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SALUDA 

Estimados lectores: con este libro queremos contribuir 
a los actos que se van a celebrar en nuestro pueblo con 
motivo de la celebración del 50" Aniversario de la Fun
dación del Colegio. 

lo hacemos por varias razones; una de ellas es la im
portancia que tuvo este centro de enseñanza media en la 
fonnaci6n de tantos j6venes a lo largo de veinte fructífe
ros años; otra porque fue una iniciativa de nuestro Ayun
tamiento, en 1954, apayada posterionnente por distin
tas corporaciones municipales, donde mis predecesores en 
el cargo han puesto un enonne interés por sacar adelante 
este proyecto educativo y otra razón más, situada en el 
plano personal, porque en sus aulas nos formamos tantos 
estudiantes, gracias a lo cual accedimos a estudios supe
n·ores y que, de no existir este proyecto, seguramente, la 
mayoría no hubiéramos podido hacerlo. 

Por todo ello, en nombre de la Corporación que pre
sido, felicitamos y hacemos pública la gratitud hacia los 
profesores que asumieron aquel proyecto con gran esfuer
zo y dedicación, de los que aún viven doña Carmen 
Afonso Amias y don Francisco León Herrera y el emo-
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tivo recuerdo a los ya desaparecidos: don Federico 

Rodríguez Gil, don juan Sosa Suárez y doña María 

Castellano. 
También agradecemos al autor de este libro y cronista 

oficial de nuestro municipio, don Francisco Suárez Mo

reno, estimado amigo Paco, el trabajo que ha tenido en 
indagar intensamente sobre variadas e inéditas fuentes 

de infonnación y luego redactar sus conclusiones a tra

vés de un texto de ágil lectura, ilustrado, didáctico y cien
tifico a la vez; una historia analizada desde una perspec

tiva global, con la amplia proyección de lo universal a 

lo local o viceversa. Esperamos que sea una buena con
tribución para la historia de la Enseñanz.a en Canarias 

y, a la vez, nos ayude a refrescar una parte de la memo

ria histórica reciente. 

La Aldea de San Nicolás, a JO de mayo de 2004. 

10 

El Alcalde 
TOMÁS PÉREZ J!M~NEZ 
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PRESENTAC IÓN 

Es un enorme orgullo presentar este libro que el Ayun
tamiento edita para conmemorar los 50 años de la fun

dación del Colegio, cedido luego a nosotros y tutelado 
por el Estado, en 1961 y convertido en Instituto Nacio

nal de Bachillerato, en 1975. Cincuenta años es mucho 

tiempo cuando empezamos a caminar por ellos y medio 
siglo no es nada cuando lo recorremos. 

Cuántos han quedado atrás en ese camino de la vida, 
recordémoslos empezando por quienes juntos comenza
mos la obra: el alcalde don Manuel Suárez (con el enor
me interés de su esposa Ana &iz), nuestros compañeros 

inolvidables don Federico, don juan Sosa y doña Ma
ruca, como tampoco ya no está,n otros docentes y alum
nos, además de padres y madres que con tanta ilusión nos 
confiaron la formación de sus hijos (todos q.e.p.d.). 
Nuestra mayor satisfacción ha sido la Jonnaci6n de ese 
alumnado que ha confonnado toda una generación muy 
capacitada, porque lo ha demostrado, para desarrollar 
actividades docentes, económicas, artísticas, políticas, so
ciales, sanitarias ... hasta en el más alto nivel de la socie
dad canaria. 

11 
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Jamás pensamos, allá por los años 50 del siglo pasa
do, que nuestro Colegio llegara a formar toda una ge
neración en sólo veinte años, ni que conseguiríamos los 
resultados que se exponen en este libro, un trabajo, di
cho sea de paso, investigado y escrito por un alumno for
mado íntegramente en nuestro centro. Aconsejamos la 
lectura de estas páginas, elaboradas de forma sencilla y 
comprensible en la exposición de conceptos, con ~s ilus
traciones que la humanizan y evocan el recuerdo; un li
bro, en definitiva, que evidencia trabajo y método; la 
obra bien hecha, en su contenido y forma que cualquier 
profesor desearía de sus alumnos. 

Acabamos esta presentación dándoles a nuestras que
ridas alumnas y alumnos, un fuerte abrazo y las gracias 
por habernos hecho tan felices como estudiantes de ayer 
y como profesionales de hcry. 

La Aldea de San Nicolás, a 11 de mayo de 2004. 

CARMEN AFONSO ARMAS 

FRANCISCO LEÓN HERRERA 

12 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
02

1



INTRODUCCIÓN 

La idea de escribir este ensayo n~nCa la habíamos 
imaginado, a pesar de tratarse de la historia del centro 
educativo de enseñanza media donde básicamente nos 
formamos. Es más, en alguna ocasión hemos comen
tado con algunos investigadores interesados, la supues
ta falta de material y la poca importancia del tema para 
afrontar un trabajo serio de investigación. Pero hace 
unos dos años tuvimos que elaborar una memoria de 
la actividad docente de una de las fundadoras del Co
legio, Carmita Afonso, para un homenaje en Agaete y 
ello nos abrió nuevas perspectivas sobre este asunto. 
Ahora, en 2003-2004, con motivo de la celebración del 
50° aniversario, nos han propuesto la posibilidad de 
elaborar unos apuntes a modo de un sencillo mono
gráfico para la ocasión. Pero cuando comenzamos a 
trabajar con rigor sobre varias e inéditas fuentes de 
información, de muchas de las cuales no calculamos su 
existencia, comprendimos lo equivocados que había
mos estado tanto tiempo sobre la viabilidad de recons
truir la historia de un centro educativo como éste. Los 
planteamientos iniciales, por tanto, fueron mur.. distin-

13 
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tos a las conclusiones finales que ofrecemos en esta 
publicación, que la hemos estructurado de modo que 
el lector se sitúe primero en los antecedentes históri
cos de la enseñanza general y secundaria en particular 
y su evolución específica en este pueblo hasta 1954, 
para luego centrarse en el proyecto del Colegio Libre 
Adoptado (Sagrado Corazón de Jesús) de San Nicolás 
de To/entino y su enorme importancia como proyecte 
educat ivo. Se recoge su fundaci ón por el Ayuntamien
to , en 1954; luego su privatización, en 1956 y su pos
terior conversión en Colegio Libre Adoptado en 1961, 
para finalizar con su transformación en Instituto de 
Bachillerato, en 1975, y la evolución pos terior de la 
enseñanza secundaria hasta la implantación definitiva 
de la LOGSE, en la década de 1990. 

14 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

A lo largo de la historia de Canarias la enseñanza ha 

cenido desarrollos muy dispares y graves problemas. 
La creación de un colegio de enseñanza media en La 
Aldea de San N icolás, en 1954, asunto central de este 

ensayo, respondía a las necesidades locales que el sis

tema educativo no satisfacía <Cuál era el modelo edu
cativo de entonces y qué antecedentes históricos lo 
determinaban? 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

la Ley Moyano de 1857. Primer Sistema Educativo 

En la primera mitad del siglo XIX, los cambios socia

les, políticos y económicos del liberalismo y la revolu

ción industrial llevaron cons igo cambios estructurales 
profundos en la ordenación de los sistemas educativos. 

Y es que, aparte la demanda de una eficaz instrucción 

pública, surgen descubrimientos científicos, nuevas 
técnicas que coadyuvan al desarrollo de la ac tividad in

dustrial moderna, la revolución de las comunjcaciones, 

la independencia de escuelas filosóficas, etc. 

15 
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El edificio de la enseñanza pública de los estados 
modernos ya se venía gestando desde los proyectos 
ilustrados de finales del siglo XVIII. En el Es tado es
pañol comienza a articularse con las Cortes de Cádiz 
(1812) aunque no se concretó hasta la Ley Moyana de 
1857, que venía a aclarar toda la maraña legislativa an
terio r. Su valor histórico es enorme: estuvo vigente 113 
años aunque sometida a desarrollos legales, matizacio
nes unas veces de signo progresis ta y otras conserva
dor. En lo sustancial se caracteriza por la es tatalización, 
el cencralismo, la uniformidad y un tibio liberali smo. 
Contemplaba inicialmente una enseñanza primaria 
obligatoria de 6-9 años, no gratuita; la enseñanza 
secundaria con un Bachillerato en dos perspectivas 
sucesivas, unos «estudios de aplicación» (especie de 
formación profesional), la enseñanza superior, poste
rio rmente regulada con las escuelas profesionales (ma
gis terio, comercio, náutica, etc.) y las facultades uni
versitarias . A lo largo del tiempo, este primigenio 
sistema educativo fue remodelándose con diferentes 
legislaciones de signo ideológico diferente. 

Tras el golpe militar de 1936, en su primera etapa la 
dictadura franquista impone un movimiento ideológi
co ultraconservador, el nacionalcatolicisrno, y estable
ce reformas sobre el sis tema educativo de t 857 1• 

1 Apane la depuración de enseñantes, se impuso un currlculo fuene
mente mediatizado por las ideas del ri!gimen: culto al Jefe del Estado y 

16 
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ley Vi/lar Pa/así de 1910. 
Segundo Sistema Educativo. 

A partir de mediados de la década de 1950 y a lo lar

go de la siguiente, la situación política internacional y 
el desarrollismo económico imponen la necesidad de 
aperturas del régimen y de la enseñanza. Pero las re
formas emprendidas por los tecnócratas del franquis
mo desbordaban el marco del primer sistema educati
vo español, ya centenario. En 1969, el Ministerio de 
Educación Nacional elabora su Libro Blanco, donde 
razona acerca de las deficiencias del sistema y los fra

casos educat ivos, ame las demandas de una sociedad y 
economía nuevas. Esto da paso a la implantación del 
segundo sistema educativo español, la ley General de 
Educación de 1970 o ley Vi/lar Palasí. 

La nueva legislación modifica currículos y organigra

mas. Establece la educación preescolar, y la enseñanza 

primaria obligatoria se extiende aún más con la Ense
ñanza General Básica única (niveles 1° a 8°, de 7 a los 

14 años), lo que a su vez modifica la anterior estruc

tura de la Enseñanza Media, estableciendo un Bachi

llerato Unificado y Polivalente, separado de la forma
ción profesional, que también se reformaba. 

confesionalidad católica absoluta, además de la cemra.lización de las es
¡ructuns administntivu y una concepción compartimentada y estanca
da de los niveles educativos. 

17 
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La Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo de 1990 ( LOGSE) 

Tercer Sistema Educativo ~ 

Tras el cambio democrático iniciado con la Consti
tuc ión de 1978 y en el marco político progresista ini
ciado en 1982, se va configurando el tercer sistema 
educativo del Estado español, primero con la Ley Or
gánica del Derecho a la Educación (LODE), que ga
rantizaba el control social de la enseñanza a través de 
los consejos escolares, entre otros adelantos, para, fi
nalmente, aprobarse en 1990, Ley de Ordenación Ge
neral del Sistema Educativo (LOGSE), que modifica
ba completamente mewdologías, currículos, etapas, 
niveles y modalidades. En este nuevo sistema educati
vo ha tenido lugar la asunción de las competencias 
educativas plenas en casi codas las nacionalidades del 
Estado, con la consiguiente descentralización y desa
rrollo de currículos adaptados a la realidad geográfica, 
histórica y social; aunque los presupuestos destinados 
en su desarrollo no han sido los suficientes para cu
brir todas las demandas. 

Con el cambio político hacia el conservadurismo, 
iniciado en 1996 se produjeron contrarreformas y ajus
tes, expresadas en la LOCE (Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de diciembre, de Calidad de EduCación ), aunque con 
los cambios políticos recientes (2004) está prevista su 
paralización. 

18 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

DE 

LA ENSEÑANZA SECUNDA RIA 

La enseñanza secundaria/ media o segunda enseñan
za, recibe este nombre por un significado cronológico 
vinculado a la es tructu ra de los sistemas educativos 
modernos, organizados en tres niveles: primario (es
cuelas elementales), medio (institutos, colegios . . . ) y 
superior (escuelas y facultades unive rsitarias). 

Es un invento de nues tros tiempos, nacido con la 
máquina de vapor y los burgueses, aunque sus raíces 
lleguen a las enseñanzas bajomedievales y renacentistas 
de las fac ultades de arte, escuelas de gramática y cole
gios de humanidades. En Alemania se vincula a los 
Gymnasium, en Francia a los lyceés y Co/leges y en 
España a los colegios, siendo J ovellanos quien, en 
1809, consideró por primera vez al centro de secun
daria como un Instituto. 

La enseñanza secundaria se constituyó, en un prin
cipio, como una enseñanza para determinadas elites; 
un signo de reconocimiento y dis tinción social, exclu
yente podríamos decir, y que según avanzaron los 
tiempos modernos fue integrándose en la educación 
común a coda la ciudadanía. Es la enseñanza que, his
tóricamente, más debates ideológicos ha planteado en 
los sistemas educativos modernos, y que p resenta dos 
objetivos dicotómicos: 

19 
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A) Ser unos estudios básicos orientados a la Uni
versidad para las clases privilegiadas, las que controla
rán el poder político y económico. 

B) Constituir complemento educativo más allá de 
la primaria, a disposición de los ciudadanos para su me
jor preparación en todos los órdenes de la vida. 

L A SEC UNDARIA EN CANARIAS 

Los primeros estudios secundarios implantados en 
Canarias tienen lugar desde los primeros años de la 
Colonización europea, por iniciativa de la Iglesia; con
cretamente, el obispo Fernández Vázquez de Arce es
tableció en el Sínodo de 1514 la necesidad de crear la 
plaza de un maestro de Gramática/ Latinidad, a cargo 
de los diezmos correspondientes al Cabildo Catedral 
de Canarias. La cátedra de Gramática, una prolonga
ción de la enseñanza primaria, con un currículo 
humanís tico muy precario, dio paso en 1777 a la crea
ción en Gran Canaria del Seminario Conciliar, cuan
do ya estaban establecidos otros es tudios secundarios 
similares en conventos dominicos y agustinos, en ri
val competencia por controlar los estudios posterio
res a los de las primeras letras, aparte la enseñanza de 
los jesuitas implantada a principios del siglo XVII l. 

La pugna por controlar los estudios secundarios y 

superiores no sólo se situó en el campo de las órdenes 
religiosas, sino entre las dos islas centrales, en un plei-

20 
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to insular que ya venía arrancando con fuerza a lo lar
go del siglo XVIII. La luCha por conseguir una Uni
ve rsidad, cuando los estudios superiores los monopo
lizaba el Seminario Conciliar de Las Palmas, se tornó 
favorable para Tenerife, que logra, en 1792, la creación 
de la Universidad Literaria de Canarias en La Laguna. 
Posteriormente, en 1817, se reconfirma esce privilegio, 
en Tenerife, con la reanudación de los estudios supe
riores, tras la crisis de la invasión napoleónica, con la 
nueva Universidad Literaria de San Fernando, en La 
Laguna, suprimida en 1845. Pero, en compensación, se 
creó al año siguiente el Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza de Canarias con sede en la misma ciudad. 

EL PROBLEMA DE GRAN CANARIA 

Gran Canaria, por tanto, quedó relegada en aquella 
planificación centralista del nuevo estado liberal del 
siglo XIX y principios del XX cuyas disposiciones, en 
materia educat iva, estaban mediatizadas por la reacción 
política conservadora, la Iglesia y las influencias polí
ticas personales. El abandono de la enseñanza obliga
t0ria, Primaria, era muy acusado en todas las Islas, pues 
los municipios, muy mal gestionados apenas destina
ban, como vemos en el caso de los Ayuntamiencos de 
nuestra comarca (Cuadro I, pág. 27) un 30 % del pre
supuesta establecido, en el caso de las escuelas de ni
ños porque para escuelas de niñas, el 0%, ni se lo 
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planteaban. Por tanto, los índices de analfabetismo, en 
consecuencia eran altís imos (88 al 95 %) <Qué pode
mos esperar entonces de la atención de aquella forma 
de Estado hacia la enseñanza Secundaria? 

Pero la iniciativa privada emprendida a mediados del 
siglo XIX por las instituciones grancanarias, para con
seguir estudios secundarios, atenuó aquel retraso en 
materia educativa de este nivel. Gracias a lo cual se 
crean en Las Palmas, en t 844, la Escuela de Comercio 
de ~s Palmas, y en 1846, el Colegio de San Agustín 
(ambos dependientes luego del Instituto lagunero); en 
1852 se fundó la Escuela Mercantil y en 1853, la Es
cuela Normal de Maestros. 

Con los cambios democráticos y los consiguientes 
proyectos descentralizadores de l Sexenio Revolucio
nario (1868-1 875) y demás decretos sobre libertad de 
enseñanza, Gran Canaria y La Palma lograron, en 1868, 
un Instituto de Primera y Segunda Enseñanza, supri
midos luego tras la reacción conservadora borbónica 
de 1875 (en Las Palmas fue motivado por las ideas y 

enseñanzas progresistas de aJgunos profeso res). En
tonces se reabrió nuevamente el Colegio de San Agus
tín, a lo que siguió la fundación de otros colegios pri
vados de secundaria de Las Palmas, Guía, Telde, 
Arucas .. . todos dependientes del Instituto de Cana
rias, con sede en La Laguna. 

Más tarde, la descentralización política insular que 
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se instaura en Canarias a panir de 1912 con la ley de 
Cabildos (RAMfREZ, 1995), permite a Gran Canaria 
redoblar la lucha por conseguir un centro de enseñan
za media, público e independiente, en medio de una 
fuerte campaña popular y respuestas contrarias por las 
elites tinerfeñas. Finalmente, en 1916, se aprueba el 
Real Decreto de creación del Instituto General y Téc
nico de Las Palmas, que luego llevaría el nombre pro
pio de Instituto Pérez Galdós por cuenta presupues
taria del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

los cambios después de la Guerra Civil 

Al finalizar la Guerra Civil española, en 1939, los 
nuevos cambios varían el rumbo de la renovación pe
dagógica, libertad de enseñanza, coeducación, etc., as
pectos emprendidos por la II República. La Comisión 
Depuradora de Magisterio expedienta y separa de la 
enseñanza a un alto número de enseñantes de prima
ria y secundaria. 

Ames de finalizar la contienda bélica, se había abor
dado la reforma de la Enseñanza Media con la primera 
disposición legal franquista en materia educativa: el 
Decreto de 20 de noviembre de 1938, sobre Reforma 
de la Segunda Enseñanza, promovido por el ministro 
Pedro Sainz Rodríguez, que estuvo vigente hasta 1953. 
Esta disposición sienta las bases de una ideología pe
dagógica muy conservadora, confesional y patriótica 
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que ll ega casi intacta hasta los años sesenta 2. La ley 
presentaba un bachillerato muy selectivo, de prepara
ción para los escudios superiores y de carácter elitista, 
a favor de la clase dirigente y transmisor de la ideolo
gía imperante (revalorizadora de lo español y católi
co) . Su currículo, muy moral y espiritualista, daba 
prioridad a la cultura clásica y humanística, a lo largo 
de siete cursos, previo el Ingreso y el posterior Exa
men de Estado organizado por la Unive rsidad. 

En 1949, el ministro José rbáñez Martín promueve 
la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional que 
dio paso a los institutos laborales, uno de los cuales se 
creó en esta comarca: El Centro de Enseñanza Media 
y Profesional ((Sancho Vatgas», más conocido como el 
Instituto Laboral de Guía de Gran Canaria. 

Pero la principal reforma de la Enseñanza Media fue 
la promovida en 1953 por el ministro Ruiz Jiménez, 
con la Ley de Ordenación de Enseñanza Media, que 
estableció un plan en dos niveles, el Bachillerato Ele
mental y el Bachillerato Superior, flanqueados por el 
Ingreso y dos Reválidas, seguidas de un curso preuni
versitario. 

1 lJneas bbica.s de la nueva prictica docente: educación ~1rió1ica 
donde la religión y el amor a la patria conformaban un binomio insepan
ble; educación civica en la juventud en base al sacrificio, disciplina y aus
terid:ad; prohibición de b coeducación por considenrla antipedagógica y 
antieducat iva, y una educación específica pan la mujer, encaminada a 
ejercer un rol dócil y conservador en el marco fam iliar. 
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En 1957 se aprueba el Plan de Estudios para el Ba
chillerato, que intenta perfeccionar la ley de 1953 con 
la división del Bachiller Superior en Ciencias y Letras, 
así como las variantes del Bachi llerato nocturno. 

A lo largo de los años 60, el desarrollismo econó
mico hace tomar conciencia de la relación existente 
entre el sistema productivo y el sistema educativo. 
Comienza el 1 Plan de Desarrollo Económico, promo
vido por los ministros tecnócratas de l franquismo. En 
la Enseñanza Media se crean nuevos puestos escolares, 
tanto por iniciativa pública como privada, con la apa
rición de las filiales y secciones delegadas de los ins ti
tutos, los colegios libres adoptados, etc. y en 1967 se 
decreta la Ley de Unificación del Primer Ciclo de En
señanza Media para resolver la pluralidad de planes. Es, 
en este marco político, concretamente de 1953 a 1961, 
donde se desarrolla la fundac ión, en 1954, del Colegio 
Sagrado Corazón de jesús de La Aldea de San Nicolás, 
transformado luego, en 1961, en Colegio Libre Adop
tado de la Corporación Municipal de San Nicolás de 
To/entino. 

Incidencia de la reforma educativa de 1970 

A finales de la década de 1960, la tensión educativa 
es insos tenible. Comenzaba el JI Plan de Desarrollo 
Económico . El nuevo ministro, José Luis Villar Palasí 
(1968-1973), plani fica una gran reforma educativa que 
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acabará con el primer sistema educat ivo español de 
1857 (ley Moyano), vigente hasta aquel momento pero 
modificado sustancialmente. 

La ley General de Educación fue aprobada el 28 de 
julio de 1970 y marcará una profunda reforma del sis
tema. Con ella desaparece la figura del Colegio Libre 
Adoptado de San Nicolás de To/entino, cuya infraes
truc tura se integra en el nuevo Instituto de Bachillera
to San Nicolás de To/entino (1975-1976) . Establece la 
Enseñaaza General Básica (Primera Etapa, de 6 a t t 

años y Segunda Etapa, de 11 a 14 años), el Bachillerato 
Unificado Polivalente y la Formación Profesional, que 
dio cobertura legal a la creación, en t 979, de la Sección 
Delegada de San Nicolás de To/entino del Centro de 
Formación Profesional de Gufa de Gran Canaria. 

LOGSE: secundaria para todos 

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE) de 1990, ha determinado una enseñanza secun
daria común para todos los ciudadanos, dentro del pe
ñodo obligatorio hasta los 16 años. Esto ha supuesto la 
creación de muchos institutos y la remodelación del mapa 
escolar, que en el caso concreto de la comarca de La Al
dea ha propiciado la integración, en 1996, de los dos ins
titutos (Bachillerato y de Formación Profesional) y el 
Primer Ciclo de la ESO impanido en los colegios de pri
maria, en un solo centro de Educación Secundaria. 
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II 
LA ENSEÑANZA EN LA ALDEA 

(1808-1 954) 

DE FINALES DEL SIGLO XVIII A PRINCIPIOS 

DEL XIX 

En la segunda mitad del siglo XVIII debió existir en 
este alejado pueblo alguna instrucción de primeras le
tras, pues consta en los procedimientos judiciales que 
el común de los vecinos llevó a cabo, en los pleitos 
contra la Casa de Nava, la firma de puño y letra de los 
vecinos de mayor relieve social. Además, ame la leja
nía de los escribanos oficiales, solían realizarse docu
mentos privados, los «albalaes :-., para las compraven
tas de tierras y otras transacciones comerciales de poca 
consideración. 

Como ya estudiamos, a principios del siglo XIX la 
enseñanza en Gran Canaria estaba en manos de la ini
ciativa privada, aunque ya se habían implantado unas 
pocas escuelas públicas. Así tenemos que, impulsadas 
por la Real Audiencia se crearon, en 1805 y en las po
blaciones más importantes, las llamadas Jumas de Es
cuelas, con el objetivo de velar por el fomento y con
servación de la enseñanza primaria, cuya creación en 
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La Aldea de San N icolás tuvo lugar el 2 de agosto de 
aquel año (SUÁREZ G RJM ÓN, 1990: 29). 

Pero la escuela pública no se implantó hasta muchos 
años después, tras las reformas liberales, debido a los 
problemas de la época: las débiles y mal gestionadas 
haciendas locales y la reticencia de los padres a enviar 
a sus hijos a la escuela. Al menos en 1838, no había 
ninguna escuela pública en La Aldea, a pesar de que un 
año ames la Diputación Provincial recomendaba al 
Ayuntamiento incluir una partida presupuestaria des· 
tinada a la creación de la misma. El Alcalde justificaba 
tal abandono de la corporación que presidía con que 
la escuela «no se hallaba aún establecida por repugnar/o 
el vecindario• (SUÁREZ GRIMÓN, 1990: 34). Y diez 

años después, tampoco el Diccionario de Madoz, al re
ferirse a la voz de La Aldea, menciona la existencia de 
escuela pública en la misma. 

l.'\. PRIMERA ESCU ELA PÚBLICA, A MEDIADOS 

DEL SIGLO XIX 

Cuando se decreta el primer sistema educativo, con 
la estudiada ley de Instrucción Pública de 1857 o ley 
Moyana, que declaraba la obligatoriedad de la enseñan
za primaria en todo el Estado español, encontramos la 
primera escuela pública en este municipio. La Estadís
tica de Pedro de Olives (1857-1862), recoge el estado 
de la instrucción pública local: sólo había una escuela, 
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con un maestro titular que atendía a 47 niños y 37 ni
ñas, que percibía un sueldo de 1.000 reales de vellón 
anuales y 250 para material, el 30 % de lo establecido. 
Según la legislación vigente, con sus características 
demográficas y presupuestarias, a este municipio le 
correspondía una escuela de niños (con un sueldo 
anual del maestro de 3.000 reales y una dotación de 850 
reales de vellón para material) y una escuela de niñas 
(con los haberes para la maestra de 2.200 r.v. y 550 r.v 
para material). Este déficit de inversión educa tiva se 
aprecia en todos los municipios canarios; si analizamos 
el cuadro de los niveles de instrucción y part idas pre
supuestarias que se daban por todos los municipios 
vecinos, desde Agaete hasta Mogán, según Olives 
(Cuadro I, pág. 27), la situación aldeana no estaba peor 
aunque no nos engañemos pues la matrícula escolar 
puede esta r supervalorada. 

El nivel de instrucción local era muy bajo, como el 
de roda Canarias: analfabetos el 88 % de la població n, 
de los que el 38 % correspondía a los varones y el 50 % 
a las hembras. O sea que de los 1.303 habitantes sólo 
59 sabían leer y 92 leer y escribir, aunque por los pue
blos vecinos este índice llegaba al 95 %. 

Ni qué decir de la no aceptación o desconocimien
to por parte de las familias aldeanas sobre la enseñan
za secundaria, donde el Gabinete Literario no recibe 
ninguna respuesta de este pueblo para cursar estudios 
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de secundaria en el proyecto de apertura del primer 
ins tituto, en el Colegio de San Agustín, en 1845-1846 
(M ARRERO, 1997: 105) . 

los CONFLICTIVOS AÑOS DE 1876 A 1927 

A lo largo de los decenios siguientes el abandono de 
1a enseñanza pública por la administración municipal 
era not0rio. Sabemos que entre 1873 y 1876, ya exis
tían dos escuelas (niños y niñas) pero en largos perío
dos permanecían cerradas. En la sesión capitular de 15 
de septiembre de 1875, la corporación munic ipal la
menta que, desde hacía tres años, no funcionaba la es
cuela pública; la maestra se había trasladado a Teror y 

en el local de la escuela de niños existía una taberna 
donde los enseres escolares se hallaban apartados en 
un rincón. Se nombra entonces como maestros inte
rinos a don Antonio y doña Águeda Remón, parien
tes del secretario, don Diego Remón de la Rosa 1• 

Cuando se es tabiliza la situación social, los maestros 
que luego ocuparon la única plaza escolar en este pue
blo fueron don Francisco del Pino Medina, natural de 
Agaete y afincado definitivamente en el pueblo, y don 

1 
ARCHIVO Dl'.L AYUNTAMIENTO Of. LA Al.Df.A Of. SAN NJCOL.ÁS 

(A.A.A.S.N.) Caq>eta !. Actas. 15-IX-1875 y 5-Xl-1875. Se trata de la 
administración municipal surgida tras d ambio de dgimen político, cuyo 
sccre1:1.rio, envuelto en los litigios sociales sería asesinado al año siguien
te (SuARF.LMORENO, 1990: 173-219). 
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Juan Francisco León Martín (primer maestro natu ral 
de este pueblo, que obtuvo la titulación, en 1878, en 
la Escuela Normal de Las Palmas). Ambos estuvieron 
implicados en su momento, 1876 y 1893, respectiva
mente, en los conflictos sociales contra la terrate
nencia. 

En la escuela pública de aquel momento se formó 
una generación de aldeanos que regirían los des tinos 
del pueblo en el primer tercio del siglo XX; una etapa 
tan difíci l desde la perspec tiva social (Pleito de La Al
dea) como en el orden económico expectante con la 
introducción del tomate o la administración local, 
cuyo liderazgo y puestos más relevantes (maestros, 
administrativos municipales y de las casas comercia
li zadoras del tomate, etc.) fueron ocupados por natu
ra les de la localidad 2

• 

En el último cuarto del siglo XIX, los únicos titula
dos, natu rales de este pueblo fu eron cinco maestros, 

1 La componrn un par de generaciones con personajes de la ta lla de 
Sim<'Ón Ramos, los hermanos Bautis ta León, Sak ador Araújo, Vicente 
Bautista, Antonio Ramírez (Fart?TO), José Sosa, Francisco Ramos, los her
manos Rodríguez Viera, Teófilo Segura, José Martín, los hem1anos Afonso 
Rodríguez, los hermanos León Llarena, Simeón Rodríguez, Francisco 
García (Cajero) , Antonio Rosas, Juan Martín y otros más. Esta genera
ción conformó y dirigió empresas, entre 1900 y 1927, y condujo has ta el 
final el proceso histórico del Pleito de La Aldea, y además levantó edifi
cios, fundó la Comunidad de Regantes, la Sociedad, etc. Incluso algunos 
de sus miembros llevaron rn saber y capacidades al vecino pueblo de 
Mogán, tamo en la adm inistración de casas comercializadorcs inglesas 
del tomate como en el Ayuntamiento (Celestino Afonso, José Ro drí
guez, Francisco Camejo, etc.). 
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que estudiaron en la Escuela Normal de Las Palmas, a 
saber, aparte de don Juan Francisco León Martín: doña 
Fran cisca Ramíre7. Acosta (1886), don Francisco Ra
mos Díaz (1887) y los hermanos don José y don Pe
dro León Llarena (1888) (MEDINA, 2003: 506-508). 

A principios del siglo XX, en el marco económico 
del puertofranquismo, se presentaron buenas perspec
tivas para el agricultor y para el propio asalariado en 
los nuevos cultivos y empaquetados de tomates, que 
atenuaron el movimiento migratorio hacia América, 
salvo en el período de la crisis bélica (19 14-19 19); 
tiempo en que la escuela de niños es regentada por don 
Pedro León Llarcna, natural del pueblo, y la de niñas 
por doña Leocadia Sosa Armas. Los tiempos estaban 
cambiando aunque dentro de la conflictividad social 
del Pleito. 

En este municipio, de los 1. 860 habitantes censados 
en 1900 se pasó a los 3.35 1 en 1930, con tasas medias 
de crecimiento, en sus distintos períodos intercensales, 
que osc ilaban entre el 0,7 % y 3,6 %. La década de 1920 
fu e de verdadera explosión demográfica al crecer a lo 
largo de la misma en valores absolutos 1.098 habitan
tes, el 48 % del censo inicial. El nivel cultural experi
mentó una mejora al sumarse, en 1923, a las dos es
cuelas existentes en el casco, tres unidades mixtas: Los 
Espinos, El Hoyo y Tasarte. En es te contexto de de
sarrollo económico, varias familias comenzaron, al fi-
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nalizar la década, a poner a es tudiar a sus hi jos e hijas 
en el Instituto de Enseñanza Media de Las Palmas. 

Don Miguel Santiago, primer 
maestro de la euuela mixta de 
Tasarte, J92J. 
Escuela mixta 1le Los Espmos, 
J9JO, aproximadamente, con la 
maestra doña Concha Romero, 
la imagen escolar más antigua 
que por ahora disponemos. 

JS 
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CAMBIOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS 

( 1927- 1936) 

Tras la solución del Pleito socioagrario (1927) el 
pueblo inició una etapa de progreso hasta 1936. En 
1930 la población local alcanzaba los 3.35 1 habitantes, 
lo que comparado con una década atrás suponía una 
tasa media anual de crecimiento del 3,6 %. Luego, en 
1940, llegaba a los 4.442 habitantes, con una tasa del 
2,6 %. Son avances demográficos que no se repetían 
desde el úlcimo cuarto del siglo XVIII. Y, por primera 
vez se adquiere una infraestructura de servicios socid
les y deportivos, bien por iniciat iva privada, colectiva 
o municipal, tales como: 

* El Centro Cultural y Progresista de San Nicolás, 
la Sociedad, fundado el 2 de agosto de 1928. 

* La ocupación en propiedad definitiva de la plaza 
de médico titular. 

'( La primera sala de cine mudo, construida en 1930. 
* La introducción de los primeros aparatos de radio. 
* Los primeros clubes de fútbol: Matutino C.F., 

Glaciar C.F. (1928) , el juventud C.F. y Nacional C.F. 
(1934) a los que más tarde se les uniría el equipo Im
perial C.F. 

'' Obras municipales como la mejora de La Alame
da, construida entre 1924-1927, con la construcción de 
un qu iosco en 1936; el trazado de carreteras vecinales 
interiores, como la de El Hoyo y otras. 
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En cuanto a la educación cabe destacar, en este pe
ríodo, dos elementos importantes que favorecieron al 
desarrollo cultural del pueblo: 

'~ La ampliación de la oferta pública de la Enseñan
za Primaria con la creación de dos escuelas públicas 
más, en 1933- 1934, por desdoblamiento de las mixtas 
en unitarias de niños y niñas en El Barrio, cuya primera 
maestra sería doña Josefa Sosa y en Los Espinos, cuyo 
primer titular fue don Bibiano Sánchez Ojeda, ambos 
jóvenes maestros naturales del pueblo. 

* En el desarrollo de la educación musical destaca 
la primera escuela de la banda municipal ( 1928) dirigi
da por don José Quintana, labor que luego continua
ría don Buenaventura Araújo. Y las clases de la cuba
na doña Ana María Barrionuevo Roig, que formó a 
toda una generación de músicos locales 3. 

A pesar de estos avances, el pueblo permanecía in
comunicado con el exterior por tierra, a no ser por 
interminables caminos de herradura, siendo las comu
nicaciones por mar las que lo enlazaban con los pue
blos cercanos, en la época dorada del cabotaje. 

' Era esposa del maestro y luego alcalde Francisco Ramos León, re
cién llegado de Cuba donde había sido director propietario del colegio 
Santo Tomás de Aquino de La Habana (SUAREZ MOJtENO, 1998: 64). 
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El párroco don Stgundo Vega ron los niños Je Tasarte 
a pn.ncipios Je los años JO. 
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Don Cecilia Segura BautisM ron sus alumnos de la escuela 
tle La Plaza, 1932-1933. 

Escuela de niñas de La Plaza, 1932-1933, co11 su maestra doña 
Ángela Sdenz. Con una flecha, la niña Carmita Afonso, luego 

maestra y cofundadora del Colegio en 1954. 
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L A DEPURACIÓN DEL M AGISTERIO 

El magisterio locaJ se había renovado en los años 30 
con nuevos profesionales portadores de las ideas 
innovadoras del momento. Pero tras el golpe militar 
de 1936, como ya es tudiamos, se produce la depura
ción de los elementos republicanos y la implantación 
de una enseñanza confesional ulcraconservadora. 

La joven maestra doña Josefa Sosa Suárez es denun
ciada por ideas contrarias al régimen, pero por falta de 
prueba alguna no se inicia contra ella ningún procedi
miento. Sí son procesados don José Vega Rodríguez, 
maestro de Tasarte; don Bibiano Sánchez Ojcda, maes
tro de Los Espinos, suspendido de empleo y sueldo, 
aunque luego se le readmite y continúa en su escuela 
hasta su cambio de destino en 1958 4 • Otro represa lia
do fue don Pedro del Arroyo de la H oz, maestro de 
El Hoyo que falleció en 1954 sin haberse podido re in
corporar al cuerpo de enseñantes. Más grave fue el pro
ceso contra don Cecilio Segura Bautista, maestro de 
La Plaza, quien por ostentar el cargo de alcalde en 
1936 y acusado sin pruebas de facilitar la dinamita 
de la carretera en construcción a la autoridad republ i
cana fue procesado, encarcelado y separado del cuer
po hasta que, a mediados de los años 60, reab ierto su 

• Tribunal Regional de Responsabilid.a.des Polí1icas de Las Palmas: 
Seniencian.º 216de 1941 . 
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caso, fue admitido en el Cuerpo, hasta su jubilación 
en 1967 3• 

Magisterio 
localh11cia 
J934-J9JJ. 

izquierda a 
derttha, 
maestro de 
Tasarte (8 ) , 
doíla}osefa 
Sosa (El 
Barrio), 
doña Ángela 
Sáez (la 
Plaza), doña 
Sara Dfaz 
(l-Os Espinos), don juan Sanuma (Inspector), don Cecilia Segura 
(la PLtuyalcalde en 1916), don Pedro del Arroyo (El Hoyo), don 
Francúco &mos (El Barrio) y don Bibiano Sáncha (Los Espinos). 

~ Causa n. 0 97 / 1936 contra Cttilio ~gura por .auxilio para cometer 
rebelión•. Detenido (1 9-Vll -1936), juzgado (15-1-1937) y condenado a 
14 años de prisión, fu e posteriormente liberado (2 1-Vl-194 1) aunque no 
reincorpondo a la docencia. Excelente persona y pedagogo, tras su rein
corporación a la enseñmza, a mediados de los años 60, le fueron conce
didos votos de gracia por su ];i.bor cduc;i.t iva desarrollada en San José de 
Sama Brfg ida, donde se jubiló en noviembre de 1967. 

( ... ) DeAlcaldetuvequeb.icerel informe para ti apedien 
te de reincorporación de don C«ilio. Él había sido mi maNtTo, 
me preparó muy bien para el CXAmen ik lngrno ( .. . ) El in
forme, mejor no lo pude hacer a su favor ( ... ) tiempo despuls 
nos encontTamos por la calle de Triana 11e abr.u.6 a mf con 
lágTimas. 

Jost RooldGUEZ MAR!lERO. Alcalde (1955-1966). 
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LA ENSEÑANZA EN LA POSGUERRA 

La ape rtura de la carretera de Agaete-La Aldea, en 
1939, aún sin acabar sus obras, rompía el secular aisla
miento del valle de La Aldea, pero tras la Guerra (1936-
1939) y la situación económica posterior (1939-1946), 
con hambre y escasez de los recursos vitales, queda
ron rotas aquellas esperanzas de desarrollo económi
co. A lo largo de los años cuarenta el desarrollo de la 
instrucción póblica se paralizó por la falta de presu
puesto en un Estado empobrecido tras la contienda 
bélica y el aislamiento internacional. Se mantuvieron 
las mismas plazas escolares que funcionaban durante 
el régimen republicano, a excepción de la escuela de 
Tasarte, que se desdobla para niños y niñas. 

Con ratios altas y sin posibilidad de mejoras, la de
manda es cubierta con centros privados, sin autoriza
ción oficial: «las escuelas pagas», unas diurnas y otras 
nocturnas. Destacamos entre otras clases de enseñan
za privada las impartidas en las escuelas del funciona
rio municipal don Gregorio León, conocido popular
mente como Maestro Gregario, en La Ladera, y las del 
maestro titular don Pedro Arroyo, en El Hoyo, sepa
rado del cuerpo, como ya estudiamos, por su procesa
miento político, tras la Guerra. 

La educación también se complementaba con otras 
clases particulares de naturaleza diferente como las 
impartidas, en El Casco, por don José León del Pino, 
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de Contabilidad, donde se fo rmaron muchos técnicos 
en administración de empresas locales , y las clases de 
labores y costura de doña Marina Léon, Marinita. 

La formación patriótica y paramilitar del propio sis
tema político estaba est ructurada en dos frentes: el 
control de la inst rucción pública en las escuelas a car
go de las milicias locales de la Falange para las escue
las de niños, que no llevaban a cabo inspecciones rígi
das, y por las delegaciones de la Sección Femenina que 
sí controlaban la labor de las maes tras. La instrucción 
paramilitar de niños y jóvenes ( ... Jos flechas») fue in
tensa a lo largo de los años cuarenta, por las milicias 
de Falange, que los obligaban cas i todas las tardes, en 
el campo de fútbol, a «marchar», como entonces se de
cía, con el consiguiente males tar de muchas familias y 
el rechazo de sus hijos, lo que a medida que avanzaba 
la década desapareció. 

La formación musical se mantuvo viva, por iniciati
va privada de la mencionada doña Ana María Barrio
nuevo, hasta su cambio de residencia a Las Palmas de 
Gran Canaria, a principios de los años 50 y por la ac
tividad de la escuela municipal formadora de la Banda 
de Música, dirigida por don Buenaventura Araújo. 

La enseñanza de la Religión en las escuelas estaba 
complementada con actividades planificadas por la 
Parroquia, que organizaba las catequesis y otras acti
vidades de educación religiosa propias del contexto 
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sociopolítico de la época, con part icipación activa de 
la Sección Femenina. 

Escuela de Ni1ios de la Plau, en la Alameda, con el maestro don 
José Molina. 1947 aproximadamente. 

Niñas de la Sección Femenimi,fiesta de Santa TereJa, a finales de los 
a1ioscuarenta. 
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III 
LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

(1954) 

La fundación y primera fase de desarro llo de La ac

tividad docente del Colegio tiene luga r en el momen

to de la expansión de la agricultura de exportación, a 

mediados de la década de 1950. Varias son las razones 
que dete rminaron la puesta en marcha de este proyec

to educativo con el apoyo del Ayuntamiento, lo que 

tuvo una gran importancia para el desarrollo educati

vo y cultural de un pueblo en plena expansión econó

mica, cuando la lejanía, aislamiento y razones econó
micas impedían que alumnos con capacidades y 
apt itudes cursaran estudios secundarios. 

En aquel momento, los titulados superiores nacidos 

en el pueblo no llegaban a la docena, y el número de 
alumnos que cursaban estudios de Bachillerato, emre 

1946 y 1954, se contaban con los dedos de una mano. 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y EDUCATIVO 

(1950-1963) 

A principios de la década de 1950, los mercados eu· 

ropeos vo lvían a demandar las producciones c~narias. 
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El r égimen económico autárquico de las Islas permi
tía la agricu ltura de exportación, pues, en esta 
excepcionalidad, el Estado disponía de una de las prin
cipales fuentes de dinero, el de las divisas que genera
ba e l tomate, de lo que se benefició la economía de La 
Aldea de San Nicolás. La comarca se convirtió muy 
pronto en una de las principales zonas productoras de 
tomates, donde un act ivo sector de agricultores y 
exportadores había rein iciado, a partir de 1947, el de
sarroUo económico suspendido por las crisis bélicas. 

La producci6n agrícola 

La riqueza agrícola se mant iene en producciones 
minifundistas de propietarios y poseedores a la vez de 
los medios de producción. Los censos de principios de 
los años 60 arrojan un total aprox imado de 2.022 ex
plotaciones agrarias, de las que el 1,3 % son mayores 
de 10 hectáreas (ha), el 16 % ent re l y 10 ha y el res
tante 82 %, de menos de t ha. Se neces itó ampliar el 
área de cultivo por las lomas y hoyas de los valles, un 
hambre de tierra que conformó un área de cultivo, en 
1965, de 1.000 ha. La producción media oscilaba entre 
los 7.000.000 kg de tomates exportados a mediados de 
los años 50 y los 15.000.000 de kg de la siguiente dé
cada con las mejoras introducidas en los cultivos. Para 
irrigar este nuevo espacio agrícola se generó, entre 
1950 y 1965, un complejo sistema hidráulico indivi-
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dualista de perforaciones subterráneas y elevaciones, 
con salas de máquinas, tomaderos, tanques y una red 
de conducciones de agua, donde se invirtieron verda
deras fortunas. Y, por otro lado, se llevó a cabo, a car
go del Estado, un plan de embalses y canales para apro
vechar las aguas de la cuenca de Tejeda-La Aldea, 
administradas por la Comunidad de Regantes Aldea de 
San Nicolás . 

El monocultivo tomatero, en régimen de autoexp)o
tación, dominó definitivamente un agro comercializa
do a través de los recibos y almacenes de empaqueta
do de numerosas empresas, unas ya establecidas y otras 
de nueva implantación. El empresariado receptor del 
tomate se estructuró en el grupo denominado coseche
ros-exportadores, que empaquetaba la fruta de sus pro
pios cultivos y de los agriculcores que les vendían su 
cosecha, sin condiciones previas ni contratos. 

Explosión demográfica y niveles socioecon6micos 

Esca fase expansiva del capitalismo agrario local, a 
pesar de hallarse inserta dentro de un régimen autár
quico, tuvo una fuerte circulación monetaria. Se con
formó una importante masa inmigratoria temporera de 
personal poco cualificado y sin exigencias laborales, 
procedentes del resto de la Isla y de Fuerteventura, 
para los trabajos en los cultivos o en los almacenes de 
empaquetado. Muchos fijaron su residencia definitiva-
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mente, lo que generó una verdadera explosión demo
gráfica. Los trabajadores agrícolas (aparceros, jornale
ros y agricultores) llegaron a sumar al finalizar este 
período, a principios de los años 60, un total de 2.458, 
a los que había que sumar los 1.025 que operaban en 
los almacenes de empaquetado, en su mayor parte 
mujeres. 

Por tanto, de los 4.492 habitantes censados en 1940, 
se pasó a 8.546 en 1960, para alcanzar los 9.192 habi
tantes en 1965, cifra esta nunca más alcanzada por el 
municipio, de los que el 43 % constituía una población 
activa que rondaba los 3.954 habitantes. En este mo
mento final de la expansión económica del tomate, 
hacia 1963, la evolución socioeconómica y cultural, 
con una renta per cap ita local de 30.000 pesetas, situa
ba a la población aldeana con un 15 % de analfabetis
mo, localizado en mayores de 60 años. 

Demanda de servicios educativos y culturales 

Aquel crecimiento demográfico, iniciado en 1950, 
demandaba nuevos servicios sociales y educativos. En 
1958-1959, se construye un nuevo cine (El Moderno 
Cinena) de grandes dimensiones, donde se desarrolla
ban act ividades teatrales y musicales, que se unía a la 
sala existente desde la época de la República (Cine
ma X). Se generaban concurridas sesiones sociales y 
grandes estrenos cinematográficos, de circos y titiri-
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teros que llegaban al valle, y de los paseos con música 
en La Alameda. 

Las relaciones sociales, cines, fiestas, bailes y diver
siones, estaban muy mediatizadas por la moral impues
ta por el régimen franquista, en el contexto del 
nacionalcatolicismo, aunque comenzaron a cambiar 
según avanzaban los años 60. 

La enseñanza primaria 

El crecimiento demográfico demandó un mayor 
número de escuelas, aunque a principios de la década 
de 1950 se mantenían prácticamente las mismas pla
zas escolares de la enseñanza primaria pública. La o fer
ta aumentó con la escuela de El Hoyo y los grupos 
escolares de El Cruce-La Marciega (1959), pero era 
insuficiente para la demanda de entonces. 

El profesorado más estable lo constituía un grupo 
de maest ros y maest ras, que venía ejerciendo desde la 
época de la II República. Destacamos la labor del ma
giste rio local: en la escuela de Los Espinos, don 
Bibiano Sánchez Ojeda y la maestra de las niñas, doña 
María del Carmen Castillo J iménez (Me/ita ); en el cas
co se halJaban las escuelas de niños y niñas de La Pla
za, don Juan Márquez y doña Sara Díaz, y en E l Ba
rrio, las de don Federico Rodríguez y doña Josefa Sosa; 
el resto de las escuelas públicas no tuvo docentes tan 
estables como éstos. 
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Las escuelas privadas o oo:pagas• venían a cubrir la 
demanda que la pública no cubría. Se mantenía la es
cuela de don Gregorio, en La Ladera; doña Carmen del 
Pino (Mencita), en La Plaza; en contabilidad, don José 
León; don Pedro Arroyo, en El Hoyo, y otros no ti
tu lados se atrevieron a ab rir sus escuelas pagas como 
don Salvador Montesdeoca (Salvadorito, el de Artejé

vez); don C ristóbal Quintana, en Los Espinos, etc. 
En los años SO, la enseñanza primaria mantenía los 

currículos básicos de las reformas impuestas por el 
régimen, con un control muy rígido de la práctica edu
cativa por la Inspección, lgles ia y Sección Femenina. 
Por parte de la Parroquia, cuyo titular era don Juan 
Quintero, se llevaba a cabo una programación de ca-

Escuda J~ Niñas J~ El Bamo, hacia 19H, niantra doña Josefa Sosa. 
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Escuela pública de 
niñas de Los 
Espinos, hacia 
J9J9-J960, 
regentada por 
doña Maria del 
Cam1m Castillo 
jiménez (Me/ita). 
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Escuela de la Plau, a principio1 de los años cincuenta, rtgmtada 
por don juan Márquez. 

Escuela pública de niños de El Barrio, a prinnpios de los 1uios cincuen · 
ta, ron más de 70 alumnos. Su titular, don Federico Rodrlgun Gil 

serla luego uno de los fundadores de El Colegio. 
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tequesis; unas a ca rgo directo del párroco, después de 
la misa mayor dominica l y, Olras, por ca tequistas, en 
distimos puntos de la geografía local, los domingos 
por la tarde•. 

Según avanzaban los años 60 y con los presupues
tos del 1 Plan de Desarrollo, la oferta educativa de la 
enseñanza primaria crec ió con nuevas conslrucciones 
escolares en El Hoyo Bajo, Playa de Tasarte, El Pali
llo, Molino de Agua, Los Cardones, La Montañe ta de 
Los Espinos-Albercón y La Playa de La Aldea, con lo 

Catequesú dominical en El Pinillo, a metliados tle la década de 1950. 

1 los comrnidos, b.uados en el conocido ca1ccismo del obispo Pil· 
diin 1r.1.uban cues1ioncs de los dogmas. rtz.os tr.i.dicionalts. pecados, c1c., 
con el plamcamicmodico16mico del lníicrno y la Gloria, mis el ojo cons· 
umc dc un Dios jus1icicro sobre la vida !C'rrtnal. 

5J 
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que en 1963, el municipio disponía de 18 escuelas uni· 

carias y 8 mixtas con una población escolar de 1.042 

alumnos y una ratio de 40 niños por aula, aunque en 

la década anterior superaba los 60. Y en 1963 se puso 

en marcha la Campaña Nacional de Alfabetización, en 
clases nocturnas, con una decena d e plazas, que fue. 

ron disminuyendo hasta llegar a 1968, con una sola 
plaza. 

La política municipal 

La política municipal permaneció estable a lo largo 

de este tiem po. Entre los años cuarenta y principios 

de la década siguiente, la corporación estuvo presidi

da por el maestro Francisco Ramos León, a quien por 

su traslado a Las Palmas de Gran Canaria le fueron sus
tituyendo !os ten ientes de alcalde con at ribuciones ple

nas, como fue el caso del período de Luis Romero 

Sánchez y Man uel Suárez Rodríguez, este último, en 

1954, apoya con fuerza la creación del Colegio de en
señanza media. A Ramos León, le sucedió, en 1955, 

José Rodríguez Marrero, vinculado al sector agrario y 
Perito Industrial, quien promovió la creación de la Bi
blioteca Públi ca y apoyó la conversión del centro pri

vado de medias en Colegio Libre Adoptado. 
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EL PROYECTO DE UN COLEGIO DE ENSEÑANZA 

MEDIA 

En aquellos años de expansión económica, varias 
fam ilias deseaban que sus hijos cursaran estudios se
cundarios; pero se tropezaban con el inconveniente de 
la lejanía de l municipio con respecto a Guía y Gáldar, 
donde ya funcionaban colegios privados y públicos, y 
Las Palmas de Gran Canaria, donde la oferta pública 
era mayor. Ante tal adversidad, en el mes de junio de 
1954, el alcalde en func iones de La Aldea de San Ni
colás, don Manuel Suárez Rodríguez, Alfonso Suárez, 
convocó en el Ayuntamiento una reunión informal, a 
la que acudieron varios profesionales de la educación 
y profesiones liberales con el objetivo de estudiar la 
puesta en marcha de un proyecto de centro de ense
ñanza media local, con apoyo municipal. Para los con
vocados el proyecco era arriesgado, hasta el punto de 
que la respuesta de alguno fue: «Usted está loco, eso 
es un niño muerto ames de nacer~ . El mayor inconve
niente se hallaba en lo referente al profesorado y su 
estabilidad. No obstante, aquella idea fue entusiasman
do a la maestra doña Carmen Afonso Armas y al maes
tro titular de la escuela pública de El Barrio, el 
almeriense don Federico Rodríguez Gil 2; a ellos se 

z Don Federico (1912-1987) vinodesiinadoa La Aldea en 1947, don
de ejerció 30 .aftos de docencia y fu e, emre 1968 y 1997 dil"C'Clor del cen
tro cornuca\ de EGB. Se jubiló en U.s Palmas de Gran Canaria en 1982. 
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unió el licenciado en Filosofía y Let ras , narural de es ta 
localidad y profesor que había sido del Instituto La
boral de Guía, don Juan Sosa Suárez, que aceptaron la 
prop uesta municipal 3• 

LA F UN DACIÓN DEL COLEG IO, t 954 

Don Manuel Suárez Rodríguez, alcalde en fun ciones, 
con el apoyo de estos tres profeso res, dec ididamente 
lleva el asunto a un pleno ex traordinario, a celebrar el 
16 de junio de 1954. Tras una larga exposición de la Pre
sidencia, los regidores aprobaron por unanimidad la 
creació n de un colegio de segunda enseñanza, con ca
rácter de servicio mun icipal, para lo que se nombraba al 

licenciado donjuan Sosa Suárez como director y se fa
cilitaría el local que en la planta baja del edificio consis
torial utilizaba la Falange y el Frente de Juventudes, con 
dotación de mobiliario y material didáctico. En el mis
mo acuerdo se establecían seis becas anuales ( 4 para 
alumnos y 2 para alumnas), con una cuantía anual de 
1.000 pesetas, aunque inic ialmente se fijó en 200 pese-

De notable pe<hgogía y muy querido por sus alumnos obtuvo por su 
labor docente cinco voto5 de gracia (•Currículo de Federico Rodríguez 
Gil,., rea.liudo el 28 de junio de 1982 y facilitado por su hijo Joaquín 
Rguez.) . 

J ARCHIVO DF.L COUGIO LIBRE ADOPTAOO DE SAN N1coL4.s DE T ou:N

TINO (A.C. L A). Memorias del Colegio por C armen Afonso Armas en 
manuscri to de 11 cuanillas, mecanografiado el mismo texto en 7 cuani
llas. Año 1971. Esta curiosa memoria la incluimos (n1egra en el Anexo 
Documenral. 
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tas por ser estudios preparatorios para Ingreso. Para la 
asignación de estas ayudas, revisables anualmente, se 
estableció en la misma sesión un baremo en el que in
tervenían por este orden: las capacidades y conocimien
tos, la afiliación a las organizaciones juveniles del régi
men y la carencia de recursos'· 

La corporación estableció, en la misma sesión, una 
cuota mensual de 100 pesetas por cada alumno, co
rriendo por cuenta del mismo los gastos de matrícu la, 
transportes y material didáctico. Si los gastos origina
dos por el nuevo centro no fueran cubiertos por las 
cuotas de los alumnos, el Ayuntamiento abonaría la 
diferencia. 

I NI CIO DEL PROYECTO 

A finales de junio, momento en que finalizaba el 
curso 1953- 1954, se llevó a cabo en las escuelas una 
convocatoria entre los alumnos y alumnas con mayo
res capacidades o predispuestos para hacer un curso 
intensivo, en el verano, con vistas a los estudios pre
paratorios de Ingreso de Bachillerato en el colegio fun
dado por el Ayuntamiento. 

' A RC MfVO AYUJ\'TAMIENTO DE LA ALOEA DE SAN NICOLÁS. libro XV 
de Actas. Sesión tlc 18-Vl- 1954. El texto tlel acuerdo lo incluimos en el 
Anexo Documental. 

Baremo: Nota (en un examen tle actitud) como mínimo tle 7; afilia
tloal Frente tle j uventutles o Sección Femenina, S puntos; hijo tle familia 
pobre, 3 puntos y hufrfano, 2 puntos. 
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El nuevo centro abrió sus puertas avanzado el mes 
de julio, con material de las escuelas, con una matrí
cula de 60 alumnos y con mucha expectación en el 
pueblo. Tras un cursillo intensivo y previa matrícula de 
40 alumnos para Ingreso (las niñas lo hicieron en el 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Las Palmas 
de Gran Canaria, y los niños en el Centro de Enseñan
za Media y Profesional «Sancho Vargas» de Guía de 
Gran Canaria), los exámenes se celebraron el 4 de sep
tiembre de 1954 con 100% de éxito escolar: 

•Llega el 4 de septiembre( . .. ) se nora el ir y venir de 
la gente, pues se accrcari las fiestas del pueblo y miemras, 
estos riiños saleo muy de mañaria, urios para quedarse eri 
Guía y otros para continuar hacia Las Palmas, era el día 
de los exámenes; iban muy contentos( ... ) pero los ma
yores ... qué responsabilidad, Dios mío, qué pasaría des
pués de este primer examen( ... ) ... 

[CARMEN AfONSO ARMAS: Memorias del Colegio. 1971 ] 

El nuevo curso escolar, 1954- 1955, comenzó en oc
tubre con 40 alumnos en primer curso de Bachillerato 
y otros 20, aproximadamente, para el Ingreso, en los 
salones del Ayuntamiento. Al nuevo centro se le da el 
nombre de Colegio Sagrado Corazón de jesús por ex
preso deseo de doña Carmen Afonso, advocación a la 
que era muy devota. Don Juan Sosa, aparte las funcio
nes de director, se responsabi lizó de la docencia de las 
áreas de Lengua y Matemáticas. Doña Carmen Afonso 
se encargó de la administración y control de toda la 
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práctica docente impartiendo además las áreas de Re
ligión, D ibujo, Formación Política y sobre ella, como 
pieza fu ndamental, girará toda la act ividad docente y 
organizativa de este centro a lo largo de su historia. Sin 
su tesón el Colegio no hubiera salido adelante. Y, el 
maestro de la escuela pública de El Barrio, don Fede
rico Rodríguez, se encargó de las áreas de Geografía e 
H istoria y Ciencias N aturales; siendo otro de los pi
lares de es te centro, al que aportó su prestigio y reco
noc ida pedagogía. 

En los exámenes ordinarios celebrados en ju nio de 
1955, en el Instituto de Las Palmas de G ran Canaria, 
la tasa de éxi to escolar fue alta, y el t ri buna l exami
nador reconoc ió que el grupo de La Aldea había 
sobresalido sobre los demás por su buena prepara
ción 5, aunque carecemos de datos cuantitativos para 
analizarla. 

El Ayuntamiento abonó, al finali zar es te curso, a 
cada uno de los tres profesores un complemento de 75 
a 100 mil pesetas, que suspendió al comienzo del cur
so siguiente, asignando en su lugar una subvención de 
1.000 pesetas mensuales para el centro. 

En aquel curso, como ya es tudiamos, se había pues
LO en marcha la reforma de la Enseñanza Media pro
movida el año anterior por el ministro Ruiz Jiméncz, 

• lsioEM . Mtmorias dtl Coltgio. de Carmen Afonso, 1971. 
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que había establecido un plan en dos niveles, el Bachi
Ueraco Elemental (1°-4°) y el Bachillerato Superior), 
con un Ingreso y dos Reválidas. El currículo marcaba 
para el Primer Año de Bachillerato las asignaturas de 
Religión, Lengua Española, Geografía, Matemáticas, 
Dibujo, Ciencias Naturales y un área de Educación 
Física que se evaluaba junto con la Formación del Es
píritu Nacional, éste muy cargado de contenidos 
doctrinarios del régimen. 

PRIM ERA CRISIS (1955- 1956) 

En el curso siguiente, 1955- 1956, llega la primera y 
más importante crisis del Colegio. Su directo r, don 
Juan Sosa Suárez, se marcha a Barcelona y el proyecto 
quedó a cargo de los otros dos maestros fundadores, 
don Federico y la señorita Carmen Afonso con la co
laboración de la maes tra doña María Castellano 
Saavedra, que venía a suplir la docencia que impartía 
el licenciado. Esta maestra, la señorita Maruca, se va a 
integrar en el proyecto con un papel docente en el área 
lingüística, aunque también ejerció de comodín en 
áreas diversas y aportó sus excelentes dotes pedagógi
cas pero, posteriormente, su delicada salud no le per
mitió cont inuar de forma activa. 

La marcha del licenciado don Juan Sosa provocó el 
abandono de las clases por parte de muchos alumnos, 
quedando sólo la primera promoción de 14 alumnos 
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que iban a cursar el Segundo año, con lo que la vida 
del centro parecía tener los días contados: 

De verdad que lo pasamos mal, porque mucha gente de
cía que los que quedábamos no estábamos preparados y 
retiraron a sus hijos; pero nos llenamos de valor y de o r
gullo y también para sacar adelante el Colegio. 

!CARMEN AFONSO ARMAS. Enero de 2001.] 

Pero los exámenes finales, en aquel difícil curso 
1955-1956, Segundo año de Bachilleraco, celebrados en 
Gáldar, fueron de un éxito absoluto para los 14 alum
nos que se habían mantenido, pues consiguieron con 
el 100 % de aprobados, 3 matrículas de honor, 42 so
bresalientes y 32 notables, según datos referidos a los 
alumnos con expediente localizado 6

• Este resultado 
global tan positivo conllevó la fe licitación al equipo de 
profesores por parte del Director y Claustro del Ins
tituto de Enseñanza Media de Las Palmas de Gran 
Canaria7

• Y, luego determinó que las familias que ha-

' A.C.LA. libro l. Expedientes de Alumnos tkl Colegio Sagrado Co
razón de jnús. En el mismo, falta por formalizar, los datos de algunos 
alumnos, por lo que, cuando hagamos referencia a daws cuantitativos 
recogidos del mismo, lo hacemos en aproximaciones. Consta de d os li
bros, con un total de 527 expedientes académicos, formalizados en un 
95%. Fue realizado por Carmen Afonso, a partir de 1966, por lo que no 
pudo accedC"r a algunos libros escolares de alumnos que habían salido del 
centro, ni los últ imos en el momento de transición del Colegio { 1972-
1975) haci:a el Instituto de Bachillerato. 

' Se consigna este extremo en la solicitud que cursa el Colegio al 
Ayumamienm, el 25 de enero de 1958, en demanda de una subven ción 
mayor que la as ignada de 1.000 pesetas al mes, después de que en 1956 
cesaran los haberes al profesorado. 
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bían retirado a sus hijos, en el curso anterior, los en
viarán de nuevo al cent ro, con lo que se gestaba la se
gunda promoción. 

Las perspect ivas para el siguiente curso, 1956-1957, 
estaban muy definidas. El proyecto tendía a consoli
darse, aunque el problema del profesorado no esraba 
aún resuelto, por lo que se realizaron contactos y re
uniones con titu lados superiores que ejercían profesio
nes liberales en el pueblo para estudiar la posibi lidad 
de alguna colaboración, respondiendo únicameme el 
nuevo médico, don Paco León H errera. 

Yo asistí a alguna de aquellas reuniones, opinaba, inten
taba ayudar, pero no pensaba participar porque tenía mu
cho trabajo en mi consul1a. El mayor problema estaba en 
que, a medida que los cursos de Bachillerato se elevaban, 
se requería un profesorado más especializado. Alguien por 
allí llegó a decir: esto es un niiío que nació sin padre y se 
va al garete. Yo era joven, con ilusiones por colaborar con 
el pueblo y .. . me comprometí, creo que para dar las Ma
temáricas y Física y Química de}º, si me buscaban un 
horario que se acomodara a mi profesión, pues en aquella 
época, no sólo atendía en mi despacho sino que tenía que 
salir diariamente a visitar enfermos( ... ) y así fue como me 
incorporé al proyecto( ... ). 

[FRANCISCO LEÓN HERRERA, 24-TII-2004.] 

La incorporación al proyecto del Colegio de don 
Paco León, que también tenía la titulación de maestro, 
lo consolidó aún más. Su actividad docente la hacía en 
horario de tarde-noche, después de realiza r las visitas 
médicas, y se integró de forma activa al mismo, apor-
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tando su carisma, preparación, dotes de dirección y el 
prestigio que siempre ha ten ido. Desde 1956 el Ayun
tamiento ya se había desvinculado por completo de la 
administración del Colegio, cediéndola a estos profe
sores, aunque apoyando el proyecto con una subven
ción de 1.000 pesetas mensuales, y manteniéndolo en 
sus locales. 

Cam1tn Afamo ( 1954, aprox1madameme) y Federico Rodrig11ez 
( 1965), maestro1 cofundadom del Colegio, en 1954. 
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Ma ria Castellano (1959) y Francisco león ( 1958), profesores 
que se mtegraron en el Colegio despuh de 1956. 

Juan Sosa Sudrez, pnmer director del Colegio (izquierda). Manuel 
Suárez Rodrlguez, alcalde en funáones, en 1954. 
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CUADRO 1 

Remltados acadimiros de Primero de Bachillerato, 
Curso J9J4- /9H. Primera Promoción 

\brcm:inc:u 

I F.hMa)' 
l· I" 
Toualcs .. 

V 

J so 18 6 
Sº'• 61 º'• 21 •,, s•1, 3.6ºo 

NOTA: 2 •lumnos sin n¡>Nimr< loealludo. 

CUADRO 11 

N"Au . ....:. 

"""""'"' " 12 

12 

.. ,.,. . 

Segundo de Bachillerato, Curso 19H-/9J6. Primera Promoción 

...... ...... - M.H ... ........ -...... n n . " Lcnl!W E. o 2 8 12 
o 12 

l\latcm:inc:u o 12 

Ciencias 12 
Nacul'llles 

E. Fis1cay 12 
F.E.N. 
To1a lcs 21 34 38 J 96 .. ... 24°0 35°·0 43º '• 3º'• ICN'.>-'• 

NOT": 2 alumrwM Sin npfilo<n•o. 
FUENTE: Lbro l. Expnl1m1n """"""'"" tÚ ..i~"'"°' U/ Coú¡io. Elaboración propia. 
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Primera Promoción del Colegio, ima~n tomada el I J de agosto de 
J9J9, cua.ndo sus componemes habían acabado el Bachillerato y 

ntudiaban sus can?ras. 
Dd:antc, de izquierd:a :a derech:a: Pilar SuJrez, Pilar Hemández, 
ReyN Navarro, do1UJ Carmm Afonso, Marta /Umfrez, Pino Sosa, 

Mansa U6n y don füco U6n. 
Detrás: Ricardo L~n, Javier l~n. Román Segura, A~l Hemández, 

]fJN/ufn Rodríguez, Smfona"o Suárez (f) y Celntmo Suárez. 
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IV 
LA CONSOLIDACIÓN 

(1957-1961) 

Una vez que el proyecto del Colegio se afianzó, 
hacia 1956-1957, se inicia una fase expansiva en dos 
etapas bien definidas. La primera podemos enmarcarla 
hasta el curso 1960-1961, donde aparte el crecimiento 
en matrícula, el centro construye un local propio y em
pieza a impartir enseñanza libre de la carrera de Ma
gisterio, mientras que la segunda comienza partir de 
1961 cuando es tutelado por el Estado como Colegio 
Libre Adoptado, hasta 1975. 

M ATRÍCU LA, PRÁCTICA DOCENTE Y RESU LTADOS 

ACADÉMlCOS (1956-1959) 

En el curso 1956-1957 el Colegio alcanza una matrí
cula de 34 alumnos, con la celebración de los exámenes, 
por primera vez, en La Aldea, como enseñanza li
bre, por deferencia del director del Instituto de Las 
Palmas de Gran Canaria, don Manuel Socorro, con ín
dices de éxito escolar por asignaturas superior al 90 %. 

En el curso siguiente, el centro ya funciona con tres 
niveles, 1°, 2° y 4° de Bachillerato, con un total de 45 
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alumnos más 9 de Ingreso. Los resultados finales por 
asignaturas arrojan la tasa de éxito escolar más alta de 
centros de la provincia, con 93 % de suficiencias, re
partidas en 149 aprobados, 85 notables, 67 sobresalien
tes y 7 matrículas de honor, frente a 25 suspensos. En 
la primera promoción, que llegaba al Cuarto año, 10 
alumnos de los 13 presentados ap rueban todo el cur
so en junio, superando la prueba de Reválida el 100 %: 

Nosotros hablamos con don Deogracias Rodríguez 
para que tuvieran consideración con los niños nuestros 
( ... )y una vez corregidos [os exámenes salió fuera y nos 
dijo: qué va .. . han aprobado todos, no ha hecho falta nin
guna ayuda, al contrario, están muy bien preparados. 

[FRANCISCO LEÓN HERRERA, febrero de 2004] 

Las razones de esta alta tasa de éxito escolar, tanto 
en escos años como en los siguientes, hay que buscar
las en el estímulo y motivación que tenían estas pri
meras promociones de es tudiantes y la abnegada de
dicación de los cuatro profesores que se hicieron cargo 
del proyecto, tanto en el plano docente como en el 
administrativo: don Federico, con funciones de direc
tor; doña Carmen Afonso, en la ges tión administrati
va, control del estudio y práctica docente global; doña 
María Castellano en el plano docente y don Paco León 
en la codirección y representación. 

Los alumnos, en jornada partida, permanecían en el 
centro más de 1 O horas, combinando el tiempo de es
tudio con el de las clases. Esto generaba un rendimien-
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to escolar muy controlado por el profesorado y 

evaluable cada sábado mediante exámenes escricos de 
los temas impanidos a lo largo de la semana 1• 

En febrero de 1958 se contrata a Juan Sancana 
Rodríguez, un Bachiller procedente de la Universidad 
Laboral de Guía e lnstrucmr formado en el Frente de 
Juventudes, para imparti r las clases de Formación Po
lítica y Educación Física, que al año siguiente sería 
nombrado como inspector de escudios 2

• Por primera 
vez los alumnos entran en contacto con otros depor
tes que no fueran el fútbol, así como en competicio
nes fuera del municipio. 

Las cuotas se revisan en el curso 1957-1958, mante
niéndose en las 100 pesetas mensuales para el Primer 
año de Bachillerato; 125 ptas., Segundo; 1 SO ptas., Ter
cero y 400 ptas., Cuarto de Bachillerato. En 1959, el 
equipo directivo del Colegio hace una valoración del 
presupuesto de gastos por alumnos a lo largo del curso, 
estimando (ent re cuotas, libros, matrícula y traslados 
para los exámenes finales) un gasto anual de 2.395 ptas. 
en el Primer año; 2.780 ptas., Segundo; 2.985 ptas., 

' A.C.L.A. Libro dt Actas, /9J8. Sesión de 6 de mano de 1958. 
l Juan Santana Rodríguez, pertenecía al grupo de 9 alumnos que ob. 

tuvo, en 1955, la primera titulación en el Ins1ituto Laboral de Guía. Su 
familia habla emigrado a La Aldea, en el comex10 de l.i eeonornfa del 
mma1e. Fue d primer profesor contratado por el Colegio, y ejerció con 
mucha eficiencia a lo largo de cinco cursos. (Ver Memoria, curso 1954-
H, Crnrro de Ensrñanza Media y Profesional .5,Jncho Varga.1•. Guia de 
Gran Can.aria, p. 30. El Museo Canario). 
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Tercero y 3.340 ptas. para el Cuarto año de Bachi
llerato. 

H as ta 1959 los profesores organizaban los viajes 
para los exámenes de sus alumnos fuera de La Aldea, 
de lo que recuerdan muchos problemas: 

Un año nos enteramos de que en Agaete la Guardia 
C ivil estaba parando; entonces como íbamos muchos en 
cada coche que conseguimos, subimos por la pista de 
lirma, para llegar a Artenara y de all í bajar a Gáldar, un 
recorrido mis del doble. 

[FRANCISCO LEÓN H ERRERA, enero de 200 1] 

¿En qué condiciones llegaban los niños, al sali r de La 
Aldea a las cinco de la mañana, hacer el recorrido y empe
zar a las nueve? En alguna ocasión se • rompió• el coche 
y ... iqué apuros! Otro día se rompió el cubo de escape por 
la pista de lirma ( ... ) y lo sujetaron con verguillas para 
poder seguir y gracias a Dios llegamos después del consi
guieme nerviosismo ( ... ). 

15 de junio de 1958, en 
la Escuela Graduada 
de Gáldar, Carmitd. y 
don P.tco, esperan 
impacientes eí desarrollo 
de los exámenes que se 
realizan a sus alumnos. 

[CARMEN AFONSO ARMAS, 10-V-2004) 
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EN EL NUEVO EDJFICIO DE L A P A LMILLA 

(1959-1961 ) 

C uando se había iniciado el curso 1958-1959, el 
Colegio tuvo que afrontar el problema del espacio, 
pues las dos salas de las casas consistoriales eran cor
tas para una matrícula ya de 62 alumnos (38 alumnos 
de Bachi ll erato, 13 de Ingreso y 10 de Magisterio). La 
novedad en este curso de 1958-1959, se producía con 
la nueva aventura de impartir la enseii.anza libre de 
Magis terio a la primera p romoció n. Las tasas de éxito 
escolar en Bachillerato se situaro n en el 94 % (2º y 3º 
año) y 100% (1° año), datos siempre referidos a ju
nio-septiembre. 

En cuanto al grave problema del espacio, digamos 
que el local cedido por el Ayuntamiento consistía en 
un largo salón de estudio, que, separado por el patio 
principal de l Ayuntamiento, se conectaba a una peque
ña sala que hacía de au la específica; anexos estaban el 
cuartelillo y unos servicios comunes muy precarios. En 
algunas horas, la falta de aula específica se suplía con 
clases a cie lo abierto en el patio. La situación era com
plicada no sólo por la falta de espacio sino también 
porque algunos funcionarios se quejaban continua
mente del bullicio escolar, algo incomprensible dado 
el servicio que el consistorio es taba reali zando. 

El Ayun tamiento, como ya indicamos, se había d es
ligado del proyec to y los cuatro profeso res part ícipes 
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de l mismo, después de es tudiar el problema y realizar 
ges tiones de codo tipo se decidieron por la compra de 
un solar en la calle de La Palmilla, por 150 mil pesetas, 
y la construcción inmediata de un edific io , a crédito, 
pues las entradas eran muy limitadas por la exigua sub
ven ción municipal y las cuocas bajas. Se llegó a plan
tear incluso abrir acciones o que las familias pudien
tes adelantaran el dinero. 

Croquis de la 
planra baja 
del Colegio 
(1960):dos 
salones de 
estudio, 
secrerariay 
dos aulas 
etpecífi<as 
más seroicios. 
Lapúmta 
alta ma11tenla 
la misma 
dútribución, 
excepto 
snviciosy 
secreraria, lo 
que daba mlÚ 
espacio para 
salan~ y 
patio. 

0o t!'.:9 io ó5 ;!::;ta-do 

Goia~d~ ole :J'e•us ~ 
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El nuevo edificio 

Las obras de la nueva sede avanzaban a un ritmo 
bastante acele rado, en los meses de verano de 1959, 
con el ap remiante objetivo del traslado en occubre, 
aunque fuera en precario, a un alumnado que en el 
nuevo curso iba a superar la matrícula de 85 alumnos, 
incluidos los alumnos de Ingreso y Magisterio. 

El nuevo edificio fue inaugurado el 19 noviembre de 
1959, cinco años después de la fundación del centro. 
Se hizo en medio de una gran expectación de la comu
nidad escolar, aunque aún no estaba finalizada la plan
ta alta. Disponía de dos salones principales de escudio, 
uno para alumnos y otro para alumnas; dos aulas es
pecíficas, secretaría, patios y servicios. La Educación 
Física se impartía en un llano anexo (Los Calixtos), 
que hacía por aquellos años las funciones de campo de 
fútbol. En momentos de coi ncidencia de horarios al
gunas clases se impartían en la segunda planta en cons
trucción o en los patios. 

La construcción del centro y posceriores avances de 
sus obras, en los veranos siguientes, representó un gran 
sacrificio económico para los responsables del centro, 
que necesitaron de préstamos de naturaleza diferente 
para sacar adelame el proyecto: 

Tuvimos muchos problemas económicos para sacar 
adelante las obras. Y gracias al constructor Panchito 
Ramfrez, que prácticamente no ganó nada en la obra y que 
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le pag;1.mos a créditos. H ubo personas que nos prcs1aron 
dinero como Paco Suárez, Vicente Hcmándcz ... Además, 
traíamos los matrrialcs de construcción en los camiones 
de los exportadores de tomates, que nunca nos cobraron 
por el transpone ( ... ). Cuando se vendió el ed ificio al 
Ayuntamiento, rn 1974, aún se debía millón y medio de 
pesetas. 

(FRANCISCO LEÓN HERRERA. 09-V-2004] 

Vista de la fachada principal y pmptctiva lateral del edificio del 
Colegio, aún sin finali7.ar las obras, en 1961. 

L A PRÁCTICA DOCENTE Y RESULTADOS ACAOtM ICOS 

Ya en el nuevo centro de La Palmilla, el Colegio ne
cesitó completar la plantilla docente, para atender a un 
mayor número de alumnos. Para ello se tuvo que con
tratar a personal docente dive rso del magisterio local 
o profesionales con estudios idóneos capaces de cum
plir con los objetivos de la enseñanza secundaria. 
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El control de las dos salas de escudio, varones y hem
bras, en el hora rio de 9 a 13 y 15 a 20 horas se llevó a 
cabo con Juan Santana Rodríguez que, además, impar
tía las áreas de Educación Física y Formación de l Es· 
píritu Nacional; mientras que para la sala de es tudio 
de las alumnas se contrató a una auxiliar de vigi lancia, 
Rita Afonso, muy relacionada con actividades de ca
tequesis y clases de pago. 

El reparto de las áreas de docencia se mantuvo prác
ticamente igual que en cursos anteriores, teniendo una 
plantilla básica con los cuatro profesores propietarios 
del Colegio y los auxiliares a tiempo parcial, aunque 
se empieza a contratar personal para clases puntuales, 
tanto maestros (Rosalba González) como ot ras pro
fesiones Qosé Hernández) , además de alumnos de las 
últimas promociones de magisterio (Pilar Hernández, 
Javier León, etc.). 

la matrícula continuó creciendo progresivamente, 
a pesar de intervalos decrecientes, situándose, de los 
14 alumnos de la primera promoción (1954- 1955) a 
los 20 de la 6° promoción (1960-1 961), momento en 
que se alcanza, en el registro la matrícula, los 9 1 de 
alumnos que pasan por el centro, con cuatro niveles 
de Bachillerato y dos de Magisterio, que suman un 
total de 85 alumnos. 

Después de 1960, las salidas a los exámenes fuera de 
La Aldea continuaba siendo, como en las primeras pro-
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mociones, todo un acontecim iento que vivían los 
alumnos, algunos de los cuales era la primera vez que 
cruzaban las fro nceras municipales, muchas veces, 
como en cursos atrás, de madrugada para, tras un reco
rrido de tres o más horas, estar a primera hora de la 
mañana examinándose en Las Palmas de Gran Canaria. 

En el curso 1959- 1960, los resultados de los exáme
nes se mantuvieron en los porcentajes de éxito esco
lar de cursos anteriores: 1° año (promoción Sª), 99 %; 
2º, 91 %; 3º, 94% y 4°, 93 % de aprobados, por asig
naturas evaluadas entre junio y septiembre. La Reválida 
de 4° es superada por 10 de los 13 alumnos eva luados. 
Lo mismo sucedió en 1960-1961, con un total aproxi
mado de 86 alumnos (59 al umnos de Bachillerato, 20 
de Ingreso y 7 de Magisterio), las tasas de éxito esco
lar se mantuvieron entre el 91 % del 1° curso (6ª pro
moción), el 95% de 2°, el 97 % de 3° y el 90 % de 4° 
(3'1 promoción) de los que, esta vez, sólo 3 superan la 
Reválida de los 7 que cursaban los estudios. 

En este momento, comienzo de los años sesenta, el 
alumnado del centro iba marcando, tanto en las rela
ciones sociales como deportivas, una interesante diná
mica participaliva en el pueblo, organizando además 
an imadas excursiones poco comunes en la rígida rela
ción impuesta por un naci~nalcatolic ismo que perdía 
terreno en sus posiciones dogmáticas. 
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CUADRO 1 

Curso 1959- 1960. 4" Año. Promoción ?' 

NOTA: Alumnos upcdirn1r incompleto: 2. Aprucb;u1 RcvJ.lid.: 7 

CUADRO Il 
Curso 1959- 1960. J" Año. Promoción 5" 

NOTA: Alumnos upedicn1c inc<;>mplc10: 2. 
FUTh"TE:Llbrol.Expedicntc>cad/micodclColepo,cit.•nt. 
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Alumnado fmm1ino dtl Coltgio. Octubrt /9J9. En La Alamtda. 
De izquitTda a d~ch.t: 

Primera fila : AsNnC'16n Quintana Martín, Mari Cam1m Suártz. 
Afamo, Ruper Casttllano Quintana, Franásca Sosa Sosa (Ufr), 
Mari }Nlia Godoy Conzdln., Atarla Eugrma Márqutz Rodrlgutz 

(Fita, a Prtsidmta dtl Cabildo) y Josefa Luisa Sosa Sosa (Popo). 
Segunda fil a: Fdtima Hassan Medina, Rosa Altmdn Amailor, 

Estrella Stgura Godoy, Zaida Sudrez. Espino, Mari Saro Benltez. 
Qumta11a, Maria de los Ángeles Ramirez Ol11Ja, 

Atarla Luisa Rodrlguez. Martlnrz. 
Tercera íila: Mari Lo/a Rodrlguezj1mbltz, lsabtl Moreno 

Velázqutz, FranC'llC'a del Pino Rodrlguez, A11A María }1mblez Carda 
(Nma), Tertsa Nawrro Conzdlez, Mari Lo/a Lt6n Quintana, Pilar 

Hmid11dtz Matfas, Marta Ramirez Oli'fla. 
C ui:irti fila: señorita Carmm Afomo Amias, María Aurora Sudrez 
Di1tz (Marisa), Reyn Na'flarro Gonzdltz, Ana Maria Suárez R1m, 

M~ del Pilar Suárez Álamo (Pih), Saloml Suárez Espmo 
(Man Lo'4) (f) y doña Maruca Cutell..no (f). 
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Alumnado masculino del Colegio. Octubre /9j9. En La Alameda. 
De izquierda a derecha: 

Primera fi la: Luis Romero Ramírez, Luis Calero Glez., Gustavo 
Letm Sosa, juan José del Pino Glez., Francisco Suárez Moreno 

(Siso), Pablito Ruiz Ram01, juan Amonio Quimana Hdtz. 
y juan Manuel Suárez Díaz. 

Segunda Fila: Gilberto Le6n Ramfrez, Federico Moreno Hemández 
(Fico), ju1m Miguel Rodrfguez del Pino, Nicolds Amias del Pino, 

José León Segura (Medín), }ostjuan Santana Segura 
y Juan Sosa Sosa. 

Tercet'3 Fila: Nicolds Beníuz Valencia, Albmo león Ramírez, juan 
Segura Álamo, Carmelo González Gil, Manuel Moreno Hernández, 

Francisco Ramos Camejo y fütrocinio Benítez Valencia. 
Cuarta fil a: Antonio Ramfrez Oliva, Néstor Le6n Ojeda, Manuel 
Díaz Suárez, Agustín Camejo Díaz, Alberto Ramírez Valencia, José 

Antonio Rodríguez Quevedo (niw l inferior), Pedro Ojeda 
Ramos (f) y Francisco Segura Segura. 

Quinta fila : NicoLis del Pino Montesdeoca, Manolito Afonso Suárez, 
Ricardo Le6n Ramírez (n ivel superior), Román Segura Dfaz, Abe/ 

Hernández Segura, Joaquín Rodríguez Ptrez (Kiko) 
y don Federico Rodríguez Gil. 
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Primera promon6n. Octubre de 1959. Segundo de Magúteno libre. 
En la Alamtda. De izquierck1 a derecha. 

Primt ra fil :a: do,1 frdmco Rodríguez, Ana María Suárez, Marta 
Ramfrez, Pilar Htmdndez, M~ del Pilar Suárez y Reyes Navarro. 

Scgund:a fil:a: doña Mar1'ca Castellano (f), Smforilmo Suárez (f), 
Román Segura, A~l Hernández,joaqufn Rtxlrigun, R1c.ardo l~n 

G"'pode 
estudiantes del 
Colegio, hacia 
19J9- J960. 

y doña Carmen Afomo. 
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Exnmi6n del Colrgro e11 mano de 1960, a la prna de Caidero de la 
Nifla <on moti'VO de su pn"mer reboso. 
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Excuru6n a El Hoyo, dt un grupo dt tstutli1111tn dtl Colegio y 
amigos IMcia 19j9, aproximadammtt. Entonas ti alumnado ya 
marc.Wa una dinJmica dt rtlanontt soáalts qut st alejaba dtl 

dogmatismo impuesto dicadas atrás. 

CUADRO 1 
Ewluá6n de la matricula del Colegio S3gr:ado Cor:uón de Jesús 

emrr 1914 v 1960. 

so +---------...., , .. 
" 
20 

" 

.._.... .. 
, ... ,... _;14, ..... : 
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V 
EL COLEGIO LIBRE ADOPTADO 

(1961-1 974) 

En el presente capítulo vamos a estudiar la transfor

mac ión del Colegio Sagrado Corazón de jesús en Co/e
gi.o Libre Adoptado de San Nicolás de To/entino y toda 
su práctica docente y administrativa. Bajo la tutela del 

Estado pasarán por sus au las once promociones más 

de alumnos, lo que unido a las seis ameriores confor

man veintiún años de historia en la formación acadé
mica y cultural de los jóvenes de este municipio, mu

chos de los cuales luego adquieren titulaciones de 

grado medio y superior, parte de e llos como estudian

tes libres. A la matrícula de 66 alumnos que cursan 

estudios de Bachillerato hasta 1960, hay que unir los 
411 que lo hacen entre 1961 y 1974, y un resto que no 

acaban los estudios. Todo ello arroja la cifra de 527 

alumnos con expedientes de Bachillerato Elememal 

localizados que pasaron por sus aulas. A esto se unen 
las enseñanzas de Magisterio y Bachillerato Superior 

con unos 150 alumnos; una suma total de 672 que, 

aproximadamente estudiaron en sus aulas. 
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L A PROPUESTA DE COLEGIO L IBRE ADOPTADO 

Si analizamos las cuotas mensuales del centro apor
tadas por los alumnos y el profesorado a pagar, resulta 
que, encre 1959 y 1961, la plusvalía generada por el 
Colegio como empresa, apenas cubría los pagos de los 
créditos aplazados de las obras del nuevo centro de La 
Palmilla. El Ayuntamiento sólo ofrecía un tutelaje teó
rico, pues las condiciones económicas no permitían 
continuar con el plan inicial de ayudas escolares apro
bado en 1954, ni con los haberes a tres profesores cuyo 
pago se suspendió en el curso 1955- 1956. 

En 1960 el gobierno del Estado da el primer paso 
legis lativo para el tutelaje de centros municipales de 
enseñanza media, a través del Decreto de los Colegios 
Libres Adoptados (1.114/ 1960 de 2 de junio de 1960), 
a lo que desde el primer momento, en septiembre de 
1960, el Ayuntamiento ofrece su colaboración ante la 
iniciativa de los propietarios del Colegio, teniendo ya 
un edificio próximo a terminar. 

Contexto legal de los C.LA. 

En términos sencillos diremos que el Colegio Libre 
Adoptado (C.L.A.) fue una figura legal de centro do
cente semipúblico surgida a raíz del mencionado De
creto 1.11 4/ 1960 de 2 de junio que lo confi guraba y 
regulaba durante un período experimental. 
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Este modelo de centro tenía la particularidad de es
tar administrado por el gobierno municipal, tutelado 
por el Ministerio de Educación NacionaJ y adscri to a 
un Inst ituto Nacional de Bachillerato. 

Para la adopción por el Estado de esta modalidad de 
centro se requería hallarse en una localidad cabeza de 
partido judicial o centro comarcal donde la enseñanza 
media elemental no estuviera suficientemente aten
dida. Debía tener, además, instalaciones adecuadas y 
que la corporación municipal suscribiera los compro
misos exigidos para la adopción, entre otros, y que su 
funcionamiento fue ra similar a los de un inst ituto, a 
uno de los cuales debería es tar ligado, como ya espe
cificamos. 

Tras el período experimental, iniciado en 1960, esta 
figura legal de cent ro docente se creó definitivamente 
al amparo de la Ley 11 de 14 de abril de 1962 y luego 
por el defin itivo Decreto de 17 de enero de 1963, al 
objeto de «resolver el problema de poner al alcance de 
la población rural una enseñanza media solvence y de 
cos to reducido .. . 

Por tanto, es tos centros estaban pensados para lo
calidades que, como el caso de La Aldea de San Nico
lás, lejanas, con censo reducido y familias con bajo 
poder adquisitivo, carecían de colegios reconocidos y 
rentables que no compensaban el gas to público de un 
instituto o secciones delegadas. 
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Estaba claro en la legislación, que esws colegios de
bían pertenecer a los ayuntamientos y que el Ministe
rio sólo establecería acuerdos con los municipios; pero 
no impedía que estos subrogaran derechos y obligacio
nes en entidades solventes y se rias para que los admi
nistraran, extremo que permitía, en el caso de los pro
pietarios del Colegio Sagrado Corazón de jesús, 
acogerse a la legis lación. 

La cooperación Estado-corporaciones locales 

Para la adopción por el Estado de los C.L.A., los 
Ayuntamientos se comprometían a garantizar la libre 
disposición de un edific io adecuado, con adsc ripción 
exclusiva a las actividades docentes; a asumir la respon
sabilidad jurídica y económica del colegio; a cumplir 
las normas vigentes de la enseñanza media y las espe
ciales de estos centros; a aceptar en los cargos directi
vos a los profesores oficiales nombrados por el Minis
terio de Educación Nacional; a reconocer al director 
espiritual que el obispado designara y remunerarle; a 
pagar al profesorado no oficial y a otros compromisos 
más referidos a traslados de tribunales examinadores 
de los alumnos, derechos de alumnos y profesores. 

Por su parte, el Estado a través del Ministerio de 
Educación Nacional y su correspondiente Delegación 
Provincial, se comprometía a mantener por su cuenta 
en el cent ro a dos catedráticos o profesores adjuntos, 
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en su caso, para desempeñar funciones docentes y di
rect ivas, que fueran responsables de toda la práct ica 
docente. Estos profesores ofic iales pertenecerían al 
claustro del Instituto al cual estaría adsc ri to el Cole
gio Libre Adoptado. Además, se comprometía a des
plazar desde el Instituto de adscripción, a los miem
bros necesa rios para formar tribunales de exámenes de 
fin de curso aun cuando los gastos originados corri e
ran por cuenta de los administradores del cent ro. 

Docencia y alumnado 

Los dos profesores nombrados por el Ministerio 
serían catedráticos del escalafón, o adjuntos en su caso, 
uno de Letras y otro de Ciencias, que debían ocupar 
los cargos de Director y Vicedirector. El resto de la 
docencia corría a cuenta del Colegio Libre Adoptado 
(C.L.A.), a ser posible licenciados, o en su caso Otros 
titulados que reunieran las mejores condiciones de ido
neidad tales como maes tros, bachi lleres y otras 
titulaciones. 

Propio del marco de aquel sistema polrtico se esta
blecía en cada C.L.A. la figura de un director espiri
tual y profesor de Religión nombrado por el Obispa
do, además de los profesores necesarios para la 
Educación Física, la Formación del Espíritu Nacional 
y la Enseñanza del Hogar, a ser posible designados por 
la Delegación Provincial tamo de Juventudes como de 
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la Sección Femenina, enseñanzas que debían impartirse 
con separación de sexo. La coeducación, prohibida en 
las primeras décadas del franquismo comenzó a per
mitirse en la etapa de los cccnócratas, como era el caso 
de es tos cent ros mixtos, aunque la legislac ión mante
nía la separación de sexos en los recreos. 

Planes de estudios, matrícula, evaluaciones .. . 

Los planes de es tudios y horarios de los C.L.A. se 
ajus taban al general de los institutos pero reducido al 
grado elemental exclusivamente. 

Las buenas condiciones de los edificios fue una cues
tión muy observada para la adopción por el Escado. 
Requería espac ios amplios y sólidos, con los servicios 
indispensables. El contar con un edificio nuevo y ade
cuado para la docencia fue determinante para la adop
ción del Colegio de La Aldea. 

La matrícula de estos centros no permitía sobrepa
sar el número de 40 alumnos por aula, al objeto de 
mantener una adecuada calidad de la enseñanza. En el 
Colegio de La Aldea se daban ratios de 20 aproxima
damente en los primeros años de la adopción, aunque 
luego ascendió a niveles superiores a lo establecido lle
gando en las promociones de 1964- 1965 a 1967-1 968 
a superar los SO alumnos por nivel. 

Las cuotas de los alumnos se establecían al objeto 
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de cubrir los gastos de la docencia, actividades gene
rales, material didáctico y mantenimiento del centro. 
Era fundamental evitar las cuotas altas porque el obje
tivo estaba en faci litar el acceso a la Enseñanza Media 
a los alumnos de familias con bajo poder adquisi tivo. 
El Ministerio establecía que los Ayuntamientos podían 
ofrecer una ayuda anua! de unas 40 mil pesetas. Pero 
no había nada ordenado en cuanto a asignaciones mu
nicipales ni cuocas; no obstante, el Ministerio calcula
ba hacia 1965 que por regla general no había que su
perar las 200 pesetas mensuales por alumno y mes. 

En cuanto a los exámenes, la evaluación cont inua no 
existía legalmente, aunque los profesores del Colegio 
Libre Adoptado solían tener en cuenta en los exáme
nes finales, de alguna forma, el rendimiento y actitud 
del alumnado, en la medida que lo permitían los pro
fesores venidos de fuera. Para el examen de Ingreso se 
constituía un tribunal compuesto por los dos profe
sores oficiales del Colegio y el de Religión, que eva
luaba a todos los alumnos residentes en la comarca, 
previa formalización de la inscripción, en las convo
catorias de junio y septiembre, dándose posibilidades 
a quienes, matriculados reglamentariamente, solicita
ban examinarse de Ingreso y Primer año. A los exá· 
menes de la convocatoria de junio podían presentarse 
tanto sus alumnos como los residentes en la comarca 
si estaban matriculados. Se conformaban dos tribuna-
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les, uno de Lecras y otro de Ciencias, con tres profe
sores, dos del Instituco al que estaba adscrito el Cole
gio y uno necesariamente con un profesor del mismo. 
Para los exámenes de Dibujo, Rel igión, Educación Fí
sica, Formación del Espíritu Nacional y Enseñanzas 
del Hogar debía estar un profesor del área específica. 
La labor de aquellos tribunales no se reducía a evaluar 
a los alumnos sino a toda la práctica educativa del cen
tro a lo largo del curso. Y si bien los profesores del 
Colegio formaban parte de los tribunales con los 
del Instituto, sólo a éstos correspondía evaluar global
mente el trabajo docente, es decir que se realizaba una 
evaluación desde fuera. 

Transición hacia Secciones Delegadas e Institutos 

El Ministerio de Educación tenía en cuenta cuándo 
un Colegio Libre Adoptado se desarrollaba suficien
temente en un edificio propio y adecuado. Cuando 
disponía de una matrícula de 400 alumnos o preveía 
que la alcanzaría, sin necesidad de que el Ayunta
miento perdiera la propiedad del inmueble, iniciaba 
los estudios de viabilidad, a través de las Inspeccio
nes, para elevar el centro al rango de Sección Delegada 
del fnstituto al que estaba adscrito, con lo que se 
convertía en un centro oficial de enseñanza media 
elemental. 

90 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
02

1



En definitiva, los C.L.A. resolvieron en muchos 
pueblos y ciudades el problema de poner al alcance de 
la población rural una Enseñanza Media solven te y de 
costo reducido, siempre que fueran las corporaciones 
municipales quienes los gestionasen 1• 

L A CREACIÓN DEL COLEGIO LIBRE ADOPTADO 

DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

Recapitulemos sobre el proceso de adopción por el 
Estado del Colegio de La Aldea de San Nicolás. En el 
mes de septiembre de 1960, el edificio ubicado en La 
Palmilla se terminaba de construir, con una segunda 
planta que duplicaba su capacidad. En la sesión prepa
ratoria del nuevo curso, los cuatro profesores propie
tarios, don Federico Rodríguez, don Paco León, doña 
Maruca Castellano y doña Carmen Afonso, conocien
do la legislación aprobada en junio, por información 

' Colegios libres Adopr.zdos. Por ti Ministerio de Educación Niicional 
Publicaciones de la Dirección General de Enseñanza Media. Colección 
La Enseñanza Media en España. Madrid, 1966, 57 págs. 

DECfl.F.TO 1.11411960 de 1 de junio sobre creación con carácter experi
mental de los Colegios Libres Adoptados (B.O. dtl fütado de 15 de 
junio de 1960). 

LE.Y número 11, de 14deabril de 1961 sobre !a adopción por el Estado 
de los Colegios Libres de Enseñanza Media de Grado Elemental perte
necientes a las Corporaciones locales (B.O. del Estado de 16 de abril 
del962). 

DE.Cll.lTO 88/ 1963, de 17 de enero, regulador de los Colegios Libres 
Adoptados de Enseñanza Media Elemental (B.O. dd Estado de 26 de 
enero de 1963). 
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del director del [nstituto Nacional de Enseñanza Me
dia de Las Palmas de Gran Canaria, sobre la nueva fi 
gura legal de los Colegios Libres Adoptados, entran en 
conversación con el Ayuntamiento, para estudiar la 
posibilidad de acogerse a la misma. En este sentido, 
la juma de profesores se asesoró sobre la elaboración 
de una fórmula legal para acogerse al decreto donde, 
po r un lado, el Ayuntamiento asumiera sin ningún ries
go la municipalización y, por otro, los propietarios del 
Colegio no perdieran sus derechos de propiedad so
bre el edificio. 

Como resultado de las conversaciones, los respon
sables del Colegio presentan un escrito al Ayunta
miento para la municipalización del centro, como paso 
previo a la solicitud ante el Ministerio de Educación 
Nacional de tutelaje oficial , en el marco legal de los 
Colegios Libres Adoptados. Llevaban por delante el 
aval de unos excelentes resultados académicos del 
alumnado en el curso que acababa (las tasas de éxito 
escolar estaban entre el 9 1 y99%), la potencial apor
:ación de las escuelas de enseñanza primaria de aJum-
1os con capacidades y preparación, y el problema de 
iempre: la lejanía de la comarca. Condicionaban su 
1ferta a mantener la propiedad del edificio, adminis

~ rar el centro siendo suyos los beneficios o pérdidas 
as í como a correr con todos los gastos de la adopción, 
todo con carácter experimental. 
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Como consecuencia de ello, la Corporación Muni
cipal aprueba, en la sesión extraordinaria de 7 de sep
tiembre de 1960, por unanimidad, aceptar dicha pro
puesta y asumir los trámites legales de la adopción, de 
acuerdo con la legislación, pero haciendo constar que 

(L)a Municipali7,ación del Colegio con carácter provi
sional no tiene otra finalidad que lograr una adopción sin 
que los beneficios, cargas ni responsabilidad afecten a la 
Municipalidad sino a la Junta de Profesores, razón por la 
que se reservan y mantienen durante un plazo la Direc
ción, gobierno y administración del Colegio al igual que 
lo han hecho hasra ahora para garantizar sus propias res
ponsabilidades. 

En la misma sesión plenaria la Corporación aprobó 
agilizar con urgencia los trámites de solicitud de adop
ción ante el Ministerio de Educación Nacional2. 

En aquel momento, tanto el Inspector de Bachille
rato, don Joaquín Artiles, como el Direccor del Insti
tuto de Las Palmas de Gran Canaria, don Manuel So
corro, tenían previsto apoyar la adopción del Colegio 

Cardenal Cisneros de Gáldar, por la simple razón de 
ser un centro de una ciudad comarcal con mayor mo
vimiento económico y demografía y tener una matrí
cula muy superior al de La Aldea. Entonces los profe
sores de La Aldea jugaron muy bien con sus cartas; un 
representante entró en conversación con el alcalde de 

1 A.A.A.S.N. Secretaria. Libro de Actas, sesión 07-IX-1960. Ver acuer
do municipal en el Anexo Documental (págs. 172-175). 
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Gáldar, Antonio Rosas Suris, para conocer las imen
ciones municipales: 

.. Yo quería saber cómo estaba la cosa y en la conversa
ción le advertí a Rosas que el Ayuntamiento de Gáldar iba 
tener que municipalizar las nóminas de los dieciocho pro
fesores (claro yo trabajf con un poco de mala idea ... ) y 
que eso a lo mejor no lo iba a soportar y que en La Aldea 
era distinto porque nosotros fra mos cuatro, teníamos 
nuestro trabajo y el centro podía salir adelante sin gasto 
del Ayuntamiento. Y ... el hombre pensó la car~ que le 
iba a suponer y ... se echó para atrás( ... ) Ya, despufs, tanto 
don Manuel Socorro como don Joaquín se volcaron por 
completo a favo r de nuestra propuesta( ... ). La redacción 
del acuerdo municipal y compromisos nos lo redactó el 
secretario del Ayuntamiento de Las Palmas, don Juan 
Arencibia ( ... ) En Madrid, dicen que en el Ministerio, que 
vieron todo tan bien preparado, con un edificio nuevo, un 
Ayuntamiento hacifodose cargo de un centro ... dijeron 
.. pues en este Ayuntamiento tienen que tener de Secreta
rio a un mirlo blanco, para gestionar esto así...• 

(FRANCISCO LEÓN HERRERA, 2004J 

Una vez que el Ayuntamiento de Gáldar rehusó aco
gerse al proyec to, desde La Aldea se inició una rápida 
tramitación del expediente, a lo largo del curso 1960-
1961 . La Dirección General de Enseñanza Media ela
boró un informe positivo, suscrito por la Inspección 
Central de Enseñanza Media, gracias al firm e compro
miso municipal y con el aval de un edificio completa
mente nuevo y en excelentes condiciones, jumo a los 
informes favorables del Instituto de Bachillerato de 
Las Palmas de Gran Canaria e Inspección. 

94 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
02

1



El expediente de adopción fue trasladado, para el 
dictamen final, al Consejo Nacional de Educación, que 
de inmediato lo remitió al Minis terio con informe fa
vorable, que acabaría con el D ecreto de adopción fir
mado el 7 de julio de 1961 ' ,por el Jefe del Estado, en 
virtud del cual se creaba el Colegio Libre Adoptado San 
Nicolás de Tolenúno, de carácter mixto. En el mismo 
decreto, el Estado creaba dos cátedras, dentro de l es
calafón y crédi tos en el Presupuesto de gastos del Mi
nisterio de Educación Nacional. 

De esta forma nacía el trigésimo primer Colegio 
Libre Adoptado, en el Estado español y el primero de 
Canarias, al que luego seguirían los de Icod de los Vi
nos, en la isla de Tenerife; H ermigua, en La Gomera 
(13-1-1 962); Puerto del Rosario y Gran Tarajal, en la 
isla de Fuerteventura, y el colegio de Teror, en Gran 
Canaria. 

EL PRIMER CURSO DE fUNCTONAMIENTO 

(196 1-1962) 

El inicio del curso 1961-1 962 se ll evó a cabo con 
gran expectación por parte de todos los alumnos y do
cences, en el inicio de aquella nueva singladura del Co
legio. Por ser un jalón importancc en la historia de es te 
centro vamos a estudiar con detalle todos los aspee-

3 B.O.E.22dcagostode 1961,p.1 2.363. 
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tos a lo largo del mismo, pues en éi se marcará la nue
va trayectoria docente y administrativa de un centro 
ya acogido al tutelajc del Estado, con un Ayuntamien
co responsable pero delegando sus funciones adminis
trativas en el equipo de los cuatro profesores propie
tarios de l proyecto educativo. 

Se abría el curso con nuevos profesores, locales en 
perfectas condiciones con las ampliaciones finalizadas 
y nuevos alumnos, unos ya ingresados, la 7ª promo
ción, con 21 alumnos y más 38 en el grado preparato
rio de Ingreso, 36 de Primera Enseñanza; 66 de 1° a 4° 
año de Bachillerato Elemental; 4, con la Reválida pen
diente y 11 de Magisterio, lo que sumaba una matrí
cula global de 11 5 alumnos 4. En la planta baja del nue
vo edificio, uno de los salones principales se des tinaba 
a los alumnos de ingreso, y los res tantes, como aulas 
específicas. En la planta alta, los dos salones principa
les, se dedicaban a espacio de es tudio, uno para niños 
y otro para niñas, y las dos restantes au las, para las cla
ses específicas. La Educación Física se impartía desde 
las 8 de la mañana en el cercano llano de Los Calixcos 
que había dejado de util izarse como campo de fútbo l 
para urbanizarse. El horario, en jornada partida, co
menzaba a las 8 de la mañana, al curso que correspon-

' En aquel momento funcionaban 16 escuelas dt tnsefianu primaria 
con una muricul.a glob.al de 950 alumnos (175 en 1°, 225, 2°; 250, 3° 
y 300 en 4°), p.artc de los cual ts iban a ir engrosando la matricula del 
Colegio. 
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día Educación Física y a las 9 horas para las clases nor
males hasta la 13. 15, para continuar por la tarde de las 
15.30 a 19. 15 horas, que siempre se alargaba, a veces 
has ta las 21 horas para los cursos que recibían clase del 
médico don Paco. 

Stp11ma promoción dtl Coltgio (1961-196$), 
primtra como Libre Adoptado. 

Izquierda a derrch:a: Dt rodillas; Octa11io lt6n, luis Caltro y 
julio Bautúta. Primtra fila de pie; Feo. Vtlizqutz, lucia ltón, 

Esthtr Gloria Rodrlgutz, Esptranza SuáffZ, E/vira Carda, Grqoria 
Stgura, Mari Julia Godoy, Rosa Rodrlguez y Fernando Alonso 

Cárdenes. Última fila: Domingo Monzón, Adolfo SuáffZ, Osear 
Valencia, josl luu HemdnJez, Antonio Molina, Francisco Annas 

y Felipe Pulido. Cuno, 1964-196$. 
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Práctica docente y administración 

Tal como se establecía en los compromisos del Es
tado fueron nombrados, oficialmente, dos plazas de 
catedráticos; uno de let ras, que lo ocupó, con carácte r 
de interinidad el licenciado en Filosofía y Letras don 
Juan Sosa Suárez, uno de los primeros fundadores del 
Colegio, que acababa de regresar de Barcelona y que 
cubrió casi coda la enseñanza de Lengua, Literatura y 
Latín. La otra plaza de catedrático, la de Ciencias, tam
bién la ocupó, a tiempo parcial y de forma interina, los 
martes y jueves, doña] ulia Mendoza, profesora natu
ral y vecina de Agaete que ejercía en el Instituto de 
Guía, quien se desplazaba a La Aldea en su propio ve
hícu lo, a lo largo de una carretera aún en precario es
tado para el tránsito lo que, por entonces, ll amaba 
mucho la atención. 

Como profesor auxiliar se contrató al médico 
don Juan González para impartir C iencias Natura
les. Don Juan Santana Rodríguez continuó con la 
Educación Fís ica y Formación del Espíritu Nacional. 
Se empleó ant iguos alumnos, algunos ya con la carre
ra de Magisterio finalizada, para tareas docentes como 
fue el caso de doña Pilar Hernández y don Román Se
gura. También se contrató a la profesora de Música, 
doña Carmen Mateo que sust ituía a la profesora co
propietaria, doña María Castellano, de baja por enfer
medad. 
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La Dirección Técnica, tal como establecía la norma
tiva legal de los Colegios Libres Adoptados, corres
pondía a uno de los profesores oficiales y recayó, por 
nombramiento de la Delegación del Ministerio de 
Educación en don Juan Sosa; aunque la pane adminis
trativa la llevaban los propietarios, con el trabajo fun
damental de doña Carmen Afonso ejerciendo como 
Jefa de Estudios y Secretaria y teniendo a don Paco y 
don Federico como codirect0res, equipo muy eficaz 
que diariamente se reunían y comprobaban cada pro
blema y el desarrollo de la docencia directa. 

Por primera vez se llevaba a cabo una memoria pre
supuestaria oficial que arrojó unas entradas de 254.250 
pesetas y 194.450 de salidas, lo que supuso un benefi
cio teórico de sólo 59.800 pesetas a repartir entre los 
cuatro profesores en concepto de alquiler del edificio 
y la docencia, con lo que apenas cubría la amortización 
de los crédiros contraídos paras las obras del centro. De 
rodas formas, estos presupuestos oficiales no se ajusta
ban totalmente a la realidad por la complejidad de la 
práctica docente y los créditos pendientes por las obras 
de ampliación. Hay que tener en cuenta que, oficial
mente, era el Ayuntamiento el propietario del local y 
responsable de la administración del Colegio, aunque 
delegaba esta función en los profesores fundadores s. 

' A.C.LA. Archiwdor n.0 l . .Memoria prcsupu~taria de 1961-1962•, 
fo lio sueho. •Propuesta de gastos que &e soliciu•, fol io sueho (d ocu-

99 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
02

1



Los resultados académicos, la e't!aluación final 

Llegado el mes de mayo de 1961, los profesores res
ponsables del Colegio, como venían haciendo desde 
años atrás, planificaron horas extras de estudio en el 
cenero para preparar los exámenes finales, tanto por la 
noche en los días laborales como los sábados e, inclu
so, domingos por la mañana. La novedad del curso 
estaba en que, los exámenes finales se iban a celebrar 
en el centro con un tribunal , como ya indicamos en el 
estudio de los Colegios Libres Adoptados, conforma
do por profesores del Instituto al que estaba adscrito 
el centro y por los oficiales del mismo, correspondien
do a los del Instituto evaluar toda la práctica educati
va del Colegio a partir de los resultados globales de los 
exámenes de junio, ext remo este que preocupaba a los 
responsables del nuevo centro semiofic ial. Los resul
tados de las evaluaciones, entre las dos convocatorias 
del curso, fueron los siguientes: 

La 4ª promoción, que cursaba el Cuarto curso, la 
constituía un grupo de sólo 4 alumnos, de los que 3 
aprobaron todo el curso y 2 superaron la prueba de 
Reválida en exámenes como libres en Las Palmas de 
Gran Canaria. Globalmente, por asignaturas evaluadas 

mento anexo donde se si1úan los gas1os generales para un corrtt10 fun
cionam iento, con sueldos rules, por asignaturas desde Bachillerato a Ma
gisterio, en 478.700 ptas.). Los profesores oficiales recibían un comple
mento de 3.000 pesetas al mes y los auxiliares {que impartían docencia a 
tiempo parcial), entre 1.000 y 1. SOO pese1as mensuales). 
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(3 suspendidas), el éxito escolar se situó en el 91,2 %. 
En cambio, la 5ª promoción era más numerosa, 22 
alumnos (12 niños y 10 niñas), de los que unos 21 
ap robaron todo el curso (95,4 %), con un resultado 
global, en los 20 expedientes localizados, del 96 % de 
éxito escolar (sólo hubo dos asignaturas suspendidas). 
La 6ª promoción, conformada por 18 alumnos (12 ni
ños y 6 niñas), que cursaba segundo año, obtuvo tam
bién resultados exirosos con un 95 % de asignaturas 
aprobadas. Por último, la 7ª promoción, con 28 alum
nos, consiguió un 100 % de éxi to escolar por asigna
turas evaJuadas , además con 3 matrículas de honor. El 
resultado global fue el siguiente: de 529 asignaturas 
examinadas en junio, 19 fu eron suspendidas, 265 apro
badas, 159 notables, 77 sobresalientes y 9 matrículas 
de honor, lo que supuso una tasa global de éxito esco
lar del 96 %. A ello hay que añadir los 38 examinados 
de Ingreso con 28 admitidos, 7 sobresalientes y 3 ma
trícu las de honor, que conformarían, en el curso si
guiente, la 8ª promoción. En resumen, con los resul
tados de septiembre, aprobaron todo el curso el 95 % 
del total de los alumnos presentados, con unos porcen
tajes de insuficiencias en áreas con necesidad de ma
yor abstracción, como las Matemáticas o la Física
Química, de tan sólo el 5-7 %. Por tanto, la evaluación 
global del pri mer año fue muy posit iva, lo que reco
noció tanto el tribunal examinador como el Director 
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del Instituto Nacional de Enseñanza Media al que es
taba adsc rito, y el propio Inspecror del Distrito, don 
J oaquín Aniles, que se expresó en los términos si
guientes en carta manuscrita: 

•Sr. D. Francisco León 
Mi querido amigo: 
De verdad es para felicitar a ti y a tus compañeros de 

enseñmz.a. Los resuhados no pueden ser más satisfaeto· 
rios. Con em fec ha fel icito igualmente al Akalde de ese 
Ayuntamiento y solicito continúe apoyando moral y ma· 
terialmente( ... ). 

Un abrazo.• 
P.D. o:Celebro que Juli1a se quede de 'fler<Íad•• 

LA BIBLI OTECA M UN ICIPAL 

Un hecho muy significativo en la dotación de 
infraes tructuras para el desarrollo cultural de aquel 
municipio en expansión económica, entre finales de la 
década de 1950 y principios de 1960, fue la creación 
de una biblioteca pública. Un servicio que muy pocos 
pueblos consiguieron en aquel momento. El argumen
co principal que utilizaron las autoridades locales para 
lograr este proyecto fu e la existencia de un centro de 
enseñanza media, reflejado en el documento de 28 de 
junio de 1962, mediante el cual se establecía un acuer
do entre el Ayuntamiento de San Nicolás y el Centro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas de Las Palmas 

• A.C.LA. Archivador n. 0 2. Documento sueho de fecha julio 1962. 
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de Gran Canaria para la creación de una Biblioteca 
Municipal. Así se expone en el expediente de solicicud 
enviado al Mi nisterio Nacional de Educación: 

( ... ) Ha sido el primer pueblo de la Provincia que ha re
d.lmado para sí el amparo oficial para la gran canlidad de 
alumnos de Enseñanza Media, solicitando del Ministerio 
la creación de un colegio adopudo de Enseñanza Media, 
cosa que le fue concedida el pasado curso. Gran can1idad 
de hijos de ese pueblo se desplaza ( ... ) unos 84 kilóme
tros de distancia de la capital, por carreteras tortuosas y 
pcligrosfsimas como el famoso Andén Verd(', colgado so
bre el mar a más de 500 m. de altura, para cursar estudios 
de Magisterio, Peritajes y otros, por carecer all í de los 
medios necesarios ( ... ). 

La Biblioteca Municipal fu e abierta al público en 
1963, en un local del complejo arquitectónico del Cine 
N uevo, junto al Ayuntamiento, donde hoy están los 
estudios de la Televisión Local. Este centro marcó en
tre 1960 y 1980, una importante dinámica lectora, que 
coadyuvó en la labor iniciada por el profesor del Len
gua del Colegio, don Juan Sosa Suárcz, en el plano de 
una lectura recreat iva7• El paso siguiente de los jóve
nes leccores fue el acceso a la Biblioteca donde tuvie
ron a su alcance un amplio catálogo de libros. 

Aún se recuerda cómo a lo largo de estas dos déca
das la Sala de Lectura se llenaba todas las ta rdes de ni -

1 E.stc profesor generó en sus alumnos el hábito ln:rnr a travi!s de la 
lcc1ura recre.uiva y volumari.l, con una colección del Colegio compuesla 
por 84 obr.u de la Ll1er.uura Universal adapuda a jóvenes de 12 Editorül 
Araluce, sin ningún condicionante de 1rabajos pos1eriorcs. 
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ños y jóvenes estudiantes, con un aleo índice de prés
tamos. Luego, tras la generali zación de los aparatos de 
te levisión en todos los hogares, entró en decadencia 
hasta el cie rre definitivo en los años 90. 

l~uguraci6n de la Bibliottta Municipal, m J96J, con la pmenciA 
del alcalde Rodríguez AfarrtTO, el pmidmte del Cabildo, Federico 

Díaz Bmrana J demis autoridtldes. 

EVOLUCIÓN DEL COLEGIO Y ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS (196 1- 1974) 

En esca segunda ecapa, el Colegio continúa con un 
aumenco progresivo de la matrícula, aunque con fl uc
ruac iones va riadas de altas y bajas, como consecuen
cia de la cris is económica que sacude a la economía 
local. Por sus aulas pasan, entre 1961 y 1972, unos 500 
alumnos, aproximadamente, en los niveles de Prima-
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ria, grado preparatorio para Ingreso, Bachillerato Ele
mental , Bachillerato Superior y Magisterio. 

La generalización de la enseñanza media abrió am
plias perspectivas para la cultura del municipio, con la 
inserción laboral de los jóvenes y las posibilidades de 
estudios superiores, con un cos te no superior a las 
5.000 pesetas para los estudios de Bachillerato Elemen
tal. El edificio del Colegio se amplió, entre 1965 y 
1966, con la construcción de dos planeas anexas a la 
cara Este. En la planta baja acogía a los alumnos de 
Primaria que estudiaban para Ingreso de Bachillerato 
y en la alta a los alumnos de Magisterio y cursos supe
riores de Bachillerato. 

La docencia 

La práctica docente en es te largo período se basó en 
los dos profesores oficiales adscritos al Instituto de 
Enseñanza Media de Las Palmas de Gran Canaria, uno 
del área de Letras y otro de C iencias; en los profeso
res propietarios del centro (en teoría lo era el Ayunta
miento para la adopción por el Estado) y en los pro
fesores auxiliares contratados cada año, más los 
celadores para las dos salas de estudio (masculina y fe
menina). 

El profesorado ofic ial, por lo general, fue muy esta
ble, pasando por sus aulas en es te período un total de 
seis. En el área de Ciencias, la licenciada doña Julia 
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Mendoza que estuvo ent re 1961 y 1967, fue sustitu ida 
por don Manuel Bravo de Laguna Miranda para, en 
1968, ocupar es ta plaza la joven licenciada doña Pino 
Sosa Sosa, ex alumna del C olegio (1ª promoción) . En 
el área de Letras, don Juan Sosa, cofundador del Co
legio, se mantuvo hasta 1969, ya muy enfermo 1. En el 
curso 1969- l 970, las dos plazas oficiales fueron cubier
tas por un mat rimonio pedagógico, natu ral de Astu
rias, don Gerardo Obrero Peña (Letras) y doña Mag
dalena Bárcena García-Jove (Ciencias), quienes se 
mantuvieron en el centro hasta su conversión en Ins
tituto, y posteriormente varios años más. 

Los tres profesores en los que el Ayuntamiento ha
bía delegado la administración del Colegio Libre 
Adoptado, don Francisco León, don Federico Rodrí
guez y doña Carmen Afonso, continuaron ejercieron 
funciones administrativas y directivas, aparte las do
centes en las áreas de su especialidad ya mencionadas; 
aunque, a medida que la matrícula aumentaba, la seño
rita Carmen se fue dedicando exclusivamente a la ges
tión del centro (Secretaría, Administración, becas, 
etc.). 

1 ARCIUVO DE LA P AAll.OQUlA DE SAN Nicoú.s. Ubro XI dt Dtfuncio· 
nts, anotación n.0 187. Don Juan Sosa Suárez (19 10-1970), falleció. por 
insuficiencia coronaria, el 14 de febre ro de 1970. Su sepelio, el mismo 
dia, consiituyó una despedida muy emo1iva de la Comunidad Escolar y 
convecinos, que mostraron un gran pesar, dado el enorme afecto que 
mdos semfan por 4!1, 1an10 en lo profesional como en Jo humano. 
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El Colegio contrató, en este período, a unos 40 pro
fesores auxiliares y celadores de estudio, en su mayor 
parte formados en sus aulas desde 1954. Por lo general 
eran maestros con la carrera recién terminada, a los que 
el Colegio les brindaba su primer trabajo o, en su caso, 
docentes con plaza defini tiva en el munic ipio que co
laboraban a tiempo parcial en áreas de su especialidad. 

Juan Santana Rodríguez, contratado en 1958, con
tinuó hasta 1962 como celador de es tudio y profesor 
de Educación Física y Formación Política de los alum
nos. Le sustituyó luego en su especialidad Joaquín 
Rodríguez Pérez y más tarde Salustiano García García, 
que imparti ría es ta especialidad, como también lo hizo, 
con las alumnas, Isabel Moreno Velázquez; ambos cu
brieron de fo rma muy estable estas áreas de docencia 
hasta la conversión del Colegio en Insti tuto, en 1975. 
En cambio, el resto del profesorado auxiliar, unos 35-
40, así como los celadores de estudio fue ron, en su 
mayor parte, muy ines tables, algunos con períodos 
muy cortos de docencia 9• 

• Los profesores auxiliares formados en el Colegio y que impartieron 
docencia entre 1962 y 1975 fueron, entre otros, Rom;in Segura. Pilar 
Hernández, Pilar Suárez, Reyes Navarro, Ana María Suárez, Maria Tere
sa Plasencia, Abe! Hernández., Ricardo León, Josefa Luisa Sosa, Marfa 
Dolores Rodríguez, María Su;irez, Amonio Molina, Elda Márquez, Lui
sa Suárez., María Julia Godoy, Pilar León, Lorenzo Díaz, Santiago León y 
otros. Entre los docentes no formados en este centro estaban Margarita 
Rosa León, el matrimonio compuesto por To mis Fernández (farmacéu
tico) y Carmen Mateos (profesora de Música), etc. A partir de 1963 los 
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La coeducación 

La coeducación fue asumida por este centro desde 
su fundación, aunque con las limitaciones del marco 
socioeducativo de la época, siempre vigilante en las 
relaciones sociales de los sexos. Una vez que se pasó 
al edificio nuevo de La Palmilla, en 1959, se llevó a cabo 
la separación de sexo en los salones de estudio; aun
que los alumnos recibían conjuntamente la enseñanza 
en las aulas específicas. 

En 1968 se suprimió en las salas de estudio la sepa
ración de sexo y los responsables del centro tuvieron 
que hacer frente a las duras opiniones del profesor de 
Religión, el párroco, que criticó tal iniciativa sin con
seguir su objetivo, pues se iniciaba la etapa de cambio 
en la Iglesia tras el Concilio Vaticano 11, teniendo para 
ello, en la Diócesis de Canarias al nuevo prelado, 
monseñor Infames Florido, uno de los obispos más 
aperturistas de la Conferencia Episcopal española 10• 

pámx:os impartieron las clases de Religión. La vigilancia de las salas de 
estudio fue atendida tanto por profesores auxiliares como por estudian-
1es en fase final de estudios o personas idóneu como fueron, entre otras, 
Rita Afonso, Pilar del Pino, Cecilia Rodrigue1. (Cifüa). MaruC;1 Araújo, 
Esperanu Suárez, Antonio Molina y Estela Almeida. 

1~ A.C.LA. Archivador n.• l. Documento sueho (carta del párroco, 
13 de enero de 196R),extracto: 

•Carmit:i., 1:1.mcnto tener que d:i.rle mi opinión en contra 
del nuevo sistema por Vd. empleado en el Colegio. No soy 
partidario de que los niños y niñ:i.s esu~n juntos en el ulón de 
estudios( ... ). Ya hay bastanle mezcla a la emrad:i. y ulida del 
Colegio( ... ) es neces:i.rio cortar radic.ilmente que algunos 
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Evolución de la matrícula y resultados académicos 

En es ta etapa la matrícula aumenta progresivamen
te, como vemos en el cuadro y el gráfico de las pági
nas 128 y 129. En algunos cursos se van a dar ratios 
elevadísimas como, por ejemplo, la 10ª promoción que 
comenzó, en 1964-1 965, con 56 alumnos, aunque lue
go acabó en C uarto de Bachillerato con sólo 24. Pero 
también se dan casos de abandono o bajas por trasla
do, en los períodos de crisis económica. Este creci
miento se inicia con fuerza, en 1962-1963, con un to
tal de 156 alumnos hasta 1967-1 968 que llega a los 264 
(incluidos los alumnos de ingreso) 11

• La matrícula ten
dió luego a decrecer hasta 1971-1972 en que se sitúa 
sobre 147 alumnos. En este momento, de aplicación 
de la Ley General de Educación de 1970 y de cambios 
en los planes de la enseñanza de Magisterio, sin apor
tación de alumnos nuevos, el descenso es muy rápido 
hasta 1974-1 975, que se reduce a 76 alumnos de Ba-

alumnos y alumnas que son novios se pasen d rato de espera 
par.a entrar, charlando en la u lle ( ... ).Esta es una de las cau
sas del porqué no se estudia y del porqué deben estar separ.1-
dos ( ... ). Carmi1a,quicro decirle que de no volverse a la SCpll.

nción de sexo en el salón de escudios ( ... ) a panir del lunes 
no asist iré a dar clases de Religión, sin antes hacerlo saber al 
Sr.Obispo( ... ) ... 

'' En el curso 1964-1965 se había incorporado al Colegio un grupo de 
alumnos de I", 2" y 3° de &chiller.ato procedente de las cl;ues particula
res, que desde dos años atrás venía impar1iendo el maestro don &nolo
mé Febles Quevedo, en la escuela de El Cruce, que se examinaban por 
libres en Las Palmas de Gn.n Canaria. 
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chillerato, aunque en el mismo centro desde unos años 
atrás se había autorizado, por la D elegación, impartir 
clases de Educación General Bás ica, teniendo a la se
ñorita Carmen Afonso como directora. 

La extensión de los estudios de Bachillerato a un 
mayor número de niños y jóvenes del municipio y la 
masificación en algunos niveles restaba enteros a las 
tasas de éxito escolar, aunque por as ignaturas se man
tienen unos índices positivos del 85 al 90 %. El mayor 
índice de insuficiencias se acusa en los dos primeros 
años de la implantación del Bachi llerato Superior, so
bre todo en el curso 1969-1970, cuando los alumnos 
de 5° y 6º tuvieron que examinarse como libres en Las 
Palmas de Gran Canaria y se vieron en la necesidad de 
o rganizar un curso intensivo en verano 12

• No obstan
te, las suficiencias en Bachillerato Elemental, en algu
nos cursos, son altas, superiores incluso a algunas de 
las primeras promociones. Así tenemos que las promo
ciones 1 Y y 14ª llegan al cuarto año sensiblemente 
disminuidas por las bajas ocasionadas por la crisis eco
nómica, pero con elevados índices de aprobados en 

" En estos años solían realizarse cursi llos imt:nsirns de verano, por 
parre de paniculares, :.t grupos de :.1.lumnos, al margen del Colegio y fuera 
de sus locales. Entre otros, tenemos las actividades organiudas por el 
maestro don Josl: Amonio Rodríguez Quevedo (alumno de la Y promo
ción), en los veranos de 1965 y 1966 y lut'go, en el ,,.eranodel se1ema. por 
don Víctor R.:.tmfrei (conocido escri tor): emonces jóvenes docentes muy 
capacitados que logr.iron sacu adeb.ntc ll muchos :.1.lumnos con uignatu
r.is suspendidas. 
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todas las asignaturas, el 95 y 87 %, respect ivamente, y, 
además superaron la prueba de Reválida el 100% de los 
alumnos presentados de ambas promociones. 

Dos elementos negat ivos aparecen en este período: 
uno, la prueba de Reválida que, en muchos casos, de
tuvo el paso a un buen porcentaje de es tudiantes en 
algunas promociones (6ª, 9:1, I0:1, 11 ª y 12:1) y otro, las 
bajas a lo largo del ciclo elemental de Bachillerato 
como fue el caso de las promociones 41 

( 1959- 1962) y 

la 9:1 a 15:1 (1964 a 1973) debido, sobre todo, a la emi

gración hacia la ciudad como consecuencia de los pe
ríodos de sequías y el éxodo rural. 

Alumnos dt J" dt Bacbillrr, / (!' promoci&n ( 1964- 1968) y auxiliarts. 
Año 1969. De izquierda a derecha. Dt pit: Alda Paz Rgutz. (f), Pilar 
l.tdn, Ana Rgua., Clotildt Suárrz, Rosa Rgun., Trini OjttÍJl , Esttla 
Almtida (f ""xiliar) Ana M'' Escobar, Dolom Mújica y MarucaAraújo 
(auxiliar). Delante: Luis Suárrz, Santiago Lt6n (f), Nicolás Rgutz., 
Paco Ramos, Paco Rodrlgutz, Enriqut V"ltncia (f) , Migutl Segura, 
Tomás Rodrígua, Miguel An~I Dfaz y & fati Ramos (r p). 
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La administraci6n 

Las cuotas de los alumnos evoluc ionan, entre 1962 
y 1975, en relación con el nivel de vida y la devalua
ción de la peseta. Si en 1962 se sitúan entre las 175 y 
300 pesetas para t 0 y 4° de Bachillerato, respectiva
mente; en 1968, están entre las 250 a 400 pese tas, para 
acabar en 1975 en las 600 pese tas de 4° y 6° {ya se im
partía el Bachillerato Superior). 

El centro necesitaba llevar una doble administración 
por la complejidad tamo docente como por su propia 
naturaleza legal, una que afectaba a la enseñanza 
semioficial del C.L.A., y otra para el resto de la ense
ñanza impartida (Magisterio y los grados de prepara
corio para Ingreso y Primaria). 

El presupuesto va creciendo en la medida que lo hace 
el nivel de vida y la devaluación de la moneda, como 
ya indicamos. El balance general de 1968-1969 alcan
za las 284.400 ptas. de ingresos por cu0tas y las 202.500 
de gastos anuales de nóminas del profesorado auxiliar. 
Éste recibía mensualmente unas asignaciones situadas 
sobre las 250 pesetas por cada hora de clase semanal, 
con lo que las mensualidades, dependiendo de la dedi 
cación, estaban ent re las 1.000 y 3.000 pese tas. En 
1974/ 1975 los ingresos son de 424.800 pese tas y el 
gasto alcanza las 561.263 ptas. 
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Curso 1968-1969. Alumnas dt la l'l" promoción ( 1966-1970). 
IX izquierda :a dcttch:a; delante: Chani Castellano, Aracrli SuJrrz, 
Maribel Ojtda, Marina Moca., Pura M" Araújo, Ttmit.a. Sosa, Lidia 
Sosa (f) y Marg.a: Uón (f) y detrás: Trini Rgun., Prooi Cod01 y 

Juana M" Medina. 

La po/ftica de ayudas al estudio 

Un hecho que no debe pasar por alto en la práctica 
docente y administrativa de este C. L A. es su política 
de ayudas al estudio iniciada en 1954, por iniciativa del 
Ayuntamiento y continuada luego por sus responsa
bles después de 1961, en el marco de las reformas edu
cativas de la administración es tatal, tras la creación, en 
1960, del Fondo Nacional para el Fomento del Progra
ma de Igualdad de Oportunidades y en el marco de los 
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planes de desarrollo 13
• En 1961 obtienen beca, con 

cuantías entre las 2.000 y 4.500 pesetas, 5 alumnos del 
Colegio. Al año siguiente son 12 los beneficiados y en 
1969 llega a 41 alumnos con ayudas comprendidas en
tre las 4.000 y 10.000 pesetas. Además, el Ayuntamien
to aportó una subvención de 75.000 pesetas para becas. 

En diez años, según datos de 1971, ya se habían dis
tribuido entre todos los becarios del Colegio un total 
de 3 millones de pesetas, disponiendo en ese año un 
reparto de 254.000 pesetas 14

• Al finalizar este período, 
haci:i 1974, tras el descenso de matrícula, son 17 los 
becarios, con 7.000 pesetas cada uno 15

• 

El propio centro estaba al corriente de la oferta de 
ayudas por el Estado. Estudiaba los casos de alumnos 
más necesitados, informando a la Administración fa
vorablemente con términos escuetos pero significati
vos como «familia con dificultades económicas», «s in 
beca no puede estudiar», etc. Y controlaba a través de 
la Secretaría el gasto, evitando que alguna familia hi
ciera uso inadecuado de la ayuda. Sin estas ayudas ofi
ciales muchos alumnos del Colegio, hoy titulados su
periores, no hubieran podido cursar estudios: 

'' En 1955 se creó la Comisión de Protección Escolar y Asistencia 
Social, encarg;ida a nivel estatal, a través de las Delegaciones, de contro
lar las primeras ayudas. A partir del 1 Plan de Desarrollo (1964-1967) es 
cuando éstas adqu;eren mayor imponancia. 

H A.C.LA. •Memoria del Colegio•. Carmen Afonso, p. 6-7 
'1 hiloF-'•1. Archivador n" 2. Varios documentos v listas de becarios 

(1961-1975) ' 
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"Y por parte del Colegio, en iodo momen10 ha abierto 
las puertas al alumno necesitado y con vocación para los 
estudios( ... ) siempre con la orientación de los lns1itu1os 
de los cuales dependemos( ... ) fuimos orientados hacia las 
solicitudes de becas ( ... ),. 

(CARMEN AFONSO ARMAS. }.frmoridJ dd Coi~o. 1971, 

p. 6.] 

Otro aspecto de ayudas que ofrecía es te cent ro era 
el faci li tar a fa milias con varios hijos estudiando, la 
posibilidad de pagos fraccionados, o en el caso de que 
el número llegara a cuatro, uno de ellos quedaba libre 
de mensualidades. En la contabilidad del centro cons
tan aún deudas no amortizadas de cuotas de alumnos. 

Curso 1965- 1966. Alumnas de la 9' promoción. 
De izquienfa a derecha: sentadas, Clotilde Sosa y Án~les León; de 
pie, Teresa Na'ClarTO, Juana jesUs DLAz, Paquita León, Marisa 
Quintana, Josefa Hmuindn y Ana Terna &drigun (Nani); detrih, 
Juana Teresa Suárez, }.1

4 de los Án~les Rodríguez, Edu'Cligis DLAz, 
Miria.m Odeh (f), Elda Márquez y Rita Afonso (celadora de estudio). 
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La enseñanza de Magisterio 

En este período el Colegio impartió enseñanzas de 
la carrera de Magisterio, en el marco del Plan Profe
sional de 1950, examinándose los alumnos, como li
bres, en la Escuela Nonnal trDr. López Botas" de Las 
Palmas de Gran Canaria. Este plan abarcaba tres cur
sos, previo Ingreso y con una posterior Prueba Final, 
con un total de 36 asignaturas (11 de 1°, 13 de 2° y 12 
de 3°). 

En total cursaron íntegramente los estudios de Ma
gisterio 9 promociones, que generaron un total aproxi
mado de 95 ticulaciones. En la primera etapa del Co
legio, en los años 60, los estudios de Bachillerato y 
Magisterio costaban en La Aldea unas 20.000 pesetas 
y en la década siguiente 28.000, amortizable con dos 
sueldos de un profesional 16• 

La docencia de los escudios de Magisterio estaba 
impartida por el profesorado del Colegio Libre Adop
tado. Los profesores que mayor tiempo dedicaron a los 
cursos de Magisterio fueron el médico don Francisco 
León Herrera en las Matemáticas y Fisiología; el licen
ciado, don Juan Sosa Suárez, en el área humanística 
(Lengua, Literatura, Filosofía, Psicología, etc.), el 
maestro don Federico Rodríguez Gil (Geografía, His-

1 ~ A.C.LA. Cikulos :1proxim:;idos de Cumita Afonso en sus Memo
rias del Colegio, 1971, pp. 5-6. 
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toria, Pedagogía y Prácticas de Enseñanza, etc.); el far
macéutico don Tomás Fernández Tréllez (Historia 
Natural y su Metodología); doña Carmen Mateos, la 
Música (solfeo, metodología ... ); mientras que otras 
áreas se las preparaban los alumnos por su cuenta, con 
estudio en el centro (Caligrafía, Formación Político 
Social, Religión y su Metodología, etc.). Las prácticas 
de enseñanza en las escuelas locales, con su correspon
diente certificación, las IJevaban a cabo los alumnos, 
también por su cuenta, aunque con la colaboración de 
los maestros don Federico Rodríguez Gil y don Sa
lustiano García García. 

La primera promoción de Magisterio (1958-1960) 
aportó diez titulados, buena parte de los cuales traba
jaron como auxiliares en este centro, en diversos mo
mentos. La siguiente (1960-1 963) lo hizo con siete 
para, a continuación, disminuir sensiblemente la ma
trícula hasta la promoción de 1964-1967, que alcanzó 
una matrícula de trece alumnos, con el 100% de titu
lados. En el curso 1964-1965, con 24 alumnos de 1° a 
3°, el Colegio solicitó, alegando razones de lejanía, al 
Director de la Escuela de Magisterio de Las Palmas de 
Gran Canaria, estudiar la posibilidad de trasladarse un 
tribunal a La Aldea para los exámenes de junio, lo que 
no se logró 17• En los años siguientes, la matrícula 

1' A.C.LA. Archiwdor n.º l. Documtnto suelto de 23 de marz.o de 
1965. 
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aumentó ligeramente, sobre todo en la promoción 
1966-1969, de la que salieron un total de 22 maestros, 
aunque la última promoción de este plan, 1967-1970, 
aportó sólo seis titulados. La matrícula en los tres úl
timos años fue de 45 alumnos en el curso 1967-1968, 
37 en el 1968-1969 y 5 en el 1969-1970. 

La enseñanza del Plan Profesional de 19JO dejó de 
impartirse para los alumnos de la 1 Oª promoción, en 
el curso 1968-1969, momento en que se comenzó a 
cursar en este centro el 5° de Bachillerato, cuando ya 
estaba en vigor el Plan Profesional de 1967. De esta 
forma el Colegio afrontó el cambio y generalizó los 
estudios de Bachiller Superior, hasta 1974-1975. 

Curso 1966-1967, Promoá6n 196j-/967, 3° Magutmo, Plan Profe· 
sional de /9j0, año tn que se aprobabil un nunJO plan en tsta carrera. 
De izquierda a derecha. De pie: Man Lo/a león, Ana María }1mlnez, 
Juana $#Árez, María Eugenia Mdrquez, Ar de los Ángeles Ramfrez, 
Mansa Sudrez, María Sudrez y Rúper Castellano. Sentados: Eduardo 
O¡ed.i, Fllu: Alonso, Feo. Sudrez Hemdndez y Feo. Sudrn Moreno. 
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Calculamos que, en 1975, ya se habían formado en 
el Colegio, total o parcialmente, al menos unos 139 
maestros 18, de los que, aproximadamente, un 70%, 95 
titulados, lo hicieron íntegramente en sus aulas entre 
1959 y 1970. Aunque el número global de alumnos que 
han cursado el Bachillerato en este centro y que lue
go han obtenido el título de maestro o de diplomado, 
de lo que carecemos de datos precisos, puede ser un 
total aproximado de 170. 

El Ciclo Superior de Bachillerato ( 1968- 1974) 

A parcir del curso 1968- 1969 en que, como ya indi
camos, el Colegio comienza a impartir también el Ci
clo Superior de Bachillerato y hasta su conversión en 
Instituto en 1975, ocho promociones ( lO:i.- 1?) acce
dieron a los estudios de este nivel superior, con un 
total aproximado de 170 alumnos. La matrícula esco
lar en dicho curso de 1968-1969 es de 239 alumnos: 
158 de Bachillerato Elemental, 9 con la Reválida pen
diente, 27 de 5°, 5 de Magisterio y unos 40 del grado 
preparatorio para Ingreso. 

A partir de este momento el Colegio entra en una 
nueva dinámica educativa, teniendo como objetivo 
principal conseguir la implantación oficial de los dos 

11 IBfOF.M. Documento sudto me~ografr.ado, dos foüos: Colegio Li· 
brt! Adope;,do dt .Mn NicoLh dt Tolmtino. Rtsumm tstadiJtico d~ '4 ex:is
tmda dt tStt Coltgio. 1974. 
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cursos del Ciclo Superior. Fue difícil acomodarse a las 
nuevas demandas y en el curso 1970-1971 no se pudo 
impartir 6° de Bachillerato. No obs tante, este ciclo 
superior se lograba oficialmente en 1971-1 972, por 
resolución del Ministerio de Educación de 6 de octu
bre de 1971 que autorizaba oficialmente la enseñanza 
de 5° de Bachillerato 19 y luego, al curso siguiente, se 
concedía la enseñanza de Sexto año de Bachillerato en 
sus modalidades de Ciencias y Letras, acogiéndose a 
la Orden Ministerial de 10 de julio de 1972. 

D esde el curso 1969-1970, con la nueva y antepenúl
tima promoción del Colegio (16ª), se accedía al Bachi
llerato Elemental por promoción desde la Enseñanza 
Primaria del anterior sistema, en virtud de la Ley de 
29 de abril de 1964 de Enseñanza Primaria. Y, luego, 
cuando se aplica definitivamente la gran reforma edu
cativa de Villar Palasí, los alumnos del último ciclo de 
Primaria se incorporaron a la nueva Segunda Etapa de 
la Enseñanza General Básica y, por tanto, se dejaba de 
impartir el primer curso de Bachillerato Elemental en 
el Colegio. A partir de este momento comienza la re
ducción progresiva de la matrícula de este centro, a 
excepción del curso 1973-1974, en que una parte ac-

19 En aquel momea to de cambio del sistema educativo se reguló por el 
D«rtto 1 . #15/1971~1 új.Jio, ú onkniui6n Jd curso m ti añollClUii· 
mico 1971-1972. An. !", apanado 3°, .. Excepcionalmente los centros 
docentes en.atales podrán obtener de la Delegación Provincial autoriza· 
ci6n para impanir 5° ( ... ) .• 
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cedió a 3° por promoción desde la escuela, acogidos a 
la referida Ley de 1964 de Enseñanza Primaria. 

Las tasas de éxito escolar de las últimas promocio
nes, en lo que respecta al Bachillerato Elemental, se 
mantienen en los niveles anteriores, aunque destacan 
los resultados finales de las promociones 14:i.y ls:i., que 
afrontaron el cuarto año y la Reválida con notable éxi
to (95 y 87%, respectivamente), como ya indicamos. 
En el Ciclo Superior los resultados fueron dispares 
según se examinaran como libres en Las Palmas de 
Gran Canaria o semioficiales en el centro a partir 
de 1972, con unos porcentajes de suficiencias ligera
mente inferiores a los del Grado Elemental. 

La práctica docente del centro en este período de 
descenso de la matrícula fue positiva por la estabilidad 
de los docentes y la ratio baja por clase. La plantilla del 
profesorado oficial, conformado por los licenciados 
don Gerardo Obrero (Letras) y doña Magdalena Bár
cena (Ciencias) y la de los docentes auxiliares fue muy 
estable, a lo largo de los últimos cuatro años, por lo 
que se pudieron llevar a cabo planes y criterios peda
gógicos de continuidad, incluso se aplicó por primera 
vez la evaluación continua, previa solicitud a la Dele
gación en julio de 197220• 

10 A.C.LA. Archi'llador 1:1 .º J. Document0 suelto, sin fecha, probable 
de 1973: •Criterios pedagógicos que se marcan en este centro•. 

Archivador n.º 2. Solicitud a l:i. Odcgación de implantación de la eva
luación con1inua, 20 de julio de 1972. 
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En lo que respecta a su economía, el centro comen
zó a arrastrar déficit a partir de 1971. Con el cambio 
de legislación se preveía el cierre o su conversión en 
un centro oficial, para lo que se dio al Ayuntamiento 
y a los propietarios el plazo hasta 1974 para elegir la 
transformación del Colegio en un Instituto de Bachi
llerato o Colegio de Enseñanza General Básica o Cen
tro de Formación Profesional. 

Alumnos dela 13" promoción (1966- 197)). Qumto de Bachillerato 
( 1972). De izquierda a derecha, delante: Luis Miguel Valenci4, 

Maribel Ramírez, Teresa Glez., Margarita Rguez., M' jesúj del Pmo, 
Vicente Glez. y José Segura; detrás: Luis RAmírez, Marcellno Rguez. 

(Presidente de la Aud1enáa de Cuentas de Canarias), Orlando 
Dicpa, Amo11io Rodriguez,josefa Amias, Miguel An11as, Af." Ramos, 

TeTeJltA Rg11ez., füca Lo/a Suárez, Teresa del Toro, Pedro 
Montesdeoca y Román Rguez. (o:: presidente del Gobierno de 

Canarias y Diputado). 
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Desde el Ayuntamiento se toma de inmediato una 
postura clara a favor de la conversión del Colegio en 
un Instituto de Bachillerato. El a1calde, Manuel Suárez, 
al respecto toma de inmediato la iniciativa, · en mayo 
de 1972, con sendos escritos al Gobierno Civil y Ca
bildo Insular, con la indicación de que con la Reforma 
.:el pueblo cree ve r suprimido el Colegio:.. En ese 
momento la población escolar del municipio era de 875 
alumnos de 1° a 6° de EGB, destacando el Primer Ni
vel con 360 niños 21, lo que evidencia la tendencia al 
alza de la matrícula escolar del municipio, argumento 
favorable para la creación, a corto plazo, de un centro 
oficial de Bachillerato. 

E L ÚLTIMO AÑO DE FUNCIONAMIENTO, 1974-1975 

El curso 1974-1975 fue el último de la historia del 
Colegio Libre Adoptado San Nicolás de To/entino. La 
disminución de matrícula ya era muy sensible, al no 
recibir cursos inferiores. En el nuevo Colegio Público 
San Nicolás de Tolentino, levantado dentro de los pro
yectos de emergencia, entre 1972 y 1973, ya se impar
tía la Segunda Etapa de la Enseñanza General Básica. 
Además, entre las gestiones que el Ayuntamiento ve
nía realizando para llevar a cabo el proyecto de con-

21 IBfDEM. Oficio del Alcalde a dichas instituciones con fecha 20 de 
mayo de 1972, como consecuencia de un informe solicilud de la Direc
ción del Colegio, suscrito el 18 de mayo de t 9n. 
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versión del Colegio en Instituto estaba, como primer 
paso, la compra del local de La Palmilla y su cesión al 
Ministerio. La autorización de compra había sido apro
bada en sesión plenaria de 19 de junio de 1974, por un 
valor de 4.000.000 de pesetas, a los cuatro propietarios: 
Francisco León Herrera, Carmen Afonso Armas, Fe
derico Rodríguez Gil y María Castellano Saavedra 21• 

En este último curso de la historia del Colegio 
(1974-1975) , estudiaban Bachillerato 79 alumnos (32, 
en 4° año; 36, en 5° y 11 en 6°). La promoción de 4° 
año, nº 18 del centro, la conformaban alumnos reza
gados, tanto de Bachillerato como los que promocio
naron directamente a 3° desde la escuela, en virtud de 
la Ley 29 de abril de 1964. El nivel de 5°, el grupo más 
numeroso, estaba formado por alumnos que habían 
ingresado desde la escuela por promoción, al amparo 
de dicha ley. Y el grupo de 6° de Bachillerato, con sólo 
11 alumnos, estaba formado por un resto de la 16ª pro-

ll A llCHJVO A YVNTAMIENTO DE u. A wu DE SAN NicoLJ.s. Libro de 
Actas. 1964 a 1974. Sesión Extraordinaria de 19 de junio de 1974. Acuer
do sobre adquisición del edificio del Colegio Libre Adoptado. Sobre la 
panicipación del Cabildo Insular en d pago de esta compn, tenemos 
una información oral del alcalde en aquel momento, que serla sustituido 
al año siguiente: 

Yo sab!A que ya me iban a Justiruir. Entonen me fui al prai
dtnte del Cabildo. Le cont~ la histori4 MI Coltgio y que me 
gust.rrla urminar ( ... )., yo quisiera romprarel edificio MI Co
kgio para el Ayumamitnto para Jtguir al// el /nJtitu ro• . .. Con
ctdido,. me dijo el Presidtnt.e. 

[MANUEL SuAuz Rom\JGUEZ. 1989.J 
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moción que había comenzado los estudios en 1969-
1970. 

La plantilla docente había quedado sensiblemente 
reducida, siendo los últimos profesores del Colegio los 
dos licenciados oficiales: doña Magdalena Bárcena 
García-Jove (Área de Ciencias) y don Gerardo Obre
ro Peña (Área de Lecras) que ejercía las funciones de 
Director Técnico, y los tres profesores auxiliares que 
aún se mantenían: don Salustiano García García (Edu
cación Física y Formación Política), la señorita Isabel 
Moreno Velázquez (Educación Física, Formación Po
lítica y Enseñanza de Hogar, para niñas), el párroco 
don Leonilo Malina Ruiz como profesor de Religión 
y doña Estela Almeida como celadora de los salones 
de estudios. En enero de 1975 se incorporó a esta plan
tilla, don Francisco Suárez Moreno como profesor de 
Dibujo Técnico de 5° año de Bachillerato. 

En junio de 1975 se desplazaba, por última vez, un 
tribunal examinador del lnstituco Nacional de Bachi
lleraco de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo trabajo 
pasaba por evaluar tanto a los alumnos con áreas pen
dientes del ya desaparecido Bachillerato Elemen
tal como a los alumnos del Ciclo Superior. En la últi
ma evaluación de su historia, el Colegio Libre Adopta
do de San Nicolás de To/entino volvía a alcanzar altos 
niveles de éxito escolar, con la excepción en la reválida 
de 4°: 
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* La tasa global de suficiencias, por asignaturas, al
canzó el 91,6 %. 

'~ 58 superaron todas las asignaturas (el 78%), de 
los 74 presentados y por niveles, en 4° aprobaron todo 
24 (el 80%); en 5°, 25 (el 78%) y en 6°, 9 (el 75%). 

-=- La reválida del grado elemental la aprobaron 15 (el 
62%) y la del grado superior 9 (100%). 

Con estos resultados, la mayor parte de los alum
nos pasarían de curso con casi todas las asignaturas 
aprobadas, en un momento de cambios expectantes en 
todos los órdenes. En este sentido, el Ayuntamiento e 
Inspección Educaciva habían autorizado que en los 
locales del Colegio se impartiera la enseñanza oficial 
de Adultos, en horario de tarde y noche (Certificado 
de Estudios Primarios y Graduado Escolar), gracias a 
lo cual se iba a permitir a un grupo de alumnos incor
porarse a la enseñanza media, pues con el cambio de 
legislación, por circunstancias diversas, se habían que
dado marginados. Por otro lado, en el Co/egi.o Nacio
nal San Nicolás de To/entino (La Ladera), acaba en 
aquel curso la primera promoción de la EGB que ob
tenía el Graduado Escolar. Con todos estos grupos de 
diferente procedencia se iba a conformar, en el siguien
ce curso, 1975-1976, la matrícula del nuevo Instituto. 

La historia del Colegio libre Adoptado San Nicolás 
de To/entino había llegado a su fin: en el Boletín Ofi
cial del Estado n.0 219 de 12 de septiembre de 1975 se 
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publicaba el Decreto 2.164/ 1975 de 24 de julio de 1975, 

en virtud del cual se creaba el Instituto Nacional de 
Bachillerato, Mixto, de San Nicolás de To/entino, te
niendo como base la infraestructura del Colegio Libre 
Adoptado. A lo largo de 21 años, había dejado su im
pronta; las generaciones formadas tanto en sus aulas 
como en las de los primeros años del Instituto marca
rán en muchos aspectos la vida local, lo que analiza
mos con mayor profundidad en el capítulo VIII. 

Primera promoción de 8" de ECB ( 1974- 1975). Colegio Nacional 
San Nicolás de To/numo, con su tutor don Salustiano García (que 

t':jerda como profe10r auxiliar en Educación Fisica y Formanón 
Política del Colegio libre Adoptado y luego del lmmuto de 

Bach1llerato y de FP.). 
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CUADRO 11 
Resumen de la actividad docente del Colegio ( I9J4~1975) 

T ota.l de ti rulados superiores que esrudiaron 217* 

Bachillerato en cl Cole ·o 1954-1975. 
F\J~NTE: A.C.LA. 11.t>"meti es1Mif1tico d~ lc4 204>f<>< tü añtm~ 
J. m~ Cokgio. 1~74. El.abo.-.ción ptopi.... • Datos aproxinudoi . 
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VI 
EL INSTITUTO NAC IONAL 

DE BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL ( 1975-1996) 

En el momento histórico en que el Colegio Libre 
Adoptado se convenía en Instituto Nacional de Bachi
llerato de San Nicolás de Tolentino, el pueblo de La 
Aldea atravesaba por una profunda cri sis, como con
secuencia de una larga sequía iniciada en 1972 y que se 
iba a alargar has ta 1979, año en que se creaba, en el 
municipio, otro centro de enseñanza media, orienta
do a la fo rmación profesional y dependiente, en prin
cipio, como sección delegada del reconvertido Insti
tuto Laboral de Guía. Era el momento, además, del 
cambio político de la Dictadura hacia la Democracia. 

CRISIS Y CAMBIOS ECONÓM ICOS Y SOCIOPOLfTICOS 

1974-1979 

En medio de la crisis de los años 70, las es tructuras 
agrarias iniciaban tímidamente su modernización (rie
gos artificiales, cerramientos de plásticos, nuevas semi
llas, etc.); el cooperativismo comenzaba a afianzarse 
con la consolidación definitiva de Coagrisán y Copai
sán como empresas de empaquetado y comercializa-
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ción del tomate, que comenzaron a introducir las pri
meras mejoras (maquinaria electrónica, avance en el 
transporte, etc.), mientras que la cooperativa de crea
ción más reciente (1973), en el contexto del plátano, 
hortalizas y productos pecuarios, Coaldea, entraba en 
crisis. 

Al principio de la crisis, hacia 1974, Jos cultivos de 
plataneras (165 hectáreas), generalizados a partir de 
1971, comenzaban a perderse por el agotamiento de las 
reservas de agua acumuladas en las presas. Muchas fa
milias, endeudadas por los créditos bancarios tomados 
para la capitalización de sus fincas, entraron en una 
profunda crisis. Se produce un nuevo éxodo hacia la 
capital, que detiene el crecimiento demográfico. Esca 
crisis acaba con las lluvias torrenciales de enero de 
1979 que, por primera vez, llenaron las tres presas, ini
ciando con ello un largo ciclo de bonanza económica 
en el municipio. 

La emigración, ya lo hemos explicado, afectó a la 
matrícula del Colegio Libre Adoptado, ya sensible
mente afectada por la desaparición del Bachillerato 
Elemental y los cambios en los planes de los estudios 
de Magisterio. La población descendía a 7.800 habitan
tes, y se estabilizaba por completo a lo largo de los 
lustros siguientes. 

Las inversiones en materia educativa, para aplicar la 
reforma de Villar Palasí, fueron muy significativas: 
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la construcción del Colegio Público San Nicolás de 
Tolentino (1971-1972) y puesta en funcionamiento 
(1973), por parte del Ministerio de Educación; la ad
quisición del edificio del Colegio Libre Adoptado, en 
1974, para el instituto en proyecto, son los ejemplos 
más significativos, aparte la dotación de nuevas escue
las tanto para la Primera Etapa de la EGB como de 
Adultos, con lo que la docena de plazas escolares que 
había en 1960, ahora se cuadruplicaba. La plantilla do
cente del municipio la conformaban, en 1975, unos 44 
profesores oficiales, de los que 29 se habían formado 
en el Colegio. 

En el plano político se produce el cambio genera
cional, cuando el 24 de agosto de 1974, el alcalde Ma
nuel Suárez Rodríguez (promotor en 1954 de la fun
dación del Colegio), es sustituido por el joven maestro 
Celestino Suárez Espino (de la primera promoción del 
Colegio) quien se mantendrá en el cargo hasta 2003 1

• 

Los cambios políticos, tras la implantación del régimen 
democrático, habían consolidado, en 1979, la posición 
de este alcalde dentro de la formación política Unión 
de Centro Democrático (UCD), aglutinando las ten
dencias de centro y derecha (ocho concejales), frente 
a una oposición de izquierdas formada por Unión del 
Pueblo Canario, liderada por José Miguel Rodríguez 

1 ARCHIVO A YUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS. Libro thArui.s. 1964--1974. 
Sesión de 2-4-VIII-1974. 
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(de la 8.1 promoción del Colegio con dos concejales) y 

el Partido Social ista Obrero Español (encabezada por 
José del Pino con un concejal). 

Magutmo local, en 1974 (Colegio, Escuelas umumas y Colegw 
Público), en el p1mo del Colegio Libre Adoptado, con el Obispo 
bifantts Florulo, co11 motivo dt las co11firm11cio11es. De los 44 

profesores q11e confomwb.m la pl1111tll/11 doctlltt! municipal, 29 hablan 
estudiado t11 este centro. 

Ac1ocletomadt 
posesión de 
Celestmo 
Su.frez Espmo 
como alcalde, el 
24 de agosto de 
1974. 
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EL COMIENZO DEL I NSTITUTO DE BACHILLERATO 

(1975-1976) 

En octubre de 1975, el edificio del Colegio Libre 
Adoptado abre sus puertas ya convertido en el nuevo 
Instituto Nacional de Bachillerato San Nicolás de To
/entino, con una matrícula oficial de tan sólo 76 alum
nos oficiales y 27 libres, muy inferior a la del Colegio 
cuando inauguró su edificio en 1959. 

En el Curso de Orientación Universitaria (COU) 
se matricularon 11 alumnos; en Sexto de Bachillerato, 
27 y en el nuevo Primero del Bachillerato Unificado y 
Polivalente (BUP), 38; a ello se unía un grupo de 12 
alumnos libres que recibían enseñanza del Quinto de 
Bachillerato, ya desaparecido y a su vez matriculados 

en Sexto, con el visto bueno de las autoridades educa
tivas por dos razones: alumnos con asignaturas pen
dientes del anterior sistema educativo y profesores 
oficiales con horario disponible para ello. 

La docencia 

El nuevo Insti tuto comenzaba a funcionar avanza
do el mes de octubre, en precariedad, sin los nombra
mientos de todo el profesorado, aunque progresi
vamente se fue normalizando la situación con los 
nombramientos de toda la plantilla, a excepción de las 
áreas de Música y Dibujo, que no fueron cubiertas. 
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Para la dirección del nuevo centro fue nombrado el 
anterior director del Colegio Llbre Adoptado, Gerardo 
Obrero Peña; en la jefatura de estudios, Magdalena 
Bárcena García-Jove y como secretario, Domingo Bor
dón Tarajano; todos ellos profesores de mucha expe
riencia, muy apreciados (y aún recordados) por toda 
la comunidad educativa, quienes sentaron las primeras 
bases de funcionamiento del nuevo centro y, además, 
impartieron docencia en asignaturas de las áreas lin
güística, ciencias y matemáticas, respectivamente, con 
una visión global de la formación de sus alumnos en 
aquel momento en que comenzaba a vislumbrarse el 
cambio democrático, eras la desaparición de Franco. 
Este último extremo fue asumido por buena pane de 
los restantes miembros de la plantilla del profesorado: 
Gloria Sarmiento Guerrero (Francés y Geografía-His
toria) , Evangelista Hernández Díaz (Ciencias) y Ma
ría Teresa Lozano Gallego (Ciencias). 

A tiempo parcial también impartieron docencia en 
el nuevo instituto el párroco Leonilo Molina Ruiz 
(Religión) y Salustiano García García e Isabel More
no Velázquez, que se encargaron de las áreas de Edu
cación Física y Formación Política para alumnos y 
alumnas respectivamente. El área de Plástica y Dibujo 
Técnico quedó sin cubrir por lo que se contrató con 
carácter de idoneidad, provisionalmente, a tiempo par
cial, a Francisco Suárez Moreno, responsable del cen-
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tro oficial de Formación de Adultos que funcionaba, 
desde 1974, en el mismo centro. 

El alumnado 

La principal novedad del currículo estaba en el pri
mer año de BUP y el COU. Los 35 alumnos de pri
mero tenían diversa procedencia: 25 de la primera pro
moción del 8° de EGB cursado en el Colegio Nacional 
(La Ladera), 8 del Centro de Adultos que habían su
perado la prueba del Graduado Escolar, y el resto de 
promoción directa desde el antiguo bachillerato ele
mental. 

Los 11 alumnos de COU provenían del Sexto de 
Bachillerato, impartido el año anterior en el Colegio 
Libre Adoptado, como también procedían de dicho 
centro los 27 alumnos de Sexto, la 1? y última pro
moción. Por último se hallaba el mencionado grupo de 
Quinto, conformado por repetidores a los que el cam
bio de legislación les obligaba a cursar el año como li
bres, recibiendo clases como oficiales. 

Evaluación final 

Los resultados académicos finales de aquel primer 
año de funcionamiento del Instituto Nacional de Ba
chillerato San Nicolás de Tolentino, en junio de 1976, 
fueron en general satisfactorios, con tasas de éxito es
colar relativamente buenas, a excepción de algunas 
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asignaturas, si las comparamos con las que luego se 
darían en los veime años que es tuvo implantada la en
señanza media (BUP y COU), en el marco del siste
ma educativo de 1970, a nivel de todos los ins titutos 
de Canarias . 

Los mayores éxitos se consiguieron en COU con 10 
aprobados, el 85 %. Todos cursaron estudios superio
res, titulando tanto diplomaturas como licenciaturas. 
En el nivel de Sexto de Bachilleraco, la última prómo
ción del Colegio Libre Adoptado, de los 27 matricu
lados aprobaron todas las áreas 15 (55 %) de los cua
les superaron los exámenes de grado superior o 
reválida 10. Los niveles de éxito escolar por asignatu
ras fueron del 85 %. El 15 % restante de insuficiencias 
se repartió por as ignaturas más significativas de la si
guiente forma: 10 suspensos en Matemáticas (37%) , 
7 en Física (25%) , 5 en Lengua (18%) y 4 en Filoso
fía (15 %). La mayor pane de los miembros de es ta 
promoción continuaría con estudios superiores, alcan
zando un total de 24 titulaciones (diplomaturas y li
cenciaturas), y un doctorado. 

En el otro nivel de enseñanza oficial, el primer curso 
del novedoso BUP, de los 38 matriculados aprueban 
todo el curso 25 (66 %), a pesar de la circunstancia 
negativa de los resultados en Francés que suspenden 
nada menos que 22 a1umnos en junio (58 %) y ningu
no lo recupera en septiembre y 3 que abandonan an-
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tes de junio. La tasa de éxito escolar por asignaturas 
se sitúa, no obstante, en el 84 %. Las insuficiencias que 
siguen a dicha lengua extranjera se reducen a 12 sus
pensos en Matemáticas (3 1 %), 8 en Ciencias Natura
les (21 %) , 5 en Lengua (13 %), y el resto con resulta
dos negativos insignificantes. 

Los resultados de las evaluaciones a los alumnos li
bres son negativos, de los 12 examinados en Quimo 
de Bachillerato, sólo 2 (16%) aprueban el curso com
pleto, sobre codo por el alto índice de insuficiencias 
en Francés (75 %), extremo éste que, como ya estu
diamos, también se repitió en el Primero de BUP 2• 

LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO INSTITUTO 

El Instituto de La Aldea continuaría su labor edu
cativa a lo largo de las décadas de 1970, 1980 y 1990, 
en el mismo edificio del Colegio Libre Adoptado, que 
fue ampliado y modificado para atender la demanda del 
crecimiento. Además, el Ayuntamiento adquirió un 
solar anexo donde se construyó una cancha deportiva, 
porque desde el primer momento carecía de ella, con 
lo que los alumnos tenían que trasladarse al polidepor
tivo municipal de Los Cascajos, situado a centenares 
de metros del centro. 

1 Al.CHIVO DEL JNSTITIJTO DE SECUNDAMA SAN NICOLÁS DE TOL.ENTINO. 

Libro MAcras. 197J-1967y RtgUtro rk Entr'""'1 y s.Jiátu. I97J-1976. 
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El mayor problema que tuvo el centro a lo largo de 
este ciempo fue la inestabilidad del profesorado, pues la 
mayor parte llegaba al mismo, casi siempre, a último 
remedio, con lo que de un curso para otro no se podía 
establecer proyectos educativos estables. Se ll egó a ex
perimentar algunos años, a parti r de 1979-1 980, la en
señanza nocturna, sin éxito, por la escasa matrícula, por 
lo que al cabo de dos cursos, se suspendió esta jornada. 

En este nuevo período de la enseñanza media en el 
municipio se conformó una nueva generación de es
tudiantes, buena parte de ellos hoy en puestos de res
ponsabi lidad laboral, cuyo análisis global y detallado 
desbordaría los límites de este ensayo. 

Vista general del valle de la Aldea, en 1984. Edificio del Cmtro de 
Formaci6n Profesional (indicado ron la flecha) y pmto al mismo el 
nut'IJO edifiáo aún en oln-as, que luego será la sede del lnstuuto de 

Secundaria San Nlcolds de Tolentmo. 
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EL I NSTITUTO DE F ORMAC IÓN PROFESIONAL 

SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

La Ley General de Educación de 1970 o Ley Villar 
Palasí, la expresión legal del desarrollismo económico 
y escolar promovida por los gobiernos tecnócratas del 
franquismo, intentó modernizar la enseñanza de la 
formación profesional aunque, al igual que en otros 
sectores (BUP y EGB), fueron más modernas sus in
tenciones que los resultados, entre otras razones por
que no llevó consigo la financiación adecuada, debido 
a la oposición que tuvo entre los sectores más conser
vadores de aquel régimen. 

Establecía una Formación Profesional de Primer 
Grado (FPl ) a la que se podía acceder sin alcanzar los 
objetivos de la Educación General Bás ica, con sólo la 
certificación de la escolarización hasta los 14 años. 
Superado este ciclo se pasaba al siguiente, la Forma
ción Profesional de Segundo Grado (FP2), ambas im
partidas en el mismo centro. 

la creación del centro como sección delegada 
(1919) 

La posibilidad de crear un cent ro de formación pro
fes ional en este municipio fue una iniciativa del alcal
de, don C elestino Suárez, en la etapa de la Transición, 
cuando militaba en la UCD, para dar salida a muchos 
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alumnos que no cursaban BUP y necesicaban despla
zarse fuera del pueblo a los centros de formación pro
fesional existentes en Guía o en Las Palmas de Gran 
Canaria (Universidad Laboral). 

En aquel entonces estaba de Directora Territorial An.a 
Rosa Corr.ales y le planteamos la necesidad ( ... ), ell.a me 
dijo que buscara loca.les, una matrícula de cien .alumnos y 
un director. Sobre l.a marcha le dije que teníamos en Los 
C.ardones, .acabadas de terminar, unas aul.as del RAM, va
cías aún y que lo demás lo buscaríamos. H ablamos enton
ces con Miguel Velázquez, lo convencimos y empezó a 
e.aminar el proyecto, allá por el afio 1979 ( ... ). 

(CELEmNo SuAREz EsPINO, ex alcalde, tS-111-2004) 

Don Miguel Velázquez Sarmiento, conocido empre
sario local de exportación de tomates en los años cin
cuenta y sesenta, con la titulación de Profesor Mercan
til, comenzó por encargo del Ayuntamienco a sentar 
las bases de la nueva infraes tructura educativa local en 
la formación profesional, en las ramas de Administra
ción y Electrónica. Para ello, desde el 21 de marzo de 
1979, la corporación municipal había acordado, en se
sión plenaria, un protocolo de coordinación con las 
autoridades educativas para la puesca en marcha de una 
Sección Delegada, en este municipio, dependiente del 
Centro de Formación Profesional de Guía que es apro
bada el 27 de julio de 1979 siguiente por el Miniscerio 
de Educación. 

Por su parte, don Miguel Velázquez iniciaba contac
tos con el Colegio Público San Nicolás de Tolemino 

142 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, d
e 

lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
02

1



(La Ladera), para una prematrícula de alumnos, en las 
modalidades de Administrativo y Elect ricidad, traba
jo que continuó tras los exámenes de septiembre. Al 
mismo tiempo se acondicionaban, como aulas y talle
res del nuevo centro, unos locales construidos en Los 
Cardones, dentro de los planes de urgencia para la 
EGB. 

La apertura del nuevo centro de Formación Profe
sional tuvo lugar el 10 de octubre de 1979, en condi
ciones muy precarias. Empezó a funcionar con t res 
profesores a tiempo total para un total de 41 alumnos 
(18 de la rama de Electricidad y 23 de Administrativo) . 
Don Miguel Velázquez Sarmiento ejercía las funciones 
de profesor-delegado del centro matriz con activida
des propias de dirección-coordinación, impartiendo, 
además, áreas de docencia (Administrativo); don 
Agustín Correa Santana daba las áreas de Electricidad 
y don Ignacio Arencibia González, Humanidades, y 
los profesores a tiempo parcial eran los de Educación 
Física, don Salustiano García y Religión, don Luis 
García. 

La creación del I nstituto, 1982 

En los cursos siguientes, el centro fue consolidan
do su matrícula con alumnos procedentes de los cole
gios públicos de los municipios de La Aldea y Mogán, 
con lo que su enseñanza abarcaba un espacio comar-
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cal. El centro comenzó a arrastrar desde un primer 
momento altos índices de insuficiencias ya que, en un 
principio, empezó a recibir de los colegios, sobre todo 
a los alumnos con el Certificado de Escolaridad, pues a 
los que obtenían el Graduado Escolar se les recomen
daba cursar el B. U .P., aunque luego comenzó a recibir 
muchos alumnos procedentes del Instituto de Bachi
llerato que tenían la ventaja de la convalidación de las 
áreas comunes y otros de los centros de EGB con la 
titulación de Graduado Escolar, lo que mejoró las ta
sas de éxito escolar. 

En aquel sistema educativo, para acceder a la Forma
ción Profesional del Primer Grado era suficiente tener 
cumplidos los 14 años y obtener el Certificado de Es
colaridad. Muchos alumnos, con déficit en las áreas 
instrumentales, tenfan dificultad para adquirir las com
petencias profesionales propias de un Técnico Auxi
liar; además debían cursar un número importante de 
asignamras para recuperar el déficit de formación que 
traían de la EGB. 

Por otro lado, en aquellos primeros años de la re
forma de los centros de Formación Profesional en 
todo el Estado, el contacto entre estos institutos y las 
empresas era inexistente, y las ramas establecidas mu
chas veces no conectaban con la realidad económica de 
cada entorno. Otros factores también contribuyeron 
a la falta de consideración de la Formación Profesio-
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nal para el siscema productivo, comenzando por los 
propios centros de la Enseñanza General Básica, que 
sólo aconsejaban que cursaran la Formación Profesio
nal a los alumnos fracasados en los estudios básicos 
por razones diversas y no a los que tenían mayores 
capacidades para el desarrollo de una profesión, apar
te los elevados índices de paro que imposibilitaban la 
inserción laboral de los titulados en este periodo. 

En el caso de La Aldea se hizo un gran esfuerzo por 
sacar adelante a esta sección delegada. La primera pro
moción de titulados de Primer Grado salió en 1981 
aunque pocos continuaron el Segundo Grado ya que 
tenían que hace rlo fuera del municipio. Pero, una vez 
que se produjo la conversión definitiva en un centro 
independiente, el Instituto de Formación Profesional 
San Nicolás de To/entino por Orden Ministerial de 25 
de junio de 1982, comenzó a impartirse el segundo 
grado, así como escudios nocturnos. 

la consolidación del centro e intentos 
de diversificar los estudios 

La matrícula del nuevo instituto fue creciendo pro
gresivamente y pasó de los 100 alumnos (33 de la rama 
de Electricidad y 67 de Administrativo) del cu rso 
1980-1981alos207 alumnos (64 de Electricidad y 143 
de Administrativo), de 1983-1984, momento en que el 
cenero se consolida definitivamente, con una plantilla 
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lmtituto de Fom1ación Profesional San Nicolás Je To/entino. 
Primera promoción que titula en la Fomw.ción Profesional de Primer 

Grado (1979- 1981) en las ramas deAdministrati'UO y Electrónica, 
con sus profesores y director. 

de 19 profesores y el personal laboral completo. Los 
resultados académicos se sitúan, al finalizar dicho cur
so, en un 50,4 % de éxito escolar en los niveles de Ad
ministrativo y sólo en un 33,3 % en Electricidad. 

En el curso 1984-1985 se mamiene la matrícula de 
207 alumnos (143 de Administrativo y 64 de Electri
cidad), con la particularidad de que ya se cursaba, en 
ambas ramas, el 3° nivel de F.P.2. La salida de la pri
mera promoción fue celebrada, en la Fiesta de Fin de 
Curso, el 21 de junio de t 985, con actos diversos y con 
la elaboración de una memoria de la historia del cen
tro hasta ese momento J. 

J J.lmJonadel lnmtutode F.P. San Nicolás de T. ( 1979-J98J). Elabo
rada por el profesor Adolfo Dícz Muñiz. 
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En el curso siguiente, 1985-1986, la Dirección del 
centro y Ayuntamiento intentan dive rsificar la oferta 
de estudios con la implantación de nueva rama, la 
Agraria, para lo cual se buscó la infraestructura ade
cuada fuera del centro (una finca en Los Cascajos) 
aunque desde los departamentos del centro presenta
ron también otra alternativa: Administración Hotelera 
dentro de la rama de Administrativo. La prensa se hizo 
eco de la necesidad de la implantación de los estudios 
de Agraria en la comarca. El Claustro había informa
do favorablemente, en la sesión de 2 de diciembre de 
1985 pero, luego los informes de los departamentos de 
las ramas ya implantadas, temerosos, como se deduce 
en sus acuerdos, de la pérdida de espacio, no coadyu
varon en ello y, finalmente, no se logró la matrícula ne
cesaria, con lo que el proyecto fracasó•. El esfuerzo en
tonces se centró en conseguir un local nuevo aunque 
en 1988, se solicitó, sin éxito, implantar la rama de Pe
luquería y Estética. 

• Periódico Cin4rias l : Númcrosde2J-IV- 1986, ·Tknicosde la Gran
ja del Cabildo se reunieron con los alumnos de la comarca• y de 29-IV-

1 981~/;!::l!gJ~/~~:~::= ~ ~l=d~ªe e~/~!º~!:º tee i9~~: 
•( ... )considera que la demanda de matrículas en las nuevas ramas no es 
un aumen10 del alumnado sino una derivación de las ramas acruales hacia 
las nuevas, siendo aconsejable la espera de implanución de las ramas nue
vas, pues el sond~ reali:uido en raro.u como la Agraria un sólo prcvl 
una ma1rlcula de 15 alumnos( ... )• 

lnfomit del D~rt.Jmmto ch A.dministr4tif.io, de 17 de mano de 1986: 
•( ... ) crctmos que antes de tomar una decisión es necesario rcalizaT un 
estudio sobre la incidencia que esa ampliación cendria sobre el resto de 
las ramas( ... )• 
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El centro se fue consolidando. Ya no recibíamos tan
tos alumnos con fracaso escolar, teníamos mejores medios 
y profesondo¡ los índices de suficiencia mejoraron y co
menzamos a generar más titulados. Pero el mayor proble
ma fue conseguir un nuevo edificio, sobre lo que lucha
mos, incluso hasta interviniendo en el diseño, pues 
propusimos, y nos costó t rabajo, modific:acio nes para con
seguir un buen salón de actos. E implantar otras ramas 
como la Agraria para diversific:ar la oferta. Y, ya la tenía
mos conseguida, incluso hasta una fi nca para las experien
cias de cultivo pero .. . ise me matricularon nada m:is que 
siete! 

(MIGUEL VEÚ.ZQUEZ SARMIENTO. Primer Director 
4-V- 2004] 

G RAFICO 1 

Evolución de la m:11rfcula del Centro de Formaci6n Profesional 
San Nicolás de To/entino de 1979 a 1985 

Fur..-.n: M_,,,,;,. U/ /Mil- M F./! S.... Nia;Jb ú T. 
(l'Jl'j..f911}. 
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Una vez en el nuevo edificio (1989-1 990), el Insti
tuto de Fonnaci6n Profesional San Nicolás de To/entino 
experimenta los cambios educativos de la década de los 
90, sobre todo los introducidos por la LOGSE, a par
tir de la cual los ciclos formativos de grado medio y 

superior entraron en contacto con la realidad social y 
empresarial; es, en ese momento, cuando es te instituto 
se integra con el centro de Bachlllerato para conformar 
el nuevo Instituto de Educaci6n Secundaria San Nico
lás de To/entino. 

LA APLICACIÓN DE LA LOGSE 
E L I NSTITUTO DE EDUCAC IÓN SECUNDARIA 

SAN N1coLAs DE To LENTINO 

(1996) 

La aplicación completa de la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo de 1990 tuvo lugar, en 
este municipio, entre 1996 y 1998, siendo uno de los 
primeros lugares de Canarias en llevarse a cabo con 
codas sus consecuencias. Tras su aplicación en los cur
sos de la enseñanza primaria, se pasó a la secundaria y 
grados de formación profesional. En el curso 1995-
1996 se integran en un solo centro los institutos de 
Bachillerarn y Formación Profesional, con el nombre 
de Instituto de Educaci6n Secundaria San Nicolás de 
To/entino. Para ello se tras lada todo el centro de Ba
chillerato al edificio de Formación Profesional, a la vez 
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que se proyectan de inmediato las obras de un edificio 
anexo, con cancha cubierta y patios, para recibir a los 
alumnos del Primer Ciclo de ESO de los centros de la 
comarca, con sus profesores, en virtud de un proceso 
de adscripción. Esto tiene lugar de forma definitiva en 
el curso 1998-1999, siendo director Marcial González 
Medina (ex alumno del centro, Y promoción BUP), 
cuyo equipo directivo debe afrontar este importante 
cambio. 

En estos momentos (2004) el centro cuenta con una 
matrícula de 630 alumnos atendidos por 59 docentes, 
y en él se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillera
to y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Su
perior y el Programa de Garantía Social. 

Con 8.100 habitantes, el municipio tiene hoy una 
infraestructura educativa que acoge a la referida ma
trícula de 630 alumnos (el 8% de la población), en 
edades comprendidas entre los 12 y 18 años y en las 
etapas de la enseñanza secundaria; cuando, 50 años 
atrás en 1955, con 5.400 habitantes sólo 14 alumnos 
(el 0,25%) cursaban estudios secundarios en el Cole
gio y 10 años después, en 1965, con 9.192 habitantes, 
en enseñanza semioficial del reconvertido Colegio Li
bre Adoptado, ya cursaban las enseñanzas media y su
perior unos 200 alumnos (2, l % de la población). 
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VII 
LA GENERACIÓN DEL COLEGIO: 
EN EL RETRATO DE UNA ÉPOCA 

1954-2004 

RECAPITULAMOS. Analizada toda la práct ica docen
te de la enseñanza secundaria en este municipio a tra
vés de aquel Colegio Libre Adoptado y los centros 
educativos que le han sucedido, sólo nos queda por 
conocer el papel representado por las generaciones que 
se formaron en el mismo, en la vida social y deportiva 
del pueblo. 

Los DEPORTES 

En el plano deportivo los estudiantes del Colegio 
marcaron una impronta que, para determinados depor
tes locales, hoy conforman jalones de referencia, como 
es el caso concreto del balonmano y el ajedrez, intro
ducidos por primera vez por iniciativa de alumnos y 
profesores del centro. N o obstante, en otros deportes 
como el fútbol también se desarrollaron iniciativas, lle
gando en algún momento a estar cubierta la plantilla 
del equipo representativo con una mayoría de jugado
res estudian tes del Colegio. 
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Estudiantes-Aparceros 

En 1960, el municipio se quedaba sin represencación 
en las competiciones organizadas por la Federación 
Regional de Fútbol de Las Palmas. Es cuando un gru
po de estudiantes del Colegio, con otros jugadores de 
la cantera local, revitalizaron un deporte en completa 
crisis. Se crearon dos formaciones de fútbol que co
menzaron a competir, cada domingo, en el campo de 
Los Calixtos: los Estudiantes (equipo del Colegio) y 

los Aparceros (equipo del resto de los deportistas lo
cales) . Gracias a estas apasionadas competiciones se 
revitalizó este deporte, y con la base de aquellos jóve
nes futbolistas, poco después, por iniciativa del nuevo 
farmacéutico (luego profesor del Colegio), don Tomás 
Fernándcz Tréllez 1, se constituyó, en la temporada 
1960-1961, por primera vez, un nuevo equipo repre
sentativo en la categoría regional oficial: la U.D. San 
Nicolás, que estuvo en compecición hasta 1962. El 
equipo representativo dejó de participar en las com
peticiones oficiales, entre 1962 y 1964, tiempo en que 
surgieron, a nivel local, varios equipos donde interve-

1 Don Tomás se integró, desde su llegada a La Aldea, en t 960, en la 
vida social y deponiva; persona muy preparada, humanista y activa no 
sólo revitalizó el fútbol sino que colaboró con don Jos~ Rodrfguex Soco
ITO en la organización del deporte del boxeo y organizó la Biblioteca.. En 
el Anexo Documental (p.ig. 184) incluimos una caricatura que, con todo 
afecto, le hicimos en 1966 cuando nos daba sus valiow clases de Histo
ria Natural y su Metodología. 
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nían jugadores estudiantes, hasta el verano de 1964 en 
que se vo lvió a reunificar todo el fútbol local en la UD 
San Nicolás, aunque no se le permitió la entrada en las 
competiciones de la Federación Regional de Fútbol, 
hasta 1966. En aquel momento, nuevamente, buena 
parte de la plantilla de este equipo la formaban juga
dores del Colegio, de la 5ª a la 7ª promoción, como 
Juan Miguel Rodríguez, Juan Antonio Quintana, Gus
tavo León, Pedro Sánchez, José Luis H ernández, 
Manolito Afonso, entre otros, todos de una gran cali
dad deportiva. 

UD. San Nicolás, en 196J, una fonn!lci6n con cinco tttud1!lnttt dtl 
Coltgio; dtla11tt Ptdrín Sánchtz ( !) , flMn Antonio QumtAna (2), 
J-n M1gutl Rgun. (J) , Gu:stA'l.JO lt6n (4) y Mllnolito Afonso OJ. 
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Entre 1968 y 1973, siguieron otras incorporaciones 
de estudiantes del Colegio Libre Adoptado, sobre 
todo, a principios de la década de 1970, que renova
ron por completo la plantilla del equipo representati
vo. Se trata de una generación de deportistas, estudian
tes de la 8ª a la 17"' promoción de este centro, entre 
los que, nuevamente, destacaron figuras de gran cali
dad, algunas seleccionadas a nivel regional y probadas 
por la UD Las Palmas 2• Con estas promociones se 
creó la base de una de las formaciones más potentes 
que ha tenido este equipo, que ascendió a la segunda 
categoría regional en la temporada 1973-1 974, con ju
gadores de la categoría de Rafael Ramos Falcón (Fafi), 
Rafael Ramos Quintana (Nano), Rafael Pérez (Felo), 
Ezequiel Ramírez, Juan Antonio Santana, Rogelio 
Suárez y otros más, con lo que un 80 % de la plantilla 
estaba formada por estudiantes del Colegio. Además, 
tanto en la década de 1970 como en las siguientes, par
ticiparon activamence en competiciones internas o 
como entrenadores y directivos del equipo represen
tativo del municipio. 

2 A.C.LA. Archivador n.0 l. Escrito sin fecha de 1970. Solicitud del 
entrenador de la UD San Nicolás, Teófilo Yanad (Folito) a la dirección 
del Colegio, para que se concediera penniso a 11 estudiantes-jugadores 
juveniles y regionales de este equipo, para los dos entrenamientos sema
nales: José Pedro Suárez, Isidro Amonio Godoy, José Pedro Rodríguez, 
Rafael Ramos Falcón, Rogelio Suárez, Ezequiel Ramfrez,Juan Antonio 
Samana, Domingo del Pino, Francisco del Pino, Tomás Suárez y Fran
cisco Espino. A esta lista se unen otros jugadores como Antonio Ojeda, 
Tomás Pérez,Jorge Suárez y más tarde José Antonio Vega {Teté), Anto
nio Ramfrez, Tito García, José Mari Diaz ... 
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UD. Sa11 Nicolas, plantilla del a;;cemo en 1974, co11 JO j11gadores 
estmliames del Colegio: Fe/o Pérez (J),joaq11ín Luján (1), Ezeqiúel 
Ramírez (3), Tomá;; Pérez (4), ManohtoAfonso (j),j11an Antonio 

Santam1 (6), Raf11ef Ramos (Fafi, 7), Rt1fael Ramos (Nano, 8), 
Rogelio S11árez (9) y jorge Suárez ( 10). 

Fom1ación de fútbol aficionado con maestros, antiguos alumnos del 
Colegio, 11 mediados de la década de 1980. 
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Balonmano 

El balonmano es un deporte muy arraigado, hoy, en 
este municipio. Su nacimiento y promoción se debe, 
exclusivamente, a la labor del profesorado y alumnado 
del Colegio Libre Adoptado. Comenzó a practicarse, 
por primera vez, dentro de las actividades deportivas 
que, entre finales de los años cincuenta y principios de 
los sesenta, llevaban los estudiantes en las competicio
nes organizadas en el Norte por el Frence de Juventu
des; entonces se jugaba el ...-balonmano de once•, y sin 
una organización reglada de clubes. 

Una década después, en el curso 1966-1967, se in
troduce el balonmano de sala y federado, sobre todo 
con equipos femeninos, los que formaron parte de la 
primera liga federada por la Sección Femenina que tie
ne lugar en Canarias. Este deporte fue iniciativa de los 
profesores de Educación Física del Colegio; por un 
lado, la señorita Isabel Moreno Velázquez, en las 
féminas, y por otro, don Salustiano García García con 
los alumnos. Curiosamente, donde más se arraigó fue 
entre las alumnas quienes, a partir de 1967, obtuvie
ron importantes éxicos en las competiciones con otros 
equipos insulares en el contexto de la liga juvenil in
sular. El Colegio formó tres equipos femeninos: San 
Nicolás A, San Nicolás By San Nicolás C, quedando 
subcampeón el primero, en aquel año. En la tempora
da siguiente, 1967-1968, la estructura deportiva se re-
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fundió en dos equipos de competición: el San Nicolás 
A y el San Nicolás B. Este último con las jugadoras del 
San Nicolás C, se proclama campeón de la liga, tras 
vencer en el antiguo López Socas de Las Palmas de 
Gran Canaria el 18 de mayo de 1968, por 6-3, al equi
po campeón de esta ciudad, en un encuentro inolvida
ble para las aldeanas, con la extraordinaria actuación 
de Aída Paz Rodríguez (que poco tiempo después fa
Uecería en un trágico accidente automovilístico) . El 
San Nicolás B femenino, se quedaría campeón de Ca
narias, en 1969, en Santa Cruz de Tenerife, tras la 
incomparecencia del representativo de aquella provin
cia en el partido que se iba a jugar en la capital tiner
feña. Hay que resaltar las difíclles condiciones en que 
jugaban y entrenaban estas jugadoras, en campos de 
tierra acondicionados por ellas mismas: 

«La AJdca, 2 de marzo de 1968. 
Toda la urde arreglando el campo de balonmano. Yo con 
un sacho y con las manos recogiendo piedn.s y tierra.. 
Todas tn.bajan mucho. Mañana jugamos el partido a las 12. 

La AJdea 3 de marzo de 1968. 
Toda la mañana arreglando, marnndo y limpiando el cam
po. A las .... me vine a casa en busca de la ropa. 
El partido comenzó a las 12. 
Yo jugu~ con un enorme dolor de cabcu debido quiús al 
sol y esurme agachada pan. marcar las líneas. 
Terminó e! partido con 12 a 1 a nuestro favor• 

[Diario personal de ELDA MARQUEZ RooRJGUE7., 
9" promoción] 
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Equipo tle balo11ma110 femenmo San Nicolás A ( 1961). 
Izquierda a derecb..t: Paca RoS<J Segura, Maria Suárez, Juana S11Jrez, 
Mari Saro 01eda, Goya Segura, Rosa R()(./ríg1uz,josefa Hemá11dez, 

Gertrudu Qumtana, Fr1másca Sosa (Ufe) y Maria Eugema MJrq11ez 
(Fila). Promociones J~ y l". 

Equipo San Nicolás B., 1967. lu¡11ierda a derecha: De rodilla1; 
María del Pmo O¡eda, Pilar león y Coy" Suárez. De pie: Aída Hlz 
R<Hlrlguez (t), Clotilde Sosa, Esper.mza Suárez, E/da Afárquez y la 

profesora Camum Afomo. 
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Equipo de Balonmano frmemno, S • .m Nicolds C ( 1967). l zqu1t'rda 
a derecha: De rodi/Lw Maria Isabel Pirez, Gabrlela Monmdeoca 
(Mm11A) y Mari Cruz Qumtana. De pie: don Tomás Feniández, 
Josefa &mos (Pqnta), Maria Tema Suárez,juana Man Carda, 

Zora1da Ojeda y Carmen Afamo 

En los años siguientes cont inuó practicándose cada 
vez más este deporte en La Aldea, aunque no se parti 
cipaba en competiciones oficiales por los gastos eco
nómicos que suponían los desplazamientos para árbi
tros, equipos de fuera y sobre todo los equipos locales: 
el trayecto de La Aldea a Las Palmas de Gran Canaria 
aún se mantenía sobre los 80 kilómetros de carretera, 
con trayectos difíciles. A pesar de ello, toma cada vez 
más fuerza, a mediados de los años 70, la necesidad de 
fede rar los equipos de balonmano de La Aldea. 
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Convertido el Colegio Libre Adoptado en el nue
vo Instituto de Bachillerato San Nicolás de Tolemino, 
en las actividades de Educación Física se mantuvo 
como prioritario el deporte del balonmano. En los ve
ranos de 1976 y 1977 comienzan a impanirse cursos a 
cargo de Leoncio Castellano, los hermanos José y Juan 
Navarro Santana, Manuel Navarro Valdivieso, quienes 
con gran esfuerzo se desp lazan a La Aldea trayendo 
incluso equipos de Las Palmas de Gran Canaria y 
Gáldar para llevar a cabo los primeros torneos de ve
rano en este pueblo. 

Pnmer equipo temor, federado en la liga regional de 1A1 Palma1, 
C.B. San Nicolás, 1976. De izquierda a derecha: delante; Paco 

Navarro ( 15" promoá6n), Aleµn1dro Valenáa ( I~ p.), Di/lo Pérez 
( 16" p.) y Miguel Angel Naf!arro ( /~p.) y de pie; josl Man Díaz 

( l>r p.), Isidro del Toro (8" p.),]011 Rodríguez (Pepfn, 8" p.), 
Gonulo Rodríguez (16" p.),josl Rodríguez (Ptpt Franco, 14" p.), 

Ptdro Santana ( 14 p.) t Isaac Carda ( 11" p.). 
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En esta segunda etapa del balonmano aldeano, se 
formalizan primeras fichas para un equipo masculino 
senior, de segunda categoría regional, representativo 
del pueblo, teniendo como jugadores a antiguos alum
nos del Colegio y a estudiantes del nuevo Instituto de 
Bachillerato. Su presidente, entrenador y jugador a la 
vez, fue el maestro del Colegio Nacional de La Ladera 
y antiguo alumno del Colegio (8ª promoción), J osé 
Miguel Rodríguez Rodríguez, quien en colaboración 
con otros compañeros consolidó y creó una verdade
ra escuela del balonmano en La Aldea. Y, a panir aquel 
momento, este depone recuperó la popularidad alcan
zada a finales de los años 60, con una práctica escolar 
constante en el Instituto y, sobre todo, en el Colegio 
Nacional de La Ladera que entonces acogía a toda la 
Segunda Etapa de EGB de la comarca, en cuya cancha 
se realizaron las primeras competiciones oficiales 3• 

Ajedrez 

El ajedrez fue otro deporte que, en los años seten
ta, se introdujo y popularizó en este municipio. Los 
primeros pasos para su implantación se dieron en 1972 
por iniciativa de don Salustiano García García, profe-

' '" Trcin1a y cw.tro años de h.is1oria del balonmano en La Aldn de San 
Nicolás (1960-1994)•. fütudio Hist6rirodd Balonmano m Lu PalmaJ. 
Fmiflal lnttrnaeional Gimnasiti Gme-ra/ ~Blume-Gra11 Canaria». Las Pal
mas de Gr.an Canaria, 1994 (por el autor). 
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sor de Educación Física del Colegio y Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento•. En 1985 se const ituyó 
definitivamente el Club de Ajedrez de l a Aldea como 
equipo federado. 

Pnmrr equipo de A¡edrez de la Aldea, en 1972-1973. 
De lzqmerda a derecha: Tomih Ramlrez García (promotor en las 

bases (8' promoción), Nicolás Oiaz ( IJ" promoción), Román 
Rodrlguez (JJ' promonón), Gonzalo Rodríguez (16" promoción), 

José Hernández ljosefto) y Tomás Rodríguez (IV' promoción). 

Entre los pioneros de es te depon e destacamos a José 
Hernández ljoseíto), Tomás Ramírez, Isidro Sosa, 

' Don Sllustilno Gard1.. natur.i.I de Agaete. profesor primero de la 
escuela de Los Cardones y luego del Colegio de La Ladera se in1egró por 
completo en la vida del pueblo, donde ejerció como docente hasta casi su 
jubilación y fue concejal de Ayunt;imiento. Es parte t;imbién de la his10-
ri;i del Colegio Libre Adopt~do. 
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Óscar Ramos, los hermanos Tomás, Gonzalo y Román 
Rodríguez; Facundo del Toro, Nicolás Díaz y otros, 
casi todos alumnos del Colegio Libre Adoptado y lue
go de l Instituto o profesores de centros educativos. 
Entre 1980 y 1990 se difundió con mucha fuerza en

tre los escolares del Colegio Nacional de La Ladera, 
gracias a la labor constante del profesor don Tomás 
Ramírez García (8ª promoción del Colegio). 

En los últimos años la actividad ajedrecista se ha 
mantenido gracias a las actividades llevadas a cabo por 
el C lub de Ajedrez en los colegios, dirigidas por anti
guos alumnos del Colegio como Tomás Ramírez, Fa
cundo del Toro, Ricardo León e Isidro del Toro, apar
te las nuevas generaciones de ajedrecistas formadas .en 
el Colegio de La Ladera. 

L AS RELACIONES SOCIALES 

Operación Muelle y Galas del Charco 

En agosto de 1969, alumnos de las primeras genera
ciones del Colegio, muchos de los cuales ya ejercían 
como profesores en la localidad, jumo a estudiantes del 
mismo y otras personas, generaron un interesante 
movimiento comunitario para acondicionar la playa, la 
denominada Operación Muelle. Para recaudar fondos 
se llevaron a cabo varias iniciativas, una de las cuales 
fue la realización de una gala artística, en el Cine Nue-
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vo, que tomó el nombre de Galas del Charco por cele
brarse la noche de este día festivo. 

El éxito fu e tal que, a partir de aquel año, se conso
lidó aquel acto, en el que una juventud muy inquieta y 
participativa, como lo fue la de la Generación del Co
legio, ofrecía cada año por el fin de las fiesras patro
na les, una actuación variada de música y escenifica
ciones de diversa índole que constituía todo un 
espectáculo lleno de fantasía y creatividad. 

Las Galas del Charco y otros espectáculos que, a lo 
largo del año ofrecían los estudiantes del Colegio, en el 
Cine Nuevo y en o tros espacios, en los años fmales de la 
dictadura y luego en los de la transición hacia la demo
cracia, se cargaron además de reivindicaciones políticas 
progresistas con sanciones gubernativas, incluso. 

Culturaldea 

Según avanzaban los años finales de la dictadura 
franquista y se iniciaba la transición democrática, los 
jóvenes de la última generación del colegio, ya estu
diantes de la Universidad de La Laguna, Escuela de 
Magisterio de Las Palmas, etc., organizaron en los 
meses de vacaciones actividades culturales que1 en 
aquel marco político y social, fueron propicias a la crí
tica y polémica. A ellos se unía el grupo de estudian
tes formados en el Colegio que acaban los estudios en 
el Instituto de Bachillerato de San Nicolás cuyos pro-
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fesores, desde 1976, casi todos de tendencias progre
sistas (Gerardo Obrero, D omingo Bordón, Eugenio 
Padorno, Manolo Grimaldi , Nicolás Guerra y otros 
más), generaron en sus alumnos las ideas del cambio 
hacia la democracia. 

Los es tudiantes de los años setenta constituyeron 
la versión aldeana de aquella juventud contestataria, 
dinámica y progresista de la época en un mundo que 
comenzaba a cambiar. Sus actividades veraniegas die
ron las primeras notas del cambio sociopolítico que en 
aquel momento se daba en todo el territorio del Esta
do español. 

Entre 1976 y 1977 realizaron asambleas que dieron 
paso a un boicoteo contra las populares verbenas con el 
objetivo de rebajar sus precios. En septiembre de 1978 
organizaron las Fiestas Patronales y de inmediato funda
ron la asociación de Cu/tura/dea. Este nuevo ente, a lo 
largo de la primera mitad de la década de 1980, organizó 
actividades teatrales, conferencias, exposiciones, cabalgata 
de Reyes, conciertos, etc., sobre todo en los períodos 
vacacionales de los estudiantes, con fuertes críticas por 
parte de los sectores conservadores del municlpio. 

los conjuntos musicales 

Aquellos años sesenta y setenta del siglo XX, apar
te los movimientos juveniles y sociales, habían traído 
grandes cambios en la música ligera. Estudiances del 
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Colegio y jóvenes del municipio no sólo organizaban 
sus guateques y veladas musicales, sino que con sus 
guitarras eléctricas y baterías comenzaban a formar 
conjuntos musicales. De las varias iniciativas en este 
campo de la música surgieron dos conjuntos/orques
tas profesionales: Los Grajos y Los Volcanes. 

La base de Los Grajos la conformó, hacia 1969, un 
grupo de estudiantes de la 5° y 7ª promoción del Co
legio, junto a otros músicos incorporados. Los más 
estables en el conjunto fueron Expedito García (Sª 
promoción), Antonio Molina (7° promoción), Rafael 
Vicente, Moreno y Óscar Valencia(? promoción), que 
continúa activo como compositor y cantante con va
rias ediciones de trabajos y canciones muy populares 
dedicadas al pueblo. En este grupo musical se integró 
por aquel tiempo otro destacado músico natural de La 
Aldea y estudiante del Colegio, Néstor León (3ª pro
moción), hoy profesor de Música y autor de trabajos 
musicales publicados. 

Poco después surgió con estudiantes de promocio
nes posteriores el conjunto de Los Volcanes, que tam
bién se hizo profesional con numerosas actuaciones en 
las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. Sus músi
cos más estables fueron Sergio Rodríguez (16ª promo
ción) y José Antonio Vega (12ª promoción), teniendo 
como director comercial a Isidro Vicente Hcrnández 
(10ª promoción). 
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QUÉ HA SIDO DE LA GENERACIÓN 

La Generación del Colegio conforma hoy un espacio 
de responsabilidades en instituciones y empresas loca1es 
e insulares. Al primer cargo en instituciones accede Abcl 
Hcrnández Segura (l ª promoción) Juez de Paz., en 1968 
y luego Celestino Suárez Espino (1 ª promoción), en 
1974, como Alca1de, donde se mantendrá luego en el 
período de la Democracia hasta 2003, en que lo sustitu
ye Tomás Pérez Jiménez (11 ª promoción). 

Tanto dentro como fuera de este municipio son 
varios los cargos públicos ocupados por esta genera
ción, desde concejales y alcaldes, responsables de for
maciones políticas, consejeros del Cabildo de Gran 
Canaria o del propio Gobierno de la Comunidad Au
tónoma. Destacamos la coincidencia de que en la le
gislatura 1999-2003, la Presidencia del Cabildo de Gran 
Canaria fuera ocupada por María Eugenia Márquez 
Rodríguez (6:1. promoción), la primera mujer que ac
cede a este cargo y la Presidencia también del Gobier
no de Canarias por Román Rodríguez Rodríguez p 3:1. 
promoción), hoy Diputado de l Congreso, aparte la 
Presidencia de La Audiencia de Cuencas de la Comu
nidad Autónoma que la sigue ejerciendo Marcelino 
Rodríguez Viera (lY promoción)s. 

1 Entre otro.! puestos públicos, en riempos recientes, ocup.ldos fuera 
de l:a Aldea, por ex alumnos del Colegio, señal:amos a Francisco Runos 
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Empresas e instituciones locales, empezaron a estar 
dirigidas y gestionadas, desde los años 80, en su ma
yor parte, por miembros de la Generación del Cole
gio. También se refleja en importantes empresas fuera 
del municipio y en el orden académico de las dos uni
versidades canarias u otros centros de enseñanza, así 
como en actividades de investigación, artísticas y mu
sicales diversas. 

La Generación del Colegio ha tomado definitiva
mente el relevo de sus antecesores y parte de ella llega 
a la jubilación en su actividad profesional. En este 
momento de grandes cambios, la mundialización eco
nómica, la apertura de la Unión Europea hacia el Este, 
la competencia de los mercados agrícolas y la necesi
dad de la integración de todas las cooperativas agríco
las en un proyecto común, etc. (qué papel va a jugar la 
generación actual, nutrida en buena parte con los ex 
alumnos del Colegio? 

Camejo (Concejal del Ayuntamienm de Las Palmas de Gran Canaria y 
Consejero del Cabildo), Antonio O jeda, alcalde y concejal en Santa Brí
gida, Adolfo Suárez concejal en Mogán y los consejeros del Cabildo de 
Gran Canaria Ezequiel Ramfrez y Marfa Julia Godoy. 
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VIII 
CRONOLOGÍA 
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IX 
ANEXO DOCUMENTAL 

Documento n.0 1 

CONTENIDO: Acuerdo municipal sobre la creación del 
Colegio. 

FUENTE: Libro 15. Actas sesiones plenarias (1950-1957). 
Secretaria del Ayuntamiento de La Aldea de San N icolás. 

TEXTO' 

En San Nico!.h a dieciocho de junio de mil n011ecimtos cin
cumta y cuatro (. .. ) se mmin-on en la SaLz CapituLtr de estt 
Ayunt.:1miento bajo la Pmidtnria del Sr. Alcalde Accithntai 
Don Man"el S..Jrez &drfgun y les Stiiorr:s Conajaks ( ... ). 

Por la PmúkncU se nporu: Q~ d.zd.:ts las gr;mdn dificul
t4lks que se praentan m nte pueblo para cursar estudios de 1° 
Ensmanza, debido a la distancia que nos separa de los Centros 
de Estudio, a la falta de comunie4ciones y del peligro que supo
ne que los niños de corta e<Ídli estln alojados rn pemio,m sin d 
control tk sus padres o famili.am, unido a to® nto al llito cos
te de dichas pmsiones, qw con los g¡:istos q"e supone 1m cuno 
en las dCfJla/es condiciones se bact inacasibk para familias cam
pesinas. Por wdo ello se propone lo siguiente: Jº Que con CA

rácttr th sm;ido m1midpa/ se establn.a 1m Colegio para cur
sar estudios de Bachiller, Comercio, etc. etc. que permita a los 
jównes que as( lo desun cunar dichos estudios en este Colegio 
en rlgimen tÚ enseñanza libre.- 1" Para garantizar la efiacia 
tÚ este Cole¡W se nombra Dirtttor del mismo al licencúdo Don 
]UAnj. Sosa Suárez, quien medi4nu la cooperan'6n del cw.dro 
de profesom que designe, regentaría la emeñanz.a en dicho Cen-
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tro. - 3° Para facilitar el establecimiento del Colegio, el Ayun
tamiento facilitarla el local apropiado pudiendo en principio ser 
ti que hoy ocúpale F.F.J.J. as( como facilitar el material de estu
dios ( ... ).-4° Que el Ayuntamiento cree seis Btcas de 1.000 
pesetas cad.:i una para los niños y niñaI que mediante examen 
de actitud se hagan acreedores a ellas. Estas becas se revisarán 
todos los años y Ierán 4 para niños y 2 para niñas, las cuales se 
adjudicarán por la mejor puntuación obtenida, teniéndose en 
cuenta además lo siguiente: a) afiliado a la FFJ.J. o S.F. 5 pun
tos. b) Hijo de familia pobre, 3 punti:Js. c) Huérfano, 2 puntos 
( . . .) .- 5° Lm honoran"os que abonarán los estudiantes serán los 
siguientes: Preparatorio y un aflo 100 pesetas mensUales qut 
abonarán p(JT" memualidades adelantadas del 1 al 5 de cada mes. 
En los cursos sucesifJOs se fijarán los honorarios correspondien
tes( ... ).-6° Si no cubriera con la cuota el gasto del Colegio, el 
Ayuntamitnto ahonará la diferencia, as( consignará en su pre
supuesto las cantidades precisas para tal fin (. .. ).Por unanimi
"'1.d se acuerda aprobar en todas sus partes lo propuesto (. . .) . 

Documento n.0 2 

CONTENIDO: Acuerdo entre propietarios del Colegio y 
Ayuntamiento para la municipalización y adopción por 
el Estado. 

FUENTE: Libro 16. Actas sesiones plenarias (1957-1960). 
Secretaría del Ayuntamiento de La Aldea de San Nico
lás. 

TEXTO' 

En San Nico/ds de To/entino a siete de septiembre de mil 
nuvecientos menta(. .. ) bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don 
fosé Rodríguez Man-ero, con el fin de celebrar Sesión Extraor
dinaria Plenaria convocada al efecto ( ... ) De orden de la Pre
údencia y por el Sr. Infrascrito Secretario accidental se da ínte
gra lectura a un escrit-O que suscriben D. Federico Rodríguez Gil, 
Don Francisco León Herrera, Doña Maria Castellano Saavedra 
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y Doña Carmen Afonso Armas, fundadom, profnom y pro
pietan.01 del Colegio Li"" establecido en la ca/k •la Pa/mil/a.. 
y cuyo edificio recitn construido les pertenece en pleno domi
nio donde ponen a disposición del Concejo {'4ra que se entien
da municipaliudc de Derecho el Colegio {'4ra el actual curso 
acadhnico ( . .. ) Condicionan su oferta los solicitantes en lo si
guiente: 

•Primero.-E/ rlgimen y funcionamiento <hl Colegio Li"" 
uguird a Ca710 de los recurrentes o <Ú quim les represente sus 
dwechos patrimonUiles asumiendo todas las responsabilidat:ks 
económicas que se originen de la adopción y de las obligaciones 
q11e por ello contraiga la Corporación M11nicipal supliendo <h 
su peculio el déficit que pudiera deducirse de su administración. 

Segundo.-Se enunderdn confirmados en sus cargos les Pnr 
fesores propittJJrios que prestan sus servicios en el Establecimien
to y los nombramientos que se hagan lo serán prOflisionalmmte 
por la junt4 <Ú Profesom-propittJJrios, <hlegando el Sr. Alcal
de en las mismas facultades que k concede el Articulo 12 <hl 
Decreto tk 2 de junio de 1960 ( ... ). 

Tercero.-La junta de Profesores del Colegio stguirá con 
to<ÍJ! libert4d administTando el Colegio ( ... ) y tambim se:r-4 tk 
su incumboicia aprobar el plan <Ú estMdios, distribución y fija
ción de horarios tk clases, goz.ando ( ... ) tk completa autono
mla sin limitación alguna, como hasta ahora. 

Cuarto.-Si por razón tk crisis o por cualquiera otra causa 
ajuicio de la junta de Profesom, sus mul.tAdos nofim-an cla
ramente fowrables m el primer año de la Adopción, la Corpo
ración Municipal estará obligada a su petición de dar por ter
minada la adopción y reinugrar de Derecho, a los PropietArios 
y Profesores dd Cokgio Libre ( ... ) bastando para ello una sim
ple notificación escrita. 

Quinto.-Deberá entenderse que el Municipio, mientras 
dure la Adopción, no estará afect4do en (8) ninguna responsa
bilidad económica dimanante de la subwnción normal que 
otorgue, que no le dará derecho a intervenir en la administra
ción dei Colegio ni antes ni dt1puis de la Adopción. 

Sexto.- Para mayor claridad, repetimos, se hace constar que 
la Munici{'4Liz.ación del Colegio con carácter provisüma/ no tie-
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ne otr11 finalidad que logr11r una 11dopción sin que los benefi
cios, c11rg11S ni rnponSilbilidades il{«ten 11 L: Municipalidad sino 
11 L: JuntA de Profesores, r112:ón por L: que se reservan y mantie
nen durante un pL:zo L: Dirección, gobierno y 4.dministración 
tkl Colegio, al ig,.a/ que lo han ~cho hasta ahora, para garan
tizar sus propias respom4biliti.uks-. 

Después de un 11mplio tkba.te se tm1erda por el wto de todos 
los conamentes, L: totalidad de los qiu integr1U1 L: Corporadón, 
tteeeder a lo solicitMio por los seilorts Rodríguez Gil, ledn 
Herrera, Castellano Saavedra y Afonso Armas y aceptan lnte
gramente, sin modificación, Lis condiciones que imponen los 
repetidos pnicionarios ( ... ). 

Documento n.0 3 

CONTENIDO: Acuerdo municipal sobre la adopción del 
Colegio por el Estado y propuesta al Ministerio de Edu
cación Nacional. 

FUENTE: Libro 16. Actas sesiones plenarias (1957-1960). 
Secretaría del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. 

TEXTO' 

En las CalaS Consistoriales del pueblo de Siln Nicolás de 
Tolentino, 11 diecisiete de septiembre de mil novecientos sesenta 
se re'4nen en sesión extraordinaria ( .. .) bajo la PrtsidencUi del 
Señor Alcaúk Don joI.i Rodríguez Marrero y con la ASistencia 
de los concejales ( ... ). Seguidamente I.e da íntegra kctura a la 
propuesta de la PmidencUi ( ... ). 

«Al Ilustre Ayuntamiento. El Alcaltk-Pmidmte que suscribe 
tiene el honor de proponer al Pleno de la Corporacidn ( ... ) se 
adopte por ti Estado el Colegio Libre estabkcido en esta pobla
ción conforme a Lis normas contenidas en el Decreto de fecha l 
rk junio del roniente año ( ... ). las razones fundamentales que 
abonan tAl acuerdo y sulniguimte solicitud piuden condensarse 
en las sipientn: 

Primero.-úr txUtmcia y funcionamiento en esta loaJidad 
rk un Colegi"o Libre con edificio propio, mobiliario y una plan-
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tilla de Profesom, cuyo Centro, el Patronato que lo regenta y 
administra lo ha puesto a disposici6n de la Municipalidad para 
que se municipalice no obstante sostenerse francamente con la 
aponaci6n de los alumnos que a él concurren. 

Scgundo.-E/ crrcido contingente de niños que ha cursado 
con notable apr011echamiento la enseñanza primaria y que re· 
únen s14icientes condiciones para pa1ar a bachillerato, que cuen
tan con aptitud y aplicaci6n para cur1arlo, aspiración que no 
pueden realiZJJr en la práctica porque sus familitu carecen de me
dios econ6micos para su transporte y esuincia en las Palmas. 

Tt.rct.ro.-EI trágico aislamiento de este Tirmino Munici
pal emplaZJJdo a una distancia de mds de ochenta ki/6metros de 
la capital de la Isla ( .. .) convierte en la práctica prohibitivo el 
traslado y concurrencia de los niños a los Centros de Enseñan
za de las Palmas. 

Cuarto.- La adecuada y oportuna publicación de un De
creto que fliene a llenar los deseos y aspiraciones culturales del 
pueblo( ... ) que contando con una poblaci6n superiora los ocho 
mil habitanm, una producci6n agrícola sumamente intensiw 
( ... ) carece, ron excepci6n de las acuelas primarias, de otros 
medios tducatiws que el Colegio Libre que se trata de comple
tar y lrgalizar ( ... ). 

Quinto.-La aplicaci6n del citado Decreto en el caso parti
c11lar de San Nicolds de To/entino es perfectamente fliable, por
que la Corporaci6n Municipal cuenta con medios econ6micos 
suficientes para hacer frente a sus obligaáona ( .. .J ... 

( ... ) Debatido, pues el asunto se acuerda por unanimidad: 
Primero.-Solicitar del Sr. Ministro de Educaci6n Nacio

nal a<ÍQpte romo de inter6 p#bliro el Colegio Libre nt4blecido 
en esta poblaci6n, ya que el edificio reúne las condiciones que 
señala el artfrulo 'l" del referido Decreto. 

Scgundo.- Muniápaliur el Colegio libre de Enseñanza 
Media instalado en ena población. 

Tt.rcero.-Contraer solemnemente el Compromiso de rod,;is 
y cada una de las obligaciones a que se refiere el mismo Decreto 
de 2 de junio del año en cuno. 

Cw.rto.-Habi/irar los créditos que sean precúos para ga
rantizar debidamente e/funcionamiento de dicho Colegio( ... ). 
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Documento n .0 4 

CONTENIDO: Memoria manuscrita que realiza doña Car
men Afonso Armas sobre la historia del Colegio, en 
1971. 

Un día cualquiera del mes de julio de 1954 reúne el Sr. Al
calde en su despacho ii tiarios profesionales del pueblo; unos, hijos 
de este Mimicipio; otros, residmtes m el mismo, para darles a 
conocer la idea -qut según él-viene inquietándole hace tiem
po, pensando en el futuro del pueblo y su juventud. Este Alcal
de er.i, ctUualmentt, ti mismo que hay rige los destinos del pue
blo y l.i idea era, ni más ni mmos, q11e estudi.ir la posibilid;ul 
de l.i creaci6n de Nn centro de Ensrii.inza. Medid al CN.il tJWie
ran acceso todos los jOOenes del pueblo y pudieran obtener 11n 
titulo sin grawr l.i situaci6n tcon6mica dt sus padres - por esta 
época un poco prtcarÍA- con desplaz.amientos hasta Li capital 
para realiz.ar los mismos. 

En principio hubo dWersidad de opiniones; se expusieron los 
inconwnientn y 'IJmtajas, más los primeros que /.is segundas, 
sobre todo en lo referente a su continuidad y fahti de profesora
do. Vencidas '4.s dificult.ades, se acord6 habilitar en principio un 
pequeño salón en el Ayuntamiento, esperar Lis vacaciones de las 
escueLis para aprO'fJechar su materi.il y ver los alumnos que por 
su capacidad inteltctN.il estaban preparados y dispuestos a em
prender esr.e c.imino. Se Linzó la idea y acN<iimm a la llamada 
muchos alumnos, a fines del mes de julio, para prreiammte ser 
ex.aminados y <Úr comienzo un intmúw ami/lo, pues s6ÚJ dis
poníamos de 1m mes y queríamos entrar con bum pie en Li ar
dN.i t.irea que desde este momento nos responsabilizaba. Se efec
tuó la matricula de Ingreso, haciéndose l.i de los niños en el 
Colegio de Santa Maria de Gula y Li de Lu niñas en el Imtitu
to .pérez Gald6s•, de LAs Palmas, Nnico en Li Cipital m esa 
~- Se m.A:ricul.iron m total «J alumnos y l.i Nnica Matricu
la de Honor que en esos Wmmes se dio (en Guía) corrt$p0n
di6 a un alumno de aqu{, pero hay que adwrtir que este grupo 
de 40 alumnos que venían de Lis d1fermtes escueLis traían una 
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loable ~raci6n y a noJOtroJ s6lo nos cornspondi6 aclarar 
algunos conceptos, aconsejados por los Imtitutos. 

Uega el 4 de septiembre del mismo año 1954, ya se nof4 el ir 
y wnir de la gente, pues se .ictrean /aJ fiest4s del pueblo y mien
tras, estos niños Jalen muy de mañana, uno1 para quedarle en 
Guía y otros para continuar hacia las Palmas, era el d'4 de los 
txámenes; iban comentos y pudimos oír de boca de ello1 su t1id4 
e1tudiantil; pero los mayores ... iqui responJabilidad, Dios mio.' 
iqué pasarla despuis de elte primer examen? icon qui pie en
traríamos? El Seiior no no1 abandonarla, habla confian7A y to
dns aprobaron. Alegria tn ti pueblo, Jatúf.icción en su1 educa
dores y preocupación en los que hablamos contraído este 
compromiso. E/ primer paso eJraba dado. Uega octubre, hay que 
organi7Arse, pues dará comienzo el amo y en el mismo Jal6n 
facilitado por el Ayuntamiento (. .. )Se pensó en el nombre que 
l!l!'fJarla este primer centro común a todo el pueblo. No cabía 
duda, ya estaba fundado y bajo el patrocinio fhl Sagrado Cor.i
z6n de jesús ( ... ). 

Comien7A el curso y .i los 40 alumnos .iproba.dos íh Ingreso 
u unen muchos más que quieren seguir su preparaci6n con mi
ras a los prdrimos eUmenes. Llega Junio, t1iaje a Las Palm;:s, 
alegria estudiantil y prácticamente no podemos decir bcito ro
tundo; pero moralmente s( rotumLunente. Cierro profesor del 
lnstitHto, por no tener los al11mnos el libro de texto preferido por 
il, suspendi6 a algunos ( ... ) según manifestaci6n del Tribunal 
era el grupo que sobresali6 entre todos los alumnos libm. Pri
mer tropiezo y contrariedad por esta injusticia, pero ... ibmdita 
injusticia! que fue comptnsada con creces al año siguiente, con 
el trasLulo del TriburuJ a la ciudad de Gál"4r, pues compren
dlan la1 incomoditÍiltks de f4n largo t1iaje µra lu~ someter .i 
los niños a un tX4men y alli, alumnos y profesores f11errm felici
udos persorudmmte por el Tribunal, al frente del cual t1nila 
Don Manuel Socorro, Director del Instituto J al cual tanto le 
debemos, por su aliento, consejos, orientación y finalmente por 
la adopción. GraciaJ a JU preocupaci6n por nosotros J el querei 
estar úempre .J lado de /oque nos pudiera conwnirnos comu 
nic6 inmediatammu la aµn'd6n fhl DeCTetO en el que~ creah. 
una mo"4lidad de centroJ libres deerueñama ( ... ).No desean· 
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s6, ni se sintió satúftcho hasta no vemos encauzados y relacio
nados con Lu jerarquías prwinciales, Lu cuales siemprt noJ han 
tratado con mudM dtferencia. Gracia1 a D. Manuel Socorro y 
qut nuestro Señor lt dé muchos aflos de vida, que bien Je lo 
merece. 

Al comtnzar el 1° curso, año 19JJ, solo lo hicieron 14 alum
nos, de los 40 que se hablan examinado de 1°, cuyas cauun no 
vienen ahora al caso. Terminó el '1" con el éxito totalmente ro
tundo en la ciudad dt Gáldar y llegan los exáments de J", para 
los cuales se traslada el Tribunal hasta la Aldea, nueva dtft
rmcia para nosotroJ, de D. Manutl. Nuevo éritoy nuevos alum
nos para comenzar el pr6ximo curso. Curso 57-58, se hace 
insuficiente ti salón del Ay1mtamiento, como le habían deno
minado nuestros qutridos y mimados alumnos de la 1'" promo
ción. Pasamos a los de fngre10 a otro más pequrifo para dtjar 
comodidad a los dt 4" curso, put1 pronto 1trian los primeros 
bachilleres del Colegio. Todo esto parecía un sueño. Sólo eran 
14, como ya dijimos y en conjunto fue el mejor equipo que ha 
pa.Jado por el Coltgio, des<k el comienzo hasta la obtención del 
titulo de maestros, la mayorla, pues no todos se inclinaron por 
tsta can"tra, aunque sólo fue uno el que no lo hizo. Dt todo1 
guardamos los mejorts y más gratos reci«rdos. 

Era imposible continuar con tanta incomodidad, había que 
ir pensando darle uM solución y entonce1 s11rgió la idta, medio 
<k broma medio en serio, de comprar un solar y levantar un 
edificio. No cabe d11da de que era una idea maravillosa, para 
11nos tan nalural, para olTOJ aterradora, p11ts no tenlamo1 un 
poroenir asegurado y era mucho el dinero que habla que inver
tir; eran tiempos diffcilt1 y no podlamos contar con 11n deter
minado número <k alumnos ni con aportaciones económicas 
oficiales. Ya el Ay11ntamiento se habla desligado del Colegio, 
pum su confianza en nosotros y nos lo entregó, para que fuera 
administrado partic11larmente. Se deci<k comprar el solar, em
pieZA la edificación y esto para nosotros es como 11na pesadilla y 
la pregunta ¿fk dónde sacaremos dinero! puts no cabe d11da, la 
plantilla <k profe10res habla que aumentarla, puts ya eran mu
chos los alumnos, pero los ingresos no eran suficiente! ni para 
cubrir los gastos más neasarios. Con préstamos, sin una asig-
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nación mensual cada uno, con Ufl4 hipoteca y con ttpuros eco
nómicos por doquier, vimos por fin habilitados unos salones en 
donde los ttlumnos tuvierttn un poco de comodidad; era estre
nado este nuevo local, sin terminar, el 19de nOf.liembre de 1959, 
5 años después de la fundación. 

Pero como Dios aprieta pero no ahoga, surgió lo imprevisto, 
y en el año 1961, aparece un Decreto en el que se le daba Ufl4 
oportunidad a los Municipios que estuvieran distantes de la ca
pital de la prof.lincitl. Se les ofrecía un Licenciado en Ciencias y 
otro en Letras, siempre que dispusieran de un edificio adecuado 
para impartir la enseñanza y se hicieran cai¡o de los demás gas
tos del profesorado, en centros de Enseñanza Media y se llama
rían Colegios Libres Adoptados. Como ya dijimos, el Ayunta
mient-0 depositó en nosotros su confianza y nos lo entregó, pues 
para ll suponía untt cal'Xa el tener que disponer de un adminis
tratif.lo solo para esto. En esta época se habla hecho cai¡o de la 
Alcaldia Don ]osl Rodríguez Marrero. Retrocedamos un poco 
y volvamos al Decret-0. Según lste sólo se concederla este pri
vilegio de la adopción a los Ayuntamientos que fueran propie
tarios del edificio y entonces tuvimos que cederlo al Ayunta
miento, confutndo en su Alcalde y Corporación como ellos 
anteriormente habían depositado su confianza en nosotros. Se 
hicieron los trámites legales y el Sr. Rodríguez Marrero no puso 
obstáculo alguno; se municipalizó el Colegio y el 2 de Agosto de 
1961 aparecía su aprobación en el B.O. del E., haciendo el n" 
31 Tl4ciofl41 y el n." 1 regional de los C.L.A., dada la rapidez 
con que se actuó, por iniciativa --como ya indicamos- de Don 
Man11e! Socorro, aceptación del Sr. Rodríguez Marrero y su Cor
poración y el infOTme prtVio del Inspector de Enseilanza Media 
Don Joaq11fn Artiles, otro tutor de nuestro Centro, a todos los 
cuales va n11estro reconocimiento. Esto trala consigo el nombra
miento de dos lir:encitldos, los cuala dependerían del lnstitut-0 
•Pérez Galdós», al cual quedó adscrito este Centro como ... Co
legio Libre Adoptado, Sagrado Corazón de Jaús, de San Nico
lth de Tolentino;o, en el cual se impartirían los cuatro primeros 
cursos como enseñanza oficial y ato ha f.leTlid-0 hacibidose baJ
ta ahora, pero probablemente en el curso 71-72 se ampliará ofi
cialmente hasta 5" curso; estamos pendientes de su aprobación. 
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Y tJolflitndo al año 1954, recordardn que el primer ingreso 
fue de 40 alumnos; el Zo curso sólo fue de 14, totalmente 
antieconómico y m la actualidad contamos con 160 alumnos 
incluidos los de 5º curso de bachillerato. Despuh de 17 años han 
pasado por el Colegio 530 alumnos, dt los cuales han hecho 
Magistnio 107; otros licmcialuras de Ciencias y útras; otros 
Comercio; otros se han quetkdo con el Bachillerato Elemmtal 
y otros q~ se han retirado flalienttmente por temor al fracaso, 
al fler que era un camino muy espinoso para ellos. 

Durante la primera etapa del Colegio se hacía un Bachille
rato por unas J.000 pesetas incluidos todos los gastos de cuotas, 
matriculas, libros y demds y la obtención del Título de Maes
tro, incluidos todos los gastos desde Ingreso de hachilJeraUJ, no 
alcanMha la ofra de 20.000 pesetas. 

Últimamenu, hast4 llegar al Tltulo de Maestro, ten fa 1m coste 
no superiora las 28.000pesetas tkdo la subida del niwl dt uida. 
Como uerdn, cantidades wrcladeramtntt irrisorias si nos fija
mos en dos facetas: ti coste de estos estudios si hubieran tenido 
q~ salir de aquí y el sueldo del maestro que con dos meses dt 
trabajo q~da z.anjada la cuenta de un título que le habilita para 
tod4 la flida, garantizJndolt su poroenir económico. 

En este periodo de 17 años han pasado por el Colegio 6 li
mic:iados, 4 dt Ciencias y 2 de Letras. 

D. Juan Sosa (e.p.d.) estuvo 7 años; Smi. Julia Mendor.a, J 
años; Don Manuel Bra'f.Jo de Laguna, 1 año; D.• M.• del Pino 
Sosa, 1 año. Esta fue una de las alumnas fundadoras del Cen
tro, en el CNal hizo su Bachillerato Elemental. Y, finalmente, 
Don Gerardo Obrero Peña y Doña Magdalena Btlrcena, los 
cua.la lleuan dos cursos. Estos 6 licenciados han sido m"Y efi
cientes y en todo momento han trabajado concienzudamente, 
por lo cual les damos pMblicamente las gracias y nuestro recono
cimiento. Ademtls han prestado su colaboración formando equi
po en las tareas docentes 37 auxiliares, siendo la mayoría sali
dos de este Colegio; m todo momento se f!io en ellos el tkseo de 
trabajo y cooperación, muchos de los cuales han dejado recuer
dos imborrables por su entrega tn la misión encomendada.. Lo 
mismo, cuantos :uu:erdotes han ptuado por el Colegio, como pro
fesores, directores espirituales, orientadores y amigos, han sabi-
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do sacarle partido a s11 objetivo. Y en general, a todos n11esrro 
agradecimiento, porque sin 111 colaboración no hNbiera sido 
posible sacar adelante es/4 obra, pues era mucha la mies y pocos 
los obreros. 

En CNanto a los beneficios económicos de los a/Nmnos, pri
meramente t11TJimos ayudas municipales y posteriormente las 
becas de promción escolar, hoy IL:imadas ay11&:i estudiantil Y 
por parte del Cokgio, en todo momento ha abimo las pNtrtas 
al alumno necrsit4do y con vocaci6n para los tst11dios. Más tar
de y siempre con la ayuda y on"mución tk los Institutos de los 
cuales dependemos, con los que tenemos b11enas relaciones y 
siempre nos tienm las puertas abiertas, f11imos on"mtados hacia 
las solicit11des de bec.u, sin las c114/es m11chos alumnos, tiempos 
atrás, no hNbieran podido comenzar o continuar s11s est11dios, 
pites algunos ca.si hicieron s11 '"4n-era sin desembolso alg11no. 
Desde el comienzo tk las IHca.s hasu la fecha se han diJtrib11ido 
entrt los alumnos Je este pueblo más Je J millones de pesetas, 
siendo la cantidad repartida en ti c11r.so 70-71 ( .. .) la C4ntidad 
de 2J4.000 pesetas .. 

Y por último vamos con la n11ni.i Ley de Ed11cación, pun 
nos time tk cahroi al pmmtársenos el problema dt la transfor
mación, q11e consiJU m ekgir Clt4Újuiera de tst4$ 3 mod.ilida
tks: Bachillerato Polivalenu, Educuión Gmeral Básic-4 o Es
cuelas Profesionales, para arya elección nos dan 11n aflo de plazo 
y commzard la nueva mseñanza al finalizare/ Citno 73-74; para 
tomar una decisión hay q11e conocer todos los deulles y las po
sibilidades pues de continll4r dándole salida a esta jU'flf!TltNd qut 
sientt ansias dt estudiar y s11pt'7'ane. Nuestro deseo serla trans
fonnarlo en Cmrro tk Bachilkrato y as{ continlt4riamos con la 
obra que con tanto acierto u f11'"'4ra hace 17 años y q~e tantos 
sinsabores nos ha hecho pasar, pero q11e han sida suplidos por las 
satisfacciones q11e nos han dmJo tantos bumos alumnos titula
dos, que hoy están esparcidos por tantas escuelas, transmitiendo 
las mseñan:us que ellos recibieron y con tan/4 o más ilusión que 
lo pudibamos haCf!'r nosotro1, pues son conscientes y compren
den q11e si el Colegio no hubif!'7'11. sido 11na reali&:id, ellos, los 
primuos titulados iqul est.rlan hacienda ahora? i Dónde esta
rian? iQul s11eru lf!1 habria dep11.rado IA Prooidmcia? La eco-
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nomkt tk n"eltro p11eblo IMcr 17 Año1 no era muy IMlagiicia ; 
no era fácil mandar a h1jo1 f11era tk casa a iniciar 11no1 e1tu· 
dio1, no ex1:1tktn e1ta1 fadlid.ades q11e buy nos brinda el progreso 
del pueblo y, ellos comcientes tk todo esw, tratan de encauur· 
iel 1intiendo al igNal que nosotros U114 tranqui/úLui de concien· 
cia y la 1atisfacción del deber cumplido. 

(CARMEN AFONSO ARMAS, 1971.] 
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IMÁGENES RESTROSPECT IVAS 

Excursión del Colegio, en marzo de 1960, con don Federico 
(sombrero) a la prna de Caidero de la Niña. 

Fieslil de San hidro, / J de mayo de 1964, alumnas de enseñan u 
primaria y media, en acto organiudo por la Sección Femenina . 
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Alumnado tlt Ingrno y Primaria del Coltg10 con la pro/nora Pilar 
Sudrez. Curso 1966-1967. 

Cancatura del profnor de Ciennas NatMraln, don Torrnls Ferndndez 
Trillez por el aMtor dtl libro, siendo JM alMmno, en 1966. 
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Alumnos dr .P Jr Bach¡Jl"ato tn la t1is1ta al tstud10 fotográfico 
dt jouíto m Castaflrra, para sacarst la foto dt carntt para rl aamm 

dr R~lida; 11n cllchi qut rrpitieron muchas promocionrs. 
Arriba, un grupo dt la 10.• promoá6n (j11mo dt 1968) y 

abajo, dr la 11." promoci6n (junio dt 1969). 
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Alumnos de la promoción de .Magisterio ( 1964- 1967), en via¡e Fin 
de Estudios a úmzarote, 1ur110 de 1967. 

Evocadora estampa de estudiantes del Colegio en el *Coche de hora• 
( 1971). Los vla1es a la cap1tAI, de más de tres horas por una d1fícll 
carretera, para exammarse o estudiar en cursos superiores, era toda 

una odúea, atenuada por la alegría y relaciones de la 1uventud. 
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Galas del Charco, principios de los años setenta, espectdculo 
orgamudo por los estudiantes del Colegio. 

Curso 1971-1972, alumnas de 6. 0 de Bachillerato del Colegio, 
rn C.uta1leta. 
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'
' .-·~ •• ',~·1' .' ~ .... ,,!'- ' . ~ , ~ .~~ ,,(~' ~; 1 

. ~ t~·' . .. , 
' · ..• l 

~ __ , ... ... . J 
Homena1e a Canmta Afonso, el 21 dt enero de 2001, rn la VI 

jornadas Educativas del Norontt. Agaett. 
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IX 
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

FUENTES INtDITAS 

Archivo Ayuritdmimto de la Aldea de San Nicolás. 
Libros de Actas de sesiones plenarias (1-XVII) años de 1875 a 1975. 
Archit10 Colegio Libre Adoptado de San Nicolás de Tokntino/Sagra-

do Corazón de Jesús. 
l. Archivador n.0 1. 
2. Archivador n.0 2. 
3. Archivador n.0 3. 
4. Libreta de cuotas, 1967- 1975. 
5. Libro de registros de expedientes académicos de Bachillerato Ele

mental (l -11), años de 1955 a 1972, asientos 1 al 527. 
6. Documentos sueltos. 

A) Memoria del Cole~o por Carmen Afonso Armas (manus-

B) ~~~=J;s~~~:Jro,~;~.e~~~-ºª"illas). 
Arcbiw del Instituto de Eduaidtm Secundaria San Nicolás tk 

To/entino. 
l. Documentos del antiguo de Instituto Bachillerato: 

A) Libro de Actas n.0 1. 
B) Libro de Registro de E ntradas y Salidas. 
C) Archivador de evaluac io nes 1975- 1976. 

2. Oocumcn cos del an tiguo Instituto de Formació n Profes io nal: 

A) Registro de entr.i.das y Salidas. 
B) Llbro de Actas del Ins ti tuto de Fo rmación Profes ional. 
C) Libro de Actas n.0 L 
D) Libro de Registro de Entradas y Salidas. 
E) ..Memoria del lns1i1uto de Formación Profesional d e San 

Nicolás de To lentino (1979-1985)• por Ado lfo Diez Muñiz 
(copia cedida por Miguel Velh q uez Sarmiento). 
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Documentos particulares 

Currículo de Federico Rodríguez Gil. 1982 (3 folios mecanogr.i.
fiados, cedidos por su hijo Joaquín). 

FUENTES ORALES 

Carmen AFONSO ARMAS, Maria del Pilar HERNÁNDEZ MATiAS, 
Abcl HERNÁNDEZ SEGURA, Francisco LEÓN HERRERA, José 
RODFÚGUEZ MARRERO, Celestino SUÁREZ EsPINO, Manuel SUÁREZ 
RODRÍGUEZ y Miguel VEL\zQUFZ SARMIENTO. 

FOTOGRAFÍAS RETROSPECTIVAS 

Carmen AFONSO ARMAS, Rosi ALMEIDA GODOY, Juana 
HERNÁNDEZ CABRERA, Gustavo LEÓN SOSA, Mari Cruz QUINTA
NA H ERNÁNDEZ, Carmen del PINO RoDRfGUEZ, Ezequiel RAMfREZ 
OLIVA, JUfael RAMOS FALCÓN, Teresita RODRÍGUEZ ALEMÁN, Joa
quín RODRÍGUEZ PÉREZ, Francisco SEGURA SEGURA, Francisca del 
Carmen SOSA SOSA, Josefa SOSA SUÁREZ, Luis SUÁREZ MORENO, 
José VALENCIA VEGA y archivo del autor. 
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