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CAPÍTULO 1 

 LOS LIBROS DE VIAJES DE LA ILUSTRACIÓN.  
UNA FUENTE DOCUMENTAL PARA LA DIDÁCTICA  

DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

RAFAEL GUERRERO ELECALDE 
Universidad de Granada 

PATRICIA SUÁREZ ÁLVAREZ 
Universidad de Córdoba 

 ALBERTO MORÁN CORTE 
Universidad de León/Universidade do Minho 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de viaje fue mudando a lo largo del tiempo. En el siglo 
XVIII cobró un significado especial, ya que gracias a la renovación ideo-
lógica, política y social que recorrió Europa, fundamentadas en el idea-
rio de la Ilustración, se convertirá en sinónimo de conocimiento, el viaje 
es sinónimo de veracidad y de evidencia (Morales Moya, 1984; Gonzá-
lez Troyano, 1992).  

Desde estos presupuestos se cuestionaban sobre el mundo de su alrede-
dor, anteponiendo la razón a cualquier otra cuestión, a la que situaban 
como la luz que iluminaba el conocimiento y exterminaba la ignorancia. 
Por este motivo, el viaje en su dimensión teórica y como práctica social 
adquiere una gran importancia: la indagación ocupa un lugar privile-
giado y la observación directa de los hechos se erige en condición nece-
saria para el conocimiento de la realidad. En este sentido, el viajero ilus-
trado fue la herramienta recopilatoria y transmisora de los nuevos cono-
cimientos, cuya misión tenía un evidente propósito educativo y reforma-
dor (González-Rivera, 2019). 
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De este modo, se convertirá, en la vida social del intelectual del siglo 
XVIII, como un hito insoslayable dentro del currículum del hombre ilus-
trado. Los viajeros visitarán distintas regiones, territorios y países bus-
cando en muchas ocasiones la singularidad de lo propio mediante la 
comparación con el otro, buscando explicaciones que fundamenten la 
necesidad de las reformas (Pillet, 2016).  

Todo ello con un único fin, conocer, formarse y, por último, y no por 
ello menos importante, relatarlo. A este respecto, el viaje es uno de los 
temas recurrentes en la literatura universal, que se entiende como un 
signo de vida, práctica intelectual o como fuente de conocimiento. En 
relación con estas medidas, este tipo de literatura ha ido confeccionando 
su propio relato narrativo, constituyéndose como uno de los instrumen-
tos literarios de la modernidad.  

El propio viaje hacía inevitable que el protagonista realizara una lectura 
previa. En todos los casos y cronología, antes de iniciar la experiencia, 
el autor siempre necesitó manejar información abundante (consulta de 
libros y mapas, experiencias personales, etc.), consultarla o adquirirla, 
seleccionarla, procesarla. Ese trabajo previo se sirvió para adentrarse de 
antemano en el país que va a recorrer, documentándose sobre sus hábi-
tos, tradiciones o idioma. A través de sus lecturas, ya se ha imaginado 
los lugares que va a visitar, los cuales evidentemente estarán determina-
dos por sus propias ideas y prejuicios. De este modo, los resultados fi-
nales, concretados en el libro de viaje, serán la interpretación y observa-
ción personal de lo experimentado, que en muchas ocasiones incluyen 
mapas, planos o dibujos. Los viajeros escribían mientras realizaban sus 
recorridos, dejando constancia en su diario de lo contemplado (Gonzá-
lez-Rivera, 2019).  

Por este motivo, además del propio viaje, también los libros de viajes se 
van a erigir como un instrumento didáctico tanto para los jóvenes de las 
familias de las elites, que se encontraban en plena formación, como para 
los grandes pensadores del momento (Rebollo, 2009). 
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1.1. 1.1 LOS LIBROS DE VIAJE DEL SIGLO XVIII  

A lo largo de la historia, los motivos que los provocan han sido variados 
y han tenido que ver con la época, la procedencia del aventurero y su 
ideario. Aunque siempre se ha viajado, nunca se realizó con la intensi-
dad y variedad como durante la Ilustración. También se intensificó el 
interés por escribir y publicar lo experimentado en él, especialmente por 
aquellos desarrollados en lugares exóticos y distantes (Pillet, 2016).  

En el siglo XVIII, los más significativas fueron los viajes de carácter 
estratégico, muy relacionados con intereses políticos y militares; los 
científicos, ligados a grandes expediciones por el planeta; y los educati-
vos, que llevó a una parte importante de los hijos de la elite de la socie-
dad europea, a formarse por las más importantes capitales de distintas 
naciones, como Roma, París o Londres (el Grand Tour), todo ello bajo 
la supervisión de sabios tutores (Cisa, 2017; González-Rivera, 2019). 
Sobre esto último, Voltaire ya habló sobre “instruirse para instruir” en 
su Cándido (Bas, 2011). 

Igualmente, el género literario utilizado en la obra, pueden ser bien dis-
tintos: diarios, memorias, correspondencia o relatos cortos, por ejemplo. 
En general, los libros de viaje se pueden definir como un relato narra-
tivo-descriptivo en el que prevalece la descripción con la intención final 
de presentar el discurso como una representación ideal, más trascenden-
tal que su desarrollo y su desenlace. En este espacio se tratan noticias de 
diferente índole y sentido hasta las mismas acciones de los viajeros. Gra-
cias a su formato, la configuración del material se organiza en torno a 
un contexto histórico concreto, que responde a perspectivas propias de 
los lectores a los que se dirigen. (Carrizo, 1996; González Troyano, 
1992). 

Los ‘relatos de viaje’ se basan en una experiencia auténtica de viaje; 
que, según lo cambiante de las épocas y corrientes, encontramos un ca-
rácter subjetivo y objetivo de lo narrado. Fueron, en realidad, un lugar 
privilegiado para comprender, en la medida de lo posible y en toda su 
complejidad (cultura, economía, sociedad, política y modos de vida) una 
sociedad o país concreto. Además, desde la segunda mitad del siglo 
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XVIII, su objetivo principal fue esencialmente educativo: mostrar y 
transferir conocimientos (Morales Moya, 1984; Bas, 2011). 

Han sido muy numerosos los viajeros que decidieron relatar sus expe-
riencias a lo largo del siglo XVIII, por lo que se han convertido en un 
recurso muy valioso de datos y noticias que han servido para contextua-
lizar esta época (Alburquerque, 2011). 

Durante el siglo XVIII, la formación integral de la persona tenía en el 
viaje una de sus herramientas más trascendentales. El primer gran via-
jero como tal que llegó a España fue el clérigo ilustrado Joseph Tonwn-
send. Conocido por su tratado ‘Disertación sobre las leyes de pobres”, 
fue un fino observador del entorno que manifestó en su obra sus cono-
cimientos geológicos y humanistas, precisamente en un contexto en el 
que estaba en pleno ascenso el naturalismo. Era hijo de Chauncy Town-
send, un poderoso hombre de negocios inglés, que también fue parla-
mentario de Gran Bretaña. Joseph tuvo la oportunidad de educarse en el 
Clare College, perteneciente a la Universidad de Cambridge, graduán-
dose en este centro en 1762. Un año después, se ordenó pastor de la 
Iglesia de Inglaterra para, posteriormente, finalizar sus estudios de Me-
dicina en la Universidad de Edimburgo (Ramos, 2006). 

Desde 1769, recorrió Europa, conociendo muchos científicos contem-
poráneos. Entre los distintos países por los que viajó, entre 1786-87, vi-
sitó España, de la que en esos momentos no se habían escrito grandes 
descripciones. Por aquel entonces, el país representaba para los pensa-
dores europeos un país inculto y fanático, señalando principalmente a la 
Iglesia española de su retraso. Algunos ejemplos se pueden contemplar 
en la Figura 1. 
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FIGURA 1. Selección de libros de viajes de extranjeros por la España del siglo XVIII 

Fuente: Elaboración propia 

La buena acogida que tuvo su persona en la corte de Carlos III, entre los 
más estrechos colaboradores del soberano, como Floridablanca y Fran-
cisco Cabarrús, le ayudó en sus desplazamientos. Anteriormente había 
entrado por los Pirineos hasta llegar a Barcelona, desde donde pudo vi-
sitar parte de Cataluña. A partir de este territorio, pasó por Aragón, es-
tuvo en Madrid y después viajó por Castilla, León y Asturias, para ir de 
nuevo a la corte. 

Posteriormente, cruzó Despeñaperros y se adentró en Andalucía; entre 
otras localidades visitó Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada y Guadix (Ló-
pez Ontiveros, 2008). De esta región señaló sus problemas sociales 
(multitud de mendigos en las poblaciones), concentración de la tierra en 
pocas manos, atraso social e intelectual y la escasa industria. Por último, 
viajó por todo el Levante, desde Cartagena hasta Barcelona (González, 
2003; Ramos, 2006). 

En todo este trayecto se paró a analizar la calidad del suelo, los diferen-
tes materiales y en cómo el medio físico influye poderosamente en la 
actividad agraria y en la localización de las ciudades y de la ubicación 
de sus edificios. 

Este viaje fue publicado cinco años más tarde (1792) en una obra titulada 
A journey through Spain in the years 1768 and 1787, with particular 
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attention to the Agriculture, Manufactures, Commerce, Population, Ta-
xes and Revenue of that country, que vio la luz en Londres, (en tres 
volúmenes), gracias a la imprenta de C. Dilly (Guerrero, 1988). 

2. LOS LIBROS DE VIAJES COMO RECURSO DIDÁCTICO

Es este motivo el que hace que los libros de viaje puedan ser una intere-
sante fuente documental, especialmente útil para que sean utilizados 
como recurso didáctico en distintas etapas educativas. Y es que pueden 
ser una herramienta motivadora para el alumnado ya que, por sus carac-
terísticas, estas obras muestran territorios lejanos, descubriendo al lector 
o lectora nuevas culturas y descripciones de todo tipo. Además, pueden
servir para que afloren opiniones diferentes y generar debates, así como
incentivar el interés por los contenidos de Historia (Rebollo, 2009; Rú-
jula, 2009).

A lo largo de Secundaria y de Bachillerato, el estudiantado comienza a 
desarrollar su pensamiento histórico. Por este motivo, la clase se puede 
transformar en un lugar donde se aprendan los procesos del pasado, 
donde se privilegie la reflexión, el diálogo, la crítica y la participación 
(Santisteban, González y Pagès, 2010; Apaolaza y Etxeberria, 2019). 
Para este fin, es primordial aplicar en el aula el método histórico, para 
que el alumnado formule hipótesis, consulte, clasifique y analice las dis-
tintas fuentes históricas. Igualmente, pueda ser capaz de comprender la 
explicación y narración histórica. Este será el primer paso para favorecer 
que el alumnado sea más crítico, formándose como ciudadanas y ciuda-
danos democráticos, comprometidos con la realidad de la que forman 
parte (Chaparro y Guerrero Elecalde, 2020; Gómez, Ortuño y Molina, 
2014; Sáiz y Domínguez, 2017). 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA: POR LA ANDALUCÍA DEL
XVIII

3.1 RELACIÓN CON EL CURRICULUM ACTUAL 

Al hilo de lo anterior, la actual legislación representa un marco idóneo 
para hacer uso de este tipo de recursos ideales para diseñar distintas 
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situaciones de aprendizaje encaminadas a consecutar los objetivos seña-
lados por el Real Decreto 217/2022 en lo que se refiere a la materia de 
Geografía e Historia que, atendiendo al texto legislativo 

contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada vez más 
diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, 
así como el análisis del cambio como fruto de la acción humana, implica 
concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al conoci-
miento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la participación y al 
compromiso social de vivir en sociedad.  

Resaltando el valor que tiene la materia para contribuir a crear una ciu-
dadanía crítica, democrática y formada en valores puesto que 

Interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que es-
tablecemos y las normas de funcionamiento que las rigen, resultan esen-
ciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabili-
dades, ejercitando la ciudadanía y orientando su comportamiento cívico 
(cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en la 
que el alumnado adolescente precisa de experiencias formativas que le 
permitan construir su propio criterio, contribuyendo a la expresión de su 
identidad, su autonomía y las de su entorno social), a la percepción y al 
análisis de una realidad cada vez más diversa y cambiante. La compren-
sión de su devenir a través del tiempo, así como el análisis del cambio 
como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del 
alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del 
mundo que le rodea, a la participación y al compromiso social de vivir 
en sociedad. 

A partir de estos logros, se pretende continuar con la formación adqui-
rida en Primaria en la materia Conocimiento del Medio Natural y Social, 
donde también se trabajan las siguientes Competencias Clave que en el 
currículum de Secundaria se relacionaron con las Competencias Especí-
ficas: competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia 
plurilingüe, competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), competencia personal, 
social y de aprender a aprender (CPSA), competencia ciudadana (CC), 
competencia emprendedora (CE), competencia en conciencia y expre-
siones culturales (CCEC).  

Se considera importante especificar estas competencias clave porque, al 
igual que en el caso de las Competencias Específicas (CE), la propuesta 
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didáctica está ligada a este nuevo currículum competencial, siendo las 
CE relacionadas, las siguientes: 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas re-
levantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históri-
cas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar con-
tenidos en varios formatos.

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas
geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actuali-
dad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico,
respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la
propia identidad y a enriquecer el acervo común.

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distin-
tas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y conse-
cuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfren-
tan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investiga-
ción y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan
al desarrollo sostenible.

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en
sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución
en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valo-
rando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para
promover su conservación, mejora y uso sostenible.

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos
explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios
constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo
los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para
promover la participación ciudadana y la cohesión social.

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que
han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo
y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en
nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de
la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo
de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad.
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7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades 
propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patri-
monio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que 
contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores 
del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vi-
tal, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de depen-
dencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, anali-
zándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, soste-
nibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el com-
promiso con la sociedad y el entorno. 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana 
en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, so-
lidario, sostenible y justo. 

3.2 PROPUESTA DE APLICACIÓN DIDÁCTICA 

Teniendo en cuenta este enfoque competencial se ha diseñado una pro-
puesta didáctica llamada Por la Andalucía del siglo XVIII, dividida en 
cuatro bloques de actividades en torno a dos ejes temáticos, el pensa-
miento ilustrado y la Andalucía del siglo XVIII, actividades de análisis 
y reflexión que se desglosarán a continuación ligadas a las competencias 
clave y específicas.  

1. La ilustración como movimiento cultural, social y económico 
(CC, CE, CCL, CE2, CE3) 

2. Viejos problemas actuales (CC, CPSA, CCL, CE1, CE2, CE3, 
CE8) 

3. Huellas del pasado (CC, CCL, CPSA, CCEC, CE1, CE4, CE6, CE7) 

4. En la piel del viajero (CC, CCL, CPSA, CCEC, CE1, CE3, 
CE4, CE6, CE7) 
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3.2.1. La ilustración como movimiento cultural, social y económico 

Actividad 1: 

La tendencia a cuantificar es una característica de la Ilustración, ¿cuál 
crees que es la razón? ¿qué censos importantes se llevaron a cabo en 
España en el siglo XVIII? 

De las distintas corrientes económicas (mercantilismo, librecambismo), 
¿por cuál aboga el reverendo Townsend? ¿en qué extractos del texto 
hace hincapié por esa corriente económica? 

Ejemplos de textos para realizar la primera y segunda parte de la activi-
dad serían: 

La población de Norteamérica se dobla cada veinticinco años, aunque 
en algunas zonas lo hace cada quince. Sin embargo, en la Europa mo-
derna, según el doctor Smith, han de pasar quinientos años para que el 
número de habitantes se multiplique por dos. Las causas de estos nos 
resultarán obvias (...). 

El gobierno español aún no tiene ideas liberales respecto al comercio, e 
incluso algunos de sus mejores escritores políticos se asemejan a sabue-
sos lentos que van tras el olor que ha dejado una presa que otros más 
veloces ya han atrapado. En vez de eliminar todos los obstáculos que 
restringen el comercio, se afanan por estrechar sus límites con la absurda 
esperanza de crear un monopolio, sin tener en cuenta su propia falta de 
capital, de laboriosidad y de espíritu emprendedor y la total imposibili-
dad de evitar el contrabando. Mientras, otras naciones con mayores ven-
tajas para el comercio pueden vender sus productos en el mercado a un 
precio más barato (...). 

Como se puede apreciar, esta actividad implica un ejercicio de compren-
sión lectora y consolidación de conocimientos previos que, se infiere, 
habrán sido avanzados por el/la docente. 

3.2.2. Viejos problemas actuales. 

Actividad 2: 

El reverendo Townsend enumera una serie de causas de los problemas 
demográficos y económicos en el siglo XVIII, ¿cuáles son? ¿se observan 
semejanzas con las problemáticas actuales que tenemos en España? ¿y 
diferencias? 



‒   ‒ 

Sobre la siguiente afirmación de Andalucía en 2020 “de las 300.535 per-
sonas andaluzas con residencia en el exterior, alrededor del 70% tiene 
entre 16 y 64 años”, ¿crees que es un problema que la población activa 
(16-64 años) emigre? ¿plantea el autor la misma situación en algún mo-
mento del texto? 

Para estas actividades que se centran en el análisis de problemáticas pa-
sadas pero que encuentran su correlación en el presente, podrían utili-
zarse textos como los que siguen: 

Es notorio que el país carece relativamente de dinero. Las causas de esto 
han sido agudamente analizadas por el conde de Campomanes, quien las 
atribuye principalmente a las costosas guerras llevadas a cabo en defensa 
de los dominios extranjeros, y a la ruina de la industria, que obliga a 
emplear mucho dinero en comprar a vecinos más laboriosos los artículos 
de vestir más comunes (...). 

Si la provincia de Andalucía, que riega en toda su extensión el Guadal-
quivir, estuviera adecuadamente cultivada, produciría trigo suficiente no 
solo para cubrir todas sus necesidades de consumo, sino también para 
exportar. Sin embargo, tiene que importar anualmente poco menos de 
un millón y medio de fanegas, de las cuales casi la mitad proceden de 
África (…). 

Como sucede con la anterior actividad, estos contenidos deben ser intro-
ducidos con detenimiento, así como el trabajo de comprensión lectora 
sobre los textos, habida cuenta de la poca familiarización del alumnado 
con este tipo de expresiones.  

En esta actividad se trabajarán no solo contenidos históricos sino que 
también se abordarán problemáticas demográficas actuales estable-
ciendo conexiones pasado-presente. 

3.2.3. Huellas del pasado. 

Si las actividades anteriores están destinadas a la consolidación de co-
nocimientos las siguientes propuestas implican investigación y elabora-
ción de materiales por parte de los discentes, siguiendo con la compara-
tiva pasado-presente. 
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Actividad 3: 

Identifica las fotografías de los monumentos a los que hace referencia el 
texto y realiza una breve introducción histórica sobre cada uno de ellos, 
describe cómo se veían en el siglo XVIII según el autor y qué valor pa-
trimonial tienen en la actualidad. 

¿Estás de acuerdo con las opiniones vertidas sobre los monumentos de 
las fotografías 2 y 3? ¿por qué crees que se construyó el de la imagen 3? 

FIGURA 2. Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba (fotografía 1) 

 

FIGURA 3. Iglesia de Santa Cruz o catedral vieja de Cádiz (fotografía 2) 
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FIGURA 4. Catedral de Santa Cruz Cádiz (fotografía 3) 

 
Los textos de la obra de Townsend que harían referencia a estos monu-
mentos son los que se exponen a continuación: 

Sólo me dio tiempo para visitar la catedral, que me agradó en extremo. 
Sus numerosas columnas dispuestas en tresbolillo semejaban un bosque-
cillo de pequeños árboles. No tuve tiempo de contarlas, pero me parece 
que son muchas más que las ochocientas que dicen que hay. Las dimen-
siones de este edificio, que fue antiguamente mezquita, son quinientos 
diez pies de longitud y cuatrocientos veinte de altura. 

Los edificios más notables son las catedrales vieja y nueva, esta última 
aún sin terminar. De la primera destacan algunas buenas pinturas y su 
tesoro, compuesto por piedras preciosas y abundantes y pesadas lámpa-
ras y candelabros de plata (...) La catedral nueva es un edificio inmenso 
de altas y grandes cúpulas y numerosas y elegantes columnas. Sin em-
bargo, el conjunto parece pesado y desagradable, pues lo han recargado 
con una cornisa demasiado sobresaliente (...). 

Esta actividad que gira en torno al patrimonio histórico y cultural anda-
luz, cobra especial significado al tomar contacto el alumnado con ele-
mentos patrimoniales conocidos y significativos, permitiendo la puesta 
en valor de los mismos y reforzando la autonomía al plantear la elabo-
ración de materiales propios. 

En la misma sintonía, se plantea la actividad número 4, centrada también 
en elementos conocidos como son las llamadas Nuevas Poblaciones de 
Andalucía. 
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Actividad 4: 

¿Qué son las Nuevas Poblaciones de Andalucía? 

Realiza una búsqueda y descripción de un plano urbano o fotografía aé-
rea de La Carolina y comenta sus características (irregular, ortogonal, 
etc.). 

Investiga sobre apellidos (antropónimos) de La Carolina. ¿Crees que son 
comunes? 

Sobre el texto del reverendo Townsend, relaciona tanto la distribución 
poblacional actual como la antroponimia con las descripciones histó-
rico-geográficas que hace de La Carolina. ¿Cuál es el origen del topó-
nimo La Carolina? ¿Qué relación tiene con la época (contexto) en la que 
Townsend viajó por Andalucía? 

Los textos que hacen referencia y que ayudan a la resolución de las pro-
blemáticas y retos planteados, son los siguientes: 

Al mediodía llegamos a La Carolina, capital de estas nuevas poblacio-
nes. Su fundador, don Pablo de Olavide (...) tuvo la idea de introducir la 
agricultura y los oficios en las montañas desiertas de la sierra (...). Se 
invitó a colonos de todas partes de Alemania, y para favorecer su emi-
gración se cedía a cada recién llegado, una vez que lo había solicitado, 
un lote de tierra, una casa, dos vacas, un borrico, cinco ovejas, otras tan-
tas cabras, seis gallinas, un gallo (…). 

El suelo de los alrededores de La Carolina consiste fundamentalmente 
en una arena asentada sobre una roca caliza o de yeso. En él se producen 
aceitunas, aceite, vino, seda, trigo, cebada (…). 

Al igual que en las actividades 1 y 2, esta actividad precisa de una intro-
ducción previa de contenidos, vocabulario y contextualización de la 
época, tratándose, nuevamente, de una actividad interdisciplinar geogra-
fía-historia que propiciará la consolidación de contenidos (trabajo con 
planos, retos demográficos) y, nuevamente, el trabajo autónomo. 

3.2.4. En la piel del viajero. 

En esa misma línea, están planteadas las dos últimas actividades que 
deben ser supervisadas y acompañadas por el/la docente y que 
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fomentarán la empatía histórica al ponerse en la “piel del viajero” sobre 
el que gira toda nuestra propuesta. 

Actividad 5: 

En el texto, el reverendo Townsend describe varias escenas de la vida 
cotidiana. Una de ellas en la que unas personas están jugando a un juego 
de pelota. Elabora un dossier explicando en qué consistía, identificando 
juegos similares tanto tradicionales como actuales y su expansión geo-
gráfica dentro de España, ilustrando dicho dossier con imágenes. 

En el camino de vuelta a la ciudad tuve la satisfacción de ver a un grupo 
de jóvenes caballeros que se divertían en los fosos de las murallas ju-
gando a la pelota, su entretenimiento favorito. La pelota que se utiliza 
para esto tiene un diámetro de unas ocho pulgadas y es de cuero (...). El 
juego consiste en golpearla de forma muy oblicua contra la pared con la 
mano derecha. 

Actividad 6: 

Sobre una de las ciudades andaluzas visitadas por el autor, realiza una 
descripción geográfica actual con datos demográficos y económicos, y 
analiza si se han producido o no cambios significativos en los últimos 
siglos.  

Realiza un mapeo a pie de calle identificando los lugares que describe 
el autor, en la actualidad ¿siguen cumpliendo su función? 

La actividad 6 vendría a compilar lo trabajado en las anteriores ac-
tuando, así, como broche final de nuestra propuesta didáctica.  

4. CONCLUSIONES 

En definitiva, los libros de viaje fueron una herramienta que se utilizaron 
para formar y difundir conocimientos. Por desgracia, su valor didáctico 
se ha ido perdiendo con el tiempo y, en la actualidad, prácticamente se 
han relegado casi en su totalidad. Sin embargo, como se ha podido com-
probar, se pueden presentar en el aula para la enseñanza, ya que presen-
tan un gran potencial para trabajar contenidos principalmente de Histo-
ria, tanto en Secundaria como en Bachillerato. Se trata de una fuente 
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documental que otorga datos sobre diferentes asuntos (testimonios, des-
cripciones, grabados…), que son presentados de las formas y modos más 
variados y, aunque se acepta que en la información aportada por los via-
jeros puede existir exageraciones o subjetividad, estas forman parte de 
cualquier fuente y no quita valor a lo aportado, siempre y cuando sea 
contrastado con otro tipo de documentación. (González Troyano, 1992; 
Bas, 2007). 

Hay una gran variedad de obras que pueden ser trabajadas en las clases 
de Historia de Bachillerato, puesto que los contenidos y su naturaleza es 
versátil y diversa. Esto hace también que amplíe las posibilidades para 
ser presentado en el aula, ya que acumulan problemáticas y temas varia-
dos en calidad y cantidad. 

Muy especialmente interesantes son los libros de viaje del siglo XVIII, 
íntimamente relacionados con el espíritu enciclopédico de los ilustrados, 
que se interesaron por sistematizar los conocimientos en las diferentes 
ramas del saber. 

Las características de este tipo de fuente la hacen idónea para el diseño 
de distintas situaciones de aprendizaje planteadas en los nuevos currícu-
los de Primaria y Secundaria. 

Siguiendo esta estela, las actividades diseñadas desde un enfoque com-
petencial, contribuyen al desarrollo de la capacidad analítica del alum-
nado y al fomento del pensamiento histórico. 

La transversalidad e interdisciplinariedad de las mismas las harán asi-
mismo adecuadas a este nuevo planteamiento, permitiendo, a su vez, un 
aprendizaje significativo que se construirá a partir del trabajo con lo co-
tidiano y local. 

Asimismo, y aunque ceñida a un marco geográfico y temporal, las acti-
vidades propuestas en Por la Andalucía del siglo XVIII se consideran un 
modelo exportable a otros territorios y épocas, destinadas a satisfacer las 
nuevas necesidades educativas que siempre han estado presentes. 
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