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de palabras más aventureros el apéndice A contiene varios desafiantes rompecabezas 
publicados en The Ladies’ Diary. El apéndice B da un ejemplo de un conjunto completo de 
ejercicios matemáticos para los lectores más audaces matemáticamente. Más ejemplos de 
problemas con la retroalimentación de sus soluciones se recogen en el apéndice C.

Swetz explora las circunstancias sociológicas y culturales que hicieron que The Ladies’ 
Diary, lleno de matemáticas, fuera popular durante más de un siglo. Su libro hace la revista 
accesible a una audiencia no académica, puesto que la historia de las mujeres y las matemáticas 
se cruza con la historia de la cultura impresa, de la educación matemática y de la Gran 
Bretaña. El vívido estilo de Swetz hace que los lectores conozcan un elenco de personajes 
activos en la revista e involucrados en otros desarrollos contemporáneos interrelacionados. 
¡Disfruten de su lectura!

Elena Ausejo 
ichs@unizar.es
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La Real Sociedad Española de Historia Natural 
es la asociación científica privada más antigua de 
nuestro país, y en 2021 celebra su 150 aniversario. 
Con este motivo se han programado diversas 
actividades entre las que se encuentra la exposición 
temporal titulada “La Real Sociedad Española de 
Historia Natural: 150 años haciendo historia”, 
celebrada en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, del 18 de mayo al 29 de agosto 
de este año. Este libro de igual título amplía los 
contenidos de la exposición, ofreciendo una visión 
de sus circunstancias históricas así como de la 
actividad que ha venido desarrollando desde su 
fundación en 1871. Es un volumen de marcada 
vocación didáctica que, sin abandonar el rigor 

histórico, se dirige al gran público. No obstante su contenido es de indudable interés también 
para investigadores, sean científicos o historiadores. 
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Tras una pequeña introducción, se adentra en los hitos de esta Sociedad científica a lo 
largo de dieciocho capítulos, que siguen el orden de los paneles de la exposición, finalizando 
con un capítulo bibliográfico para complementar la información y un listado exhaustivo de 
los objetos expuestos. El volumen incluye numerosas fotografías, entre las que se descubren 
piezas inéditas de las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales que fueron 
colectadas, donadas o estudiadas por miembros de la Real. Son una pequeña muestra de las 
colecciones científicas, que podemos considerar uno de los legados más importantes de esta 
Sociedad a la ciencia.

Dentro de un contexto histórico, el libro da respuestas a numerosa preguntas, entre las 
que se encuentran cómo se gestó esta organización y quiénes fueron sus impulsores (“La 
fundación: una sociedad privada de naturalistas”), quiénes sus protagonistas en las diversas 
ramas de las Ciencias Naturales y en diferentes momentos de su historia (“Los premios Nobel 
de la Sociedad”, “Socios relevantes I”, “Socios relevantes II” y “Las mujeres en la Real Sociedad 
Española de Historia Natural”), por qué posee el nombre de “Real” (“Una Real Sociedad”), 
cómo fue evolucionando (“Consolidación” y “Secciones”), cuál fue su etapa de mayor 
esplendor (“Edad de Plata: 1901-1937”) y la de mayor decadencia (“Guerra Civil. Exilio”), 
cómo y cuándo se recuperó (“Reorganización”), dónde radicaron sus diferentes sedes (“La 
Real Sociedad Española de Historia Natural como lugar de encuentro: sus sedes” y “La 
Sociedad en la Complutense”), qué expediciones financió (“La Comisión para la Exploración 
del Noroeste de África”), qué publicaciones edita o ha editado a lo largo de su historia o qué 
temas se publicaron más (“Difusión de la investigación”), cuál es su patrimonio más 
importante (“Una gran biblioteca de Historia Natural”), o cómo se relaciona actualmente con 
el resto de la sociedad (“Bienales” y “La actividad divulgadora de la RSEHN”). 

Su vinculación con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico y la 
Universidad de Madrid se va desgranando a través de los diferentes capítulos en los que se 
mencionan nombres de socios cuya cita es ineludible por ser sus promotores (Laureano Pérez 
Arcas, Bernardo Zapater, Serafín Uhagón, Ignacio Bolívar, Miguel Colmeiro, Joaquín 
González Hidalgo, Juan Vilanova y Piera, José María Solano y Eulate, Francisco de Paula 
Martínez, Patricio María de la Paz y Membiela y Marcos Jiménez de la Espada), por sus 
grandes méritos académicos (Santiago Ramón y Cajal o Severo Ochoa), por las exploraciones 
por el norte de África financiadas por la Sociedad (Odón de Buen, Arturo Caballero, Lucas 
Fernández Navarro, Juan Dantín Cereceda, Ángel Cabrera Latorre, Manuel Martínez de la 
Escalera y Fernando Martínez de la Escalera), por su vinculación con las colecciones (Elena 
Paunero Ruiz y Josefa Sanz Echeverría, la primera además por ser la socia de mayor 
permanencia, más de 83 años), por promover la creación de secciones en sus localidades 
(Manuel Mir y Navarro en Barcelona, Salvador Calderón en Sevilla, Celso Arévalo Carretero 
en Valencia o Félix Gila y Fidalgo, Gabriel Fernández Duro y el padre Longinos Navás en 
Zaragoza), por la elevada productividad en sus publicaciones (Daniel Jiménez de Cisneros o 
José María Pérez Lara), por su dimensión internacional (Ángeles Alvariño González) y por su 
activa participación o longevidad en la Junta Directiva (Francisco Hernández-Pacheco, Dimas 
Fernández-Galiano, Carmen Tellez Nogués o Antonio Perejón Rincón). Las referencias 
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incluyen muchos más socios imprescindibles, de diferentes méritos en la ciencia española, 
que se descubren a lo largo de las páginas y no vamos a mencionar aquí. 

El texto consigue un equilibrio entre calidad divulgativa y rigor científico e histórico, 
gracias al experto equipo multidisciplinar de autores, que incluye un historiador de la ciencia 
y cuatro profesionales de los museos expertas en divulgación y áreas científicas diversas. Al 
leer este libro como público, como científicos o como historiadores, todos podemos aprender 
algo sobre los avatares y logros de esta Sociedad y asomarnos a su importante legado histórico 
y científico, y a su impresionante biblioteca, un preciado patrimonio cultural forjado y 
mantenido durante 150 años con el esfuerzo económico y personal de todos sus socios. 

El volumen impreso ha sido editado en tapas blandas y a color, pero se encuentra también 
disponible en formato digital en la página Web de la Sociedad, y bajo el doi: 10.29077/150_
aniv.haciendo.historia. La exposición finalizó en agosto, sin embargo su lectura puede 
complementarse con imágenes de la misma e información sobre el ciclo de conferencias 
asociadas, que se mantienen en el histórico de exposiciones de la Web del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Los videos están disponibles en el canal de YouTube de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural RSEHN. 

Celia M. Santos Mazorra
csantos@mncn.csic.es
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La ciencia española de comienzos del siglo XX manifestó su dinamismo a través de 
numerosas iniciativas asociacionistas, en ramas diversas del saber y con objetivos muchas 
veces discrepantes, pero siempre con una pretensión compartida de consolidar la presencia 
pública del conocimiento como condición necesaria de la modernidad. No hubo, desde 
luego, un modelo único de esta modernidad, aplicada a la idea más o menos vaga del progreso 
que se deseaba para España y sus regiones. Como no podía ser de otra manera, los dinamismos 
diferenciales actuaron, así como los sentidos de identidad que se construían al compás de los 
cambios políticos, sociales y económicos. Lejos, pues, de cualquier intento de plantear un 
modelo particular para el asociacionismo científico patrio, el estudio de sus diferentes 
expresiones da cuenta también de la pluralidad de perspectivas que se adoptaron en la 
reivindicación de la ciencia en la sociedad de la época.


