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Las ma es tras de la Re pú bli ca fue ron mu je res trans gre so ras
que lu cha ron por apro piar se de su des tino en una épo ca
his tó ri ca de dra má ti cas rup tu ras: el es ta lli do de la Gran
Gue rra, la gri pe de 1918, el cra ck del 29, el as cen so de los
to ta li ta ris mos, la Gue rra Ci vil es pa ño la… Co mo la ma yo ría
de mu je res mo der nas, es tas ma es tras lu cha ron de for ma ra- 
di cal por la efec ti vi dad de las nue vas le yes re pu bli ca nas.
Pa ra ellas, el ac ce so a la ciu da da nía ci vil y po lí ti ca su pu so
un cam bio per so nal pro fun do: te ner la li ber tad de de ci dir y
de eje cu tar esas de ci sio nes —no so lo en lo pri va do, sino
tam bién en lo pro fe sio nal y lo po lí ti co— fue una ex pe rien- 
cia trans for ma do ra. Se in vo lu cra ron en aso cia cio nes, en sin- 
di ca tos o par ti dos po lí ti cos, lle va ron la cul tu ra a to dos los
rin co nes y vi vie ron con gran ilu sión es te cam bio po lí ti co y
edu ca ti vo re vo lu cio na rio. Pe ro tras es te des te llo de li ber ta- 
des lle gó la os cu ri dad de la vio len cia y mu chas de ellas fue- 
ron re clui das en re fu gios y cam pos de con cen tra ción; hu ye- 
ron ha ci na das en bar cos en los que, en oca sio nes, per ma- 
ne cie ron du ran te me ses; o fue ron de por ta das, re pa tria das a
la Es pa ña de Fran co, en car ce la das o so me ti das a múl ti ples
ve ja cio nes. Sus vi das se en som bre cie ron, pe ro su pie ron re- 
sur gir ofre cien do en sus lu ga res de aco gi da to do su buen
ha cer pro fe sio nal y vi tal. A tra vés de los co le gios del exi lio,
o in vo lu cra das en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas pú bli cas y pri- 
va das na cio na les, con tri bu ye ron a la trans for ma ción y me jo- 
ra de la rea li dad so cial y edu ca ti va. Su obra in men sa en el
exi lio es re cor da da por to dos aque llos que, co mo ni ños o
adul tos, la co no cie ron. Es te li bro res ca ta su la bor y su lu gar
en la his to ria, ám bi to del que du ran te dé ca das tam bién
fue ron des te rra das.
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A Ma til de He rre ro Sau ra, mi ma dre,

y a Ma til de de la Guar dia He rre ro, mi her ma na.
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In tro duc ción

Si al go con mue ve cuan do nos acer ca mos a las me mo rias y
tes ti mo nios de los exi lia dos es la irrup ción de acon te ci- 
mien tos con una ca pa ci dad des truc to ra de lo pre vio ab so- 
lu ta, y tam bién la sor pre sa e in cre du li dad que les pro du jo
ha ber se vis to abo ca dos a una rup tu ra y arro ja dos al más in- 
cier to de los fu tu ros. No son ade más pro ce sos in me dia tos.
La cons truc ción y la pro pia per cep ción del exi lio re quie ren
tiem po pa ra ir lle nan do, de nue vo, la vi da con ex pe rien cias
des an cla das del pro pio pa sa do, de la pro pia me mo ria. Ex- 
pe rien cias que de bían ser de otro, que ha blan otras len- 
guas, que tie nen otras cos tum bres y que a ve ces has ta chi- 
rrían con las pro pias. Y esa dis tan cia en tre el pa sa do y el
pre sen te sue le ge ne rar año ran za, do lor y has ta re sis ten cia,
por que el exi lio, el des tie rro, sig ni fi ca siem pre la ex pul sión
vio len ta y dra má ti ca del des tino pen sa do y de sea do.

Qui zás por que mien tras con cluía la es cri tu ra de es te li- 
bro es ta ba, en es ta pri ma ve ra del 2020, co mo to dos los ha- 
bi tan tes del pla ne ta, su mi da en una si tua ción dra má ti ca e
in só li ta, en un acon te ci mien to que co mo tal se ña la rá siem- 
pre un an tes y un des pués, en una pan de mia ines pe ra da y
ra di cal que ha za ran dea do y a la vez pa ra li za do el trans cu- 
rrir co ti diano de per so nas y na cio nes; es tos tex tos, es tas re- 
fle xio nes, es tos sen ti mien tos de los exi lia dos re pu bli ca nos
es pa ño les, so bre los que se ha cons trui do es te li bro, ad- 
quie ren un sig ni fi ca do cla ro. De al gu na ma ne ra, el ho rror
com par ti do es tos me ses con fa mi lia res, ve ci nos, ami gos y,
en rea li dad, con to dos, me ha per mi ti do vis lum brar la mag- 
ni tud del dra ma que vi vie ron y la gran de za, en mu chos ca- 
sos, de sus pro ta go nis tas, los exi lia dos re pu bli ca nos es pa- 
ño les.
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Por que sus vi das no fue ron atra ve sa das por un so lo
acon te ci mien to. Es ta ge ne ra ción que na ció a fi na les del si- 
glo XIX o prin ci pios del XX, que es en don de se sitúan en el
tiem po es te gru po de mu je res mo der nas y trans gre so ras
que lu cha ron y su pie ron apro piar se de su des tino, al que
per te ne cen las ma es tras re pu bli ca nas, vi vie ron una su ce- 
sión de rup tu ras dra má ti cas: el es ta lli do de la Gran Gue rra,
la pan de mia de gri pe de 1918, la cri sis del 29, el as cen so
de los to ta li ta ris mos, la gue rra ci vil es pa ño la. Y una vez
arro ja das al exi lio, la irrup ción de Hi tler en sus lu ga res de
aco gi da, la Se gun da Gue rra Mun dial y el es ta li nis mo y sus
vio len cias. En al gu nos ca sos ade más, pa ra aque llos que eli- 
gie ron co mo lu gar de exi lio el Nor te de Áfri ca o al gu nas
na cio nes ame ri ca nas, vi vie ron, de nue vo, el caos de la vio- 
len cia des ata da en pro ce sos de in de pen den cia y otras gue- 
rras ci vi les o en im po si cio nes dic ta to ria les que les obli ga- 
ron, otra vez, a ini ciar el du ro ca mino del exi lio.

«To da som bra es al fin y al ca bo hi ja de la luz, y so lo
quien ha co no ci do la cla ri dad y las ti nie blas, la gue rra y la
paz, el as cen so y la caí da, so lo es te ha vi vi do la ver dad».
Es tas pa la bras, con las que Ste fan Zwe ig ce rra ba El mun do
de ayer. Me mo rias de un eu ro peo, es cri to du ran te su pro- 
pio exi lio, re fle jan bien la ri que za y la com ple ji dad de las vi- 
das exi lia das.

La «luz» pa ra to das las ma es tras re pu bli ca nas abo ca das
al exi lio fue ron los años, pa ra ellas ple nos, de la Se gun da
Re pú bli ca es pa ño la. Fue ron mo men tos en don de es tas mu- 
je res vi vie ron un pro ce so va lien te, por lo que su po nía de
rom pe dor con lo pre vio, de apro pia ción de su pro pio des- 
tino. Lu cha do ras e in de pen dien tes, las ma es tras re pu bli ca- 
nas, de las que tan to ha bla re mos en es te li bro, fue ron
aque llas mu je res que se com pro me tie ron y mo vi li za ron con
las re for mas re pu bli ca nas que po si bi li ta ban la ob ten ción de
de re chos ci vi les y po lí ti cos. Pe ro ade más, al sa ber que pa ra
ha cer los efec ti vos no bas ta ba con le gis lar sino que se pre ci- 
sa ba de otras re for mas pro fun das, so bre to do edu ca ti vas,
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su mo vi li za ción fue to da vía ma yor. Te nían la cer te za, pues,
de que ac ce der con ple ni tud a esos de re chos ci vi les que
po si bi li ta ban el ejer ci cio, por pri me ra vez en la his to ria de
Es pa ña, de la li ber tad in di vi dual de las mu je res, y tam bién
el del con jun to de la ciu da da nía po lí ti ca con au to no mía e
in de pen den cia, im pli ca ba cam bios cul tu ra les y so cia les ra- 
di ca les. Las le yes, co mo el apren di za je, re quie ren de la ma- 
du rez que po si bi li ta su com pren sión. Y ellas co mo pe da go- 
gas y ma es tras lo sa bían bien.

Las ma es tras re pu bli ca nas, co mo la ma yo ría de mu je res
mo der nas, se com pro me tie ron y lu cha ron de for ma ra di cal,
y a ve ces di fe ren te a co mo lo hi cie ron sus com pa ñe ros va- 
ro nes, por la efec ti vi dad de las nue vas le yes. Pa ra ellas el
ac ce so a la ciu da da nía ci vil su pu so un cam bio per so nal pro- 
fun do. Te ner la li ber tad de de ci dir y de eje cu tar esas de ci- 
sio nes que atra ve sa ban lo pri va do, pe ro tam bién lo pro fe- 
sio nal y lo po lí ti co, fue una ex pe rien cia per so nal nue va y
pro fun da pa ra to das las mu je res. Y des de esa vi si bi li dad de
las pro pias di fi cul ta des per so na les que im pli ca ba ese tran si- 
tar des de la mi no ría de edad ha cia la au to no mía per so nal,
su com pro mi so con los otros fue ab so lu to. Las ma es tras re- 
pu bli ca nas se in vo lu cra ron en aso cia cio nes, en sin di ca tos o
par ti dos po lí ti cos, se mo vi li za ron y lle va ron la cul tu ra a to- 
dos los rin co nes, y vi vie ron con una ilu sión tre men da es te
cam bio po lí ti co y edu ca ti vo re vo lu cio na rio.

Esa di fe ren cia en tre aque llas que por pri me ra vez eran
ciu da da nas, que ex pe ri men ta ban en su pro pio ser aque llas
pri me ras gran des no ve da des, oca sio nó que la ex pe rien cia
de es te gru po de mu je res com pro me ti das con los cam bios
le ga les y edu ca ti vos fue ra sin gu lar tan to du ran te la Se gun- 
da Re pú bli ca y la Gue rra Ci vil co mo en su con cep ción del
exi lio. Y de al gu na ma ne ra ello jus ti fi ca tam bién es te tra ba- 
jo, cen tra do en una apro xi ma ción a esa ex pe rien cia co lec ti- 
va pe ro tam bién per so nal de las ma es tras re pu bli ca nas.

La «som bra» de la que ha bla ba Ste fan Zwe ig fue el fi nal
de la ilu sión, el trans cu rrir de la Gue rra Ci vil, el ini cio del
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exi lio, to da vía es pe ran za do, de es tas ma es tras re pu bli ca nas
pa ra las que con for me se des ata ron los du ros acon te ci- 
mien tos es te se tor nó en «ti nie blas». Mu chas de ellas su frie- 
ron el ho rror, co mo cuen tan en las en tre vis tas. Re clui das en
re fu gios y cam pos de con cen tra ción; ha ci na das en bar cos
en los que, a ve ces, co mo ocu rrió en el exi lio nor tea fri cano,
per ma ne cie ron me ses; al gu nas re pa tria das a la Es pa ña de
Fran co; otras de por ta das o en car ce la das; y to das, mu chas
ve ces, so me ti das a ve ja cio nes. Así es co mo sus re cuer dos y
sus pro pias vi das se os cu re cie ron.

Pe ro es cier to, co mo se ña la Zwe ig, que lu ces y som bras
con tri bu ye ron a lo que él de no mi na la emer gen cia de «la
ver dad», que tie ne mu cho que ver con una com ple ji dad
asom bro sa en la ex pe rien cia sub je ti va, pe ro tam bién ge ne- 
ra cio nal, de es te gru po de mu je res exi lia das. Co mo el ave
fé nix, es tas mu je res re co no cen que su pie ron otra vez, y qui- 
zás de for ma mu cho más ma du ra y asen ta da, ofre cer en sus
lu ga res de aco gi da to do su buen ha cer pro fe sio nal y vi tal.
En mu chos de es tos des ti nos, a tra vés de los co le gios del
exi lio, o in vo lu cra das en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas pú bli- 
cas y pri va das na cio na les, con tri bu ye ron a la trans for ma ción
y me jo ra de la rea li dad so cial y edu ca ti va. Su obra in men sa
en el exi lio es re cor da da por to dos aque llos que, co mo ni- 
ños o adul tos, la co no cie ron. Pe ro nos que da, co mo ocu rre
con la obra de to dos los exi lia dos, in cor po rar la pa ra trans- 
for mar nues tros pro pios re la tos his to rio grá fi cos, de don de
ellas tam bién fue ron des te rra das.

Co mo to dos los tra ba jos que se ex tien den en el tiem po,
es te li bro tie ne mu chas deu das aca dé mi cas y afec ti vas, pe- 
ro que en mi ca so mu chas ve ces se en tre mez clan. Por un la- 
do que ría agra de cer a mi fa mi lia y ami gos, exi lia dos o no,
la po si bi li dad que me han brin da do de re co rrer las di fe ren- 
tes geo gra fías del exi lio re pu bli cano y tam bién los lu ga res
de la me mo ria de ca da una de las co mu ni da des do li das y
ex clui das.
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En Es ta dos Uni dos siem pre es ta ré agra de ci da a mi fa mi- 
lia, que en contró allí nue vas raíces y con la que tan to he ha- 
bla do de au sen cias y año ran zas. Mis tíos Ja vier He rre ro y
Mer che Zu lue ta y sus hi jos mar cha ron allí a un exi lio vo lun- 
ta rio en los di fí ci les y os cu ros años cin cuen ta. Con ellos vi ví
un año sien do muy jo ven y tu ve la opor tu ni dad de con tac- 
tar por pri me ra vez con la co mu ni dad re pu bli ca na exi lia da.
Pa ra mí ese con tac to con el his pa nis mo es ta dou ni den se fue
de ter mi nan te. Tras mi par ti ci pa ción des pués co mo pro fe so- 
ra de la Spa nish School de Mi dd le bu ry Co lle ge y co no cer a
Ro ber to (y a Su sa na) Vé guez, el «his to ria dor» de la Es cue la
me pu so en con tac to con las fuen tes pri ma rias pe ro tam- 
bién con los lu ga res de la me mo ria de to da esa co mu ni dad
exi lia da que en se ña ba y se trans for ma ba to dos los ve ra nos
en Mi dd le bu ry. Pe ro la Es cue la Es pa ño la su pu so mu cho
más que eso. Allí co no cí a exi lia dos la ti noa me ri ca nos que a
su vez co no cían bien el exi lio re pu bli cano es pa ñol.

A mi ami ga San dra Lo ren zano, Ar gen mex y an ti gua es- 
tu dian te del Co le gio Ma drid, le de bo mi re des cu bri mien to
de Mé xi co. Las es tan cias siem pre vin cu la das a nues tros in- 
te re ses aca dé mi cos en Mo re lia, Gua da la ja ra, Mé ri da y Ciu- 
dad de Mé xi co han si do im por tan tes pa ra es te tra ba jo.
Tam bién mis ami gos «mi dd le bu ria nos» Aní bal Gon zá lez y
Pris ci lla Me lén dez me en se ña ron Puer to Ri co y los lu ga res
de la me mo ria re pu bli ca na allí, des de la Uni ver si dad de Río
Pie dras has ta el ce men te rio del vie jo San Juan fun di do con
el mar, en don de ya ce por vo lun tad pro pia Pe dro Sali nas.
Pe ro re co rri mos otros lu ga res pa ra mí em ble má ti cos y más
re la cio na dos con la ri ca cul tu ra y la com ple ja his to ria bo ri- 
cua; mi sor pre sa fren te a la be lle za de la is la y su his to ria se
re fle ja en es te tra ba jo. El re co rri do por los du ros lu ga res de
la me mo ria de la his to ria del exi lio es pa ñol en Ar gen ti na, y
tam bién de la dic ta du ra mi li tar, los hi ce del bra zo de mi
ami ga por te ña, mi que ri da Ni ña So vié ti ca, Li ria Evan ge lis ta.

Tam bién que ría agra de cer a aque llos que de for ma real
o vir tual me han acom pa ña do du ran te los des con cer tan tes
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días del con fi na mien to en los que ter mi né de es cri bir es te
li bro: Ja vier y Mi guel Lla nos, Re be ca Mar tín, Di no rah Co- 
ssío, Ire ne Lo zano, Pe pa Fer nán dez de Loa y sa, Su sa na Suei- 
ro, Ele na Sán chez de Ma da ria ga, Ele na Pos ti go, Pa co Mar tí- 
nez Mon ca da, En car na Llo ren te, Pe ri co Ga dea, Qui que An- 
drés, Pa lo ma Ró de nas, An ge li ta Mo reo, Hu go Kli czko wski,
Ja vier Gui tart, Si si nio Pé rez Gar zón, Jo su Pe rea, Da niel Es- 
sig, Ma ría Lo zano, Te re sa Bor dón, Mer ce des Fer nán dez,
Juan Ca ma cho, Ma ri luz Gu tié rrez, Pa chi de la Guar dia, Je- 
sús Bo ned, Al ber to de la Guar dia, Car men Gar cía, Al ber to
de la Guar dia Gar cía, Ma ría Je sús Ma ti lla, Pa co La y na, Car- 
men Ga llar do, Flo ren cia Pe y rou, Car men Lla nos, Juan Pan-
Mon to jo, Án ge les Hi jano, Ga brie la de Li ma Grec co, Sol
Glik, Au drey La Ro ck, Ja co bo Se fa mi, Ma til de He rre ro, Pi- 
qui na de la Guar dia, Ele na Bo ned, Car los Bo ned, Ol ga Ta- 
ra pie lla, Lu cía Bo ned, Mer ce des He rre ro y Cha ta He rre ro. A
to dos, rei te rar les que com par tir es tos mo men tos crí ti cos
con ellos so lo ha im pul sa do mi in men so afec to y mi so li da- 
ri dad.

Y por úl ti mo, que ría dar las gra cias a Bea triz Abad y a
Ja vier Senen de la edi to rial Ca ta ra ta por el cons tan te apo- 
yo a es te pro yec to.
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Ca pí tu lo 1

«Leer… has ta los pa pe les de en vol ver
azu ca ri llos». Ha cia la pro fe sio na li za ción
de las ma es tras

«Siem pre ha bía si do yo de esas ni ñas que leen to do lo que
les cae por ban da, has ta los pa pe les de en vol ver azu ca ri- 
llos; de esas ni ñas a quie nes se les da un li bro y se es tán
quie te ci tas y sin ha cer dia blu ras ho ras en te ras», es cri bía
Emi lia Par do Ba zán en sus Apun tes au to bio grá fi cos en
1886; «De esas ni ñas que tie nen a ve ces los ojos can sa dos
y el ner vio óp ti co dé bil, por ha ber pa sa do la tar de con la
ca be za ba ja tra gán do se un li bro te», con cluía. Y Do ña Emi lia
no fue una ex cep ción. En tre las ni ñas de las cla ses aco mo- 
da das, y tam bién en tre las ni ñas de fa mi lias obre ras com- 
pro me ti das, la lec tu ra co men za ba a ser un en tre te ni mien to
tan to en Es pa ña co mo en Cu ba, Puer to Ri co o Fi li pi nas a fi- 
na les del si glo XIX. Era, sin em bar go, en la ma yor par te de
los ca sos un pa sa tiem po au to di dac ta y con es ca sa o nu la
di rec ción. To da vía la en se ñan za re gla da preo cu pa da por la
al fa be ti za ción de las ni ñas es ta ba muy le jos de ser una rea- 
li dad.

La edu ca ción de las ni ñas a fi na les
del si glo XIX y sus de ba tes

Te ne mos ci fras de la es co la ri za ción de las ni ñas es pa ño las a
fi na les del si glo XIX, y ya eran alar man tes has ta pa ra los es- 
pa ño les de en ton ces. Si ob ser va mos los da tos re co gi dos en
el Cen so de 1860, cuan do Emi lia Par do Ba zán te nía nue ve
años, la ta sa de al fa be ti za ción fe men i na es pa ño la era del
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11,9 %. Aun que no to dos los lu ga res eran igua les. La hor- 
qui lla iba des de el 34,6 % en la ciu dad de Ma drid a un
4,7 % en la de Cas te llón. Y co mo se ña la Car men Sa ra súa,
ade más no siem pre era un pro ble ma de pla zas en las es- 
cue las de ni ñas o mix tas. Mu chos pa dres que man da ban a
las ni ñas a la es cue la no lo ha cían pa ra que apren die ran a
leer o a es cri bir. Ni por su pues to ál ge bra, ni his to ria ni geo- 
gra fía. Que rían que las pre pa ra sen pa ra lle var bien sus ca- 
sas. De sea ban que sus hi jas re ci bie ran cla ses de co ci na, de
cos tu ra y to do lo re la cio na do con la crian za de los ni ños,
so bre to do en un si glo co mo fue el XIX en don de la se pa ra- 
ción de es pa cios y fun cio nes en tre hom bres y mu je res se
acen tuó. La re pre sen ta ción tra di cio nal de lo con si de ra do
co mo fe men ino era to da vía más fuer te tras ese si glo de re- 
crea ción e im pul so de los va lo res de la do mes ti ci dad. Así,
mu chas ni ñas salían de la es cue la sin su pe rar la ba rre ra del
anal fa be tis mo (Sa ra súa, 2002: 285-287).

Esa si tua ción no com pla cía a to dos. Si bien mu chos de
los tra ta dis tas y ar ti cu lis tas que re fle xio na ban so bre la edu- 
ca ción de las mu je res re for za ban con sus es cri tos esa rea li- 
dad, pron to, de nue vo, co mo ha bía ocu rri do ya en el si- 
gloXVI II, se abrió una po lé mi ca so bre el lu gar de ig no ran cia
al que es ta ban re le ga das la ma yor par te de ellas. Es Ge ral- 
di ne Scan lon, en su obra ya clá si ca La po lé mi ca fe mi nis ta
en Es pa ña (1986), quien hi zo una re co pi la ción de tex tos
que in sis tían en que las mu je res so lo ne ce si ta ban re ci bir
edu ca ción for mal pa ra lle var a ca bo su co me ti do de ser
bue nas ma dres y ad mi nis tra do ras del ho gar fa mi liar. «Val ga
la ver dad, las es cue las no son po li téc ni cas (gra cias a Dios) y
las man che gui tas no sa len del po der de su se ño ra ma dre
pa ra vol ver a ca sa con una en ci clo pe dia en la ca be za y una
anar quía en el co ra zón», afir ma ba ali via do el mar qués de
Mo lins en 1872. Y con ti nua ba: «En cuan to a geo gra fía ya
sa ben que In gla te rra es tá le jos y que se va por el mar; que
de ella vie nen las bue nas agu jas y las plan chas…», con cluía
ta jan te (Scan lon, 1986: 20).
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Pron to, sin em bar go, sur gie ron nue vos dis cur sos, so bre
to do con la am plia ción de li ber ta des re co gi da en la Cons ti- 
tu ción de 1869. Si al go ca rac te ri zó al Sexe nio Re vo lu cio na- 
rio (1868-1874) fue el vi gor del de ba te den tro de la so cie- 
dad ci vil es pa ño la, así co mo la aper tu ra ha cia las nue vas
ideas y pro yec tos pues tos en mar cha por las so cie da des
de mo crá ti cas eu ro peas y ame ri ca nas. Los ejem plos de los
re for ma do res bel gas, es ta dou ni den ses, bri tá ni cos, fran ce- 
ses y de otras na cio nes no de ja ron de des fi lar en las pá gi- 
nas es cri tas por los re for ma do res es pa ño les. Y mu chas ve- 
ces en tra ron en con tac to en tre sí, bien a tra vés de via jes o
bien por que se ad mi ra ban, se es cri bían y se co mu ni ca ban.
De en tre to dos los te mas de ba ti dos, tan to en Es pa ña co mo
en otras na cio nes, y que los re for ma do res con si de ra ron que
re que ría una aten ción mi nu cio sa y pro fun da, es tu vo el de la
edu ca ción ge ne ral y el de la edu ca ción par ti cu lar de las ni- 
ñas y mu je res. Es tas po lé mi cas en tre ellos fue ron ri cas y di- 
ver sas al exis tir va rias co rrien tes so cia les que con flu ye ron
en el de seo de una re no va ción en pro fun di dad de los mé- 
to dos pe da gó gi cos.

La pro cla ma ción de li ber ta des, pe ro so bre to do de la li- 
ber tad de cul to, en la Es pa ña del Sexe nio Re vo lu cio na rio,
po si bi li tó la lle ga da de mi sio ne ros pro tes tan tes ex tran je ros
pro ce den tes de paí ses eu ro peos y de Es ta dos Uni dos, don- 
de la tra di ción pe da gó gi ca ha bía su fri do im por tan tes mo di- 
fi ca cio nes des de el triun fo del ro man ti cis mo. Ade más, des- 
de la pro pia Es pa ña, en el con tex to li be ral y de mo crá ti co
del Sexe nio, los re for ma do res so cia les re for za ron sus po si- 
cio nes e hi cie ron de la re for ma edu ca ti va una pre mi sa ine- 
lu di ble pa ra la mo der ni za ción del país. Tam bién des de los
re cién na ci dos par ti dos de cla se sur gie ron mo vi mien tos
que apor ta ron re fle xio nes pe da gó gi cas muy no ve do sas. To- 
das es tas co rrien tes nun ca fue ron aje nas en tre sí, y se te jie- 
ron es tre chas re des afec ti vas y cul tu ra les en tre sus pro ta go- 
nis tas que se man ten drán más allá de la gue rra ci vil es pa- 
ño la y que si guie ron vi gen tes en tre las co mu ni da des exi lia- 
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das en las di fe ren tes na cio nes. En al gu nos ca sos, y es to es
im por tan te se ña lar lo, son es tos con tac tos los que ex pli ca- 
rán el des tino de mu chas exi lia das y exi lia dos re pu bli ca nos,
du ran te y tras la Gue rra Ci vil, ha cia las di fe ren tes na cio nes
de aco gi da eu ro peas y ame ri ca nas.

Es tos flu jos pe da gó gi cos, de co rrien tes di ver sas, tu vie- 
ron un de no mi na dor co mún: en ellos el in di vi duo era el
cen tro de re fle xión y eran sus fa cul ta des las que ha bía que
des per tar, si guien do así el mo de lo de los gran des pe da go- 
gos eu ro peos y ame ri ca nos de ci mo nó ni cos. La ex pe rien cia
in di vi dual de ve nía en mo tor in dis pen sa ble de cual quier
pro ce so de apren di za je. To dos los edu ca do res, ya fuesen
pro tes tan tes ex tran je ros, li be ra les y de mó cra tas o so cia lis- 
tas y anar quis tas, in sis tían en la ne ce si dad de que los es tu- 
dian tes rea li za sen prác ti cas en la bo ra to rios, sali das al cam- 
po y lec tu ras co men ta das co mo úni co ca mino pa ra la re fle- 
xión in di vi dual y pa ra la gé ne sis del apren di za je.

Mi sio nes pro tes tan tes y re for mas edu ca ti vas de las
mu je res es pa ño las

En tre la mul ti tud de mi sio ne ros pro tes tan tes que lle ga ron a
Es pa ña en el Sexe nio Re vo lu cio na rio al am pa ro de las li ber- 
ta des pro cla ma das en la Cons ti tu ción de 1869, los más im- 
por tan tes pa ra com pren der el au ge edu ca ti vo de la Es pa ña
de ci mo nó ni ca y las re des que se te jie ron en tre es pa ño les y
edu ca do res del otro la do del Atlánti co fue ron pre ci sa men te
aque llos que es ta ban in te re sa dos en la re fle xión pe da gó gi- 
ca.

El ex per to en len guas ro man ces, pro fe sor en ton ces del
fe men ino Va ssar Co lle ge es ta dou ni den se, Wi lliam Ire land
Kna pp, fun dó en 1870 la Pri me ra Igle sia Bau tis ta de Ma drid
con su co rres pon dien te es cue la mi sio ne ra (Hu ghey, 1957:
101). Allí apli có su idea de una edu ca ción pa ra to dos, y
tam bién pa ra las ni ñas. Re cor de mos que era pro fe sor de
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uno de los pri me ros cen tros de edu ca ción su pe rior pa ra
mu je res del mun do. Fun da do en 1861, Va ssar Co lle ge fue
la se gun da ins ti tu ción es ta dou ni den se en otor gar tí tu los su- 
pe rio res a las mu je res (Bruno y Da niels, 2001). Si bien la la- 
bor mi sio ne ra de Kna pp ce só en 1876, re gre san do a Es ta- 
dos Uni dos y re to man do su la bor do cen te co mo ex per to en
li te ra tu ra es pa ño la, los bau tis tas sue cos, li de ra dos por
Lund, to ma ron el tes ti go, y tan to la mi sión bau tis ta co mo su
tra di ción pe da gó gi ca con ti nua ron en Es pa ña (Ea ton, 2015:
94).

Wi lliam Kna pp, tras su re torno a Es ta dos Uni dos, lo gró
un in men so pres ti gio co mo his pa nis ta y vas có fi lo. En 1876
fue con tra ta do en Ya le co mo Street Pro fe s sor de len guas
ro man ces; y des pués, en 1892, por la Uni ver si dad de Chi- 
ca go, en don de per ma ne ció has ta su ju bi la ción. Kna pp re- 
gre só a Es pa ña acom pa ñan do al fu tu ro fun da dor de la His- 
pa nic So cie ty of Ame ri ca, Ar cher M. Hun tin gton, co mo su
tu tor y guía ex per to en el pri mer via je por tie rras es pa ño las
que Hun tin gton rea li zó en ju nio de 1891 (Ka gan, 2019:
183). Wi lliam Kna pp apro ve chó la oca sión pa ra co nec tar de
nue vo con los re for ma do res so cia les y pe da gó gi cos es pa- 
ño les, y man te ner una vía es tre cha de co mu ni ca ción en tre
los aca dé mi cos es pa ño les y la Uni ver si dad de Chi ca go, a la
que años des pués, al igual que a otras uni ver si da des es ta- 
dou ni den ses, lle ga ron mu chos de los do cen tes re pu bli ca- 
nos es pa ño les exi lia dos.

Tam bién en 1869, y pro ce den te de una fa mi lia de gran
tra di ción lu te ra na ale ma na, lle ga ba a Ma drid el mé di co y
pas tor evan gé li co Fe de ri co Flied ner, cu ya obra fue in gen te
y aún per ma ne ce vi va en la ac tua li dad. Flied ner ade más se
re la cio nó, al igual que Kna pp, con los gran des re for ma do- 
res so cia les es pa ño les. Fue muy ami go de Con cep ción Are- 
nal, quien lo de fen dió cuan do «le tu vie ron pre so e in co mu- 
ni ca do du ran te va rios días por no lle var do cu men ta ción».
En La Voz de la Ca ri dad, Are nal afir ma ba: «Fe de ri co Flied- 
ner, con cu ya amis tad nos hon ra mos, es una de las per so- 
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nas me jo res que he co no ci do» (ci ta do por La cal za da de
Ma teo, 2012: 421).

Tam bién Flied ner com par tió ideas pe da gó gi cas y amis- 
tad con los her ma nos Fran cis co y Her me ne gil do Gi ner de
los Ríos, miem bros del gru po de re for ma do res krau sis tas
que en 1876 die ron lu gar a la Ins ti tu ción Li bre de En se ñan- 
za (la ILE). En tre los fun da do res del nue vo co le gio pri va do
es ta ban los ca te drá ti cos, a los que ha bían vuel to a se pa rar
de sus cáte dras uni ver si ta rias por de fen der la li ber tad de
cáte dra y opo ner se a im par tir una do cen cia acor de con los
dog mas ofi cia les po lí ti cos, cien tí fi cos o re li gio sos del ini cio
de la Res tau ra ción. Así, tan to Fran cis co Gi ner de los Ríos
co mo Ni co lás Sal me rón y Gu mer sin do de Az cá ra te fue ron
ale ja dos de la do cen cia ofi cial por el Go bierno y des te rra- 
dos por la que co no ce mos co mo «se gun da cues tión uni ver- 
si ta ria» en 1874. En la co rres pon den cia que man tu vie ron
en tre sí y con otros krau sis tas se fue per fi lan do la idea que
cua jó en 1876 con la crea ción de la ILE, un cen tro de edu- 
ca ción pri va do e in no va dor (Ro drí guez de Le cea, 1980: 
68-69). Aun que co mo se ña la ba Ra fa el Al ta mi ra, el pro yec- 
to: «Se con vir tió pron to en obra su ya [de Fran cis co Gi ner]
ca si en ex clu si va» (Al ta mi ra, 1915). De la ILE y de sus ex pe- 
rien cias par tie ron gran par te de las re for mas pe da gó gi cas
im pul sa das por la so cie dad ci vil es pa ño la, pe ro tam bién,
una vez que los krau sis tas par ti ci pa ron en pues tos gu ber na- 
men ta les, por el pro pio Go bierno de Es pa ña (Col me nar,
Ra ba zas y Ra mos, 2015).

Re cor de mos que el krau sis mo, al que tan pr óxi mo es tu- 
vo tam bién Fe de ri co Flied ner, fue un mo vi mien to in flui do
por las ideas del fi ló so fo ale mán Karl Ch ris tian Frie dri ch
Krau se, que lu chó por la im plan ta ción de un sis te ma so cial
más éti co y jus to. Creían ade más los krau sis tas que «el
hom bre es in te lec tual y mo ral men te un ser per fec ti ble», y
ese es fuer zo, ese ca mi nar ha cia la me jo ra in di vi dual, se
trans for mó en un de ber éti co im pres cin di ble pa ra el pro- 
gre so y la me jo ra so cial. To dos los as pec tos del hom bre de- 


