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EDITORIAL 

A lo largo de los  38 años de historia del Museo  del Niño, lo habitual ha sido, año tras 

año, un periplo lleno de dificultades, las cuales se han podido superar gracias  al em-

peño y trabajo de su fundador y de AMUNI, su Asociación de Amigos.     

 

Durante 30 años el museo estuvo en el sótano del colegio Benjamín Palencia, un lugar 

oscuro y lleno de humedades que todos los años sufría inundaciones, como se puede 

comprobar en la hemeroteca. En ese lugar, sin personal, sin apenas recursos, el museo 

sobrevivió y fue visitado por miles de alumnos de diferentes colegios de distintas pro-

vincias y por profesores de Historia de la Educación de distintas universidades de España 

e Iberoamérica. Todos ellos se asombraron de lo que allí había y mostraron su sorpresa 

de que no hubiese recibido por parte de las distintas administraciones el apoyo que tal 

proyecto merecía. 

 

 En el año 2003, tras una entrevista que el fundador del museo tuvo con Fernando 

Arreaza, de la Consejería de Educación, se consiguió la firma de un convenio de colabo-

ración entre AMUNI y la citada Consejería por la que todos los fondos eran donados a la 

misma, a cambio de establecer un ámbito de colaboración entre ambas instituciones. A 

pesar de ello, el barco del museo siguió navegando gracias a la tripulación de AMUNI, ya 

que la Consejería no puso ningún profesional de la educación para que se encargarse 

del mismo.    

 

En el año 2008, la Consejería concienciada de que había que sacar el museo del sótano, 

propone las antiguas instalaciones del colegio Primo de Rivera. Se hace un concurso na-

cional para el diseño del proyecto, que es ganado por un equipo de arquitectura de Ma-

drid, pero la crisis económica de aquellas fechas dio al traste con nuestras ilusiones, y el 

museo continuó anclado en la nauseabunda dársena del sótano del Benjamín Palencia. 

Tuvieron que pasar otros siete años para que por fin desapareciesen los nubarrones. Así, 

en el 2015, la administración educativa se puso en contacto con el presidente de AMUNI 

y fundador del museo para que eligiese entre dos espacios educativos: en antiguo cole-

gio Mari Llanos Martínez y el Ala Este del Colegio Virgen de los Llanos. El resultado ya se 

sabe cuál fue.  

 

Había un nuevo y decente espacio, luminoso y con un edificio que fue diseñado por el 

Arquitecto Municipal  D. Agustín Morcillo, el cual eligió un proyecto de la Oficina Técnica 

de Construcciones Escolares (1920), similar al antiguo colegio de las Anejas de Cuenca. 

 

AMUNI estaba satisfecho y agradecido con este gran paso, pero el museo seguía en el 

limbo jurídico, porque aún no había una resolución por la que se reconociese a la colec-

ción como institución museística. Tuvimos que esperar hasta el 28 de diciembre (el día 

de los Santos Inocentes) de 2022 para que se publicase la citada norma legal. En un acto, 

al que asistieron la Consejera de Educación, el Alcalde de la ciudad y otras personalida-

des, AMUNI, representado por su presidente y fundador del museo, agradeció a la Con-

sejería y al Ayuntamiento la decisión que habían tomado en pro de salvaguardar el rico 
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patrimonio histórico de la escuela y de la infancia de Castilla-La Mancha, único en su 

género no solamente en España sino en otros lugares. 

  

Treinta y seis años han tenido que pasar para que el barco del museo se salvase del 

naufragio, pero no todo estaba resuelto. Desde el mismo día que finalizó el traslado, el 

presidente de AMUNI con la colaboración de algunos miembros de la Asociación, dise-

ñaron y montaron las doce salas de la exposición permanente y las cuatro del Archivo y 

Centro de Documentación.  Actuamos como voluntarios, porque siempre lo hemos sido 

y lo financiamos con los escasos recursos de AMUNI y de algunos miembros en particu-

lar.  Una vez más, el barco siguió navegando gracias a los Amigos del Museo.  

 

En el primer semestre del año 2016, el nuevo museo abrió sus puertas para que los al-

bacentenses y el resto de los ciudadanos de cualquier lugar del mundo pudiesen con-

templar y sorprenderse con lo que albergan sus salas.   

 

El Museo está funcionando, aunque no con los recursos humanos que necesita, por lo 

que los socios de AMUNI continúan colaborando con la Administración como volunta-

rios. Seguiremos en esta nave, sorteando las mil y una dificultades que se nos vayan 

presentando, y lo haremos porque amamos nuestra profesión y somos entusiastas del 

proyecto que iniciamos, pero necesitamos que las administraciones, tanto el Ayunta-

miento como la Consejería se impliquen más en la solución de los problemas que aque-

jan a nuestro museo: accesibilidad, falta de espacio para exposiciones temporales, salón 

de actos o de usos múltiples, aula para talleres con escolares, mejora de accesibilidad a 

través de la calle del Amparo, etc. etc. 

 

AMUNI ha tenido años difíciles, especialmente el último, en donde los graves hechos 

acaecidos han afectado a la Asociación y, sobre todo, a su fundador y entorno familiar, 

pero hemos hecho de tripas, corazón, como se dice vulgarmente, para no desfallecer y 

continuar trabajando en colaboración con la Administración educativa, porque las cosas 

que se hacen con ilusión y con corazón no pueden ser abandonadas al socaire de las 

tormentas que hacen que el barco pueda naufragar. 

 

Por último, por aquello de que no es verdad que solo el buen paño en el arca se vende, 

permitidme que recurra a unos pocos testimonios de los muchos que figuran en nuestro 

Cuaderno de Bitácora:  

 

“Espejo. 

Lo fue para mí —y me consta que, antes o después, igualmente para otros— desde aquel 
ya lejano 21 de febrero de 1999 en que se me propuso iniciar los sondeos para la posible 
creación futura de un museo de temática educativa en Galicia. En efecto, el denominado 
Museo del Niño y Centro de Documentación Histórica de la Escuela de Albacete se erigió 
en un referente, por entonces aún muy distante, borroso e imaginario hacia el que había 
que dirigir la mirada atenta en la búsqueda de inspiración y luz que nos alumbrasen ve-
nideros itinerarios. 
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Pronto la nebulosa de los tanteos primerizos se despejó y el núcleo castellanomanchego 
de la memoria escolar y la infancia, liderado por el profesor Juan Peralta desde su géne-
sis, adquirió una visibilidad extraordinaria a través del modélico alojamiento que se fra-
guó en la Red a partir de los años aurorales del cambio de milenio. Tanto es así que me 
sorprendo ahora de nuevo al comprobar, mientras reviso viejos papeles, cómo en un 
tramo muy corto de tiempo —quizás no superior al bienio— este establecimiento que ya 
frisa el cuarto de siglo, pasó de apenas tener presencia en la Web a registrar las máximas 
puntuaciones entre los españoles de su tipología y a situarse además a la altura de los 
cinco europeos y los ocho a escala mundial más destacados, en su género, como valora-
ción de conjunto, por sus contenidos electrónicos tanto icónicos como narrativo-textua-
les”. 
 
Vicente Peña Saavedra.  
Catedrático de Teoría de Historia de la Educación de la Universidad de Santiago de Com-

postela.  

 

********* 

“He venido desde Colombia a conocer lo que han estado haciendo a favor de la recupe-

ración de la memoria educativa…y he quedado asombrado y muy gratamente impresio-

nado con la gran labor que han realizado. Sobre todo, he visto pasión por el trabajo y 

esa es una muy buena lección para mi proyecto. 

Felicitaciones. 
 
Carlos Ernesto Noguera Ramírez 
 
Miembro fundador del Grupo Historia de las Práctica Pedagógica en Colombia, es Doctor 
en Educación de la Universidad Federal do Río Grande do Sul, Brasil. Trabajó como in-
vestigador de la Sociedad Colombiana de Pedagogía. 
 

*********** 
 

FRENTE AL OLVIDO Y LA DESMEMORIA, MUSEOS A ESCALA HUMANA 
 

En un texto publicado en El País del 28 de abril pasado, titulado “Modesto manifiesto por 
los museos”, el escritor y premio Nobel turco Orhan Pamuk, sin menospreciar los turisti-
zados y monumentales museos-espectáculo, por lo general de índole estatal ―en España 
también regional-autonómica―, reivindica los museos «pequeños» y «baratos», de di-
mensiones humanas. Aquellos que nos hablan de «las historias cotidianas y ordinarias 
de los individuos […] más ricas, más humanas, y mucho más gozosas que las historias de 
culturas colosales». Aquellos que nos cuentan «historias a escala humana», que recrean 
«el pasado de seres humanos singulares», en los que «los objetos no son arrancados de 
raíz de sus entornos y de sus calles, sino situados con cuidado e ingenio en su propio 
hogar natural». Museos, en definitiva, «que conviertan los barrios y las calles, y las casas 
y las tiendas de alrededor, en elementos que formen parte de la exposición». 
 



 

6 
 

EDITORIAL 

Desde sus inicios, y a través de sus distintas denominaciones ―Museo del Niño y Centro 
de Documentación Histórica de la Escuela, Museo Pedagógico y de la Infancia o del 
Niño― el generalmente conocido como Museo del Niño de Albacete ha sido un museo a 
escala humana. Y ello por dos razones. Una, la fundamental, por el tema sobre el que 
versa: la infancia, el mundo infantil en todas sus manifestaciones, desde la escolar a la 
familiar, desde la infancia soñada o soñadora a la endurecida por la pobreza y las cir-
cunstancias adversas. Otra, porque, dentro de sus posibilidades, se ha abierto al entorno, 
a la sociedad de la en la que nace y de la que se nutre. En sus más de 30.000 objetos y 
16.000 documentos laten cientos de miles de historias singulares, cotidianas y ordinarias 
de profesores y alumnos, de padres y madres, de niños y niñas, de adolescentes y jóve-
nes. La vida misma de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y juventud. 
 
Pese a ello, pese a ser uno de los más antiguos, completos y dotados de los museos pe-
dagógicos o centros de memoria educativa, públicos o privados, que han ido surgiendo 
en España en los últimos años, ha contado con escasos apoyos oficiales. El mundo de la 
política prefiere la monumentalidad a la cotidianidad, el gran museo al museo de dimen-
siones humanas. Y, por supuesto, desdeña en general cuanto a la educación se refiere. 
O lo considera de escasa relevancia. De ahí que sea uno de los primeros campos, junto 
con el de la cultura no monumental, en sufrir las embestidas de los nuevos bárbaros. 
 
No son estos buenos tiempos para la educación en general y, menos aún, para este tipo 
de museos. Tiene que ser la sociedad civil, la ciudadanía, quien los nutra y mantenga. En 
este caso, la Asociación Cultural “Museo del Niño”, creada en 1997 cuando el museo 
llevaba ya diez años de existencia. Frente, en efecto, al olvido y la desmemoria, la mani-
pulación del pasado y el desdén o desatención pública por iniciativas como ésta, sólo 
cabe la respuesta societaria y ciudadana. Y frente a los frívolos e incultos bárbaros de la 
tijera, seguir promoviendo y sosteniendo lo que veinticinco años atrás, en 1987, nació 
por iniciativa de Juan Peralta hasta llegar a convertirse en uno de los museos de la infan-
cia más prestigiosos de España. Con escasos recursos, sin decididos apoyos oficiales, pero 
prestigioso. 
 
Antonio Viñao Frago 
 
Doctor en Derecho y catedrático de «Teoría e Historia de la Educación» en la Facultad 
de Educación de la Universidad de Murcia. Allí, ha sido Decano de distintas facultades y 
director del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Ha sido, además, miem-
bro del Comité Ejecutivo de la ISCHE y presidente de la SEDHE. 
 

********** 
 
Las anteriores opiniones fueron recogidas con motivo del 25 Aniversario del MUNI.   
Año 2012.
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EL JUGUETE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 

  LAS MUÑECAS ROMANAS DE LAS ERAS (ONTUR) 

UN TESORO EN EL MUSEO DE ALBACETE 
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LAS COLONIAS ESCOLARES 

 

JUAN PERALTA JUÁREZ 

 

1. MENS SANA IN CORPORE SANO 

 

Se atribuye esta frase latina a Juvenal, en el Imperio Romano, siglo II, en una obra suya, 

la Sátira X, que traducida dice lo siguiente: 

 

Se debe orar que se nos conceda una mente sana en un cuerpo sano. 

Pedid un alma fuerte que carezca de miedo a la muerte, 

Que considere el espacio de vida restante entre los regalos de la naturaleza., 

Que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos, 

Que no sepa de ira, y esté libre de deseos 

Y crea que las adversidades y los terribles trabajos de Hércules son mejores que las sa-

tisfacciones, la fastuosa cena y la placentera cama de plumas de Sardanápalo 

Te muestro lo que tú mismo puedes darte, con certeza que la virtud es la única senda 

para una vida tranquila. 

 

Imaginemos, por un momento, cómo sería la vida de un niño en aquellos años: elevada 

mortalidad en el parto y en sus primeros años de vida. Una infancia desprotegida, con 

escasas posibilidades de sobrevivir.  

 A lo largo de la historia, prácticamente hasta mediados del siglo XIX, la infancia era algo 

que preocupaba poco a la administración pública, dándose el caso que tanto la educa-

ción como la atención a la población más pequeña dependían mayoritariamente de la 

caridad privada y de la Iglesia. No sería hasta la Revolución Francesa (1789) cuando se 

“abre la puerta” a que sea el Estado el que se encargue, primeramente, de la educación 

como un tema de responsabilidad nacional, y también de la atención social de los niños. 

Así, en el ámbito de la enseñanza, con la ley de Claudio Moyano (1857), se hace obliga-

toria la primera enseñanza en nuestro país desde los 6 hasta los 9 años, gratuita para los 

pobres y con una retribución mensual por parte de los no pobres. Pero no bastaba con 

tener “mentes sanas” sino también “cuerpos sanos”, cuerpos que estuviesen bien ali-

mentados y que gozasen de todos los beneficios de la higiene.  

Las Cortes de Cádiz (1812), con la aprobación de la “Pepa”, la primera Constitución Li-

beral de nuestro país, señala que la educación debe ser un asunto de Estado, así como 

de las obligaciones que tienen los Ayuntamientos y las Diputaciones respecto a la ins-

trucción pública y a la beneficencia social.   En el caso de los Ayuntamientos, en el punto 

5º del artículo 321 de dicha Constitución se dice que tienen que “promover la educación 

de la juventud a los planes aprobados” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sardan%C3%A1palo_(personaje)
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Y en cuanto a la beneficencia, en el punto octavo dice que deben cuidar de que los esta-

blecimientos piadosos y de beneficencia lleven sus respectivos objetos, proponiendo al 

Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que obser-

varen. 

 

Posteriormente al año 1812, con las primeras desamortizaciones que se llevan a cabo 
en nuestro país1, como consecuencia de la secularización de la sociedad, el sistema de 
“Caridad”, que iba unido a las instituciones de la Iglesia, por ejemplo, las Hermanas de 

 
1 Mendizábal (1836) y Madoz (1855) 
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la Caridad2, pasa a ser “Beneficencia”, o sea establecimientos dependientes de la Dipu-
tación Provincial, Es decir, a partir de dicho año, el sistema asistencial que dependía de 
la Iglesia y de la caridad de los particulares es asumido por el Estado, con un carácter 
benéfico.3 

La revolución industrial, que se inicia con la invención de la máquina de vapor en Europa 
en el último tercio del siglo XIX, provocó el éxodo de gran parte de la población rural a 
las periferias de las grandes urbes del continente europeo, aunque en nuestro país se 
hizo con cierto retraso. Si en el campo había pobreza, era mucho mayor en las infravi-
viendas de las ciudades, pues, en el medio rural, el niño y sus padres tenían a su alcance 
más medios para alimentarse (productos agrícolas y aves de corral, y animales domésti-
cos, como cabras y vacas que les proporcionaban alimento).  Pero, además, las viviendas 
en la ciudad, en chabolas del extrarradio o viviendas compartidas en pisos, sin agua co-
rriente, sin instalaciones de aseos individuales, etc. daban lugar a que los niños no tu-
viesen la alimentación ni la higiene adecuadas. 

EL ORIGEN DE LAS COLONIAS ESCOLARES 

Se cree que fue en Suiza, en el verano de 1876 cuando un pastor evangelista, Walter 
Bion, junto con otros maestros del cantón de Appenzell, llevó a 68 niños pobres al campo 
para que respirasen aire puro y una alimentación sana, después se extendería esta ini-
ciativa a otros países. 

 Llama la atención que esto se hiciese en Suiza, en un lugar nada industrializado en aque-
llos años, y con una relación con la naturaleza muy consolidada desde hace muchos si-
glos, como se puede apreciar en la fotografía actual de dicho lugar. 

 

 

 
2 Instituciones de la Iglesia que trabajan en áreas de prioridad social.  
3 https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-beneficencia-la-filantropia-y-la-caridad 
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LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑAZA Y LAS COLONAS ESCOLARES 

El llamado Decreto de Orovio (1875) 4 provocó la expulsión de sus cátedras de los pro-

fesores Giner de los Ríos y Nicolás Salmerón, entre otros, los cuales fundaron en el año 

1876 la INSTTITUCIÒN LIBRE DE ENSEÑANZA (ILE), que propugnaba la educación integral 

del niño y su contacto con la naturaleza. 

  En 1884, Giner de los Ríos, en compañía de Cossío, acudió al Congreso Pedagógico In-

ternacional de  Londres.  Posteriormente, en 1886, visitaron Inglaterra, Francia y Ho-

landa, con alumnos de la ILE. En el país galo conocieron cómo funcionaban las colonias 

escolares, las primeras que se habían celebrado en Suiza y Francia. Entre las personali-

dades con la que se entrevistaron para recabar información sobre esta experiencia in-

novadora, estaban Ferdinant  Buisson, Felix Pécaut y M. Guillaume.  En estas condicio-

nes, solo era cuestión de tiempo que el Museo Pedagógico de Instrucción Primaria, 

creado en 1882 y del que era director Cossío, organizara la primera colonia escolar en 

España5 en 1887, en San Vicente de la Barquera (Cantabria). 

El 19 de julio de 1887, el periódico La Iberia informaba a sus lectores de esta experiencia 

innovadora en nuestro país:  

Si pudiera darse a la mayoría  de los niños pobres de las grandes ciudades, que sin estar 

rigurosamente enfermos, tienen ya sin embargo el germen del raquitismo, de la anemia 

y de la tuberculosis, un mes de aire puro, de buena alimentación, de limpieza, de juego 

corporal y de alegría; y si esto pudiera repetirse durante dos y tres años, ¡cuánto no cam-

biaría el aspecto de las clases inferiores de nuestra sociedad, tan faltas de fuerza, de 

salud, de vigor físico, y cuánto se ganaría para la regeneración de la raza, que se debilita 

y perece en la mayoría do los pueblos!  

A esto tienden las colonias de vacaciones. Institución moderna, nacida en Zurich el año 

1876, y que h a alcanzado u n inmenso desarrollo en vista de su s admirables resultados. 

Suiza envía hoy casi 2.000 niños; Alemania, donde el ministro do Instrucción pública se 

ha puesto al frente de la propaganda, 10.000, con u n gasto do 300.000 marcos; Dina-

marca 7.000, y lo mismo sucede en las demás naciones. En París, donde solo un distrito 

las había establecido, acaba el Ministerio do ponerse al frente de ellas; ha publicado do-

cumentos e instrucciones, y el éxito que se espera ha de influir para dar nuevo impulso a 

esta hermosa idea.  

Un modesto ensayo de ella quiere hacer este verano el Museo pedagógico, llevando una 

colonia de 18 niños pobres y anémicos de las escuelas públicas de Madrid a un puerto 

del Cantábrico. Para ello cuenta con las suscripciones de particulares; el ministro de Fo-

mento apoyará, según se dice, el proyecto; no dudamos que las compañías de 

 
4 Manuel Orovio Echagüe, marqués de Orovio, ministro de Fomento, autor del decreto que lleva su nombre y de la 
circular que lo desarrollaba que limitaba la libertad de cátedra. 
5 Rodríguez Pérez, J. F. (2016). La primera colonia escolar de vacaciones para niños pobres de las escuelas públicas 
madrileñas (1887). El Futuro del pasado 
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Ferrocarriles facilitarán el viaje; es de esperar que lo subvencionen ciertas corporaciones, 

y, sobro todo, que el comercio y la industria lo auxilien concediendo rebaja en la compra 

de los objetos que los niños pobres de la colonia necesiten.  

Esta institución de higiene verdaderamente preventiva, donde no deben admitirse niños 

enfermos que necesitan otro tratamiento distinto del régimen de la colonia, tiene un ca-

rácter esencialmente educativo, pues tanto se atiende en ella al cuidado del cuerpo como 

al desenvolvimiento del espíritu. En esto consiste su originalidad y estriba su transcen-

dencia. Las colonias escolares se pueden decir que son la escuela tal como podemos con-

cebirla idealmente. Este ideal empieza hoy a realizarse y a durante una temporada. 

¡Cuando llegará el día de que duren tales escuelas todo el año! El camino está abierto; si 

la opinión se forma y da su ayuda no será imposible que los que vengan detrás vean 

realizada esta esperanza.6 

 

 

 

 
 
 
 

 
6 La Iberia (Madrid. 1868). 19/7/1887 
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LAS COLONIAS ESCOLARES DE ALBACETE 
UN RECORIDO POR LA HEMEROTECA DE LA PROVINCIA 

 
Juan Peralta Juárez 

Colonia Escolar con niños de Albacete. Santa Pola. 1929 
 
La primera referencia que tenemos sobre las colonias escolares en nuestra provincia es 
del año 1920, tal como queda reflejado en la “Memoria de las excursiones de 1920”, 
firmada por Llanos López-Tello de Buendía, presidenta del patronato, y el inspector téc-
nico José María Lozano: «Confiamos mucho en el porvenir. Tenemos fe en que perduren 
las Colonias escolares de Albacete, cada año mejoradas. Para ello, es una base feliz esta 
admirable disposición de todos los organismos y fuerzas de la Ciudad, a favor de la obra 
bienhechora. Ya se ha visto cuanto se consigue con las buenas voluntades. A quienes 
nos ayudaron hasta aquí, y a los que de seguro nos han de apoyar en lo sucesivo, vayan 
las expresiones de gratitud, en nombre de los niños pobres de esta hidalga ciudad. No 
queremos citar a nadie, para no caer en olvidos de injusticia. Albacete ha sentido con 
nosotros la hermosura de la obra. Si hubiese habido alguien que, por ignorancia o so-
berbia, colocara tropiezos en el camino de la feliz iniciativa de las Colonias, también y a 
su pesar las habría favorecido; porque es seguro que ello constituyera un estímulo más 
en nosotros para conseguir el éxito definitivo. 
 
Albacete merece, pues, el aplauso ferviente de los espíritus nobles. Pero la labor no está 
hecha, sino apenas comenzada. Urge continuar los envíos de pequeños colonos a la 
playa, durante el verano.  Ya hemos visto la conveniencia de que en Benidorm pudiera 
nuestra institución adquirir arraigo permanente. Sería, por ello, un acierto la compra de 
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la actual Casa-Colonia, y a que sus generosos propietarios, sobre todo el magnánimo 
señor Morales, no nos niegan una posible enajenación ventajosa, a la que —desoyendo 
otras sugestiones — son propicios. De lograrse así, podríamos intentar algo que apenas 
se sospecha. Aquellas playas son admirables también en la temporada invernal. Llevar 
en los meses de frío nuevas expediciones infantiles de las clases pobres y medias, o es-
tablecer allí un modesto ensayo de Sanatorio, quizá constituyese un intento de exquisi-
tos resultados. Veamos lo que se consigue en todas partes, gracias a la persistencia en 
el esfuerzo, no desaprovechemos las circunstancias favorables de ahora; porque, tal vez 
muy pronto, nos habríamos de arrepentir de nuestra falta de decisión y acometividad 
en la laudable empresa. Las Colonias Escolares de Albacete constituyen una hermosa 
obra, sentida y humilde.  Mas, por lo mismo, han de allanarle su marcha géneros a todos 
los espíritus modernos y todas las personas desinteresadas.» 
  
La siguiente fecha en la que hay referencias a las colonias es del 3 de julio de 1923, en 
la noticia de “El Diario de Albacete”, bajo este titular: “ESTE AÑO NO VERANEAN LOS 
NIÑOS DE LAS CANTINAS ESCOLARES”. El periodista se lamentaba de que esos niños po-
bres que soñaban con la cura de agua y aire, con la experiencia de Benidorm, no pudie-
sen repetir la de años anteriores por carecer de fondos la Junta de las Colonias: La vida 
de las colonias escolares era un encanto: «veraneaban» los niños que en verdad estaban 
enfermos y que sus padres no podían sufragarles los gastos; se alimentaba en ellos el 
cuerpo y el espíritu, y cuando regresaban a sus lares «sabían» y «pesaban» más; su color 
era más sano, en una palabra, eran más fuertes. Pobres niños; pobres niños, no; pobres 
padres los que, en las noches angustiosas que no han dormido porque la fiebre y la tos 
del hijo querido lo impedían, soñaban con la cura de agua y de aire, con la excursión a 
Benidorm, Este año la Junta de las Colonias Escolares de Albacete carece de dinero y los 
niños famélicos y enfermos pobres quedarán en su casa para servir de cultivo humano a 
la enfermedad que los corroe y los aniquila. (…) 7 
 
A la anterior crítica, contesta el Gobernador Civil, en el mismo Diario de Albacete, con 
fecha 7 de julio de 1923, del que entresacamos los siguientes párrafos: “(…) Dice El Diario 
que este año no veranearán los niños de las «Colonias escolares» y escribe un artículo 
de tres columnas haciendo comentarios y deducciones acerca de la inversión de los fon-
dos de la Junta de Protección a la infancia y de lo que yo recibo. No es exacto nada de lo 
que se dice de una y otra cosa. Hace unos quince días se me presentó el señor Lozano 
diciendo que la Colonia escolar iría este año a Benidorm si la Protección de la infancia le 
prestaba su ayuda; le contesté que contase con mi cooperación decidida en este asunto, 
se despidió por unos días y quedó en ultimar todo cuando él volviese, que es lo que 
espera la presidenta de la Junta”. Y, tras otros comentarios del gobernador, éste añadía: 
Este e año habrá Colonias escolares porque sobra dinero, aunque no se cobrará el 5 por 
100 de las localidades de la becerrada benéfica ni de la función del Teatro-Circo, por lo 
que están en depósito estas cantidades hasta que yo proponga a la Junta este acuerdo.8 
 

 
7 El Diario de Albacete. 3-7-1923.  
8 El Diario de Albacete. 7-7-1923 
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El 1 de agosto de 1923 sale la primera colonia de verano hacia Benidorm. A su llegada, 
el maestro Fidel Escribano, encargado del grupo, remite a la prensa local la siguiente 
nota:  
Llegamos sin novedad. Los niños de la Colonia Escolar están alegres y muy atendidos. Les 
saludo en nombre de todos. Fidel Escribano”. El periódico añade lo siguiente: “Con mu-
cho gusto hacemos público este despacho, para conocimiento y satisfacción de las fami-
lias interesadas”. (Defensor de Albacete. 2-8-1923). 
 
Además de a Benidorm, también se organizaron colonias en otros lugares, como Torres 
Torres y Santa Pola, tal como podemos comprobar en las siguientes noticias.  
 
El 20 de julio de 1926 sale para la localidad de Torres-Torres, municipio valenciano junto 
a Sagunto, la colonia escolar organizada por el Ayuntamiento de Albacete: “Ayer, mar-
chó a Torres Torres la Colonia escolar organizada en el Ayuntamiento de esta ciudad. 
Los Colonos, que salieron de la Casa Consistorial, después de saludar al Alcalde, visitaron 
la Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, salieron en un tren del Central 
de Aragón, siendo objeto de una cariñosa despedida. En Torres Torres fueron recibidos 
los expedicionarios con las más cariñosas demostraciones por parte del Ayuntamiento, 
autoridades, los niños y niñas de las escuelas nacionales de aquella población el vecin-
dario en masa”9. 
 
En la sesión de la Diputación Provincial de Albacete, de 24 de julio de 1929, el señor 
Cuervas informa que “se ha conseguido que la Diputación provincial de Alicante reciba 
la Colonia Escolar de 20 niños y 20 niñas de nuestros Centros de Beneficencia provincial, 
los cuales serán indicados por el Decano de la Beneficencia, con el fin de que los que 
vayan sean precisamente los más necesitados de baños de mar y aire de playa. Pide el 
señor Cuervas conste en acta la gratitud de la Corporación hacia la de Alicante, que, 
venciendo naturales dificultades, ha accedido generosamente a la demanda de Albacete. 
Encarga al señor Conejero sea portador del mensaje de gratitud, y que al mismo tiempo 
gestione personalmente el envío de otros cuarenta asilados cuando regresen los prime-
ros, a fin de que la mayoría de ellos disfruten de las excelencias del clima alicantino. Cada 
turno será de veinte días, los gastos de estancia por asilado serán de dos pesetas. Lleva-
rán personal a su cuidado.  
 
Antes de salir los niños para las colonias eran sometidos a una inspección médica en el 
Instituto de Puericultura, tal como se puede leer en la siguiente noticia: “El 30 de junio 
de 1929, a las seis de la tarde, son citados los niños que asistirán a la Colonia de Santa 
Pola, organizada por el Gobernador, al Instituto de Puericultura para hacerles la ficha de 
antropometría. 
Al acto de despedida del 1 de julio, acudirán el alcalde de la ciudad y el presidente de la 
Diputación. Los niños viajan en tren hasta Alicante.10  
. 
El 1 de agosto del mismo año sale otra expedición para Santa Pola: “El Excmo. señor 
Gobernador civil de la provincia don José Pérez García Argüelles y la Inspección de 1ª 

 
9 Defensor de Albacete. 21-7-1926 
10 Defensor de Albacete. 26-7-1929 
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Enseñanza, han organizado una Colonia Escolar que saldrá para Santa Pola el día 1. ° de 
Agosto próximo a las siete de la mañana. La Colonia está integrada por treinta niñas y 
niños de las Escuelas nacionales de nuestra capital y los que se designen por varios pue-
blos a quienes se ha hecho la invitación oportuna.” La colonia estaba dirigida por el 
maestro Fidel Escribano y su mujer, Filomena Moreno, maestra de la Escuela de Párvu-
los.  
 
Detalles de la organización de la colonia y de la colaboración del Ayuntamiento de Santa 
Pola quedan reflejados en estas noticias de dos periódicos de Albacete:  El Ayuntamiento 
de Santa Pola ha puesto a disposición de la Colonia los amplios locales de las Escuelas 
del Pósito Marítimo11, que han sido aceptadas por la Junta organizadora.  
 Lo comida se servirá a los escolares por el Hotel Principal de aquel pueblo. Los niños 
pasarán en la hermosa playa levantina todo el próximo mes de agosto.  
Para subvenir los gastos de la Colonia, merced a las eficaces gestiones del señor Gober-
nador civil, la Dirección general de 1ª Enseñanza ha aportado la cantidad de 3.000 pese-
tas, el Ayuntamiento de 1.500, la Diputación provincial 1.000 y  otra cantidad el Patro-
nato de antituberculosos.  
La organización de esta Colonia Escolar merece todo nuestro aplauso por los grandes 
beneficios que ha de reportar a los niños, porque puede ser base de instituciones cir-
cunescolares de gran importancia y en extremo necesarias en nuestra capital. Felicita-
mos al señor Gobernador civil por su feliz iniciativa y deseamos a los excursionistas la 
más grata estancia en Santa Pola12  
 
La salida de estos grupos escolares era todo un acontecimiento en la ciudad: “Esta ma-
ñana en el tren de las 7‘50 salió para Alicante con dirección a Santa Pola, la Colonia 
Escolar de esta capital compuesta de 41 niños de ambos sexos, dirigida por los maestros 
Fidel Escribano y señorita Filomena Moreno.  De la Colonia forman parte nueve niños de 
Hellín. 
En la estación fueron despedidos por las señoras presidenta y vicepresidenta de las Co-
lonias, el señor vicepresidente de la Diputación provincial, señor Grau, Inspector-jefe de 
1ª Enseñanza; don Daniel Jover, Cura encargado de la Parroquia de San Juan, don Pru-
dencio Moreno, don Eustaquio Aliaga y don Alfonso Oñate. 
Invadían los andenes de la estación familiares de los expedicionarios.  
El señor Gobernador obsequió a los niños con paquetitos de caramelos que envió a la 
estación y se repartieron profusamente. El señor Cura impuso a cada escolar una meda-
llita de la Virgen de los Llanos. Al partir el tren, los niños, asomados a las ventanillas, 
dieron ¡vivas al señor Gobernador civil. La Colonia estará todo el mes de agosto en Santa 
Pola13 

 
11 Nota: El peligro que suponía ejercer la labor marítima tuvo un punto de inflexión la madrugada del 12 al 13 de 
agosto de 1912. Un temporal conocido como ‘La Gran Galerna’ arrasó la costa vasca, llevándose la vida de más de 
cien pescadores, en su mayoría de Bermeo. El suceso fue determinante para buscar alternativas a las condiciones 
laborales del momento.  Esta crisis social provocó la movilización y el asociacionismo de los trabajadores del mar por 
todo el litoral que conllevó la creación de los primeros “Pósitos de Pescadores” en 1915, a semejanza de los que ya 
existían en el sector agrario. Este proyecto fue aceptado por el presidente del Instituto de Reformas Sociales, Gumer-
sindo de Azcárate. Los Pósitos se extendieron a diferentes sitios (Vigo, Cartagena o Santa Pola) y de ahí surgieron las 
actuales “Cofradías de Pescadores”. En estas organizaciones se habilitaron secciones de ámbito social, entre ellas, 
escuelas de orientación marítima”) 
12 El Diario de Albacete. 28-7-1929 
13 La Colonia escolar sale para Santa Pola. Defensor de Albacete- 1-8-1929 
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A la llegada, se remitía un telegrama a la comisión organizadora sobre cómo había trans-
currido el viaje: “Esta mañana hemos recibido el siguiente telegrama de Santa Pola: Lle-
gamos sin novedad. Los niños de la Colonia escolar están alegres y muy atendidos. Les 
saludo en nombre de todos, Fidel Escribano». 
 Con mucho gusto hacemos público este despacho, para conocimiento y satisfacción de 
las familias interesadas14.  
 
Además de las colonias organizadas por la Junta Provincial de Protección a la Infancia y 
de la Junta de las Colonias, también la Diputación Provincial organizó otras colonias con 
niños de ambos sexos de las Casas Provinciales de Maternidad y Misericordia, como ocu-
rrió en  la que salió de la estación de Albacete con destino a Alicante el 2 de agosto de 
1929: Ayer tarde en el tren rápido salió con dirección a Alicante la colonia escolar de la 
Diputación, integrada por asilados de ambos sexos de las Casas provinciales de Mater-
nidad y Misericordia. La estancia en Alicante durará veinte días, al cabo de los cuales 
integrarán la colonia otros niños. 
A despedir los escolares veraneantes, tanto por la mañana como por la tarde acudieron 
las autoridades locales, la Junta de las Colonias escolares, los directores de ambas Nor-
males, cuyos entusiasmos tienen rancio abolengo, el Magisterio local y numeroso pú-
blico, lo que prueba la preocupación del pueblo por estos avances de la humanidad.15 
 

************** 
 
De la Colonia de Sana Pola destacamos el relato del viaje que hizo el maestro Fidel 
Escribano y que fue publicado por los periódicos El Diario de Albacete y Defensor de 
Albacete con fecha 6 de agosto de 1929: 
 

RELATO DEL VIAJE DE LA COLONIA DE SANTA POLA, POR FIDEL ESCRIBANO  
 
“Con un viaje feliz, matizado por la cháchara de niñas y niños, que todo lo preguntan, 
que todo lo comentan, que a todo ponen nota de ingenuidad y de alegría, llegamos a 
Santa Pola, pueblo pintoresco acogedor.  
   En el camino los niños cantan y ríen, expresan su contento por la organización de 
esta excursión debida a los entusiasmos de nuestro ilustre gobernador, del que saben 
su amor al niño y a la escuela... Saborean los caramelos que les ha enviado antes de 
arrancar el tren.  
   Muestran su agradecimiento a las personalidades de la Junta de colonias que les han 
despedido, maestros, amigos, todos, de especial manera al señor coadjutor de San 
Juan que les ha regalado medallas de la Virgen de los Llanos, la excelsa Patrona de Al-
bacete.  
   En las estaciones la gente aplaude a los niños y ellos aplauden y ríen. Un tren con 
muchos soldados cruza con el nuestro y ambos grupos espontáneamente se saludan y 
se vitorean. Ello es motivo de la primera lección ocasional: unas palabras sencillas, so-
bre deberes de ciudadanía, sobre amor a España.  

 
14 Defensor de Albacete. 2-8-1929- 
15 La colonia escolar de la Diputación. El Diario de Albacete. 2-8-1929 
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   El viaje se hace en extremo agradable. Los niños fraternalmente comen sus bocadi-
llos, unos dormitan, otros miran el paisaje.  
   Llegamos a Alicante. En la estación nos esperan y saludan varios maestros y amigos 
que nos acompañan hasta el auto que espera a la Colonia. Los niños ya instalados en el 
magnífico Hispano cruzan la ciudad y admiran el mar; muchos por vez primera... Sus 
caritas expresan asombro, alegría, satisfacción, gratitud. 
    Ya estamos en Santa Pola. El pueblo es bonito, es simpático. La gente es franca sen-
cilla; nos acogen con cariño y nos lo ofrecen todo. El alcalde, don José Salinas, a quien 
saludamos en nombre de Albacete, nos acompaña hasta el amplio local de la Escuela 
del Pósito, se ofrece sin condiciones dice la satisfacción de Santa Pola por la llegada de 
la Colonia Escolar. Nos visitan y se ofrecen también, los maestros, los médicos, conce-
jales, autoridades, práctico del puerto, todos, en suma.  
   La colonia de veraneantes de Albacete nos visita constantemente también, se ponen 
a nuestra disposición para cuanto necesitamos, interesándose por los niños; Nuestra 
gratitud los señores Domingo, Castellanos, Berzosa familia, para todos...  
   El Hotel Miramar nos sirve muy bien la comida, buena, variada, abundante. La playa 
es muy segura; los niños se han bañado el día 2. A algunos pequeños- les daba miedo 
el mar, al principio; después les parecía poco los quince minutos de baño.  
   Los niños están muy bien de salud; comen con mucho apetito, juegan, dan lecciones, 
cantan, rebosan de alegría, piensan en la Colonia Escolar del año que viene.  
   Han recibido con aplausos cariñoso telegrama del Excelentísimo señor gobernador 
civil, escriben cartas a sus padres, ansían cosas de Albacete. El diario de la Colonia lo 
escriben con entusiasmo e ingenuidad, todos se portan muy bien, son obedientes, 
atentos, comedidos...  
   Como fin, ya, de estas notas un saludo cariñoso al excelentísimo señor gobernador 
civil, organizador de la Colonia, los Excelentísimos Ayuntamientos de Albacete y Hellín, 
la Diputación Provincial, la Junta de Colonias, al «Defensor» y a El Diario.  

Fidel Escribano. 
************* 

En la sesión de la Diputación Provincial de 20 de agosto de 1929, se lee un Oficio del 
Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia, participando que la Junta de Colonias 
y la Provincial de 1ª Enseñanza organizaron una colonia escolar de verano para Santa 
Pola solicitando para dicha institución una subvención de 500 pesetas. Se accede y que 
se felicite al señor Gobernador por su iniciativa. (Diario de AB. 21-8-1929). 
 
El 5 de agosto de 1930 sale para Alicante y Santa Pola la Colonia escolar organizada por 
el Alcalde; Los niños que han de formar parte de ella, deberán presentarse a las seis y 
media en punto, en el Club Cinegético; en el Paseo de Alfonso XII, donde serán obse-
quiados con un desayuno por dicha Sociedad y se les repartirán bolsitas de caramelos 
que ha enviado gratuitamente don José M.ª Jiménez, de la Fábrica «La Pajarita”. La Co-
lonia que va integrada por 40 niños, será acompañada por don Joaquín Escriba, su se-
ñora doña Dolores Reig, ambos maestros nacionales. Deseamos a los beneficiados que 
pasen una feliz temporada en la playa, de Santa Pola. (Defensor de AB. 4-8-1930) 
 

************** 
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Durante la República (1931-1939), también se organizaron colonias escolares en Santa 
Pola principalmente, no solo de la capital sino de otros pueblos, como Chinchilla 
 
El 3 de agosto de 1932 sale de la capital la segunda Colonia Escolar, formada por los 
niños y niñas menores de 8 años, saldrá de esta capital, paro Santa Pola, mañana día 4, 
a las seis de la mañana. Dirigirá esta expedición la Maestra doña Ramona Carbajosa, a 
la que auxiliarán sus hijas, también Maestras, señoritas Manuela y Purificación Domín-
guez.  
    En el mismo autobús, por la noche, regresaron los niños mayores de ocho años, que 
han formado la primera Colonia, con los Maestros don Joaquín Fernández, don Antonio 
Rodríguez Romera y don José Martínez Hervás. 
     El Ayuntamiento, especialmente la Comisión de Instrucción pública, tiene que hacer 
constar su agradecimiento al Circulo Republicano, que invitó a desayunar, espléndida-
mente a la primera expedición0, igualmente al Círculo de Acción Republicana y a la 
Casa del Pueblo, que tienen ofrecidos los desayunos de la segunda y tercera.16 
 
Al año siguiente, en  1933, el 24 de julio, hay otra colonia, también en Santa Pola, sub-
vencionada con 3.500 pesetas por el Ministerio de Instrucción y donativos del Ateneo, 
producto de una rifa, y de particulares. 17 
 
En la colonia del 6 de agosto de 1933, también a Santa Pola, los excursionistas viajaron 
en autocar en número de cuarenta y  dos y fueron obsequiados espléndidamente por el 
Casino Primitivo con un desayuno compuesto de chocolate o café con leche con chu-
rros, ensaimadas, pastas, mermelada y frutas. El presidente de dicha Sociedad, don Ra-
món Garrido tuvo la fina atención de tomar el desayuno con los excursionistas. Don 
Francisco Moya, dueño de la confitería «La Milagrosa» les obsequió con unas pastas 
para el camino. Y el comerciante de esta plaza, señor Nicolau, con unos caramelos. Los 
pequeños excursionistas salieron encantados.  
A despedirlos asistieron, además del concejal organizador señor Reverte, don Victo-
riano Martínez, el Inspector Jefe de Primera Enseñanza señor Olmos Escobar. Dirige la 
excursión don Joaquín Fernández, maestro de la Graduada de Prácticas de la Normal, 
le acompañan los jóvenes maestros don Francisco Solano López y don Gerardo Paños 
Morcillo. En el mismo autocar regresó anoche la segunda expedición, procedente de di-
cha playa en donde han pasado, admirablemente, once días. 18 
 
Chinchilla y Caudete fueron otros sitios en donde, a iniciativa de los maestros, en el  pri-
mer caso, y del alcalde, se organizaron colonias escolares:  
 
“Al vecindario de Caudete. 
 
El profesorado nacional primario de esta villa, deseoso de contribuir al resurgimiento de 
la raza y al robustecimiento de la infancia en todos los aspectos que integran la vida del 

 
16 Colonias escolares en Santa Pola. Defensor de Albacete. 3-8-1932. 
17 Colonias escolares. Defensor de Albacete. 24-7-1933 

 
18 Colonias escolares. El Diario de Albacete. 6-8-1933 
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niño, quiere complementar la función escolar -principalmente educativa- con institucio-
nes de carácter permanente que hagan posible la realidad de nuestro ideal. 
 
Pero; así como para la función docente nos confiamos a nuestro propio esfuerzo y a con-
tribución las dotes y energías de que disponemos, para la obra extraescolar  
no nos bastamos y necesitamos ayudas que pedimos, buscamos y confiamos encontrar 
en los amantes de los niños y en los padres que deseen salud para el cuerpo de sus hijos, 
saber para sus inteligencias y moral para las almas. 
 
Los maestros de Caudete han constituido un organismo de colaboración que aspira rea-
lizar diversos proyectos, y, entre ellos, el más inmediato es la organización de una "Colo-
nia escolar”, que lleve a la playa cuantos niños de ambos sexos pueda atender y por el 
tiempo que permitan las disponibilidades económicas.  
 
 Si se responde a nuestro llamamiento y se nutren las listas de suscripción, confiamos en 
que antes de finalizar el actual curso podrán salir las primeras expediciones a respirar las 
brisas del mar y tonificar sus pulmones con el yodo de la playa.  
 
La Comisión encargada de la recaudación visitará al vecindario en fecha inmediata y 
confiamos en que cada cual aportará el óbolo que sus medios o su voluntad le permitan.  
Por los niños que han de beneficiarse, le saluda, LA COMISION DEL MAGISTERIO ORGA-
NIZADORA. 23-5-193419 
 
Desde Chinchilla 
 
En Chinchilla, don Evelio Hoyos Soriano, con gran entusiasmo y cariño, innato en él, con-
cibió la idea de organizar una colonia escolar. Trabajó, luchó, inquirió datos cooperando 
a ese éxito el actual diputado Cortes don José María Blanc, que consiguió del Estado una 
subvención de mil pesetas, pudo dar la orden de salida, pero antes se procedió con es-
crupulosidad plausible por los médicos titulares de esta ciudad a un reconocimiento en-
tre los escolares para saber los verdaderamente necesitados corporal y económica-
mente, pues para la selección se tuvieron en cuenta estas dos condiciones.  
 
 Marchó la expedición encargándose de la misma el que suscribe y doña Isabel Pardo, 
ambos maestros nacionales, llegaron felizmente Santa Pola (Alicante). Allí permanecie-
ron diez días; hicieron dos excursiones por mar, visitaron la isla de Tabarca, aprove-
chando estas ocasiones para conversar con los niños, explicándoles cuanto veían.  
 
De regreso, y previa visita hecha por quien firma estas líneas, el alcalde presidente del 
Consejo Provincial de primera Enseñanza de Alicante, se les dio una comida en la Cantina 
secular del grupo Joaquín Costa, quedando muy agradecidos a esa deferencia. 
   A la estación acudieron a despedimos el señor Inspector jefe de 1ª Enseñanza, que an-
tes lo fue de esta provincia, don Rafael Escobar, don Francisco Molina Miquel, maestro 
nacional de Chinchilla, don Manuel Rodenas Collado, amable y cariñoso amigo que nos 
obsequió con unas fotografías hechas a la Colonia escolar en la playa de Santa Pola.  

 
19 Al vecindario de Albacete. 23-5-1934 
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   Ya en el tren, maestros y niños, contentos de ver que el retorno podía hacerse alegre-
mente por no haber surgido ni un insignificante incidente, entraron en la estación de 
Chinchilla cantando y dando vivas a las autoridades que habían salido a esperarnos, 
acompañados de los familiares.  
   Momentos de emoción, plácemes y enhorabuenas.  
   Señor Hoyos, bien puede sentirse orgulloso de haber sugerido la idea, y me permito 
indicarle debe procurar que en presupuestos venideros figuren cantidades para que se 
continúe la obra constructiva y, aunque no necesita de estímulos, asomado al pueblo, el 
pueblo le aplaude. Adelante y siempre adelante.   
   Ángel Lafuente Lozano. 31 de agosto de 193420. 
 
La única colonia escolar organizada con carácter provincial, de los documentos que he-
mos consultado, es la del 15 de mayo de 1935, y de la que se publicó una noticia en el 
periódico Defensor de Albacete:  
 
Una colonia escolar de carácter provincial 
 
   Para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo provincial de primera enseñanza, de 
organizar una Colonia escolar de carácter provincial con el fin de que los niños de las 
Escuelas Nacionales disfruten de los beneficios de la playa, el Presidente accidental de 
dicho Consejo, don Prudencio Moreno, se ha dirigido a los Alcaldes para que de confor-
midad con la orden de la Dirección general de 1ª enseñanza de los corrientes (Gaceta 
del 9), en el improrrogable plazo de ocho días le comuniquen el número de niños de los 
Escuelas de sus respectivos términos municipales que están dispuestos que se incorpo-
ren a la referida Colonia.  
   Las aportaciones a que se obliga cada Ayuntamiento deberán ser de 50 pesetas como 
mínimum por niño, por el mes que durará su estancia en la playa. Los gastos que oca-
sione la traída de los niños a esta capital serán también de cuenta de los respectivos 
Ayuntamientos.  
Del acuerdo que adopten los Ayuntamientos a este respecto deberán remitir la corres-
pondiente certificación al citado Consejo en el plazo indicado.21 
   El lunes día 19 de 7 a 8 de la mañana, sale para Santa Pola la colonia escolar provincial, 
organizada por el Consejo Provincial de 1ª Enseñanza, con donativos del Estado, Ayun-
tamientos y particulares.  Integran esta colonia cuarenta y dos entre niños y niñas. Se 
hospedará en el Hotel Rafael y van al frente de ella los maestros doña Filomena Moreno 
de Villarrobledo y don Juan A. Játiva de La Roda. 
 
La colonia Escolar provincial, organizada por el Consejo Provincial de Primera Enseñanza, 
que pasa el verano en las playas de Santa Pola, finaliza el día 7 y llegará a Albacete ese 
día a las cinco de la tarde. Está integrada por niños de Albacete, Bogarra, Bonete, Casas 
Ibáñez, La Roda y Villamalea. Las familias o encargados de estos colonos pueden pasar 
a hacerse cargo de ellos en Cruz, número 2 a la citada hora de ese día. Santa Pola, 4-9-
935. Los encargados:  Filomena Moreno y Juan Antonio Játiva. 
 

 
20 Desde Chinchilla. El Diario de Albacete. 7-9-1934 
21 Colonia escolar provincial. Defensor de Albacete, 7-8-1935 
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UNA COLONIA ESCOLAR. 
 CRÓNICA DE JOSÉ CONDE, MAESTRO DE ALMANSA 

 
Al Excmo. Ayuntamiento de Almansa, con el respeto y consideración de-
bidos. El Diario de Albacete, 9-8-1931 
 
“Benidorm dista de Altea unos diez kilómetros, es decir, que, viniendo de Alicante hacia 
Denia, Benidorm está antes, Altea después, los diez kilómetros dichos.  
    Me enteré de que en Benidorm había una colonia escolar y exterioricé deseos de ir a 
verla, me lo propuse, aunque tuviera que costear el alquiler de un auto o los billetes de 
tren de ida y regreso.  
    Ni una cosa ni otra fueron necesarias. 
     La fina atención de don Antonio Payá, hacendado industrial de Carcagente, huésped 
conmigo en el «Hotel Miñana», de Altea, puso a mi disposición su «Fiat» magnífico, auto 
lujoso de muchos caballos y de ocho a diez asientos. Tal oferta tenía doble valor, porque 
la colonia era de Carcagente y el señor Payá gran amigo de las personas que la dirigen y 
auxilian.  
    Nos acompañaría don Tomás Duch, caballero veraneante también, provisto de su 
buena máquina fotográfica, con la que derrama informaciones en “Estampa”, «Popular 
Film»; de Barcelona, y otros periódicos.  
    La habilidad de Pepe, mecánico y chofer al servicio del señor Payá, nos pone en Beni-
dorm en cinco o seis minutos, milagro de velocidad en la carretera asfaltada, y... ya es-
tamos en el caserón que alberga la colonia, cedido gratuitamente por el Ayuntamiento 
de Benidorm.  
Han tenido lugar las presentaciones. El director de la Colonia-la nombraré desde ahora 
con letra, mayúscula- don Manuel Ros Ruiz (director también de la Escuela Graduada de 
niños de Carcagente) dice que me conocía «sin conocerme», por mis campañas, que él 
califica con encomio, teniendo yo que rectificarlo para dejarlas en muy modestas, mo-
destísimas.  
Tiro de la pluma unas cuartillas y tomo notas.  
    La Colonia es mixta, integrada por 21 niñas y 21 niños. Prestan su activa colaboración 
al director, su señora, doña Trinidad Gargallo, que domina el idioma francés y habló un 
rato con don Tomás, mi acompañante, que también lo domina. Una hija de don Manuel 
Ros, agraciada joven de dieciséis o dieciocho años. La señorita dona Angelita Lucas, bella 
Maestra Nacional, los Maestros don Francisco Rubio y don Viriato Machí, que se turnan, 
de los cuales me dice el director -en secreto-que son dos portentos.  
    Los “colonos” hacen esta vida: se levantan a las siete o siete y media, aseo, desayuno, 
explicaciones, cantos escolares regionales; a las once y media el baño, juegos y gimnasia 
en la playa hasta la hora de comer, lo que verifican las trece en el local de su alojamiento; 
siesta corta, excursiones, explicaciones, cantos, juegos, motivos todos de actividad y 
constante distracción, para que los colonos de ambos sexos no caigan en la morriña y 
añoren su pueblo y familias. Esto es muy importante -me dice el director-. Meriendan a 
las diecisiete, cena a las veinte y media y se acuestan a las veintidós. 
Llevan casi un mes y algunos colonitos han aumentado cinco kilogramos de peso. Todos 
presentan un aspecto sano e irradian alegría y contento. (…) 
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—¿Cómo eligen los niños y niñas- he preguntado a don Manuel? 
—Entre los más necesitados, los más pobres; entre los más pobres, los más asiduos a la 
Escuela-me ha respondido. 
   La fórmula me pareció archibuena y la apunté subrayada: el periódico ha de ofrecerle. 
con cursiva.  
   El abuso que se hace de los niños en los trabajos de recolección de la naranja, inspira-
ron y movieron al señor Ros al sacrificio del "veraneo (porque sacrificio es, y grande, 
para él y para sus auxiliares y para cuantos tengan a su cargo colonias), con objeto de 
que el mayor número posible de niñitos se restablezcan y compensen fisiológica y espi-
ritualmente, de aquella labor agotadora. 
   El Ayuntamiento de Carcagente, pone sus mimos en las Colonias -en esta y en las an-
teriores —, pero su actual presidente, el señor alcalde don José Donat Sanz, extrema 
los cariños y las atenciones.  
   Ayer vino a visitarla y traerle regalitos -según me han informado- y los colonos esta-
ban contentísimos.  
   La Colonia tiene equipo completo de su propiedad: cincuenta lindas camitas de ma-
dera, con sus respectivos colchones y ropas (distribuidas, las camas, en dos dormito-
rios, uno para niños y otro para niñas); mesas, sillas, cubiertos, vajilla… 
    Nos despedimos de todos cuando iban comer, quedando obligados, por sus deferen-
cias y atenciones para con nosotros, a don Manuel, señora e hija, y a los demás estima-
dos compañeros y yo, particularmente, a los señores Payá y Duch, que obtuvo unas fo-
tografías de la Colonia para informar a los lectores de Corazón, mi periódico, el perió-
dico de los niños. 
 
                                                      **************** 
 
 
ENVIO-Mis buenos y distinguidos 
amigos, alcalde de Almansa, don 
Aurelio Villaescusa, concejales 
todos -señores Hernández, Jimé-
nez, Sánchez, Cantos, Bascunini, 
etc.—, vamos a orientar la 
buena disposición y anhelos de 
ustedes los entusiasmos de mis 
compañeras compañeros y míos, 
a ver si para el verano próximo 
—por el mes de julio o agosto de 
1932— Almansa desplaza sus 
Colonias. Que no se deje dar lec-
ciones, en este sentido, por Carcagente y los pueblos europeizados que ya lo practican.  
Unas pesetas -cuanto más mejor- a los Presupuestos municipales. ¡Lo demás corre de 
mi cuenta! 
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MAESTROS PENSIONADOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
DIARIO DE VISITAS A ESCUELAS DE FRANCIA, BÉLGICA Y SUIZA 

DEL MAESTRO ESTEBAN GRANULLAQUE 
Juan Peralta Juárez 

El retraso decimonónico que tenía nuestro país a finales del siglo XIX y primeros años 

del XX, potenciado por la crisis institucional surgido de la pérdida de nuestras últimas 

colonias, influyó en el surgimiento de un movimiento regeneracionista en el Magisterio 

de nuestro país. Al mismo tiempo, al amparo de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 

creada por un grupo de profesores universitarios en 1876, se crea la Junta de Ampliación 

de Estudios por un Real Decreto de 11 de enero de 1907, con la finalidad de promover 

la investigación y la educación científica en España, siendo nombrado presidente de la 

misma, el científico Santiago Ramón y Cajal. 

Gracias a las becas concedidas por la JAE, varios maestros y profesores del Sistema Edu-

cativo de nuestro país pudieron viajar a otros países europeos para conocer las expe-

riencias innovadoras que se estaban realizando en las escuelas e institutos de Francia, 

Bélgica, Suiza, Alemania, Italia… 

 

Esteban Granullaque y Sánchez estaba desti-

nado el 20 de febrero de 1909 en Oropesa 

(Toledo), fecha en la que fue reconocido su 

trabajo por un voto de gracias, según la R.O. 

publicada en la Gaceta en dicha fecha. 

En la reunión de la Junta Provincial de Instruc-

ción Pública de Toledo, de 17 de marzo de 

1911, se da cuenta de la autorización del Rec-

torado de la Universidad Central de Madrid 

por la que se le autoriza a impartir clases pri-

vadas para alumnos de Segunda Enseñanza y 

del Magisterio. 

Granullaque, además de maestro, era escri-

tor, como se pude apreciar en la siguiente no-

ticia publicada en el periódico “La Bandera 

Profesional”, de fecha 24-10-1921: 

El día 5 del pasado mes de septiembre, se celebró una función de teatro organizada por 
el Sr. Granullaque, a quien prestaron toda clase de concurso patriótico y desinteresado 
las señoritas y jóvenes más distinguidos de la localidad, y todas las personas de prestigio, 
incluyendo a las muy dignas autoridades. 
Se puso en escena la preciosa comedia de los hermanos Quintero, "Pipiola", que fue in-
terpretada maravillosamente, terminando la fiesta con el estreno del cuadro dramático 
original del mismo Sr. Granullaque, "Pro-Patria", cantándose La Canción del Soldado 
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por los niños de las escuelas nacionales que tomaron parte en la representación de esta 
última obra. Grande fue la salva de aplausos con que se premió la interpretación de 
"Pipiola", pero no menos nutrida la que  oyeron los niños cuando terminó la función, 
con esta quintilla, que habla de la Patria: 
 

Por ella he de combatir 
con el gesto de manola, 

y si tocan a morir 
quiero mi cuerpo cubrir 

con la Bandera española 
 

Todos los que tomaron parte en la representación lucían primorosos lazos de los colores 

nacionales, como igualmente las señoritas que se dedicaron a vender por todos los rin-

cones del pueblo las papeletas de una rifa organizada a fin de aumentar la recaudación 

a beneficio de los soldados de África. El líquido disponible asciende a 508 pesetas, que, 

en sobres monederos, se harán llegar a determinados soldados. 

POR FRANCIA Y SUIZA (I) 

DIARIO DE ESTEBAN GRANULLAQUE, MAESTRO NACIONAL PENSIONADO POR LA 
JUNTA DE AMPLIACIÓN  DE ESTUDIOS  

“El señor Valls, jefe de nuestro grupo, ha dictado su primera orden: mañana, a las siete 
y media en punto, en la puerta del hotel. Esto de la puntualidad nadie sabía hasta dónde 
sería exigible. Pero hemos tenido tiempo suficiente para irnos enterando y para ir des-
cubriendo, poco a poco, el carácter de las órdenes que recibíamos, Valls no es un intran-
sigente, pero es un irreductible, es un inflexible en cuestiones de exactitud, puntualidad, 
buenas formas sociales, con lo que pone a salvo el prestigio de los maestros españoles 
y el buen nombre de España. Por la rectitud de estas intenciones se lleva el aplauso de 
todos, aun cuando nosotros recibamos alguna vez una punzante mortificación más o 
menos aguda. 
 
A la hora prefijada nos dirigimos hacia la calle de Saint Charles, número quince, donde 
se haya instalada la escuela dirigida por Mr. Corbineau. Este nos recibe con exquisita 
afabilidad y acto seguido se pone a nuestra disposición. Chapurreando graciosamente el 
español y nosotros el francés, conversamos y advertimos que Mr. Corbineau es hispa-
nófilo hasta la médula, y esto nos encanta porque nos ha de hacer más agradable el 
cumplimiento de nuestra misión. 
 
Hablemos del edificio escuela. Es grande, suficiente, capaz para los trescientos alumnos 
que allí concurren, según cálculo aproximado mirando las notas de mi diario. Las clases 
son amplias, no mal iluminadas; el patio, en parte soleado y en parte sombreado por 
acacias, tiene su fuente, sus urinarios y sus retretes, y una galería cubierta para los días 
de lluvia. De todos modos, se nota falta de luz, hay en él algo sombrío, algo de tristeza; 
en una palabra, no es este edificio un modelo, ni mucho menos, de construcciones es-
colares 
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La visita  a esta escuela ha durado tres días, durante los cuales, el que esto escribe ha 
recorrido las clases correspondientes a la segunda del grado preparatorio, donde de 
veintiún niños, once son españoles; la del primer año de grado medio, a cuyo frente se 
halla Mr. Lasserre, y en el que encuentro quince alumnos españoles, de treinta que asis-
ten; y la del segundo año de este mismo grado, dirigida por Mr. Pignon. 
 
Desde el primer momento se adivina un dedo invisible que todo lo dirige en estas es-
cuelas, un dedo vector de todas las enseñanzas, y ese dedo es la disciplina, la rigidez en 
la organización, una sistemática idea que en todas clases da calor y espíritu a la ense-
ñanza. Como si fueran soldados, los niños obedecen a la voz de mando, al primer pito, a 
la palmada o al golpe de la regla sobre la mesa, marcando el paso siempre en todas las 
evoluciones y, haciendo rítmica la recitación colectiva de un ejercicio del lenguaje, llega 
a adquirir  dicha recitación un sonsonete o tonillo que suele perdurar luego en la lectura 
individual. He ahí su defecto. 
 
Sin asegurar que las demás asignaturas estén relegadas a su segundo término, fácil es 
darse cuenta de que, en estas escuelas francesas del departamento de la Gironda, de 
que el centro, alrededor del cual giran  las demás, es la enseñanza del lenguaje y de la 
moral. Eso sí, es tan delicado el trabajo que dedican a estas dos direcciones del programa 
escolar, que los alumnos han de obtener un verdadero conocimiento gramatical, lógico 
y literario de la lengua francesa y una moral y ética prácticas, con exclusión de toda idea 
religiosa, capaces de informar el espíritu de todos los actos. No se pasa por ningún co-
nocimiento rutinario, ni hay palabra cuyo concepto o significación no quede aclarada, y 
esto, a mi juicio, tiene un gran valor pedagógico, porque, así como en matemáticas no 
puede ni debe pasarse de una a otra teoría sin el conocimiento de la primera en que se 
funda, y que allana el camino a seguir, tampoco puede aprovechar el estudio sin fijar los 
conceptos expresados por el lenguaje del texto, pues palabra a la que no se le da su 
verdadero valor, ha de conducir a formar ideas falsas, o por lo menos erróneas. Por 
ejemplo: tomo al azar un ejercicio de lo que prácticamente vi en la clase de Monsieur 
Bazas. En la lectura aparece el verbo surgir; ningún alumno conoce la significación de 
este verbo y, entonces, el profesor manda al alumno que lee que se esconda bajo una 
mesa, y, a una voz, le hizo aparecer, diciéndole: ¡eso es un "surgir"! Después se aclararon 
las diferentes interpretaciones que podían darse a dicha palabra. Se trataba de cómo 
Gambela surgió a la vida pública cuando era un abogado casi desconocido. ¿Es nuevo 
este procedimiento? No. Aun cuando en nuestras escuelas el rutinarismo tuvo un apo-
geo alentado por causas que no son de este lugar, yo digo que ese defecto ya ha desa-
parecido, y que tal procedimiento se ha usado mucho por maestros españoles. 
 
Procurase que la enseñanza sea eminentemente racional, y la multitud de ejercicios que 
se practican en Ciencias Físico-naturales, a eso conducen, para lo cual se dispone de 
abundante material que hace posible las exigencias de un buen método en esta rama 
del programa, tan importante para la especialización y para la utilidad en las ulteriores 
fases del individuo que ya está a las puertas de las orientaciones profesionales. Esto en 
España no es todavía más que un ideal, porque aún, casi todas nuestras escuelas son 
unitarias y carecen de material apropiado para eliminar las lecciones de memoria en 
asignaturas de carácter eminentemente práctico y experimental. 
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No es, pues, culpable el maestro español de la ineficacia de su labor; désele medios, 
ambiente, normas, organización y estímulo y hará cuanto hagan los demás. 
 
Creer que, porque se nos haya asegurado el pago y los sueldos, se hayan elevado varios 
a rendir más provecho, es uno de los absurdos más grandes. Merecemos ganar más, en 
orden a la importancia de nuestra labor social y a la necesidad de vivir con decoro, pero 
no por eso dejaremos de ser quien somos y como somos, porque para el sacrificio y la 
abnegación nos disputamos uno de los primeros puestos. Pero el problema no es ese, el 
problema es de comprensión, de ideología, de fuerza ponderativa, sencillamente, es de 
organización que ya discutiremos en otro plano muy distinto al en que se exponen estas 
impresiones. 
 
El maestro francés tiene una independencia política a que no estamos acostumbrados 
en España, puesto que allí sin personalidad, el maestro menospreciado, puesto econó-
micamente en los últimos lugares de la sociedad, siempre fue el blanco del cacique. el 
mártir que sufrió persecuciones y asedios. Parece que nos ha llegado la hora de las justas 
reivindicaciones; pero el mal no se ha extirpado todavía; hay espejismo. 
 
En este colegio de Saint Charles, existe un profesor Mr. Laserre, hombre político, conce-
jal socialista, de ideas avanzadas, pero dentro de la escuela no es más que maestro. Sus 
ideas políticas no hacen prosélitos futuros en la clase donde solamente preside el retrato 
del sargento Damas, que fue maestro de la misma y murió por la Francia en 1918. En las 
clases, no recargadas sus paredes de cuadros, se ven de Pasteur (este está en todas las 
escuelas francesas), los de los célebres caudillos de la Gran Guerra, tarjetas postales con 
vistas de los principales monumentos y paisajes de Francia, ningún signo religioso y, en 
alguna, un cartel ponderando las belleza de nuestro país vasco y en las recitaciones, 
ejercicio inexcusable del cual nunca se priva el visitante extranjero, se ensalzan las vir-
tudes de soldado francés, el nombre de Francia, sus productos, su historia, su influencia 
política, es decir que no se descuida un momento para hacer patria, tal vez con algo de 
egoísmo, pero yo entiendo que los afectos y amores puestos en los más puros ideales, 
siempre hay un algo egoísta nada censurable. 
 
Todos los trabajos verificados por los alumnos pasan a los respectivos cuadernos o de-
beres, cuadernos a los que se les da la misma importancia que sin duda tienen puesto 
que en ellos queda la vida escolar de los alumnos. Pero el tratar de los cuadernos, es 
cosa que merece más atención, y yo, por mi parte, se la he dedicar en estas columnas, 
contando con la aquiescencia y la  benevolencia del señor director, que tan generosa-
mente admite mis trabajos. 

Quédense, pues, para otro día, las notas que hablan con simpatía de Mr. Corbineau y de 
otras cosas que a todos interesan, porque mientras más nos vamos infiltrando en el es-
píritu extranjero, tanto más se agiganta la figura de nuestra Patria, y nos dolemos de lo 
poco que sabemos admirarla y del poco valor que la concedemos. 



 

34 
 

ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA: LOS NIÑOS DE LA GUERRA 

LOS NIÑOS EVACUADOS DE LA INCLUSA DE GUADALAJARA22  
 

Juan Peralta Juárez 
 

En todas las guerras, los que más pierden son los más indefensos: los niños. Durante la 
contienda civil que vivió nuestro país entre 1936 y 1939, se llevó a cabo por las autori-
dades republicanas la evacuación de niños de las zonas próximas al frente de guerra 
hacia otros lugares más seguros. En esta operación humanitaria, llevada a cabo por la 
Cruz Roja, colaboraron países como Francia, Gran Bretaña y Rusia. 

 
Los niños de la Inclusa de Guadalajara fueron evacuados primeramente a la Colonia de 
Caldas de Montbuy (Barcelona) y posteriormente a Francia. 

 
Fotografías de los niños/as eva-

cuados de la Inclusa de Guada-

lajara en la colonia “Termas 

Victoria” de Caldas de Montbui 

(Barcelona), enero de 1938. Di-

chas imágenes fueron realiza-

das, junto con un informe, por 

Ramón Farré durante la visita 

de la Comisión designada por el 

Consejo Provincial de Guadala-

jara. El objetivo de la misma era 

 
 22. Material fotográfico: Archivo Hstórico Provincial  de Guadalajara 
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ratificar el buen estado de los niños/as refugiados en la colonia barcelonesa.  (A.H.P. de 

Guadalajara. Rafael de Lucas Vegas) 

 

 

Arriba, carta que Félix Lázaro, 
Pedro González, Vicente Gra-
nizo y Julio del Pozo, niños de la 
Casa Hogar de la Infancia de 
Guadalajara refugiados en la 
colonia “Termas Victoria” de 
Caldas de Montbui (Barcelona), 
dirigieron el 1 de abril  de 1938 
a los responsables de la Dipu-
tación Provincial de Guadala-
jara para notificar su incorpora-
ción como voluntarios en las di-
visiones de las Juventudes So-
cialistas Unificadas de Cata-
luña. 
 

A la izquierda, carta de María Pérez, 

madre del niño Plácido Vicente Pé-

rez, de 15 años, dirigida el 6 de julio 

de 1938 a Jesús Blas interesándose 

por el estado y paradero de su hijo. 
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LA HUELLA DE LA O.T.C. EN LA PROVNCIA DE CUENCA 

Juan Peralta Juárez 

La escasez de presupuestos por parte de los Ayuntamientos, que estaban obligados a cons-
truirlos en el siglo XIX, era una de las causas de la escasez de escuelas y de la situación 
calamitosa en la que se encontraban dichas instalaciones.  

 El decreto de 28 de abril de 1905 "preveía que en los pueblos de menos de 500 habitantes 
(...) el Estado podía construir directamente el edificio escolar (una escuela mixta), con una 
subvención del 80% del total del importe de la obra"23. Esto, sin embargo, hizo que se co-
metiesen muchos abusos, al cambiar los proyectos por parte de los ayuntamientos, lo que 
se intentó evitar con un decreto de 23 de noviembre de 1920 por el que se encomendaba 
al Estado la construcción directa de edificios escolares, con la colaboración de los ayunta-
mientos (un 8 por ciento del costo del edificio para material escolar; un 1 por ciento para 
conservación; casa decente y capaz para el maestro, con la obligación de construirla, si no 
la hay, y terreno para el edificio escolar y el campo de juego. Se crea para tal fin la Oficina 
Técnica para Construcción de Escuelas, encargada de supervisar las condiciones técnicas, 
higiénicas y pedagógicas que debían cumplir todos los edificios destinados a escuelas uni-
tarias y graduadas. Los planteamientos de esta oficina estaban inspirados en los de la Ins-
titución Libre de Enseñanza (I.L.E.), siendo el arquitecto jefe D. Antonio Flórez, muy vincu-
lado con Cossío, un institucionalista, de quien fue alumno24 

En la provincia de Cuenca, como en el resto del país, la situación en el inicio del siglo XX 
era de casi total falta de edificios escolares que fuesen medianamente dignos para al-
bergar a los alumnos y a los maestros en condiciones de habitabilidad. Antiguas habita-
ciones de viviendas, sin luz, llenas de humedad, sin ventilación…servían para la labor 
docente. 

El impulso definitivo a dar solución a este problema se inicia con el decreto de 1905, y 
se potencia con la creación de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares y se desa-
rrolla, en una primera fase, con el Directorio de Primo de Rivera (1923-1930). 

A esta época corresponde el desaparecido colegio “Primo de Rivera” de la ciudad de 
Cuenca, cuyos inicios tienen lugar en el pleno municipal del 3 de noviembre de 1924, 
siendo alcalde de la ciudad Cayo F. Conversa Martínez25. En esta sesión, en la que estaba 
presente el arquitecto Francisco Solana, de la Oficina Técnica de Construcciones escola-
res, del Ministerio de Instrucción Pública,  se constituyó una comisión para determinar 
en qué lugar se debía llevar a cabo la construcción del nuevo colegio, para el que se 
había solicitado un crédito de medio millón de pesetas al Instituto Nacional de Previsión, 
organismo al que los Ayuntamientos acudían en solicitud de ayuda para llevar a cabo su 
obligación de construir escuelas, tal como lo determinaba la ley, bien con fondos propios 
de los ayuntamientos o con auxilio del Estado o con créditos bancarios.   

 
23 Guereña, J.L. (1996). Op.cit. pág.381 

24 Peralta Juárez, J. (2006): Aulas y pupitres. Ed. Centro de Profesores de Albacete. 

25 Rodríguez Saiz, Antonio: Cuenca en el recuerdo. 
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Grupo Escolar Primo de Rivera. 1924-1927. Arquitecto Francisco Solana 

El espacio elegido era de solo 1500 metros, en una manzana ubicada junto a la calle Fray 
Luis de León, espacio que el arquitecto de la obra consideró insuficiente para construir 
una graduada, de acuerdo con los criterios establecidos por la Oficina Técnica de Cons-
trucciones Escolares, por ello se abandonó la primera idea y se eligió destinar dicho es-
pacio para una Escuela Graduada de Maternales, es decir, párvulos. 

 

En 1925 se presenta en el Ministerio de Instrucción Pública el proyecto, adjudicándose 
la obra a una empresa de Teruel. Tras tres años de obras, se inauguró el colegio, para el 
que se propuso el nombre de Primo de Rivera, el presidente del Directorio Militar. 

 El edificio se inauguró en el año 192826. Como se puede apreciar en la foto, tenía una 
sola planta, salvo la central, de dos. En la de abajo, de forma lineal, estaban las aulas de 
los escolares; en la de arriba: la sala de profesores, el museo y la biblioteca. Tenía capa-
cidad para 135 párvulos, con tres clases, lo que nos daba una media de 45 niños por 
clase. Además, contaba el centro con comedor y duchas. 

Del acto de inicio de las obras, reproducimos las siguientes líneas de “Cuenca en el re-

cuerdo":  A continuación, las autoridades se trasladaron al muy próximo solar conocido 

por “El Semillero” para proceder a la colocación de la primera piedra del Grupo Escolar 

(6 grados) “Ramón y Cajal” que por diversas vicisitudes adversas no comenzaría a fun-

cionar hasta 1934. Al mediodía en el Hotel Moya se ofreció un banquete de reconoci-

miento a Suarez Somonte con asistencia de más de un centenar de comensales. Desta-

cando a los postres los discursos, además del Alcalde y Obispo, del Director de Primera 

 
26 García Salmerón, M.ª del Pilar (2003): Educación y República en Cuenca. Ed. Diputación Provincial 
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Enseñanza, José Gascón y Marín (sería ministro). Elías Tormo y Monzo, jurista, arqueó-

logo e historiador (también sería después ministro), Luis Martínez Kleiser, escritor, Hijo 

Adoptivo de la ciudad por reconocimiento a los numerosos artículos e interesantes para 

un mejor conocimiento de nuestra tierra, “conquense por corazón, ya no por naturaleza”; 

Ezequiel Solana Ramírez, pedagogo, copropietario y fundador del periódico “El Magiste-

rio Español” que dirigió. Se completaría esta intensa jornada vivida en la capital con la 

presencia de autoridades y público en el solar de la Plaza del Trabuco, enfrente del edifi-

cio de la cárcel (actual Archivo Histórico Provincial) para colocar la primera piedra de un 

nuevo Grupo Escolar a expensas del Ayuntamiento que no se llegaría a realizar y me 

aventuro a decir que pronto se olvidó27. 

Fotografía: Campos. 
 

 
Fotografía de las autoridades asistentes al acto de la 
inauguración, al que asistió Suárez Somonte (foto de la 
derecha), que era Director General de Primera 
Enseñanza del gobierno de Primo de Riveera. Fue 
también diputado en el parlamento español durante 
dos legislaturas y miembro de la Junta de Construcciòn 
de la Ciudad Universitaria. Como docente, fue director 
del Instituto madrileño “Cardenal Cisneros”. Varios 
colegios de nuestro país llevan su nombre. 

 
27 Rodríguez Saiz, Antonio: Cuenca en el recuerdo. 



 

39 
 

LA HUELLA DE LA O.T.C. EN LA PROVNCIA DE CUENCA 

 

Las deficiencias en la construcción, hizo que se tuviesen que suspender las clases al poco 
tiempo de su inauguración en 1928. Durante la Segunda República, en 1932, también se 
interrumpieron por las numerosas goteras que había. Ya en la dictadura de Franco, en 
1944 se demolió el edificio y en su solar se levantó el Gobierno Civil, actualmente Sub-
delegación del Gobierno. 
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Colegio Ramón y Cajal. 1928-1934. Arquitecto: Guillermo Diz Flórez. 

 

La Institución Libre de Enseñanza creada en 1876 por 
un grupo de catedráticos que fueron expulsados de 
la Universidad por oponerse al decreto del Marqués 
de Orovio, ministro de Instrucción Pública, que su-
primía la libertad de Cátedra (26-2-1875), favoreció 
la creación de la Oficina Técnica de Construcciones 
Escolares en 1920, con las premisas de que los nue-
vos edificios escolares debían cumplir con estas ca-
racterísticas: funcionalidad, las condiciones higiéni-
cas de las aulas, su cubicación, orientación y ventila-
ción. Al frente de dicha oficina estaba el arquitecto 
Antonio Flores28, que fue alumno de la ILE. De dicha 
oficina formaban parte, entre otros, los arquitectos 
Pedro Sepúlveda y Guillermo Díz Flores, siendo este 
último la persona encargada del proyecto del edifico 
destinado a Escuela Normal y Graduadas Anejas de 

Cuenca, al que se le puso por nombre Ramón y Cajal, que fue sugerido por Rodolfo Llo-
pis, tras haber renunciado éste a que se le pusiese el suyo. 

Llopis, de origen alicantino, hizo los estudios en la Escuela Superior de Magisterio, y fue 
profesor de la Escuela Normal de Maestros de Cuenca. Asimismo, estuvo vinculado a la 
Institución Libre de Enseñanza. Proclamada la Segunda República (1931) fue nombrado 
Director General de Enseñanza Primaria y diputado a Cortes. Su larga estancia en la ciu-
dad del Júcar, le propició que conociese profundamente los problemas que tenía esta 
población en cuanto a escuelas. 

 
28 Antonio Flórez Urdapilleta (Vigo 1877-Madrid, 1941) fue un arquitecto espaol1 conocido por haber sistematizado el 

diseño y construcción de grupos escolares. Esta producción arquitectónica prolífica a comienzos del siglo XX le con-
fiere la fama de "arquitecto de colegios". Fue catedrático de la Escuela de Madrid. Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Fl%C3%B3rez_Urdapilleta#cite_note-PR-1
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Las obras de este centro se 

iniciaron en el año 1928, en la 

misma fecha que se llevó a cabo 

la inauguración del coleegio 

Primo de Rivera. Del 

presupuesto total de la obra, 

que ascendía a una cantidad 

cercana a las 300.000 pesetas, 

el Estado aportaba el 50% a 

fondo perdido y el 

Ayuntamiento el resto, para lo 

que tuvo que pedir un crédito al Instituto Nacional de Previsión (Fuente: La Tribuna de 

Cuenca. 29.5.2023). Según la citada fuente, fueron muchos los problemas que tuvo la 

construcción de este grupo escolar, empenzando por la cimentación, por lo que el 

presupuesto inicial quedó desfasado. El colegio se inauguró en el cuerso 1934-35 

 

Escuela Normal de Magisterio y Anejas. 1932-1946 
Arquitecto: Jorge Gallegos Trelanzi (1893-1975 

Según el proyecto inicial, estaba previsto que se dedicase a la Escuela Graduada Aneja a 

la Normal de la Escuela Normal de Magisterio y Anejas. 1932-1946 

La finalización de las obras se alargó durante varios años debido a defectos en la 

construcción  e impago al constructor.  Al acabar la guerra fue la sede de un  batallón de 

infantería. stros.  Dur  ante la Guerra Civil se utilizó como hospital militar.   

Este modelo de eficio fue tomado como referencia por el arquitecto albacetense Agustín 

Morcillo para diseñar el proyecto del colegio Virgen de los Llanos de Albacete, ya en 

tiempos de la Dictadura, en concreto en los años 50 del siglo XX.
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Juan Peralta Juárez 

 
La frase “Que viene el inspector” pronunciada por los maestros de hace años, era sinó-
nimo de “Preparaos, que nos va a echar un rapapolvo”. Afortunadamente, en la actuali-
dad no tiene el significado que tenía en el pasado en el seno del Magisterio Español. Es 
sabido que cualquier organismo del Estado necesita o necesitaría un control externo 
para comprobar si funciona o no y proponer las medidas conducentes a la mejora del 
mismo.  
 
Durante muchos años, la figura del Inspector ha sido vista por gran parte del profesorado 
de Educación Primaria más como un policía que como un asesor. En muchas escuelas, el 
simple anuncio de la visita de Inspección provocaba unas veces temor y otras indiferen-
cias en el maestro, que veía al inspector como alguien que se entrometía en su trabajo 
rutinario, sin que le aportase ninguna ayuda y sí muchos quebraderos de cabeza. Sin 
embargo, los informes que los inspectores reflejaban en los libros de Visitas de Inspec-
ción nos sirven para conocer la realidad de las escuelas de muchas localidades de nues-
tra región. Eran, en bastantes ocasiones, notarios de lo que ocurría no solamente entre 
las cuatro paredes de la escuela, sino también en el pueblo. Ellos se encargaban de va-
lorar el rendimiento de los alumnos en las distintas materias, de analizar las causas del 
alto absentismo escolar y proponer al maestro y a las autoridades municipales las opor-
tunas medidas para su corrección, de comprobar in situ el lamentable estado de los lo-
cales-escuelas y elevar informes a las autoridades competentes para remediar ese pro-
blema, de orientar y dar consejos al maestro sobre cómo mejorar la lecto-escritura o el 
aprendizaje matemático de los escolares, y hasta de valorar el trabajo sacrificado y poco 
agradecido de aquellos hombres y mujeres que se dejaban su salud en las frías y húme-
das escuelas de antes y después de la guerra civil, dando lo mejor de sí mismos en be-
neficio de la escuela. 
 

 El control y vigilancia de la enseñanza pública y pri-
vada por parte de las diferentes administraciones ci-
viles o religiosas, es algo que ha estado presente, de 
una manera u otra, a lo largo de los últimos siete 
siglos. Según Luzuriaga (1916), en el siglo XIV, en el 
reinado de Enrique II, existía una Real Cédula, pro-
mulgada en 1370, que hacía referencia a unos “vee-
dores de ciencia y conciencia” cuyo trabajo consistía 
en acompañar a los Justicias, delegados del poder 
central, para examinar a los encargados de impartir 
enseñanza, futuros maestros, al mismo tiempo que 
debían también visitar las escuelas para comprobar 
el tipo y el modo de enseñar que utilizaban.  

Ya en tiempos de Felipe II, en 1573, otra cédula or-
denaba a los Justicias “que elijan en las salas de ca-
bildo nuestros veedores para que los Justicias visiten 
las escuelas, para ver si tales maestros hacen bien su oficio, si se reza la doctrina cristiana 
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y en qué libros leen, y si son verdaderos o no, y si son los tales aptos para dicho arte, y 
si son examinados”.  

En el siglo XVII, en 1642, se crea la Hermandad de San Casiano, que tenía entre otros 
fines: examinar a las personas que se iban a dedicar a enseñar y visitar las escuelas, fun-
ción que realizó hasta el año 1780, fecha en que aparece el Colegio Académico del Noble 
Arte de Primeras Letras. 

A pesar de que la figura del inspector de 
enseñanza aparece bajo distintos enfo-
ques en las legislaciones anteriores, no 
sería hasta el 30 de marzo del año 1849, 
cuando a instancias de D. Antonio Gil de 
Zárate (reinado de Isabel II), se publicase 
un Real Decreto por el que se creaba 
realmente la Inspección de Enseñanza 
Primaria.  

Una Orden de 28 de abril de 1850 asig-
naba a los Inspectores de Instrucción Pri-
maria un uniforme cuya composición era 
la siguiente: pantalón azul turquí con ga-
lón de plata en el costado; casaca de 
igual color con bordado en cuello, carte-
ras y bocamangas; chaleco y corbata 
blanco 

Posteriormente, la Ley de Claudio Mo-
yano, de 1857, dedicaría 14 artículos a la 
Inspección. Así, en el artº 294, primero 
del Título IV, se dice que El gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los Estable-
cimientos de instrucción, así públicos como privados. Sin embargo, en el artículo si-
guiente, se concede a la Iglesia, a través de sus representantes (obispos y prelados) la 
competencia para “velar sobre la pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres, y 
sobre la educación religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo.” Los inspectores 
eran nombrados por el Rey (artº 298), existiendo uno por provincia (artº 299). 

 

En 1898 se publica un Real Decreto por 
el que se crea el Consejo de Instruc-
ción Pública, compuesto por un presi-
dente y cuarenta y nueve vocales. El 
Consejo estaba dividido en cuatro sec-
ciones: la primera de ellas se encar-
gaba de todos los asuntos relaciona-
dos con la primera enseñanza, y la se-
gunda con aquellos temas referentes a 
la segunda enseñanza, colegios de 
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sordomudos y Escuelas de Comercio, Artes y Oficios. 

Durante la Segunda República, en 1932, el Ministerio de 
Instrucción Pública dicta un Decreto para el Desarrollo 
Orgánico de la Inspección de Primera Enseñanza, conci-
biéndola como “el organismo encargado de orientar, 
impulsar y dirigir el funcionamiento de las escuelas na-
cionales y de las instituciones educativas auxiliares de 
las mismas”. La finalidad de este decreto era, además 
de otras, la de acercar el inspector a la escuela y al 
maestro. 

En enero de 1939, el Ministerio de Educación Nacional 
del gobierno de Franco daba normas para el desarrollo 
de la función inspectora. Así, entre otras cosas, se decía 
que los inspectores, en sus visitas, cuidarán de exaltar 
el espíritu religioso y patriótico, procurando hacer de la 
escuela una institución española, educativa y forma-
dora de buenos patriotas, y cuanto se relacione con el aspecto técnico de la enseñanza. 

 

En 1945, siendo Ministro 
de Educación Nacional D. 
José Ibáñez Martín, y Di-
rector General de Ense-
ñanza Primaria, D. Ro-
mualdo de Toledo y Ro-
bles, se promulga la Ley 
de Educación Primaria, 
dedicando el Capítulo IV 
del Título IV a la “Orien-
tación y Dirección del 
Maestro en la vida profe-
sional”, que en realidad 
hacía referencia a la Ins-
pección, que era enten-
dida como el órgano en-
cargado de orientar y dirigir al Maestro en el ejercicio de su función docente (Artº 79). 
La Inspección se profesionaliza, estando constituida por los siguientes grados jerárqui-
cos: a) Inspección General, que se componía de un Inspector central por cada una de las 
zonas en que se dividía el mapa escolar de España; de dos Inspectores y de dos Inspec-
toras del Profesorado de Escuelas del Magisterio, para la Inspección respectiva de estos 
Centros y de un Inspector general, que sería Jefe del organismo. (Díaz Alcaraz, F. 2014)  

Con la Ley Villar Palasí (Ley General de Educación de 1970) se crea el Servicio de Inspec-
ción Técnica de Educación con las siguientes funciones: velar por el cumplimiento de las 
leyes en los centros docentes; colaborar con el Servicio de Planificación en el mapa es-
colar; asesorar a los profesores de los centros sobre los métodos didácticos más idóneos; 
evaluar el rendimiento educativo de los centros docentes y profesores de su zona 
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respectiva en colaboración con los ICEs, (Institutos de Ciencias de la Educación) y cola-
borar con los mismos en el perfeccionamiento del profesorado.(Díaz Alcaraz, F. 2014) 

En la Constitución de 1978, la Inspección Educativa se contempla en el artículo 27.8, que 
establece: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo 
para garantizar el cumplimiento de las leyes”. Posteriormente, el Real Decreto 
1524/1989 de 15 de diciembre y la Orden de 27-9-1990 atribuyen a la Inspección Edu-
cativa, además del control y asesoramiento la de evaluación. En la actualidad, la Inspec-
ción Educativa en Castilla-La Mancha se regula por el Decreto 34/2008 de 26 de febrero 
adaptado a las exigencias de la Ley de Educación y por la Orden de 8 de abril de 2008 de 
la Consejería de Educación y Ciencia, que desarrolla dicho Decreto. Entre sus nuevas 
funciones, destaca la de “intervenir en situaciones de disparidad y conflicto”, poniendo 
el acento, además, en la función evaluadora: de centros, de profesores, de programas y 
servicios. (Díaz Alcaraz, F. 2014) 

 

Grupo de Inspectores de Castilla-La Mancha posando en los sótanos del Colegio Benjamín Palencia donde 
estuvo instalado el Museo del Niño entre 1987 y 2015. 
 

******************* 

Para saber más: Peralta Juárez, J. (2009). Visitas de Inspección.  Viaje a las escuelas de Albacete  
en los siglos XIX y XX
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Juan Peralta Juárez 
 

El día 18 de mayo de 2024 el Museo del 
Niño lo conmemoró con dos exposiciones: 
“Viaje a las Escuelas de Cuba” y “Más 
cuento que Calleja”, tal como se puede 
apreciar en el cartel que hizo el Ayunta-
miento de la ciudad. 
 
El lema de este año, propuesto por el ICOM 
(Consejo Internacional de los Museos) era 
“Museos por la Educación y la Investiga-
ción”. Según dicho organismo, con este tí-
tulo se quiere “subrayar el papel funda-
mental de las instituciones culturales a la 
hora de proporcionar una experiencia edu-
cativa holística”. 
 
Pero ¿qué significado tiene la palabra ho-
lística? Según la RAE, Holístico" pertenece 
o se refiere al holismo, una doctrina que 
promueve la concepción de cada realidad 
como un todo, distinto de la suma de las 
partes que lo componen. 
 
En las etapas de Educación Infantil y Primaria, el concepto holístico es algo que denomi-
namos “aprendizaje globalizado”, y desde hace tiempo se viene aplicando en muchas 
escuelas. Decía Decroly291 que los objetos y los hechos percibidos, los recuerdos, los 
pensamientos elaborados y los actos y las palabras expresadas lo son con frecuencia 
como todos, conjuntos indivisos, en los que no se buscan los detalles, sino que estos se 
imponen ellos solos, sin que se tenga conciencia de este hecho”. Es decir, ante los obje-
tos y los acontecimientos que contemplamos, nuestras percepciones adquieren un ca-
rácter global. 
 
Desde el punto de vista museístico, una experiencia holística significa que cuando con-
templamos una escultura, un cuadro, un antiguo libro escolar, un pupitre en los que se 
sentaban nuestros abuelos, una muñeca con la que jugaban nuestras abuelas…estamos 
estableciendo interrelaciones en las que intervienen todas las áreas del conocimiento 
humano. 
 
Imaginemos que un grupo de alumnos, en la visita al Museo del Niño, el maestro o guía, 
le pregunta ¿Qué ves? El escolar contestará rápidamente que un mueble, otros dirán 
que un banco. Si el profesor se “contenta” solo con esa respuesta, el niño no adquiere 

 
29 1 Citado por Peralta Juárez, J. (1995); Globalización y Temas transversales. Apuntes para la Reforma. 

 



 

47 
 

MUSEOS PARA LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

un conocimiento holístico de lo que está viendo. La observación y las ideas previas que 
tiene el alumno o cualquier otra persona que contempla un objeto de cualquier tipo en 
cualquier museo, solo pueden servirle para tener una visión global si es capaz de res-
ponder a estos interrogantes: ¿Qué veo? ¿Cómo es? (forma, tamaño, color, etc.), ¿Qué 
representa? ¿A qué época pertenece? Etc. etc.  
 
 

 
 
Lo fundamental en la construcción del conocimiento -y el verdadero conocimiento es el 
resultado de un pensamiento global- es establecer interrelaciones entre lo que la per-
sona sabe sobre lo que está viendo y la información que está recibiendo a través de la 
mirada, o sea, de la observación, porque mirar es algo más que ver. Así, “tenemos una 
experiencia educativa holística” en un museo cuando abordamos la resolución de cual-
quier aspecto de esa “pieza” desde los muchos interrogantes que la misma nos plantea. 
 
AMUNI ha elaborado a lo largo de la historia del Museo del Niño diverso tipo de mate-
riales destinados a los escolares de Primaria y Secundaria, que propician, a quien los 
utiliza, tener una visión de conjunto de las piezas observadas, al mismo tiempo que les 
enseña a investigar en el propio museo. 
 
AMUNI ha elaborado a lo largo de la historia del Museo del Niño diverso tipo de mate-
riales destinados a los escolares de Primaria y Secundaria, que propician, a quien los 
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utiliza, tener una visión de conjunto de las piezas observadas, al mismo tiempo que les 
enseña a investigar en el propio museo.  
 
He aquí dos ejemplos de los materiales que ayudan a investigar en el museo: 
 
1º. VEO, VEO, ¿QUÉ VES? 

 
Si el escolar ve los objetos que hay en la Sala 1, tiene que responder a las preguntas que 
él mismo puede hacerse, orientado por el  profesor-guía o por sus padres:  

-Ideas previas:  
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¿Para qué servirían? ¿Crees que ahora se utilizan? ¿Sí o No? Justifica tu respuesta. Los 
objetos de la columna de la izquierda, ¿qué niños los utilizarían? ¿Los ricos o los pobres? 
Explica por qué. 

 
Esas ideas previas, que todos tenemos sobre lo que estamos viendo, son lo que llama-
mos hipótesis, pero esas hipótesis tenemos que comprobar si son veraces o falas, lo 
que nos lleva al siguiente paso: la investigación. 
 
Todos los museos, si están pedagógicamente diseñados y montados, son recursos fun-
damentales para “la educación y la investigación”. El museo, a través de las piezas ex-
puestas, primeramente, tiene que emocionar al visitante, para después ponerle en si-
tuación de que inicie el camino de “saber más” sobre lo que está delante de sus ojos, 
dejando de “verlo” para pasar a “mirarlo”. 
 
El visitante sabe “mirar” cuando esas ideas previas se van transformando en conoci-
miento: ¿Qué veo? ¿Cómo es?  
(forma, tamaño, color, caracte-
rísticas), ¿De qué época? ¿Qué 
representa? ¿Dónde estaría?... 
 
Se trata de acercarnos al estu-
dio de la pieza museística con 
una mirada total, integradora. 
Introducir una perspectiva glo-
balizadora en la que los cinco 
sentidos funcionen como si 
fuesen ventanas abiertas a la 
realidad que nos rodea. 
Cuando esa información llega a 
nuestro cerebro, y somos capa-
ces de contestar a los interro-
gantes del párrafo anterior, es 
cuando construimos de verdad 
el conocimiento sobre lo que 
contemplamos. Ahora, veamos 
otro ejemplo.  
 
El escolar está delante de este 
cuadro que está expuesto en la 
Sala “Una obra de cuento”, de 
Teo Puebla. 
 
El material que se le proporcione al alumno tiene que ayudarle a observar determinadas 
partes del cuadro. Para ello, debemos “orientarle” sobre lo que debe mirar, que no es 
lo mismo que ver.  
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En la imagen de la izquierda, correspon-
diente a una página de un cuadernillo 
sobre interpretación de un cuadro de 
Teo Puebla, le remarcamos tres espa-
cios del propio cuadro.  

Primeramente, le pedimos que res-
ponda a las preguntas que hay en la 
parte inferior de la ficha, relativas a la 
dimensión espaciotemporal. 

A continuación, le proporcionamos al 
alumno la siguiente ficha en la que tiene 
que observar cada uno de los recua-
dros: el primero hace referencia al pei-
nado de la niña; el segundo, al vestido, 
y el tercero al lugar donde se encuentra 
la niña. 

Finalmente, se le da el siguiente mate-
rial para que conozca al autor y su obra, 
así como el libro. 
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SI ESTA FOTOGRAFÍA HABLASE 

 
Juan Peralta Juárez 

 

 

Recuerdo Escolar de la Maestra Eutiquia Álvaro Pascual con sus alumnas 
de la Escuela de Niñas de ABLANQUE (Guadalajara). Año 1925.  
 
 
Un año antes, el 19 de junio de 1924, se inauguró la escuela unitaria de esta localidad, 
al frente de la cual estaba esta maestra. Del acto de inauguración dio información la 
revista EL MAGISTERIO ESPAÑOL, en su número del 28 de junio del citado año:  
“El día 19 del actual se celebró en Ablanque (Guadalajara) la inauguración de una Escuela 
Unitaria de niñas, cuya construcción y dotación del material de Primera Enseñanza ha 
sido costeado de los fondos municipales. 
 
   Asistieron al acto los 103 niños de ambos sexos de la escuela mixta, con su bandera, 
dirigidos por su Maestro don Mariano Martínez y Sánchez, acompañados por la señorita 
doña Eutiquia Álvaro Pascual; Maestra Nacional nombrada para que desempeñe su pro-
fesión en dicha Escuela. Las autoridades locales y el pueblo en masa, llenos de emoción 
y entusiasmo por ver consumado el ideal, que con gran sacrificio se habían impuesto, 
para conseguir el bien intelectual de sus queridos hijos” (EME. 29-6-1924). 
 
(Fuente:  Centro de Documentación del Museo del Niño de CLM “Juan Peralta) 
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SE NECESITA MAESTRO 

 
Hasta que el Ministerio de Instruc-
ción Pública, en tiempos del Minis-
tro Álvaro de Figueroa (1901-
1902), no se hizo cargo del pago 
por parte del Estado del sueldo de 
los maestros, era habitual que es-
tos cobrasen mal y tarde de los 
Ayuntamientos. De ahí bien la fa-
mosa frase “Pasar más hambre que 
un Maestro de Escuela”.  
Para poder sobrevivir, estos profe-
sionales tenían que hacer compati-
ble su profesión con otros oficios, 
como sacristán o secretario muni-
cipal, por poner solo dos ejemplos. 
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La Asociación de Amigos del Museo del Niño de C-LM entrega su 
segundo premio ‘Munipoesía’ que cuenta con la colaboración de 
la Diputación de Albacete 

Fuente: lacerca.com. Noticias de Castilla-La Mancha. 17-9-2024 

 

 

 
La diputada provincial de Atención Técnica a Municipios, Llanos Sánchez, ha participado 
en la entrega del segundo premio literario ‘Munipoesía’. Un certamen internacional que 
impulsa la Asociación Amigos del Museo del Niño de C-LM ‘Juan Peralta’ con el apoyo 
de la Diputación de Albacete y que, en esta ocasión, ha recaído en el profesor de la Uni-
versidad de Huelva, José Manuel de Lara Ródenas, por su poemario ‘Pequeñito Edén’. 
El estand de la institución provincial en el Recinto Ferial ha acogido este acto, en el que 
han intervenido el propio Juan Peralta, presidente de la organización, y una de sus inte-
grantes, Pilar Geraldo. 
Cerca de 100 poetas de diferentes puntos de la geografía nacional han participado en 
este segundo certamen, y Llanos Sánchez ha destacado su éxito a pesar de la juventud, 
poniendo el foco en la temática, que debía estar relacionada con la infancia, la escuela 
y/o la educación. 

Además, la responsable provincial ha tenido palabras de felicitación para el ganador, 
que ha leído algunos de los poemas durante el acto, y también para la asociación, “por 
impulsar esta iniciativa con la que se visibiliza el Museo del Niño y el rico patrimonio que 
atesora”, al tiempo que ha puesto en valor su labor, apuntando que realizan “un trabajo 

https://www.lacerca.com/etiquetas/1/llanos%20s%C3%A1nchez
https://www.lacerca.com/etiquetas/1/jos%C3%A9%20manuel%20de%20lara%20r%C3%B3denas
https://www.lacerca.com/etiquetas/1/juan%20peralta
https://www.lacerca.com/etiquetas/1/pilar%20geraldo
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impagable” para preservar una parte de la historia de la escuela y la educación “y, con 
ello, una parte de lo que somos”.  

En este sentido, la diputada de ATM ha reiterado el compromiso de la institución con la 
asociación y con las actividades que ponen en marcha. De hecho, “más allá de un vínculo 
de cariño y reconocimiento”, mantienen un convenio de colaboración que hace posible, 
entre otras iniciativas, este mismo certamen. 

Llanos Sánchez también ha aprovechado su intervención para incidir en la relevancia 
que tiene el Museo del Niño de C-LM, ubicado en Albacete, aludiendo a la gran variedad 
de material que atesora en torno a la infancia, la familia y la escuela. Elementos que, 
como ha apuntado la diputada, “nos permiten aprender para continuar avanzando hacia 
una sociedad mejor y más justa”. 

En este sentido, ha asegurado que es imprescindible apostar una educación inclusiva, 
integral, pública y de calidad que contribuya en la lucha por la igualdad de oportunida-
des para que cada niño y cada niña tenga las mismas opciones de construir el futuro con 
el que sueña, independientemente del lugar en el que nazca o viva. 

Y animando a esta asociación a seguir trabajando para custodiar una parte de nuestra 
memoria, Sánchez ha invitado tanto a los y las albacetenses, como a quienes nos visitan, 
a descubrir y a disfrutar de este museo “único en España”, señalando que está entre los 
diez museos que se recomienda visitar con niños y niñas. 

Llanos Sánchez también ha aprovechado su intervención para incidir en la relevancia 
que tiene el Museo del Niño de C-LM, ubicado en Albacete, aludiendo a la gran variedad 
de material que atesora en torno a la infancia, la familia y la escuela. Elementos que, 
como ha apuntado la diputada, “nos permiten aprender para continuar avanzando hacia 
una sociedad mejor y más justa”. 

En este sentido, ha asegurado que es imprescindible apostar una educación inclusiva, 
integral, pública y de calidad que contribuya en la lucha por la igualdad de oportunida-
des para que cada niño y cada niña tenga las mismas opciones de construir el futuro con 
el que sueña, independientemente del lugar en el que nazca o viva.  

Y animando a esta asocia-
ción a seguir trabajando 
para custodiar una parte 
de nuestra memoria, Sán-
chez ha invitado tanto a 
los y las albacetenses, 
como a quienes nos visi-
tan, a descubrir y a disfru-
tar de este museo “único 
en España”, señalando 
que está entre los diez mu-
seos que se recomienda 
visitar con niños y niñas. 
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Un lugar maravilloso 

“Tenemos el 'megaplacer' de escribir sobre un lugar tan maravilloso como desconocido 
para la mayoría de castellanomanchegos: el Museo del Niño Juan Peralta” 

El DIARIO.ES  

Colectivo Puente Madera. 22 de septiembre de 2024 
 @CPuenteMadera 

 
 

Pues no, queridas lectoras, queridos lectores. Hoy no vamos a hablar de calamidades. 
Ni de ninguno de los tropecientos jinetes del neoapocalipsisis que amenazan a nuestra 
especie con una nueva extinción. Ni de política. Hoy, por el contrario, tenemos el me-
gaplacer de escribir sobre un lugar tan maravilloso como desconocido para la mayoría 
de castellanomanchegos: el Museo del Niño Juan Peralta. 

Se encuentra en Albacete. Fue fundado en 1986 y, tras pasar décadas en los sótanos 
del Colegio Benjamín Palencia, en 2015 fue trasladado al Colegio Virgen de los Llanos, 
un centro construido entre 1958 y 1959 en un estilo arquitectónico semimonumental 
heredado de la República. En aquel tiempo se suponía que la enseñanza era una labor 
sagrada y que cada escuela era como un pequeño templo del conocimiento. Y eso te-
nía que notarse desde fuera. 

La visita empieza con un recorrido por la historia de la educación en España a través de 
tres aulas que recrean tres épocas distintas: la Restauración, la II República y la Dicta-
dura de Franco. En cada una de ellas se puede encontrar todo un fascinante universo 

https://www.eldiario.es/autores/colectivo-puente-de-madera/
https://twitter.com/CPuenteMadera
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYuxr09kYEZwI6ppgg97NOyNCHW5MVbFTnpseZ4OpLZh35QpTO2NikCmP-U8Z4EIFLpOZ02FW8kGw6p4zTukWy1gSkjqrE0eBJ5YllT-oZDVfyjI9-AOx1i8dT6pmEQvJS-6GaBIgMfoQYZi7P7qG2bq50Ph5iBer9dfPT4EmL0NO2zCBaQFASJXIl4A0/s845/Aula%20Museo%20del%20Ni%C3%B1o%20img.jpg
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de pupitres, tinteros, mapas, esferas, láminas, estampas, libros, cabás, latas para bra-
sas, estufillas... Especialmente emocionante es la maleta viajera de las Misiones Peda-
gógicas que se exhibe en la sala de la II República. Como decía García Lorca, todos te-
nemos derecho a “medio pan y un libro”. Eso por lo menos. A continuación, la Sala de 
los Institutos Históricos muestra objetos científicos (telurios, microscopios, dioramas, 
animales disecados…) procedentes de los antiguos institutos provinciales creados por 
la Ley de Instrucción Pública de 1856. 

El Museo del Niño es un museo de museos. En la misma planta baja puede contem-
plarse la Colección Teo Puebla. Teo, prestigiosísimo Premio Nacional de Ilustración, 
llegó, vio, se enamoró y donó una parte importante de su obra. Solo este espacio expo-
sitivo ya podría ser un museo por sí mismo. Como también podría constituir un museo 
propio la colección de linternas mágicas situada en la primera planta, sin duda una de 
las más importantes de nuestro país. Los tesoros que alberga este lugar son tantos que 
resulta difícil de explicar con simples palabras. 

Pero el objetivo del Museo no es sorprender ni epatar al visitante, sino abordar el 
mundo de la infancia desde todos los puntos de vista. También en la primera planta, la 
Sala de las Infancias Robadas propone una reflexión profunda sobre la situación de po-
breza, marginalidad y violencia en que viven demasiados niños y niñas. Cada infancia 
robada es un fracaso de la humanidad. Una amplia muestra de artilugios y muebles 
procedentes del Auxilio Social, incluyendo algún bidón de leche americana, nos re-
cuerda que la guerra y el hambre también hurtaron la infancia a muchos niños y niñas 
españoles. 

Completan la visita diversas salas dedicadas la familia, el juego, los tebeos, los títeres y 
marionetas… Cualquiera de ellas es como un pequeño paraíso para los mayores, que 
reviven su infancia, y para los pequeños, que descubren que hay vida más allá de las 
pantallas. 

Quizá no lo sabíais, pero los gigantes existen. Todo lo anteriormente descrito no existi-
ría sin la tenacidad titánica de Juan Peralta, un maestro ya jubilado que deja en manti-
llas al mismo Sísifo y al mismo Hércules. Llamarlo Quijote es poco, porque al hidalgo 
manchego siempre terminaban dándole una tunda y, por el contrario, con Juan no hay 
quien pueda. Actualmente preside AMUNI (Asociación de Amigos de Museo del Niño), 
integrada, entre otros, por las madres y los padres “fundadores”, que constituyen el 
alma del Museo. AMUNI organiza exposiciones, publica boletines, promueve certáme-
nes, gestiona bases de datos con miles y miles de documentos… Nadie puede dar más 
por menos. Y a partir de este mismo lunes se incorpora como directora Inés Barba: 
profesora de Secundaria, activista por la educación pública, defensora de los derechos 
humanos y, por encima de todo, una persona competente y comprometida con el Mu-
seo del Niño desde hace años. La administración ha acertado plenamente con su nom-
bramiento. 

Así que, amigo lector, amiga lectora, ¿a qué esperas? Levántate y anda. En Albacete, 
en el corazón de La Mancha, hay un lugar de cuyo nombre debes acordarte porque es 
realmente maravilloso. 
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ENERO-MARZO 2024 
 

En el mes de enero AMUNI convocó los siguientes concursos escolares, di-
rigidos a centros de Primaria y Secundaria de Castilla-La Mancha 
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59 
 

HEMEROTECA 

 

 

 



 

60 
 

HEMEROTECA 

 

 

En el mes de enero de este año, se publicó el  número 28 de la Revista Anual “El Ca-
tón”, correspondiente al año 2023. A lo largo de sus 100 páginas el lector puede acce-
der a su contenido a www.museodelnino.es, propiedad de AMUNI, o adquiriendo la re-
vista en la sede del museo. 
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ESCRITORES.ORG - CONVOCATORIAS CONCURSOS LI-
TERARIOS 
 

A finales del mes de enero se publicaron las Bases del Segundo Concurso  
MUNIPOESÍA. 2024 
 
II CERTAMEN NACIONAL "MUNIPOESÍA" (España) 
 
Género:  Poesía 
Premio:  700 €, placa conmemorativa, retrato del autor/a, y edición 
Abierto a:  mayores de 18 años, residentes en España 
Entidad convocante:  Asociación de Amigos del Museo del Niño de Castilla-
La Mancha (AMUNI) 
País de la entidad convocante:  España 
Fecha de cierre:  31:05:2024 
  
 
También en enero, se da a conocer el artículo del escritor Alfredo Gómez 
Cerdá, publicado en el  número 146 de la revista PEONZA.  
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El 30 de enero se conmemoró el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Cerca de 150 

niños de los colegios Virgen de los Llanos, Príncipe Felipe y otros centros visitaron el 

Museo del Niño donde realizaron actividades en la Sala Infancias Robadas.  
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En  febrero se montó en la zona ajardinara 

“Plaza de los Cuentos” la segunda edición de la 

exposición “Mas Cuento que Calleja”, subven-

cionada por AMUNI, con la colaboración eco-

nómica de la Diputación Provincial de Alba-

cete. La muestra consta de 22 paneles a través 

de los cuales se puede ver la obra de Saturnino 

Calleja que se plasmó en miles de cuentos y en 

libros de texto y otras obras destinadas a las 

escuelas y al público en general. Esta muestra 

estará expuesta hasta enero de 2025. 
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NUEVOS MATERIALES PARA LA PÁGINA WEB DE AMUNI, FACEBOOK E 
INSTAGRAM 

NUEVA BASE DE DATOS ONLINE 
La página web continúa actualizándose con nuevos materiales para con-
sulta y disfrute de todas las personas que estén interesadas en acceder a la 
más completa información que sobre el mundo de la infancia y la educa-
ción puede encontrarse en nuestro país. De las quince bases de datos que 
hay en la web, cinco de ellas ya son plenamente accesibles. La última, que 
se ha subido en el mes de febrero, HEMEROTECA, con más de 1.350 revis-
tas profesionales de asociaciones de maestros de las cinco provincias de 
Casilla-La Mancha, datadas en los siglos XIX y primera mitad del XX. 
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La web de AMUNI
www.museodelnino.es

  NO ENCONTRAR S OTRA IGUAL
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EN EL MES DE MARZO SE FALLA EL  ONSCURSO ESCOLAR “ABUELOS, CONTADME UN 
CUIENTO” 
 
La comisión evaluadora, integrada por miembros de la Asociación de Amigos del Museo 
del Niño, ha seleccionado para premios los siguientes trabajos, con fecha 12 de marzo 
de 2024. 
    Con motivo de la Semana del Libro, serán entregados los premios en la sede del Mu-
seo del Niño de Castilla-La Mancha “Juan Peralta” el domingo día 21 de abril a las 12 de 
la mañana. 
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ENTREVISTA DE UNA REPRESENTACIÓN DE AMUNI  

CON LA VICECONSEJERA DE CULTURA 

El 13 de marzo una comisión de AMUNI, in-

tegrada por Paco García, Pilar Geraldo, Juan 

Peralta y Pepa Sirvent, se trasladó a la Con-

sejería de Educación, Cultura y Deportes, en 

Toledo, para entrevistarse con la Viceconse-

jera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo Pe-

droche, para tratar diversos temas relacio-

nados con el Museo del Niño. A esa reunión 

también asistieron María Perlines, Jefa del 

Servicio de Museos y Mercedes Márquez, 

Asesora Técnica Docente, del área de Cul-

tura de la Delegación Provincial.  

 

 

En vísperas de vacaciones 

de Semana Santa, se ha pu-

blicado el número 35 de la 

colección “Cuadernos del 

MUNI”, dedicado la vida y 

obra de maestras del pe-

riodo de la Restauración 

18974-1931 que ejercieron 

en las provincias de nues-

tra actual región y que de-

jaron huella.  
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AMUNI ADQUIERE NUEVOS MATERIALES IMPRESOS DE GRAN VALOR 

 HISTÓRICO-EDUCATIVO 

Durante el primer trimestre de este año, nuestra Asociación  ha adquirido 

las siguientes publicaciones, que en su día serán dona-

das al Museo del Niño. 

 

VOLUMEN 2 DEL 

MANUAL COMPLETO DE 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA 

elemental y superior para 

uso de los aspirantes a 

maestros, y 

especialmente de los 

alumnos de las escuelas 

normales de provincia, 

por D. Joaquín Avendaño 

Autor: Avendaño, Joaquín 

1812-1886. 

Publicación original: Madrid, Imprenta de Alejo 

Vicente, 1854 

 

LIBRO ANTIGUO. S. XIX. ”MANUAL DE LAS 

CLASES MATERNALES” 1859.  

INSTRUCCIÓN PARA LOS ASILOS. 

El nuevo manual de "Las clases maternales" 

llamadas Salas de Asilo fue editado en 1859 

en Madrid bajo la licencia de la Vicaría 

eclesiástica. Bajo un prisma religioso y de 

moral cristiana de la época exponen todas las 

materias de enseñanza: religión, historia 

Sagrada, matemáticas, geometría, lenguaje, 

geografía, música....de texto y algún dibujo. Consta de 782 páginas 
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ABRIL-JUNIO 
 

 
FOTO DEL GRUPO DE SOCIOS DE AMUNI TRAS LA ASAMBLEA EXTAORDINAIRA CELE-
BRADA EN EL MES DE MAYO DE 2024 EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA DIPUTACIÓN 
En esta reunión se trataron temas de urgencia que afectaban al funcionamiento del Mu-
seo del Niño y que fueron trasladaos en su momento a la Consejería de Educación y 
Cultura de CLM. 

 

 

 

El 15 de mayo, con motivo del Día de la Fami-

lia, AMUNI elaboró material divulgativo que 

fue enviado a los centros escolares con el fin 

de dar a conocer los recursos que había a dis-

posición del profesorado y alumnado en la pá-

gina web de AMUNI (www.museodelnino.es) y 

en la Sala “El Rey de la Casa”, en donde se 

puede hacer un recorrido sobre cómo ha evo-

lucionado la familia a través del tiempo.  

http://www.museodelnino.es/
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JULIO-SEPTIEMBRE 
En el mes de julio, y tras el visto bueno de la Delegación de Educación, se realizaron 
estos murales en las paredes del antiguo parvulario, donde ahora está el Centro de Do-
cumentación y Almacenes del MJNI. 
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En el mes de septiembre se envió a los centros escolares de CLM la convocatoria del s 
siguiente concurso escolar: 
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En septiembre se incorpora a su puesto de trabajo nuestra compañera Inés Barba, 

como Asesora Pedagógica (responsable del museo).  

El día 16, penúltimo día de la feria de Albacete se hace entrega del Premio Munipoesía 
2024 a Manuel José de Lara Ródenas, ganador de la segunda convocatoria.  Dicho acto 
tuvo lugar en el Pabellón Ferial de la Diputación Provincial, entidad que colabora con 
AMUNI en las actividades culturales que organiza la AMUNI. De este acto se da amplia 
información en la sección HEMEROTECA. 
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OCTUBRE-DICIEMBRE 
 
El  día 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, un grupo 
de personas, al frente del cual estaba Lucrecia, funcionaria municipal encargada de di-
cha área, visitó las instalaciones del Museo del Niño.  
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EXPOSICIÓN TEMPORAL 
 

 
 
A través de  varios paneles se hace un recorrido por lo que supuso la creación de la 
Oficina técnica de Construcciones Escolares en Castilla-La Mancha. 
 
 
Hasta la creación de la OFICINA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES (R. D. de 23 
de noviembre de 1920) la construcción de escuelas era competencia de los ayuntamien-
tos, responsabilidad que incumplían en su mayor parte, por lo que, en el artículo pri-
mero, del citado Real Decreto, se dice textualmente que «la construcción de edificios 
escolares, tanto los destinados a las escuelas graduadas como unitarias, se realizará por 
el Estado». 
 
La OTCE dependía de la Dirección General de Primera Enseñanza, y era la encargada del 
diseño de los edificios destinados a escuelas, tanto los que eran financiados por los ayun-
tamientos en colaboración con el Estado como los que hacía exclusivamente el Ministe-
rio de Instrucción Pública.  
 
Al frente de dicha Oficina estaba el arquitecto Antonio Flórez, quien diseñó varios pro-
yectos en colaboración con un equipo, del que formaban parte otros profesionales como 
Pedro Sánchez Sepúlveda, Manuel López Mora, Joaquín Muro, Jorge Gallego… 
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HEMEROTECA 

MUNIJUEGOS 
 
El último trimestre del año, AMUNI incorpora a su página web una nueva sección titu-
lada MUNIJUEGOS, dirigida básicamente a escolares. La serie consta de seis juegos dis-
tintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


