos con el contexto rural.  “La graduación de la enseñanza, se concibe desde y para 

la escuela urbana, centro pedagógico de ciertas dimensiones de alumnos y maestros y 

determinadas cualidades arquitectónicas, territoriales y ambientales.” (Hernández, 2000, p. 

116).  

Por lo tanto, este cambio en la educación, aunque beneficioso en algunos casos, debe 

considerar siempre el contexto y las particularidades de cada situación. 

3. La formación docente y la figura del maestro en la sociedad 

Según Dueñas y Grimau (2009), la figura del maestro era poco tomada en consideración 

por la sociedad, y casi siempre desde un punto de vista negativo, por lo que contaban con 

 
4 Escuelas unitarias, aquellas en las que en una misma clase convivían niños y niñas de diferente edad y 

nivel educativo, y a cuyo cargo existe un único maestro. Solían estar separadas por sexos durante dicha época, 

aunque existían algunas excepciones en las que solo existía un local para la convivencia de niños y niñas (Dueñas 

y Grimau, 2009). Coincidiría con un tipo de escuela que encontramos con frecuencia hoy en el ámbito rural. 
5 Escuelas graduadas, dividían al alumnado en función de su edad o nivel educativo. Modelo más similar 

al que existe mayoritariamente en España en la actualidad (Ortiz, 2017).  
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salarios precarios, lo que llevaba a la desmotivación de los docentes que se reflejaba 

directamente en su enseñanza.  

Una de las cuestiones por las que la figura del maestro era mal vista en la sociedad de 

principios del siglo XX, era la deficiente formación recibida por los docentes. Según estos 

mismos autores, la formación de los maestros y maestras se llevaba a cabo, desde 1838, en las 

Escuelas Normales6, pero al comenzar el Ministerio a reformar la enseñanza de la época, 

consideró conveniente y necesaria la creación, en 1909, de la Escuela Superior del Magisterio7.  

Sin embargo, la formación pedagógica como tal de los maestros y maestras no tuvo una 

presencia real en las Escuelas Normales hasta 1931, con el Plan Profesional, equivalente a los 

planes de formación de los países más avanzados. Conocidos y prestigiosos pedagogos de la 

época analizaron la situación, llegando a la conclusión de que los maestros, para ser buenos en 

su campo, deben contar con una amplia cultura, su labor no debe reducirse a la mera transmisión 

de conocimientos, y su formación no puede limitarse al “enciclopedismo” de las Normales 

(Dueñas y Grimau, 2009).  

Por último, en cuanto al acceso de los maestros y maestras a la función pública, según 

estos mismos autores, la forma tradicional de acceder al Magisterio era la oposición. La 

solicitud y asignación de plazas es un tema tratado dentro de la revista La Escuela Segoviana, 

que abordaremos más adelante en este trabajo.  

2.2. La educación en Segovia desde 1900 hasta 1936  

Tras haber expuesto y analizado la situación de la educación española entre 1900 y 

1936, presentamos el contexto educativo de la provincia de Segovia, particularizando en la 

misma al ser el lugar en que nació la revista La Escuela Segoviana, ya que era uno de los 

mayores focos de inquietud pedagógica y cultural de nuestro país (Ortiz, 2017). 

Sus fundadores y escritores, como describiremos a lo largo del trabajo, fueron también 

maestros de diferentes municipios pertenecientes a esta provincia.  

 
6 Escuelas normales, o “colegios de profesores”, tras el Plan General de Instrucción pública presentado 

por el duque de Rivas en 1836, que señalaba la importancia del profesorado en la enseñanza, se estableció la 

exigencia de formarse a través de las Escuelas Normales para estar en posesión de la titulación adecuada- y la 

realización de un examen de ingreso a la profesión- que permitiera ejercer la docencia en la escuela pública, 

controlando así la formación de los enseñantes (Zuloaga, 1989).  
7 La Escuela Superior de Magisterio fue un elemento de renovación pedagógica introducido durante el 

gobierno de Maura como ministro de Instrucción Pública (Ortiz, 2017) cuyo objetivo era la mejora de la formación 

de los maestros y maestras de las escuelas normales, así como directores de centros educativos e inspectores de 

primera enseñanza (Ruíz, 2002, en Ortiz, 2017).  
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Antecedentes generales   

El contexto explicado en el apartado de la educación en España en general puede 

extrapolarse a la provincia de Segovia en particular. Aunque el contexto fuese el mismo, sí que 

existieron algunas pequeñas particularidades que detallaremos a continuación.  

Las tasas de analfabetismo en Segovia, en comparación a las altas tasas registradas en 

el resto del territorio español, fueron inferiores, como podemos observar en la tabla 2, gracias 

a los datos recogidos por Dueñas y Grimau (2009).  

Tabla 2. Tasas de analfabetismo de la población 

Territorios Años 

1900 1910 1920 1930 

España 58,5 % 52, 65% 45,45% 32,20% 

Castilla y León 38,8 % 34,30% 27,20% 20,65% 

Segovia 32,4 % 28,05% 21,85% 16,40% 

 Fuente: Dueñas y Grimau (2009, p.59) 

Podemos ver que no solo disminuyó la tasa de analfabetismo dentro de la provincia 

entre los años expuestos, sino que también podemos apreciar la gran diferencia de cifras entre 

la tasa total de población analfabeta de la provincia de Segovia y la de España, reduciéndose a 

casi la mitad. La explicación a este fenómeno podríamos encontrarla en el aumento del número 

de maestros y maestras y en la construcción de escuelas, puesto que entre 1929 y 1930, el 

número de escuelas en la provincia se vio incrementado, existiendo un total de 522 -entre 

unitarias, graduadas y mixtas- (Ortiz, 2017).  

Estas mejoras pudieron favorecer a la reducción de la tasa, aunque también podríamos 

hallar la explicación en las excepcionales condiciones del Magisterio en la provincia, así como 

importantes maestros, maestras y personalidades de la época que dirigieron iniciativas y 

propuestas que impulsaban el desarrollo de la enseñanza en Segovia -como veremos cuando 

analicemos La Escuela Segoviana-, con respecto al resto del país (Dueñas y Grimau, 2009). En 

los próximos apartados, reflejaremos las experiencias educativas más relevantes en el 

magisterio segoviano, viendo así la evolución de este a través de ellas. Nos detendremos en 

cuatro de estas iniciativas, aunque podrían citarse otras de mucho interés como los viajes a las 

escuelas más renovadoras, tanto de nuestro país como de Europa, que hicieron los maestros y 

maestras pensionados por la diputación de Segovia, las cantinas y roperos escolares, etc. 
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A) Colonias Escolares  

Las Colonias Escolares fueron una de las iniciativas que la Institución Libre de 

Enseñanza logró poner en marcha en España; y que continuó a lo largo de los años hasta el 

comienzo de la Guerra Civil. Esta propuesta ofrecía a los niños con menos recursos, de familias 

obreras o campesinas y cuyas condiciones de vida eran calificadas como “insalubres”, la 

posibilidad de pasar varias semanas viviendo en contacto con la naturaleza, junto a maestros 

que acompañaban al alumnado, teniendo la oportunidad de vivir experiencias y situaciones de 

las que no disfrutaban a menudo (Urtaza, Patón & Camiño, 2013). 

Se suele considerar como referente de las colonias escolares realizadas en España la 

llevado a cabo en Zurich, en 1976, por el pastor evangelista Walter Bion. En 1887, se organizó 

la primera Colonia Escolar madrileña, impulsada por el Museo Pedagógico Nacional, en San 

Vicente de la Barquera (Dueñas, 2022) 

En Segovia, la primera colonia escolar de vacaciones se organizó en el año 1899, con 

dos secciones: una para niños sanos, pero débiles, en San Rafael (Segovia) y otra para niños 

enfermos, en San Vicente de la Barquera (Cantabria).  La llegada del inspector Antonio 

Ballesteros a Segovia supuso una etapa de estabilización en las colonias segovianas. Según 

Pedro Natalías, fundador de la revista La Escuela Segoviana, las colonias escolares 

vacacionales “no pretendían ser un acto de caridad, sino velar por la salud de la población 

infantil desde la escuela, reintegrando la salud perdida por cuestiones de permanencia en 

viviendas precarias, insuficiencia de alimentación, y previniendo enfermedades futuras como 

el raquitismo” (Dueñas y Grimau, 2009, p.62). 

Según Dueñas (2022) las Colonias Escolares segovianas tenían un carácter coeducativo, 

mixto y de convivencia entre niños y niñas, por lo que comenzó muy pronto a recibir críticas 

por parte de los sectores más conservadores de la provincia, que llegaron a lograr la exclusión 

de las niñas de hospicio de las colonias. No obstante, no podemos negar la utilidad y beneficios 

pedagógicos que tuvo esta medida en la enseñanza. 

B) Centros de Colaboración Pedagógica  

Otra de las iniciativas más renovadoras y relevantes que, en este caso, tuvo origen en 

Segovia, fue la creación de los llamados Centros de Colaboración Pedagógica (CCP), que 

consistía en agrupaciones de maestros para su formación permanente.  
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Según Hernanz, colaborador de la revista Escuelas de España, las causas que dieron 

lugar a la creación de dichos centros son, entre otras, la necesidad de los maestros segovianos 

de compartir sus prácticas educativas y experiencias con otros docentes, y las características 

geográficas de la provincia, que dificultaban la comunicación entre las maestras de distintos 

municipios (Ortiz, 2017).  

Dueñas y Grimau (2009) nos señalan que la idea del primer CCP surgió de Lorenzo del 

Amo en 1921 (aunque no empezó a funcionar hasta 1922) en colaboración con Norberto 

Hernanz y otros profesionales, y en cuyo desarrollo también colaboró el inspector Antonio 

Ballesteros, inspirador también de las Colonias Escolares. El interés fue tal que en un año se 

pusieron en funcionamiento veinte centros de colaboración en la provincia, formados por casi 

todos los maestros de pequeños núcleos poblacionales. Las líneas de trabajo de los CCP vienen 

resumidas por Dueñas y Grimau (2009), y son las siguientes:  

• Reuniones mensuales para compartir experiencias, recursos y prácticas educativas, así 

como debatir sobre posibles problemas escolares del momento.  

• Renovación de programas escolares y elaboración de nuevos planes educativos.  

• Favorecer el desarrollo cultural de los pueblos a través de conferencias, o medidas que 

ellos mismos impulsaron, como las bibliotecas circulantes.  

• Organización de actividades como excursiones, jornadas de formación, participación en 

congresos pedagógicos o el fomento de Sociedades de Amigos de la Escuela.  

• Relacionarse con otras instituciones como la Universidad Popular Segoviana.  

• Divulgar sus iniciativas pedagógicas e ideas a través de publicaciones, ya sea por medio 

de la prensa segoviana de la época (El Adelantado de Segovia o el Heraldo Segoviano), 

o mediante la creación de su propia prensa pedagógica, como vemos con la creación de 

la revista Escuelas de España, o la propia revista que aquí tratamos, La Escuela 

Segoviana.  

Por todo lo mencionado, Ortiz (2017) define los CCP como una medida de gran valor 

pedagógico para la mejora de la enseñanza durante este periodo, en que se estableció una 

relación de ayuda y cooperación entre maestras y maestros, y cuyo objetivo era la mejora, 

cambio o renovación de las escuelas, por lo que fue una de las iniciativas más enriquecedoras 

para el magisterio de la época.  
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C) Congresos Pedagógicos Provinciales  

La tradición de los Congresos pedagógicos en Segovia se remonta al siglo anterior, 

puesto que según Dueñas y Grimau (2009) en algunas publicaciones de 1888, existen 

reflexiones sobre la participación de algunas personalidades en importantes Congresos 

Nacionales del último tercio del siglo XIX.  

En la provincia de Segovia como tal, se llevaron a cabo 3 congresos, en 1927, 1928 y 

1929, que se tradujeron en un gran avance para la enseñanza, puesto que se trataron de grandes 

oportunidades de renovación al reunir a un gran número de profesionales de la educación, y 

tratar cuestiones escolares de suma importancia (Dueñas y Grimau, 2009). En la revista que 

analizaremos en el presente trabajo, se tratan algunas de las iniciativas creadas o dirigidas por 

los miembros que participaron en dichos congresos, por lo que cabe destacar los temas 

pedagógicos más importantes que se abordaron en los congresos, y que mencionaremos a 

continuación:  

• Unificación de escuelas mediante la creación de relaciones más estrechas entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

• La formación del Magisterio y cursillos de perfeccionamiento docente. 

• Creación de Sociedades de Amigos de la Escuela.  

• La asistencia a la escuela y valoración de los maestros, maestras y centros escolares.  

• Renovación de planes y programas escolares. Tratamiento de cuestiones como las 

limitaciones de los libros de texto, su carácter adoctrinador y excluyente, etc.  

• Colaboración en la atención y mejora de la escuela rural mixta, para lo que favorecieron 

las misiones culturales y las bibliotecas circulantes, con el fin de unificar la escuela. 

También la necesidad de generar planes educativos específicos al contexto rural y, por 

tanto, diferentes a los de las regiones urbanas.  

• El fomento de excursiones escolares con el fin de acercar al alumnado al entorno en que 

vivían.  

• Inclusión de enseñanzas alternativas para diferentes sectores de población, creando 

instituciones cuya finalidad era transmitir la cultura necesaria para desenvolverse en 

distintos ámbitos sociales, como la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela del Hogar 

para mujeres o la Escuela Elemental del Trabajo.  
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Los diferentes temas mencionados, abordados en los congresos, además de ser de interés 

pedagógico, por lo que cabe destacarlos, también muestran las ganas de la comunidad de 

maestros y maestras de la época por colaborar para renovar la enseñanza y mejorar la calidad 

de vida de toda la población. Como destacan Dueñas y Grimau (2009), en nuestra provincia se 

vivía un momento privilegiado en lo referido a lo pedagógico y cultural, que merece ser 

resaltado.  

D) Sociedades de Amigos de la Escuela y Sociedades Infantiles  

Las ya mencionadas Sociedades de Amigos de la Escuela, impulsadas por los Centros 

de Colaboración Pedagógica y por los Congresos Pedagógicos Provinciales. Se trataba de 

grupos de personas vinculadas a la educación o particulares amantes de la enseñanza 

(Salaberria, 2002) que se encargaban, entre otras cuestiones, de dotar a las escuelas del material 

del que carecían, misión necesaria para conseguir la máxima productividad y un trabajo eficaz 

en los niños.  

Fueron impulsadas también por Antonio Ballesteros Usano, quien defendía que cada 

centro educativo debía formar su propia sociedad. La difusión de esta idea tuvo éxito, lo que se 

tradujo en la formación de numerosas asociaciones en la provincia (Ortiz, 2017). Otro de los 

objetivos fue la apertura de esta labor de compensación material a las familias, para crear lazos 

entre familia y escuela, cuya relación en el momento era muy deficiente, casi inexistente. 

3. La prensa pedagógica en España (1929-1936)  

La prensa es un instrumento de comunicación social que ha constituido una fuente de 

transmisión de ideas e información, de intercambio de las mismas, un medio en que se 

establecen relaciones y se defienden principios e ideales siendo, por tanto, un importante 

engranaje social (Ortiz y Torrego, 2018). Además, la prensa es una fuente que nos permite 

conocer y reconstruir épocas pasadas, estudiando y analizando la información y opiniones 

publicadas en este medio (Ramos, 2017).  

Las cuestiones educativas se recogen en la llamada prensa pedagógica. El estudio de los 

numerosos títulos pedagógicos que se suceden a lo largo del tiempo nos permite ver el 

desarrollo de las ideas educativas, los problemas que ha tenido el magisterio, la evolución de la 

práctica docente; es decir, conocer las escuelas del pasado y, en definitiva, la enseñanza (Ortiz 

y Torrego, 2018). El origen de la prensa pedagógica está íntimamente ligado a la afirmación de 
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los profesores y maestros como profesionales, miembros de un grupo de personas que muestran 

un interés compartido por el sector de la enseñanza (Hernández, 2019) 

La prensa pedagógica es el eje central en torno al que gira la presente investigación, 

puesto que nos permite reconstruir, a través de una revista pedagógica como es La Escuela 

Segoviana, los entresijos de la enseñanza de una época pasada, en concreto la Segunda 

República -primera mitad del siglo XX-, y analizar, sin perder de vista el contexto histórico y 

desde un punto de vista objetivo, las iniciativas, propuestas, leyes, metodologías, que nos 

precedieron. Resulta importante el conocimiento de nuestro pasado, para tener en cuenta las 

concepciones pedagógicas desarrolladas y, de este modo, recuperar su memoria y dotar de 

sentido al presente de la educación. 

Debemos destacar también la existencia en Segovia de otros títulos pedagógicos 

coetáneos al título que tratamos, como es la revista Escuelas de España. Nació en 1929, en el 

contexto de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en que hubo un decaimiento de la 

producción de títulos pedagógicos por razones obvias, pero aún aparecen nuevas publicaciones 

como es el caso de esta revista (Ortiz y Torrego, 2018). Encontramos también otras revistas de 

pedagogía en España como El Magisterio Español, El Apóstol del Magisterio, Universidad y 

Tierra (de la Universidad Popular Segoviana) o El Eco del Magisterio, y otros títulos, no todos 

pedagógicos, pero importantes porque con una frecuencia elevada se hacían eco de cuestiones 

educativas, dentro de la provincia de Segovia como El Adelantado de Segovia, La Tierra de 

Segovia, Segovia Republicana o El Heraldo de Segovia. 

El contexto histórico y social de Escuelas de España, es el mismo que el de la revista 

La Escuela Segoviana, y un punto reseñable es que Escuelas de España, como hemos 

mencionado, nació también en la provincia de Segovia, y fue dirigida y escrita por importantes 

personalidades en el magisterio segoviano como Pablo de Andrés Cobos, David Bayón o 

Norberto Hernanz Hernanz (Ortiz, 2017).  

Es reseñable que en un contexto rural y con tan baja población como el existente en 

Castilla y León, todas las capitales contaran con varios periódicos educativos, y que, Segovia 

en concreto fuese una de las provincias en toda España que más títulos produjo (Ortiz y Torrego, 

2018).  

Tras haber expuesto todo el contexto histórico, social y educativo, que nos permita 

entender la revista, procedemos a analizar el título de La Escuela Segoviana.  
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CAPÍTULO III. LA REVISTA LA ESCUELA SEGOVIANA  

1. Descripción de la revista La Escuela Segoviana (1934-1936) 

La Escuela Segoviana es una revista pedagógica compuesta por un total de 221 

ejemplares. 96 de ellos no han logrado conservarse, y los 125 restantes, publicados entre el 4 

de enero de 1934 y el 16 de julio de 1936, podemos encontrarlos en la hemeroteca digital de la 

Biblioteca Nacional de España (BNE). Sus principales artífices fueron los maestros segovianos 

Pedro Natalías, Ángel Gracia, Julio Fuster y Carlos Martín como tipógrafo.  

No obstante, existen ejemplares previos al primero que se conserva digitalizado 

(fechado el 4 de enero de 1934), puesto que, en el Archivo de la Diputación Provincial de 

Segovia, mantienen un único ejemplar físico del 1 de junio de 1932, en cuya cabecera aparece 

seriado como número 22, tal como puede verse en la figura 2 (Ver también Anexo I). 

Figura 2 

Número del 1 de junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 

 

Por otro lado, en la primera página del primer número de 1934 aparece señalado en la 

esquina superior izquierda “Año III”, que indicaría el año de publicación de la revista, y en la 

esquina derecha el número de ejemplar “Núm.97”, lo que nos asegura la existencia de 96 

números anteriores a este. Además, al comenzar a leer nos encontramos con la prueba 

irrefutable de que nuestras conjeturas son ciertas, ya que el ejemplar comienza diciendo 

“Entramos en el tercer año de publicación” (p.1), como podemos ver en la Imagen 2.  
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            Figura 3 

              Ejemplar del 4 de enero de 1934  

 

            Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

Todos los ejemplares que mantenemos tienen el mismo diseño que nos muestra al 

principio del número el año de publicación, la fecha de publicación, el número de ejemplar y, 

con un tamaño de tipografía mayor, el título de la revista. Inmediatamente después, nos indica 

que es un semanario de enseñanza, por lo que la periodicidad de publicación es semanal y, en 

concreto, aclara que el día de publicación es el jueves. Además, también aparece el comité de 

redacción de la revista, el precio de suscripción anual para obtener los ejemplares semanales 

(10 pesetas al año) y la dirección del director de la revista para enviar correspondencia.  

Sí observamos un cambio en el diseño de la revista en cuanto al título de la misma, que 

se produce en el número 134 del 19 de octubre de 1934, y que se mantiene para todos los 

próximos números, que podemos ver en la figura 4.  
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Figura 4 

Cambio de estilo en el título de la revista 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

Por otro lado, cabe destacar que no existen cambios en aspectos como el lugar o día de 

publicación, aunque sí cambia la propiedad de la revista, tal y como se indica en el número 181 

del 10 de octubre de 1935, en el que Ángel Gracia, como único encargado del semanario en 

dicho momento, comienza diciendo:  

Por ausencia de Julio Fuster y por renuncia de Pedro Natalías, que con Ángel Gracia y 

Carlos Martín fundaron LA ESCUELA SEGOVIANA, han quedado como únicos propietarios 

de este semanario los señores Gracia y Martín. El señor Gracia seguirá encargado de la 

Dirección y Administración, cargos que ha venido desempeñando durante bastante tiempo. LA 

ESCUELA SEGOVIANA, que fue acogida con gran cariño por el Magisterio de la provincia y 

que, apartada de todo partidismo político, procuró inspirarse en la defensa de la clase que 

representa y en informarla imparcialmente de cuanto pueda interesarla, seguirá cumpliendo esta 

misión y se propone introducir mejoras que sean del agrado de sus lectores. (La Escuela 

Segoviana, 10 octubre 1935).  

En cuanto a la periodicidad de publicación, atendiendo a las fechas de todos los números 

conservados de la revista podemos observar que, a pesar de ser un semanario, determinados 

meses cuentan con más o menos números de lo habitual. En la tabla 3 observamos la 

periodicidad real de publicación de la revista entre 1934 y 1936. 
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Tabla 3. Ejemplares conservados de la revista La Escuela Segoviana (1934-1936) 

 N.º. de ejemplares 1934 N.º de ejemplares en 1935 N.º de ejemplares en 1936 

Enero 4 números: días 4, 11, 18 y 25 5 números: días 3, 11, 17, 24 y 

31 

5 números: días 2, 9, 16, 23 y 

30 

Febrero 4 números: días 1, 8, 15 y 22 4 números: días 7, 14, 21 y 28 4 números: días 6, 13, 20 y 27 

Marzo 5 números: días 1, 8, 15, 22 y 

29 

4 números: días 7, 14, 21 y 28 4 números: días 5, 12, 19 y 26 

Abril 5 números: días 5, 10, 12, 19 y 

26 

4 números: días 4, 11, 18 y 25 5 números: días 2, 9, 16, 23 y 

30 

Mayo 5 números: días 5, 10, 17, 24 y 

31 

5 números: días 2, 9, 16, 23 y 30 4 números: días 7, 14, 21 y 28 

Junio 4 números: días 7, 14, 21 y 28 4 números: días 6, 13, 20 y 27 4 números: días 4, 11, 18 y 25 

Julio 4 números: días 5, 12, 19 y 26 3 números: días 4, 11 y 18 3 números: días 2, 9, 16 

Agosto 4 números: días 2, 8, 16 y 30 3 números: días 1, 15 y 29  

Septiembre 2 números: días 6 y 20  3 números: días 12, 19 y 26  

Octubre 2 números: días 19 y 25 5 números: días 3, 10, 17, 24 y 

31 

 

Noviembre 5 números: días 1, 8, 15, 22 y 

29 

4 números: días 7, 14, 21 y 28  

Diciembre 4 números: días 6, 13. 20 y 27 4 números: días 5, 12, 19 y 26  

Total por 

años 

48 números 48 números 29 números 

TOTAL  125 números conservados 

Elaboración propia a partir de los ejemplares de la revista La Escuela Segoviana disponibles en la 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España  

Como podemos ver en la tabla 3 algunos meses cuentan con 5 números, lo cual se debe 

a las semanas naturales del mes correspondiente, pero otros cuentan con tan solo 2 números, 

aspecto que a priori llama la atención y que analizaremos más detenidamente en el capítulo V. 

Además, también podemos ver que, en el último año, la publicación de la revista finaliza en 

julio en lugar de en diciembre, lo que en este caso se encuentra directamente relacionado con 

el importante acontecimiento histórico que tiene lugar un día después de la publicación del 

último número de la revista (16 de julio de 1936), el golpe de Estado ejercido contra el gobierno 

de la Segunda República que condujo a la Guerra Civil Española.  
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No profundizaremos más en este apartado, dado que en el capítulo V analizamos la 

estructura de la revista, los temas abordados en ella y a los autores que intervienen en 

profundidad. Sin embargo, creemos necesario incluir un apartado dedicado en específico a las 

personas más vinculadas a la revista.  

2. Presentación de los creadores y propietarios de la revista  

Tras una breve descripción de la revista La Escuela Segoviana es preciso presentar 

también a los creadores y propietarios de la revista. No profundizamos en sus biografías ya que 

no es el objeto de este trabajo, sino el del Trabajo de Fin de Grado que está realizando una 

compañera nuestra.  

Por un lado, tenemos el comité de redacción, formado por el maestro republicano Julio 

Fuster García (director) junto a otros dos maestros, Ángel Gracia Morales y Pedro Natalías 

García. También mencionaremos en este apartado al cuarto propietario, relevante personalidad 

en la revista, Carlos Martín Crespo, dueño de la imprenta en que se imprimieron todas las 

publicaciones de la revista.  

La revista fue dirigida por Julio Fuster con Pedro Natalías como secretario desde su 

creación hasta octubre de 1935, cuando Fuster se ausenta y Natalías renuncia a ella, pasando la 

propiedad de la misma a Ángel Gracia y Carlos Martín. No transcurrirían muchos años hasta 

que todos ellos, salvo Carlos Martín, fuesen ejecutados por los golpistas (Dueñas, 2019).  

Los cuatro fueron importantes personalidades en la revista y sus biografías, presentadas 

a continuación, nos ayudarán a comprender mejor el semanario.  
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Pedro Natalías García 

Figura 5 

Pedro Natalías 

 

Nota. Archivo familiar en Valdivieso (2020) 

Pedro Natalías García, nacido en Barcelona el 2 de diciembre de 1892, ingresó con 16 

años en la Escuela Normal Superior de Maestros de Zaragoza, llegando a obtener en 1909, el 

título de Maestro de Primera Enseñanza Elemental. Su primer destino como maestro interino 

fue en la escuela nacional de niños de Santa María la Real de Nieva (Segovia) en 1915. En 1916 

llega a la capital de provincia, nombrado maestro, título ganado en oposición libre, para la 

escuela graduada de niños de Santa Eulalia, de la que pasaría a ser director varios años después, 

y en la que impulsó la Sociedad de Amigos de la Escuela de Santa Eulalia cuyo interés residía 

en la mejora de la escuela pública (Valdivieso, 2020).  

En 1919 Natalías fue nombrado también (junto a Faustino Martín Herranz, Blas 

Zambrano y Juan Monje Cebrián) promotor de un “mitin pro-cultura” con el fin de reivindicar 

la importancia de la cultura y la escuela en el desarrollo de los pueblos. Según Dueñas (2019) 

su actividad en pro de la cultura fue registrada en la prensa de la época, en la que vemos su 

intervención en actividades como: un acto cultural sobre el “raid” del Plus Ultra a Buenos Aires 

o en actos de la Semana Marroquí-Colonial en Sevilla, entre muchos otros.  

En 1921 opositó para cursar estudios en la Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio, donde obtuvo el primer puesto (Dueñas, 2019). Otra de sus iniciativas más 

destacadas fue la de promover la construcción de una nueva escuela, el actual CEIP Diego de 

Colmenares, inaugurado a finales de 1929.  
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Al inicio de la II República española, Pedro colabora en las Misiones Pedagógicas, 

como secretario del Consejo Provincial de Primera Enseñanza, para que los sectores más 

desfavorecidos pudieran acceder con mayor facilidad a la cultura. Además, recibe varios 

reconocimientos de diferentes organizaciones por la organización de conferencias, 

exposiciones, excursiones y varias actividades más (Moreno, 2019). 

También escribió varios artículos sobre temas de educación para diferentes medios (fue 

encargado de la sección de “Enseñanza” en el diario Segovia Republicana), aunque su labor 

periodística no quedó ahí, ya que en enero de 1932 funda junto a sus compañeros y amigos Julio 

Fuster, Ángel Gracia y Carlos Martín (tipógrafo), la revista de pedagogía semanal La Escuela 

Segoviana, en la que utiliza como seudónimo el nombre de “Porthos” entre otros. 

En julio de 1936, denunciado por un compañero del Colmenares, Natalías fue detenido 

y encarcelado en la Cárcel Vieja de Segovia (Valdivieso, 2023).  El 14 de agosto fue suspendido 

de empleo y sueldo, y al día siguiente, salía conducido a la Prisión de Burgos, a la que nunca 

llegó, puesto que fue fusilado, junto a varias personas más, en las tapias del cementerio de 

Segovia, triste final para un gran maestro cuyo “único delito fue amar su profesión” (Sonlleva 

y Sanz, 2017, p.154). 

 

Ángel Gracia Morales 

Figura 6 

Ángel Gracia 

 

Nota. Archivo familiar en Valdivieso (2020) 
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Ángel Gracia, natural de Becerril de la Sierra (Madrid), fue uno de los maestros más 

renovadores de nuestra provincia. Obtuvo el título de maestro el 8 de noviembre de 1913 

(Sonlleva y Sanz, 2017); y su primer destino fue la localidad de Boceguillas en 1920, donde 

desarrolló su modelo de enseñanza basado en las ideas de la I.L.E. Su renovación en la 

enseñanza fue tal que hasta diarios de la época difundieron su trabajo, como el rotativo 

madrileño La Libertad o El Magisterio Español (Moreno, 2019).  

Durante su permanencia en Boceguillas llevó a cabo diferentes labores pedagógicas, 

como su colaboración en la Colonia Escolar Segoviana, la creación de una biblioteca circulante, 

su intervención en la organización de una cantina escolar, o sus conferencias sobre la higiene 

(Moreno, 2019). 

En 1924, la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) lo pensiona para visitar escuelas 

europeas, en concreto viaja a Suiza, Bélgica y Francia, donde escribe su principal obra: Diario 

del maestro de Boceguillas, don Ángel A. Gracia Morales, del viaje al extranjero del año 1924 

(Valdivieso, 2020).  

También fue maestro en Cantalejo, plaza a la que accede por concurso de traslado en 

1926. La cercanía de esta localidad con Boceguillas le permitió seguir con su labor iniciada en 

esta última (Valdivieso, 2020).  En 1932 se traslada a la capital de provincia, a la Escuela 

Graduada nº1 de Segovia -actual CEIP Domingo de Soto- de la que fue nombrado director en 

julio de 1936 (Moreno, 2019).  

Tras haber participado en varias ocasiones en la prensa pedagógica, ya que entre 

diciembre de 1925 y abril de 1926 colaboró con el ya mencionado diario El Magisterio Español, 

en 1932 funda su propia revista, La Escuela Segoviana, junto a sus amigos y compañeros Pedro 

Natalías García, Julio Fuster García y Carlos Martín Crespo. El comité de redacción de la 

revista estaba compuesto por Gracia y Natalías, aunque de los dos solo Ángel Gracia fue 

acusado por el Gobernador Civil de su participación en dicha publicación (Sonlleva y Sanz, 

2017).  

En esta etapa fue también secretario de la Asociación Provincial de Magisterio y de la 

Sociedad de Amigos de las Bellas Artes. Junto a su mujer, Fuencisla Moreno, y su compañero 

Pedro Natalías lleva una academia de preparación de maestros en Segovia (Valdivieso, 2020).  

El 28 de julio de 1936, 10 días después de la última publicación de la revista, fue 

encarcelado en la Cárcel Vieja de Segovia, de la que poco después sería, supuestamente, 
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trasladado a la cárcel de Valladolid, a la que nunca llegó puesto que, junto a otras seis personas, 

fue ejecutado en la zona de Puente Uñez (Valdivieso, 2020). No obstante, su proceso de 

depuración no finalizó con su muerte, sino que se alargó hasta el 30 de marzo de 1939, 

suspendiéndole de empleo y sueldo, imposibilitándole trabajar dentro de la provincia de 

Segovia e inhabilitándole para desempeñar cargos de confianza y directivos.  

Julio Fuster García 

Julio Fuster García nació en Segovia el 17 de enero de 1891, y comenzó su actividad 

profesional en Moral de Calatrava (Ciudad Real). Trabajó al menos en Ourense, Toledo, 

Segovia y Pozáldez (Valladolid).  

En Segovia fue Maestro Nacional de la Escuela Graduada n.º 1, de los Huertos. También 

estuvo activo en la Casa del Pueblo, lo que le permitió unirse a la Asociación de Trabajadores 

de la Enseñanza (ATE) y colaborar con la Federación Universitaria Escolar (Moreno, 2019).  

Publicó un cuento infantil (Tío Antonio, 1930) y fue activo en prensa pedagógica, 

colaborando con varios artículos en la Revista de Pedagogía. Publicó también en otros 

periódicos como Segovia Republicana, y de pedagogía como El Magisterio Español o La 

Escuela Segoviana, semanario que dirigió junto al comité de redacción, integrado por Ángel 

Gracia y Pedro Natalías (Moreno, 2019).  

El 19 de noviembre de 1933 se presentó como candidato del PSOE por Segovia a las 

elecciones generales, siendo el octavo candidato más votado. Después fue detenido por su 

participación en la Casa del Pueblo, junto a otros dirigentes, encarcelado en la Prisión Provincial 

e incluido en un consejo de guerra colectivo, aunque en abril de 1935 fue absuelto de la 

acusación de conspiración contra la rebelión.  

Tras solicitarlo, fue reingresado en el Magisterio y, destinado a Toledo en el curso 1935-

1936 como director del Grupo Escolar Santiago de la Fuente. Durante la sublevación militar de 

julio del 36 se encontraba en Segovia, por lo que fue detenido y encarcelado en la Cárcel Vieja 

de la ciudad, el 5 de agosto. El día 14 de ese mismo mes, cuando el B.O.P publicaba su 

suspensión de empleo y sueldo, un avión republicano acabó con la vida de 8 civiles, lo que 

empujó a que los falangistas, como represalia, sacaran de la Prisión Provincial y de la Cárcel 

Vieja a varios presos para fusilarlos (Moreno, 2019). 
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La salida de Fuster fue firmada por el comandante Joaquín España como traslado a 

Salamanca, aunque allí nunca llegó ya que fue asesinado en las tapias del cementerio junto a 

otros destacados defensores de la República. 

Carlos Martín Crespo 

Figura 7 

Carlos Martín 

 

Nota. El Norte de Castilla (Álvaro, 2007) 

Carlos Martín Crespo nació el 4 de noviembre de 1882 en Nieva (Segovia). Al contar 

su familia con grandes limitaciones económicas acabó en la residencia provincial de niños 

pobres, donde aprendió el oficio de impresor (Álvaro, 2007). Al llegar a la adolescencia se 

trasladó a Madrid donde pasó por varios talleres, entre ellos una librería-imprenta, en la que 

desempeñaba el oficio de linotipista y corrector.  

Tras este periodo regresó a Segovia, donde ejerció en los talleres de El Adelantado de 

Segovia y Diario de Avisos hasta que alcanzó la categoría de regente (Álvaro, 2007). En 1919 

dejó El Adelantado, tras solicitar un aumento de salario que fue denegado, y se inició como 

impresor fundando su propia imprenta en los soportales de la Plaza Mayor, cobrando fama 

pronto (Iglesias y Martín, 1949). 

Después volvió voluntariamente a su puesto, hasta que en 1922 se estableció de nuevo, 

esta vez en la calle de Escuderos, donde su industria progresó rápidamente, llegando a obtener 

una máquina plana y dos minervas. Allí se publicaron los libros de algunas maestras de la época 

como Siemprevivas de Lucía Calle de Casado o Las Clases Sociales en Castilla de Concepción 

Alfaya (Iglesias y Martín, 1949).  
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Como el negocio funcionaba, tras dejar de publicarse La Tierra de Segovia, Martín 

adquirió dicha imprenta, trasladándose a la calle de Infanta Isabel, con la importante maquinaria 

que esta tenía, lo que le permitió formar un gran taller tipográfico en el que se publicaron varios 

semanarios como Heraldo Segoviano8, La Voz de Segovia, Tierra Castellana, La voz 

Espinariega, algunos de ellos ligados al magisterio de la época como El Magisterio Segoviano, 

Escuelas de España en una de sus etapas, El Apóstol del Magisterio, y nuestra revista, La 

Escuela Segoviana (Iglesias y Martín, 1949).  

En la imprenta de Carlos Martín se publicaron infinidad de periódicos, revistas 

culturales y pedagógicas, ayudando a coronar un periodo de efervescencia intelectual y cultural 

surgidas de un régimen de libertad, hasta que, con el levantamiento franquista y la toma de 

Segovia de los golpistas, las posibilidades de que su imprenta sobrevivieran eran nulas (Álvaro, 

2007).  

A finales de 1936 varios falangistas entraron en la imprenta saqueando todo aquello que 

encontraron y destrozando lo que no se podían llevar. Una denuncia dio lugar a la detención y 

encarcelamiento del impresor, al que además se le sancionó con 25.000 pesetas en abril de 1937. 

En 1938 fue trasladado al campo de concentración de Murguía (Álava) en el que sobrevivió 

ganándose el afecto y admiración de los carceleros, lo que le permitió volver a Segovia al 

finalizar la guerra, donde pudo rehacer su vida. Aunque el indulto no le llegó hasta 1953, pudo 

resucitar su negocio en un modesto local y seguir con su imprenta hasta el final de su vida el 

21 de agosto de 1965 (Álvaro, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 
8 Heraldo Segoviano, periódico dirigido por Carlos Martín Crespo e impreso en su taller, que contó con 

la colaboración de importantes personalidades como Mariano Quintanilla, Pablo de Andrés Cobos o Bernardo 

Quirós. Duró 5 años, renombrado en 1931 como Segovia Republicana, pasando a ser dirigido por Rubén Landa 

(Álvaro, 2007). 
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Figura 8 

Imprenta de Carlos Martín 

 

Nota. C.E.I.P DIEGO DE COLMENARES- SEGOVIA, s. f.) 

 

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo describimos la metodología de investigación aplicada en este trabajo, 

así como el modelo de investigación, y las técnicas e instrumentos de recogida de información 

y análisis de datos empleadas para el estudio de la revista La Escuela Segoviana. 

1. Diseño del estudio  

1.1 Metodología cualitativa 

El presente proyecto podría definirse como una investigación cualitativa, ya que 

buscamos analizar una iniciativa pedagógica - la publicación de una revista - que surge en un 

contexto histórico, social y educativo concreto, y pretendemos entender su significado en la 

perspectiva de dicho contexto. Seleccionamos la ruta de investigación cualitativa ya que, al 

tratar el proyecto del análisis de una revista de pedagogía, nuestro propósito es examinar la 

manera en la que los individuos que participan en ella perciben diferentes fenómenos que 

acontecen en la época, y ver cómo los cambios sociales repercuten en sus actuaciones 

pedagógicas (Sampieri y Mendoza, 2018).  

En nuestro caso, los datos recogidos y analizados no son numéricos, sino que se trata de 

textos escritos que encontramos en la revista y que nos permiten profundizar en los puntos de 

vista de los autores, interpretar información y extraer significados de los mismos.  
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Un aspecto básico también en las investigaciones cualitativas y que, por tanto, ha sido 

empleado en esta, es la realización de una revisión intensiva de la literatura, que nos permita 

detectar conceptos clave en nuestra investigación para clasificar u organizar las categorías 

temáticas relevantes, entender mejor la información expuesta y profundizar en las 

interpretaciones (Sampieri y Mendoza, 2018). De esta revisión, se extraen cuestiones de 

carácter cualitativo, como son las relaciones sociales o los sentimientos y opiniones de los 

escritores de la revista, que son analizadas desde una perspectiva holística que tenga en cuenta 

todas las vertientes personales. 

1.2 Modelo de investigación histórico-educativa 

El modelo concreto de investigación empleado en nuestro proyecto se corresponde con 

el histórico-educativo, que deriva a su vez del método histórico, entendido como la 

reconstrucción objetiva del pasado en base a documentos confiables, y sometiendo los datos 

obtenidos a una rigurosa crítica (Martínez, 2011). La aplicación de este método exige seguir 

una serie de fases en la investigación, delimitadas clásicamente y denominadas como vemos en 

la siguiente figura (Ruiz, 1976):  

Figura 9 

Fases de investigación histórico-educativa 

 

Nota.  Elaboración propia a partir de Ruiz (1976) 
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A continuación, presentaremos brevemente el diseño de esta investigación atendiendo 

a las fases expuestas, y aunque aquí se presenten de forma ordenada, aclaramos que las fases 

no han sido abordadas de forma lineal, sino espontánea y natural, atendiendo a las necesidades 

de la propia investigación en cada momento.  

a) Planteamiento de la investigación  

En esta fase se seleccionó y delimitó el tema de la investigación, y los objetivos 

perseguidos con el proyecto, además de incluir una fundamentación teórica que permita 

contextualizar la investigación y conocer conceptos necesarios para la profunda comprensión y 

análisis del proceso. Estas cuestiones fueron recogidas en los dos primeros capítulos de este 

documento. Es preciso destacar que el tema general propuesto al inicio de la investigación ha 

sido mantenido a lo largo de todo el proceso, así como los objetivos, aunque hayan sido 

reformulados durante el transcurso de la investigación, al ser conscientes de nuestras 

posibilidades y limitaciones. Definir bien los límites de la investigación es importante, puesto 

que un tema muy amplio puede conducir a una falta de profundidad y de rigor (Ruiz, 1976). 

b) Heurística 

Se refiere a la búsqueda, selección y clasificación de los documentos que se quieren 

analizar en la investigación. La fuente principal de análisis en nuestro caso es la revista La 

Escuela Segoviana, cuyos ejemplares son de libre acceso y se encuentran digitalizados en la 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional Española. La clasificación de los distintos 

documentos será abordada más adelante en este mismo capítulo.  

c) Crítica histórico-pedagógica 

En esta fase debemos comprobar la validez histórica de los documentos que vamos a 

analizar, para lo que debemos atender a la crítica externa e interna (Ruiz, 1976). Con el siguiente 

esquema explicamos en qué consisten ambas críticas y cómo han sido alcanzadas en nuestra 

investigación.  
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d) Explicación histórico-pedagógica 

En esta fase reflexionaremos sobre lo hallado y lo analizaremos teniendo en cuenta el 

contexto social e histórico del periodo estudiado en nuestra investigación. Esta fase es 

fundamental en la investigación, puesto que es desde la cual interpretamos y redactamos las 

explicaciones oportunas de lo analizado sobre los ejemplares de la revista. Estas cuestiones se 

recogen en el capítulo V del presente documento.   

e) Exposición histórica 

Finalmente, esta fase consiste en la exposición de los resultados de la investigación 

histórico-educativa, en la que la investigadora hace una valoración de los logros alcanzados. 

Esta fase ase aborda en los dos últimos capítulos de este proyecto.  

 

 

Figura 10 

Esquema Crítica Histórico-Pedagógica 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Ruiz (1978) y Ortiz (2017) 
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2. Técnica de recogida de información: análisis documental 

La técnica de recogida de información escogida en la presente investigación, teniendo 

en cuenta el carácter descriptivo de la metodología de estudio seleccionada, sería el análisis 

documental, en el que las fuentes empleadas en la investigación son documentos ya escritos, 

que nos permitirán descubrir la perspectiva e intereses de las personas que los han escrito 

(Massot, Dorio y Sabariego, 2009). Siguiendo esta definición, el documento seleccionado 

resultaría el campo de estudio del que obtendremos información relacionada con nuestro objeto 

de estudio y que podremos analizar e interpretar.  

La principal fuente documental con la que contamos en este caso es la revista La Escuela 

Segoviana, que sería un documento de prensa escrita y, atendiendo al contenido de la misma, 

constituiría un texto pedagógico. Para consultarlo visité la Hemeroteca Digital de la Biblioteca 

Nacional, además de visitar el Archivo Provincial de Segovia en busca del único número 

conservado de 1932. Este tipo de textos nos ayuda a obtener un fiel retrato de la ideología y 

cultura de la época a la que correspondan (Corbetta, 2003). Además, según Ruiz (1976), la 

revista se correspondería también con una fuente primaria, ya que guarda relación directa con 

el tema de estudio.  

Por otro lado, cabe destacar también el uso de otro tipo de textos, como documentos 

visuales extraídas de diversas fuentes, o papeles privados como material biográfico, que hemos 

empleado en la elaboración de la fundamentación teórica y para la presentación de los 

fundadores y propietarios de la revista.  

También hemos empleado como técnica de recogida de datos la entrevista, entendiendo 

la misma como un intercambio de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado, 

para conocer las experiencias del participante. Propusimos temas más abiertos para que el 

entrevistado expresara ampliamente su conocimiento, así como preguntas más concretas que 

resolvieran algunas dudas que nos fueron surgiendo en el proceso de investigación.  

Tratamos de intervenir poco en la entrevista, dejando que el entrevistado pudiera 

expresar toda la información que quisiese, tomando él mismo, por tanto, el papel principal de 

la conversación. La persona entrevistada fue Carlos de Dueñas, docente, investigador y escritor 

de algunas de las fuentes empleadas a lo largo del trabajo, el contacto fue proporcionado por 

nuestro tutor académico, y la entrevista fue concertada por Amara del Amo, reuniéndonos los 
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tres el día 19 de septiembre de 2023 en una cafetería (lugar propuesto por el propio 

entrevistado), teniendo esta una duración total de 90 minutos.  

Informamos al entrevistado del empleo de la información y datos aportados con un 

único fin académico, obteniendo su consentimiento. Además, a través de esta entrevista 

obtuvimos la grabación de una entrevista llevada a cabo por el entrevistado a Aniceto Montalvo, 

personalidad de la época que convivió con Ángel Gracia, Julio Fuster y otros docentes de la 

época, y que colaboraba en el reparto de los números de la revista cada semana, de la cuál 

hemos obtenido algún dato empleado en el análisis de la revista.  

3. Técnicas e instrumentos de análisis de datos  

En cuanto a las técnicas e instrumentos de análisis de los datos, es preciso que 

comentemos que hemos organizado la información recogida de la revista en torno a tres ejes: 

el origen de la revista, su estructura y las personas que escribían en La Escuela Segoviana. 

El primero de los ejes, el origen, lo hemos ido analizando y escribiendo en base a la 

lectura del contenido de los diferentes números de la revista, y a la información obtenida de la 

entrevista mantenida por Carlos de Dueñas y Lola Grimau con Aniceto Montalvo en 1995.  

Para los otros dos ejes, la estructura y los colaboradores de la revista, hemos creado una 

especie de categorías abiertas para anotar la información, partiendo de la lectura de la revista 

para poder elaborarlo.  

En el caso de la estructura las categorías eran las propias secciones de la revista, y las 

subcategorías eran las subsecciones o información más común que íbamos encontrando en cada 

una de ellas. En cuanto a las personas que escribieron en la revista, hemos ido anotando número 

por número los nombres de los colaboradores que aparecían, la sección en la que escribían y 

título de sus artículos, subrayando aquellos nombres que más se repetían y que, finalmente, son 

los que hemos descrito en el análisis de la revista.  

4. Criterios de rigor científico  

En base a la naturaleza de la investigación conviene establecer los criterios de rigor 

científico clásicos que han guiado este estudio cualitativo, con el fin de dotar a nuestra 

investigación de rigurosidad, garantizando la calidad en el proceso de investigación (Rojas y 

Osorio, 2017). Señalamos, a continuación, los criterios de rigor que afrontamos, en base a 

Gehrig et al. (2014), y la forma en que lo hacemos.  
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Reflexividad 

Refiriéndonos a nuestra propia conciencia autocrítica sobre el proceso de investigación 

a varios niveles (Gehrig et al., 2014): (1) reflexión sobre nuestras decisiones metodológicas y 

teóricas y sobre las implicaciones éticas de nuestro trabajo, (2) tener conciencia sobre los 

condicionantes externos que influyen sobre nuestras decisiones, como el tiempo y los recursos 

en nuestro caso, (3) conciencia epistemológica, (4) la reflexión y conciencia sobre los 

determinantes teóricos, como la formación o experiencia previa con la que contamos (escasa en 

nuestro caso), morales e ideológicos de los investigadores.  

Transparencia 

Criterio ligado al anterior, ya que guarda relación con la explicitación de las decisiones 

metodológicas que hemos tomado, las estrategias, contextos y cambios (Gehrig et al., 2014). 

En nuestro caso hemos tratado de detallar en este apartado todas las decisiones que hemos ido 

tomando.  

Autenticidad 

Se trata de nuestro intento de representar el mundo que tratamos de analizar de la manera 

más realista posible (Gehrig et al., 2014). Tratamos de dotar al trabajo de autenticidad 

contrastando la información, comunicándonos con otros investigadores y teniendo en cuenta 

sus resultados. 

Coherencia 

Este criterio trata de que nuestros objetivos y decisiones guarden siempre relación de 

coherencia con los intereses teóricos y los medios a nivel material y metodológico de los que 

disponemos para alcanzarlos (Gehrig et al., 2014). 

Perspectiva holística 

Creemos haber adoptado una perspectiva holística, en cuanto a que hemos tenido en 

cuenta la totalidad del contexto en que se desarrolla la revista (reflejado en nuestro marco 

teórico), con el fin de tratar de comprender de manera profunda todas las cuestiones que son 

tratadas en ella. Es decir, creemos haber reconocido todo el conjunto de aspectos que componen 

La Escuela Segoviana. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA REVISTA LA ESCUELA SEGOVIANA. 

En este apartado realizamos el análisis en profundidad de la revista, estableciendo los 

resultados obtenidos en cuanto a su origen, la estructura base de la revista y los temas abordados 

habitualmente, o los autores y autoras que colaboraban en ella frecuentemente, entre otros 

aspectos.  

1. Origen de la revista y su acogida en la sociedad  

Tras haber descrito La Escuela Segoviana en el Capítulo III de este proyecto de 

investigación histórica educativa, sabemos que los números de la revista que hemos podido 

analizar durante la investigación no son los primeros que salieron a la venta, puesto que la 

revista comenzó a editarse en 1932. Esta cuestión dificulta el análisis en cuanto al origen y la 

acogida de la revista en el momento del estreno, puede que en los primeros números se 

comentara algo respecto a estos aspectos y nosotros lo ignoremos al no disponer de ellos. 

No obstante, también hemos podido recoger datos de otras fuentes a lo largo de la 

realización del proyecto. En la entrevista con Carlos de Dueñas, obtuvimos un material 

exclusivo del que pudimos obtener una valiosa información acerca de la revista. Hablamos de 

una entrevista producida en el año 1995 por Lola Grimau y Carlos de Dueñas con Aniceto 

Montalvo. 

Yo muchas veces pues salía a repartir La Escuela Segoviana aquí en Segovia, y por unas cosas 

y por otras me daba algo, me relajaba (Aniceto Montalvo) 

Cuando los entrevistadores le preguntan por la acogida de la revista, concretamente si 

se repartían muchos números de La Escuela Segoviana, él afirma no recordar mucho sobre ello, 

pero que supone que obtuvo una buena acogida ya que se siguió editando durante los siguientes 

cuatro años.  

No recuerdo yo si eran muchos o qué, serían los suficientes para poder seguir con ella cierto 

tiempo, hasta que lo dejaron. (Aniceto Montalvo) 

También encontramos indicios sobre el buen recibimiento de la revista en sus propios 

números, ya que en algunos comentan la alta cifra de suscriptores con la que contaban en el 

momento, como podemos ver en el “saludo inicial” del comité de la revista en el primer número 

de 1934. 
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Figura 11 

 Saludo inicial del 4 de enero de 1934 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

2. Estructura y secciones de la revista 

Tras haber analizado las características básicas de la revista, es preciso definir su 

estructura. La Escuela Segoviana sigue una estructura más o menos fija en todos los números 

conservados en la Biblioteca Nacional de España. Cuenta aproximadamente con 7 secciones -

algunas se entremezclan y desaparecen- que se mantienen en el tiempo y, salvo excepciones, 

con la misma estructura: (1) Sección de Pedagogía y de Colaboración, (2) Sección Legislativa, 

(3) Societarias, (4) Sección Administrativa, (5) De Inspección, (6) Noticias, (7) Consejo 

Provincial.  

No obstante, en función de la información incluida en cada sección según el mes en que 

se encontraran, el orden y la extensión de cada una podía variar. Un ejemplo de esto lo 

encontramos en el año 1934, en los meses de verano, en cuyos números se varió la estructura 

base de la revista. Habitualmente la Sección Administrativa suele ir colocada hacia el final del 

número mientras que la Pedagogía siempre ocupa las primeras páginas, pasando en esta ocasión 

a ubicarse la información administrativa al principio de la revista con motivo de la celebración 

del Concurso General de Traslados. Vemos la comparación de este puntual cambio en las 

siguientes imágenes.  
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Figura 12   y Figura 13.  

Número del 11 de enero de 1934 

  

Figura 14 y Figura 15.  

Número del 5 de julio de 1934 

  

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

Antes de entrar en el análisis más detallado de cada sección, es preciso señalar que la 

revista, en general, cuenta siempre con dos ejes centrales en torno a los que gira la información 

que en ella encontramos. El primero sería la pedagogía, incluyendo información sobre 

diferentes e innovadoras metodologías, ejemplos de sesiones puestas en práctica por maestros 

y maestras de la época, información sobre Centros de Colaboración Pedagógica, Colonias 

Escolares, Bibliotecas Escolares, etc. El segundo es el sindicalismo ligado al ámbito educativo, 

encontrando llamamientos para que los lectores y lectoras de la revista se unieran al Frente 

Único, artículos comentando la campaña pro-reivindicación del Magisterio Nacional, 
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información sobre la labor de la F.U.E -Universidad Popular-, y otros temas que comentaremos 

en el análisis de cada sección.  

A continuación, presentamos la estructura habitual de la revista por orden de aparición 

de las secciones.  

a) Título de la Revista  

En la parte superior de cualquier número que escojamos de la revista encontraremos el 

año y fecha de publicación, el número de ejemplar e inmediatamente después el título de la 

revista con un tamaño de tipografía mayor, como ya comentamos en el Capítulo III de este 

mismo trabajo.  

También encontramos en dicho capítulo el cambio en el diseño del título que se produce 

a partir del número 134 y que se mantendría en todos los números posteriores a este. Al igual 

que se produce un cambio de estilo en el título, también cambiarían el diseño de los títulos de 

las secciones de la revista, siendo en un inicio más sencillas, e incluyendo después dibujos que 

acompañaran el nuevo estilo que pretendían darle al semanario de enseñanza.  

Figura 16                                                                      Figura 17 

Número del 1 de noviembre de 1934                            Número del 9 de julio de 1936 

             

Nota.  Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

 

Tras el título y las cuestiones relativas a la organización de la revista, comienzan el 

número incluyendo, o bien un mensaje que quieran transmitir a los lectores, en cuyo caso será 

el comité quien se encargue de redactarlo, o un artículo inicial que siempre suele ser escrito por 

dos personalidades, Felipe Fernández Sancho y Miguel Andrés Sánchez, y que, por tanto, 

actúan a modo de columnistas para este semanario.  

Generalmente, tras esta introducción comienzan las cuestiones pedagógicas tratadas por 

la revista, aunque, como hemos mencionado previamente, en algunos números se invierte el 

orden por cuestiones organizativas de la información expuesta.  
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b) Sección de Pedagogía y Sección de Colaboración 

Aunque en este apartado se observen dos secciones distintas, hemos decidido 

posicionarlas juntas dentro de este análisis debido a que la línea divisoria entre la información 

proporcionada por una y otra se va desdibujando a medida que avanzamos en el tiempo. 

Si observamos los números correspondientes a la primera mitad del año 1934 sí veremos 

los títulos que anuncian ambas sesiones, sobre todo en los primeros números de este año.  

Figura 18                                                           Figura 19 

    

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

En ellos se incluía en la Sección de Pedagogía artículos que guardaran relación con la 

enseñanza. “Del hacer en la escuela” resulta un tema muy recurrido, en el que un maestro 

propone diferentes temas para una lección, como los que observamos a continuación 

Figura 20                                                             Figura 21 

            Número del 25 de enero de 1934                          Número del 18 de enero de 1934 

                  

Figura 22 

Número del 15 de febrero de 1934 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

En la llamada Sección de Colaboración se incluían artículos de maestros y maestras que 

también tenían relación con el ámbito educativo, aunque no necesariamente con la enseñanza 

directa, pudiendo así encontrarse durante varios números, por ejemplo, un análisis de los 
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Presupuestos de Instrucción Pública de 1932 y 1933, o una crónica sobre La Escuela de 

Párvulos.  

Figura 23                                                    Figura 24 

Número del 4 enero 1934                            Número del 8 febrero 1934 

   

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

Sin embargo, al pasar de los primeros meses del año analizado, comprobamos que 

desaparecen los títulos de las secciones, uniéndose en una toda la información pedagógica, ya 

sean artículos de opinión sobre aspectos relacionados con las características de las escuelas en 

el momento, sobre el Ministerio de Educación y otros aspectos gubernamentales, o contenidos, 

metodologías y recomendaciones pedagógicas de docentes entregados.   

La información aportada por estas secciones abarcaría normalmente las 3 o 4 primeras 

páginas de la revista, y en ellas podemos encontrar una rica fuente de información acerca del 

magisterio de la época, basado en una pedagogía activa e innovadora.  

c) Sección Legislativa  

En los primeros números conservados y analizados de la revista, esta sección puede 

pasar desapercibida puesto que ni siquiera es etiquetada como tal, apareciendo en su lugar el 

nombre de “Información legislativa”. En ejemplares posteriores ya encontramos la 

correspondiente “Sección Legislativa”, aunque el cambio de nombre no varía los datos que en 

ella encontramos.  

Figura 25 

Número del 16 de julio de 1936 

      

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 
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A pesar de que la aparición de esta sección no es tan frecuente como otras aquí 

mencionadas, hemos considerado necesario incluirla, ya que ofrecía información sobre la 

legislación de la época, relevante en relación a los datos expuestos en otras secciones, como la 

administrativa. Incluimos algunas fotos que indican los diferentes temas tratados en este 

apartado del semanario.  

Figura 26                                                             Figura 27 

Número del 15 de febrero de 1934                      Número del 11 de enero de 1934 

    

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

d) Societarias  

Este apartado, sin embargo, sí podría ser etiquetado como sección, puesto que su 

aparición, aunque no tan frecuente como otras, es mayor que la del punto anterior, y la 

información en ella expuesta guarda relación con uno de los ejes principales -anteriormente 

mencionados- de la revista, el sindicalismo.  

Según la Real Academia de la Lengua Española (2023) societario es aquello relativo a 

las asociaciones, por lo que el nombre de la sección concuerda a la perfección con el propósito 

de la misma, que es proporcionar a los lectores y lectoras información sobre diferentes 

asociaciones profesionales o asuntos relativos a las asambleas celebradas en las mismas.  

Figura 28                                                         Figura 29 

Número del 15 de febrero de 1934                  Número del 7 de junio de 1934 
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Figura 30 

 Número del 14 noviembre de 1935 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

e) Sección Administrativa  

Figura 31 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

 

Esta sección, es una de las que se mantiene a lo largo de todo el periodo de publicación 

de la revista, aunque la forma en que se incluye va variando. En los primeros números de 1934 

hallamos un apartado denominado “Informaciones”, dentro del cual encontramos la “Sección 

Administrativa de 1ª Enseñanza”, donde se comentan las diferentes entradas y salidas de 

maestros y maestras de la época en el magisterio, y el “Consejo provincial de 1ª Enseñanza” 

donde encontramos las peticiones de permutas, jubilaciones, bajas por enfermedad y otras 

cuestiones que comentaremos en su correspondiente apartado. Al avanzar en los números del 

semanario, vemos como desaparece el apartado de “Informaciones” dividiéndose en dos 

secciones independientes: la “Sección Administrativa” y el “Consejo Provincial”.  
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Figura 32                                                        Figura 33 

Número del 11 de enero de 1934                    Número del 11 de julio de 1935 

           

Nota.  Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

 

El tipo de información presentada en la Sección Administrativa no varía, 

independientemente de ser un apartado ajeno o formar parte de otro, siempre comenta las 

declaraciones, peticiones de permutas, tomas de posesión en el cargo, remites de expedientes, 

etc., de diferentes maestros y maestras, presidentes de consejos de diferentes localidades de la 

provincia y demás profesionales del ámbito educativo.  

f) De inspección 

Figura 34 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

En este apartado de la revista se ofrece información acerca de diferentes procesos que 

guardan relación con la inspección educativa, incluyendo citas con maestros que pretendían 

ascender en el escalafón, avisos de aceptación de diferentes peticiones, como la creación de 

bibliotecas, nuevas escuelas (unitarias, graduales, mixtas, etc.), formación de Centros de 

Colaboración Pedagógica o diferentes asuntos relacionados con las Misiones Pedagógicas.  
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Podemos observar, al igual que en otras secciones mencionadas, que a lo largo del 

tiempo el nombre de la sección va variando, aunque manteniendo siempre el contenido. 

También podríamos encontrar semejanzas con la información expuesta por otra sección de la 

revista, que mencionaremos a continuación, la del “Consejo Provincial” al ofrecer también 

respuestas relativas a peticiones realizadas por maestros y maestras de diferentes localidades 

segovianas, aunque la diferencia entre una sección y otra radica en el órgano educativo al que 

iban dirigidas las propuestas, siendo en un caso la Inspección Educativa y en otro el Consejo 

Provincial de Enseñanza, cuyas funciones no eran las mismas.  

A continuación, mostramos algunos ejemplos de información expuesta en esta sección 

en diferentes años de publicación de la revista. 

Figura 35                                                 Figura 36 

            Número del 10 de mayo de 1934              Número del 22 de noviembre de 1934 

       

Figura 37                                                               Figura 38 

            Número del 26 de diciembre de 1935                      Número del 30 de abril de 1936 
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Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

g) Noticias  

Figura 39 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

 

Esta sección también es una de las habituales en el semanario de enseñanza, puesto que 

la encontramos en prácticamente todos los números que conservamos.  

Al igual que en las secciones previamente comentadas, el título sufrió una modificación 

en el diseño, no obstante, su contenido siempre ha sido el mismo: la exposición de diferentes 

noticias semanales que pudieran resultar de interés para los maestros y maestras lectoras de la 

revista.  

Entre los tópicos principales de las noticias encontramos, disposiciones publicadas por 

otros títulos de prensa de la época, nombramientos de cursillistas, concursos para traslado de 

maestros, conferencias de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E)9, información sobre 

excursiones, proyectos de construcciones escolares, oposiciones a inspección educativa, etc.  

También cabe resaltar que, aunque no esté directamente relacionado con la Sección de 

Noticias, en muchos números encontramos inmediatamente después de ella el apartado de 

“Bibliografía escolar”, que no consideramos una sección en sí misma, aunque merece destacarlo 

al exhibir una información valiosa como es la presentación de diferentes libros publicados en 

la época que podrían resultar interesantes para los lectores de la revista, como vemos en las 

figuras 40 y 41. 

 

 

 

 
9 La Federación Universitaria Escolar (F.U.E) fue una organización estudiantil fundada en la Universidad 

Central de Madrid como alternativa a la, hasta entonces hegemónica, Asociación de Estudiantes Católicos (A.E.C) 
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Figura 40                                                            Figura 41 

Número del 26 de diciembre de 1935                 Número del 9 de abril de 1936 

      

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

h) Consejo Provincial 

Figura 42 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

La presente sección tiene como finalidad informar a sus lectores y lectoras de las 

reuniones celebradas por el Consejo Provincial, relatando los diferentes acuerdos cerrados por 

los participantes de este.  

La información que encontramos en ella, aunque a priori puede no parecer tan relevante 

como la hallada en otros apartados, o muy similar al apartado “de inspección”, no obstante, nos 

aporta datos interesantes para formar una visión global del magisterio de la época, en función 

de las peticiones habituales de los maestros y maestras hacia el Consejo. Algunas de estas 

peticiones podían ser aprobación de almanaques escolares, autorizaciones para dar clases 

particulares, concesión de licencias por enfermedades o alumbramientos, etc.  
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i) Mostacilla Pedagógica  

Esta curiosa sección tan solo podemos encontrarla en un par de números al principio del 

tercer año de publicación -1934-, aunque no podemos saber con exactitud si en los dos años 

anteriores fue una sección habitual, ya que en el único número conservado de 1932 no 

encontramos rastro de este apartado.  

La sección resulta interesante puesto que expone las opiniones anónimas de, 

suponemos, maestros y maestras de la época en torno a diferentes cuestiones del magisterio del 

momento. A continuación, mostramos dicho apartado en los dos números hallados.  

Figura 43                                            Figura 44 

            Número del 4 de enero de 1934           Número del 18 de enero de 1934 

         

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 
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j) Sección Doctrinal  

Por último, nos gustaría hablar de una sección que sólo hemos encontrado en un número 

del semanario de enseñanza, el número 22 del 1 de junio de 1932, el único ejemplar conservado 

previo a 1934. Al analizar dicho número, observamos prácticamente las mismas secciones que 

en números posteriores: Sección Pedagógica, Societarias, Informaciones -con el Consejo 

Provincial de 1ª Enseñanza y la Inspección Provincial de 1ª Enseñanza, Información Legislativa 

y Noticia.  

No obstante, la primera sección que aparece en el ejemplar y que no podemos encontrar 

en ningún otro es la “Sección Doctrinal”, en la que hallamos dos artículos, uno denominado 

“Escolares Anormales VI” escrito por José Useros -médico de la Beneficencia provincial- 

comentando una clasificación de escolares que actualmente se correspondería con Alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, y un segundo artículo “Los buenos maestros” 

escrito por L. Puche -del cual no hallamos información- que comenta las diferentes opiniones 

acerca de la reforma en la carrera de Magisterio, ofreciendo también su punto de vista que no 

coincide ni con la defensa ni con el ataque de la reforma.  

Observando estos dos artículos podemos deducir que esta sección pudo ser eliminada o 

cambiada por la “Sección de Colaboración” ya que la información que ofrece, a priori, es 

similar a la analizada en dicho apartado mencionado, aunque aclaramos que estas líneas tan 

solo son conjeturas formadas tras la lectura de este único número, ya que no podemos ofrecer 

un análisis preciso sin contar con más información de la sección.  

Figura 45 

Número del 1 junio de 1932 

 

 Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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3. ¿Quiénes escriben en la revista?  

La Escuela Segoviana se creó en base a la idea y el trabajo de los cuatro maestros 

comentados en el Capítulo III de este trabajo, Pedro Natalías, Ángel Gracia, Julio Fuster y 

Carlos Martín, formando, además, los tres primeros el comité de redacción de la revista, por lo 

que escribieron gran parte de la información encontrada en el semanario.  

No obstante, muchas y relevantes figuras del Magisterio de la época colaboraron en la 

revista, compartiendo sus ideas, opiniones, experiencias educativas, informaciones de 

asociaciones, etc., y, por tanto, contribuyendo al mantenimiento de la revista y enriqueciendo 

sus páginas de valiosa información que nos aporta una clara imagen de la situación en la 

enseñanza de la época.  

Son muchos los maestros y, en menor medida -aunque también aparezcan-, maestras 

que participaron en la revista, lo que nos llevaría a una investigación y profundización mucho 

mayor que la exigida para las características del presente trabajo, por lo que, a continuación, 

presentaremos brevemente las personas que colaboraron más frecuentemente, qué solían 

escribir -sección en la que participaban o temas frecuentes-, y algún dato relevante a nivel 

biográfico que permita comprender e interpretar mejor sus aportaciones.  

 Felipe Fernández Sancho firmó sus artículos en el semanario de enseñanza como 

“Fernández” y actuó de columnista, ya que solía escribir siempre -o al menos en el período 

analizado, de 1934 hasta 1936, el primer artículo de todos los números, dedicado a su opinión 

personal sobre cualquier tema relacionado con la actualidad del momento, siempre ligado al 

ámbito educativo, y con un toque satírico o irónico (Ver Anexo II). Podemos saber que el 

“Fernández” que firma en el semanario se trata de esta persona tras nuestra entrevista con Carlos 

de Dueñas, en la que afirmó que podía ser él, pues nos ofreció también algún dato clave de su 

vida profesional, como que fue presidente de la Asociación Provincial del Magisterio de 1929 

a 1932 (Dueñas, 2019) o que fue duramente represaliado.  

Pedro Natalías, forma parte importante de la revista, ya que fue presidente del 

semanario y parte activa del comité de redacción. Podemos observar que firmó con su nombre 

cuando se presentaba información relevante a nivel organizativo de la revista o comunicados 

importantes para sus lectores y lectoras, aunque también hallamos artículos de opinión o en los 

que compartía experiencias pedagógico-educativas y en los que firmó con seudónimos como 



 

55 

 

“Porthos” o “X”10, probablemente con la intención de protegerse de posibles represalias ligadas 

a la expresión de sus ideas personales.  

Ángel Gracia, al igual que Natalías, además de ser presidente de la revista y formar 

parte del comité de redacción, lo que le lleva a firmar comunicados relevantes para el transcurso 

del semanario, se encargó de la sección administrativa, información que obtenemos también de 

la entrevista realizada por Carlos de Dueñas a Aniceto Montalvo. 

Julio Fuster a diferencia de sus compañeros, tiene una participación mucho menos 

activa en la revista, encontrando principalmente su colaboración en la información firmada por 

todo el comité de redacción.  

Miguel Andrés Sánchez, al igual que Fernández, colabora en el semanario para ofrecer 

artículos de opinión sobre diferentes temas del magisterio del momento, con un tono entretenido 

para los lectores y lectoras, pero con opiniones firmes que siguen la línea ideológica de La 

Escuela Segoviana (Ver Anexo II). Su aparición es menor que la de Fernández, encontrando su 

firma sobre todo en los primeros números de 1934 y esporádicamente en el resto de las 

publicaciones.  

Lorenzo y Alejandro del Amo, padre e hijo intervenían de forma habitual en el 

semanario de enseñanza, aunque su colaboración era diferente. En el caso de Lorenzo del Amo, 

del cual hemos hablado previamente a lo largo de este trabajo en lo referido a los Centros de 

Colaboración Pedagógica (CCP, Ver 2.2, apartado B), su participación en la revista se basa 

principalmente en la transmisión de la información relevante de su CCP en La Salceda (Ver 

Anexo II). Es uno de los Centros de Colaboración del que encontramos más información en el 

semanario. 

Por otro lado, Alejandro del Amo, aunque también se refiere al CCP de La Salceda, en 

sustitución de su padre, en algún artículo, sobre todo colabora en la revista para escribir 

artículos propios en la Sección de Pedagogía (Ver Anexo II). Por tanto, sus artículos están 

relacionados sobre todo con su labor pedagógica y la transmisión de sus ideas y opiniones en 

torno a distintos temas educativos.  

 
10 Encontramos referencias a la relación de estos seudónimos con el maestro Pedro Natalías en diferentes 

artículos y trabajos que tratan la prensa pedagógica o información sobre docentes de la época, además de ser 

asegurada su relación por Carlos de Dueñas en la entrevista que mantuvimos con él.  
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Quisiéramos destacar también la aparición de muchas mujeres en la revista, aunque, 

como ocurre en casi todos los campos en la época, mucho menor en comparación al número de 

hombres. No obstante, hemos querido mencionar -por orden de aparición- a las mujeres 

encontradas en el semanario y los artículos escritos por las mismas:  Carmen G. Moreno 

“Información  legislativa para proveer a las escuelas que resultaron desiertas en el concurso de 

traslado de cursillistas del 28 al 31” (Societarias), Nicolasa Martín “La escuela de párvulos” 

(Sección de Colaboración), Pilar Millán Astray “A los maestros españoles”, Luisa Rodríguez 

(alumna del tercer grado) “La excursión al Monasterio de El Escorial” (Societarias), M.ª 

Victoria Jiménez (Profesora de la Normal de Segovia) “Más sobre la asistencia escolar 

(escuela rural)”, Juliana Velasco Ramos (alumna del 4º grado de niñas) “Excursión a 

Sepúlveda y Castilnovo”, Margarita Gil de Pozo “Comentarios a un clásico” (Sección de 

Pedagogías), entre otras.  

También cabe destacar que en ocasiones se escribían comunicados a través de la 

representante o representantes de un grupo de mujeres como en el número del 21 de junio de 

1934, con “Maestra, escucha…” del Comité Nacional de Mujeres Contra La Guerra y El 

Fascismo, o en el número del 21 de febrero de 1935 con “Carta abierta a la señorita Bohiga” 

como protesta de las muchachas normalistas a la petición de derogación del Plan Profesional 

del Magisterio, firmado por Filomena García Corral, Rosario Puerta, Mónica Peñas, Pilar 

Arconada, Catalina Barba, Purificación Cerezo, Soterraña Martín, Dolores Romero, María 

Luisa González y Fuencisla San José. 

Por último, como cierre al análisis del semanario, nos gustaría mencionar aquellos 

pseudónimos que hemos ido hallando en la revista, como reflejo del miedo a las represalias y 

consecuencias que podían tener y tuvieron los maestros de la época. Los que más frecuentan 

las páginas del semanario son: Porthos, Lumin, Macdata, X, Xilef, Un Mosquetero, Salinero, 

Diógenes, Un excursionista y El cronista.  

CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES FINALES 

En este último apartado reflejamos las conclusiones obtenidas del estudio en relación a los 

objetivos planteados, las limitaciones del estudio y las líneas futuras de investigación. 

1. Conclusiones 

A continuación, comprobaremos cómo hemos ido alcanzando cada uno de los objetivos 

propuestos en el capítulo I.  
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Investigar las características principales de La Escuela Segoviana:  determinar la 

periodicidad de publicación, número de ejemplares, estructura de la revista y personas 

que colaboraron en la revista, así como su grado de participación.  

Hemos logrado este propósito a lo largo de todo el proceso de investigación, delimitando 

en diferentes apartados de este documento todas las características mencionadas en el objetivo, 

como podemos ver, sobre todo, en el capítulo III y capítulo V. 

Delimitar el contexto y la situación de la educación en Segovia durante el período de 

publicación de La Escuela Segoviana. 

Todo el segundo apartado del presente documentos nos habla del contexto en que se 

enmarca La Escuela Segoviana, tanto a nivel nacional -de una forma más general-, como a nivel 

regional -de forma más concreta y detallada-, por lo que creemos haber cumplido también este 

objetivo.  

Presentar los orígenes de la revista, así como a sus principales impulsores.  

De nuevo, tanto en el capítulo III como en el capítulo V hemos presentado la 

información hallada respecto a estas cuestiones, aunque debido a las limitaciones del estudio -

que comentaremos a continuación-, no se presenta toda la información que nos gustaría. 

Por tanto, creemos haber logrado todos los objetivos propuestos inicialmente, 

obteniendo como resultado este documento que describe todo lo que conocemos de la revista, 

logrando así también el objetivo principal del estudio. 

2.  Limitaciones del estudio 

En cuanto a las limitaciones del estudio, en una investigación histórico-educativa como 

la que aquí presentamos, el mayor obstáculo con el que nos hemos podido encontrar es el límite 

de tiempo, y en base a este, otros como el acceso y análisis de documentos complementarios. 

En una investigación propia de un Trabajo de Fin de Grado el tiempo es limitado, por 

lo que hay muchos aspectos o características de la revista en las que no hemos podido 

profundizar tanto como hubiéramos querido. Por ejemplo, en el origen de la revista, para un 

mayor detalle de éste, tendríamos que haber hecho una revisión más profunda de la prensa de 

la época durante del periodo de publicación de la revista, sobre todo los años de inicio, para 

comprobar si se habló sobre la acogida de La Escuela Segoviana en otras publicaciones.  
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Por otro lado, esta limitación temporal también hace que no dispongamos del suficiente 

tiempo o los medios para poder visitar lugares como la Biblioteca Nacional, y buscar los 

documentos físicos y oficiales, con el fin de enriquecer aún más nuestra experiencia de 

investigación. La visita a archivos históricos de los que poder recopilar información de la época 

podría habernos acercado aún más al conocimiento de la revista y de las personas implicadas 

en su desarrollo.  

Por último, encontramos otras dos limitaciones. Una en la escasa formación de la 

investigadora respecto a la historia de la educación y a investigación histórico-educativa, lo que 

ha dificultado el proceso, aunque hayamos tratado de compensarlo a través de una amplia 

revisión de bibliografía relacionada con la temática. La última limitación guarda relación con 

la inexistencia de investigaciones previas acerca de la revista, aunque esto a su vez nos abre 

múltiples oportunidades para estableces futuras líneas de investigación.  

3. Líneas futuras de investigación  

Esta investigación ha abierto las puertas a múltiples líneas de investigación futuras, que 

logren dar una continuidad al proceso aquí abierto. Como mencionábamos previamente, al no 

encontrar investigaciones previas sobre La Escuela Segoviana, nuestro estudio solo muestra 

aspectos básicos y generales de la revista, permitiendo numerosas futuras investigaciones como 

el estudio de los diferentes temas que se tratan en el semanario, la participación de los autores 

y el análisis del tipo de publicaciones que ofrecían cada uno de ellos, el origen de la revista, el 

eco de la revista en la prensa de la época, o la continuación con su análisis en su totalidad.  

4. Valoración final 

Como balance final nos gustaría aclarar que, aunque humilde, nuestra investigación 

tiene el carácter de una primera publicación sobre el título de La Escuela Segoviana y, tras todo 

el proceso, podemos afirmar que esta revista constituye un valioso referente de nuestro 

patrimonio educativo, destacando en ella su interés por el desarrollo profesional de los maestros 

y maestras, y por las cuestiones societarias, entendidas como el asociacionismo o sindicalismo 

del profesorado de la época. Además, constituye un vehículo para la exposición de las 

iniciativas pedagógicas, en especial para las que se realizaron en la provincia de Segovia. Por 

otro lado, nos permite conocer la actualidad del día a día de los docentes segovianos, con 

detalles importantes como las cuestiones dirigidas al Consejo Provincial o la Inspección 

Educativa de la provincia. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Fotografías de los documentos físicos  

Figura 46 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 47 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 48 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 49 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 50 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 51 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 52 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 53 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 54 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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Figura 55 

Número del 1 junio de 1932 

 

Nota. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia 
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ANEXO II. Artículos de ejemplo de los colaboradores de la revista 

Felipe Fernández Sancho 

Figura 56                                                               Figura 57 

Número del 28 de febrero de 1935 

      

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 
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Miguel Andrés Sánchez 

Figura 58                                          Figura 59 

Número del 30 de mayo de 1935 

     

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 
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Lorenzo del Amo 

Figura 60 

Número del 15 de febrero de 1934 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

Figura 61          Figura 62 

Número del 14 de junio de 1934 

      

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 
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Alejandro del Amo 

Figuras  63, 64, 65 y 66 

Número del 3 de enero de 1935 
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Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 
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Figura 67 

Número del 31 de enero de 1935 

 

Nota. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

 


