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Resumen 

 
 

En este artículo se describen y analizan las reflexiones de Luis Bello 

Trompeta, redactor del periódico madrileño, “El Sol”, en relación a su 

viaje en el verano de 1929 a  Ferrol, con motivo de  visitar a sus 

escuelas. El 23 de enero del año próximo saldrán en este mismo diario 

las citadas reflexiones, sin embargo en el texto que escribe en torno a la 

“Escuela Obrera”, así denominada en la calle, se detecta un juicio de 

valor. En su relato, Bello afirma que no ha visitado este 

establecimiento, por ello   su narración sobre las características de este 

centro resulta un tanto difícil de comprender. Asimismo, nos hace 

llegar contenidos que no se ajustan a las características de este centro. 

El objetivo del autor será el de corregir las inexactitudes u opiniones 

erróneas que aparecen en la narración de Luis Bello Trompeta sobre 

este colegio privado que recibe el nombre en la documentación 

consultada de Escuelas de las Instituciones de Beneficencia y 

Previsión de la Sociedad Española de Construcción Naval ( SECN). 

 
Palabras clave 

 
 

Luis Bello Trompeta, “ El Sol”, visita a las escuelas de Ferrol, 

Escuelas de las Instituciones de Beneficencia y Previsión de la 

Sociedad Española de Construcción Naval, “ Escuela Obrera”, siglo 

XX, Andrés López Otero, Juan Antonio Suanzes Fernández, Andrés 

López Dafonte. 
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Abstract 
 

This article describes and analyzes the reflections of Luis Bello 

Trompeta, editor of the Madrid newspaper, “El Sol”, in relation to his 

trip in the summer of 1929 to Ferrol, to visit its schools. On January 

23 of next year, the aforementioned reflections will appear in this 

same newspaper, however in the text he writes about the “Escuela 

Obrera”, as it is called on the street, a value judgment is detected. In 

his story, Bello states that he has not visited this establishment, which 

is why his narration about the characteristics of this center is 

somewhat difficult to understand. Likewise, it sends us content that 

does not fit the characteristics of this center. The author's objective 

will be to correct the inaccuracies or erroneous opinions that appear 

in Luis Bello Trompeta's narration about this private school that 

receives the name in the consulted documentation of Las Escuelas de 

las Instituciones de Beneficencia y Previsión de la Sociedad  

Española de  Construcción Naval. 
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Española de Construcción Naval, “Escuela Obrera”, 20th century, 

Andrés López Otero, Juan Antonio Suanzes Fernández, Andrés López 

Dafonte. 
 

 

 
1. Introducción 

 
Dentro del quehacer de Luis Bello como redactor de “El Sol” 

(influyente periódico madrileño, que contará con colaboradores 

estrella, de la altura de Ortega y Gasset, y Ramón J. Sender) nos 

interesa para el trabajo que emprendemos su peregrinación por las 

escuelas de Galicia, que darán pie a una serie de artículos que verán la 

luz en 1929 y a principios de 1930. Habrá que esperar hasta 1973 para 

ver plasmadas sus impresiones sobre las escuelas del país gallego en un 

volumen intitulado Viaje por las escuelas de Galicia, bajo el paraguas 

de la colección Arealonga (colección literaria de Ediciones Akal). 

Asimismo, con anterioridad divulgará cientos de artículos publicados 

en “El Sol”, con el título de “Viajes por las escuelas de España”. 

Como ya se ha indicado, con fecha 23 de enero de 1930 saldrá un 

artículo de su autoría en el citado periódico, que tendrá como objeto 

dar su punto de vista sobre las escuelas de la ciudad departamental, 

entre las que se encuentra un centro al que asisten los hijos de los 

obreros eventuales de la SECN (“Escuela Obrera”), al igual que 

muchos años más tarde se editará un volumen en 1973, Viaje por las 

escuelas de Galicia, en donde se recopilan todos los trabajos de Luis 

Bello Trompeta en torno al país gallego. Como ya hemos comentado 

nuestra labor será la de ser fieles a la verdad y por tanto subsanar los 

presuntos errores que comete el conocido Luis Bello Trompeta en su 
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relato sobre estas escuelas. 

2. Las afirmaciones de Luis Bello Trompeta sobre la “Escuela 

Obrera” 

 Hay, desde luego, una fuerza considerable, la Constructora Naval – Sociedad 

Española de Construcción Naval-, que entre las instituciones de beneficencia y 

previsión para sus obreros y empleados tiene abiertas, por lo menos, seis 

escuelas. Edificios buenos, con clases en condiciones-que no he visto-, con 

material abundante. 

Con tres o cuatro maestros y otras tantas maestras, de los que casi todos tienen 

título. Al instalarlas pagaban los obreros hasta cubrir los gastos; pero ahora todo 

corre a cargo de la Constructora. Asisten trescientos niños. Quizás más. La 

mayoría, hijos de obreros. 

Y la enseñanza tiende, desde el 

principio, a crear buenos 

operarios, desarrollando más los 

conocimientos de Matemáticas y Dibujo. 

Las escuelas no están graduadas. 

La Empresa sustituye, pues al 

Estado. Encontré una 

deficiencia, un hueco, e hizo 

bien en llenarlo. 

Técnicamente, ha de ser, por fuerza, su 

institución de tipo antiguo, militar y 

obrero, sin el desinterés absoluto de la enseñanza del Estado, 

que educa- o debe educar-hombres y no aprendices. Pero 

gracias a ella tiene hoy escuela una parte no pequeña de la población infantil 

ferrolana. Ya he dicho que la clase es para niños. 

                Luis Bello. Fuente: internet. 
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 3. Nuestras consideraciones 

 

3.1. De acuerdo con la documentación hallada de las Instituciones de 

Beneficencia y Previsión de la SECN y el del propio colegio, este 

centro no estaba destinado a empleados de la SECN sino que 

únicamente podían asistir a sus aulas los hijos de los obreros 

eventuales del Arsenal ferrolano. De hecho si uno de estos últimos 

dejaba de ser obrero eventual para convertirse en empleado, su hijo 

debía abandonar estas escuelas. 

3.2. Luis Bello afirma que no ha visitado la “Escuela Obrera”, de lo 

que se deduce que no ha hablado con el director, ni con el profesorado, 

ni con la comisión que regía la escuela integrada por los representantes 

de la empresa y por representantes de los padres de los alumnos, ni 

tampoco con el presidente de las Instituciones de Beneficencia y 

Previsión de la SECN. En definitiva, en estas circunstancias resulta a 

nuestro parecer muy aventurado el atreverse a escribir sobre estas 

escuelas. 

3.3. Del mismo modo Bello asegura que las escuelas no estaban 

graduadas. No es cierto. En el curso 1915-1916 (primer año de 

existencia), había tres grados: 

1. Párvulos. 

2. Primera enseñanza. 

3. Matemáticas y Dibujo geométrico. 

En el año 1926-1927 aumentarán el número de grados como más 
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adelante demostramos. 

 

 

 

 

 

Copia del documento elaborado por el secretario del director de la “Escuela 

Obrera”, Sr. Prieto Fariña. Fuente: A.P.L-D. 

Como podemos observar en el presente documento, en el curso 1926-

1927, el grado de iniciación estaba formado por tres secciones: 

-Párvulos. 

                       -Párvulos retrasados normales. 
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                      -Párvulos retrasados anormales. Después del grado de Iniciación había 

cuatro grados de primera enseñanza y dos grados de segunda enseñanza 

técnica. 

                      -Y dos grados de segunda enseñanza técnica. 

                      Por otra parte, cómo podemos observar las bajas se producían 

mayormente por ingresar los alumnos como aprendices en la industria 

más importante que venía del mar en Ferrol, o bien porque los padres de 

los alumnos cursaban la baja al objeto que sus hijos ayudasen con su 

trabajo a la maltrecha economía familiar, entre otros motivos.  

                       Asimismo si un obrero era despedido de la empresa su hijo tenía que 

abandonar las escuelas, del mismo modo si un alumno tenía numerosas 

faltas de asistencia era expulsado del establecimiento.     

                   3.4. La Empresa sustituye, pues al Estado. Encontré una deficiencia, un 

hueco, e hizo bien en llenarlo. 

El lenguaje alambicado que utiliza Luis Bello Trompeta en esta frase 

es de difícil comprensión. 

3.5. Sin el desinterés absoluto de la enseñanza del Estado, que educa- o 

debe educar-hombres y no aprendices 

 Luis Bello desconocía que en el mismo verano que visitaba Ferrol, 

dos maestras de la “Escuela Obrera” se habían desplazado a Barcelona 

al objeto de estar al día en cuanto a metodología y material 

especializado para impartir educación especial. En la ciudad condal 

acudirán al “pabellón de anormales” y a la “escuela modelo” del 

pabellón perteneciente al Ministerio de Instrucción Pública, que se 

encontraba en la Exposición Universal que la Dictadura de Primo de 
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Rivera, en su recta final, había organizado. 

  Estas maestras se encargaban del grado de Iniciación (párvulos), 

formado por tres secciones, una de ellas estaba integrada por niños con 

discapacidad psíquica, que por desgracia, no optaban a ser operarios. 

La misión de estas profesoras consistía en estar al día en cuanto a lo 

relacionado con la educación especial, con el compromiso de dotar a 

los niños deficientes de las destrezas más óptimas, con todos los 

adelantos posibles. El viaje de las dos docentes había sido sufragado 

en su totalidad por la SECN (A. P. López-Dafonte). 

En el resto de los grados también asistían los discentes que sufrían 

deficiencias psíquicas, motivo por el cual el profesor o la profesora se 

tenían que multiplicar en sus tareas docentes. A fín de completar el 

programa de cada materia se llevaba a cabo una enseñanza mutua, es 

decir los alumnos más aventajados se ocupaban de los menos 

adelantados. También hay que tener en cuenta que la ratio 

profesor/alumno era muy abultada. 

Andrés Lopez Otero, director de las escuelas, solicitará al presidente de 

las Instituciones de Beneficencia y Previsión (el director de la factoría) 

un grado específico para los niños deficientes, sin embargo no tenemos 

noticias relacionadas con la constitución de un aula de educación 

especial (Ibídem). 

 

Las viviendas de los obreros de la SECN eran insalubres, no tenían 

agua corriente, incluso muchas de ellas carecían de luz eléctrica, entre 

otras deficiencias, Sin embargo, sus hijos en las escuelas disponían de 

duchas de agua caliente, además hacían aseo de boca, aparte de la 
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calefacción central que disponía este establecimiento. De la misma 

forma, los niños recibían atención médica, entre otras ventajas. 

 4.    El origen y la trayectoria de las escuelas 

4.1 La Ley de Escuadra y la creación de la Sociedad Española de 
Construcción Naval  

 

Dentro del Gobierno largo de Maura (1907-1909), fruto de su labor 

regeneracionista fomentará la Marina Mercante, la industria naval y las 

comunicaciones marítimas. En línea con lo dictado por la Ley del 14 

de febrero de 1907 de protección a la industria y con el principio 

inspirador de nacionalizar la mayor parte de los procesos y elementos 

de la nueva Escuadra, las construcciones previstas se reservaban a la 

industria nacional. 

Un Real Decreto de 21 de abril del mismo año determinaba las bases 

del concurso. Con un presupuesto global de 200 millones, el plan 

comprendía la construcción de 3 acorazados de 15.000 Ton., 3 

destructores de 350, 24 torpederos de 180 y 4 cañoneros de 800 Ton. 

 La Ley (Maura-Ferrándiz) del 7 de enero de 1908 aprobaba el 

concurso de la escuadra, en ella se disponía que los trabajos realizados 

a cargo del Estado, en los Arsenales de Ferrol y Cartagena fuesen 

sustituidos por un régimen de contrata con entidad o entidades 

domiciliadas en España. Por ello y para su cumplimiento el Ministerio 

de Marina, a través del R.D. del 22 de abril establecía las obras 

navales, civiles e hidráulicas a llevar a cabo en los referidos Arsenales 

(Houpt & Ortiz- Villajos, 1998). 
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                                    Antonio Maura. Fuente: A.BNE. 

 

 El concurso público tendrá lugar el 21 de julio, la SECN (creada tres 
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días antes) se hará cargo del arriendo de las zonas industriales de los 

Arsenales de Ferrol y Cartagena. Dicha SECN, también conocida 

como La Naval estaba formada por capital hispano-británico y, en 

ella se encontraba la Casa Vickers, uno de los principales grupos 

industriales del mundo. 

 

 

 

         Fuente: “La Lustración española y americana” ,22/02/1912. 
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        Fuente: “La Lustración española y americana” , 22/02/1912. 
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                           Fuente: La misma que las anteriores. 

 

 

 
 

 

                                              
 
 

   La Naval contaba con un capital social de 20 millones de pts. y, la 
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responsabilidad técnica en los Arsenales de Ferrol y Cartagena 

recaerá en Archibald J. Campbell como director de los trabajos y H.J. 

Spiers como jefe de maquinaria. Como consecuencia de la 

implantación en Ferrol de la SECN en 1909, en donde los trabajos 

exigían una mayor complejidad, el número de obreros llegó a duplicar 

el de la plantilla anterior, pasando de mil quinientos a tres mil 

(Íbidem). 

 
 

     Fuente: La misma que las anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 

  De la misma manera, la maestranza eventual del Arsenal de Ferrol, 

ya fuera de la anterior normativa que prohibía su participación en 
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sociedades de resistencia, al depender en este caso de una empresa 

privada, favorecerá esta nueva situación para desarrollar un 

importante asociacionismo obrero de carácter ugetista y cenetista. 
 

                       4.2. Las Instituciones de Beneficencia y Previsión 
 

En el contrato firmado por el Ministerio de Marina y la SECN se 

establecía, entre otras condiciones, que la segunda debería contar con 

unas Instituciones de Beneficencia y Previsión para los obreros 

pertenecientes a la maestranza eventual de los citados Arsenales. Por 

R.O. de 31 de marzo de 1913, inserta en el Diario oficial del Ministerio 

de Marina de 3 de abril, se invita a la SECN a que redacte con urgencia 

los estatutos y reglamentos de sus Instituciones Benéficas y de 

Previsión. Ambos aparecerán aprobados y desarrollados en el Diario 

oficial del Ministerio de Marina, con fecha 4 de noviembre del mismo 

año (López-Dafonte, 2002). 

 
En la documentación hallada se hace mención a que la empresa 

construirá una escuela-asilo, ubicada en el lugar del astillero ferrolano, 

para los hijos de los obreros, entre los cinco y diez años, en la que 

recibirían una educación elemental y, en donde permanecerían los 

niños durante las horas de trabajo de sus padres, a la vez que se les 

daría una comida a lo largo del día, entre otros apartados.  Los obreros 

de la SECN no aceptaron esta propuesta, después de una serie de 

avatares el edificio de la escuela se construirá dentro del recinto del 

Arsenal. No obstante, en el primer año de su existencia (1915) las 

enseñanzas se impartieron en un edificio ubicado en el barrio de la 

Magdalena, que hacía esquina entre la actual calle del Sol y la calle 

del Hospital, con tres grados: 

-Las que el Estado ofrecía a sus escuelas de párvulos. 
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-Las correspondientes a la primera enseñanza comprendidas en el 

R.D. del Ministerio de Instrucción Pública, de 26 de octubre de 1901 

(enseñanza obligatoria hasta los 12 años), 

- Matemáticas y Dibujo geométrico industrial, enfocados hacia las 

enseñanzas técnicas y dirigidas para los futuros operarios de la 

empresa. 

En cuanto a la comida que la empresa se comprometía en dar a los 

niños no tenemos ninguna noticia, pese a que cuando se iniciaron las 

enseñanzas corrían tiempos difíciles debido a las subidas de precio de 

las subsistencias, de manera progresiva, al estar dentro de la coyuntura 

de la Primera Guerra Mundial. 

El plan de estudios de la primera enseñanza correspondía al ministro de 
Instrucción Pública, el conde de Romanones. Por aquel tiempo el 

Ministerio de Instrucción Pública representaba una cartera de segundo 

orden. Los presupuestos dedicados a la primera enseñanza eran 

vergonzosos. Tres años antes de la apertura de las escuelas de la 

SECN, Santiago Alba, ministro de Instrucción Pública, señalaba 

mediante una estadística los gastos de primera enseñanza por 

habitante: 

De todos los países del mundo que figuraban en la estadística, 

solamente por debajo de España (1, 25 francos): Ceilán, con 0,60 

francos y, la India que variaba entre 0,50 y 0,40 francos, según 

Samaniego (1977). 
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4.3 ¿Quién era Andrés López Otero?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    Certificado de bautismo de Andrés López Otero: 30 de abril de 1867. Fuente: AHUS. 

 

 

 Andrés López Otero era hijo de Juan Rosendo López Ponce (natural 

de Sequeiro-Valdoviño) y de Josefa Otero, natural de Mandiá 

(Ferrol). 
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El octubre rojo que se desencadenó en Ferrol en 1872 condujo a 

miles de familias obreras a la miseria. Juan Rosendo López Ponce , 

padre de Andrés López Otero, como ya hemos comentado, un 

fogonero de maquinaria, con un mísero jornal, se vio envuelto en la 

Insurrección que se produjo en la ciudad departamental con motivo 

del estallido de la proclama de la Primera República. 

El capitán general de Galicia, Sánchez Bregua dinamitó el intento de 

más de 2.000 marineros y obreros del Arsenal, que bajo la dirección 

del brigadier Pozas se disponían a llevar a cabo el primer 

levantamiento republicano federal 

Una vez declarado el estado de guerra el 14 de octubre en los 

distritos de Ferrol y Pontedeume, y derrotados los republicanos 

federales por las fuerzas de Sánchez Bregua, la represión llevará a la 

miseria a la clase obrera ferrolana. Por tal motivo, Andrés López 

Otero (huérfano de madre), para poder alimentarse no le quedará más 

remedio que permanecer en la cárcel con su padre a los ¡5 años! 

durante tres meses y diecinueve días. 
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  Andrés López Otero empezó a impartir docencia en estas escuelas a 

los 48 años. Fuente: AHUS. 
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                                      Clase de Geografía. Fuente: A.S.M.E. 
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El alumnado de la escuela procedía del medio rural y del medio urbano. Observamos 

en la foto que algún alumno va calzado con zuecos de madera. Fuente: A.S.M.E. 
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                                      Clase de gimnasia sueca. Fuente: A.S.M.E. 

                

             4.4. Más noticias sobre el contexto histórico de Andrés López Otero 

 

 Andrés López Otero nace en el marco histórico de la abdicación de 

Amadeo I de Saboya (11 de febrero) y de la proclamación de la 

Primera República, será el mismo 11 de febrero cuando la Asamblea 

General proclame a Estanislao Figueras, presidente del poder 
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ejecutivo de esta última. Mientras en Galicia se asistía a un 

estancamiento de la agricultura y de la ganadería por la pervivencia 

del sistema foral, que desaparecerá durante la Dictadura de Primo de 

Rivera. Además, de la carencia de buenas comunicaciones con los 

mercados del resto de la Península. Una situación que conducirá a 

una gran atonía económica y a la pervivencia de una sociedad 

mayoritariamente rural con la consiguiente atrofia del mundo urbano, 

a excepción de A Coruña y Vigo. 

Asimismo la aparición tardía del Derecho de Trabajo en España 

conllevará la desaparición de manera paulatina de la Beneficencia del 

mundo laboral. Será esencial la Ley del Contrato de Trabajo 

aprobada por las Cortes Constituyentes de la Segunda República, una 

de las claves de nuestro ordenamiento laboral, y quizá en toda nuestra 

vida colectiva. 

4.5 Andrés López Otero, delineante de la Armada 

 Andrés López Otero no tenía el título de maestro, era delineante de la 

Armada, jubilado, además de ateo y, sin duda era un hombre de 

carácter, ya que a la temprana edad de 16 años era capataz del 

Arsenal.  Muy sensibilizado con la gente sin recursos, en su academia 

para la preparación de maquinistas de la Armada estudiaban gratis los 

jóvenes del hospicio municipal. 

Con el paso del tiempo se convertirá en un dirigente republicano de 

prestigio, además de ser profesor de la Escuela de Artes y Oficios, 

ejercerá las funciones de director de la “Escuela Obrera”, igualmente 
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será director de la Escuela Elemental del Trabajo.  

 

  4.6.” La Escuela Obrera” y la Institución Libre de Enseñanza 

Del mismo modo, el ilustre escritor de Alba de Tormes desconocía que 

la “Escuela Obrera” seguía los postulados de la Institución Libre de 

Enseñanza. Estas son las razones: 

 

1. Viajes de estudios de los profesores y profesoras a los centros cuya 

pedagogía era la más avanzada, como el caso de la Escuela pública 

Baixeras en Barcelona. 
2. Conferencias a los alumnos para despertar en ellos la voluntad 

necesaria de saber cultura general para que en el futuro sepan 

desenvolverse y seguir un ideal, conociendo sus derechos y deberes. 

3. Clase de gimnasia sueca. 

4. Asistencia de los alumnos a colonias veraniegas. Tenían preferencia 

los niños que tenían problemas de salud, 

5. Educación especial para los deficientes psíquicos en el grado de 

Iniciación. 

6. Excursiones escolares por la ría en remolcadores de la empresa. 

7. Música: las escuelas contaban con un orfeón y una orquesta de 

cuerda, cuyos intérpretes eran los propios alumnos. 

8. Aseo de boca y duchas de agua caliente. 

9. Asistencia médica. 

10. Enseñanza del idioma inglés para los alumnos de Instrucción 

Profesional. 

11. No se imparte la asignatura de Religión católica, ni se estudia el 

catecismo, no obstante bajo un punto de vista histórico los alumnos 

estudian los principios básicos de las religiones más importantes. 

                             4.7. Plan de estudios en las escuelas diurnas 
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. 

 Se trataba de una variación de la Ley Moyano (1857), con un sinfín de 

materias incapaces de abordar tanto por parte de los maestros (en total 

12) como por los alumnos, y con unos programas oficiales 

inexistentes, que Romanones se había comprometido a publicarlos en 

la Gaceta, sin embargo nunca se divulgaron en ésta.  El plan de 

Romanones (1901) dio un buen palo a las escuelas de la Iglesia, que 

gozaban de una situación privilegiada, fruto de la Constitución de 

1876. Para regularizar los estudios, los centros privados seglares y 

religiosos tenían que dirigirse obligatoriamente a la Inspección, para 

que ésta aprobase el comienzo de sus actividades. 

Retomando de nuevo los grados que la “Escuela Obrera” tenía en sus 

comienzos: 

El primer grado, estaba a cargo del auxiliar Gabino Tuero Egozcue. 
 

El responsable de la segunda sección será el padre del anterior, Gabino 

Tuero Cueto. 

El tercer grado estaba a cargo del director, Andrés López Otero. Las 

mismas materias serán impartidas en la Escuela de Artes y Oficios de 

la ciudad departamental por el mismo profesor. 
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         Director y profesorado de las escuelas diurnas. Fuente: A. P. José María Vázquez Deus, ex alumno de las escuelas. 
Sentado, Andrés López Otero. El primero a la izquierda, de pie, su hijo Andrés López Dafonte. Fuente: A.P.L-D. 
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        Profesorado de las escuelas nocturnas. Andrés López Otero, el segundo por la derecha 
(sentado). Andrés López Dafonte (su hijo) , el primero por la izquierda ( de pie). Fuente: 
A.P.L-D. 
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   4.8.     Las actividades de Andrés López Otero 

 
Las actividades de López Otero dentro del centro obrero eran las 

propias de un director de un centro privado, al igual que también era el 

secretario y jefe de estudios de las enseñanzas diurnas y, nocturnas 

(Escuela de Instrucción Profesional, desde el curso 1926-1927). La 

creación de estas últimas por parte de la SECN, obedecía a la 

enseñanza industrial organizada por el Ministerio de Trabajo durante 

la etapa primorriverista, a través de dos estatutos. 

También era docente en las dos enseñanzas señaladas, además de 

realizar viajes de estudios. Labores que compaginará como profesor de 

la Escuela de Artes y Oficios, y con la desaparición de ésta ocupará la 

dirección de la Escuela elemental del Trabajo de la ciudad 

departamental, con función docente, además de dirigir una academia, 

en donde se preparaban los futuros maquinistas de la Armada, en 

donde, entre otros, acudían de forma gratuita jóvenes del hospicio 

municipal, como ya se ha señalado. 

Durante el lustro republicano será concejal en el bienio social-azañista 

dentro del partido Republicano y posteriormente en las elecciones 

municipales de febrero de 1936 que dieron la victoria al Frente 

Popular, será el concejal que obtenga mayor número de votos en 

Ferrol. Militará en las filas de Izquierda Republicana. 

En el primer periodo, el Ayuntamiento de Ferrol le confiará la tarea de 

inspeccionar las escuelas públicas e incluso las privadas, en el marco 

del Consejo escolar, órgano que establecerá la República en junio de 

1931. 
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Retrato de Andrés López Otero, realizado por un alumno. Año 1902. Fuente: A.P.L-D. 
 
 
 
 

4.9 .La problemática de la ubicación de la escuela. 

 
Desde 1761, Ferrol cuenta con un muro o muralla que divide Ferrol en dos 

ciudades. Por tal motivo, los líderes obreros de signo socialista intentarán 
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sin éxito que el nuevo edificio de la escuela, de bello porte modernista 

(inaugurado en 1916) no se ubique en el recinto amurallado de Ferrol, 

como ya hemos indicado. 

 
No obstante, los representantes obreros que formaban parte de las 

Instituciones de Beneficencia y Previsión rechazarán esta iniciativa: 

“Quieren emplazarla dentro de los muros del astillero, privando así al 

pueblo, en un día no lejano de un templo de instrucción” (Santalla, 1996). 

Asimismo, los representantes obreros, aparte de Emilio Ceniza y los 

también ugetistas, José Pita Romero y, Antonio Santamaría (último 

alcalde de Ferrol en el lustro republicano), manifiestan, que en lugar de la 

escuela asilo, innecesaria y sin ningún práctico, “deben construirse tres 

grupos escolares, uno en cada barrio de la población, facilitando el 

desarrollo de la cultura y el bien general de la clase proletaria (…)” 

[Ibídem]. 

Pese a todos los intentos que realizan los obreros, el nuevo edificio de la 

escuela, de elegante estilo modernista, será construido en un lugar donde 

la población de Ferrol no tenía ni tiene acceso, ya que lo impide el citado 

muro, tan fuera de lugar. “El Correo Gallego”, del 6 de mayo de 1916, 

en la p.1dará la noticia de su entrega, en unas circunstancias que iban en 

contra de los intereses de la población de Ferrol: 

“Es verdaderamente sensible que sean pocas las personas que hayan tenido 

noticias y se den cuenta de la importancia que tiene para Ferrol el nuevo 

edificio construido intramuros del Arsenal, y por lamentables oposiciones no 

haya podido construirse fuera de aquel recinto (…)”. 
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            Muro que corta en dos la ciudad de Ferrol. Fuente: A.P.L-D. 
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Bello porte del edificio de la “Escuela Obrera”, de estilo modernista, emplazado 

dentro de los muros del Arsenal militar. Empezó a funcionar a partir del curso 

1916-1917. Fuente: A.S.M.E. 
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Nombramiento del coruñés, Eduardo Vila y Algorri, autor del diseño de la “Escuela Obrera”, 

como ingeniero 1º del cuerpo de caminos, canales y puertos. El ingeniero Vila Algorri, 

posteriormente llevará a cabo una importante obra en el puerto de A Coruña. Fuente: AMTMA. 
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                                       Lavabos en donde los niños hacían aseo de boca. Fuente: A.S.M.E. 
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                                                Duchas de las escuelas. Fuente: Fuente: A.S.M.E. 
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4.10. La época dorada de la “Escuela Obrera “Juan Antonio 
Suanzes Fernández 

 
Sin lugar a dudas la etapa más fructífera de este centro coincidirá en el 

tiempo que Juan Antonio Suanzes Fernández está al frente de la 

factoría de la SECN en Ferrol (1927-1932). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Juan Antonio Suanzes Fernández. Durante el 
primer franquismo fue presidente del INI y 
ministro de Industria 
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Cuando Suanzes estaba al frente del astillero ferrolano en 1926, dado 

que la SECN en Ferrol estaba especializada en la construcción de 

turbinas, llevará a cabo este tipo de trabajos para el trasatlántico 

“Marqués de Comillas”. 

 
 

¿Quién era Juan Antonio Suanzes? 
 

Juan Antonio Suanzes Fernández nacerá en Ferrol el 20 de mayo de 

1891, en una familia tradicionalmente de la Armada. Su padre, 

Saturnino Suanzes Carpeña, había pertenecido al cuerpo general de la 

Armada. En Ferrol regentará una academia de preparación para el 

ingreso en la Escuela Naval. La academia adquirirá gran nombre en 

Ferrol y prácticamente acabará teniendo el monopolio de preparación 
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para los aspirantes de la Marina. El centro vivirá un momento delicado 

cuando en 1909 se interrumpían las actividades las oposiciones por 

decisión gubernamental. Esa interrupción durará poco tiempo, sin 

embargo supondrá un grave trastorno para el alumno de la academia 

Francisco Franco Bahamonde, el cual verá truncadas sus aspiraciones 

para hacer carrera en la Marina, viéndose obligado a escoger otra 

arma. La vida militar de Suanzes se inicia en 1903 a la temprana edad 

de 12 años, ingresando como aspirante de la Armada en la Escuela 

Naval de Ferrol. Serán sus compañeros, entre otros, Nicolás Franco 

Bahamonde, al que Suanzes calificó siempre como superdotado. 

 
 

La R.O. de 3 de febrero 1915, firmada por el ministro de Marina, 

Augusto Miranda, desarrollará la normativa de la creación de la 

Academia del cuerpo de ingenieros de la Armada. En el mismo mes se 

accederá a la solicitud de Suanzes (alférez de navío) para cursar 

estudios en este centro (Ballestero, 1993). 

 
 

                                    En la SECN 
 
En 1922 terminará la trayectoria militar de Juan Antonio Suanzes, 

con el grado de teniente coronel de ingenieros. En el periodo 1922-

1926 Suanzes estará destinado en Cartagena como responsable de la 

SECN. En 1926 será trasladado por la Naval a la factoría de Ferrol en 

calidad de director del astillero, para ocupar la dirección de la factoría 

ferrolana, de acuerdo con lo que ya se ha indicado. 

Permanecerá en la ciudad departamental hasta enero de 1932, para 

ser trasladado a las oficinas centrales de la Sociedad, en Madrid, en 

calidad de inspector general de comunicaciones. 
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No es necesario comentar el importante papel que Juan Antonio 

Suanzes Fernández (1891-1977) jugó en el primer franquismo. 

 

La burguesía en Ferrol se interesaba por las lenguas extranjeras. En este caso, la 

hermana del ingeniero naval de la SECN, Juan Antonio Cerrada (profesor de “ La 

Escuela Obrera” (Escuela de Instrucción Profesional), regentaba en 1926 una 

Academia de Inglés. Fuente: A.BNE. 

 

  La “Escuela Obrera” expirará con motivo del golpe de Estado de 

1936 y, más tarde, en el primer franquismo, por razones que se 

desconocen será derruido el bello edificio modernista que la alojaba. 
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Personal especializado del Grupo Vickers 
 
 
 
 
 

La situación del ferrolano Juan Antonio Suanzes dentro de la SECN 

se irá deteriorando por sus continuos desacuerdos con la Vickers, a 

juicio de algunos hagiógrafos del futuro ministro de Franco “la visión 

patriótica y en cierto modo autárquica de Suanzes chocaba con los 

intereses particulares de la Vickers, que veía a la SECN prácticamente 

como un departamento propio”. 
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Técnico del Grupo Vickers 

 
 
 

Suanzes y la “Escuela Obrera” 
 
 

Durante el periodo que Juan Antonio Suanzes permanecerá en la 

factoría de la Sociedad, la “Escuela Obrera”: 

-Nueva graduación de las escuelas diurnas. 
 
- Creación de las enseñanzas nocturnas del mismo centro, con la 

puesta en marcha en el curso escolar 1926-1927 de la Escuela de 

Instrucción Profesional. 

 La buena relación de López Otero con Juan Antonio Suanzes, 

favorecerá la buena marcha de la escuela. También la relación 

epistolar entre ambos será abundante: 
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Carta de agradecimiento de Juan A. Suanzes remitida al director de la “Escuela 

Obrera”, mi abuelo Andrés López Otero, con motivo de la felicitación recibida por su 

nombramiento como director de la factoría de la SECN, en Ferrol. Fuente, A.P. L-D. 
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Carta de Juan Antonio Suanzes a Andrés López Otero. Fuente: A.P.L-D. 
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Carta de Suanzes a López Otero: cuando se desató en Ferrol la huelga de 1932, que se 

extendió a toda Galicia, Suanzes ya no estaba al frente de la factoría de la SECN.     

Fuente: A.P.L-D. 
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Carta de agradecimiento de Juan Antonio Suanzes a Andrés López Otero. Fuente: A.P.L-D. 
 

 

 

Asimismo, el presidente de las Instituciones de Beneficencia y 

Previsión de la SECN, Juan Antonio Suanzes, como director de la 
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factoría ferrolana dará el visto bueno a una serie de mejoras en las 

escuelas, a las cuales en líneas anteriores se han indicado, algunas. No 

obstante, habrá más: 

 
                          -Biblioteca. 

 
- Aparatos de proyección de diapositivas. 

 
-La Sociedad sufragará los gastos de los viajes de estudios de las 

profesoras Mercedes Pita Torres (1891-¿?) e Isabel Blanco Gregorio 

(1902-¿?) a Barcelona, en 1929, al objeto de visitar éstas el pabellón 

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

De igual manera que los viajes de estudios de Andrés López Otero y 

su hijo, Andrés López Dafonte (1907-1961) al VI Congreso 

Internacional de Psicotecnia, en abril de 1930 que se celebraba en 

Barcelona. Del mismo que las visitas de estos últimos a las escuelas 

“Baixeras”, del “Mar” y del “Bosque”, también en la ciudad condal. 

El traslado a Tarrasa de estos dos docentes a la Escuela industrial y a 

la de Ingenieros de Industrias   De regreso, visitarán en Madrid, el 

colegio “Nuestra Sra. del Pilar”, “en el que solamente pudimos ver, 

por falta de tiempo, el funcionamiento de algunos aparatos, para 

aprender la sensibilidad nerviosa y cardiaca, que se aplican en la 

sección profesional”. 
 
 
 
 
También en Madrid se desplazarán a los “colegios de hijos del 

personal ferroviario y al grandioso edificio destinado a colegio de 

huérfanos del mismo personal, con internado de mil alumnos, de 

ambos sexos”. 

-La Sociedad, a través de Juan Antonio Suanzes también se hará 
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cargo del viaje de estudios a París de la Srta. Carmen Castrillón, en 

octubre de 1930. 

De todos estos desplazamientos prestamos atención a las visitas de 

López Otero y López Dafonte a Barcelona, al igual que el viaje de 

estudios que realiza la profesora Castrillón a la capital del Sena. 

4.11. El VI Congreso Internacional de Psicotecnia y la SECN 
 
También, López Otero informa a Suanzes, con fecha 31/12/1930 de 

su asistencia al VI Congreso Internacional de Psicotecnia, celebrado 

en Barcelona, y de sus encuentros con el doctor Mira i López, en abril y 

agosto de 1930 secretario general de las conferencias y director de la 

sección profesional de la Escuela del Trabajo de la ciudad condal. No 

obstante, mi abuelo, Andrés López Otero, no estaba preparado para 

hacer un balance de las conferencias. Será el ingeniero de la SECN, 

Aulet, acompañante del primero, el que redacte una síntesis de la 

Conferencia en cuestión. No obstante, Otero después de las 

entrevistas mantenidas con Mira, traerá a Ferrol numeroso material 

relacionado con la misma. Gracias a él puedo hacer los comentarios 

que van a continuación: 

En dicho Congreso se presentaron 44 comunicaciones, que 

pertenecían a once países, incluido los Estados Unidos, tratándose 

fundamentalmente sobre test sobre la medida de la inteligencia, en 

relación a Binet, Claparede, Layh y Thomdike. Este evento será 

presidido por César de Madariaga y, como secretario general 

figurará el doctor Mira. En cuanto a las ponencias, serán 

tres los temas generales a discutir: 

1º- Crítica de los test propuestos para el estudio de la fatiga 

industrial. 
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2º-Minimun de medidas estadísticas necesarias para el 

étalonnage de un test con fines psicotécnicos. 

3º- Métodos psicotécnicos aconsejables para el estudio de la 

personalidad. 

 
 
                                      Una de las imágenes del test de Rorschat, presentado en este Congreso 
 
 
 
 
 
 

 
 

El test o prueba de Rorschat (1884-1922) es una técnica que hasta 

hace poco tiempo estuvo de moda, empleada por psiquiatras y 

psicólogos. Su interpretación crea una lista de categorías sobre las 

que el paciente “dice que ve, cómo lo ve, etc.”. 
 
 
 
 
                                4.12. La visita a Baixeras 

 

Este grupo escolar tendrá una publicación pedagógica semestral, 

editada por los amigos del grupo escolar Baixeras. El director de esta 

escuela proporcionará a López Otero numerosos ejemplares de esta 

publicación, algunos de ellos los conserva el autor. 
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Fachada de la escuela pública “Baixeras” (Barcelona), será visitado por el físico alemán Albert Einstein en 1923 (dos 
años antes había ganado el Premio Nobel de Física) y, por Andrés López Otero en 1930. 

Fuente: ANC. 

Para darnos cuenta de la importancia de este centro, en el nº 6 

correspondiente a abril de 1930, da a entender que en la biblioteca de 

la escuela, para el profesorado se encontraban libros sobre la 

educación sexual en la escuela primaria. Es el caso de, LA FUENTE, 

Luz, El problema del sexo en la escuela primaria, folleto editado por 

la Asociación Provincial de los Maestros de Valencia, en el cual la 

autora, distinguidísima maestra nacional de Cartagena, aborda de 

una manera documentada y discreta el problema de la educación 

sexual. 

También en el mismo nº, se halla una publicación de Rodolfo Llopis, 
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director general de primera enseñanza en el bienio social- azañista, 

que narra sus avatares en torno a su viaje a Rusia, como profesor de 

una Escuela Normal, en la actual comunidad autónoma de Castilla- 

La Mancha: 

LLOPIS, Rodolfo, Cómo se forja un pueblo. Impresiones de un viaje a 

Rusia, realizado por el joven profesor de la Escuela Normal de 

Cuenca. 

De la misma manera, Manuel Cossío, la cabeza visible de la Institución 

Libre de Enseñanza después de Giner de los Ríos, también figuraba en 

la biblioteca de Baixeras: 

COSSIO, Manuel B. De su jornada. Madrid, 1929. Colección de 

trabajos seleccionados del ilustre Director del Museo pedagógico 

nacional. 

Tanto Llopis como Cossío llevarán a cabo la conquista de la España 

rural, como consecuencia del resultado en las urnas de las elecciones 

del 12 de abril de 1931. La República había triunfado en las grandes 

ciudades, sin embargo en los pueblos pequeños permanecieron 

aferrados a la tradición. Como ya era habitual, la enseñanza va a 

convertirse en el eje de un nuevo frente de actividad. No se trataba de 

actualizar las escuelas, sino de incorporar el espíritu republicano a 

zonas de España que vivían alejadas de la reforma, tal como 

puntualiza Llopis. Un decreto del 29 de marzo creará un “Patronato 

de Misiones Pedagógicas”. El presidente de esta institución será 

Bartolomé Cossío. 

 

De la misma manera, la Sociedad subvencionará el viaje de estudios a 

París de la profesora Carmen Castrillón, en octubre de 1930, como ya 
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se ha indicado: en Francia la enseñanza pública era obligatoria y laica, 

la decisión había partido de Jules Ferry durante el tiempo de la tercera 

república (1881). Dice Castrillón en su informe a López Otero, que a 

su vez lo envía a Juan Antonio Suanzes: 

En Francia se hacía saber al niño sus deberes con la sociedad y con la 

patria, haciéndole conocedor del mecanismo del funcionamiento del 

Estado, además de enseñarle los significados propios del lenguaje 

administrativo y político, tales como senador, diputado, sufragio, 

gobierno, cámaras, entre otros. Asimismo, esta maestra hace constar en 

su informe, la importancia del sentimiento patriótico que se inculca a 

los niños en la escuela, al igual que se refiere a la educación física, que 

comprendía ejercicios de gimnasia, natación y tiro, con el objetivo de 

facilitar y activar en el niño, el funcionamiento normal de las 

funciones fisiológicas. 

Añade la profesora, en las escuelas elementales primarias se obtiene un 

certificado de estudios, la posesión del mismo facilita la entrada en el 

mundo del trabajo, es decir, en fábricas o talleres. 

También en el curso 1929-1930 Otero hará saber a Juan A. Suanzes, 

en diciembre del último año, que los alumnos de 4º grado “llevarán un 

diario de las asignaturas respectivas, “en el cual se reflejan, con toda 

libertad, lo que causa impresión a sus inteligencias”, de acuerdo con el 

archivo del autor (A.P. L-D.). 

De igual manera, López Otero transmitirá al presidente de las 

instituciones benéficas, que en la escuela, en el curso escolar que se 

indica, para aminorar las faltas de disciplina se escogerán a tres 

alumnos, con la obligación de afear y dar cuenta de las faltas que 

cometan sus compañeros. También, señala el director, que se pondrán 
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en el cuadro de órdenes, dos relaciones, una, la relación de alumnos 

que se distingan por su buen comportamiento y, que merezcan una 

mención especial; y, otra, “como significación de castigo por su mal 

comportamiento”, a los que la merezcan. En el mimo escrito dirigido a 

Suanzes se referirá López Otero a las conferencias de moral que se 

imparten en el centro con carácter semanal. 

. 
 
 
 
 
 

 
 
Aparatos pertenecientes al laboratorio de Física y Química de la “Escuela Obrera”, conseguidos cuando Suanzes era 

director de la factoría ferrolana. Fuente: 
A.S.M.E. 
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El profesorado estaba especializado: 
 
 
 

 
Srta. Carmen Castrillón, profesora de Historia natural, higiene y fisiología. 

Fuente: A.S.M.E. 
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                       4.13. “La Escuela Obrera” y los niños con discapacidad psíquica 
 
 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viaje de estudios de Andrés López Otero, su familia, profesores y alumnos (Escuela de Instrucción Profesional) a 
la tumba de Concepción Arenal en el cementerio vigués de Pereiró. Fuente: A.P.L-D. 

 

 

 

 

En la memoria del año escolar 1928-1929 de la “Escuela Obrera”, el 
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director Andrés López Otero dice: “(…) También considero hacer 

presente, que con la ocasión de la visita de dos profesoras de estas 

escuelas a la Exposición Internacional de Barcelona, manifiestan 

haber visto con satisfacción, que el Pabellón de anormales y Escuela 

modelo presentadas por el Ministerio de Instrucción Pública, no 

había grandes diferencias con nuestra escuela”. Asimismo, las 

maestras Mercedes Pita y Consuelo Pouso mencionan los trabajos 

realizados en las clases del grado de Iniciación: 

 

La materia de este grado comprende a tres clases de niños: 

párvulos; retrasados normales y retrasados anormales. El trabajo 

que se realiza es distinto, empleándose en cada uno de ellos métodos 

adecuados, intentando atraer a los niños. No se descuida en estas 

clases la parte educativa, aprovechando en primer lugar toda lección 

ocasional. En cuanto al segundo grupo de primera enseñanza, cada 

profesor atiende siempre a que las enseñanzas abarquen los 

conceptos, instructivo y educativo (…) infiltrando en sus corazones a 

la Escuela, al estudio y a la cultura cívica, haciendo de ellos un futuro 

perfecto ciudadano (…). Reconocemos, no obstante, que la creación 

de una sección de anormales, tanto para ellos como por el empuje de 

la labor escolar realizada con los demás alumnos.” 
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Informe bastante duro del profesor José Carreira Vázquez, en torno a los niños 

deficientes de la “Escuela Obrera”. Fuente: A.P.L-D. 
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4.14. “La Escuela Obrera” y la religión neutra 
 

Dos años después del inicio del periodo de la Dictadura de Primo 

Rivera (1923-1930), la “Escuela Obrera” seguirá los postulados de la 

religión neutra. En el archivo del autor se halla un documento, en 

donde se especifica esta característica. No se sabe a ciencia cierta en 

que año la materia de religión católica desaparecerá del plan de 

estudios. 

Se entiende por escuela neutra aquella que no se tiene preferencia por 

ninguna religión determinada: todas se estiman iguales, puesto que 

son consideradas como creaciones humanas. 

Entre todas ellas, la escuela se declara neutra (ni una ni otra). No 

obstante, en los programas de las materias que se estudiaban en la 

“Escuela Obrera”, en lo referente al marco de Historia general, se 

prestaba atención a las religiones: católica, luterana, budista y 

musulmana, de acuerdo con los programas de primera enseñanza de 

este establecimiento, que el autor guarda en su archivo. 
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Andrés López Dafonte (mi padre), segundo director de la “Escuela Obrera”. Socio 

de la liga racionalista. También fue profesor de Matemáticas en la Escuela 

Elemental del Trabajo. Tenía el título de Maestro. Cuando se produjo el golpe de 

Estado en Ferrol (julio, 1936) cursaba las carreras de Ciencias y Derecho por libre 

en la Universidad Central (Madrid). Ganará las oposiciones a habilitado de Clases 

Pasivas, sin embargo no podrá ejercer esta profesión debido a su temprana 

muerte a los 53 años. Asimismo durante el primer franquismo será profesor en el 

Cuartel de Instrucción de Marinería. Se casó con Carmen Sanjuán Maristany. En 
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Ferrol hay una calle que lleva su nombre.  Continuó con las actividades docentes 

que su padre había iniciado de manera particular, transformando la Academia 

“Otero” en la Academia “Dafonte”. Fuente: A.P.L-D.  

5. Conclusiones 

 
Una mente tan fértil como la de Luis Bello, en este caso se equivoca, 

más aun afirma un juicio de valor sobre la Escuela Obrera, puesto 

como se dice en la introducción ni llegó a visitarlas. Hemos 

argumentado una serie de razones que nos conducen a afirmar de 

manera rotunda que las Escuelas de las Instituciones de Beneficencia 

y Previsión de la SECN jugaron un papel decisivo en la formación de 

los hijos de los obreros de la maestranza eventual de la SECN, en 

Ferrol. El trágico golpe de Estado de 1936 anulará la labor 

emprendida por este centro obrero desde 1915, que proporcionará 

bienestar, educación y cultura a unos niños, cuya vida transcurría en 

circunstancias difíciles. 

Andrés López Otero fallecerá en mayo de 1936, si viviera más tiempo, 

los transgresores de la Constitución de 1931, que tantos desafueros 

cometieron en Ferrol, segarían su vida. 
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7. Anexos 

1. Conferencia de Andrés López Otero a los alumnos del Centro. Se 

desconoce la fecha en la que la dictó. No obstante, coincide en el 

tiempo que Juan Antonio Suanzes fue director de la factoría (1927-

1932). 

 



63 
 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 
 
 
 



67 
 

 



68 
 

             
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 
                                                                          
 



70 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



71 
 
                                



72 
 

 


	La visita de Luis Bello a la “Escuela Obrera” de Ferrol en 1929
	Resumen
	Abstract
	Keywords
	1. Introducción
	4.    El origen y la trayectoria de las escuelas
	4.1 La Ley de Escuadra y la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval
	4.2. Las Instituciones de Beneficencia y Previsión
	Profesorado de las escuelas nocturnas. Andrés López Otero, el segundo por la derecha (sentado). Andrés López Dafonte (su hijo) , el primero por la izquierda ( de pie). Fuente: A.P.L-D.

	4.9 .La problemática de la ubicación de la escuela.
	Duchas de las escuelas. Fuente: Fuente: A.S.M.E.
	4.10. La época dorada de la “Escuela Obrera “Juan Antonio Suanzes Fernández

	¿Quién era Juan Antonio Suanzes?
	En la SECN
	Suanzes y la “Escuela Obrera”
	4.11. El VI Congreso Internacional de Psicotecnia y la SECN
	4.13. “La Escuela Obrera” y los niños con discapacidad psíquica
	4.14. “La Escuela Obrera” y la religión neutra
	6. Fuentes y bibliografía
	Bibliografía


