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A S P E C T O S  J U R I D I C O S  D E  L A

C O M U N I D A D  E C O N O M I C A  E U R O P E A  
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ASPECTOS JURIDICOS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (Lección 

Inaugural Seainario de Práctica Jurídica -Valdepeñas Octubre'86-)

Es para aí un aotivo de especial satisfacción el exponer en esta 

Universidad, de la que quardo tan gratos recuerdos, la Lección 

Inaugural del Seainario Peraanente de Práctica Jurídica, llaaado a 

preparar a nuestros juristas en su realidad cotidiana en la práctica 

de su profesión.

Las aaterias que aquí impartí tanto en la docencia coao en las 

tutorías guardaban relación con los aspectos de la ciencia 

jurídica-econóaica v considero un acierto que el director de este 

centro, ai querido aaigo v coapañero el profesor Galán, haya 

suqerido que esta tarde podaaos versar sobre "Los aspectos jurídicos 

de la Coaunidad Económica Europea".

Efectivamente, existe en España un interés real y creciente, 

tanto a nivel de opinión pública cono en el aundo acadéaico. sobre 

el llaaado "Derecho Coiunitario Europeo". Se trata de una raaa de la 

ciencia jurídica que se iapone -día a día- coao lo deauestra la 

multiplicación de cursos, libros v textos que aparecen, se escriben 

o coaentan; así coso las nuaerosas conferencias, reuniones o 

siaposiuas que se organizan por parte de universidades, colegios 

profesionales o asociaciones diversas. Debiendo taabién recordar la 

reciente creación de la asociación española para el estudio del 

derecho europeo de reciente adaisión en el seno de la Federación 

Europea de Estudios Jurídicos.

Son taabién ¿aportantes las actividades que se llevan a cabo 

desde el centro de estudios constitucionales para difundir, entre 

estudiantes y juristas, esta nueva disciplina. Bajo otro punto de 

vista podríanos seguir su desarrollo a través del coapendio -de 

reciente aparición- de los llamadas "30 añas de Derecho Coiunitario"
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o quizá de la obra del profesor inglés Richard Plender que bajo el 

Título "A Practical Introduction to European Conunity Law" se nos 

presenta como uno de los primeros tratados de carácter general sobre 

este tena.

Este libro del director del centro de Derecho Europeo en el 

King's Colleqe de Londres y prologada, en su versión española, por 

el catedrático de Derecho Internacional Público Manuel Diez de 

Velasco constituye un valioso instrumento, que desde el plano 

preferentemente jurídico, se adapta a nuestro ordenamiento ya que 

como magistrado del Tribunal Constitucional el profesor español 

orienta la aplicación del nuevo derecho a su aplicación judicial.

Y después de esta breve introducción sobre aspectos generales 

permítanme que pase ya al desarrollo de los “Aspectos Jurídicos de 

la Comunidad Económica Europea', advirtiendo de antemano que en aras 

de la claridad se omitirá la extensa bibliografía, sentencias, casos 

o decisiones sobre las que podría fundamentarse para resaltar la 

brillantez o erudición científica.

Digamos ante todo que en sentido técnico-jurídica resulta 

impropio hablar de Comunidad Europea ya que en realidad se trata de 

la existencia de tres instituciones;

- Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)

- Comunidad Económica Europea o Mercado Común (CEE)

- Comunidad Europea de Energía Atómica o Euratom (CEFA)

Las tres comunidades responden a la misma idea de integración 

sólo que la Comunidad Europea del Carbón v del Acero y la Comunidad 

Europea de la energía atómica lo hacen en sentido sectorial mientras 

que la Comunidad Económica Europea responde a una integración 

económica en sentido general.

A su vez, la existencia de estas tres comunidades -estando cada 

una dotada de personalidad jurídica independiente- responde a un 

tratado fundacional propio sin que por ello se empañe su unidad.

-5-
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Unidad que se desuestra externamente por su cohesión orgánica v 

funcional justificándose en base a una armonía conceptual previa.

Fue en el Parlamento Europeo, que en su sesión del 16 de febrero 

de 1.978 estableció que el término “Comunidad Europea" resultaba 

apropiado para designar al conjunto de instituciones creadas 

conforte a los tratados que establecen las tres comunidades.

Puede también entenderse por Comunidad Europea "La entidad 

supranacional dotada de personalidad jurídica propia y creada 

convencionalmente como organismo dinámico de integración económica 

de los estados miembros".

Esta sencilla precisión nos permite ya distinquir entre los 

términos "supranacional" e "interestatal" con ventaja para el 

primero cuando decimos:

- Que la Comunidad Económica Europea está superpuesta a las 

entidades nacionales que la integran.

- Que es independiente de los estados miembros.

- Que tiene competencias y establece relaciones directas entre 

los ciudadanos y las instituciones, añadiendo finalmente que estos 

ciudadanos, de los paises miembros, devienen titulares de derechos 

subjetivos de naturaleza comunitaria exigibles ante las instancias 

competentes.

Bajo otro punto de vista estos mismos Derechos Comunitarios 

devienen y tienen su origen en un convenio interestatal y en las 

parcelas de soberanía nacional de que son acreedores, fl modo de 

resumen afirmamos:

Que la Comunidad Económica Europea está llamada a consumar -de 

manera progresiva- la efectiva integración económico-social y 

política en una constante evolución estática.
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Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



Laa consecución de estos objetivos viene reflejada, tanto en los 

tratados fundamentales como en el ordenamiento jurídico comunitario 

conocido como "El conjunto sistemático de normas destinadas a 

regular coactivamente las relaciones sociales en el seno de la 

Comunidad Europea'.

Este ordenamiento al que llamamos Derecho Comunitario es el 

derecho de la Comunidad Económica Europea o Europa de los 12.

Se trata de un derecho heterogéneo en cuyo cuerpo de reglas se 

inscriben las ramas mas variadas de los derechos de sus estados 

miembros tales como: El Derecho Mercantil o Comercial que integra 

los aportes del Derecho Comunitario Comercial; El Agrícola; El 

Financiero, Social así como el relativo a Transportes y Patentes.

Nos encontramos así con un Derecho Comunitario general que 

aqrupa todas las normas comunes válidas para cada una de las ramas 

del Derecho Comunitario Especial y entre cuyos grandes temas se 

comprenden las estructuras institucionales de las comunidades, las 

fuentes del Derecho Comunitario, el contencioso, las relaciones 

entre el Derecho Comunitario y los diferentes derechos nacionales.

Como parte sustantiva se tendría un Derecho Comunitario Especial 

cuya aplicabilidad exigen un previo conocimiento de los principios y 

reglas del Derecho Comunitario 6eneral.

Tenemos pues el Derecho Comunitario como: “Conjunto de normas 

jurídicas destinadas a la creación y funcionamiento de las 

comunidades europeas y a la realización progresiva del objetivo 

comunitario básico en la integración económico-social de los estados 

miembros lo que supone la plasmación jurídica de una aspiración 

política a través de la integración económico-social de sus estados.

Se trata, en definitiva, de una norma jurídica comunitaria, 

cuya única razón es la creación y desarrollo de la Comunidad.

En otras palabras: El Derecho Comunitario es el ordenamiento
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jurídico de la Comunidad Económica Europea cuyo origen son 

los tratados y las propias disposiciones normativas emanadas de 

los órganos de las Comunidades.

De la misma forma que la teoría general del derecho nos presenta 

las fuentes del derecho en sus acepciones materiales y formales 

también la fuerza creadora del Derecho Comunitaria, engarzado en la 

propia comunidad, se nos presenta a través de instrumentos 

normativos comunitarios y entre ellos cabe citar sus propias 

tratados fundacionales con la peculiaridad que ningún órgano o 

institución comunitaria ejerce de forma exclusiva o preponderante el 

poder legislativo de la comunidad.

Cada una de las cuatro instituciones comunitarias -Asamblea, 

Consejo, Comisión y Tribunal- ejerce un poder normativo aunque son 

La Asamblea y El Tribunal de Justicia las únicas que sientan 

jurisprudencia.

El sentido formal, son fuentes de Derecho Comunitario los 

tratados básicos que contienen el derecho primario y el derecho 

derivado contenido en los reqlamentos, directivas y decisiones.

Son tratados básicos:

- Los constitutivos de la CECA, de la CEE, de la CEEA.

- El convenio sobre Instituciones Comunes de 1.957 que se ocupa 

del Parlamento, del Tribunal y del Consejo Económico y Social.

- El Tratado de Fusión de 1.9fc5 en el que se refunden las tres 

Comunidades.

- Las leyes presupuestarías 1.970-75.

- Los tratados de adhesión de nuevos miembros: Inglaterra, 

Irlanda y Dinamarca (.1972); Grecia (1.979): España y Portugal 

(1.985).

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



- También se comprenden los Tratados suscritos entre los Estados 

mieabros destinados a regular los tesas de interés coaunitario.

- Finalsente debe citarse el Convenio sobre jurisdicción y 

sentencias civiles y sercantiles de 27-9-68.

LOS REGLAMENTOS.- constituyen actos noraativos de carácter general 

obligatorios en todos sus elesentos y descansan en la cesión de 

soberanía hecha por el Estado siesbro en favor de la propia 

Cosunidad puniendo equipararse al concepto de Lev en sentido forsal.

LA DIRECTIVA.- que de alguna forsa se asíai 1 a a las leyes-sarco son 

actos norsativos, típicamente comunitarios cuya obligatoriedad solo 

alcanza los resultados propuestos dejando libertad a los Estados 

respecto a la forsa y sétodos de loqrarlo.

LAS DECISIONES.- son actos cuasi-norsatiyos de carácter particular 

obligatorios para los destinatarios en todos sus elesentos.

Es de notar que el Derecho Cosunitario tiene pretensión de 

alobali dad. Esto explica que, tanto para la interpretación de las 

norias expresas coso por la cobertura de las eventuales lagunas del 

sistema se recurra con frecuencia a los principios generales del 

derecho, derivados bien de los tratados básicos, del Derecho 

Internacional o del propio Derecho de los estados siesbros.

En la aplicación de estos principios generales el Derecho 

Comunitario no discrimina entre personas sino que tutela y fomenta 

la libre circulación de personas, capitales y bienes propugnando la 

unidad de mercado y la libre concurrencia.

La aplicación de los principios generales, comunes de los 

estados siembros, tiene su base en el art. 215 del Tratado de la 

Cosunidad Econosica Europea cuando dice que "La Comunidad deberá 

reparar todo daño ocasionado por sus Instituciones conforme a los 

principios generales comunes de las legislaciones de los Estados 

siesbros".

-9-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



Un interesante trabajo publicado en el "Cambridae Law Journal" 

(1.9B3) estudia bajo un punto de vista científico el desarrollo de 

los principios sobre la interpretación de los tratados conforme a la 

Convención de Viena. Este trabajo titulado “The European Court As fin 

International Tribunal" hace un detallado análisis pero, al «argén 

de la doctrina sostenida -por unos y otros- digamos que existen 

también otros principios a tener en cuenta dentro de este 

ordenasiento. estos son:

PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURIDICA.- estableciéndose que toda noria 

debe ser forsulada sin ambigüedad y no puede tener carácter 

retroactivo a fin de que los destinatarios puedan conocer con 

precisión y antelación el alcance de los Derechos y Obligaciones que 

se derivan de tales nor«as.

PRINCIPIO DE RESPETO.- tanto para los Derechos adquiridos co»o para 

las expectativas legítimas que pudieran generarse caso de producirse 

una detersinada situación que justificase actuar en previsión.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.- que consiste en no imponer a los 

destinatarios obligaciones superiores a las necesarias para alcanzar 

los objetivos de forma que ninguna norma sea innecesariamente 

gravosa.

Se establece que tanto la deportación como el encarcelamiento 

son sanciones desproporcionadas y prohibidas. También admite el 

secreto profesional en relación abogado-diente,

EL OBRAR DE BUENA FE / IGUALDAD ANTE LA LEY

PROTECCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Resulta especialmente peculiar el hecho de que la costumbre no 

tenga apenas relevancia como fuente de Derecho Comunitario máxime 

cuando en Derecho Internacional la costumbre es importante como 

fuente normativa.

-10-
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Por lo que quarda relación con la jurisprudencia, el art. 1¿4 

del Tratado de la Comunidad Económica Europea nos recuerda que “la 

función del Tribunal es velar por la correcta interpretación y 

aplicación del Derecho Comunitario sin que el Tribunal tenga poder 

de creación normativa".

No obstante lo anterior, tanto el papel del Tribunal en la 

interpretación y aplicación del Derecho Comunitario como el valor 

cuasi-normativo del precedente confieren a la jurisprudencia 

comunitaria el valar de fuente indirecta.

RflSSDS CftRftCTERISTICQS DEL DERECHO COHUNITftRIO

Tratando de configurar alguno de los rasgos característicos del 

Derecho Comunitario digamos que la singularidad con que se le 

distingue permite señalar varios aspectos entre los que se 

mencionarán los siguientes:

NOVEDAD.- Nos parece poder decir que el Derecho Comunitario surgido 

en esta segunda mitad del siglo XX es -o pretende ser- una creación 

enteramente nueva en la Historia Universal del Derecho.

Su novedad es también consecuencia del fenómeno económico, 

social y político en la cesión institucional e irreversible por 

parte de los Estados miembros de determinadas parcelas de poder o 

soberanía a una entidad supranacional y de nueva creación a la que 

llamamos Comunidad Económica Europea.

AUTONOMIA,- El Derecho Comunitario Europeo aun conviviendo con los 

ordenamientos nacionales de los Estados miembros tiene sustantividad 

propia -per se- y no en función de los derechos nacionales de los 

demás Estados.

- Se trata de un derecho generado desde sí mismo que requiere 

una interpretación uniforme.

- Es un derecho tanto de aplicabilidad directa en todos los

-11-
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- Debe ser considerado coso disciplina jurídica autónoma 

independiente del Derecho Internacional de forsa que su autononía 

científica posibilite su cosprensión cobo sistema jurídico en el que 
predosinan los aspectos institucionales sobre los convencionales.

SUPREMACIA.- Tiene aplicación uniforme en todos los Estados sieubros 

v ésto sólo es posible en la medida que tal derecho prevalezca sobre 

las respectivas legislaciones nacionales.

Fué doctrina del Tribunal, en el caso 22/70 (COMISION vs 

CONSEJO): Que cada vez que la Colisión Europea con el objeto de 

llevar a cabo una política coiún, prevista por el tratado, adopte 

determinados actos noriativos conteniendo reglas coiunes los Estados 

lieibros carecen ya, en lo sucesivo, del derecho a asuiir 

obligaciones ya sea de tipo individual o colectivo que puedan 

afectar a la noriativa coiunitaria.

Nos encontramos así que la supremacía del Derecho Comunitario es 

incondicional aunque funcionalmente esté limitada a la estricta 

materia Comunitaria. Consecuencia de esta supremacía es la 

oblinación de los Tribunales Ordinarios Estatales de privar de 

eficacia jurídica a toda norma estatal, cualquiera que sea su rango, 

contraria al Derecho Comunitario que por el propio Tribunal 

formulan. Esto se hace sin ambigüedad cuando se dice:

‘que todo juez estatal -con competencia en una deteriinada 

■atería- viene obligado a aplicar íntegramente el Derecho 

Coiunitario y proteger los derechos que éste confiere a los 

particulares, dejando sin aplicación toda noria eventualiente 

contraria, contenida en la legislación estatal ya sea anterior o 

posterior a la noriativa coiunitaria'.

Novedad, Autonomía, Supremacía, son los rasgos mas salientes. 

Podrían citarse otros menos importantes tales como : omnipotencia, 

dinamismo-evolutivo o capacidad de armonizar los principios del

Estados iiembros cobo susceptible de producir efectos directos.
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derecho continental con el sajón.

APLICACION JUDICIAL DEL DERECHO COMUNITARIO

Al igual que ocurre con todo orden jurídico la trascendencia 

práctica del Derecho Común i tari o radica en su aplicación efectiva a 

las relacions jurídicas que pretende regular.

Ordinariaíente ésta aplicación se produce en yirtud del 

cuapliaiento espontáneo de la noraa coaunitaria por parte de los 

destinatarios de la aisaa debido al sustrato de coactividad que toda 

noria jurídica encierra.

En el caso que tal aplicación no fuese aaterialaente posible o 

no se projujera entrarían en jueqo los órganos que tienen confiada 

la adainistración y aplicación del Derecho Comunitario.

La Colisión es la que ejerce la función adainistrativa 

coaunitaria de velar por la aplicación efectiva del derecho, 

aientras que la función judicial coaunitaria de asegurar o 

interpretar su aplicación corresponde al Tribunal Coaunitaria.

Sin eabargo la aplicación de estos derechos no corresponde úni

camente a las dos instituciones citadas sino también a las 

adainistraciones públicas y a los tribunales estatales de todos los 

países aieabros.

En la práctica, lo usual, es que sean las adainistraciones 

-centrales, regionales, locales- de los países aieabros las que se 

ocupen de este cumplimiento puesto que las liaitaciones lógicas de 

la infraestructura adainistrativa de las Coaunidades Europeas 

iapiden un sisteaa de aplicación adainistrativa directa de su 

derecho.

La afiraación de que los derechos y obligaciones derivados del 

Derecho Coaunitano son protegióles o eiuoibles ante los distintos 

tribunales de los estados aieabros en su jurisdicción ordinaria

-13-
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requiere cierta aatización:

En España el art. 117.5 de la Constitución establece el 

Principio de unidad jurisdiccional coao básico en todo el 

organigrama judicial bajo cuya óptica se hace posible tal 

aplicabilidad.

El probleaa surge ante deterainadas raaificaciones o cuando 

aparecen los llaaados 'tribunales sectoriales* no integrados en la 

jurisdicción ordinaria coao podrían ser los tribunales de la defensa 

de la coapetencia o los econóaico-adainistrativos.

ftsí pues las noraas coaunitarias, directaaente exigibles del 

Derecho Comunitario, pasan a incorporarse al sisteaa jurídico 

español en virtud del art. 189 del Tratado de la Coaunidad Econóaica 

Europea vinculando -por tanto- todo tribunal en el ¿abito de 

surespectiva coapetencia por virtud del principio jura novit curia.

Este sisteaa de cooperación -en frase de Hárteos Hilaars- 

ausenta los riesgos de dispersión interpretativa y consecuenteaente 

se hace aas precisa la necesidad de un tribunal uniforaador que es, 

precisaaente, la tarea básica del Tribunal Coaunitario cuyas 

atribuciones no son de apelación o casación sino que en algunas 

casos son de naturaleza constitucional, adainistrativa, laboral, 

civil o aercantil.

En su jurisdicción ordinaria el Tribunal tiene atribuida la 

resolución -en instancia única- de los llamados "recursos directos' 

o "procesos directos" que son los teaas específicamente designados y 

taabién debe resolver las consultas formuladas por los órganos 

jurisdiccionales estatales llaaados impropiamente "recursos 

prejudiciales' cuando parece que en realida deberían Uaaarse 

"recursos de interpretación prejudicial".

Lo interesante de lo que venimos diciendo es que la aplicación 

del Derecho Coaunitario comporta algunos problemas de 

interpretación, y son muchas las ocasiones en las que se requiere
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que el Tribunal Estatal solicite del Comunitario interpretaciones 

diversas, pero autorizadas, sobre cuestiones significativas 

sustentadas en base a una deterainada pretensión.

Tasbién el Tribunal acepté -sin cuestionarlo- alqunos recursos 

prejudiciales fondados por órqanos ajenos a la Administración de 

Justicia de diversos países entre los que se pueden mencionar:

- National Insurance Coaaissioner (UK)

- Coaaission de redaaation en Batiere d'assurance obliqatoire 

contre la aaladie et l'invalidite (Bélgica)

- Coaaission de preaiere instance du contentieux de la Securite 

Sociale Agricole (Francia)

- Ufficio di Conciliazione (Italia)

Entrar en una detallada casuística sobre las facultades de los 

tribunales arbitrales para solicitar recursos prejudiciales podría 

ser largo y tedioso por lo que muy brevemente pasaremos a cocentar 

alguno de las procesos mas comunes.

Procesos contra los estados aieabros;

Antes del proceso judicial existe una fase previa en la que el 

Estado es invitado por la COMISION para exponer sus alegaciones tras 

lo cual se eaitirá un Dictasen aotivado sin fuerza vinculante.

En caso de incuapliaiento la propia COMISION plantearía el caso 

ante el Tribunal Coaunitario para obtener la sentencia que entonces 

sí tendría fuerza vinculante.

Procesos contra las instituciones coaunitarias;

Existe el recurso de anulación para iapugnar la legalidad de un 

acto de la COMISION o del CONSEJO en sus cuatro causas de: 

incoapetencia, vicio sustancial de foraa, violación de los tratados 

fundacionales, desviación de poder.
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Contra cualquiera de estas causas se confiere legitimación 

activa para entablar proceso a los estados miembros, al Consejo o a 

la Colisión.

Existen taabién otros recursos que oeitireaos para pasar auy 

breveaente a la recepción en el ordenamiento jurídico espaiol.

APLICABILIDAD Y EFICACIA DEL DERECHO COMUNITARIO

Debeaos dar respuesta a la pregunta no de cuándo, sino de cómo 

resulta aplicable y exigible la noria coaunitaria ante un 

determinado supuesto de hecho.

A tal efecto debe hacerse una primera distinción entre su 

aplicabilidad directa e indirecta.

La primera significa la aptitud de la noria para regular 

supuestos de hecho sin necesidad de ulterior desarrollo noraativo, a 

sensu contrario la indirecta exige un ulterior desarrollo noraativo.

En el áabito del derecho, derivada esta cuestión resulta de 

fácil comprensión y decimos que las normas contenidas en los 

reglamentos son norias directamente aplicables mientras que las 

contenidas en las directivas son de aplicación indirecta.

El Tribunal Comunitario ha insistido reiteradamente en la 

aplicabilidad directa de los reglamentos y en su natural aptitud 

para producir efectos directos invocadles por toda persona física o 

jurídica ante los tribunales de justicia.

Es preciso y notorio resaltar aque, aun cuando naturalmente van 

unidos, no es lo mismo, aplicabilidad directa y eficacia directa, 

término éste, que debe reservarse para aquellas normas comunitarias 

generadoras de derechos y obligaciones directamente exigidles por 

toda persona física o jurídica ante los tribunales de justicia.

Aun cuando esta distinción no sea aplicable nítidamente por la
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Comisión y el Tribunal se trata de una distinción que fue 

perfectaaente aclarada por el abogado general Warner y que sigue 

gran parte de la doctrina científica con gran trascendencia práctica 

y no puramente académica.

De esta foraa el precepto de un reglamento, pese a ser una norma 

de aplicabilidad directa, puede producir efectos indirectos mientras 

que los efectos producidos por una directiva son de tipo directo por 

ser vinculantes en todos sus efectos.

Estrechamente relacionado con el efecto directo de las 

directivas debemos abordar y entrar en la polémica sobre el efecto 

y vigencia de la legislación estatal que contraviene lo establecido 

en las directivas comunitarias una vez expirado el plazo previsto 

para el desarrollo de las mismas.

La doctrina del efecto directo propugna que un ciudadano 

comunitario puede invocar en su derecho preceptos de una directiva 

aun a costa de la inaplicabilidad de la norma interna, surgiendo así 

la pregunta: ¿cual es la situación de una legislación interna -de la 

Comunidad- contraria a la directiva comunitaria?.

Dentro de la doctrina autores defienden la inaplicabilidad total 

de la legislación estatal como lo hace Holley en su interesante 

trabajo ‘fin alternative Miew on National legislation and EEC 

Directives".

En nuestra opinión esta tesis podría ocasionar grandes lagunas 

jurídicas a no ser que en bloque se sustituya automáticamente tal 

legislación interna por la directiva comunitaria y ello equivaldría 

a convertir la directa en reglamento, solución a todas luces 

inadmisible.

Por todo ello nos parece mejor el concluir que en este caso la 

legislación interna sigue siendo enteramente aplicable por los 

tribunales estatales hasta que la misma sea modificada por el estado 

miembro.
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En suma v para resumir podríamos afirmar que: El efecto directo 

de las directivas y la consiguiente inaplicabilidad de la 

legislación interna constituiría un aecanisio excepcional para 

asegurar la efectividad y supremacía del Derecho Comunitario en el 

caso que los estados miembros incumplieran las directivas pero no la 

sustitución automática de la normativa interna por la comunitaria.

Con base a lo anterior podría establecerse el mismo tratamiento 

para las decisiones con aplicabilidad práctica en la política de 

aranceles o gravámenes de mercancías que circulan por la Comunidad a 

las que ningún estado miembro puede imponer gravámenes o impuestos o 

regulados.

EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL COMUNITARIO

La jurisdicción del Tribunal Comunitario no es su único rasgo 

peculiar sino que también el procedimiento a seguir ante dicho 

tribunal presenta ciertas novedades: se trata fundamentalmente de un 

proceso escrito.

Las normas formales que regulan las alegaciones escritas de las 

partes no resultan una parte excesiva y en cambio ofrecen ciertas 

ventajas al litiqante privado "la primera es la de acortar la 

audiencia oral".

El procedimiento escrito es extremadamente flexible careciendo 

del rigor formal que ordinariamente caracteriza a los procedimientos 

escritos presentados ante los tribunales estatales. Así el Tribunal 

no ha rechazado alegaciones transmitidas por télex si bien mas tarde 

han sido confirmadas por los correspondientes escritos. Ello influye 

en su coste gue, en el Tribunal Comunitario, es sorprendentemente 

bajo.

Cuando un tribunal estatal presenta un recurso prejudicial al 

Tribunal Ccomunitario, las partes de la acción principal no están 

obligadas a comparecer sino que pueden evitarse los costes legales 

que conlleva la efectiva comparecencia en el procedimiento del
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Tribunal Comunitario reaitiendo un simple escrito resuaiendo los 

argumentos del litigio.

Tales litigantes tienen la garantía de gue, en cualquier caso, 

la Coaisián comparecerá en Luxemburgo para hacer valer sus 

alegaciones formales en el proceso.

En los procesos de interpretación prejudicial no corresponde a 

las partes sino al Tribunal Estatal la labor de iniciar el proceso 

en Luxemburgo ante el Tribunal Comunitario. El Derecho Comunitario 

no exige ninguna formalidad especial para la coaumcación del jue: 

estatal y el tribunal si bien la práctica demuestra que las 

consultas deben tener una exposición suficientemente sobre los 

hechos y una precisa foraulación de las preguntas sobre el Derecho 

Coaunitario.

Por lo que hace referencia al ordenamiento jurídico español no 

parecen aplicables las reglas sobre coaunicaciones con órganos 

judiciales extranjeros como se desprende del art. 300 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y del Convenio de la Haya sobre Procedimiento 

Civil, ratificado por España el 29-9-61. Por la sencilla razón que 

desde nuestra incorporación a las Coaunidades Europeas el Tribunal 

Coaunitario ha dejado de ser extraño y ajeno para España por lo que 

mas bien sirven de guías las previstas en los art. 35-37 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional.

Las demandas escritas de los estados miembros en sus acciones 

directas no sólo contienen los nombres de las partes y el resumen 

del asunto objeto del pleito y la solución que se persique sino 

también un inforae de las pruebas y de los arqumentos de derecho 

sobre los que se apoya el desandante o actor.

Omitiendo la Instrucción Complementaria y La Vista digamos que 

la elección de abogados para la defensa jurídica ante los Tribunales 

Comunitarios es libre, el único requisito de tratarse de un abogado 

capacitado para actuar ante el tribunal del estado miembro (según el 

art. 18 del Reglamento del Tribunal Comunitario). Esto que resulta

-19-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



claro para los Procesos Directos tiene distinta interpretación en 

los Procesos de Interpretación Prejudicial ya que, seqún el art. 104 

del Reglamento del Procedimiento, incluso una persona legal -digamos 

no jurista- podría defender el recurso formulado por un tribunal 

estatal alegando -por ejemplo- el Beneficio de Pobreza.

Bajo el punto de vista del idioma el Tribunal tiene sus diez 

lenguas oficiales: danés, holandés, inglés, alemán, francés, 

irlandés, italiano, griego, español y portugués.

El demandante tiene el derecho a escoger cualquiera de esos 

idiomas para el desarrollo del proceso. De no hacerlo se presume que 

escoge el idioma en que ha sido redactada la demanda. Esta lección 

tampoco es ilimitada, pues cuando el demandado es un estado miembro 

el idioma del proceso es la propia del estado de que se trate. Si el 

estado tuviese dos lenguas el demandante debería elegir entre ambas.

Pasando muy brevemente a la jurisdicción, reconocimiento 

ejecución de sentencias los autores del Tratado de la Comunidad 

Económica Europea fueron conscientes -desde el inicio- de la 

disparidad existente entre las reglas del derecho procesal de los 

estados miembros. Por ello el art. 220 del Tratado aboga: Por la 

simplificación de las formalidades relativas al reconociaiento y 

ejecución de las sentencias judiciales y de los laudos arbitrales.

El convenio de jurisdicción y ejecución de sentencias en materia 
civil y mercantil firmada el 27-9-68 y que entró en viqor en el año 

1.973 tiene dos objetivos fundamentales:

1) Establecer reglas uniformes de jurisdicción y coapetencia 

judicial.

2) Asegurar que una sentencia pronunciada en un estado 

contrastante será reconocida y ejecutada en otro.

Este convenio fue objeto de modificaciones en 1.97B y 1.982 en 

virtud de las incorporaciones de nuevos países y quizá deba
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aodificarse nuevaaente tras la incorporación de España y Portugal.

Una de las características aás ¿aportantes de estos convenios es 

la persistente oaisión en trazar una conexión explícita entre las 

reglas sobre jurisdicción y las que versan sobre el reconociaiento y 

ejecución de sentencias.

El art. 28 del Convenio prohíbe que los tribunales de los 

estados contratantes revisen la jurisdicción de los tribunales de 

los otros estados es decir que cualquier sentencia debe ser 

reconocida y ejecutada con independencia de sus propios fundamentos 

jurídicos.

Esta regla de no revisabilidad de la jurisdicción del tribunal a 

guo tiene alguna excepción ya que el tribunal ad quea podrá denegar 

tanto el reconociaiento coao la ejecución de la sentencia caso que 

el tribunal a quq no hubiese respetado las llaaadas reglas 

especiales sobre jurisdicción exclusiva o cuando supusiera la 

violación de una regla particular de jurisdicción contenida en el 

propio convenio.

RECEPCION DEL DERECHO COhUWlTflRIQ EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO 

ESPAÑOL.

La adhesión de España a la Coaunidad Econóaica Europea entraña 

- cobo ya heaos visto- la recepción del llaaado ‘acervo coaunitario1 

que incluye taabién el Derecho Coaunitario, adquiriendo así plena 

vigencia en nuestro ordenaaiento jurídico y pasando a convivir entre 

nosotros sin perder su autonoaía propia.

Los cauces constitucionales del sisteaa legal español para la 

incardinación del Derecho Coaunitario se conteaplan en el art. 93 de 

la Constitución Española cuando dice:

Hedíante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de 

tratados por los que se atribuya a una organización o institución 

internacional el ejercicio de coapetencias derivadas de La
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Constitución.

Lógicamente ésto no significa la cesión de la soberanía qeneral 

a que se refiere el art. 1.2 de la Constitución sino tan sólo el que 

aquellas competencias -sean leaislativas. ejecutivas o judiciales- 

derivadas de la soberanía nacional que hayan sido atribuidas a la 

Comunidad Europea podrán ser directamente ejercidas sobre el 

territorio español por la Comunidad Europea.

La vinculación, de todos modos, entre las competencias 

transferidas v las parcelas de soberanía de aquellas competencias 

traen causa explica el interesante fenómeno jurídico consistente en 

el carácter originario del poder normativo de la Comunidad.

fi nuestra juicio es claro que en el ejercicio de las 

competencias transferidas, la Comunidad actúa como entidad soberana 

pues -como ha sido va citado- ejerce las tres funciones clásicas que 

caracterizan la soberanía: poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Debemos destacar que la atribución de competencias se produce 

partiendo de un estado orqanizado territorialmente en comunidades 

autónomas, provincias y municipios de acuerdo con el art. 137 de 

nuestra Constitución. Pero también es sabido que en virtud del art. 

146 de la Carta Haqna las comunidades autónomas pueden asumir en sus 

respectivos estatutos determinadas competencias “no atribuidas 

expresamente al Estado" pues parece obvio que el art. 93 al no 

distinauir “permite atribuir a la Comunidad Europea el ejercicio de 

competencias" tanto exclusivas del Estado (art. 149.1) como las 

asumidas por las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos 

estatutos (art. 148).

Admitida esta atribución de soberanía a nivel nacional y 

autonómico cabe solo decir que el mecanismo jurídico-constitucional 

de tales atribuciones faculta al Estado competencia exclusiva en 

materia de relaciones (149.1.3) y los Estatutos de Autonomía 

reconocen como de exclusiva inciativa estatal la elaboración de 

tratados en general como se contempla en el art. 27.5 del Estatuto

-22-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



de Cataluña y en el 20.3 del Estatuto de Euernica.

Las comunidades autónomas están facultadas para dictar dentro de 

su áabito territorial aquellas stedidas de aplicación que requieran 

los reglaménteos comunitarios sobre asterias cuya coapetencia hayan 

asuaido así coao para velar por el cuapliaiento de las noraas 

comunitarias.

Se desprende fácilmente, de todo lo anterior, que en el panoraaa 

legislativo español vonviven concéntricaaente tres sisteaas 

noraativos distintos -comunitario, estatal y autonómico-. El reto 

está ahora, en la vertebración operativa de estos tres sisteaas 

noraativos y al estudiar detenidaaente este teaa descubríaos una 

evolución conducida por el Derecho Comunitario desde el principio de 

supremacía al principio de separación de coapetencias entre 

ordenamientos que es el primer paso y una aportación genuinaaente 

jurídica a la creación y evolución de la Comunidad Econóaica Europea 

en una verdadera Coaunidad Política que todos deseamos.

Huchas gracias.
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EL KRAUSlSdO

INTRODUCCION.

Al cusplir un siglo desde la fundación de la Institución Libre 

de Enseñanza observaaos, na sin tristeza, la escasez de 

publicaciones en torno a una de las Instituciones que aás coabatió 

con las solas arias de la cultura desde 1.875 hasta la Guerra Civil 

de 1.936. Tan sólo sus oriqenes y sus priaeros pasos han sido 

estudiados por Cacho Viu.

Nos heaos centrado en la Techa que encabeza estas líneas (1.875) 

par considerarla de una iaportancia vital en el largo proceso de 

gestación de una de las entidades culturales que ais iaportancia 

tiene en el turbulento panoraaa que presenta nuestra historia 

conteaporánea.

Conviene que para valorar con justeza los loaras y fracasos 

conseguidos por la Institución, hay que emendarla dentro de unas 

coordenadas políticas y sociales que deterainarán, en definitiva, 

los resultados finales de su gestión. Por ello, nosotros no quereaos 

olvidar que la entidad nació cobo consecuencia de una ruptura 

respecto a la política oficial educativa. Teneaos presente, así 

aisao, que ninquna de las entidades particulares puede deseapeñar 

con eficacia plena las funciones que coapeten por derecho v deber a 

la Adainistración del Estado. Esto justificará, en nuestro criterio, 

el abandono que padecieron los sectores priaarios del sisteaa 

educativo respecto a la Institución Libre de Enseñanza.

Por otro lado, hay que considerar que la Institución se aueve, 

en sus oriqenes, en un Barco de acción auy determinado, el escenario 

del últiao tercio del siglo XIX. Esta centuria enaarca una lucha 

abierta entre los distintos sectores de una burguesía en auge. El
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predominio político v económico de esta clase social condiciona 

todos los aspectos de la vida nacional.

Este hecho nos ayudaría a mejor comprender alaunos rasaos 

también buroueses. y hasta un cierto tufillo aristocrático, que 

insuflan los principios ideoláaicos en que se basa la Institución.

La consideración de las estructuras socio-económicas de la 

España del último tercio del siolo XIX serán, pues, el 

fundamento último de un qlobal entendimiento acerca de la 

Institución Libre de Enseñanza.
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EL KRftUSISHQ.

"¿Qué es el Krausisno? ¿En qué consiste esta filosofía tan 

incitadora del pensasiento español en detersinada época?... El 

Krausisao a nuestro entender no es una filosofía. Ni los Bisaos 

Krausistas definen bien su credo aetafísico...; El Krausisao es, 

siapleaente, no una filosofía, sino una aoral. Y en ésto estaba su 

fuerza considerable. Se podría decir sin ribetes de paradoja que los 

Krausistas son los últiaos erasaistas españoles. Los antiqua 

erasaistas de España asienten su credo en una noraa pura de vida. 

Los Krausistas establecen, según su pensar, según su sentir, una 

noraa de vida. En tieapo de disipación aental y de frivolidad, he 

aquí a este hoabre grave il) que surqe, a este varón austero, 

sencillo, bueno, que desde la alta eeseta soriana viene a la alta 

altiplanicie aadrileña. Trae consigo un nuevo sentido de la vida 

( 2 ) .

Para Krause, la religión es una exigencia absoluta v peraanente 

de nosotros Bisaos, que encuentra la raiz en la propia naturaleza 

husana y pide ser realizada coao la justicia, el arte o la ciencia. 

La única revelación auténtica para Krause es la revelación 

filosófica, no histórica, es decir, la aanifestación de Dios por 

aedio de la razón, realizada de aodo continuo y eterno.

La Realización Huaana según El Krausisao.

El hoabre es el punto de conjunción de la Naturaleza y el 

Espíritu, aabas nodalidades del Ser divino, y en el que viene a 

reunirse lo que hay de superior en el aundo orgánico y la conciencia 

racional de si.

(1) . SANZ DEL RIO

(2) AZORIN: D. Julián Sanz del Rio. Artículo escrito en 1.936. En 

"Dicho y Hecho ' Madrid, destino, 1.957, 109-110 pp.
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El hombre debe llevar a la realización de su naturaleza y a la 

armonía consi guíente fundamental de su ser, por un camino 

intransioentemente racional.

Sólo de la razón recibirá el hombre normas de vida verdaderas: 

"... De la razón sana y sistemática, a la vez, espera la Humanidad 

una ley de vida que autorice y sosiegue el corazón v encamine la 

voluntad, realizando en el hecho la armonía fundamental de nuestro 

ser (31*.

Sólo con ella podrá el hombre llegar a los supremos objetos del 

pensamiento: la libertad, el deber, y Dios .

No entendida la conciencia como asiento exclusivo del 

conocimiento, esto es, no interpretada de modo intelectualista, 

según es uso, aún hoy. en que tan fuerte son las corrientes 

contrarias al intelectualismo, sino entendida como una pene

tración íntima de nosotros mismos en el pensar, sentir y querer, 

como la intimidad toda que el espíritu tiene de si propio y de 

cuanto con él se halla en relación. De la más honda unidad del 

espíritu debe partir la norma indicadora de la acción; en una 

palabra, del ideal del hambre.

Esta conciencia queda asi en el Krausismo como la norma 

infalible e inmanente del hombre, en camino hacia su destino, 

suprema garantía de su relación con Dios, a cuya contemplación le 

empuja de modo espontáneo.

El Ideal de la Humanidad impone otra norma: la de la solidaridad 

del hombre con la Humanidad.

(3) J. SfiNZ DEL RIO: Discurso pronunciado en la solemne inauguración 

del año académico de 1.857-50 en la Universidad de Madrid. Madrid. 

Imprenta Nacional 1.857, 42 pág. 12-17 pág.
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El Krausisao previ vi ó en todos coso ideal difuso, pero activo, 

aunque apareciese extinguido coso doctrina,

FUNDAMENTALES ORIENTACIONES EN BUSCA DE ... ¿BUE ES Lfi INSTITUCION?

La institución Libre de Enseñanza, fundada en 1.876, fue obra de 

un grupo de profesores ‘Sue se agruparon frente a la Restauración"

(4). Se trataba de una pequeña pero activa Binaría, discrepante, en 

priser lugar, de la Iglesia, de la que se habían separado en los 

añas que aedian entre el Syllabus -1.864- y la declaración de la 

infalibilidad pontificia en el Concilio Vaticano -1.870-, llevados 

de su incondicional adhesión al idealisao Krausista; discrepante 

tasbién de la situación política establecida, en cuanto habían sido, 

o partidarios de D. Aaadeo, o republicanos centralistas, y 

discrepantes par óltisa, si bien fuera de soda transitorio, de la 

universidad oficial, de la que habían sido separados en 1.875, por 

su intransigente defensa de la libertad de cátedra. Ante el fracaso 

total de la experiencia revolucionaria, tendieron cada día aás a 

convertir la política en pedagogía; e hicieron de la Institución, si 

no una Universidad -que era lo que al principio pretendían- un 

centro piloto para la reforaa radical de la priaera y segunda 

enseñanzas.

"Coaienza ahora a iniciarse -ha escrito Azorín refiriéndose a 

estos años- la divergencia entre el aundo parlaaentario, oficial, 

acadéaico, y otro núcleo de estudiosos, de artistas, de pensadores 

que aarchan paralelaaente al priaero, pero que representan otras 

tendencias y otras orientaciones. A priaera vista y desde lejos, 

unos y otros pensadores, unos y otros periodistas (los del priaer 

grupo y los del segundo) serán iguales y aparecerán confundidos; en 

la realidad serán distintos. Al llegar la Institución Libre de Ense-

(4) MANUEL B. COSSIO: Datos biográficos de D, Francisco Binér de los 

Ríos. "BILE" 39 (1.915) 36
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anza a la vida espiritual de España, ese núcleo de independientes, 

si existía, carecía de cohesión y de apoyo; después de años de 

actuar socialmente Giner, las tuerzas que pensaban con independencia 

en España, han sido constituidas y aqrupadas de una manera sólida y 

definitiva. No es que, como consecuencia de la labor de la 

Institución Libre, hay dos Españas. Es, si, que existe, más 

definitivamente que antes, un pensamiento de lo sancionado, de lo 

tradicional, de lo qeneralmente recibida y aplaudido, y, por otra 

parte otro pensamiento que representa la innovación" (5).

Separados de la Iqlesia, las Instituciones se reflejaron y 

refugiaron en un rígido moralismo y en una religiosidad individual 

puramente natural que, al menos en el caso de D. Francisco Giner, se 

aproximó con el correr de los años a un "Panteísmo velado" (6). La 

Institución proscribió casi por entero la bebida y el tabaco, y 

acostumbró a sus gentes a viajar por el país, “siempre sobre la 

madera de un vagón de tercera-", como cantó uno de sus más ilustres 

discípulos A. Hachado. Esta moral de cuáqueros se completaba con 

cierta especie de franciscanismo laico, perfectamente reflejado por 

Juan Ramón Jiménez en su “Platero y yo", obra que leyó con frucción 

D. Francisco Giner de los Ríos en las Navidades de 1.914, fechas 

antes de su muerte. Alejados del resto del país, del que se sentían 

infinitamente superiores en cultura, adoptaron un tenor de vida 

inspirado en la Inglaterra victoriana.

"Giner había inventado -escribe Américo Castro- aquel tipo de 

existencia a base de marginal i dad esencial, fundado en el sencillo 

principio de que para rehacer algo, en este caso España, había que 

empezar por tomar distancias (7)

(5) AZDRIN: Las obras de Giner. “La Prensa de Buensos Aires, 30 

Marzo 1.916.

(6) CAHO VIU Vicente; Las tres Españas de la España Contemporánea. 

Madrid, Ateneo 1.962, pág. 12.
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Se ha dicho suchas veces que los institucíonalistas no eran 

patriotas.

Es evidente que sí, si bien fue el suyo un patriotismo crítico y 

amargo, que se anticipa y aún genera al de los 

naventayochocentistas. De la Institución arranca también una nueva 

interpretación de la Historia de España que, rechazando el eje 

diamantino de la fe católica, hace hincapié en la permanente postura 

moral del español ante la vida. La corriente senequista (8), los 

discípulos españoles de Erasso y los ilustrados del siglo XVIII 

formarían asi una pequeña tradición de la que los discípulos de 

Giner se sienten continuadores.

La Restauración, débil intelectualmiente, carente de un verdadero 

sentido conservador, irá siendo influida, de forma lenta pero 

inexorable, por esta corriente de disidencia y disconformidad. Sólo 

Menéndez Peí aya, casi solidario frente a la Institución, hará en el 

terreno intelectual una auténtica labor restauradora paralela a la 

realizada en el campo político por Cánovas. Admirado por muchos y 

silenciada por otros, será un gigante, si na derribado, al menos, y 

de momento, poco perseguido.

Las hombres de la Institución eran liberales ilustrados, 

liberales de una ideología que entroncaba con la Ilustración 

dieciochesca. Pero el liberalismo europeo había recorrido ya ese 

camino y se encontraba ahora identificado con los intereses de las 

nuevas clases económicas que iban dominando la sociedad y la cultura 

europeas.

(7) AMERICO CASTRO: Manuel B. Cossio. Octubre 1.935, en "Semblanza 

y estudias españoles" Madrid, ed, Insula, 1.956, pág. 428.

(8) De Séneca y Buevedo a Unamuno y Machado "El sentido trágico de 

la vida".
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EOS BIOGRAFIAS PARALELAS: JULIAN SflNZ DEL RIO Y FERNANDO DE CASTRO

Julián San: del Rio y Fernando de Catro habían nacido en 1.814. 

Eran, pues, rigurosamente coetáneos, castellanos viejos ambos. Los 

dos eran de origen muy humilde. Huérfanas a temprana edad, iniciaron 

su educación al abrigo de la Iglesia. Fernando de Castro profesó en 

un convento de franciscanas. Sanz del Río fue a parar a Córdoba, 

donde un tío suyo era prebendado de la Catedral. Allí siguió tres 

cursos de Filosofía. Desehaba la idea de su posible vocación 

sacerdotal, se traslada a Granada para iniciar sus estudios 

universitarios. Por aquellas fechas. Octubre de 1.830, se suspendió 

la enseñanza en las universidades, entre las graves conmociones 

políticas que agitaban las postrimerías del reinado de Fernando VII.

En 1.833 obtuvo el título de bachiller de Leyes y en 1.836 

recibió el de Doctor. Tenía 22 años y gozaba de la merecida fama de 

hombre estudioso.

La Universidad Española pasaba por un momento de extrema 

decadencia. El plan de estudio vigente databa de 1.824 y era, 

"aunque bien-intencionado, pobre, atrasado y ruin en comparación con 

el empuje que en otras partes llevaban los estudiosos" (9!.

Por estas mismas fechas Fernando de Castro había sido 

exclaustrado al decretarse la supresión de los Conventos. Continúa 

sin embargo, sus estudios de Teología y es ordenado sacerdote. Desde 

1.938 enseña Filosofía en el Seminrio de León.

Mientras tanto Sanz del Río, ha llegado a Madrid en 1.836 y se 

dispone a continuar sus estudios de Leyes para obtener un nuevo 

doctorado.

(9) HENENDEZ PELAYO: Heterodoxos, pág. 275.
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Fue D. Pedro Gdsez de la Serna, alaa de la reforaa universitaria 

del año 1.843, quien toad en buen concepto la valia de Sanz del Río 

y le noabrd catedrático interino de Historia de la Filosofía, con la 

obliqacidn “de pasar a ñleaania para períeccionar sus principales 

escuelas, sus conociaientos de esta ciencia, donde deberá peraanecer 

por espacio de dos años“ (10)

Así coaienza su airar a Europa. Sanz del Río se detuvo en priaer 

lugar en París, donde visitd a V. Cousin. Su desilusidn fue radical. 

La situación general de la Filosofía en Francia na le aeread 

taapoca aejor juicio. Sanz del Río continud viaje a Bruselas para 

conocer a Ahrens. La iapresidn personal del discípulo de Krause fue 

buena, puesto que siguid al pie de la letra sus consejos.

Sanz del Río decidid concentrar sus esfuerzos en el estudio de 

un sdlo sisteaa filosdfico, el de Krause. ¿Por qué eligid a este 

oscuro fildsofo, segundón de la corriente idealista aleaana? (11). 

El aisao D. Julián lo ha explicado así:

“Cobo guía que ae condujera con claridad y seguridad por el caos 

que se presentaba ante ei espíritu, hube de escoger de preferencia 

un sistesa a cuyo estudio me debía consagrar exclusivasente hasta 

hallarse en estado de juzgar con criterio a los desás. Escogí aquel 

que, según lo poco que yo alcanzaba a conocer, encontraba sás 

consecuente, sás cospleto, sás conforse a lo que nos dicta el sano 

juicio en los puntos en que este puede juzgar, y sobre todo, sás 

susceptible de una aplicación práctica; razones todas que, si no 

eran rigurosasente científicas, bastaban a dejar satisfecho bí 

espíritu en cuanto al objeto especial que por entonces yo ae 

proponía; fuera de que estaba yo convencido que tales y no otros de-

(10) Orden del 14 de Junio, '6aceta* 16

(11) Este es el reproche fundaaental que dirige / Peí ayo a Sanz del 

Río en los Heterodoxos, pág. 368-389, especialmente.
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bían ser los caracteres de la doctrina que hubiera de satisfacer las 

necesidades intelectuales de mi país". (12).

La adhesión de Sanz del Río al Krausismo rayará, desde ahora, en 

los líaites de un convenciaiento reliqioso. Su viaje, eaprendido sin 

una idea del todo clara adquiría ahora a sus ojos caracteres 

aesiánicos.

Pero todos sus planes se ven truncados por la auerte de su tío 

Canónigo en Toledo, que le hizo venir a fines de 1.844.

Durante la ausencia de Sanz del Río de España, la situación 

política experimentó un fuerte cambio. Los progresistas, por su 

falta de habilidad en el gobierno durante la regencia de Espartero, 

se habían enajenado las simpatías de aquella parte del país 

interesada en la política.

En 1.844 el qeneral Narváez llega al poder. Los moderados tienen 

al militar que necesitaban para hacer triunfar sus principios. 

Narváez trató de situarse en un término medio entre el espíritu 

revolucionario y una poderosa reacción católica.

Esta era la situación política cuando, por Real Decreto del 17 

de Septiembre, se publicó el nuevo Plan de Estudios.

Desempañaba la cartera de Gobernación Pedro J. Pidal "el Hombre 

más docto en nuestra legislación e historia que poseía el Partido 

Moderado” (13). Al frente de la sección de Instrucción Pública 

figuraba Gil de Zárate. Colaborador también en la reforma: José de 

la Revilla y Pedro J. Guillén.

(12) SANZ DEL RIO: Cartas inéditas, pág. 10.

(13) HENENDEZ PELAYO: Heterodoxos, pág! 253.
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La labor llevada a cabo por estos reformadores requiere un 

cuidadoso examen, ya que de ella arrancaba la fisonomía y 

organización que caracterizan aún a las Universidades españolas.

Gil de ¡árate sienta coso una de las bases de la relama la 

secularización de la enseñanza, ¡árate plantea esta cuestión en 

téminos descaradamente políticos:

‘La cuestión de enseñanza es cuestión de poder: el que enseña, 

domina".

Puesto que enseñar es formar hombres, y hombres amoldados a las 

miras del que los adoctrina (14)

El plan de 1.845 no adaptó, en resumen, ninguna medida

secularizados nueva.

Afirma Menéndez Peí ayo, el Plan Pidal, “sin ir derechamente 

contra la Iglesia, al menos en el ánimo del ministro que la 

suscribió acabó de secularizar la enseñanza, dejándola entregada a 

la futura arbitrariedad ministerial" (15).

Sin embargo, el verdadero móvil de la reforma fue otro; la 

centralización, la rigurosa uniformidad de los establecimientos 

docentes al gusto francés, la "reglamentación inacabable, ideal 

perpetuo de los moderados" (16).

El número de universidades apenas se redujo; si bien se 

suprimieran bastantes de sus Facultades y el doctorado en todas 

ellas, salvo en Madrid, que pasó a ser de hecho la Universidad 

"Central" aunque no tomará este título hata 1.850.

(14) 6IL DE ¡ARATE: De la instrucción Pública en España, pág. 117.

(15) HENENDEZ PELAYQ: Heterodoxos, pág. 277.

(16) IDEM, pág. 276.
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En otros aspectos, el plan de 1.845 introdujo mejoras innegables 

y puso fin a la laeentable anarquía que había raídn la Institución 

Pública.

Mientras tanto la fe de Fernando de Castra se había ido 

quebrantando, a falta del fine asiento en que el joven profesor no 

acertó a lograr en el estudio y exposición de la Teología. Además su 

liberalismo se acentuó con el contacto del siglo.

En 1.844 llega a la Corte. En Madrid, su horizonte vital va a 

cambiar totaleente: aquel clérigo joven e inquieta, se transforma en 

uno de los profesores y protegidos y alentados por los pro-hombres 

que gobiernan la Instrucción Pública. Su condición eclesiástica, 

lejos de obstaculizar su carrera, le abrió aás bien ancha puerta.

Nombrada profesor de Mitología y Principios de Historia General 

en la Facultad de Filosofía, al aisao tieapo que se doctoró en 

Teología.

Se suceden nuevas Reforaas Universitarias -1.850, 1.852- hasta 

que en 1.851, presidido el gabinete por Bravo Hurillo se firaó en 

Madrid un Concordato con la Santa Sede. En su articulo segundo se 

garantizaba la ortodoxia de todos los centros docentes, sobre los 

que se concedía en adelante a los Diocesanos respectivos un cierto 

derecho de inspección.

Grandes reforaas se introdujeron entre las cuales cabe señalar:

- Se supriaió la Dirección General de Instrucción Pública.

- También se suprimen las Facultades de Teología existentes en 

las Universidades.

Unos y otros decretos obedecían a las fundadas dudas que 

abrigaba el Episcopado respecto de la Ortodoxia de algunos de los 

que deseapeñaban tales cátedras en Universidades e Institutos.

La nueva orientación adoptada por el Gobierno en las cuestiones
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de la Enseñanza desilusionó profundamente a los reformadores de 

1.845, excesivamente confiados en que la injerencia del Estada 

moderado en las Universidades, revestiría siempre un matiz liberal 

acorde con sus propias aspiraciones.

Fernando de Castro, en 1.852, tomó posesión de su plaza de 

catedrático de la sección de Literatura. Paralelamente a su carrera 

académica, Castro obtuvo el ser nombrado capellán de honor de 

Palacio.

Durante estos años Sanz del Río impuso a su vida una dirección 

bien diferente de la perseguida por Castro. Por temperamento y 

por íntima convicción, D. Julián no se prestó nunca a acomodar su 

propio camino a las circunstancias exteriores, fueran estas 

favorables o adversas.

Rechaza la cátedra de Ampliación de Filosofía "alegando que no 

se tenía por suficientemente preparado" Í17i.

Durante su estancia en Alemania, Sanz del Río se había 

interesado por los problemas universitarios. En la carta que desde 

Heidelberg escribió a Revilla trataba larqamente de la constitución 

de las Universidades alemanas. Su independencia respecto de la 

Iglesia y del Estado, la flexibilidad con que estaban organizadas y 

su vinculación can la sociedad, le parecían caracteres dignos de ser 

imitados.

‘En cuanto a qué aplicación pueden tener en España lo bueno que 

hay aquí, diré, que en general ninguna, o que los resultados serían 

más malos que buenos. Era preciso comenzar por quitar los 

innumerables obstáculos, no sólo legislativos, sino aún políticos y 

sociales, aun en la vida pública y, por consiguiente, con todas las

(17) GINER: En el centenario de Sanz del Rio. HILE 38 (1914) pág 227
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condiciones de tal en su ser interior y en sus relaciones con el 

Estado, la Religión, etc. Pero ¡cuánto distan nuestras pobres 

universidades de este modelo! (18!.

Sanz del Río no rechaza la centralización de la enseñanza, sino 

que la considera coso un paso indispensable para la consecución de 

sus aspiraciones. En la estructura tradicional de las antiguas 

universidades nunca hubiera sido posible realizar la independencia 

de la ciencia entendida al nodo krausista, elevarla a poder 

fundamental, cono espera poder lograr aún dentro de la Universidad 

estatista que le brindaban los reportadores aoderados.

Opta por retirarse a Illescas, donde va a vivir por espacio de 

nueve años: naterialnente, de la pequeña fortuna heredada de su tío; 

espiritualnente, de los libros, las ideas y sugestiones que se han 

traído a su estancia en Heindelberg. Prepara por entonces la versión 

castellana de la Analítica y del Ideal de la Hunanidad, de Krause. 

Traduce igualnente la Historia Universal, de Beber; la Literatura 

aleiana de 6ervenius; y la Psicología, de Ahrens, abras todas del 

círculo Krausista con el que había tenido relación personal.

Su priner intento para salir de su aislaniento voluntario no 

alcanza éxito: su Sistema de la Filosofía Analítica, remitido al 

Consejo de Instrucción Pública en 1.847, fue juzgado 

desfavorablemente.

En vista de las dificultades econónicas con las que tropezaba 

para la impresión de sus obras, se decidió solicitar la cátedra que, 

años atrás había declinado. Por Real Decreto de 26 de Enero de 1.854 

se le nombró catedrático propietario de Historia de la Filosofía.

En el verano de este mismo año, suceden amplios cambios políticos

(18) SANZ DEL RIO: Cartas, páq. 26-7.
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Sanz del Río, voluntanaaente alejado de la política 

parlaaentaria, sueña con una reforma interior del país que peralta 

el triunfo definitivo de sus convicciones:

“La libertad política sólo se arraiga y crece en el suelo de la 

libertad intelectual y social, las cuales tienen su freno y liante, 

no tanto en Leyes escritas coao en el sentiaiento del deber, en el 

aaor y hábito del trabajo, en el sentido unitario y activo de patria 

e intereses patrios enlazados con intereses políticos, y en la 

dirección de la vida pública a grandes fines exteriores que 

sostengan, guíen y aúnen para algo coaún las fuerzas interiores*

(19).

La difusión de la doctrina Krausista se encaminaba directamente 

a este fin.

Krause, completó la labor filosófica empezada por Kant y más 

aún, “resolvió la cuestión del conocimiento humano, que Kant bajo su 

punto de partida creyó imposible resolver". Trazó por tanto, “el 

camino que la humanidad andará paso a paso en muchos siglos". (20)

Durante cerca de un año, D. Julián, desde las páginas de la 

“Baceta", se propuso ocuparse de cuanto “pueda interesar a nuestro 

país y al fin presente de poner espuela a nuestra vida intelectual" 

(21), de hecho se dedicó a alabar las excelencias doctrinales del 

Krausismo.

en el seno del régimen. Comenzaba el “Bienio progresista".

(19) DEBER: Compendio de la Historia Universal oáo (504 El texto 

citado corresponde a las ampliaciones de Sanz del Río.

(20) Ibid; 148.

(21) SANZ DEL RIO: Revista Literaria, del mes de Junio. 'GACETA*

2-7-1.855.
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Una de esas críticas tiene un especial interés, en cuanto nos 

peraite ocuparnos de un teaa no tocado hasta ahora: sus ideas 

religiosas. En su priaera carta a Revilla desde Heilderbg, Sanz del 

Río reconocía que el sisteua Krause "puede llaaarse una Reliqión", 

en cuanto “tan esencial y radicalaente trata la ciencia y la vida 

«istia". (22).

Esta sobrevaloración de la ciencia sobre la te, con el 

consiguiente deseo de adaptar la segunda a los adelantos y 

conquistas de la prinera, vuelve a aparecer, ahora en los téminos: 

Iglesia-Sociedad «adema.

La Iglesia coienta D. Julián:

"Conservándose en su «onarquía insutable de la Edad Media, 

ai entras el Estada ha pasado por la dura prueba de las revoluciones, 

para crear un nuevo orden de cosas, ha sido «ás o senos en las 

tornas, pero siespre en el espíritu ré*ora constante de este nuevo 

estado y vida, ha apadrinado todas las reacciones y ha arrojado la 

excomunión, donde ha podido, contra los progresos.

Y este espíritu antipático, que no cede ni transige, nace de 

algo «ás alto que de los hoabres de la Institución aissaj a ella, 

pues, y a retomarla radicalaente y traerla al espíritu del siglo, 

vuelven ahora los ojos algunos (eclesiásticos ninguno o «uy 

contados) pidiendo que retarse su Constitución, coso pedían antes 

del Concilio de Trento y de Constanza que retomara sus abusos, de 

esta condición aseguran ahora cono antes que caainarán de acuerdo la 

sociedad y la iglesia. Sin embargo, será necesario que esta voz de 

aviso se repita ahora cono antes algunos siglos, para que sea al tin 

escuchada y seguida" (23).

(22) SANZ DEL RIO : Cartas, pag. 19.

(23) "Baceta", 2-07-1.855.
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Sanz del Río compartía enteramente estas ideas. El camino que 

emprendía era muy peligroso, por no decir abiertamente heterodoxo.

Sus primeros cursos universitarios estuvieron dedicados casi 

exclusivamente a la exposición del sistema de Krause. sus clases 

llamaron pronto la atención y suscitaron crítica. Don Julián procuró 

regularizar cuanto antes su situación académica. En Junio de 1.855 

obtuvo la licenciatura de la Facultad de Filosofía, de la que era 

catedrático titular; y en Mayo del año siguiente leyó su tesis 

doctoral sobre la Filosofía Novísima (24) Unos días después contrajo 

matrimonio en 111 escás con Manuela Jiménez.

La organización de la Universidad le seguía preocupando 

profundamente, insistía en la necesidad de independizar el 

profesorado de la intervención ministerial, y prestar una mayor 

atención a la eneñanza primaria, como consecuencia necesaria del 

espíritu que inspiraba la nueva situación política.

El gobierno progresista, absorbido por la reforma 

constitucional, se limitó de momento a restablecer las Facultades de 

Teología; poco después, por Real Decreto del 17 de junio de 1.855, 

la Institución Fública pasó a depender definitivamente del 

Ministerio de Fomento, Sanz del Río, en las páginas mistas de la 

"Gaceta" 825), expresó su desilusión ante la indiferencia por los 

problemas universitarios que demostraban los nuevos gobernantes.

Reorganizado el Gabinete, el nuevo Ministerio de Fomento, Alonso 

Martínez presentó ante las Cortes Constituyentes un proyecto de Ley

(24) SANZ DEL RIO: Discurso pronunciado en el acto de recibir la 

investidura de Doctor de Filosofía, Madrid Imprenta Nacional, 1.B54, 

pág 18.

(25) Revista literaria "Gaceta", 2-07-1.855.
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de Instrucción Pública (26). Tampoco este proyecto respondió a las 

esperanzas de Sanz del Río: La Universidad conservaba su anterior 

estructura estatista y burguesa.

La alianza entre Espartero y O'Donell se rosoió al fin a favor 

del general Unionista. Los progresistas habían resucitado su antigua 

política anticlerical: La Ley desamortizados aprobada por las 

Cortes del 1 de Hayo de 1.855 que suponía la ruptura del Concordato 

V el nuncio se retiró de Madrid.

Un ambiente de mutua desconfianza política -entre los 

partidarios moderados, carlistas y progresistas- prevaleció en las 

Cortes de 1.857, en las que hubo de discutirse el proyecto de Ley de 

bases de Instrucción Pública presentada por Claudio Hoyano. El 

caballo de batalla fue el derecho de inspección sobre la enseñanza 

concedido a la Iglesia por el Concordato de 1.851.

El interés de la polémica parlamentaria no reside, en su 

eficacia inmediata, que fue nula, sino en las corrientes de opinión 

que en ella se manifestaron.

Sanz del Rio no se desanimó por este estancamiento de la 

Legislación universitaria en un punto aún tan lejano de sus ideales; 

más bien al contrario.

En la apertura académica del curso 1.857-1858 pronunció la 

lección inaugural en nombre de las Facultades de Filosofía y Letras. 

Este discurso (27) fue la primera afirmación pública y solemne

(26) Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes 1.854-56. t.ll, 

pig 9353-77.

(27) SftNZ DEL RIO: Discurso pronunciado en la solemne inauguración 

del año acadéiico de 1.857 a 1.858 en la Universidad Central. 

Madrid. Imprenta Nacional, 1.857.
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de la doctrina Krausista, difundida hasta entonces en la intiaidad 

de las clases o de un círculo de amigos a través de colaboraciones 

en la prensa periódica.

El discurso estuvo dedicado a exaltar el papel de la razón, 

salvadora de la libertad y del progreso, en el casino de la 

Husanidad hacia una tercera edad sás arsénica. Dentro de los 

sistesas Krausistas, delineó la función de las sociedades reales y 

de las forsales, calificado respectivasente de “cuerpos centrales de 

la Historia Universal" y de “piedras angulares"; para tersinar la 

plena independencia del cuerpo científica, dentro de su propio fin 

absoluto y en justa relación con las desás potencias sociales.

CASTRO VIAJA

Fernando Castro, coso Sanz del Río años atrás, deseaba 

ardienteaente salir de su Patria y reconocer las naciones europeas. 

No tuvieron estos viajes la trascendencia intelectual de Sanz del 

Río. Castro careció de la seriedad científica de su amigo: era 

hambre de más de 40 años, menos apto por tanto, para recibir su 

impacto tan radical en su formación.

El trato “frecuente, íntimo" con Sanz del Río (28) y los 

menesteres académicos fueron poco a poco aquietando el atribulado 

espíritu de Castro. Sus anteriores dudas religiosas dejaron paso a 

una buscada serenidad filosófica, mientras se fraguaba de manera 

gradual e inexorable su alejamiento de la Iglesia.

Sanz del Río proseguía imperturbable la tarea que se había 

propuesto: adaptar a la mentalidad y a la lengua castellana la 

doctrina de Krause y entregarse de todo corazón a sus alumnos que

(28) CASTRO, Memoria testamentaria, pag. 34.
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iban creciendo de curso en curso. En 1.859 el hooar de Sanz del Río 

quedó prematuramente deshecho: su esposa Manuela falleció el 19 de 

febrero.

LA GENERACION DE 1.860

A principios de 1.860, Sanz del Rio, por falta de salud, estuvo 

ausente de su cátedra. Varios acontecimientos van a suceder, sin 

eibarqo, en este año. Espieza a funcionar el circulo filosófico de 

la calle de Cañizares. Aparece "El pénsaiiento español' 

perteneciente a los tradicionalistas inpuqnadores del Krausismo. Y 

sobre todo, ven al fin la luz pública dos de las obras de Krause: la 

primera parte del Sistema de la Filosofía y el Ideal de la 

Humanidad. No es pues, arbitrario que Giner toae esta fecha coao 

punto de partida, de la que Alberto Jiaónez ha llamado 'década 

renovadora' (29).

Entre 1.860 y 1.870 va a transcurrir el periodo de máximo empuje 

intelectual del krausisao español.

El Krausisao español no era por esos años (no lo será nunca) una 

corriente filosófica, sino más bien de una actitud intelectual, o, 

mejor, humana integral que, apoyada en la doctrina de Krause mejor o 

peor entendida, va a ser la que adopte una buena parte de la 

generación del "98" a la hora de enfrentarse con la realidad social, 

cultural y política de España.

Los discípulos de Sanz del Río pueden clasificarse, 

cronológicamente en dos grupos. Los primeros estaban ya en la 

Universidad al ocupar Sanz del Rio su cátedra de Historia de la

(29) Vid. ALBERTO JIMENEZ. Ocaso v Restauración, Ensayo sobre la 

Universidad española moderna. México, el Colegio de México, 1.948, 

cap. 'Una década renovadora'.
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Filosofía.

Algunos ocupaban ya cátedras universitarias. Fernández y 

González. Francisco de Paula Canalejas y Federico de Castro.

Será Fernández y González quien inicie en Granada, en la 

Filosofía aleaana a un joven estudiante de Ronda, 11 asado Francisco 

Biner de los Ríos.

Con Biner encontraios y la segunda hornada de los discípulos de 

Sanz del Rio. Los Altiaos que tuvo tieapo de foraar ¡ntegraaente 

antes de que se desencadenase la lucha abierta en la Universidad. 

Los discípulos estrictaaente universitarios son los que ofrecen 

aayor interés. Sus fechas de naciaiento se extienden entre 1.838 a 

1.842. Son un cuarto de siglo aás jóvenes que su aaestro. Sin 

eabarqo, estos hoabres que apenas tendrán 30 años cuando auera Sanz 

del Río, son los que van a perpetuar su obra; ellos fundarán 

agrupados en torno a Biner de los Ríos, la Institución Libre de 

Enseñanza. Estos serán. Nicolás Salaerón, Guaersindo Azcárate, 

Rafael Haría de Labra, Juan Uña y Segistundo Horet.

El circulo filosófico de la calle de Cañizares se ve taabién auy 

concurrido. Sus reuniones, presididas por D. Hanuel Ruiz de Quevedo, 

adoptan un tono aucho aás severo y científico que las del Ateneo.

Parece iaportante destacar un hecha: Biner no ocupa aún, ni 

quizás ocupó nunca a los ojos del aaestro, el puesta preainente que 

con la perspectiva que da el paso de los años pudiera suponerse, 

dada su posterior actuación.

junto a los grupos - Círculo filosófico de Cañizares, Escuela 

Econoaista, Partido Deaócrata- que representaban la proyección del 

liberalisao español en las esferas filosóficas, econóaicas y 

políticas, no podía faltar otro que encarnase una nota auy 

característica de tal aoviaiento. el sentido filantrópico y 

huaanitario. Así nace la Saciedad Abolicionista.
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Mientras tanto en el Ateneo hicieron su aparición la democracia, 

el individualisio econonista y el Krausisao. A la brecha acudieron 

los católicos de aquel momento. Grupo nuaóricanente ¡aportante y 

enraizado en la tradición costante del país. La tradición 

conservadora adopta ahora un carácter cada vez aás poléaico y 

batallador, a aedida que las corrientes opuestas van cobrando mayor 

aupé. El blanco principal de sus tiros será, de todos iodos la 

escuela Krausista.

El iás sólido v tesible de estos polemistas era D. Juan Manuel 

Ortiz Lara. Iipuqnador de la doctrina Krausista que hizo frente 

común con Navarro Villoslada, Sabino Tejada, Nocedal y 

Canqa-Arqüelles. Periodistas todos y políticos activos.

EL CLIMA DE LOS AÑOS ANTERIORES A LA REVOLUCION,

Estos años iniediataiente anteriores a la revolución de 

Septieibre fueron particularaente aqitados por Sanz del Rio y sus 

discípulos. El 8 de Dicieibre de 1.864, Pío IT dió a conocer al 

nundo cristiano la Encíclica Quanta Cura, en la que condenaba al 

naturaliseo y el socialismo. Juntamente con la Encíclica se publicó 

el Syllabus colección de ochenta proposiciones erróneas, ya 

condenadas por el Pontífice entre 1.846 y 1.864, en distintas 

alocuciones consistoriales, encíclicas y otros docuientos 

apostólicos. Aún no había transcurrido un año cuando, en septieibre 

de 1.865, el 'Ideal de la Humanidad para la vida' fue incluido en el 

ndice de los libros prohibidos. La actitud de los principales 

representantes españoles del aovimiento Krausista ante estos actos 

del laaisterio eclesiásticos denota su proqresivo desvío de la 

Iqlesia, si no ya su abierta y total separación.

También en 1.864, Narváez vuelve al poder. El 6obierno va a 

tomar parte activa, por primera vez, en las luchas ideolóqicas que 

de años atrás tienen luqar en recinto universitario.

A instancia de los qrupos tradicionales se inicia un período de 

depuración universitaria.
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Tras de súltiples vicisitudes, aquel pequeño grupo de Krausistas 

van a verse alejados de sus cátedras, que tan necesarias les eran 

para la propagación de sus doctrinas. Hombres de parsimoniosa 

investigación1' (30), su prestigio se cimentaba, más que en los 

libros, en el contacto cálido y directo, que mantenían con sus 

alumnos desde la cátedra.

Se comprende asi la importancia que enseguida va a cobrar el 

Colegio Internacional, fundado por Nicolás Salmerón en 1.866. Fue 

este centro uno de los más fecundos hervideros de cultura patria en 

los tiempos difíciles que precedieron a la Revolución de Septiembre. 

Los Krausistas pretenden crear en el Colegio un ambiente nuevo para 

la educación albergando, desde los primeros años del niño a los 

cursos libres de carácter estrictamente universitario, en que un 

grupo de profesores que ya conocemos inquietan con los problemas de 

la Naturaleza, el Arte, el Derecho, la Economía, la Historia a un 

corto auditorio de hombres ansiosas de absorber cultura universal.

En suma, el mismo propósito y las mismas circunstancias adversas 

que, años más tarde, provocarán el nacimiento de la Institución 

Libre de Enseñanza.

EL PRQBLEHA DE UNA CONCIENCIA ESCINDIDA: FERNANDO DE CASTRO.

Los viajes de D. Fernando de Castro que había realizado al 

extranjero, produjeron el efecto apetecido, "de afirmar mis nuevas 

convicciones, de serenar ai espíritu tan largo tiempo perturbado, y 

de poner... la última piedra a la renovación interior de mi 

conciencia, de católico romano en hombre real y verdaderamente 

religioso según el espíritu del Cristianismo en lo que no se 

opusiese a la razón universal humana, adorando a Dios privadamente

130) LEOPOLDO ALAS: El libre examen v nuestra literatura presente. 

En 'Solos de Clarín*, pag, 55.
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en espíritu y en verdad' (31).

Continúa sin ecbarqo, la contradicción entre sus ideas y su vida 

ya que frente a los deiás sigue coeportándose coao sacerdote 

católico.

finterioraente a sus escritos, priaer y segundo toao de su 

Coapendio razonado de Historia General, pronuncia ante la reina, el 

llaaado 'seraón de las barricadas'.

'Señora: estaaos en vísperas de una gran revolución religiosa. 

En ella, vivid segura, no perecerá el catolicisao, porque no depende 

de la voluntad del hoabre ni de sus esfuerzos, sino de la voluntad 

de Dios. De ella no saldrá ningún nuevo dogaa católico; pero, 

Señora, tenedlo presente: de ella saldrá una nueva aplicación de las 

doctrinas católicas" (32).

Criticó después la religiosidad desvirtuada del pueblo, 

incitando a la reina a fundar la unidad coral y política de la 

conarquía, regenerándola.

Tales ideas que no agradan a la Corte (33), están nucho cás 

desarrolladas precisatente en su discurso de Ingreso en la Real 

Academia de la Historia.

El nuevo acadécico eligió coco teca de su discurso los 

caracteres histéricos de la Iglesia Española (34).

(31) CASTRO, Hecoria Testacentaria. pp. 34 y 36

(32) CASTRO. Sercón predicado ante la Corte en la Fiesta del 

terrecoto el día 1 de Noviecbre del año 1,861. Dos sercones de D. 

Fernando de Castro. Madrid, Icprenta Pérez.a 1.874, pág. 7-27.

(33) Castro hubo de diaitir su capellanía de honor.

(34) Discursos leídos ante la Real Acadeaia de la Historia en la
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Cosienza Castro por reconocer al cristianisao aedular de la 

nación: “fuerza es redaaar que España ha fundado su unidad social 

en la unidad religiosa' (35); tal unidad está enoraeaente debilitada 

y, en consecuencia, “caainaaos sin fe histórica, sin ningún 

pensaaiento propio, sin ninguno de esos grandes fines sociales que 

sirven para hacer prosperar las naciones “(36).

Defiende, igualaente la vuelta a las tradiciones de la Iglesia 

española, repudiando el agrupaaiento institutivo en torno a Roaa.

La contestación a este discurso, por parte de los eleaentos 

tradicionales no se hizo esperar. En las páginas de “El pensaaiento 

español". Navarro Villoslada escribe: “El Sr. Castro no será tan 

puro en la doctrina coao corresponde a los sacerdotes, ni tan exacto 

en los hechos, coao debe serlo un acadéaico de la Historia’.

Una joven voz se alza para glosar entusiasaadaaente el discurso. 

Francisco 6iner goza ya de cierta notoriedad entre los discípulos de 

Sanz del Río. No tiene aún aás que 27 años, y está a punto de ser 

noabrado catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad 

Central.

Insiste Giner en los aisaos teaas planteados por Castro: la 

frustración de la Iglesia española debida en gran parte al abandono 

de sus tradiciones seculares y a la opresión ejercida por el 

principio de supreaacía papal.

Cuando abre los ojos hacia el futuro, se siente lás pesiaista

recepción pública del presbítero D. Fernando de Castro el día 

7~1-18&¿. Madrid Iip. Rivadeneira, 1.866; pág 6-99. Caracteres 

históricos de la Iglesia española.

(35) Id. pág. 79

(36) Id. Pág. 76
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que Castro. El ideal que éste anuncia, de reconstrucción de la 

unidad cristiana le parece casi un sueño.

Su te eapieza a flaquear y no ve, en lo huaano, otra realidad 

que la actitud tolerante y conteaporizadora propugnada por Castro.

Desgarrado íntiiaiente por lo que juzga antinomia entre Iglesia 

y Libetad- "los a*igos del catolicisio son eneiiqos de la libertad y 

los aiigos de la libertad son eneaigos del catolicisao"- (37).

Un aire inconfundible de sincera religiosidad se desprende de 

todas sus palabras. Véase cóao expone su ideal de vida cristiana: 

"Lo que es difícil,' lo que lleva en sí nás alto y verdadero de los 

sacrificios, lo que pide el curso, no sólo de la virtud aoral, sino 

del hoabre todo y de todas sus potencias, es aantener el pensaaienta 

de lo divino en tedio de esa lucha incesante de lo butano, no

dejando atrás un sólo fin ni una sóla propiedad de nuestro ser; y

caainar de frente y sin descanso en todas nuestras relaciones, firae 

el pie en la tierra y la airada en el cielo".

Pues no a otra cosa aspiraron nuestros sabios teólogos del siglo 

XVII (38).

Biner sigue a su aaestro Sanz del Río, al acusar a la 

civilización actual de secreta panteísao; y los dos indican el aisao 

reaedio, la vía de la razón, para extirpar esas profundas raíces.

Advierte Sanz del Río que la relación entre el creer y el entender

la considera no desde la fe sino desde la razón.

PRIMERA "CUESTION UNIVERSITARIA".

La política de depuración universitaria iniciada en el otoño de

(37) GINER, La Iglesia Española, pág. 327.

(38) Id. pág. 306-7.
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1.B64, no terminó sino con el destronamiento de Isabel II, cuatro 

añas aás tarde. Dentro de este período pueden distinguirse dos 

etapas diferentes entre sí. La primera se extiende hasta la 

sublevación del cuartel de San 6il, en Junio de 1.866; en una 

palabra, dos cursos académicos. Durante este tiempo, las relaciones 

entre el Gobierno y la Universidad de Madrid van a estar a merced de 

las vaivenes de la política. En la etapa siguiente -otros dos cursos 

académicos- la polémica revistará un carácter más estrictamente 

doctrinal. Sanz del Río y sus discípulos más allegados asumen 

entonces el papel de protagonistas.

Por entonces, mayo de 1.863, los progresistas se abstuvieron de 

participar en la lucha electoral y quedaron sin representación en 

las nuevas Cortes. Los demócratas adoptaron la mista actitud. En 

medio de estas circunstancias, Narváez llegó al poder dispuesto a 

gobernar lo aás liberalmente posible.

La prensa demócrata aprovechó enseguida ese margen de tolerancia 

para atacar descaradamente al Gobierno y, a la monarquía misma. En 

esta faceta se distingue Emilio Castelar.

El ministro del gabinete Narváez era Alcalá Galiano. Liberal de 

los de 1.812, había evolucionado políticamente al tomar contacta con 

la realidad inglesa en sus años de exilio. Militaba ahora en el 

partido moderado. A este hombre le correspondió poner en marcha un 

asunto tan grave y delicada como la separación de los catedráticos 

sospechosos de desvi enanismo político y religioso.

Para urgirles al cumplimiento de su deber, Alcalá Galiano les 

dirigió, una Real Orden que fue motejada de ‘Circular contra la 

enseñanza ‘. En ella se aludía a las numerosas quejas y 

reclamaciones elevadas contra la difusión de doctrinas perniciosas 

desde las cátedras universitarias.

Y recuerda que todos los catedráticos: ‘Al entrar a desempeñar 

su cargo, han prestado juramento, y todo cuanto dijeran no ajustado 

a él redundaría en perjuicio público, así como en el suyo privado".
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En los extremos de este juraiento (39! se contienen "doctrinas 

bases" a que han de atenerse quienes ejerzan el profesorado: la 

defensa de la fe católica, la fidelidad a la reina Isabel II y la 

obediencia a la constitución de la Monarquía.

Después de larga discusiones la Reina firió la Orden por la que 

se le formaba expediente a D. Eiilio Castelar.

Don Juan M. Montalbán, rector de la Universidad de Madrid, se 

niega a expedientarlo ya que "no podía extralimitarse de las 

atribuciones que la ley le marcaba'. Alcalá Galiano, irritado 

procedió a destituirle del rectorado.

Como las vacaciones habían comenzado ya, la agitación que estos 

sucesos produjeron, se canalizó de «omento fuera del recinto de la 

Universidad: la sangrienta noche de San Daniel, en la calle Santa 

Clara.

Muerto Alcalá Galiano le sucedió en la cartera de Fomento M. 

Qrovio. Orovio viene al ministerio decidido a terminar con la 

malhadada "cuestión universitaria" aplicando taxativamente la ley. 

Apenas había tomado posesión de su cargo cuando suspendió de emplea 

y sueldo a Castelar. El clamoreo en contra no se hizo esperar. 

Salmerón, Fernández Ferraz y Morayta, auxiliares de la Facultad de 

Filosofía y Letras, renunciaron a sus puestos antes de verse "en el 

compromiso de sustituir al ilustrado profesor" (40).

En la universidad de Madrid, Orovio hubo de hacer frente a un 

ambiente de decidida oposición por parte de los profesores más extre

(39) Vid, art. 212 del Reglamento de las universidades del Reino, 

22-05-1.859.

(40) Instancia de Salmerón al rector de la Universidad. Vid. 

expediente académico 1.348. A.E.N.
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sistas.

Entre tanto es conocida la noticia de que el "Ideal de la 

Huaanidad para la vida' fue incluido en el Indice de los libros 

prohibidos, por Decreto de la Sagrada Congregación correspondiente.

En Abril de 1.866 Sal serón fue nosbrado catedrático de la 

Facultad de Filosofía y Letras de Madrid y Francisco Siner acababa 

de ganar, por oposición, la cátedra de Filosofía del Derecho y 

Derecho Internacional, taabién en Madrid, a pesar de las 

dificultades que su personalidad filosófica, fuerteaente Krausista, 

lo iapedía.

A punto de terainar el año acadéaico, el 12 de junio estalló la 

sublevación del aadrileño cuartel de San Sil, repriaida en el día 

por los generales adictos a la reina. Progresistas y deaócratas se 

hallaban coaplicados en el alzaaiento.

Orovio criticaba acerbaaente las Facultades de Letras. Dos eran, 

fundaaentalaente, las aedidas previstas para gue tales estudios 

dejasen de ser ‘un riesgo y un activo de alaraa': la reducción 

drástica del núaero de Universidades en gue podían curarse y la 

prohibición de que se siaultaneasen con los estudios de cualquier 

otra facultad.

Se pretende cortar, indiscretaaente, la difusión de la escuela 

Krausista.

La reforaa aás iaportante no se produjo, sin eabargo, hasta unos 

aeses después: la reorganización del profesorado (41). Aplicado, 

ahora, a cuestiones concretas y candentes:

- La prohibición de pertenecer a asociaciones de índole política,

(41) R.D./ 22 de Enero de 1.867
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se decreté con carácter general, para el profesorado público.

- La inamovilidad de los catedráticos fue taibián objeto de una 

interesante precisión en el preámbulo del Decreto.

- Adeiás apuntaba coio causa de separación: las doctrinas 

erróneas vertidas por un profesor tanto en la cátedra cobo en 

cualquier tipo de publicación.

Hay que añadir que la tramitación del expediente quedaba además 

en este caso siiplificada ya que no se hacía intervenir para nada al 

Consejo Universitario.

El instrumento legal estaba a punto. La "cuestión universitaria" 

va a tomar, un giro iipensado. Hasta ahora se había centrado en 

torno a Castelar.

En »arzo de 1.867, el rector y los decanos de las seis 

Facultades de la Universidad de Madrid fir«aron una exposición a 

Isabel II, que le fue sugerida por el Ministro de Fonento. 

Inmediatamente se reunieron las Juntas de Facultad para que los 

catedráticos pudieran también adherirse. Cincuenta y siete

catedráticos, sin eibargo, dejaron de adherirse a la exposición.

Por indicación de la Dirección General de Instrucción Pública, 

el rector dirigió un oficio a cada uno de los profesores que no 

había firmado, en deianda de los *otivos por los cuales se habían 

abstenido a adherirse.

Algunos -pocos- se apresuraron a adherirse apenas el rector se 

dirigió a ellos. Otros lanifestaron su adhesión al fondo del 

escrito, si bien se nantuvieron firaes en su criterio de no firmarlo 

-Sanz del Río-, Los más, hasta el número 35, no se adhirieron en 

modo alguno.

Sus nombres coinciden con los Krausistas, economistas y miembros 

de partidos extremos o de asociaciones filantrópicas. Según ellos,
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firmar una exposición colectiva constituía un acto político que les 

estaba prohibido por el R.D. del 22 de Enero, Pero los argumentos 

cás atenidos doctrinalaente a la sistemática Krausista fueron 

aireados en esta ocasión por Castro, Salmerón, Sardón y Saldós. 

Salmerón manifestaba:

“Como profesor estoy obligado a consagrarme con todas mis 

fuerzas, así espirituales como físicas, a la investigación y 

exposición de la verdad en las Ciencias... Para obrar en esta esfera 

de mi deber y de mis atribuciones tengo un criterio que me ilumina y 

una Ley que seguir. Fuera de ésto, y la superioridad lo ha 

reconocido en las disposiciones que recientemente ha dictado, como 

profesor nada me cumple hacer*.

QROVIO ENTRE DOS FUEGOS

El Consejo de Instrucción Pública recomendó que se eximiese de 

toda culpa a los 36 catedráticos que habían negado “su firma y su 

adhesión a un acto que habrá podido ser más o menos necesario, pero 

que en su ejecución honra y eleva siempre a todos los españoles'.

Esta benigna resolución no rezaba, sin embargo para los cuatro 

profesores anteriormente mencionados. “Lo muy vago contradictorio y 

genérico e incompleto de sus ideas científicas, exigía un ulterior 

esclarecimiento. Por fin, el 31 de Hayo la Reina firmó la Real 

Orden. Por la misma disposición, los cuatro catedráticos ya 

señalados quedaban obligados a consignar “la solemne y definitiva 

manifestación de sus doctrinas'.

La presión ejercida por la Prensa y los diputados 

tradicionalístas había alcanzada su objetivo: Sanz del Río y algunos 

de sus discípulos o simpatizantes ocupaban ya el primer plano en la 

"cuestión universitaria'.

Sardón y Galdós, convencidos de que los expedientes iban en 

serio se apresuraron a manifestar su acatamiento y obediencia a 

cuantos extremos determinaba la Constitución.
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Al tiespo Castro se querellaba de que alquien hubiera puesto en 

duda su fidelidad a los jurasentos prestados, que por otra parte no 

estaba dispuesto a reiterar ni aún en loria senos solenne, por 

considerarlo innecesario.

Salserón se reafiraó también en sus anteriores arguientos, “sin 

poder añadirle ni quitarles una sóla palabra*.

Los expedientes de Castro y Salserón, por poco satisfactorios 

que fuesen sus resultados, debieron parecerle al rector 

extraordinariaiente sencillos, en cosparación con el original por la 

censura que pesaba sobre el Ideal de la Hunanidad.

Reanudado el curso académico, Sanz del Río volvería a sus 

clases, ya que el artículo 43 del Decreto de Orovio, conforie al 

cual se traeitaban los expedientes, no inponía la suspensión 

provisional del catedrático afectado.

Su nerviosisno debió subir de grado al tener noticia de la 

revisión por el rector de los expedientes y de la «edida que éste 

proponía: la separación. Se quejaba Sanz del Río -en su conversación 

con Asador de los Ríos- de que el ispulso había nacido, no de la 

autoridad eclesiástica, sino de un grupo político, anisado de las 

pasiones del sosento. Realsente fue así.

Por fin, el 26 de octubre de 1.867, el Consejo emitió su 

dictasen que, según todos los indicios hacia esperar, fue a favor de 

la separación.

DON FRANCISCO 61NER SE SACRIFICA VOLUNTARIAMENTE

Este fue el sosento elegido por Siner para saltar a la arena. 

Declaraba hallarse *en lo esencial*, conforse con el espíritu y 

sentido científico de los dos profesores separados y ‘que con ese 

sisso espíritu públicasente declarado en una oposición solesne y 

respetado y consentida en la Real orden de su nosbrasiento, expone 

las enseñanzas que tiene a su cargo, y las seguirá exponiendo
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bíentras no adquiera convicción en contrario, ya que la Ley le 

autoriza y obliga juntaaente a coaunicar la verdad, toda la verdad y 

nada aás que la verdad, tal cobo en conciencia y en el líeite de sus 
facultades les peraite a Dios concederla; deber isperioso del que no 

espera le aparte aientras viva ninguna fuerza ni consideración 

huaana".

En estas palabras está retratado, de cuerpo entero, el futuro 

fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Acababa de cuaplir 28 

años y en ese curso acadónico se había incorporado a las tareas 

docentes de la Universidad de Hadrid. Giner tenía a su favor su 

Bisaa escasa notoriedad. Llegada a la cátedra cuando la cuestión 

universitaria había perdido ya su anterior virulencia política, su 

gesto, fruto de una decisión totaleente personal, la convertía de 

golpe en el aás acendrado defensor de la llanada de libertad de la 

ciencia.

Fernando de Castro fue separado de la cátedra, y Siner quedó 

suspendido a la vez que se le abría expediente.

EL COLEGIO INTERNACIONAL; REPLIEGUE A POSICIONES PRIVADAS.

Apenas iniciado el proceso de depuración universitaria, Sanz de 

los Rías y sus discípulos aás allegadas debieron percatarse de que 

su situación en la Universidad oficial iba a ser cada día aás 

difícil. Se explicaba su interés así, en encontrar otros lugares aás 

adecuados para su labor de proselitisao doctrinal.

La proposición que Giner presentó, el 31 de Dicieabre de 1.885, 

en la Junta General del Ateneo, se encaainaba, sin duda, a su fin. 

Pretendía D. Francisco el estableciaiento de unas cuantas Cátedras 

que habrían de cubrirse por oposición, restaurándose así el 

priaitivo carácter del Ateneo que, hacia 1.838, tanto se había 

aproxiaado a la Universidad Libre. La proposición fue rechazada (42)

(42) Vid. LABRA, Ateneo pág. 197-8
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Mayor fortuna alcanzó una Institución privada, fundada por 

Salmerón al año siguiente: el Colegio Internacional. Se abrieron sus 

clases por los sisaos días en que el Decreto de Orovio "congelaba* 

las enseñanzas de la Facultad de Filosofía y Letras. Los cursas 

libres de este colegio fueron, por tanto, la prisera respuesta de 

los Krausistas, en el caspa de la enseñanza privada, a la política 

represiva del partido aoderado. Los diversos estudios superiores 

establecidos corrieron a carqo de Ruiz de Quevedo, Moret, Uña 

Fernández Jiménez, Haranges, Tapia, etc. Giner colaboró taabién con 

un curso de "Principios eleaentales de Literatura*.

Es, al fin de cuentas, un ambiente idéntico al que, años aás 

tarde, encontrareaos en los locales de la Institución: colegio, casa 

de familias y eabrión de Universidad, en edificios taabién de 

reducidas proporciones. Es interesante anotar este paralelisaa ya 

que futuros profesores de la institución iniciarán su docencia en el 

Colegio Internacional. Un tipo de profesor, sodesto, sin brillo ni 

noabres exterior, dedicados por entero a la enseñanza eapieza ya a 

dibujarse en este priaer intento pedagógico de la faailia Krausista.

En 1.874, liquidada la aventura republicana, Salaerón traspasó 

el colegio a uno de los profesores, Francisco de Paula Poveda; pero 

al poco tiespo desapareció definitivamente, no obstante lo corto de 

su vida, este ensayo del Colegio Internacional tiene isportancia en 

cuanto antecedente inmediato de la Institución.

REVOLUCION DE SEPTIEMBRE. EL RECTORADO DE FERNANDO DE CASTRO.

El 18 de Septiesbre la Marina se sublevó en la bahía de Cádiz. 

Veintiún cañonazos disparados desde la fragata "Zaragoza" anunciaron 

el destronasiento de Isabel II. La suerte de la sonarquía estaba 

decidida. Las tropas isabelinas fueron derrotadas en el puente de 

ftlcolea y la reina atravesó la frontera de Irún, casino del 

destierro, en la sañana del 30 de Septiesbre.

Este siseo día, la junta revolucionaria de Madrid acordó 

restablecer en sus cátedras a los profesores separados. La
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Revolución se apresuraba, por tanto, a reparar “el brutal atentado a 

los fueros de la Ciencia y a la dignidad del profesorado español*

(43). El deseo de presiar las persecuciones sufridas por la causa 

ahora triunfante inspiraba a dicha Junta una nueva aedida: Encargar 

el Rectorado de la universidad Central a Sanz del Río. D. Julián 

rechazó insediataaente el nasbrasiento ya gue su salud guebrantada 

se lo ispedía. La Junta adsitió la renuncia y taabién la sugerencia: 

Fernando de Castro era elevado al rectorado de la Universidad de 

Hadrid. Todos estos acontecisientos se habían sucedido en senos de 

una sesana. Los Krausistas podían considerarse coso el grupo 

ideológico triunfador, cuyos proyectos iban a influir en la futura 

estructuración del país. El sejor argusento gue encuentran para 

legitisizar a los ojos de la Historia la Revolución de Septiesbre es 

considerar coso ha “enlazado de nuevo el espíritu y la cultura 

española a la cultura y al espíritu europeo1 (44).

Lfl PQLITICft DE LIBERTAD DE ENSEÑftNZfl.

El principio fundasental que iba a deterainar la legislación 

acadésica de este período había sido ya definida por la activa Junta 

Superior Revolucionaria en su declaración de derechos del 8 de 

octubre: la Libertad de Enseñanza,

"Reconocida la libertad de enseñanza coso un derecho de todos, 

no puede negarse a los que educan a la Juventud en nosbre y por 

encargo del Estado" (45), la sás absoluta voluntad de cátedra, en 

punto a doctrinas, libros de texto, sétodas de enseñanza, ésto, 

queda así garantizada en las Universidades oficiales. La 

organización acadésica, fue por otra parte, notablesente 

flexibilizada.

(43) "6aceta", 1 de Octubre de 1.868

(44) Crónica General, 8RUH I (1.869) 38.

(45) 0. 21 de Octubre, preáabulo.
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De mayor trascendencia, si cabe, que estas disposiciones son las 

relativas a las Universidades Libres, fenómeno totalmente nuevo 

dentro del panorama docente español desde que la Universidad 

tradicional había sido absorbida por el Estado,

Los Krausistas, futuros creadores de la Institución Libre de 

Enseñanza, no se interesaron para nada, en contra de los que hubiera 

parecido previsible por esta modalidad de enseñanza, Salmerón dudaba 

de que la Universidad “pueda subsistir con plena independencia ni 

aún en las naciones más cultas de la Tierra, pues los venturosos 

ensayos de Universidades Libres de Enseñanza, principalmente de 

Bruselas, Londres y Boston, están aún lejos de satisfacer a las 

necesidades de un pueblo y a las exigencias de la Ciencia misma*

(46).

La inestabilidad política y social entonces dominante en España 

no constituía tampoco un marca adecuado para el empeño de fundar 

nuevas Universidades.

'El decaimiento político, visible en las presentes 

circunstancias, influye en todos los órdenes de la vida y, por lo 

tanto, en la enseñanza libre, que no puede desenvolverse, ni mucho 

senas constituir un organismo acabado y completo, sino en 

condiciones favorables de progreso y tranquilidad* (47).

El intento de mayor interés es, sin duda, el de Vitoria y a él 

nos referimos: La Universidad Libre abrió sus aulas costeadas por el 

Ayuntamiento aunque muy pronto fue acogida por la Diputación. Fue su 

rector Carlos Ramón Fort, hombre ya maduro, procedente de la 

Universidad oficial. Las enseñanzas establecidas fueron: Derecho, en

(46) Circular del 27 de Junio de 1.870 dirigida a los rectores de 

las Universidades.

(47) José F. 6onzález, Crónica de la Enseñanza, BRUH. 2 11.869-70).
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sus dos secciones de Civil y de Adeinistrativo, incluido el 

doctorado; y las Facultades de Letras y Ciencias hasta el grado de 

Bachiller. El profesorado, elegido mediane concurso, poseía en su 

totalidad el grado de Doctor en las respectivas Facultades, de tal 

manera gue los tribunales de exámenes, al terminar el curso 

académico, Fueran nombrados por los propios claustros.

La Universidad de Vitoria siguió Funcionando hasta gue, 

proclamada la República, los carlistas se alzaron una vez más. No 

duraría más el período estrictamente universitario de la Institución 

Libre de Enseñanza, cuyo cuatro de enseñanza coincide 

sustancial mente con el que se acaba de exponer. Dos notas esenciales 

diferencian sin embarga, estas dos experiencis, en razón sobre todo 

de su diversa situación en el tiempo y en el espacio. La Institución 

es un Fenómeno netamente madrileño, originado por una minoría 

intelectual que discrepa del resto del país. Los intentos de 

Universidades Libres en el país vasco eran ideológicamente 

tradicionales y tomaban su impulso de una antigua aspiración 

regional. La etapa revolucionaria en que se llevaron a cabo eran muy 

propicias desde el punto de vista de las Facilidades otorgadas por 

la Ley, pero Faltaron el sosiego y estabilidad social necesarios 

para engendrar algo duradero. La Institución se desarrolló en el 

ambiente pacífico de una Restauración cuya política universitaria, 

en cambio, era hostil.

AGITACION ESTUDIANTIL. REPRESION FINAL Y POLITICA DEL RECTORADO DE 

CASTRO.

No todos los miembros del claustro universitario estaban de 

acuerdo con la orientación impuesta por Castro. El mismo reconoce 

así, al referirse en la memoria académica del curso 68-69 a las 

'terribles prevenciones con que por muchos han sido recibidas' la 

libertad de la ciencia (48).

(48) José F. González, Crónica de la Enseñanza, BRUJI. 2 (1.969-70).
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Una gran hostilidad vino a dar al traste con el rectorado de 

Castro. La liberación de la disciplina acadéaica no consiguió las 

electos apetecidos, libres los aluanos de asistir o no a clase, no 

toaaron éstas un aspecto aás serio y científico, sino que 

proliferaron aón aás los alborotas y desórdenes. Por otra parte, se 

produjo entre los aluanos una evolución que, a priaera vista, parece 

paradógica.

"La Universidad, que renovó en parte su personal docente durante 

su período revolucionario, que practicó la libertad de enseñanza, 

desagravió a los profesores expulsados por liberales, educó a quella 

juventud, que si no preparó, aceptó de buen grado la Restauración*

(49).

Real«ente, los profesores Krausistas habían ido deaasiado lejos. 

Ni la layaría de los cateráticos, ni los aluanos, coapartían sus 

puntos de vista radicales en luchos aspectos. La aasa del país 

seauía siendo católica y conservadora, por fuerte que hubiera sido 

el iapacto liberal entre las ainorías intelectuales, sinqularaente 

en Madrid.

A aedida que avanzaba el año 1.870, la política en torno a las 

candidaturas regias fue en amento. Por fin, el 16 de Novieabre, la 

votación en las Cortes dió el trono a Aladeo de Saboya, hijo de 

Víctor Manuel III, rey de Italia e invasor de los Estados 

Pontificios. La aañana siguiente eapezaron las disturbios en la 

Universidad. El diario “Iaparcial* coaentaba que los aás osados, 

atropellando por todo violentando aaterialaente al rector y a los 

profesores, entraron tuaultuosaaente en la rectoral*. Castro 

presentó su diaisión del cargo de rector. Hubiera sido o no 

violentado, su autoridad acadéaica había quedado ultrajada. Se

(49) URBANO GONZALEZ SERRANO, Una cuestión pedagógica. BILE 12 

(1.BBS) 301.
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nosbró en su lugar a Lázaro Bardón. El intento Krausista de reforaa 

de la Universidad desde arriba había sufrido un seno descalabro.

LOS ULTIHOS PASOS HACIA Lfl SEPARACION DE LA IGLESIA.

Sanz del Río seguirá trabajando en las Lecciones sobre el 

Sisteaa de Filosofía, pero no tuvo tieapo de terainarlas: el 12 de 

octubre de 1.869, sur i ó en un aodesto piso de la calle San Vicente. 

La cereaonia fúnebre, celebrada en el ceaenteria civil, produjo una 

fuerte conaoción en Madrid. El teaa debatido fue, aucho aás fuerte 

que la auerte de Sanz del Río fuera de la Iglesia, la participación 

de varios sacerdotes profesores universitarios: Castro, Sarcia 

Blanco, Bardony,... La prensa liberal en bloque asuaió la defensa de 

Castro, contra quien se dirigían esencialaente los ataques por el 

discurso pronunciada en el curso del enterraoiento civil.

Por estas aisaas fechas en que el entierro de Sanz del Río 

provocaba esa poléaica en la prensa, sus discípulos aás inaediatos 

coaienzan a expresarse abiertaaente, sus teaores ante los posibles 

resultados del inainente Concilio Vaticano, ‘juzgó que no le era 

lícito, sin hipocresía, continuar llaaándose católico' (50).

La presión del sabiente social, sustancialaente católico, 

explica las vacilaciones y contradicciones, del grupo Krausista. A 

Castro lo indefinido de su posición y el fracaso, aparente o real, 

de su gestión rectoral, le inhabilitan para toda actuación pública 

de cierta relevancia. Salaerón iba siendo progresivaaente absorbida 

por la política.

El peso real de la escuela va a gravitar en adelante sobre los 

hoabros, aún jóvenes de Biner de los Ríos.

(50) ZULUETA, Don Francisco BILE 39 (1.915) 47.
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UN JOVEN PROFESOR SE ADELANTA: DON FRANCISCO 6INER.

Francisco 6iner de los Ríos había nacido en Ronda, el 10 de 

Octubre de 1.839. Dos rasgos se desprenden de los priieros datos 

biográficos de Giner: su inteligencia y las alistados perdurables 

que en los años escolares va a contraer. En Barcelona espíela sus 

estudios universitarios y recibe la priiera iniciación filosófica en 

la cátedra de Llorens, de quien fue aluino predilecto.

Su estancia durante nueve cursos acadéiicos en Granada, fue la 

sás larga de su vida antes de trasladarse a Nadrid. Giner en aquella 

apartada ciudad eipieza a «anejar las obras de Kant, Hegel, Ahrensy 

Krause, a través de este últiao de la Analítica de Julián Sane del 

Río.

A finales de 1.863, llega a Madrid. El contacto personal con 

Sanz del Rio dirigió su vida por otros ruebos. De miento, asiste 

asiduaiente a los cursos universitarios del «aestro Soriano y a las 

reuniones del Círculo de Cañizares. Maranges está ya en Madrid; él 

le presenta a Azcárate y los tres forian un grupo inseparable.

Don Francisco frecuentaría sucho la casa de Azcárate (51) ‘donde 

albos recibieron el priier influjo de la educación inglesa* (52). 

pero el hogar en que Giner se enaioró definitivaiente" del 

refinaiiento y poesía de las costuibres inglesas (53), es el de los 

Riaños.

Dejando de miento a un lado el influjo que Riaño iba a tener 

sobre la Institución -tan fuerte que Giner no vacila en equipararlo 

al de Sanz del Río- D. Francisco agobiado por las dificultades

(51) Casado con Eiilia Innerarity, de ascendencia escocesa.

(52) Datos, BILE 39 (1.915) 34.

(53) Datos BILE 39 81.915) 37.
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crecientes con que tropezaba en el exterior de la escuela Krausista, 

hallaría en estos hogares un verdadero refugio espiritual.

Con treinta y un años que tenia Giner cuando, a fines de 1.870, 

quedó convertido en jefe espiritual de los discípulos de Sanz del 

Río, sin que tediara noibraaiento alguno, por la lista fuerza de los 

hechos que tan precipitadacente se habían sucedido. No adopta, sin 

eabargo, una actitud de detagogo, ahora, tás que nunca se aferra a 

sus creencias: el itperio benéfico de la razón, la íntita fecundidad 

de la ciencia. Por eso, Giner exige a los jóvenes disciplina 

intelectual, condiciones inflexibles que todelen por coipleto su

conducta, si la nueva generación no se abriese catino, todos los 

planes de reforta social, itposible sin su cooperación, serán 

ilusorios y frustados.

fi su desilusión política, tenía que unirse por fuerza otro

probleta bien íntiio y recientísito.

“¡Cuánta debió sufrir para tener que abandonar la Iglesia, 

desgarrándose de la cotunidad de su pueblo y de su tradición!' (54).

Y Azcárate desde el punto de vistapsicológico, habla de 'crisis 

dolorosas que al principio nos hacen vacilar, que luego nos dejan

coto sin apoyo en la vida cuando la verdad de antes se ha

desvanecido y la nueva está todavía flotando enel espíritu' (55).

Don Francisca deposita toda su ilusión en las tareas foriativas 

de la juventud que se ha propuesto.

“En tedio de las atarguras y ruinas de tantas bellas esperanzas, 

confietos- ¡siquiera para poder vivir! en que ésta no habrá taibién

(54) ZULETA, D. Francisco. BILE 39 (1.915) 47

(55) AZCARATE, El nesitisto en su relación a la vida práctica. 1.877
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que frustrarse".

En estos años que «edian entre la llegada a España del Rey 

Anadeo y la proclamación en Sagunto de Alfonso XII, pasan por la 

Universidad de fladrid en calidad de alumnos, unos cuantos muchachas 

que serán luego figuras preeminentes en el campo cultural durante la 

Restauración: Palacio Valdés, Leopoldo Alas, Henéndez Pelayo y 

Manuel D. Cossio. Su reacción intelectual ante el Krausismo va a 

ser, en cada uno de ellos, totalmente diferentes.

Merece destacar por su firme oposición a la doctrina Krausista, 

la figura de Henéndez Pelayo. Empezó su carrera en el ambiente más 

tradicional de la Universidad de Barcelona, el año 1.871. Allí 

permaneció dos cursos, que fueron decisivos para su formación 

doctrinal. "A esta escuela", dijo, más tarde Henéndez Pelayo, "debí 

en tiempos verdaderamente críticos para la juventud española el no 

ser ni Krausista ni escolástico, cuando estos dos verbalismos, menos 

distantes de lo que parece, se dividían en campo filosófico y 

convertían en gárrulos sofistas o en repetidores adocenados a los 

que creían encontrar en una habilidosa construcción dialéctica el 

secreto de la ciencia y la última razón de todo lo humano y lo 

divino" (56).

LOS KRAUSISTAS Y LOS VAIVENES POLITICOS.

La Monarquía de D. Amadeo supuso un paréntesis de relativa 

estabilidad política. Si su elección, en Noviembre de 1.870, había 

ocasionado la salida de Castro del rectorado; su reinado proporciona 

a los Krausistas una plataforma apta para intervenir en política. 

Salmerón, al fin diputado defendió, en octubre de 1.871, la 

legalidad de la Internacional. Este debate parlamentario vino a rom-

(56) M. Pelayo, El Doctor B, Manuel Hilá v Fontanals. En estudios y 

discursos, t.5 pág. 134.
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per definitivaaente la coalición revolucionaria. Surgieron entonces 

dos nuevos partidos: el radical, acaudillado por Ruiz Zorrilla, que 

recogió a los deaócratas y a la fracción ais avanzada del 

progresisao, y el constitucional, con Sagasta a la cabeza, toreado 

por los unionistas de Serrano y los progresistas, soberados. Casi 

todos los discípulos de Sanz del Río ailitaron en el partido 

radical.

El rectorado de la Universidad de Madrid se aantuvo, 

afortunadaaente, al aargen de los vaivenes políticos. En febrero de 

1.872 ocupó el cargo Hareno Nieto. Su actitud ideolóqica, tolerante 

y conciliadora dentro de la ortodoxia católica resultó suaaaente 

favorable para los propósitos del grupo krausista.

S1NER INSPIRA LftS REFORMAS REPUBLICANAS DE LA ENSEÑANZA.

Prodatada la República el 11 de Febrero de 1.873, D. Francisco 

creyó llegado el aoaento de acoaeter una reforca radical de la 

enseñanza, tanta aedia cono universitaria. El priaer presidente del 

Poder ejecutivo, Estanislao Figueras reorganizó su Ministerio. 

Eduardo Chao ocupa entonces la cartera de Foeento, y nombra director 

general de Instrucción Pública a Juan Uña. Estos eran los que Siner 

necesitaba.

El Decreto del dos de junio reorganizaba los estudios 

universitarios de Filosofía y Ciencias. Se preveía la creación de 

cinco Facultades separadas -Filosofía, Letras, Hateaáticas, Física y 

Buísica e Historia Natural- que de totento, sólo se sostendrían a 

expensas del Estado de Hadrid.

La retorta traía consigo y coto consecuencia una total 

redistribución del personal docente. No eran teños drásticas las 

tedidas que hacían referencia a los alutnos.

El segundo Decreto refortaba la Segunda Enseñanza. El doble 

carácter en el preátbulo se atribuye en estos estudios nos resuta ya 

conocido: la segunda enseñanza abarca el conjunto de conocitientos
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necesarios a todos los hambres cultos, igualmente, aquellas «aterias 

exigidas para ingresar en cualquiera de las Facultades o de las 

profesiones científicas.

LA RESTAURACION Y Lfl SEGUNDA CUESTION UNIVERSITARIA.

El año 1.875 abre en la Historia de España una nueva etapa que 

se va a prolongar hasta los albores de nuestra siglo. La Monarquía 

es restaurada en la persona de Alfonso XII. La política de atracción 

de Cánovas -jefe del poder- pareció ceder en los momentos iniciales 

ante el empuje de los movimientos conservadores históricos.

En este ambiente de reacción aoderada han de situarse los 

priaeros actos del gobierno del Nuevo Ministerio y, concretamente, 

las aedidas adoptadas por el aarqués de Orovio que, una vez aás, 

detentaba la cartera de Foaento.

Con fecha 26 de Febrero se insertaron en la "Gaceta" un Real 

Decreta por el que se regulaban algunas cuestiones de disciplina 

acadéaica, y el texto de una circular del Ministerio de Foaento a 

los rectores de las universidades. El contenido del Real Decreto no 

parecía tener a primera vista, excesiva importancia. Señalaba la 

necesidad de libras de texto y de los prograsas de curso.

Muy otro era el tenor de la circular, cuyas preocupaciones iban 

eás lejos. Las recosendaciones del Ministro de Foaento dirigida a 

los rectores de las Universidades, se dirigían a tres puntos 

capitales. En priser lugar, les exhortaba a que evitasen en los 

estableciaientos sostenidos por el Gobierno la enseñanza de "otras 

doctrinas religiosas que no sean las del Estado*.

El segundo punto sobre el que Grovio llaaaba la atención de los 

rectores eran las cuestiones políticas. Les recomendaba que no 

toleraran "explicación alguna que redunde en menoscabo de la persona 

del Rey o del régimen monárquico constitucional".

Por último, surgía el restablecimiento en todo su vigor de la
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disciplina y el orden de la enseñanza en el sentido de no tolerar 

“bajo ningún concepto las taitas de asistencia a las clases y sucho 

senos la de respeto a los profesores".

El priser incidente a costa de esta decisión isperial de Qrovio 

se suscitó en Santiago. Lo provocaron Laureano Calderón y Augusto 

González de Linares, discípulos de Giner, catedráticos los dos desde 

hacía un año. Cobo los años anteriores a la Revolución, volvían a 

enfrentarse dos concepciones diaaetralfiente opuestas de la figura 

del profesar. A los ojos de los Krausistas, éste, en cuanto servidor 

de la Ciencia, no había de obedecer sino a los icperativos de su 

propia conciencia. El gobierna, en casbia, consideraba la proyección 

pública del lagisterio ejercido desde la cátedra, y exigía la 

concordancia de cuanto allí se dijese con los principios rectores de 

la vida del país.

El incidente de Santiago se liguidó rápidaiente. El Consejo 

superior de Santiago propuso la separación de los dos catedráticos.

La reacción de la prensa y del profesorado en Madrid es diversa.

Será Castelar, de nuevo, quien tose la delantera dirigiendo un 

escrito al rector por el que renunciaba a su cátedra.

Los sucesos iban atropelladaaente, seis días después de la 

disisión de Castelar, Giner había dirigido un escrito al rector, en 

el que expresaba su plena conforsidad con la linea de conducta 

adoptada por los dos catedráticos suspensos de la Universidad de 

Santiago. De esta cañera D. Francisco redacaba para sí el puesto de 

abanderado en la libertad de cátedra, al igual que en los últieos 

tieepos del reinado de Isabel II. Ahora cobo entonces estaba 

dispuesto a abandonar su puesto antes de soceterse a las 

disposiciones del Gobierno.

Paisa Pajares, rector de la Universidad de Madrid, consciente de 

la gravedad de la cuetión trató de convencer a Giner para que 

retirase su escrita, pero nada consiguió.
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Así llegó lo que se tenía: su conFinaiiento. Periódicas 

gubernamentales comunicaron a sus lectores que en el tren de la 

eañana habían salido con dirección a Cádiz tres presos políticos. Se 

creía que D. Francisco Giner iba a ser trasladado a Canarias, pero 

será Cádiz su destino.

Salterón y Azcárate se solidarizaron can la causa de Giner y así 

lo maniFestaron públicamente, dando lugar, a que el criterio de la 

represión violenta que propugnaba Ranero Robledo, triunFase 

definitivaiente. Azcárate salió hacia Badajoz y Salnerón Fue 

conducido a Luqo.

Estas nedidas posibles en cuanto se hallaban en suspenso las 

garantías constitucionales despertaron una Fuerte corriente de 

oposición a los sedios universitarios. Las protestas enpezaron a 

aenudear, aunque sin éxito. El 20 de Abril Giner, Salnerón y 

Azcárate quedaron por Real Decreto, "indeFinidasente suspensos de 

enpleo y suelda en tanto que acerca de su desobediencia y violenta 

actitud se entabla el procedisiento acadénico previsto en los 

artículos 22 y 23 del Reglanento de Universidades*.

LA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA.

En 1.876 el grupo de proFesores de la enseñanza oFicial 

destituidos, por no haber querido acatar las disposiciones del 

ninistro de instrucción pública, Orovio, Funda, cono es sabido, con 

Giner de los Ríos a la cabeza, la Institución Libre de Enseñanza.

En el discurso de apertura del año 1.BB0-81, Giner detalla sus 

aspiraciones: iepartir a través de ella'uqa acción verdaderamente 

educadora en aquellas esteras donde eás aprenia la necesidad de 

redinir nuestro espíritu: desde la génesis del carácter «oral, tan 

Flaco y enervado en una nación indiferente a su ruina, hasta el 

cuidado del cuerpo...; el desarrollo de la personalidad individual; 

la severa obediencia a la ley contra el ieperio del arbitrio; el 

sacriFicio ante la vocación; el odio a las sentirás; el espíritu de 

equidad y tolerancia ante el Frenesí de extereinio que ciega entre
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nosotros a todos los partidos, confesiones y escuelas*. (57).

Pedagógicamente la Institución Libre introduce en España los 

nuevos métodos europeos: Enseñanza eanual, gianasia, juego de 

aoviaiento, etc. El trabajo personal del aluano se hace el eje 

principal de la educación y coao método para desarrollar la 

reflexión se acude al diálogo y trato frecuente entre aaestros y 

discípulos, y el aás completo laicismo.

Se indica en el artículo 15 de los estatutos de la Institución: 

'La Institución Libre de Enseñanza es coapletaaente ajena a todo 

espíritu e interés de coaunión religiosa, escuela filosófica o 

partido político; prodaaando tan sólo el principio de la libertad e 

inviolabiliad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su 

indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que de 

la propia conciencia del profesor, única responsable doctrina.

Estas palabras eran coao el eco de aquellas otras del fundador 

de la Universidad Libre de Bruselas, Verhaeqen, recogidas por 

Tiberghien, profesor honorario de la Institución Libre, "nuestro 

principio es el de libre exaaen; nuestra aisión enseñar la ciencia 

por la ciencia sin atender a dogaa alguno, ni político ni religioso.

Sin eabargo los católicos piensan diaaetralaente lo contrario: 

‘Era preciso al aoderno racionalisao organizar un estableciaiento de 

enseñanza en que se explicaran sisteaáticasente doctrinas contrarias 

a la verdad católica y lo ha logrado con la Institución Libre de 

Enseñanza*. (58)

(57) GINER: Discurso inaugural en la Institución Libre, en el curso 

1.880-81, en el Cincuentenario de la Institución Libre de Enseñanza, 

Madrid, 1926, pág. 29-30.

(58) 'El Fénix', 3 de Octubre de 1.881
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La Institución no trata de instituir sino de educar, e instruir 

sólo en cuanto la instrución pueda cooperar a formar hombres. La 

idea se repite incesantemente en publicaciones, conferencias 

prospectos de propaganda. El intento educativo afecta a la vida 

entera del hombre, porque es el hombre entero lo que se trata de 

tocar.

El concepto del hombre ha variado radicalmente. El de su 

destino, el de su origen, el de su interna composición, han sufrido 

una revolución completa. La pedagogía, que es ciencia eminentemente 

antropológica -se propone como objeto al hombre- ha variado en sus 

principios fundamentales, ha sufrido también revolución completa en 

sus procedimientos... La manera radicalmente distinta como hoy miran 

al hombre la sicología, la antropología, y la sociología, han 

obligado al pedagogo a buscar nuevas formas y se han abierto ante él 

nuevos y dilatados horizontes.

En el difícil tema del criterio de valoración moral profesado 

por D. Francisco, es indudble que si hay algo esencialmente inmoral 

para su escuela es ciertamente quello que obstaculiza al hombre en 

la solidaridad con la humanidad, aquello que le aisla y le 

desvincula de lo humana. Por eso para 0.Francisco, es la tolerancia 

-contrapartida de la intransigencia la que rompe todo vinculo de 

humanidad- la suprema virtud moral.

En la list negra de males que afligen al hambre español, hecha 

por 6iner, enumera: Indiferencia nauseabunda por el cuidado del 

cuerpo, espíritu gregario y de masas, falta de personalidad, 

arbitrariedad, soberbia de gobernantes y gobernados, apatía, 

egoísmo, el broche final y compendio de todos estos males es para 

Einer el "frenesí de exterminio" que ciega a todos los partidos, 

confesiones y escuelas y frente al que hay que poner urgentemente el 

espíritu de equidad y tolerancia.

Obrar sin orden, con confusión, atropelladamente, andando y 

desandando el camino olvidando lo principal por lo accesorio, es un 

imperdonable pecado artístico, ya que, según Giner trae
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consecuencias tan talas coto la insoralidad.

"Hay que obrar interioraente con ley, unidad y enlace, 

dirigiendo discretaaente la actividad y ls facultades según el 

peculiar fin de cada uno. Hace falta, arte para pensar y discurrir, 

para regir y teaplar el sentiaiento para guiar atinadaaente ai bien, 

la voluntad y poder reforaarla... La vida toda nos aparece coso una 

obra artística desde que la concebíaos y la realízanos, no en el 

inforne y confuso laberinto de contrarios accidentes, entre los 

cuales desorientado, el hoabre pierde su centro y doainio de sí 

propio..., sino coto el régiaen libre discreto bien aedido, firae, 

flexible a la vez de nuestra conducta en todas las relaciones. 

Conforte a nuestro sentido es claro que cada fin de razón pueda y 

deba ser cultivado artísticaaente codo eleaento del destino y obra 

de la huaanidad" (59)

Viene a ocupar el sentido artístico de la conducta, en el 

pensaaiento de 6iner y de sus discípulos, el lugar que en la 

terainología cristiana ocuparía la virtud de la discrección, de la 

prudencia.

Silo a la incultura -afiraa Giner, sentando las bases de la 

toral esteticista-, que aún anulaba todavía la luz de estos 

principios en el espíritu de la sociedad conteaporánea la falta 

consiguiente de una verdadera ciencia del arte, se sobrepone a los 

avisos de la experiencia que aliaenta en la vida un triste divorcia 

entre la ley toral y la artística.

El hoabre, interioraente araonizado y en relación artística de 

sí aisao en bella foraa externa de esta araonía, foraa este orden 

interno.

(59) F. 6INER: El arte v las artes. G.C. III (Estudios de literatura 

y arte) pág. 8
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Las buenas «añeras, elevadas, pués, desde la pura cortesía a la 

categoría de verdadera virtud «oral, se nos presenta coso la 

traducción laica de la ecuaenidad cristiana, o aejor de la unción 

que en el lenguaje eclesiástico se venía aplicando al porte eterno, 

resultante de la actitud interior coapleta del hoabre.

"Recuérdese -escribe Giner- que, no ya en la educación del niño, 

sino en la de los hoabres de todas las edades, esta acción, que 

podría decirse de fuer adentro, es la única aediante la cual pueda 

estinular un individua la reforma interior de otros, y considerarse 

en particular hasta qué punto el aseo, la compostura exterior en la 

voz, el adeaán y el gesto, el cuidado en toda en cuanto se refiere 

a la «anifestación de nuestro ser, son influjos de los aás poderosos 

par aquella reforia cuyo ritmo acaba por responder al que a dichas 

manifestaciones imponemos". (¿0)

EL HOMBRE NUEVO DE 6INER.

Cualquiera que recorra las páginas en que Giner expone los 

caracteres del tipo de hombre que espera que salga de sus manos, 

quedará asombrado de su capacidad de entusiasmo e idealismo. Es un 

hombre paradisiaco, perfecto de alma y de cuerpo. Un hombre de 

ideales, capaz de gobernar con sustantividad su propia vida y de 

producirla mediante el armónico consorcio de todas sus facultades; 

hombre de razón y conciencia, llena de ingenua alegría, de honrada 

lealtad, trabajador, cumplidor de su deber, obediente a la ley, 

sacrificado a su vocación, sin cálculos egoístas, patriota, pacífico 

y activo, justo y tolerante. Un hombre refinado sin malicia, civil 

sin aspereza, asante de todo bien, activo y contemplativo a la vez 

-en síntesis perfectas-, vigoroso de cuerpo, sano, equilibrada, 

correcto y noble en actitudes y maneras:

(iO) F. GINER: Spencer y las buenas maneras.
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‘Nuestra desea es ver si podemos entregar a la saciedad cada año 

algunos hombres honrados, de instintos nobles, cultos, instruidos 

hasta no serle extraña ningún elemento ni problema elemental de la 

vida, laboriosos, varoniles de alma y cuerpo" (61).

Giner reconoce en el hombre hispánico un espíritu genuino, 

religiosamente válido, pero desviado por dos imperfectas tendencias 

del carácter nacional, el misticismo y el formalismo, que unidos a 

los excesos “romanos" y a la vida de instituciones españolas 

fanáticas, han dado al traste con la posibilidad de una vida 

verdaderamente cristiana conforme con la naturaleza humana y con sus 

varios fines.

El tipo de hombre vieja recargado de tintas, mal orientado 

religiosa y «¡oralmente, frustrado en sus aficiones y gustos, con 

hábitos y costumbres deformadas, sin verdadera cultivo del

pensamiento abunda en la literatura reformista; este hombre pobre, 

incapaz de desenvolver la espontaneidad personal, la fecundidad, el 

rigor, la reflexión, la madurez de juicio y de más condiciones de 

una inteligencia sana y bien conformada, es para Giner, en suma, el 

producto de una sistema educativo, tradicional, y absurdo en su 

misma raíz, la responsabilidad de la cual se echa principalmente 

sobre los hombros de la Iglesia.

Ciertamente el programa educativo de la Institución representaba 

el cambio de la índole interna del español.

La sustitución de la silueta cervantina del Caballero del Verde 

Gabán, discreto, cristiano, e hidalgo, por el hombre de razón, de 

conciencia y buenas maneras de 0. Francisco.

Dos concepciones de la vida estaban enfrentadas en estos dos

(61) GINERi Fragmento de una carta. BILE, 1.884, pág 109.
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tipos: la del hombre hispánico tradicional que confería a la vida un 

sentido transcendente, y la del hombre nuevo institucional i sta, para 

quien el sentido de la vida se había hecho inmanente de la vida 

aisaa.

Lft INSTITUCION: FORMACION Y DESARROLLO.

Fue en casa de D. Manuel Rui: de Suevedo donde -reunidos los aás 

de los profesores rebeldes, bajo la principal inspiración de Giner-, 

nació y toaó cuerpo la idea de foraar un establecimiento de 

enseñanza de espíritu y constitución libre que permitiese continuar 

de aodo privado la obra iniciada en la universidad por los 

renovadores docentes.

Tratárseos de la Institución Libre en varios aspectos. La 

Institución Libre 'arca de salvación' y la Institución "comunidad 

espiritual'. Es decir, la Institución coro cenáculo de aluanos 

selectos de la universidad, especialmente cultivado por D. Francisco 

en un diaa de oposición e incanforaisao intelectual de la 

Restauración y sus realizaciones; y la Institución no ya coao 

estableciaiento de enseñanza, sino coao realidad social aás aaplia.

Entre los pocos hoabres, acogidos al refugio intelectual de la 

Institución Libre, teneaos que distinguir dos grupos auy diferentes. 

Los verdaderamente entregados a 6iner y su ideal, los consagrados 

plenaaente a la obra y los colaboradores no tanto consagrados al 

ideal de 6iner cuanto siapatizants con él, con su estilo personal y 

sus ideas inconforaistas y avanzadas.

Entre estos últimos figuran muchos de los nombres que se leen en 

las Juntas constitutivas de la Institución. La Junta directiva 

elegida por los socios accionistas, tenía una gestión casi puramente 

financiera y se reunían anualmente. La facultativa, formada por 

todos los profesores, decidía los asuntos científicos y pedagógicos, 

nombraba nuevo profesorado y designaba rector, vicerrector, 

secretario y vicesecretario de la Institución, cargos renovables 

anualmente y más honoríficos que administrativos de uso. Venía
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después el capítulo de los socios accionistas -que habían aportado 

recursos «ateríales a la Institución- y el de los fundadores.

Casi todos los noabres de catedráticos desócratas, adeiás de 

otros separados o rebeldes en 1.875 y de escritores y políticos de 

significación liberal, figuran en uno u otro grupo de los

enuoerados. Pero los astros refulgentes de priaera hora, iaán de 

atracción para la juventud universitaria, Salaerón -filósofo de la 

Institución por antonoaasía-, Figuerola, Moret, Qntero Ríos, 

Azcárate, Labra, Pelayo Cuestas, Pedregal y Cañeda y Uña.

Pese a todas las dificultades y tropiezos que encontró la 

Institución en la priaera hora, Biner exigió a los elegidos para la 

levadura, una verdadera entrega a la tarea coaún, sin adaitír

laaentaciones por la pérdida de una aejor y aás cuidada tarea

individual. Por patriotisao, por la renovación de España, había que 

iaponerse el yugo de enseñar, de educar, de dar conferencias, de 

perder el propio esfuerzo en la obra colectiva, cuyo fruto era tan 

reaoto, antes que entregarse a la labor científica personal y

gustosa, la cual había que sacrificar parcial o totalmente. Se 

creaba con ésto en el grupo de «aestros y discípulos una singular 

conciencia de propia heroicidad, de autovalor. Esto, hacia fuera, no 

resultaba simpático y si un poco pedante si se agravaba por el 

alarde de culto tributado a la Institución y a su fundador que hacía 

el grupo. Consideraban aquella algo así coso el templo exclusivo de 

la verdadera sabiduría, panacea de todos los males españoles:

'... La Institución Libre de Enseñanza, fundada por Biner de los 

Ríos, es el esfuerzo aejor dirigido hacia una Grecia contemporánea, 

sencilla en el porte, sabia en el fondo, humana siempre" (62)

Que la Institución introdujo en la enseñanza española una sana

162) J. CABALLERO: D. Feo. Biner de los Ríos, BILE 1.916, pág 251
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revolución setodológica es algo reconocido unániaeaente por los 

críticos.

Frente al clásica sistesa de enseñanza pasiva, en la cual la 

actividad del aluino era sustituida casi totalaente por la del 

aaestro, la Institución coso eje de su método el cultivo de la 

actividad y espontaneidad del niño. "Hacedles medir, pensar, 

descosponer, crear y disipar la «atería en el laboratorio’ (63).

Enseñanza intuitiva, con sucho diálogo, con apuntes personales 

en lugar de libros de textos, juego, deporte, excursiones por el 

caspo, procedisiento cíclico que procuraba dar desde los cosienzos a 

los alusnos toda clase de conocisientos. Cada vez aás aapliados 

según la edad, coso círculos concéntricos; destierros del sistesa 

clásico de preaios y castigos, de prograsas oficiales, de exáaenes 

-la Institución considerará todo ésto coso antiforsativo-, Y, sobre 

todo, relaciones íntimas, fami liares, entre profesores y alusnos. 

Para este gran salto de aproximación entre saestros y discípulos 

Platón tenía que ser el sodelo.

También en cuanto al contenido sisao de la enseñanza, la 

Institución produjo modalidades interesantes y llenó vacíos que se 

hacían sentir. Asi, por ejeaplo, con la inclusión de prograsas del 

arte, del folklore, de la iniciación a la técnica, etc... Lo sisao 

puede decirse en cuanto a organización aaterial, decoración y 

aobiliario escolar, donde vino a introducir el buen gusto y a roaper 

aoldes arcaicos.

Pero, la Institución cargó la sano en el idealisso y se dejó 

llevar aás de una vez del ensueño pedagógico. Ya que desde 1.882 la 

Institución había roto toda conexión con los exáaenes oficiales y la

(63) L. LUZURIAGA: La Institución Libre de Enseñanza, pág. 147
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experiencia acusó enseguida resultados distintos a los iaaginados. 

Bastantes alunnos, aquellas para quienes los estudios tienen que 

significar un aedio de vida, abandonaron 'esa eterna 

escuela-ocio..., coapuesta de aósica purificadera, de conteaplación 

coso fin y diálogo cooo eedio' (64), otros intentaron coapaginar el 

estudio de textos y prograaas oficiales con las enseñanzas recibidas 

en la Institución, pero esta dualidad de sisteaas resultó un 

fracaso.

REFQRHISHQ Y NOVENTA Y OCHO

Hay en las óltiaas décadas del siglo, un núcleo renovador de una 

juventud científica, contrapuesta por su estilo huaano y su 

pensaaiento eás sólidaaente foraado, a la revolucionaria del 68, 

aunque tan avanzada en principios cobo aquella. Pero son todavía 

grupos auy reducidos que apenas se hacen notar entre la inaensa 

aayoría de universitarios anarquicaaente revolucionarios e 

intelectualaente anodinas, que seguían dando el tono a la aasa 

juvenil.

Heredaron taabién de D. Francisca la preocupación por el 

rigor ético y se hicieron apóstoles y predicadores de la aoral a 

estilo gineriano.

Con sus aaestros ante el pasitivisao,la juventud científica se 

enfrenta a partir de 1.890 con las corrientes irracional i stas de fin

(64) R. LLOPIS: Hacia una escuela aás huaana. Madrid 1.934
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de siglo. El lisio afán arionizador de todos los antagonistas y 

todas las oposiciones en lo filosófico -religioso que heios visto en 

los laestros, se observa taibión en los principales protagonistas 

de este miento ante la tensión racionalis»o-irracionalis«o del que 

está lleno el aibiente. Se nota la irrupción de Kierkegaard, 

Nietszche, Schopentiauer y Janes en los círculos intelectuales y 

literarios del país.

Sobre este fondo, el Krausisio suavizado de la generación 

científica navegará, pues, a dos aguas. Ahora bien, la corriente 

irracionalista encaja lucho lejor que el positivisio porque el 

positivismo lo había hecho en los viejos Krausistas. Estos jóvenes 

se lantendrán fieles al ya reioto Krausisso en bastantes aspectos, 

aunque abiertos a las nuevas corrientes ideológicas en postura 

deliberadacente ecléctica, relativista. "Lo que iiporta -escribe 

Altaiira- es que tenga (la juventud) el espíritu abierto a las 

rectificaciones de la investigación. ¿Quién sabe lo que será de 

verdad el siglo que viene?" (65). Mientras, Giner, sigue volviendo 

tenaziente por los fueros del Krausisio. En 1.911 opina que la 

letafisica de Krause no está, sin duda, en el gusto del día, pero 

que, al sentido general (de Krause) en la ética, el derecho y la 

ciencia social parece que vuelven hoy los ojos con insistencia 

pensadores de los iás diversos puntos de partida.

UN SELECTO; JOAQUIN COSTA.

"Bu carácter fue tan iipersonal por haberse formada precisaiente 

en la generación iás ¡«personal de educadores que ha habido 

lodernaiente en España: la de la segunda litad del pasado siglo, la 

llamada Krausista. Costa era esencialmente Krausista" (66).

(65) R. ALTAHIRA: Sobre el espíritu actual de la juventud. RILE, 

1898, pág. 1-6.

(66) Educación y enseñanza senón Costa. BILE, 1.920, 65-61
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Se ha afinado que Costa no fue ni creyente práctico ni 

incrédulo sectario, sino un indiferente y tibia en religión. Pero 

esta no resulta exacto.

Taipoco es cierto que Costa, y con él toda la generación 

científica carezca de antipatriotismo, sino que, buscaran un canal a 

su patriotismo en lo subhistórico, que en caso de Costa, coro ha 

observado Laín, se identifica con el liberalisao puro y lleno de 

posibilidades inéditas de acuerdo con el ser natural y castiza de 

España (¿7)

Al plantearse el problema de la decadencia, si bien busca la 

causa por otros cauces que el religioso, Costa da por sentado que el 

espíritu religioso intolerante y fanático de los españoles actuó 

coro réaora.

Hay que "rehacer* al español -edaaa- o, acaso aejor "hacerlo". 

Porque la batalla había que ganarla en lo interior, dentro de cada 

español, de cada faailia, de cada localidad, aún cuando había de ser 

estiaulada de fuera por los poderes públicos. Para Costa coao para 

D. Francisco cada español había caido antes del desastre, Rucho aás 

hondo dentro de sí propio. El hoabre español llevaba todavía el 

turbante africano debajo del sombrero de copa y su Rundo era el 

haabre, la desnutrición, la incultura, ' la superstición, el

eabruteciaiento, la navaja, la oligarquía y el caciquisao, ideas 

estas que parecen el arco de las que tantas veces heaos escuchado a 

Giner. Para Costa los hoabres de la Institución Libre eran los 

verdaderos hosbres de pro.

LAS SIHPATIAS DE UNAHUNQ CON LA INSTITUCION.

Huy teapranaaente, sintió siapatías D. Miguel hacia el aoviaien-

(¿7) P. LAIN ENTRALGQ: España coao problema. Madrid 1.962, pág 75-76
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to de emancipación intelectual y de inconformismo religioso que, en 

principio, significó la Institución Libre en el ambiente de la 

Restauración.

Hablando del viejo Krausismo afirma D. Miguel: “si Krause eché 

aquí algunas raíces, ais que se cree y no tan pasajeras coao se 

supone* 160), fue por razones religiosas. Porque el Krausisao tenía 

raíces pietistas y el pietisao venía a encajar bien en el talante 

católico español. Y tal vez por la nisaa razón, por el 

carácter íntimamente religioso del movimiento, el Krausisao, fue 

airado por Unaauno con simpatías. Recordando la figura de Azcárate 

subraya Unamuno precisamente su religiosidad, ftzcárate -escribe- era 

un hombre profundamente religioso ¡de qué religión! de la de todos 

los hombres religiosos, que es acaso en el fondo una misma, la 

religión de la pregunta eterna. Que ser religiosa es hacérsela 

aunque no se halle respuesta, y es ser irreligioso el esquivarla.

Don Miguel, “como hombre de ciencia no podía creer1, no perdió, 

sin embargo, la fe del sentimiento, fe cuya esencia identificará con 

el anhelo de creer, tan fuerte en él durante toda su vida.

Recordemos el importante papel que en racionalismo armónico 

desempeña el impulso interior del hombre la emoción, la inclinación 

ntiaa del espíritu y como el sentimiento cordial en el Krausisao 

juega su baza contra la angustia, desaaparao e incertiduabre del 

hombre ante su destino.

D. Miguel a lo que realmente ha vuelto es a cierto cristianismo 

sentimental, algo vago, al cristianismo llamado protestantismo 

liberal, al de los Baur, Harnack, Ritschl, etc.

He aquí, para cerrar este apartado, como expresa el propio 0. 

Miguel, su Religión, los caracteres de su cristianismo.

(68) UNAMUNO: Ensayos ii, 1.945, pág 923
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'Tengo, sí, con el afecto, con el corazón, con el sentimiento, 

una fuerte tendencia al cristianismo, sin atenerme a dogmas 

especiales de esta o de aquella confesión cristiana. Considero 

cristiano a toda el que imponga con respeto y amor el nombre de 

Cristo, y ce repugnan los ortodoxos, sean católicos o protestantes 

-éstos suelen ser tan intransigentes como aquellos- que niegan 

cristianismo a quienes no interpretan el Evangelio como ellos* (67).

Este cristianismo sentimental, unido a ciertas expresiones 

panteístas con que de vez en cuando se tropieza en la obra de 

Unamuno, son posibles vueltas, aunque difusas, del Krausismo en la 

postura religiosa de Unamuno en buena parte de su vida.

Como Unamuno gana la Cátedra de Salamanca en 1.891, muestra 

también un estilo profesoral perfectamente definible. El programa de 

Unamuno trata ante todo de estar desligado de todo espíritu de 

cualquier escuela cerrada y hecha, de todo dogmatismo inflexible. 

Toda la enseñanza es necesaria que tenga un fin práctico para la 

vida. Se han de llevar las propias convicciones a los problemas que

más influyen en la vida moral y social. “Aprender a proceder en la

indagación es cosa de más valor que hacerse dueños de un sistema de 

soluciones más o menos hipotéticas...*

LA INTRAHISTQRIA UNAHUN1ANA.

Cabe en este apartado hacer algunas sugerencias en torno al 

marco ambiental de la postura intrahistórica de Unamuno y sus 

posibles relaciones con la teoría Krausista de la historia, aparte

la influencia directa de Hegel, siempre tan presente en el

pensamiento unamuniano.

Los historiadores -escribe- 'han atendido más a los sucesos 

históricos que pasan y se pierden, que a los hechas subhistóricos

(691 UNAHUNO: Hi religión. O.C. III, 1.951, pág. 821
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que permanecen y van estratificándose en profundas capas* -dice a 

Ganivet (70)-, estableciendo la distinción entre historia e 

intrahistoria.

La vida intrahistórica de la Humanidad, silenciosa y continua, 

es para Unaiuno la verdadera tradición, la tradición eterna, no la 

tradición falsa, que seqón, él, se suele ir a buscar al pasado 

enterrado en libros y papeles.

La teoría de intrahistoria, de la 'Humanidad silenciosa* 

concretada en el pueblo, sobre la que se levantan los que huyen en 

la historia ¿no era, en sucho, la versión unamuniana de la teoría 

Krausista de la historia de España a lo Giner, a lo Costa, a lo 

Altamira mismo, mezcla de idealismo y de positivismo sociológico?.

¿Y acaso no se había dicho también que el modo de llevar al 

conocimiento de este mundo subhistórica era la lengua, el arte, el 

sentimiento religioso, la mística y los místicos, a los que 

continuamente se refiere Unamuno coso verdaderos exponentes 

reveladores del fondo eterno de nuestro ser?.

Indudablemente ambas visiones de la historia, la de los 

Krausistas y la de Unamuno, han nacido de su modo de concebir la 

realidad segón la ideología alemana, a base de los dos mundos, el 

externa, el que entra por los ojos y el íntimo, el auténtico, el 

intramundo, cuya revelación temporal es el otro.

También las ideas de Unamuno sobre la reforma de espala están 

relacionadas con su visión de nuestra historia. Es el suyo un 

reformismo que busca de punto de partida lo más íntimo del ser de 

España. 'Lo que el pueblo español necesita es cobrar confianza en 

sí, aprender a pensar y sentir por sí mismo y, sobre todo, tener un

(70) P. LAIN ENTRALGOi España como problema, pág, 507
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sentiiiento y un ideal propios acerca de la vida y de su labor.1

(71)

Cobo a Bíner, le parece a Unaauno que las glorias históricas de 

que hacen alarde los españoles deben ser, por el contrario, aotivo 

de bochorno. Le horrorizan los libros de historia "en que se llaaan 

glorias a nuestras aayores vergüenzas, a las glorias de que 

purgaaos' (72) y que el viejo tradicionalisao se eapeña en subliaar.

UNAHUNO Y LA EDUCACION DEL HOMBRE NUEVO.

La expresión ‘hoabre nuevo", auy corriente en (Jnaauno, tiene una 

faceta profunda interior, la que aira al hoabre en su conexión con 

la tesis de la intrahistoria.

"Nos hacen falta auchos hoabres y no uno sólo, y hoabres que 

sean otros"

"... los necesitaaos no ya nuevos, sino aás nuevos, novísiaos, 

renovados... y ¿cóao se logra ésto?" (73).

La tesis de Unaauno sobre el "hoabre nuevo" el intrahoabre, 

versión personalizada de su intrahistoria está expuesta en su 

artículo "¡Adentro!". (74).

Es el hoabre lo que el hoabre ha de buscar dentro de sí. Eso es 

lo aás original que hay en cada uno, no la aueca, ni el gesto, ni la 

distinción: "Lo verdaderaaente original es lo originario, la 

Huaanidad en nosotros". (75).

(71) AZORIN: Obras selectas. Bibliotecas nuevas. 1.943, pág 982

(72) UNAHUNO: o.c. vil, 1.958, pág. 745

(73) IDEH, Ensayos. 1. 1.945, pág. 427 y 432

(74) IDEH I, 1.945 pág. 245

(75) IDEH, O.C. III, 1.951, pág 18
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Lfl INSTITUCION LIBRE Y LA POLITICA.

Don Francisco sentía una «arcada repugnancia por la res pública, 

y testimonio de ello es su conducta, apartada sie«pre del quehacer 

político.

No hay que olvidar la ideología Krausista en la que repugnaba un 

régimen político autoritario y conservador. El liberalismo venía a 

ser la proyección política lógica del racionalismo armónico de 

Krause, y la actuación de los hombres del Krausismo sobre las 

estructuras para modificarlas en el sentido, tenía que ser, por 

tanto una consecuencia natural de su mentalidad.

En última instancia se buscaba y se deseaba un nuevo régimen, 

distinto del de 6énova. La República, pese a su fracaso en 1.873, 

era un ideal común a la mayoría de los hombes del institucionalismo.

La transformación del individuo y la transformación de las 

estructuras fueron para ellos tareas necesarias y concluyentes.

la Institución Libre tuto extraordinario cuidado en el cultivo 

de las relaciones sociales. Los contactos con personalidades de 

dentro y de fuera del ámbito nacional fueron constantes en la salida 

del paseo del Obelisco donde trabajaba D. Francisco, en ese 

minúsculo rincón que era el foco de más inmensa relación de España, 

donde todo se hablaba y se sabía y donde se ofrecían ocasiones 

continuas de diálogo.

La influencia de la Institución Libre en los organismos 

políticos se afirma y fortalece durante el período liberal que se 

abre a partir de 1.881, en que llegan al poder los fusionistas, con 

Sagasta a la cabeza. Pero hay otros aspectos muy interesantes, como 

las relaciones de la Institución con el conde de Toreno, D. 

Francisco Queipo de LLanos, que fue ministro de fomento desde 

diciembre de 1.875 a diciembe de 1.879, y que encargará a la 

Institución de representar a la jerarquía española en la Exposición 

universal de París; la historia pormenorizada de esta influencia
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institucíonalista en la res pública de la España de la Restauración 

tendríamos que hacerla a través de los distintos ministros de 

Fomento -más tarde de Instrucción Pública- que se suceden desde este 

año de 1.881, y que san institucionalistas a tienen relaciones 

ideológicas y afectivas con la Institución.

Por parte del partido liberal dinástico encontraron decidido 

acuerda los proyectos institucionalista. Llevaron personalmente las 

ideas de la Institución al Parlamento actuando en él como diputados, 

entre otros, Azcárate, Labra, González Serrano, Melquíades Alvarez y 

casi todos desde el campo republicano. Porque si alguno de los 

miembros maestros Krausistas formaron bajo la restauración en las 

filas del partido Liberal dinástico e incluso llegaron a ser 

destacadas cabezas del mismo, la mayoría de los maestros y de los 

discípulos que tomaron parte en la política lo hicieron desde las 

filas del partido republicano, primero del que acaudillaron Ruiz 

Zorrilla y Salmerón, a raíz de la sublevación militar de Badajoz 

(1.885). Salmerón formó entonces el grupo republicano centralista, 

composición intermedia entre el radicalismo zorrillista y el 

posibilismo de Castelar.

También aparecen institucionistas en el Partido Socialista 

Obrero. Esto ocurre en los primeros años del siglo, cuando el 

socialismo vino a España en un período decisivo para su desarrollo, 

con tres hechos trascendentales: la creación de las juventudes 

socialistas, la aproximación de intelectuales al partido y la unión 

republicana- socialista. Se incorporaron al entonces Partido 

Socialista Obrero, Besteiro, Fernando de los Ríos y algunos otros 

elementos desengañados de la culta tolerancia institucionista 

representada en el Parlamento por Azcárate, y de la falta de 

conciencia social del republicanismo.

Examinados los programas de todos estos partidos, encontramos en 

ellos dos puntos en los que todos coinciden entre si y con la 

Institución: la necesidad de la secularización de las Instituciones 

y de la enseñanza oficial y privada, en especial con la consiguiente 

política restrictiva de los derechos de la Iglesia.
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Ahora bien, si el enfoque de estos problemas y las metas a 

conseguir por parte de los hoabres de la Institución y de los 

políticos de izquierdas eran en el fondo idénticos, no lo eran en 

cambio, los procedimientos. La Institución Libre a la hora de las 

aptitudes jacobinas y de exaltación anticlerical adoptará su 

reconocida tresis de la "no violencia", a veces, ciertaaente, 

deaasiado tarde, cuando ya la situación líaite estaba creada. Pero 

forzoso, no es reconocer la vigorosa presencia de la corriente 

anticlerical de origen intelectual que viene a unirse a la 

brutalaente iconoclasta que llega desde la aasa, captada desde 

principios de siglo por la propaganda antireligiosa de los 

agitadores obreristas.

Lfl INSTITUCION LIBRE Y Lft JUNTA DE AMPLIACION DE ESTUDIOS.

Toda la etapa institucionista posterior a 1.906 tiene cobo pieza 
clave de su vida y eje de actuación a la Junta de Ampliación de 

Estudios. Fue en los últimas días del gobierno de Vega Ariijo cuando 

Aaolio Giieno finó el decreto de su creación (76).

Al iísbo  tiempo (77) se creaba otra Junta para Foiento de la 

Educación Nacional, con carácter autónoao y técnico.

En la legislación de uno y otro organisio se hace hincapié en el 

espíritu de alta neutralidad que habría de presidirlos. De ellos 

deberían fonar parte las personalidades que hubieran deaostrado 

entusiasio por el estudio de la pedagogía y por la cultura, 

cualesquiera que sean sus ideales y sus tendencias ya que es esta 

obra coaún a todos las españoles de buena fe y recto corazón.

Desde su fundación fue objeto la Junta de Ampliación de Estudio,

(76) R.D. del 2 de Enero de 1.907

(77) R.D. del 10 de Enero de 1.907

-8 8 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



de elogios y de no senos grandes censuras. Para terciar 

objetivasente en la poléaica deberíaaos analizar el trabajo 

científico realizado por ella y su real significado en la cultura 

espaéola. Sabido es coso el atague contra la labor científica de la 

Junta partid de la aisaa Universidad, gue, creyó ver invadidas 

facultades gue consideraba de su exclusiva jurisdicción.

Destaqueaos, finalaente, el hecho de que la idea de la Junta 

obedecía al deseo de la concentración de los selectos dispersos en 

provincias para unificar el esfuerzo cultural y científico en 

Madrid, por un lado, y al deseo de su europeización personal e 

irradiante, por otro.

Pijoán -y con esto adoptaaos el propia punta de vista de la 

Institución sobre este teaa- distingue el caso de los pensionados 

"débiles" y el de los "fuertes". Los priaeros corrían el riesgo de 

volver a la Patria "híbridos pedantes", sin poderla aaar ya tal coao 

era y sin poder taapoco hacerla nueva, según la aedida europea. Los 

fuertes, por el contrario, salían triunfantes de la prueba de 

iniciación, adquirían realaente gran ventaja y eran capaces de 

volver la espalda con un bagaje valioso y con potencialidad para 

difundirlo.

La concentración de la juventud científica en Madrid, para, 

crear en la capital nuevos organistas de cultura que iapulsen el 

trabajo de los especialistas y favoreciesen la constitución de 

equipo; se llevará, pues, a cabo, poco a poco, durante la priaera 

década del siglo XX.

Los jóvenes del "15" entablan relación en Madrid con los viejos 

aaestros y con la generación científica, y de ellos reciben su 

aensaje. Muchas vienen de provincias coao Pijoan, coao Pérez de 

Ayala, Cuando llegan a Madrid a principios de siglo conocen en el 

Ateneo a Baroja, a Costa, a Azorín. Colaboran en "El Iaparcial", se 

relacionan con Ortega y viajan por Europa coao pensionados de la 

Junta de Aapliación de Estudios. Otros viven en la aisaa capital y 

son profesores o estudiantes de la Central o de la Institución
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Libre. Bien pronto la residencia de Fortuny se considera coso 

cenáculo del paseo del Obelisco.

flzorín, en unas páginas de 1.914 nos hace la presentación del 

estilo distinto con que estos jóvenes españoles de veinte años 

aparecen junto a los maestros. Tiene líenos ímpetu, Henos ardor, tal 

vez teños entusiasmo que la generación precedente, pero tienen, en 

cambio, sus artas mejor preparadas:

“Otra generación ha llegado. Hay en estos jóvenes tás tótodo, 

tás sitema, una mayor preocupación científica. Son, los que este 

núcleo forman, críticos, historiadores, filólogos, eruditos, 

profesores.

Saben más que nosotros. ¿Tienen nuestra espontaneidad?. 

Dejárnosles paso' (78).

Pero no sólo en el método ni en la mayor preocupación científica 

los jóvenes del “15“ se diferencian de los hombres que les han 

precedido. Hay otra nota distintiva que nos conviene destacar, entre 

ellos aparecen ya hombres dispuestos a la acción política. Enseguida 

veremos junto a los nombres ya "politizados" de Azcárate, Moret, 

Melquíades Alvares, Canalejas, Alba, Costa, Labra, Zuleta; a los 

Barnés, Barcia, Fernando de los Ríos, Corominas, Besteiro, Albornoz, 

Ortega, Harañón, Jiménez, Asúa, Madariaga y tantos otros que irían 

incorporándose a los escaños del Congreso y a los distintos partidos 

políticos.

Todos estos hombres formarán parte de la nueva oposición al 

gobierno de Maura.

La etapa siguiente a la caída de Maura constituye el periodo de

(78) AZORIN: Otras páginas, en Obras selectas, pág 11-23
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las más interesantes y decisivas realizaciones reforaístas. Con 

Canalejas la tendencia reforaadora qana en profundidad y en fuerza 

expansiva, y durante los ainisterios que se suceden después de la 

trágica desaparición del presidente, la Institución, unas veces por 

la fuerza cobrada en la etapa anterior, otras por las condiciones 

favorables creadas en los aabientes políticos hacia ella, sigue una 

línea de influencia ascendente.

LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.

El remanso de la Institución Libre, de su nuevo cenáculo, fue la 

Residencia de la 'Colina de los Chopos', un nombre poético puesto a 

los edificios de los Altos del Hipódromo por Juan Ramón Jiménez.

Dentro de los organismos nuevas que aparecen en esta etapa de 

expansión, la Residencia ocupa el lugar principal. Fue creada por 

R.D. el 6 de Marzo de 1.910, siendo, ministra de Instrucción 

Pública, Romananes. Se abrió el 1 de Octubre de este mismo año en el 

número catorce de la calle Fortuny. A este hotel se fueron añadiendo 

otros cuartos contiguos de la misma calle y varios pabellones 

construidos en su jardín común. Después, en 1.915 la Residencia se 

trasladó a los Altos del Hipódromo y estos hoteles se destinaron a 

Residencias de señoritas, que con espíritu análogo al de los 

muchachos y dependiendo también de la Junta, albergaban a las 

jóvenes que se preparaban o seguían estudios en la Universidad, en 

la Escuela Superior de Magisterio o en otros centros docentes. 

Presidente de la Residencia de Estudiantes fue Alberto Jiménez 

Fraud, propuesto por Don Francisco, que lo llamó personalmente para 

desempeñar este cargo. De las señoritas, María de Maeztu.

La Residencia de estudiantes contaba con instalaciones muy 

completas de bibliotecas, laboratorios, campos de deporte y con un 

ambiente de sencilla comodidad y buen gusto -¿un tanto snob?-, que 

ofrecía a los estudiantes condiciones de vida y de estudio 

extraordinariamente agradables. Desde los 16 años se admitía a los 

alumnos de las universidades o de las Escuelas especiales en la 

Residencia y una cuantas plazas se reservaban para la estancia de
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profesores universitarios.

Nunca cobo aqueloso "felices años 20" fue tan brillante la labor 
cultural de la Residencia de Estudiantes, "donde acudían para 

corregir su frivolidad de playa francesa la vieja aristocracia 

española (79)".

Huchas páginas brillantes se han escrito sobre la Casa. Casi 

todas llenas de nostalgia idealizadora. No olvidemos que un buen 

grupo de residentes fueron poetas:

"Este Cerro del Viento, ésta, hoy, Colina de los Chapos -que 

paran el viento con su nutrido oasis y nos lo entretienen 

humanamente ya- ¡cómo acerca el cénit!.

"... Soledad, silencio para todas las aristas, planos y rincones 

del proaontorio. ¡Y qué grato todo!, -en su variacién, en su avance, 

en su incorporación-, en esta subida aía nocturna después de tantos 

días*.

"... ¡Cóbo se encuentra sieapre aquí, y en cualquier sitio de 

allí, el recatado, el sano, el incontasinable, el escogido! i Alegre 

danza, en los ojos alegres, de todas las luces celestes y 

terrestres! ¡Trote eflbriagado, de pronto, cuesta arriba, escalera 

abajo, derecho contra el Guadarraaa vagamente asaranto que se viene 

enciia! ... ¡De todas partes salgo corriendo, sonriente, feliz, en 

multiplicada rosa abierta, de mi olvido, a abrazarse!" (80).

A través del prograaa editado en 1.914 -un programa- mensaje pu-

(79) GARCIA LORCA: Teoría y juego del duende, O.C. Madrid, Aguilar, 

1.954, pág. 36.

(80) J.R. JIMENEZ: Una visita nocturna a la colina. "Insula", nu« 

169, 1.960 pig 3
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bli cada en su revista Residencia-, podemos llevar al sentido 

profundo de ella, a la Residencia como tarea:

"La residencia es una asociación de estudiantes españoles que 

cree, como se cree en la vida misma, en una futura y alta misión 

espiritual de España y que pretende contribuir a formar su sello, 

por mutua exaltación el estudiante rico en virtudes públicas y 

ciudadanas cpaz de cumplir ciertamente cuando sea llamado a ello lo 

que de él exijan los destinos históricos de la raza".

“La visión de los dolores de nuestra patria creó una generación 

pesimista que, aunque vivió entre negaciones y escepticismo, tuvo el 

valor de denunciar todas las falsas actividades que dirigían la vida 

española..." Y en la vanguardia de este grupo, creyente y luchador, 

queremos ocupar un puesto, nosotros que hemos nacido lo bastante 

tarde para tener la fortuna de crecer en una sana atmósfera de 

esperanza... La residencia quiere ser el hogar espiritual donde 

fragüe y depure corazones jóvenes, el sentimiento de profundo amor a 

la España que se está haciendo, a la que dentro de poco tendremos 

que hacer con nuestras manos". (81)

Su vivo sentido forjador y al mismo tiempo de entronque con la 

generación pasada late en este párrafo. La razón de ser de la 

residencia estaba precisamente aquí, en ser como un punto de enlace, 

como un lugar sagrado para la transmisión de ideales de unas manos a 

otras.

"Nació la Residencia sobre supuestos espirituales y de acción 

práctica directamente inspirados en la labor educadora de Giner y 

de Cossio" (82).

(81) "Residencia", 1.926 págs. 85-86

(82) J.A. VALENTE: D. Antonio Hachado. La Residencia v los 

fiuinientos. "Insula".
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Aunque Don Francisco frecuentó poco los hoteles de Fortuny, 

Jiménez Fraud «antenía un estrecho contacto con él y se asesoraba 

continuamente de su consejo.

De este «odo, no es extraño que encontremos taibién en la 

residencia ese afán de la España nueva, por hacer o en trance de 

hacer, pero siempre en ese sentido proyectado hacia el futuro, 

propio de Don Francisco. Ni que existiese en ella cobo en el viejo 

caserón del paseo del obelisco una verdadera conciencia de élite, de 

■inoría selecta diligente y en '«Í5ión\

El presidente de la Residencia encosiaba el e«peño del centro 

dirigido a la creación de una clase directora en la cual había de 

mezclarse las virtudes de finura y de desinterés de la dase alta, 

las de co«petencia y responsabilidad de las clases profesionales, 

las de seriedad y solidez de la burguesía, las de e«puje y 

entusiasmo de la sociedad trabajadora. En esta «inoría deberían 

susarse todas las virtudes capaces de dar vida a una nueva clase, 

"capaz de prevenir las catástrofes que tantos signos y tantas 

profecías anuncian".

Y es el propio ji«énez Fraud el que nos cita el terreno crítico 

al advertir que la foreación de una sinoría "lleva consigo el 

peligro de la creación de una clase que, después de dar vida a 

valores culturales, quiere retenerlos para sí solos ..., por olvidar 

que la sana función social de una «inoría consiste en ir 

generalizando la cultura por ella adquirida y en dejarse absorver 

por la clase e's contigua, en la cual recaerá, a su vez, igual 

función rectora, igual transsisión o cesión de su papel rector a la 

clase contigua ya informada".

Las acusaciones de esta minoría, o por lo «enos a gran parte de 

esta «inoría de la Residencia, precisamente por el flanco que 

sugiere jiménez Fraud, han sido hechas hace nucho tiempo. Y en la 

crítica de la «inoría, se debiera incluir la del tipo huaano que la 

encarnó, tan atrayente, por un lado, con sus virtudes humanas de 

dignidad, de honradez profesional, de rigurosidad ética, y tan
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frágil a veces, por otro; este de la ciudadanía auténticasente 

coaproaetido. Tal ve: la explicación está en un exceso de idealisao. 

La Residencia fue especialaente hogar de grandes poetas: García 

Larca, Juan Raaón Jiaénez, Alberti, hachado. Huchas veces nos heaos 

referido al idealisao incurable de Giner. Acaso la residencia 

adoleció del aisao aal.

El aedio utilizado para la fusión de generaciones del 

intercaabio de ideales sútuos fue de un contacto personal intenso, 

dentro de un sabiente de aaistosa caaaradería en elgue el diálogo 

breve y la conversación sostenida acuaulaba el coabustible que de 

pronto se encendía en el alaa. Porque son palabras de Jiaénez Fraud 

'el verdadero aaestro lleva consigo un aensaje cuyo objeto no es 

¿nforaar nuestra aente, sino reforaar nuestro carácter” (83).

En torno a los profesores que vivían en la aisaa residencia o 

que la frecuentaban con asiduidad se crearon círculos de 

coapenetración y siapatías, Las lecturas seai-públicas de libros y 

estudios en preparación ofrecidas por los aaestros* o los 

residentes; los diálogos, clases, conferencias convertían a la 

Residencia en una especie de continuo 'conviviua' de intelectuales.

“La obra aás profunda de la Residencia se realizaba en la 

conteaplación de las vidas arsénicas de las luabreras espirituales 

que nos hacían el regalo de su presencia" (841

Era una vida la de la residencia disciplinada únicasente por el 

coaprosiso de honor de conducirse a los qentleaan, y que se 

desarrollaba en un gran clisa de concordia, aunque no exento de 

prosaicas sorpresas. Tasbién en el régisen residencial había sucho

(83) JIMENEZ FRAUD: Función de una sinoría. 'Insula', nós. 169, piq. 

7 - 1960.

(84) JIMENEZ FRAUD: Ocaso y Restauración, pág 204.

-95-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



del idealismo y tal vez un poco de ingenuidad.

El contacto asiduo de maestros y discípulos, y de discípulos 

entre si, llenaba taibién una necesidad ausente. La del acercamiento 

de saberes. Porque otros problemas obsesionantes de Giner fueron los 

de la excesiva especialización, el de la incomunicación de las 

distintas disciplinas que impedían la visión unitaria de la ciencia. 

Problema real que la residencia intentó solucionar estableciendo 

lazos sentimentales entre los distintos representantes de cada 

actividad científica o artística.

Figuras familiares por las estancias y jardines de la Colina de 

los Chopos fueron las de Unamuno, Hachado, flzorín, Haeztu y, con 

ellos, jóvenes escritores, artistas, universitarios, catedráticos de 

la central, cuyos nombres aparecen en las páginas de la Residencia, 

en las tertulias literarias, en los anuncios de cursos de 

conferencias o vinculados a los cánones directivos de las distintas 

asociaciones y agrupaciones adscritas al centro: Ortega, Onis, 

García Lorca, Alberti, Horeno Villa, Salinas, Guillón, Dalí, Buñuel, 

Orueta, Antonio Espina, Zulueta, Horente, Américo Castro, Sánchez 

Albornoz, D’Ors, Hadariaga, Harañón, Pérez de Ayala y tantos otros.

EL ESPIRITU REFORHISTA DE LA RESIDENCIA. ORTEGA.

Entre las muchas figuras destacadas de la nueva juventud se 

perfila como cabeza más visible del grupo la de Ortega y Gasset. 

Oortega, para sus compañeros de promoción, comienza a aparecer ya al 

doblar la primera década delsiglo no tan sólo como una esperanza 

sino como el jefe, el caudillo del porvenir, "el creador de una 

nueva visión de los problemas nacionales".

En la Universidad, los alumnos se impregnan profundamente del 

maestro y forman un grupo más compacto. Pero es en la Residencia de 

estudiantes donde la minoría que sigue al nuevo maestro se alutina 

decididamente. Allí se establece el diálogo con la juventud de la 

nueva generación. Una generación, diría Ortega, que al escuchar la 

palabra (España) no recuerda a Calderón ni a Lepanto, ni piensa en
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las victorias de la Cruz, sino que aerasente sienten, ‘y ésto que 

sienten es dolor' (851.

Cuando Ortega entra en contacto con la Residencia no le es ajeno 

el espíritu de la Institución. Le llega de antiguo a través de su 

faailia. Su padre, José Ortega y Hunilla, se hizo abogado en tieapo 

de la gran influencia deaakrausista en la Universidad. Y su abuelo 

Eduardo Gasset y Artiaa, el fundador de "El Iaparcial", colaboró en 

los tieepos duros con Giner.

La España de Ortega cobo proyecto se justifica en su visión de 

la España pasada que aira bajo el prisea del dolor y del descontento 

por la España que vive. No olvideaos sus palabras: 'creo que la 

aaargura debe ser el punto de partida que elijaaos los españoles 

para toda labor coaón...

Gravitan ante nosotros tres siglos de erros y de dolor. ¿Cóao ha 

de ser lícito con frívolo gesto desentendernos de esa singular 

pesaduabre? ... España es un dolor enorae, profundo, difuso. España 

no existe coao nación. Construyaaos a España' (86).

El sisteaa de negación de Ortega tiene su contrapartida en una 

larga afiraación: Europa. Para Ortega, España es el probleaa y 

Europa la solución. Los aatices de la europeización de Ortega pasan 

insistenteaente por la vertiente racionalizadora, huaanizadora.

Pero es sobre todo en el terreno de sus soluciones pedaqógicas 

donde Ortega se encuentra con Don Francisco. Ya es significativo que 

precisaaente su conferencia 'La pedagogía social problesa político* 

se publicase en el ‘Boletín* de la Institución.

(85) ORTEGA Y GASSET: Vieja y nueva política, D.D.; i.946-1, pég 268

(86) Idea, la pedagogía social coao prograaa político, BILE, 1.916, 

pág. 258.

-97-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



"Si la educación es transíoraaci6n de una realidad en el sentido 

de cierta idea mejor que poséenos, y la educación no ha de ser sino 

social, tenemos que la pedagogía es la ciencia de transformar las 

sociedades, Antes llamamos a ósto política: he aquí, pues, que la 

política se ha hecho para nosotros pedagogía social y el problema 

español un problema pedagógico" (87).

Problema pedagógico que consiste ante todo y sobre todo en 

llevar al hombre individual a una verdadera comunión de espíritu con 

los demás hombres. Pasando por la socialización de la escuela, que 

Ortega, estima de todo punto necesaria, llega el planteamiento de la 

enseñanza religiosa. Si el signo de la inmoralidad es para él el 

rompimiento de la unidad humana, Ortega estima que la religión es 

perturbadora aunque reconoce grandes poderes de socialización en las 

ideas religiosas.

Y es perturbadora sobre todo por su confesionalidad:

"Lo que ciertamente es antisocial es la iglesia; la religión 

particularista...

‘La escuala confesional frente a la laica es un principio de 

anarquía porque es pedagogía disociadora" (88).

Obvio es señalar las resonancias ginerianas de este

planteamiento que responde, por otra parte, a una antítesis

irreductible en ortega, expresada reiteradamente en estos años: la 

de la religión y la ciencia:

"Hoy se dispuntan el porvenir dos poderes espirituales: la cul-

(87) QRTE6A Y GASSET: La pedagogía social como programa político, 

BILE, 1.916, píg. 264.

(88) Idem, pág 266
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tara y la religión; yo he tratado de mostraros que aquella es más 

fecunda que ésta y que todo lo que la religión puede dar, lo da la 

cultura aás enérgicamente" (B9)

Los proyectos de convivencia española caainarán sobre estas 

bases. Ortega ve en la Iglesia, cobo ve en la monarquía, la 

representación del particularismo disqreqador de la comunidad 

hispana.

También los poetas de la Residencia -en especial Machado- 

convierten sus reflexiones líricas y sus versos -"Yunque de 

constante actividad espiritual" en vehículo de anhelos reformistas. 

Se desprecia la España vieja. Se sueña con la joven que ha de nacer 

‘de la rabia y de la idea".

En 1.915 había muerto Giner. Fue en una mañana de Febrero “en 

la ventana sin paisaje todo yerto el cristal de muda bruma triste", 

como escribió Juan Ramón entonces.

España entera se conmovió por la muerte de un hombre cuya vida 

había sido hermosamente austera y entregada a su ideal.

Dos años más tarde moría también Azcárate. Y con él desaparecía 

definitivamente la vieja generación de 1.868.

Quedaban en la palestra los hombres que se decían de él “escudo 

en blanco".

Es Ortega el que nos cierra con su evocación esta historia de 

tres generaciones de intelectuales:

“Y acontece que en el regazo de cada época conviven siempre tres

(89) Idea, píg. 267
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generaciones: los abuelos, los padres, los hijos. Asi henos apuntado 

el mismo girón del tiempo los hombres de la república, los hombres 

de la restauración y los que aún tenemos blanco y sin armas el 

escudo. Pues bien, nada acaso indica mejor cuál será el futuro 

español como notar el hecho de que los hombres con el escudo en 

blanco sentíamos mayor afinidad como los hombres de 1.869 que con 

los restauradores..." (90).

(90) ORTEGA Y GASSET: Don Gumersindo de Azcárate ha muerto. O.C. 

III, plq 11-12.
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VALORACION FINAL

Las conclusiones finales que justificarían título del trabajo 

pueden quedar sintetizadas en los siguientes puntos:

1) Nacimiento de una postura clara de acercamiento entre los 

profesores Krausistas, alea de la Institución Libre de Enseñanza, y 

el primer gobierno de la Restauración.

2) Separación de Giner de los Ríos y de otros profesores 

Krausistas de la enseñanza oficial.

3) La situación de aislamiento en que quedaron los profesores 

que al amparo de Giner, dieron vida a la Institución Libre de 

Enseñanza, frente al resto del profesorado estatal.

4) La estancia en Cádiz de Giner sirvió para reafirmarle en sus 

ideas, que iban encaainadas a la creación en especie de Universidad 

paralela. Así eísao, encontró una calurosa acogida a sus proyectos 

en Cádiz, la ciudad que desde 1.808 representaba el núdia liberal 

de aayor importancia dentro del país.

CONCLUSION

A lo largo de este dilatada proceso de gestación de la 

Institución Libre de enseñanza, consideramos de gran icportancia el 

fracaso de la política educativa del sisteoa canovista. Junto con la 

llamada "cuestión social" y el problema del regionalismo, fueron las 

tres dificultades a las que, en opinión del profesar Palacio Atard, 

jamás supo dar solución ese gran político que fue Cánovas del 

Castillo.

¿Por qué no atribuir a los primeros y dubitativos del primer 

gobierno de la Restauración un papel preponderante en el futuro 

nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza?.
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DISEÑO DE EDUCACION DIFERENCIADA PARA ALUMNOS DE 5» DE E.6.B. EN EL 

AREA DE HATEftftTICftS.

INTRODUCCION.

El presente trabajo ha sido realizado partiendo de un qrupo de 

30 alunnos que están cursando 5' de E.G.B. en el presente año 

acadénico 1.982-83 y cuyas edades oscilan entre 10 y 12 años, con 

los siguientes porcentajes:

10 años  ..........  21 alunnos ........ . 702

11 años ................ ¿ alunnos........ 202

12 año s..... .......... 3 alunnos ..........  102

La clase es nixta, siendo los porcentajes de cada sexo:

n* de chicos.... ...IB ............. 602

n* de chicas.... .. 12 ............  402

Los datos separados de edades y sexos son:

Frecuencia Frecuencia

Chicos

12
11
10
9

8O / .

7
6 / > ; '

Chicas

10 11 12 
años años años

10 11 12 
años años años
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CARACTERISTICA DE LOS ALUMNOS.

a) Características psicológicas.

Tras realizar el “Test colectivo para escolares" de V, 6* Ho2 

para conocer la inteligencia general de todos los alumnos obtuve los 

siguientes resultados:

E. MENTAL 

E. CRONOLOGICA

9 años 10 años 11 años 12 años 13 años total

10 años 5 10 5 - 1 21

11 a ¡los - 5 1 - - b

12 años 1 - 1 1 - 3

TOTAL b 15 7 1 1 30

De estos datos se deduce que la diferencia de edad aental entre 

los aluanos aenos datados y el aás dotado es de 4 años.

Solaaente estoy atendiendo a los resultados globales, pues 

considero que seria prolongar ecesivaaente el trabajo, anotando las 

puntuaciones de cada aluano, no sólo en este test sino en otros y 

diversas escalas de observación.

Supuesto la variable diferenciadora elegida por ií ha sido el 

nivel académico, es decir el nivel de instrucción no he aplicado aás 

test psicológicos para averiguar sus perfiles mentales.
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b) Características acadíaicas.

Estas características las he conseguido a través de los 

siguientes tedios::

B1.- Expediente acadético

La revisión de los expedientes académicos te ha llevado a 

estos resultados::

N* de 

alutnos

Repetidores de 5* ......... . 5

Repetidores de otros cursos ...... 2

Repetidores de 5* y otros.......  2

B2.- Evaluación inicial

De la evaluación inicial sólo reílajaré los resultados 

globales del área de «atesáticas :
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N' de 

aluisnos

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Calificaciones

83.- Calificación del test de cálculo de P.8. Ballard, adaptación 

de V. 6arcía Hoz.

Los resultados del test fueron los siguientes:

E.MENTAL

E.CR0NQLQ6ICA

9 años 10 años 11 años 12 años 13 años total

10 años 6 9 3 2 1 21

11 años 1 4 1 - - 6

12 años 1 1 1 - - 3

TOTAL 8 14 5 2 1 30

Si cosparasos esta tabla con la que resultó de la aplicación del 

test de inteligencia general vetos que ha habido algunas variaciones 

aunque no significativas, pudiendo detostrar calculando el
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coeficiente de correlación de Pearson, por ejemplo que estas dos 

variables están correlacionadas, pero creo que eso excede los 

límites del presente trabajo.

B4.- Aplicación del test de razonamiento aritmético de P.B.

Ballard, adaptación de V. 

Los resultados fueron:

6cia. Hoz y J. F. Huerta.

E. MENTAL

9 años 10 años 11 años 12 años 13 años total

E. CRONOLOGICA

10 años 7 10 3 1 21

11 años 2 3 1 - 6

12 ¿nOS 1 2 - - 3

TOTAL 10 15 4 1 30

c) Características ambientales y familiares

Las características ambientales y familiares de cada alumno 

fueron extraídas de los resultados de la encuesta aplicada y que 

adjunto.

De la aplicación de esta encuesta y del estudio posterior de 

todos los datos saqué las siguientes conclusiones:
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Baja 6QÍ

CLASES

SOCIALES

Respecto a las condiciones farailiares para el estudio:

auy favorables: -- 

favorables : 2 

paco favorables: 12 

desfavorables: 16

d) Batos personales, clínicos aadurativos y antropoaétricos.

Estos datos los he extraído, aunque en algunos casos bastante 

incoapletos, de una ficha rellenada por los padres, iqual a la que 

adjunto.

Tengo que hacer constar que salyo las enferaedades noriales, 

ningún aluano padece defecto físico ni psíguico.

ENCUESTA:

Noabre y apellidos ............................ ................

Edad .....  años. Nivel .............. .Concilio ... .............

Noabre del padre ..............  Edad.... Noabre de la aadre .......

Edad ......  Profesión del padre ..........  profesión de la aadre..

........ . Núaero de heraanos contigo ........ lugar que ocupas

........¿Cuántos heraanos solteros trabajan?.... ¿en qué? ..........

-¿tiene tu padre alguna huerta o plantío? ........ ...............
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-¿dónde pasas las vacaciones? .................. ¿vives en casa o en

piso?......... .......¿individual o con vecinos? ...................

-¿Tu casa es alquilada o propia?........... ¿tiene salón? .........

-¿cuántos doraitorios tiene?......... ¿dónde coséis? ...........

-¿tiene cuarto de baño? ...... ¿con bañera?.....¿este cuarto de

baño es sólo vuestro o de todos los vecinos? ........... ¿teneis

calefacción ......  Si nó ¿con qué os calentáis?...... .............

-¿teneis agua caliente?.... ¿v friaorífico? ..... ¿v televisión?....

-¿blanco o en color? ...... . ¿teneis lavadora autosática? .......

-¿teléfono?......  ¿coche?....  ¿soto?.....  ¿bicicleta?........

-¿dispones de una habitación para estudiar?......¿traes algo de

coser para el recreo?....... ¿qué?.......  ¿tasas postre todos los

días?..... ..¿a qué hora cenáis norsalsente? ....... ¿coséis y

cenáis juntos toda la fasilia? ....... ¿cuándo sueles casbiarte de

ropa? .............  ¿en qué época del año estrenas ropa? .........

-¿te duchas o te bañas todas las semanas?.... . ¿lee tu padre

el periódico todos los días? ....... ¿has leido tú alguna vez algún

libro? ......... ¿qué libros has leido7...... .................. .

Escribe el título de tres libros que haya en tu casa ..............

-¿cuánto dinero te dan tus padres para pasar la sesana? ............

-¿qué sueles hacer los sábados por la tarde? .............. .

-¿vas alguna vez al cine?...... ¿cuántas veces al «es? ........¿te

avuda alquien de tu casa a realizar tus trabajos? ....... ¿en qué

sitio de tu casa estudias y haces tus trabajos? ...................

Cuando pides dinero para comprar cosas de la escuela ¿te ponen

peqas?....... ¿cuántas veces a la se«ana suelen preguntarte en tu

casa por las cosas de la escuela?..... .....¿quién te pregunta más

veces? ............. .......... .

FICHft DE DATOS

APELLIDOS ................................... NOMBRE ..............

Fecha de naciiiento ........fecha de ingreso en la escuela.........

n* de hijos de la familia .... lugar que ocupa el alumno ...........

PADRE: nombre .............  edad ..... ocupación ..................

MADRE: nombre .............  edad ..... ocupación  .............
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Datos clínicoss

Antecedentes patológicos faeiliares señalar la existencia de 

enferaedades graves, retrasos evolutivos, perturbaciones aentales, 

de lenguaje etc, de los aieabros allegados (abuelos, padres, 

heraanos, tios y priaos priaer grado).

Elbarazo: duración ....... . alteraciones iheaorraqias, vóaitos,

enferaedades, etc, señalando cualquier anoaalía existente)

Parto: duración ................  ¿provocado? ..............

coaplicaciones (cesárea, fórceps, asfixia, y/o reaniaación

del niño, probleaas de la aadre, etc.) ...................

peso al nacer............  talla al nacer ........ ........

vacunaciones .......................... .........

Enferaedades padecidas y a qué edad

saraapión varicela aeningitis tuberculosis tosferina 

escarlatina difteria aaiqdalitis frecuente reutatisao otras 

Deficiencias sensoriales eotoras (de vista, oído, aoviaiento, etc)

-¿sufre ataques ? ....... ....................................

alteraciones del sueño ..........................

intervenciones quirúrgicas ..... ......................

Datos aadurativos

Aliaentación : tieapo de pecho ......  biberón ......  destete

dificultades de aliaentación anteriores y actuales .......... .

Edades de: priaeros dientes sentarse sólo

andar priaeras palabras

frases (dos o tres palabras)

control de esfínteres

uso de cuchara y tenedor

vestirse sólo
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talla actual .......  peso actual ......  perímetro craneal

p. torácico ....... .

ORGANIZACION DEL CENTRO

Cono el trabajo está referido al 5# nivel de E.B.B. en el área 

de matemáticas, no voy a referirle a la organización del Centro 

porque lo considero que está fuera de lugar; sólo decir que se 

hicieron, tres quintos mediante un agrupamiento heterogéneo, por las 

siguientes razones:

a! Par suchas que sean las variables o criterios que ténganos 

en cuenta no podreios forsar un grupo verdaderamente homogéneo.

b) Estudios de Barcia Hoz demuestran que en su primer curso de 

enseñanza primaria, supuestamente homogéneo en base al nivel de 

instrucción, existía una diferencia de edad mental de 2,5 años entre 

el más dotado v el menos.

c) Al ser el grupo heterogéneo no caeremos en el error de

considerarlo como un individuo v desarrollar una enseñanza

colectiva, por lo que debemos utilizar un método individualizado y 

personalizado que repercutirá muy favorablemente en el proceso 

individual de enseñanza-aprendizaje.

ORGANIZACION DE LA CLASE

La dase en el tiempo correspondiente a matemáticas deberá ser 

organizada en los siguientes grupos de trabajo según el nivel de 

instrucción alcanzado por los alumnos de los test de cálculo y de 

razonamiento aritmética:

l'l Dos qrupos de cinco miembros cada uno correspondientes a los 

que han alcanzado una edad mental de 9 años en los test de 

matemáticas.

2*) Tres grupos de cinco miembros cada uno correspondientes a
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los que han alcanzado una edad mental de 10 años en los test de 

matemáticas.

3‘) Un grupo de cinco miembros formado por los alumnos que han 

alcanzado una edad mental de 11 y 12 años en los tests.

Indudablemente esta organización debe ser flexible de modo que 

puedan permitirse los cambios de grupo cuando los resultados así lo 

aconsejen.

Por otra parte este tipo de organización sólo será válido para 

el área de matemáticas pues en otras areas pueden diferir los 

resultados relativos al nivel de instrucción de cada individuo con 

los alcanzadas en ósta.

Una vez organizada la clase en grupos se seguirá un sistema 

mútuo de enseñanza, nombrando un alumno-tutor en cada grupo que debe 

coincidir con el que posea el nivel de instrucción más elevado 

dentro de su grupo.

Además, dentro de cada grupo, el maestro seguirá una educación 

personalizada respetando los principios de:

- singularidad

- autonomía

- apertura

Por ello el profesor deberá conocer lo mejor posible a esos 

alumnos llevando a cabo una completa acción tutorial.

OBJETIVOS

Deben ser fijados para cada grupo dos tipos de objetivos:

a) objetivos mínimos

b) objetivos de ampliación
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fl nodo de ejemplo pondré unos cuantos objetivos para uno de los 

grupos correspondientes a los que alcanzaron una edad mental de 10 

años:

Objetivos aíniios: ,

/
* Sin avuda de materiál, realizar cuatro sumas de tres 

fracciones cada una con distinto denominador en un tiempo máximo de 

10 minutos, siendo todos los números que forman las fracciones 

menores que 10. No se admite error.

* Con avuda de una regla, medir el largo y ancho de la mesa de 

trabajo, expresando el resultado en forma de número complejo, en un 

tiempo máximo de 3 minutos. Se admite un error de + 1 mm.

Objetivos de ampliación:

* Sin ayuda de material, realizar cinco sumas de tres fracciones

cada una con distinto denominador, en un tiempo omáxieo de 10

minutos, siendo los números que forman las fracciones mayores que

10. No se admite error.

* Con ayuda de una regla medir el largo, ancho y grueso de la

mesa de trabajo, expresando el resultado en forma de número

complejo, en un tiempo máximo de tres minutos. No se admite error.

Con estos ejemplos queda perfectamente claro el sistema de

trabajo que debe realizar el profesor a la hora de fijar los 

objetivos en la programación.

MOTIVACION DEL PROFESOR Y DE LOS ALUMNOS

a) Motivación del profesor.

Al profesor hay que motivarlo para que lleve a cabo esta 

distribución de grupos según el nivel de instrucción mediante los 

siguientes procedimientos:
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a.l Entrevista: se ha de aantener una entrevista personal 

con él para que basándose en los resultados tan negativos de la 

E.6.B. en los últiaos años -deaostrable con datos estadísticos- se 

caabie el sisteaa de enseñanza tradicional por un sisteaa de 

educación personalizada.

a. 2 Charlas: aotivadoras sobre los buenos resultados que en 

las realizaciones, de la enseñanza personalizada se están 

obteniendo, coao

* el proyecto de Pierre Faure

a el sisteaa Soaosaguas

a el seainario peraanente de Educación personalizada,

b) Motivación de los aluanos.

Supuesto heaos dividido la clase en grupos, la aotivación 

habría que hacerla distinta para cada grupo, dependiendo de su nivel 

de instrucción. Por tanto habría que distinguir entre:

b. l Motivación individual: consistente en entrevistas 

personales con cada aluano , en las que se incentivase su trabajo 

sobre todo aoralaente.

Aquí habría que hacer taabién una distinción en cuanto a 

la aotivación del aluano-tutor al que habría que hacerle toaiar 

conciencia de su reponsabjlidad de la aarcha general del grupo.

b.2 Motivación por grupos: haciendo sobre todo hincapié en 

1os progresos del grupo, en coaparación consigo aisao, no con los 

deaás grupos.

r
Habría que procurar que el profesor aotivase dobleaente a 

grupo a grupos de aluanos aás retrasados.
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ACTIVIDADES DEL PROFESOR Y DE LOS ALUMNOS

a) Del profesor:

* explicaciones grupales

a explicaciones individuales 

a activación

* entrevistas con los padres

* entrevistas con los aluanos

* entrevistas con otros profesores

a prograaación de la labor educativa ,

* orientador del trabajo 

» consejero

* selección del aaterial

* relacionarse con los departaaentos de orientación y de

aateaáticas ' ^

a realizar las sesiones de evaluación

* seleccionar el aaterial

a recogida de datos sobre las tareas y coaportaaientos dentro 

de la dase, a través de escalas de observación coao las que adjunto 

» puesta en coaún

b) De los aluanos:

Tengo que distinguir dos tipos de actividades:

b.l en aicrogrupo:

* recolección de aaterial

* realización de provectos

* intercaabio de inforaación

* evaluación en grupo

a realización de tareas

* colecciones

b.2 individuales: 

a búsqueda de inforaación 

a estudio
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t colecciones

* realización de tareas

* autoevaluación

ESCftLft DE VALORACION DESCRIPTIVA

NOMBRE TODO EL TIEMPO LA MAYOR PARTE A VECES NUNCA

1. Espera su turno para habíar1 1

|

2 .  Puntualiza j.
3. Trata de ver el punto de i j

• i. - j i ____ «___ !
vista del coepañero

4. Escucha las sugerencias de 

los denás

5. Ofrece sugerencias al grupo._

6. Es fiel a las decisiones

de la nayoría j_

7. No se 'entristece" si sus su

gerencias no son atendidas _

8. Acepta su parte de responsa

bilidad

9. Realiza hasta conpletar la 

tarea que acepta

10. No se entretiene, sino que 

se pone al trabajo

11. Puede trabajar sin instruc 

ciones

12. Vigila el interés del grupo

13. Trabaja bien con la nayoría 

de los cooponentes

14. Es querida par la nayoría 

del grupo

16.No expedienta que los de-

-------- ---------------
j

—

_ L

i

i

i
íf
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17.Siente responsabilidad por 

cualquier papel directivo

18. Acepta la dirección de compa

ñeros de su edad

19. No refiere al director las 

pequeñas dificultades del grupo

20. Tosa en consideración las | 

sugerencias del director

Knapp. Orientación del escolar. Ed. Norata. Madrid 1.970 

TABLA DE OBSERVACIONES

Sieapre Casi sieapre A «edias Casi nunca nunca

Termina lo aue inicia i (

Es capaz de evaluar su j 
trabajo !

Trabaja sin estímulos 

externos

i

Posee intereses amplios
: 1

---------¡.----------L------
Reflexiona antes de 

decidirse

Se descorazona fácil

mente ____

Necesita que le apremien 

para continuar la

tarea ____

Ordenado en sus trabajos, 

Espíritu de equipo 

Observador y atento

Rápido ____

Influyente ____

Resistente a la fatiga_

Sabe estudiar 

Originalidad en sus pre-
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guntas y sugerencias:______

Aporta ideas

Le gusta ser ayudado..... .

Le gusta ayudar 

•Tiene seguridad en 

lo que hace ________[.

PROCESO DE APRENDIZAJE

El proceso de aprendizaje deberá seguir este esqueea:

caracte 

rísticas 

de los 

alumnos

¡t-( aítoióVfictrvidadest-jevaluaciónl-jldel material

Si
(profesor[ [alumno | \  del programa

1Grupo A j [Srupo B| lSrupo C j ^  ^ lautoevaluacidnj 

N y  \i~\i Iindividúale ^

I profesor!

laícrogrupo]

| individual \ 1 ai crdgrupo]
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Hay que tener en cuenta las seis dimensiones del espacio 

didáctico de HEIMANN

EVALUACION

t
Coro va indiqué en el proceso de aprendizaje, la evaluacián debe 

afectar a los siguientes aspectos:

* proqrasa

* material

* método

* centro

* alumno

En relación al alumno la evaluación tiene los siguientes 

«amentos:

D: METODO

C: CONTENIDOS 0: OBJETIVOS

¿qué? /’

¿a través de qué? ¿entre o con quiénes?

¿a quién?

S: MEDIOS S: SOCIOESTRUCTURA

P: PSICOESTRUCTURA
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- inicial (personal, faailiar y aabiental)

- continua

- final

- autoevaluación

- recuperación

a) Evaluación inicial: abarca los siguientes sectores:

- Datos personales, -familiares y aabientales

- Antecedentes acadéaicos

- Datos psicológicos

- Datos sódicos

- Prueba de aptitud acadéaica

b) Evaluación continua: debe basarse en tres aspectos:

- Observación de la actividad y coaportasiento de los 

estudiantes; debe lograrse a través de:

* observación sistemática

* registro de los observadores (lista de control, gráficos 

y escalas de estilación)

* entrevistas

* cuestionarios

* escalas de actitudes subjetivas

- Análisis de las tareas realizadas.

- Pruebas objetivas de diagnóstico.

Estas pruebas objetivas de diagnóstico, por ejemplo en la 

resolución de un probleia aateaático, no tratan de ver si el 

auchacho ha resuelto el probleaa bien o aal, sino de evaluar sus 

distintos aspectos tales cobo la coaprensión del enunciado, su 

cogida de datos, interpretación del resultado, etc.

c: Evaluación final: es la síntesis de las anteriores gue nos 

lleva a la foraulación de un juicio global que resuaa el progreso
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realizado por el alumno a lo larqo del curso.

Todo los datos de la evaluación quedarán registrados en el 

expediente acuiulativo individual.

d: Autoevaluación: debe abarcar a alumnos y profesores, y debe 

tener un carácter continuo.

e: Recuperación: este aspecto queda coiprendido dentro del 

apartado siguiente sobre las decisiones a tomar.

DECISIONES A TDHftR

En función de la evaluación de los resultados surgen una serie 

de decisiones a tomar que dependiendo de que esos resultados sean 

satisfactorios o no, nos veremos en la obliqación de mantener o 

cambiar aspectos tan esenciales dentro del proceso de aprendizaje 

tales como:

* objetivos

* métodos

* medios

* formas de evaluación

* formas de agrupamiento, etc.

Una de las maneras más eficaces de asegurarse de la consecución 

de un objetivo es medir periódicamente el grado que alcanza esta 

realización. Este es el principal valor de la evaluación continua, 

que permite detectar deficiencias apenas se producen, con lo cual se 

puede poner remedio inmediato; por otra parte el conocimiento por 

parte del alumno de que ha realizado correctamente una tarea, 

refuerza el aprendizaje adquirido a través de ella.
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I N T R O D U C C I O N A E C O N O H I f lL A

D E L  P A L E O L I T I C O  S U P E R I O R

Luis Alaíén flux
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INTRODUCCION ñ LA ECONOMIA DEL PALEOLITICO SUPERIOR

1. INTRODUCCION.

La tendencia actual de la Prehistoria paleolítica es realizar 

estudios olobales, que aprovechen, entre otros, los datos 

arqueológicos, bioléqicos, geológicos, geográficos y econóaicos.

En este contexto, este trabajo pretende ser una revisión v 

síntesis de la econoaía del Paleolítico Superior, coso expresión de 

la relación hosbre/aedio asbiente, en base a las principales y más 

recientes referencias bibliográficas sobre el tesa, fundasentalsente 

la correspondiente sonografía del Centro de Investigación y Huseo de 

Altasira (BERNALDQ DE GÜIROS, 1960) v algunas de nuestras 

aportaciones (ALARON FLOX, 1985). Así, partiendo del planteaaiento 

teórica de los distintos niveles de análisis letadolóaico, se 

estudiará, en particular, la econosía del Paleolítico Superior 

Cantábrico.

2. APROXIMACION AL TENA Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION.

En este sentido, las Notas de Bernaldo de Quirós constituyen, en 

nuestro pais, la priiera revisión v síntesis sobre econoaía del 

Paleolítico Superior, incluyendo el estado actual de la cuestión y 

una selección bibliográfica ¿aportante. Por ello, esta aportación 

nos parece auy interesante (BERNALDO DE QUIROS, 1980).

La necesidad del estudio global se refleja en las escuelas 

francesa ÍLER0I-60URHAN, 1950) e inglesa (CLARKE, 1971). Desde 

Oberaaier la Prehistoria de la Reqión Cantábrica aparece definida v 

los trabajos de Jordá, Barandiarán, González Echegaray, Freeaan, 

Alaaqro, Cabrera, Bernaldo de Quirós, Houre, Strauss. Corchón, 

Utrilla y otros han peraitido su sisteaatización. Jordá, González
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Echeoarav. Moure v Bernaldo de Quirós han insistido en el carácter 

simplificado de su secuencia cultural en reí ación con la secuencia 

clásica francesa. Junto a Bernaldo de Quirós han tratado cuestiones 

de paleoeconomía, directa o indirectaeente, Almagro, Cabrera, 

Barandiarán, González Echeqaray, Freeaan.Altuna, Hadariaqa, Noval y 

otros.

Recientemente, fuera de la Región Cantábrica, se ha abordado 

también esta problemática, en el I Congreso de Historia de 

Casti1la-La Mancha orqanizado por la Junta de Comunidades de esta 

comunidad autónoma (Ciudad Real, 1985).

3. NIVELES DE ANALISIS METODOLOGICO.

Siguiendo los trabajos de Clarke y de Bernaldo de Quirós, el 

método analítico propuesto se basa en tres niveles de investigación: 

análisis esencial, análisis espacial y análisis ambiental.

3.1. ANALISIS ESENCIAL.

Es el primer nivel de análisis económico. Se basa en los restos 

de animales y su relación interna. Estas fuentes paleontológicas son 

la base estructural para el estudio económico de un yacimiento y, 

por acumulación de datos individuales de yacimientos, para el 

estudio de un periodo dado. También nos permiten obtener, entre 

otros, datos relativos a la caracterización de las especies animales 

y especialización de la caza; aprovechamiento selectivo de los 

animales y utilización de sus partes específicas: caracterización de 

las fechas de ocupación de un yacimiento por las edades de los 

restos y establecimiento de los pasos en las trashumancias, y 

orígenes de una caza selectiva o protodomesticación.

Necesita varios niveles de estudio:

- Identificación de restos.

- Adscripción a especies zoológicas.

- Determinación de la edad, por la erupción de dientes y sus
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cambios , la fusión de epífisis, el cierre de suturas craneales, el 

increaenta de estructuras, el desaaste dentario, el desarrollo de 

las cuernas y rasóos cuantitativos.,

- Determinación del sexo, por las características particulares 

que presentan ciertos huesos.

- Cuantificación del Núsero Híniao de Individuos (NMI).

- Interpretación y relación.

3.2. ANALISIS ESPACIAL.

Coaprende los datos obtenidos del Análisis Esencial. Estudia la 

dispersión de los restos sobre la superficie del yaciaiento, cobo 
resultada de la vida continuada de un qrupo huaana. Reflejará las 

necesidades y las actividades específicas que realizó el qrupo 

huaano en el yaciaiento; taibién, las áreas, el carácter y el tipo 

de ocupación.

Parte del estudio de las relaciones topográficas entre las 

estructuras directaaente perceptibles en el yaciaiento o estructuras 

evidentes íhoqares, postes y fondos de cabañas) y las estructuras 

sólo detectables por análisis aicrotopoqráfico o estructuras 

latentes (reparto de huesos con relación a los hogares, relación 

entre los buriles y los qolpes de buril, etc).

3.3 ANALISIS AHB1ENTAL.

Es el tercer nivel de análisis para el estudio econóaico del 

yaciaiento. Relaciona los datos obtenidos por los análisis 

anteriores con la ecología, entorno o aedio aabiente en que se sitúa 

el yaciaiento. Al tratarse de cazadores-recolectores, esta relación 

es auy fuerte y sensible a los caabios aabientales.

La relación hoabre/aedio aabiente ha sido vista desde dos puntos 

de vista:

a) La escuela aaericana, siguiendo a Butzer y a Freeaan. 

Establece el estudia analizando la relación del hoabre con los
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biotopos que representan las especies encontradas en el yacimiento. 

Se basa en la acción del hombre con las zonas ecolóqicas a su 

alcance. Relacionará una serie de anísales con una serie de biotopos 

(bosque, campo abierto, alpino). Plantea el problema de que alqunos 

anísales, coso el ciervo y el corzo, no se pueden restringir 

total«ente a un nedio por su aran capacidad de adaptación.

b) La escuela inalesa, siauiendo a Híqqs y a Vita-Finzi. Se 

refiere al análisis del concepto de territorialidad. Pretende la 

reconstrucción de los territorios ocupados por un orupo husano y el 

estableciniento de unas ocupaciones estacionales cosplesentadas por 

una siaracién bifásica de trashusancia. Nos persite encontrar 

econosías sóviles, sedentarias v sedentarias-sóviles. Tasbión, entre 

otras posibilidades, podesos establecer sodelos teóricos de 

interrelación de yacisientos, según Borde, Riqaud y 

Soneville-Bordes.

Esto plantea probleaas específicos: la mayoría de los datos 

proceden de las excavaciones antiguas, por lo que su validez 

decrece; las condiciones de sedimentación de las cuevas pueden 

alterar el carácter de los datos, las cuevas no deben ser 

consideradas un tipo de hábitat continuo v, dado el carácter 

especializado de los yacimientos, frecuentemente representan sólo 

una parte de la actividad humana.

4. LA ECONOMIA DEL PALEOLITICO SUPERIOR CANTABRICO.

4.1 GENERALIDADES.

El Paleolítico Superior Cantábrico ocupa una parte importante 

del Hürm, desde el interestadial Hura II-1I1 hasta el final del Hürm 

IV, con una cronoloqía absoluta comprendida entre el 31.000 a.C. 

(Chatelperroniense de Cueva florín) al 8.000 a.C. (Haodaleniense 

Superior-Final de la cueva de Urtiaoa). Ello supone un cierto 

retraso cronolóaico, tanto en el orinen como en el final, con 

relación a Europa Occidental: cuando ésta esté en el Aziliense, por 

ejemplo, la Reqión Cantábrica estará en el Nagdaleniense Final.
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La secuencia reaional española viene a ser una versión reducida, 

con senos subdivisiones, de la secuencia clásica: Chatelperroniense 

o Perigordiense Inferior, Auríñaciense, 6ravetiense o Perigordiense 

Superior, Solutresnse, Magdaleniense y Aziliense. En la Región 

Cantábrica todos estos coaplejos industriales van a ocupar 

aproximadamente los sisaos 1í ai tes qeográficos, desde los Pirineos 

hasta Asturias.

El Paleolítico Superior de la Península Ibérica sigue una 

distribución fundaaentalsente periférica, pero entre las zonas 

Cantábrica y Levantina existen nobles diferencias. En la Región 

Mediterránea, en lugar de Chatelperroniense, hay una larqa 

perduración del Musteriense. El Auriñaciense aparece mejor 

representado en el Cantábrico y el Gravetiense en el Mediterráneo. 

El Magdaleniense Levantino representa una versión sás completa y 

aproximada del sistema francés y es más temprano que el Cantábrico.

En la Región Cantábrica el Chatelperroniense constituye la 

transición entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. Del 

Auriñaciense Cantábrico, en base a la estratigrafía de Cueva Morín, 

caben estas subdivisiones: Auriñaciense Arcaico o Protoauriñaciense, 

Auriñaciense Típico, Auriñaciense Evolucionado y Auriñaciense Final. 

En el Gravetiense podemos distinguir dos grupos: con buriles de 

Noailles y con puntas de pedúnculo tipo Font-Robert. La 

simplificación de las frecuencias, o sea, la falta de alounas fases, 

caracteriza al Solutrense y al Magdaleniense cantábricos. 

Tradicionalmente se ha relacionado el Solutrense con la fase 

Superior-Final de la secuencia clásica, pero las últimas 

excavaciones tienden a rebajar esta cronoloqía. El Magdaleniense 

Inferior, Superior y Final se corresponde sucesivamente con las 

fases III, V y VI del sistema francés. El Magdaleniense Final 

Cantábrico enlaza, sin solución de continuidad, con la cultura 

epipaleolítica del Aziliense.

La orografía de la Región Cantábrica está condicionada por la 

cordillera del mismo nombre. Está, a su vez, subdividida en series 

de valles transversales, donde se sitúan los yacimientos. Este
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influjo de las montañas condiciona la ecoloaía de la región.

4.2. PftLEOECONOHIfl.

En relación con el Análisis Esencial, el estudio de fuentes 

paleontolóaicas es la base sobre la que se establece la estructura 

del conocimiento económico de un yacimiento v el de un periodo dado. 

La paleontología estadística y el estudio paleoetnológica son cada 

vez aás utilizados (ALTUNA, 1972). Cuando han sido identificadas las 

partes del cuerpo representadas para cada especie y anotada su 

frecuencia, dice Freesan al plantear esta problemática en Cueva 

florín, puede obtenerse una aran cantidad de inforeación aprovechable 

concerniente a las prácticas diferenciales del descuartizamiento y a 

la demanda variable de deter*inadas partes del cuerpo coso material 

para la facturación de utensilios (FREEMAN, 1971), Las excavaciones 

de Cueva Morín, efectuadas por éste y por González Echeqaray, han 

revelado que en los niveles musterienses el número de esquirlas de 

diáfi sis de huesos larqos es auy grande en comparación con el número 

de epífisis correspondiente, mientras que en los niveles del 

Paleolítico Superior esta relación es la normal, procedente de la 

fraqmentación al azar de los huesos. En consecuencia, salvo que los 

huesos se encuentren en otra parte de la cueva, en el Musteriense ha 

habido una selección de material para la fabricación de 

instrumentos, pues la mayoría de las esquirlas estaban trabajadas y 

estas diáfisis no son restos de comida (ALTUNA, 1971).

La cantidad de carne aportada por los animales aparecidos en un 

yacimiento puede servir de indicador de unas preferencias 

estacionales o ecológicas, representando la cantidad de carne 

utilizada en un yacimiento. Los restos encontrados en un yacimiento 

son los restos de las actividades de un qrupo, que permite conocer 

el tamaño de éste (BERNALDO DE GÜIROS, 1980). Este cálculo se puede 

realizar pesando los restos óseos encontrados y calculando el número 

de carne a que corresponde, como ha hecho Hadariaqa de la Campa en 

las cuevas de Chora (HADARIAGA, 1963! y del <otero (MADARIAGA, 

1966), dando 1.300 Kq. y 1.852 Kq. respectivamente, en base a la 

proporción 1/20, y siendo muv significativo que en el caso de la
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cueva del otero, el nivel 5 fuese, con diferencia, el que menos 

carne y útiles proporcionó. También se puede calcular hallando el 

peso de carne correspondiente al Número Mínimo de Individuos 

encontrados, como ha hecho Freeman en Cueva Marín, utilizando los 

datos proporcionados por ejemplares vivos de la actualidad (FREEMAN, 

1971) v dando 23.056 Kg. Resalta la cantidad mayor de carne que 

aparece en Marín, aún considerando que la superficie aquí excavada 

es mayor, en relación con los yacimientos de la Chora y del Otero. 

Por ello, podemos deducir que en Marín vivió más aente que en Otero, 

o que la ocupación duró más, aunque es posible que se cumplieran las 

dos cosas. Al excasear en Cueva Morín las vértebras y las costillas, 

podemos deducir un dscuartizasiento del animal y el transporte de 

sus partes de mayor cantidad y calidad de carne.

Sqún Al tuna, las fractuas intencionales se realizaban 

principalmente para la obtención de la médula. Las cuernas o ciertos 

tipos de fragmentación revelan que los restos óseos pueden 

pertenecer también a necesidades de materia prima: en asta de ciervo 

está realizado el 691 del arte mueble. Todos los huesos son 

utilizadles; así, los huesas planas cama las costillas son empleados 

como espátulas o como soporte para realizar qrabados, como ocurre 

asimismo en el caso de los omóplatos (ALMAGRO, 1976); los huesos 

pequeños suelen tener una finalidad ornamental, así silbatos 

(8ARZND1ARAN, 1971).

En el Paleolítico hay varias formas de trabajar el hueso. La más 

antigua, que sigue las técnicas de la industria lítica y perdura en 

el Paleolítico Superior (CABRERA y BERNALDO DE HUIROS, 1976), es la 

de talla y retoque, como aparece en Torralba (BIBERSQN y AGUIRRE, 

1965) y en Morín (FREEMAN, 1971). Otra es el uso del buril y del 

raspador, realizando incisiones profundas y paralelas para obtener, 

entre otros útiles, azagayas y arpones. En huesos largos y defensas 

se utiliza la técnica del serrada.

Estableciendo un histograma de frecuencias de edades, a partir 

de la fecha de nacimiento, sabremos la fecha exacta en que los 

animales fueron cazados y la fecha y duración de la ocupación del
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yacimiento. En la Reaión Cantábrica esto se ha visto con relación al 

reno (ALTUNA, 1971). Respecto a las preferencias de caza por parte 

de los ocupantes de los yacimientos del Cantábrico, se ha visto que, 

antes de la domesticación incipiente, prefieren los individuos 

adultos, por eso el cazador escoaía las piezas más orandes. También, 

revisando los restos de cuerna se podrían obtener las fechas de 

caza.

Respecto a los restos de ave, su carácter más importante es la 

posibilidad de dotación estacional del yacimiento en que aparece 

(BERNALDO DE GÜIROS, 1980): así, la presencia de alondra y de mirlo 

en Santimamiñe, al ser aves de paso otoñal, hace pensar en una 

ocupación invernal. También han servido coso alimenta y como 

elemento de decoración.

Las conchas hacen referencia a la utilización de cierta cantidad 

de alimento, a una economía diferenciada estacionalsente, a adornos 

u objetos utilitarios y a posibles relaciones entre yacimientos 

costeros y otros alejados de la costa (BERNALDO DE GÜIROS, 1980). El 

Asturiense aparece asi planteada como una sociedad de base económica 

cazadora, que se servirla de las conchas en los momentos de 

necesidad y no durante todo el año. Las conchas manchadas de pintura 

en yacimientos con arte paleolítico, como Altasira (BREUIL y 

OBERHAIER, 1935), Tito Bustillo ÍMOÜRE, 1976) o Chufin (CABRERA, 

1977), parecen demostrar su uso como recipientes para guardar la 

pintura o como paletas para mezclarla.

El estudio de la dispersión de los restos sobre la superficie 

del yacimiento corresponde ya al Análisis Espacial y permite 

establecer el carácter y el tipo de la ocupación, en base 

fundamentalmente a la relación existente entre materiales Uticos y 

seos. En este contexto recordemos el modelo de clasificación de los 

yacimientos prehistóricos propuesto por Isaac.

La excavación de Houre Romanillo en Tito Bustillo ha reflejado 

la estacionalidad de esta cueva, por la aparición de hogares, 

amontonamientos de cosidas y otros detalles que permiten deducir que
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el yacimiento fue ocupado y luego abandonado. Los suelos de 

ocupación enlosados del yacimiento del Otero prueban que éste 

tampoco fue ocupado continuamente (GONZALEZ ECHEGARAY et alii, 

1966). La aparición de estructuras en cuevas debe ponerse en 

relación con la necesidad que tenia el hombre paleolítico de 

acondicionar de algún modo los luqares donde vivía, por lo que las 

cabañas plantean el problema de la habitabilidad en las cavernas.

Las cabañas se reconocen por la aparición de restos concentrados 

en un lugar de la cueva o restos de postes que, a veces, están 

reforzados por piedras (LUNLEY, 1969) o por huesas de grandes 

mamíferos (LEROI-SOURHAN, 1961). En la Región Cantábrica, junto a 

las estructuras de Tito Bustillo y del Otero, han aparecido dos 

pisos de ocupación, musteriense y auriñadense, en Marín.

Todos estos restos se corresponden con las estructuras evidentes 

de Leroi-6ourhan, que podemos relacionar con las estructuras 

latentes y así obtener la delimitación de las zonas de actividad 

humana dentro del yacimiento y el tipo de actividades reflejada; 

basta recordar los trabajas de Leroi-Gorhan en Pincevent, de Lumley 

en Lazaret y de Rigaud en Flageolet II.

Esta metodología plantea ¡a necesidad de revisión y de 

comprensión espacial de los hallazgos de un yacimiento. Altuna ha 

realizado un estudio similar para la cueva de Urtiaga, destacando 

que la dispersión y la acumulación de huesos es variable de una 

pocas a otras y que la ocupación no fue constante, asi como una 

simultaneidad de habitación rapaces y hombres y la presencia de 

restos de carnívoros en posición anatómica que prueban que estos 

animales ocupaban el yacimiento mientras el hombre estaba ausente.

En el tercer nivel de análisis económico, el Análisis Ambiental, 

se relacionan los restos antropogénicos del yacimiento y de su 

entorno. Las relaciones hombre/medio ambiente han sido estudiadas en 

varios niveles.

El primero de ellos se basa en la acción del hombre sobre las
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zonas ecológicas a su alcance (FREEMñN, 1971). Freeaan clasifica las 

especies de la Región Cantábrica según se refieran a un aedio 

forestal, de caapo abierto o alpino; así, seaún este autor y 

González Echegaray, el ciervo y el corzo pertenecerían a un aedio 

forestal, el bos priaigenius y el caballo a un aedio de caapo 

abierto, y el rebeco y la cabra a un aedio alpino, con lo que el 

resto de las especies tendrían una caracterización aás compleja. El 

bisonte no tiene un aedio definido; el oaao es auy raro o 

inexistente en la Reaión Cantábrica; la escasez de restos de reno en 

la Península dificulta el problema de la distribución entre las 

subespecies de tundra y de taiga IALTUNA, 1971); el jabalí cambia 

fácilmente de aedio, aunque prefiere el bosque cerrado, el lobo, 

aunque de caapo abierto, puede vivir cerca de los bosques, el zorro 

prefiere las zonas boscosas y el monte bajo; el oso pardo y el oso 

de las cavernas habitan en el bosque y, a veces, en el monte; el 

gato montés y el lince tienen un biotopo similar, el bosque 

alternando con terrenos descubiertos.

Freeaan encuentra en Cueva florín una asociación altamente 

significativa de Equus/Bos y Cervus/Capreolus, que demuestra su 

caracterización ecológica como especies de un misao aedio, el caapo 

abierto y el forestal, también una asociación no significativa de 

Equus/Cervus y Cervus/Bos.

Ello conlleva, según Freeaan, en Cueva florín, un flusteriense de 

formas de campo abierta (Equus! con algunos Cervus, resultando un 

hábitat tipo parque, con campo abierto y abundantes bosques-galería; 

un Chatelperroniense con pocos restos conocidos; un AuriSaciense de 

formas de bosque, frente a algunas especies de caapo abierto y la 

aparición de formas alpinas; un Perigordiense Superior con más 

especies de bosque que de campo abierto, con la aparición de formas 

alpinas y de carnívoros, un Solutrense y un ttagdaleniense con una 

ausencia de carnívoros que marca una restricción que concentra los 

esfuerzos de los habitantes de florín sobre algunas especies, un 

Aziliense que aprovecha los medios forestal, alpino y de caapo 

abierto. Asi, en todos los niveles de Cueva florín y especialmente en 

los del Paleolítico Superior, se observa una actividad sobre los
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tres aedios de la Reqión Cantábrica, con un progresivo ausento de 

las especies de basque a partir del Magdaleniense ÍBERNALDO DE 

GÜIROS, 1900). Desde el Magdaleniense Inferior, apunta Freesan, 

aparece la explotación selectiva del ciervo.

Para Al tuna, la relación existente entre las especies de canpo 

abierto y las de bosque es variable en los diversos cosplejos 

industriales del Paleolítico Superior, en base al análisis de los 

restos de Lezetxiki, ñizbitarte IV, Urtiaqa, Eraittia y Marizulo. El 

problesa relativo a la especialización hacia el ciervo es explicable 

por la especialización local y por el influjo de la orografía, aás 

que por nétodos disáticos. El ciervo será muy iaportante en 

Aizbitarte y la cabra en Eraittia, porque las necesidades del hoabre 

son resueltas por el sedio que le rodea, con la consiguiente 

variación en el aaterial Utico IBERNALDO DE GÜIROS, 1980).

El segundo nivel se refiere al análisis del concepto de 

territorialidad, en base a los estudios de Higgs y Vita-Finzi en los 

yaciaientos de Grecia y del Monte Caraelo. El hoabre actuará 

preferenteaente sobre los lugares a su alcance, aunque a veces debe 

sequir a las especies aiqratorias. El territorio “servido" por un 

yaciaiento condicionará las actividades de sus habitantes: el hoabre 

de llorín tiene a su servicio una serie de biotapos aás aaplia que el 

de Eraittia. Higgs y Vita-Finzi distinguen entre econoaías aóviles, 

sedentarias y sedentarias-aóviles.

La econosía del Asturiense, según los autores antiguos (VEGA DE 

SELLA, 1923), se basaba en la recolección de aariscos, pero los 

recientes estudios de Bailey prueban que la recolección del aolusco 

era sólo una actividad estacional coapleaentaria con una dieta 

basada en las especies de gasíferos habituales.

En la Reqión Cantábrica las posibilidades de una ecocnosía sóvil 

son suy interesantes, por el carácter longitudinal de su geografía y 

la escasa distancia existente entre las sontañas y el aar, así coso 

por la abundancia de abrigos y cuevas de tipo kárstico.
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Son de destacar los cuatro lodelos teóricos de interrelación 

entre yacisientos, propuestos por Bordes, Riaaud y Sonneville-Barde, 

y que reflejan las diversas posibilidades de ocupación en invierno y 

en verano. También el estudio de Macneish sobre el Valle de 

Tehuacan, en Méjico. Por toda ella, y en la línea de trabajo que 

estamos analizando, deducíaos la importancia de estudiar todos los 

datos a nuestro alcance.

5.- CONCLUSIONES.

La investiqación prehistórica, particularmente paleolítica, 

tiende a tener #ás en cuenta los hechos qlobales que una excavación 

o un qrupo de ellas representa, interrelacionándolos. En este 

contexto la paleoeconomía es uno de los factores en los que se 

expresa «ejor la relación hombre/medio ambiente, por ello, al ser la 

economía la expresión de las respuestas a unas necesidades, nos va a 

permitir conocer la actividad del hambre paleolítica y el tipo de 

medio en que resolvía su actuación, a partir de tres niveles de 

investiqación de los restos:

- Análisis Esencial.

- Análisis Espacial.

- Análisis Ambiental.

Bernaldo de Quirós ha realizado una maonífica revisión y 

síntesis de la economía del Paleolítico Superior basada en esta 

metodoloaía. Nuestro trabajo viene a ser una recensión y comentario 

de la obra de este autor, aunque también hayamos tenido en cuenta 

otras aportaciones.

Las qentes del Paleolítico Superior están situadas en el estadio 

denominado de “cazadores y recolectores", planteando una relación 

hombre/medio crítica, dado que un cambio ecolóqico o biolóqico puede 

repercutir automáticamente sobr el hombre, que, a su vez, 

seleccionará los diferentes ecosistemas. En consecuencia, podemos 

distinquir en la Reqión Cantábrica especies de un medio forestal 

(ciervo, corzo), de campo abierto (Eos primiaenius, caballo) y de
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una alpino (rebeco, cabra). En todos los niveles de Cueva llorín, y 

en general en toda el Paleolítico Superior Cantábrico, existe una 

actividad sobre los tres tedios, con un prooresivo ausento de las 

especies de bosque a partir del Maqdaleniense. El probleta relativo 

a la especial i zaci ón del ciervo desde el Maqdaleniense Inferior es 

explicable por la especializadón local y por la orografía. Las 

necesidades del hotbre son resueltas por el tedio que le rodea, que 

condicionará sus actividades:

- Econotías tóviles, de grupos que se tueven de un lugar a otro 

en el curso del año.

- Econotías sedentarias, de grupos que ocupan el tista 

yací tiento todo el año.

- Econotías sedentarias-tóviles o mixtas, con una base capaz de

eantener al grupo durante todo el año y unos catpatentos

estacionales.

En la Región Cantábrica las posibilidades de una ecanoaía tóvil 

parecen auy interesantes, fundamentalmente por razones de tipo 

geográfica.

Las posibilidades de investigación paleolítica, en base a ios 

tres niveles de análisis estudiados en este trabajo, parecen 

evidentes. La investigación actual se aueve en esta línea.
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APENDICE

Ficha de Eleaentos aabientales.

ELEMENTOS AMBIENTALES FICHA N»

1 LOCALIZACION.

Nosbre del vaciniento:

Coordenadas X Y 2 Toponiao:

T* Municipal: Provincia:

2 IDENTIFICACION ENTORNO.

Reoión: Comarca:

Altitud aedia entorno ÍO-2 kls): Pendientes:

idea, territorio (2-10 klm):

Consideraciones topoaráficas :

3 GEOLOGIA

Estructura/ Tectónica: 

Litoloaía/ Minerales: 

Moríolooía/ Procesos: 

Hidrología
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4 CLMATQLOGIA 5 BIQGEGGRAFIA

A Pluviometría: Edaíoloaía:

C

T

U Temperaturas: V A Tipo:

A E C Esp. domin.

L G T.

Otros E

T A Tipo;

A N

Hodelo: C T. Esp. domin.

I

A Relictos veaet: 0

N N

T.

F A Esp. domin.

Paleosuelos: A C

U T.

N

PalinoloQía: A A 

N

Tipo:

T. Esp. damin.

6

Tipología del paisaje:

Posibilidades de uso:
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densidad restos oseos

Modelo de clasificación de los yacimientos prehistóricos.

densidad

restos

Uticos

baja sed i a alta

baja

eedia

CAMPAMENTOS

TRANSITORIOS

_____________

CAZADEROS

C A M P A

Y A C I

M E N T 0 S 0 

M I E N T 0 S

TALLERES

0 c u

D E

P A C I O N

Modelo de clasificación de los yaciiientos prehis

tóricos. (Según Isaac, 1971).
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Modelos teóricos de interrelación entre yaciiientos.

Modelos teóricos de interrelación entre yaciaientos (seqún Bordes, 

Riqaud y Sonevilli-Bordes. 1972
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Cronología del Paleolítico Superior Cantábrico.

PDSTGLACIflL (H0L0GEN0) Aziliense 8.000 a.C.

Templado, bosques

Dryas III Haodaleniense Final

HIIRH IV (Cueva de Urtiaqa)

(TñRDIGLftCIAR) Oscilación templada

15.000-8.000 a.C. de Alleród

Frió, estepas

Dryas II

Oscilación templada

de Bóllinq Haqdaleniense Superior 

(Cueva de Tito Gustillo)

12.500 a.C.

Dryas I Haqdaleniense Interior 

(Cueva de Altnira! 13.500 a.C.

HURM II1-IV 

(INTERESTADIflL Solutrense Final

DE LASCAUXÍ (Cueva Chutín, Altasira)

16.000 a.C.

Templado, bosques

Solustrense 21.000 a.C.

Gravetiense 

(Cueva de Bolinkoba)

23.000 a.C.

-146-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



fturiñámense Evolucionado 

(Cueva de Otero)

HURK III 

Frío, estepas

fturiSacíense I

(Cueva del Castillo)28.000 a.C.

Chatelperroniense

(Cueva Marín) 31.000 a.C.

HURH II-III 

(INTERESTftDIAL 

DE HEN6UEL0)

Husteriense Final
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DISPERSION DEL PALEOLITICO SUPERIOR CANTABRICO
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Dispersión del Paleolítica Superior Cantábrico
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E S T R U C T U R fl S T R A N S I T I V A S

D E L  E S P A Ñ O L (Estudio bibliooráfico)

José Luis Mata Burgos
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LA PROBLEMATICA DE LAS ESTRUCTURAS TRANSITIVAS DEL ESPAÑOL (Estudio 

bibliográfico).

PLANTEAMIENTO

Juan Alcina y José Manuel Blecua dicen en un pasaje de su 

Graaática española: “Se carece hasta ahora de una clasificación 

detenida del verbo por su sionificado. Térainos cobo la oposición 

transitivo e intransitivo que se han esplendo y a veces todavía se 

eaplean para desionar la capacidad desionativa del verbo, suficiente 

por si sissa o necesitada de un cosplesento directo, se han aostrado 

suy isprecisos y por su referencia a la presencia o ausencia de un 

constituyente suy bien caracterizado de sayores posibilidades en el 

caspa sintáctico que en el sesántico" ü). Más adelante, en la sisea 

obra, los autores intentan una clasificación seaántica de los 

coapleaentos directos y ofrecen un repertorio que, coso ellos sisaos 

afiraan, no es sino un intento de aproxisación. Estos verbos se 

separan en dos grupos: a) construcciones en las que el objeto 

directo responde a una realidad preexistente a la actualización del 

verbo y b) cuando el objeto directa representa una realidad que 

surge coso resultado a la realización del verbo (2¡. Esta 

clasificación no es, sin duda, sás que un apunte, aspiración que, 

por otra parte, no podía ser sobrepasada en una obra cuya pretensión 

es la de ser un sanual de grasática.

En 1.981 se publica la tesis doctoral de Rafael Cano con el 

título de Estructuras sintácticas transitivas en el español actual.

1. - Alcina y Blecua (783-784)

2. - Opus cit. (864-867)
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obra en la que va aparece un exhaustivo análisis seaántico de los 

verbos transitivos, siauiendose para el mismo, no sólo el criterio 

de la sionificación. sino otros coao el aspecto o aodo de decir, las 

restricciones, relaciones con el sujeto, relaciones con el objeto.., 

v todo ello, eapleando técnicas que pertenecen tanto a la qraaática 

tradicional coao al estructuralisao o a la oraaática qenerativa. De 

este aodo 1 lepa a describir las construcciones transitivas del 

español actual dando respuesta personal a una probleaática que, si 

bien se plantea desde el instante aisao en que el latín vulqar da 

paso al castellano, ha requerido especial atención en los últiaos 

tieapos.

Que la probleaática arranca del instante aisao en que el 

castellano se constituve coao una lenoua es aloo que queda 

evidenciado en un iaportante trabajo de Rafael Lapesa en el que 

trata un aspecto tan estrechaaente relacionado con la transí ti vidad 

coao son los fenómenos de laísao, loísmo y leísmo 83), En él pone de 

manifiesto que el laísao ya está presente en los textos del siqlo 

XIII, En principio cobo aanteniaiento del dativo en los verbos que 

siendo transitivos en castellano reoían dativo en latín. Después se 

produjo un contaoio a aquellos verbos cuyo campo de sionificación es 

el de las relaciones humanas v más tarde, aunque dentro de la propia 

esfera teaporal del sí alo XIII, a las cosas. Lapesa ilustra también 

su exposición con sionifi cativos inventarios de verbos extraídos de 

los textos estudiados v aorupados por el réoimen que tenían en 

latín. Estos trabajos v otros estudios dedicados al análisis de las 

estructuras sintácticas, como los de María Luí Gutiérrez !4), María 

Antonia Martín (5), v María del Carmen Bobes (6!. entre otros, 

representan las líneas de investioación que suponen una respuesta a

3. - Lapesa (1.968)

4. - Gutiérrez flráus (.1978)

5. - Martín Zorraquino (1.979)

6. - Bobes (1.974)
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las deficiencias de una explicación tradicional al concepto de la 

transitividad, concepto que, por otra parte, se viene arrrastranda 

desde las qramáticas de los Si al os de Oro: Correas (7), pasando por 

la de Bello v Cuervo (8) y ha llegado hasta nuestros días: A. Alonso 

y Henríquez Ureña (9), Rafael Seco (10), Gili Gaya (11), por poner 

algunos de los ejemplos más significativos.

No obstante, la crisis de los conceptos de transitividad e 

intransitividad cono una distinción gramatical que aparece en el 

mismo verbo es ya un hecho. Alarcos habla de diferencias en las 

estructuras del predicado; unas reducidas a un solo sintagma y otras 

con términos adyacentes a ese sintagma. Para Alarcos, no es la 

función gramatical del verbo la que exige la presencia o ausencia de 

esos términos adyacentes, sino su signo léxico que solicita 

delimitaciones de tipo semántico (12). Maurice Holho considera que 

el factor de la transitividad es de orden sintáctico pero también 

semántico: “mais aussi d'ardre sémantique, dans la mesure oü la 

syntaxe du verbe (elle décide celle de la phrase) n’est qu'une 

conséquence obligée de sa structure actantielle" (13). En el libro 

de Cano encontramos un repaso del concepto de transitividad, tanto 

para la gramática tradicional como para el estructural ismo y la 

qrámática generativa. En el primer caso, evidencia el carácter 

insustancial de conceptos tales como acusativo y dativo (por no ser 

el español una lengua flexional) o los de complemento directo e 

indirecto, así como complemento de objeto (términos extraídos de la

7. - Gonzalo Correas.- Arte de la lengua castellana. 1.625.

8. - Andrés Bello y Rufino José Cuervo.- Gramática castellana. 1.928.

9. - Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña.- Gramática castellana.

1.953.

10. - Rafael Seco.- Hanual de gramática española. 1.958.

11. - Samuel Gili 6aya.- Curso superior de sintaxis española. 1.961.

12. - Alarcos (110)

13. - Holho (214)
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Dramática francesa, lenaua en la que cuentan con una distinción 

formal; ausencia o presencia de la preposición á (14). En cuanto a 

los intentos de precisar el concepto por parte de algunos 

estructuralistas; Blinkenberq, Bally, Tesniére..., se evidencia lo 

impreciso de un concepto tan fundamental en el problema como es el 

de rección (15). Por lo que respecta a la Dramática qenerativa, Cano 

considera que "la atención prestada a la transitividad ha sido 

escasa, y sus aportaciones no han loprado revisar ni modificar el 

concepto de transitividad" (16).

Otro aspecto del problema sería la determinación de los crite

rios que nos permitieran establecer la transitividad. Factor éste de 

vital importancia desde el punto de vista de la docencia. Todos los 

profesores de lenoua española sabemos bien de las vacilaciones de 

nuestros alumnos ante un complemento preposicional (reqido por a, 

de, c?n, en) o ante un complemento pronominal reflexivo o no.

liaría Lu: Gutiérrez afronta el riesao que supone una definición 

de complemento directo: "Todo sintaoma nominal o una oración 

transformada, adyacente al verbo, generalmente pospuesto, que puede 

ser sustituido por uno de los pronombres lo, la, los, lli< (le, 

les), que responde a la transformación interrogativa con qué y que 

en una transformación pasiva pasa a ser sujeto" (17).

Como vemos, la definición contiene cinco rasaos 

caracterizadores:

1.- Sintagma nominal u oración transformada.

14. - Cano (18)

15. - Opus cit. (23)

16. - Opus cit. (23)

17. - Opus cit. (136)
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2. - Segmento adyacente al verbo.

3. - Sustituible por los pronombres átonos lo, U ,  los, las, (le, 

les.l.

4. - Responde a una transformación interrogativa con gu^.

5. - Puede ser sujeta de una transformación pasiva.

La autora hace después un análisis ainucioso de estos caracteres 

en la prosa culta del s. XX (IB).

Taabién Cano, aunque hace la consideración de que ninguno sería 

absolutaaente decisivo, establece los siguientes criterios para la 

transitividad:

1. - Indetersinación seaántica del verbo, que exiqe una precisión 

significativa, una orientación de sentido.

2. - Cohesión de tipo medio entre verbo y coapleaento, que se 

aanifiesta en la integración significativa, en la “densidad1 asi 

como en la unidad rítaica entre aebos, unidad que excluye la pausa 

fónica entre verbo y coapleaento, aunque no su posible autonoaía.

3. - Posibilidad de pronaeínalización en los casos de 

anteposición del objeto, o cuando éste ya ha aparecido en el 

contexto (criterio foraal y bastante seguro).

4. - Pregunta por el objeto con ¿qué ...? o ¿quién ...?.

5. - Transforaación a pasiva o sintagmas con participio del tipo

18.- Para ello elige un corpus formado por las siguientes obras: Lo 

barroco, de Eugenio D'Ors (Aguilar, Madrid, 1.964, p.p. 9 a 56) y 

Meditaciones sobre la Sociedad Española. de Julián Harías (Alianza 

Editorial, Madrid, 1.968, p.p. 7 a 58).
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lo dicho, etc.: es un criterio más limitado (19).

Para una exposición del problema de la transí tividad, vamos a 

establecer los siguientes apartados:

a) Transitividad directa.

b) Transitividad indirecta.

c) Transitividad pronominal.

d) Transitividad reflexiva.

e) Transitividad oracional.

Llamaremos transitividad directa a los casos en que la función 

de objeto directo está desempeñada por un sintagma nominal no 

preposicional. Si esta función está desempeñada por un sintaama 

preposicional, lo llamaremos transitividad indirecta. Cuanbdo el 

objeto directo está representado por un pronombre, lo consideraremos 

transitividad pronominal, que será transitividad reflexiva si dicho 

pronombre es a su vez reflexivo. Si, por recursividad sintáctica, la 

función de objeto directo viene desempeñada por una oración, nos 

referiremos a ella como transitividad oracional.

LA TRANSITIVIDAD DIRECTA

Tradicionalmente se dice del complemento directo sin preposición 

que es el referido a las cosas, por oposición al complemento directo 

con la preposición a, que es el que se refiere a las personas: miras 

ese cuadro / miras a mi amigo. Andrés Bello nos dice que la 

preposición a se antepone al acusativo cuando no es formado por un 

caso complementario y entonces significa personalidad y 

determinación (29) y J. Val lejo nos habla de dos clases de verbos: 

los especifica personales, que se usan con cópula, y los especifica

19. - (Opus cit. (136)

20. - Bello (267)
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de cosas, que se usan sin ella (21). Pero el probleaa no es tan 

siaple, ya que nos podeaos encontrar tanto con coapleaentos directo 

de persona sin preposición: Buscaaos criada, coao con coapleaentos 

directos de cosa con preposición: flaaaos a estos lugares. Por ello, 

tanto uno coao el otro de los autores citados salen al paso de la 

afiraación categórica. Bello dice que la regla sufre a veces 

excepciones: 1* por personalidad ficticia, 2* por despersonalización 

y 3* para evitar ambigüedad (22), aientras que Val 1ejo adaite una 

tercera clase de verbos, que él llaaa de doble sintaxis, en la que 

incluye los que son aptos para uno u otro usos (23).

Alarcos habla del i api emento que, a primera vista, no ofrece 

ningún rasgo que indique su función pero que, por aotivos 

originariasente seaánticos, aparece señalada por un índice 

funcional, la preposición a, que lo que viene a indicar no es que el 

sintagsa regido por ella sea iapleaento, sino que no es sujeto (24).

Haria Luz 6utiérrez establece una clasificación de lo que 

veniios llaaando transitividad directa en dos grupos: a) S.N. 

hoaogéneo y b) S.N. heterogéneo (25).

La construcción de S.N. hoaogéneo obedece al esqueaa siguiente:

21. - Vallejo (119)

22. - Opus cit. (268)

23. - Opus cit. (119)

24. - Opus cit. (114-115)

25. - Opus cit. (142-146)
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En íl, la función del núcleo (N) está desempeñada por un 

sustantivo. Como determinantes ídet) aparecen los actualizadores del 

nombre o determinantes y, en el papel de adyacentes, adjetivos 

calificativos.

La autora llama S.N. heteroqóneo al sintaqma nominal alargado 

por cualquiera de los procedimientos de determinación: la prueba de 

ese interés, coordinación: un relativo oero considerable 

utilitarismo, complementación: ) con gue: un poema admirable que es 

Palma, b) aposición: caminos incalculables, erizados de curiosas 

terminologías y, finalmente, la combinación de alargamientos.

El esquema organizativo del libro de Cano no nos permite 

sistematizar la teoría en ál contenida con relación a la 

organización que nos hemos propuesto en este apartado. Ya hemos 

dicho más arriba que este autor realiza el análisis semántico de los 

verbos transitivos y somete a estudio unos cuatrocientos verbos 

agrupados en las siguientes series: 1.- verbos de acción 

resultativa, 2.- de carácter casual, 3.- de modificación, 4.- de 

objeto afectada, 5.- de movimiento, 6.- con objeto de lugar, 7.- de 

posesión, 8.- que indican 'actitud', 9.- de percepción, 10.- de 

voluntad, emoción o sentimiento, 11.- de comunicación verbal (26). 

En cada uno de los grupos, aplicando los criterios que antes 

señalábamos, estudia los factores que contribuyen a la exigencia, 

por parte del verbo, de una estructura directa (o no) en la 

construcción transitiva.

LA TRANSITIVIDAD INDIRECTA

Fundamentadas razones de orden metodológico, para lo que puede 

valer la distinción del complemento directo personal o de 

determinación de la gramática tradicional (que se construye con a) o

26.- Opus cit. (46-206)
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la inclusión por Alarcos, dentro del iaplemento, de estructuras 

regidas por esta sisea preposición, nos han llevado a establecer dos 

apartados en este capítulo: 1.- rección transitiva con a y  2.- otras 

recciones preposicionales transitivas.

1.- Rección transitiva con a.

Ya heaos dicho que para Alarcos la preposición a del iapleaento 

es el indicativo de que dicho eleaento no es sujeto. Luego habla de 

la coincidencia formal entre estos implementos con a_ y lo que él 

Uasa coapleaeatos (271. La ambigüedad la resuelve Alarcos por aedio 

de la pronoainalización de estos eleaentos por elusión de los 

sisaos. En frases coao el perro persigue al lobo y escribes a tu 

aadre no hay diferencia foraal entre al lobo y a tu aadre. pero sí 

funcional ya que por elusión de los aisaos tendreaos el perro lo 

persioue y le escribe. Está claro, desde el punto de vista 

tradicional, que los pronoahres lg_, la, los y las, son coapleaentos 

directos con distinción de género y núaero, aientras que le., les son 

coapleaentos indirectos con sólo distinción nuaérica. La doctrina es 

exacta pero ¿cóao resolveaos con ella los prableaas de leísao, 

1aíseo y loísao, que son factores de habla con presencia real en la 

lengua culta y escrita íespecialaente los dos primeras), a pesar de 

la condena expresa por la Acadeaia del loísao en 1.874 y del laísao 

en 1.976?.

Contra la doctrina tradicional iniciada por A. Bello de que el 

coapleaento directo con a marca personalidad o determinación, J. 

Vallejo se queja, por una parte, de que la teoría de los 

coapleaentos se construye por referencia a la lógica, pero de 

espaldas a la lingüística (28). Echa por tierra la teoría de la 

deterainación por cuanto dice que hay verbos que no plantean deterai

27. - Dpus cit. (115)

28. - Opus cit. (118)
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nación o indeterminación. además de que pueden encontrarse 

complementos con a_ en expresiones de indeterminación. Concluye 

afirmando que la naturaleza del verbo es un factor esencial para el 

uso del complemento con a (29).

ftaurice Holho cree que es un problema de orden sintáctico y 

semántico a la vez: "d'ordre syntaxique, puisqu'il reléve de la 

syntaxe effective du verbe en phrase; mais aussi d'ordre sémantique, 

dans la mesure oü la syntaxe du verbe (elle décide celle de la 

phrase) n'est qu'une conséquence de sa structure actantielle * (30). 

Concuerda con filarcos al afirmar que el objeto directo lleva la 

preposición a cuando peligra la distinción sujeto/objeto (31), y 

asigna a la preposición otros valores: refuerzo de carga semántica

(32) , marcador de la experiencia en el campo de lo animado/inanimado

(33) , diferenciador semántico de la polisemia del verbo (34) e 

individualizador del objeto. (35! Para este autor, la transitividad 

preposicional forma un todo coherente que imbrica la personalidad, 

determinación y referencia al yo. Concluye con la reflexión de que 

el español es una estructura lingüística que se edifica sobre la 

experiencia del yo. "ftussi le frangais est-il une langue qui tend á 

s'abstraire du KOI référentiel” (36)

En el apartado que Cano dedica a este complemento, con la 

técnica que ya hemos comentado, efectúa el análisis de los verbos 

que pueden ir en construcción transitiva con a: ayudar, acompañar.

29. - Dpus cit.

30. - Opus cit.

31. - Opus cit.

32. - Opus cit.

33. - Opus cit.

34. - Opus cit.

35. - Opus cit.

36. - Opus cit.

(119)

(214)

(216)

(217)

(218) 

(218) 

( 221) 

(225)
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resistir, obedecer, asistir, servir, contestar, responder, 

concurrir, convocar, contribuir, corresponder. El fenóaeno lo 

atribuye a causas históricas que coinciden con las que nosotros 

henos señalado para el origen del leí seo (371. El sétodo utilizado 

por Cano le lleva a incluir, dentro de esta clase, no sólo al grupo 

de coapleaentos que fllarcos llaaa isplementas (con la preposición 

a), sino a otras que este autor llaaa supleaentos (38). Veasos 

algunos de estos ejeaplos propuestos por Cano: Terainará por (...) 

recurrir a un soanífero, eran dos y jugaban a los dados.

Haría Luz Gutiérrez, toaando un punto de vista foraal funcional, 

incluye dentro del coaplenento indirecto al tradicionalaente 1 lasada 

caapleaento directo de persona (que lleva la preposición a): ‘La 

característica foraal de esta función C.I. es estar realizada por un 

S.P. y es precisaaente por esto por lo que lo llaaaaos caapleaento 

indirecto, ya que se trata de un grupo noainal, que va ligado al 

verbo mediante un eleaento funcional, la preposición, es decir, 

indirectaaente, desde un punto de vista foraal" (39), No faltan 

razones a la autora para tal aserción ya que ella aisaa nos dice que 

ni el recurso de la sustitución por l£, la., los, U s  / 1¿, les, ni 

el paso a la función de sujeto en la transforaación pasiva son 

válidos para establecer una clara deliaitación con el tradicional 

cospleaento indirecto. Otra cosa es el concepta de transitividad, 

según el enfoque que le daaos en este trabajo, para el que 

necesítanos recuperar las estructuras de C.l.-l y C.I.-3, según la 

autora (40).

37. - Vide nota 3

38. - Opus cit. (117-118)

39. - Opus cit. (157)

40. - Opus cit. (161)
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2.- Otras recciones preposicionales transitivas.

Siguiendo la teoría de Cano, la rección transitiva silo puede ir 

«arcada por cuatro preposiciones: a, de, en, y con (41). El probleia 

está en poder diferenciar cuándo los sintagmas regidos por estas 

preposiciones funcionan en régiaen de transitividad o no.

Ya Alarcos, al tratar del aditaaento (42), nos dice que este 

elemento se diferencia del implemento y del complemento en que, al 

eludirse, no aparece ningún referente (pronominal) junto al núcleo; 

es, además, un elemento que goza de gran movilidad y esto lo 

convierte en un término marginal al predicado.

El táraino rección, de especial interés para este punto, aparece 

tratado en Cano (43) y en haría Luz Gutiérrez (44).

Cano dice que la preposición es un simple marcador morfológico 

de la rección, pero que funciona sintagmáticamente en estrecha unión 

con el elemento nominal que le sigue. Sigue diciendo qque cada 

verbo, o aejor, cada acepción de cada verbo elige la preposición y 

es por ello por lo que ésta no aporta ningún significado.

En el libro de Haria Luz Gutiérrez leeaos: ‘LLamaresos rección a 

la propiedad que tiene el verbo de estar acompañado por un 

complemento cuya forma de introducción está determinada" (45). Nos 

aclara la autora que hay un grupo de verbos que llevan un 

complemento introducido por una proposición, dentro de una gradación

41. - Opus cit. (368)

42. - Opus Cit. (116)

43. - Opus cit. (364)

44. - Opus cit. (167-168)

45. - Cf. J. Dubois: Dictionnaire de linouistiaue. pág. 407 (nota 

la autora.

de
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de obligatoriedad y esta obligatoriedad, sayor o señor, es lo que 

puede Masarse régisen del verbo o rección. Siguiendo las lexías 

presentadas por Pottier (44) Mari a Luz Gutiérrez presenta la nósina 

de todos los verbos encontrados en el corpus por ella estudiado con 

régisen a, de, en y con (47). Dicha nóaina viene a coincidir en la 

aayor parte, con la presentada por Cano en el capítulo 

correspondiente, dedicado a la transi ti vi dad de régisen 

preposicional (48).

Terninareaos este apartado haciendo referencia a la teoría de 

Alarcos sobre el supleaento (49). El suplesento es un térsino 

adyacente, regido por preposición, coso el aditaaento, pero con 

referencia funcional obligatoria en el sintagaa del predicado: su 

conautación por cero hace variar el valor de la oración. Nos dice 

Alarcos, coso una prueba aás de la diferencia entre aditaaentos y 

supleaentos, que éstos son absolutaaente incoepatibles con los 

iapleaentos en un aisao predicada. En Haria Luz Gutiérrez leeaos 

taabién que las estructuras C.I.-3 y C.D. son incoapatibles (59). 

Alarcos sale al paso de dos objeciones que podrían presentarse a su 

aserción: 1.- con verbos del tipo decir alao de alguien y 2.- con 

verbos necesariaaente incresentados con referencia reflexiva, ej: 

arrepentirse de sus pecados. Cano es de otro parecer y, en 

expresiones tales coso avisar a alguien de alao considera que se 

trata de un caso de doble transitividad (51); un objeto directo 

anisado + sintagsa preposicional con de. Cano piensa que no hay 

obstáculo para considerar al sintagsa preposicional dentro del caspo

46. - Introduction á l'étude des structures grassaticales 

fondasentales.

47. - Opus cit. (168).

48. - Opus cit. (368-388)

49. - Opus cit. (117-120)

50. - Opus cit. (175)

51. - Opus cit. (338-342)
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de transitividad ya que en la transformación avisar algo a alauien. 

el sintagma algo desempeña claramente la función de objeto directo y 

no hay diferencia semántica entre las dos construcciones. De todos 

modos, Cano se muestra menos categórico que Alarcos y concluye el 

apartado diciendo: "No obstante, el problema sigue abierta, y no 

parece haber una solución tajante para él".

LA TRANSITIVIDAD PRONOMINAL

Intencionadamente dejaremos fuera de esta capítulo el apartado 

relativo a la transitividad reflexiva, no porque creamos que 

constituye un caso aparte de la transitividad pronominal, ya que el 

mecanismo de sustitución en todos los casos es el mismo: en e! 

predicado, un sintagma nominal adyacente es sustituido por un 

pronombre: sino porque la sustitución por un pronombre reflexivo es, 

seguramente, el problema más complejo que tiene planteado la 

gramática española.

Cualquier clase de pronombre puede aparecer como sustituto de un 

sintagma nominal en función de complemento directo pero, entre 

ellos, merece especial atención la clase de los pronombres 

personales ya que son éstos los que con mayor frecuencia realizan 

esta sustitución. María Luz Gutiérrez dice que la realización S.N. - 

Sust. del C. D. está representada en su mayor parte por el pronombre 

acusativo. En el corpus analizado por ella, encuentra veintiocho 

sustituciones de pronombres personales átonos, mientras que sólo 

aparecen seis de pronombres indefinidos y otras seis de pronombres 

interrogativos (52).

Un esquema del uso del pronombre personal en las funciones: 

reflexiva, de complemento directo, complemento indirecto y 

complemento preposicional es el que mostramos:

(52) Opus cit. (146-147)
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■

REFL. C. DIRECT. C INDIREC. C. PREPOSICION

1 p. me BE ae ai, consigo

2 p. te te te ti, contigo

lo (le) (lo) él, consigo

3 p. se le (se) ello, sí

la (la) ella

1 p. nos nos nos nosotros/as

2 p. os os 05 vosotros/as

los (les) (los) ellos

3 p. se les sí, consigo

las (las) ellas

Nota.- Entre paréntesis aparecen los usos no noraativos.

Ya Bello nos dice en su graaática: "El uso del acusativo y el 

dativo en los pronoabres declinables por casos, que son yo, ti, él y 

ello es una de las asterias de aás dificultad y coaplicaciin que 

ofrece la lengua (53). Y es que la circunstancia de que el roaance 

haya heredado del latín la distinción de los casos acusativo y 

dativo en los pronoabres átonos de tercera persona (ILLUfl, ILLftM, 

ILLUD, ILLOS, ILLAS > lo, la, los, las e ILLI, ILLIS > le, íes) y no 

lo haya hecho con los de priaera y segunda, ha provocado una 

inestabilidad en el sisteaa a lo que ha contribuida, en no pequeña 

parte, la necesidad de establecer una oposición genérica entre lo. 

(aasculino) < ILLUH y lo. (neutro) < ILLUD. Ello ha provocado una 

serie de interferencias entre los casos que ha causado fenóneaos

53.- Opus cit. (270)
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como el leísmo o irrupción de [e, les en el caso acusativo, el 

laísmo o irrupción de la., las en el dativo y del loísmo o irrupción 

de lo, los también en este último caso.

Pero ya señala Lapesa (54Í que a pesar de que el laísmo se 

encuentra abundantemente constatado desde la Edad Media y de que, 

desde finales del siglo XV ha gozado de gran favor y extensión en 

los niveles cortesanos y literarios; a pesar también de que el 

laísmo viene alcanzando mayor auge de día en día, la oposición entre 

las formas de complemento directo lo, los, la, l_as_ y las de 

complemento indirecto le., les provenientes del acusativo y dativo 

latinos respectivamente, se sigue manteniendo, lo que demuestra la 

existencia de una fuerza cuya índole está aún por precisar con 

exactitud, que impide la nivelación del sistema, hacia un nuevo 

paradigma: le (masculino), la (femenino), hi (neutro), uniformándose 

con el artículo el_, la, lo., el demostrativo este, esta, esto, etc.

Otro aspecto que tratar sería el de la distribución de los pronos 

bres en la frase. La norma lingüística señala que el pronombre átono 

se antepone al verbo, excepto cuando va en imperativo. Por otra 

parte, cuando concurren dos pronombres átonos en una misma frase, el 

complemento indirecto se antepone al complemento directo. No 

obstante, Haria Antonia Martín dedica un capitulo de su obra a los 

usos anómalos morfológicos que se producen en este orden con 

referencia a la dialectología (55).

LA TRANSITIVIDAD REFLEXIVA

Alarcos inicia el capitulo II de su obra: Valores de se haciendo 

la reflexión de que debe dejarse de lado -en una consideración sobre 

los usos reflejos de se- aquellos casos en los que se es pura varian

54. - Opus cit. (523-524)

55. - Opus cit. (339-370)
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te contextual de le., les y cospatible con cualquier persona sujeto: 

se lo conté, se lo dio (56). Lógicasente, este valor de se queda 

fuera de cualquier uso reflexivo o aproxisada. Maria Carien Bobes 

puntualiza que aunque hay coincidencia fonética con el pronosbre 

reflexiva, funcional y categarialaente es un l^, les dativo (571 

Este se sólo puede aparecer en las secuencias se lo, se la. se los. 

se las cuando no hay identidad entre el sujeto y la persona 

representada por se. Las causas históricas que'contribuyeron a esta 

sustitución de l£, les por se_ aparecen tratadas en la Révue de 

dialectoloqie rosana, 2 Bruselas, 1.910, p.p. 124-125.

1.- Construcciones reflexivas.

Para Alarcas, la construcción reflexiva no ¿aplica ninguna 

relación especial entre el sujeto y el iapleaento. Es un tipo noraal 

de ispleaentación. Sólo se exige una coincidencia entre el sujeto y 

la persona expresada por el signo de ispleaentación: ae afeito, te 

afeitas, se afeita (58). Cano insiste en el sentido de identidad y 

afirma que el concepto reflexivo necesita una sayor precisión, sobre 

todo en lo concerniente a la identidad referencial; pero no sólo 

hace falta ésta, sino tasbién identidad de farsa entre los elesentos 

que intervienen en la reflexividad (59).

Cuando el pronosbre reflexivo es el único objeto verbal, estasos 

ante un caso de reflexividad absoluta (según la terainología de 

Carsen Bobes!, porque la acción recae íntegra y totalmente sobre el 

sujeto activo (60). Es lo sisso que aparece en Maria Antonia Martin 

interpretado coso oraciones reflexivas directas propias (61). Este

56. - Opus cit. (156)

57. - Opus cit. (115)

58. - Opus cit. (157)

59. - Opus cit. (258)

60. - Opus cit. (102)

61. - Opus cit. (87)
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tipo de oraciones requiere un sujeto, interpretable cono agente, y 

el pronombre reflexivo que ejerce la función de complemento directo: 

Juan se lava (62).

El otro tipo de construcciones reflexivas es el que la gramática 

tradicional designa como indirectas: Juan se lava la cara, en ellas 

el elemento reflexivo que se identifica con el sujeto funciona como 

complemento indirecto. Según Cano, esta clase de construcciones y 

las referidas en el párrafo anterior, son las únicas reflexivas: 

"Con el término reflexivo nos referimos sólo a la identidad, en la 

realidad designada, entre sujeto y objeto directo o indirecto de una 

oración" (63). Para ñlarcos, la sola diferencia formal de esta 

construcción respecto a la anterior consiste en la presencia de un 

sintagma o un referente inequívoco de implementación junto al núcleo 

incrementado con se (64). Es el mismo concepto que aparece en Haría 

Carmen Bobes (65), si bien especifica que el verbo tiene que ser 

transitiva. Esta autora, a través del análisis transformacional de 

estas construcciones, destaca el carácter posesiva de se_ (66) 

También Cano hace referencia a ello y añade que la relación posesiva 

puede darse tanto con el objeto directo como con otros elementos 

nominales de la frase: Don Babas Sicilia (...) va no se teñía las 

barbas. Hano larga y delgada oue se oasó luego por el cuello (67). 

Haría Antonia Martín nos dice de las construcciones "reflexivas 

indirectas propias" que se caracterizan por tener un agentivo (el 

sujeto gramatical), un objetivo y un dativo, en las que el agentivo 

y dativo son idénticos (68).

62. - Opus cit. (260)

63. - Opus cit. (257)

64. - Opus cit. (158)

65. - Opus cit. (104)

66. - Opus cit. (105)

67. - Opus cit. (264)

68. - Opus cit. (94-95)
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En determinadas construcciones, el pronombre reflexivo con fun

ción de complemento indirecto, representa el valor de dativo ético. 

Son aquellos casos en los que, como dice Alarcos, puede aparecer la 

incrementación reflexiva pero su aparición, o no, no establece 

ninguna modificación del contenido léxico del núcleo: comí una 

chuleta, me comí una chuleta ¡69). Son construcciones 

cuasirreflexivas.

2.- Construcciones reciprocas.

Alarcos niega sentido gramatical al concepto de reciprocidad. 

Considera que el valor lingüístico del mismo no radica en el plano 

del sintagma verbal, sino en algún término adyacente (701. fiar i a 

Antonia Hartín opina por su parte que la construcción pronominal no 

es sino un aspecto específico de los modos de expresar esta noción 

ya que puede hacerse por medio de construcciones no pronominales: el_ 

rojo y el negro combinan bien, las dos personas encajan bien. 

Considera que las relaciones que se establecen entre los elementos 

de una construcción pronominal de sentido recíproco son complejas 

pero que, no obstante, lo característico del proceso es que tiene su 

sede en el sujeto y en el sujeta se resuelve, lo mismo que las 

restantes construcciones pronominales, por lo que la explicación de 

las construcciones reciprocas no difiere mucho de la que puede darse 

para el tipo de construcciones pronominales, a no ser por algunos 

rasgos específicos de los elementos que intervienen en el proceso. 

Ello explica que un grupo importante de oraciones recíprocas pueda 

vincularse con las reflexivas directas y con las reflexivas 

indirectas (71). Haría del Carmen Bebes distingue dos tipos de 

reciprocidad: semántica y sintáctica, y coincide en ello con Maria 

Antonia Hartín cuando ésta se refiere a construcciones recíprocas no

69. - Opus cit. (161)

70. - Opus cit. (1S8 n.4)

71. - Opus cit. (100-101)
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pronominales y pronominales respectivamente (72). Cano, por su 

parte, en contra de la opinión de filarcos, considera que el concepto 

de oraciones reciprocas está bien fundado lingüísticamente: "Aparte 

de la doble interpretación 'reflexiva' o 'recíproca' de muchas 

oraciones con se_ la posibilidad de (esos) incrementos como 

mutuamente, etc., no deja tener su importancia. Por otro lado, las 

oraciones 'recíprocas', al contrario de las 'reflexivas', no pueden 

incrementarse con a sí mismo. Finalmente, las oraciones 'recíprocas' 

sólo pueden confundirse con las 'propiamente reflexivas', pero no 

con aquellas donde sf presenta un contenido de tipo 'sedio'"(73!. 

Concluimos, por tanto, diciendo que, paralelamente a las 

construcciones reflexivas directas e indirectas podemos encontrar 

construcciones reciprocas directas e indirectas en las que el 

pronombre ejerce la función de complemento directo e indirecto 

respectivamente: ellos se escriben, ellos se escriben cartas.

3.- Construcciones con ‘se* no reflexivo.

Hay un grupo de verbos que se conocen como reflexivos 

obligatorios o pronominales: arrepentirse, quejarse, jactarse, 

atreverse.... son verbos que sólo pueden aparecer incrementados con 

se. Para Alarcos, este incremento no autónomo es simple repercusión 

de la persona sujeto junto al núcleo por lo que carece de sentido 

discutir su función, si bien la oración puede ir incrementada por un 

suplemento: la pecadora se arrepintió de su vida pasada (74). Cano 

incluye este tipo de verbos dentro de un grupo más amplio con se no 

reflexivo y sujeto /+Humano/: alegrarse, enfurecerse, asombrarse. 

irritarse, etc. Son verbos que, según él mismo explica, indican un 

proceso psíquico que se produce en alguien sin que ese proceso sea 

provocado ni por el sujeto ni por otro agente, por consiguiente

72. - Opus cit. (118-122)

73. - Opus cit. (271)

74. - Opus cit. (159-160)
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constituye un valor de 'voz tedia'. (75) Naria del Carien Bobes 

analiza la función de se en estas construcciones con valor tedio. En 

algún caso, este se expresa la participación aníeica afectiva del 

sujeto: se ha auerto, sabe lo Que se hizo; en otros es el reflejo 

dinúiico, con sujeto de cosa /-Anisado/, y por tanto, sin capacidad 

de acción toral: la casa se llueve. En todas estas construcciones, 

el |e no actúa coto sustituto de un nosbre, sino coso indicador de 

satices o sodos especiales de noción: consciente, voluntaria, 

espontánea..., se trata de expresar índices de las relaciones 

Sujeto/Verbo (76). Según Cano, uno de los sentidos que aporta la 

presencia de se en estas oraciones es la idea de proceso, frente a 

la de acción; el otro es de incorporación del sujeto en el proceso 

designado por el verbo (771. En todo este tipo de construcciones es 

obvio, pues, que el pronotbre no actúa con carácter reflexivo y que, 

por consiguiente, no presenta valores ni coto cospleiento directo, 

ni indirecto. Se trata de construcciones pseudorreflexivas.

Con los verbos intransitivos, el pronotbre se_ no puede ser 

considerado reflexivo. No es, lógicaaente, coapleaento directo y, 

según Cano, en tuchos casos taapoco lo será indirecto. Este grupo lo 

constituyen priaordialtente verbos de aoviaiento y la increaentación 

con se podrá alternarse con la no increaentación: ven conaiao, vente 

coanioo. Alarcos dice que discutir si el increaento personal es 

iapleaento o coapleaento carece de sentido ya que la sí/no aparición 

del aisao no condiciona en nada la estructura del predicado (7B). 

Naria del Caraen Bobes piensa, en contrario, que el uso de se con 

verbos de aoviaiento no es superfluo. Considera que su origen se 

reionta a un dativa o acusativo y que su propagación (en latín 

vulgar ya estaba auy generalizado) pueda deberse a razones

75,- Opus cit. (279)

7¿.~ Opus cit. (106-107)

77. - Opus cit. (280)

78. - Opus cit. (161)

-170-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



analógicas que han contribuido a borrar los límites entre verbos 

transitivos e intransitivos. A propósito de la construcción con el 

verbo ir_. propone el siguiente ejemplo: dieron las doce, se fueron 

los escribientes ... se acercaba la hora de irse y demuestra que una 

construcción cono dieron las doce, fueron los escribientes es 

ambigua ya que no se sabe si los escribientes llegan o sarchan. Por 

otra parte, una construcción co«o se acercaba la hora de ir es 

incompleta. Luego explica que los verbos de movimiento son -según 

un concepto perteneciente a la seaántica- functores diáticos, es 

decir, que expresan tanto el aoviaiento desde un punto coao hacia 

ese punto. La función del pronombre se consiste en transformar esos 

verbos en functores monódicos.

Otro problema planteado en torno a las construcciones con se_ es 

el de las oraciones llamadas pasivas reflejas y las impersonales. No 

es fácil deslindarlas. Dice Cano que expresiones como se venden 

botellas donde en principio parece claro cuál es el sujeto (por la 

concordancia), se tiende cada vez más a interpretarlas como activas. 

Por otra parte, en una frase como se te quiere mucho en la que se es 

un claro signo de indeterminación, la historia de dichas 

construcciones, por una parte, y el sentido lingüístico del hablante 

o el gramático, por otra, parece mostrarnos que nos hallamos ante un 

aismo se (79), -sigue diciendo que con la frase en singular y el 

sustantivo /-Animado/ el sincretismo es total, de manera que no se

puede distinguir las pasivas reflejas de las impersonales: No__|e

autoriza un coloouio en el Colegio de Abonados. Hay dos casos en los 

que la ambigüedad parece desaparecer:

a) Cuando el sustantivo es /+Animado/, en cuyo caso es 

impersonal pues el sustantivo es objeto directo y va precedido de a: 

Recuérdese a Baudelaire.

79.- Opus cit. (296)
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b) Cuando el sustantivo es plural y concuerda con el verbo. En 

este caso es sujeto: A través de la Caja se canalizarán las remesas 

de los eaigrantes y por consiguiente entra entre las consideradas 

coso pasivas reflejas (80).

Alarcos, que niega la existencia en español de una auténtica 

pasiva con se, resuelve el probleea de las pasivas reflejas en los 

siguientes térainos: “Se ve que estas construcciones de pasiva 

refleja no presentan en su estructura ningún rasgo especial, aunque 

desde el punto de vista de la sustancia del contenido pueda decirse 

que el ente a que se refiere el sujeto no efectúa la acción (81). 

Considera que se es en estos casos un iapleaento y la construcción 

puede adaitir adeeás un coepleaento: se construye una casa al 

aaestro. Solución que a Cano le parece algo forzada y excesivaaente 

foraalista ya que se no es conautable por otro pronoabre personal 

puesta que caabia la estructura de la frase. Es un hecho que el 

propio Alarcos reconoce en esa aisaa obra cuando afiraa: "Este valor 

reflexivo persiste en las construcciones se construye una casa... 

donde el hecho de sustancia de que el ente a que se refiere el 

sujeta no sea actor en la realidad, no repercute para nada en la 

for*a qraaatical. Pero aquí ya se opone directaaente se_ a los 

referentes pronoeinales, porque su conautación con éstas conlleva la 

transforaación total de la estructura de la oración (82).

De cualquier aodo, es innegable la preferencia del español por 

la estructura activa. Naria del Careen Bobes habla de una relación 

sintáctica Verbo/Objeto cuando una frase es íapersonal: hubieron 

fiestas, hicieron calores, por otra parte, Cano habla de una 

tendencia agrasatical contradictoria, se vende botellas. No 

obstante, aibas tendencias responden a un eiseo hecho de frase

80. - Opus cit. (297)

81. - Opus cit. (162)

82. - Opus cit. (164)
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activa con lo que el carácter de ¿«personal queda claro. Y propone 

un ejemplo muy gráfico de interpretación activa de una frase pasiva: 

A las casas de lenocinio se las llama casas discretas autorizadas 

(San Camilo, 20).

LA TRANSITIVIDAD ORACIONAL.

María Luz Gutiérrez inicia el apartado 4.3.3. de su obra, 

dedicado al Complemento Directo Oración con una reflexión sobre lo 

que supone el concepto, tanto para la qramática tradicional, seqún 

el Esbozo para una nueva Gramática de la Real Academia, como para la 

lingüística estructural y la dramática generativa (83).

En este trabajo vamos a seguir la misma linea dasificatoria que 

ella propone, si bien vamos a cambiar el orden de exposición y 

desarrollaremos: 1'.- oraciones de estilo directo, 2'.- oraciones 

introducidas por conjunción y relativas sustantivadas y 3*.- 

oraciones de infinitivo.

1.-Oraciones de estilo directo.

En esta clase de subordinadas no hay «arca formal de 

subornización, sino mera yuxtaposición. En el plano de la lengua 

hablada hay marca morfológica: la pausa y la entonación. En el plano 

de la lengua escrita se determinan por signos de puntuación: los dos 

puntos, las comillas. Esta clase de subordinadas dependen, por lo 

común, de verbos de lengua: decir, contestar, etc. (84).

Veamos algunos ejemplos extraídos del libro de Haría Luz 

Gutiérrez: °En todas partes cuecen habas*, dice el español... v en 

seouida aorega: *y en mi casa a calderadas’■

83. - Opus cit. (148)

84. - Opus cit. (151)
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En esta clase de subordinadas es frecuente la oración 

interrogativa, directa o indirecta, y exclamativa: Nos preguntó gué 

tal había ido el viaje. -Le pregunté- ¿Dónde está la aldea?, i Yo 

también! -dije- (85).

2.- Oraciones introducidas por conjunción y relativas sustantivas.

Son varias las conjunciones que pueden servir de transpositor de 

subordinadas de complemento directo. Maria Luz Gutiérrez señala 

tres, encontradas en el corpus analizado: gue, si_, por gué (86). Por 

su frecuencia, la conjunción gue destaca en gran medida sobre todas 

las demás. Tradicionalmente distinguimos que conjunción de gue 

relativo. Es lo que Alarcos llama respectivamente /que/.1 y /que/.2, 

si bien la distinción -según Alarcos- no se justifica 

diatónicamente.

Siguiendo a este autor: “/que/.l transpone la oración, 

confiriéndole la función que desempeña normalmente el nombre; el 

relativo /que/.2, con análogo procedimiento, le confiere la función 

cumplida en general por el adjetivo" (87).

De aquí deducimos que la conjunción oue tiene capacidad de 

introducir subordinadas sustantivas, entre ellas las de complemento 

directo: anunció Que vendría, mientras que el relativo que será el 

transpositor de las adjetivas: he leído el libro que has publicado. 

Ahora bien, dada la capacidad del adjetivo para ser sustantivada, 

también una subordinada adjetiva puede ser sustantivada y realizar 

las funciones propias del sustantivo, entre ellas las de complemento 

directo: señálame el que orefieres. El elemento sustantivador es el 

artículo.

85. - Ejemplos tomados de Ana Haría Hatute.- Paulina. La 6aya 

Ciencia, Barcelona, 1.983.

86. - Opus cit. (149-151)

87. - Opus cit. (193)
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3.- Oraciones de infinitivo.

El infinitivo, como forma no personal del verbo, puede funcionar 

coto tal verbo y coso nombre ya que, cono afirma fllarcos, es un sin

tagma derivado del verbo mediante la unión del signo léxico de éste 

y otro signo derivativo que lo transpone normalmente a la función 

típica de nombre.

Dentro de una teoría tradicional, el infinitivo con valor de 

nombre puede desempeñar cualquier función nominal y, por 

consiguiente, la de complemento directo: guiero leer. El problema 

surge cuando aparecen otros elementos dependientes del infinitivo: 

quiero leer un cuento a mi sobrina donde los sintagmas un cuento y a 

mi sobrina son respectivamente complemento directo y complemento 

indirecto del infinitivo. La teoría tradicional, decimos, interpreta 

que el infinitivo sólo tiene carácter verbal cuando posee un sujeto 

independiente del sujeto del verbo principal: te pido acabar la 

reunión antes de las diez, interpretable como te oido que acabéis la 

reunión antes de las diez. Pero el problema es todavía más completo. 

Si, en el ejemplo anterior, suprimimos el pronombre te, complemento 

indirecto, nos resulta una frase ambigua ya que en te oido acabar la 

reunión antes de las diez nos encontramos con el sintagma la reunión 

puede interpretarse tanta como sujeto del infinitivo: pido que la 

reunión acabe antes de las diez, como complemento directo del mismo.

Emilio fllarcos dedica el capitulo VII de su obra (B8) a analizar 

algunas construcciones de infinitivo. Nos detenemos en tres de 

ellas:

En una frase como desean felicitar las pascuas a Haría aparecen 

los siguientes elementos: núcleo verbal: desean, infinitivo 

implemento: felicitar, implemento del infinitivo: las pascuas y com

8B.- Opus cit. (133-142)
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Frecuentativas Volver a + inf. Vuelvo a decirlo

Perfectivas

Llegar a + inf. 

Acabar de * inf. 

Alcanzar a ♦ inf.

Llegué a conocerlo 

Acabó de ver a Raúl 

Alcancé a suponerlo

De posibilidad Poder + inf. Pudo acabar el día

De voluntad Querer + inf. Quiso hacer la cata

De obligación

Haber de + inf. 

Deber + inf. 

Haber que + inf. 

Tener que * inf.

Has de saberlo todo 

Debo cotprar la casa 

Hay que reconocerlo 

Tengo que ver a Rosa
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adsite construcciones de doble transitividad. Por otra parte, 

considerasos que a su sobrino puede tasbién ser interpretado coso 

cosplesento: le dejaron hablar.

Cano afirsa que frases coso le dejaron traer un libro se eltin 

generalizando y no sólo por leísso, ya que es general en zonas no 

leístas, sino por analogía con la construcción de persitir (89).

Maria Luz Gutiérrez sisplifica el problesa planteado por este 

tipo de construcciones de infinitivo y dice: "Una oración cuyo 

nódeo sea el infinitivo tiene un sujeto que puede coincidir o no 

con el verbo principal; puede, adesás, estar acospañado de 

diferentes cosplesentos. Por todo ello considerasos que es una 

oración y na un sisple sintagsa verbal lo que forsan estos 

infinitivos (90).

Otra cuestión es la planteada en torno a las frases verbales o 

perífrasis de infinitivo. Coso la propia Maria Luz afirsa, es, en 

ocasiones susasente difícil decidir si un infinitivo forsa 

perífrasis o es un segaento diferente en función de cosplemento 

directo. La desesantización del verbo principal no es un criterio 

que pueda quedar suchas veces claro. Hay que acogerse a otros 

criterios coso el aspecto verbal que, en las perífrasis de 

infinitivo, puede ser variado. A título de ejeaplo, veasos algunas 

de las sis cosunes:

ASPECTO VERBAL PERIFRASIS EJEMPLO

Incoativas

Echar a + inf. 

Ir a + inf. 

Pasar a + inf.

Juan echó a correr 

Voy a salir tarde 

Pasó a tratar todo
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Llegar a + inf. Llegué a conocerlo
D a r l a r f i v a e .  A r a h a r  Ha 4 i n ¿  AcahA Ha u e r  a OaAl

intercaibiable por lo.: lo desean.

La segunda frase a que nos referiaos es penitieron beber vino a 

Pedro cuya estructura es la siguiente: núcleo verbal pereitieron. 

infinitivo iapleaento: beber, iapleaento del infinitivo: vino, 

coapleaento del núcleo verbal: a Pedro.

La coaparación con el ejeaplo anterior nos peraite ver la 

diferencia en el últiao eleaento (a Haría y a Pedro 

respectivaaente). En la priaera oración es coapleaento del 

infinitivo y, en la segunda, coapleaento del núcleo verbal.

Las sustituciones pronoainales llevan a las siguientes 

estructuras: le peraitieron beber vino, le peraitieron beberlo. se 

lo peraitieron; pero no a peraitieron debérselo, ftlarcos afiraa que 

la aparente relación entre a Pedro y beber no es graaatical, sino de 

sustancia, equivalente a otros grupos en que las relaciones 

graaaticales serían de sujeto y núcleo verbal.

La tercera frase que analizaaos es dejaron hablar a su sobrino. 

La interpretación que le da Alarcos, en cuanto a la estructura, es

la siguiente: núcleo verbal: dejaron, iapleaento del núcleo: a__su

sobrino, atributo del iapleaento: hablar. Para llegar a tal 

conclusión, Alarcos coapara esta estructura con la de la frase 

peraitieron hablar a su sobrino, donde la posibilidad de las 

sustituciones por la estructura se lo peraitieron indica que hablar 

es iapleaento y, a su sobrino, coapleaento. Mientras que en dejaron

hablar a su sobrino no es posible hacer las sustituciones por se__lo

dejaron. En esta frase, dice Alarcos, el sintaqaa a su sobrino no 

puede ser sujeto del infinitivo, pues carece de las características 

de tal función. Su elusión deauestra, aediante los referentes 

pronoainales, que actúa coao iapleaento. Pero creeaos que la 

diferencia se debe a la propia naturaleza del verbo dejar, que

Frecuentativas Volver a + inf. Vuelvo a decirlo
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La apócope. Leísao. Laísao y Loisao,

José Luis Nata Burgos
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UN ESTUDIO DIACRONICO SOBRE LOS PRONOMBRES PERSONALES ATONOS DE 

TERCERA PERSONA. La apócope. Leíseo, Laísio y Loisao.

INTRODUCCION

La circunstancia de que el romance hava heredado del latín la 

distinción de los casos acusativo v dativo en los pronombres átonos 

de tercera persona (ILLUM, ILLAM, ILLOS, ILLAS > lo, la» ÍJ?i> las; 

ILLI, ILLIS >Ji, les,) v no lo haya hecho con los de primera v 

seaunda, ha provocado una inestabilidad en el sistema en la que ha 

influido además, en no pequeña parte, la necesidad de establecer una 

oposición genérica entre lo masculino < ILLUM v lo neutro < ILLUD. 

Ello ha provocado una serie de interferencias entre los casos que 

han tenido coso consecuencia los fenómenos del leísmo, o irrupción 

de los pronombres le, les_ en el caso acusativa: del laísmo, o 

irrupción de la. las en el dativa v del loísmo, o irrupción de lo, 

Los también en este último caso.

Tratar de determinar cuáles fueron las circunstancias que 

provocaron dichos fenómenos y cómo aparecen detectados en sucesivas 

etapas, en los distintos estadios de lenoua. es lo que nos 

proponemos en este trabajo, si bien es necesario aceptar de antemano 

las limitaciones de su resultado, pues, en un trabajo de esta índole 

habría sido necesario investigar sobre un material muy amplio v muy 

vario a la vez (textos en prosa v en verso, niveles de lengua 

popular, culta, dialectal, formulismos..,) Es obvio que esta 

posibilidad no está incluida en nuestro caso, si bien hemos 

procurado escoger textos suficientemente amplios y en los que se 

detecte una abundante presencia de los fenómenos estudiados. 

Precisamente por esa amplitud, no los reproducimos en este luaar (lo 

que consideramos hubiera sido muy provechoso) aunque damos a 

continuación una amplia referencia de los mismos:
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1. - Cantar de Mío Cid. Tesado de MENENCEZ PICAL, Raaón.- 

Crestosatia del español medieval I. Madrid, Gredas, 1.965, páq. 33 a 

49. Capítulos I (versos 1 a 77), II (versos 235 a 415), III (versos 

639 a 753), IV (versos 935 a 942), V (versos 2.689 a 2.869) y VI 

(versos 3.043 a 3.198). Total de versos estudiados: 664.

2. - Auto de los Reyes Magos. Tasado de HENENDEZ PICAL, Raaón. 

Gpus cit., páq. 71 a 76. Total de versos estudiados: 147.

3. ' Razón de asor y denuestos del agua y ei vino. Tosado de 

HENENDEZ PICAL, Raaón. Opus cit., páo. 92 a 98. Total de versos 

estudiados: 264.

4. - Vida de San Millán. de Bonzalo de Berceo. Tosado de Poetas 

castellanos anteriores al siglo XV de la Biblioteca de Autores 

Españoles, LVI1. Madrid, Atlas, 1.966, páq. 65 a 74 (libros pritero 

y segundo). Total de versos estudiados: 1.280.

5. - Crónica General, de Alfonso X. Tosado de HENENDEZ PICAL, 

Raaón. Opus cit., páq. 233 a 237.- ‘De cosao sal lio Gonqalo 6ustioz 

de la prisión et se fue para Salas" í 788 “El capítulo de coso 

«ataron a este inffant García’. Estudio de un total de 126 líneas.

6. - Libro de Buen Asor. del Arcipreste de Hita. Tosado de Poetas 

castellanos anteriores al siglo XV. Ibidea, páq. 256 a 259: “De coso 

el arcipreste fue a probar la sierra e de lo que le contesqio con la 

serrana" (estrofas 924 a 932), “Cántica de serrana" (estrofas 933 a 

945!, “De lo que contesqio al arcipreste con la serrana" (estrofas 

946 a 960), “Cántica de serrana" (estrofas 961 a 966), “De lo que 

contescio al arcipreste con la serrana" lestrofas 967 a 970), 

“Cántica de serrana" (estrofas 971 a 979), “Lo que contesqio ai 

arcipreste con la serrana et de las figuras della“ (estrofas 980 a 

995), “Cántica de serrana' (estrofas 996 a 1.016). Total de versos 

estudiados: 372.

7. - Libro del caballero y el escudero, del Infante D. Juan 

Manuel. Toaado de HENENDEZ PIDAL, Raaón. Opus cit., páginas 371 a
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373. Capítulo XIX "Coso el cavallero anciano responde al escudero 

qué cosa es la cavallería". Estudio sobre un total de 76 líneas.

8.- El Corbacho, del Arcipreste de Talayera. To»ado de HENENDEZ 

PIDAL, Rasón. Opus cit., pág. 608 a 615. Capítulos XXX 'Del primera 

mortal pecado”, XXXIX ”De los vicios e tachas e salas condiciones de 

las peruersas superes, e prisero dioo de las auariciosas” y XLII 

"Coso la suqer es esbidiosa de cualquiera sás fermasa que ella". 

Estudio sobre un total de 54 líneas.

Coso se ve, besos incluido textos que abarcan desde el siglo XII 

al XV, sin esbarqo, creemos que el tesa merece continuar la 

investigación hasta la época actual porque intuimos una proqresiva 

virulencia del laísso en nuestros días sobre lo que creo que la 

Academia tendrá que pronunciarse, toda vez que el laísso se mantiene 

condenado por la sisma desde 1.796.

EL ESTADO DE LA CUESTION

A pesar de que el leísmo se encuentra abundantemente constatado 

desde la Edad Media y que, desde finales del siglo XV ha gozado de 

gran favor y extensión en los niveles cortesano y literario; a pesar 

también de que el laísmo viene alcanzando mayor auge de día en día, 

la oposición entre las formas de complemento directo k ,  la, los, 

las v las de complemento indirecto le, les, provenientes del 

acusativo y dativo latinos respectivamente,se sigue manteniendo; lo 

que demuestra la existencia de una fuerza, cuya índole está aún por 

precisar con exactitud, que impide la nivelación del sistema. 

El área principal de estos fenómenos es la de las dos Castillas 

(excepción hecha de La Mancha) y ni aún aquí se ha conseguido 

eliminar la distinción casual. El hecho de que no hayan fraguada en 

Andalucía, Canarias ni en la América hispánica hace suponer que en 

el segundo tercio del sialo XIII, cuando se repueblan las tierras 

reconquistadas de Jaén, Córdoba y Sevilla, cuvos pobladores iban a 

ser el mavor contingente humano en la colonización americana, estos 

fenómenos no habían conseguido su pleno desarrollo en Castilla.
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En los ¿64 versos estudiados del Poema de Mío Cid henos 

encontrado 134 pronombres afijos de tercera persona (1) con sólo 11 

casos de leísmo (8,20X1¡ en los versos: 21 "Conbidar le_ yen de 

grado, mas ninguno non osaua", 59 "posó en la olera quando nolcoge 

nadi en casa" 12), 66 “a ayo ¡Jid et a los sos abástales de pan et de 

uino\ 364 "por myo 5id el Campeador, que Dios le curie de mal", 711 

“Espolona el cauallo, e metiol_ en el mayor az“, 712 ‘Moros le 

regiben por la seña ganar”, 713 "danle grandes colpes, mas nol_ 

pueden falssar", 714 “Dixo el Campeador: “ivalelde_ por caridad!",

(1) Hemos desechado el reflexivo de tercera persona se por no entrar 

en el objeto de nuestro estudio, pero en las series gele, oela ...lo 

hemos contabilizado siempre que la forma ge- se encuentre en 

sustitución de le., les.

(2) Ha sido muy debatida la cuestión sobre si la apócope del 

pronombre enclítico de tercera persona es exclusiva de la forma le o 

si también se apocoparon lo_ y la. Rufino J. Cuervo (Los casos 

enclíticos v proel i ti cds del pronombre de tercera persona en 

castellano. Romania XXIV, 1.895. Pag. 95 a 113 y 219 a 263) rechaza 

la posibilidad de la apócope de lg_ fundándose en que 16_ neutro 

conserva siempre la -gj y la de la, por la presencia de -¡.'acusativo 

en textos no teístas. Explica el fenómeno por analogía con « ,  te, 

se. E. Staaf (Etude sur les oronoms abrénés en anejen esoaanol. 

Uppsala, 1.906, p¿g. 1 a 11) niega también la posibilidad de la 

apócope de lo. Opina que se trata de lg_ extendido al acusativo y 

apocopado (leísmo). También opina asi Henéndez Pidal (Manual de 

6ramática histórica española. Espasa-Calpe, Madrid 1.976, pág. 254 a 

255 y Cantar de Mío Cid 1. Espasa-Calpe, Madrid 1.976, pág. 251, 321 

y 322) Lapesa, basándose en la pérdida de e_ intertónica en las 

nombres propios ante patronímico o apellido (Historia de la lenoua 

española, Escélicer, Madrid, 1.962, pág. 150) cree que na puede 

haber inconveniente en la apócope de lo.
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2.733 "ellos nol_ vidien ni dend sabien Ragian”, 2.774 “sabet bien 

que si ellos l_e_ vidiessen, non escapara", 2.800 "nueuo era et 

fresco, que de Valengial_ sacó". De los 33 casos de pronombres afijos 

encontrados en el Auto de los Reves Manos, no hemos constatado 

ninguna forma de leísmo, si bien hemos encontrado un solo caso de 

apócope pronominal, en función de complemento directo, verso 78 "que 

es nacido in tirra, nol. podemos fallar". Un solo caso de leísmo es 

también lo encontrado en la Razón de amor con los Denuestos del anua 

v el vino, verso 202 "mas cuando ueo que le uan cortar". La Vida de 

San Millón, texto de la época de San Fernando, conquistador de Jaén, 

Córdoba y Sevilla, sobre un total de 265 pronombres afijos, arroja 

ocho casos de leísmo, versos: 42 c "Non le tenie ninguno que era 

delectóse", 47 b "De quisa que nol_ podió nul osne entender", 94 b 

"Nol. podie conoger la su generación", 150 a "Travó luego del blago, 

empezol. de besar", 225 b "Siguiel_ la gent pobre por prender la 

ración", 269 d"Que nozir non H s  puedan tues dichas enconadas", 307 

b'Todas con sos coronas H_ vienen visitar", 307 d'Metien bien so 

estudio por mucho li. onrar". Este resultado arroja un 3,01? lo que 

supone menos de la mitad que en Mío Cid. En cambio, el texto 

estudiado de la Crónica Beneral tiene 28 casos de leísmo que suponen 

un 34,56?. Aparecen en las siguientes líneas: t 743.- 14 ‘luegol. 

mandar sacar", 36 "la mora que deximos quel_ servie", 49 "La mora 

quel. sirviera "sacol^ entonces a parte", 52 "dos amas quel. crien muy 

bien", 53 "enbiarmele edes a Salas", 56 “me le. enbiaredes", 57 “et 

yo conosgerle he luego por ella", 60 “dos amas quel. / criassen": $ 

788.- 12 "auie en la tierra quel_ querien mal", 16 "dond ayamos 

achaque por quel. mate/mos", 25 "et quel̂  mataron ante la puerta", 26 

"et matol_Rey Vela", 36 "pora matarle"... “et leuaronle mal", 38 

‘quel. non ma/tasse", 41 “de matarle assi", 43 “ante quel_ matassemos 

los caualleros", 44 "non es tiempo de dexarlj. assi", 46 "et quandol. 

uio", 50 "pero quel_tenien preso", 53 "et matáronle", 59 "dixo que 

ge le diessen", 60 ’fizierongele entonces echar delant", 61 “Tomol. 

estonces el rey don Sancho", et mandol_ meter en un ataut", 62 "et 

leuaronU al monasterio... et enterráronle".
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SOBRE EL ftPDCQPE

En si texto que estudiados del Cantar de dio Cid aparecen 11 

casos de apócope, versos: 59 !vid. suprai, 62 “Vedada lan conpra", 

265 “quisal besar las sanos", 369 “doña Xiaena al ?id la aanol va 

besar", 711 (vid. suprai, 713 (vid. suprai, 2.773 (vid. suprai, 

2.800 (vid. suprai, 2.815 “pésol de coraron", 3.192 “el espada 

Coládal dio*. Representan un 8,20‘í de pronoabres apocopados con 

relación al total de pronoabres afijos del texto. En la Crónica 

Beneral hay 34 apócopes, en las líneas: í  743.- 4 “fizo seaejanga 

quel pesava aucho“, 9 “et dixol:“, 10 “El respondió et dixol“, 14 

(vid. páq. 6), 20 “dixol Gongalo Gustioz", 22 “aando estonges quel 

sacassen", 33 “aando a Alaangor quel aandasse aatar“, 34 “que nol 

fiziessen ningún «al“, 36 (vid. suprai, 37 “et dixol“, 43 “Et dixol 

Alaangor estonges", 47 “Et dixol Gongalo Gustioz", 49 (vid. suprai, 

50 “et/ dixol", 51 “Et dixol el“, 52 (vid. suprai, 55 ‘et diol la 

aeatad°et dixol', 60 “et Alaangor diol luego dos aaas quel / 

criassen0; i  788.- 9 “Respon/diol el inffante*, 11 “Respondil 

estonces donna Gancha", 12 (vid. suprai, “pésol / auy de coragon", 

16 (vid. suprai, 25 (vid. suprai, 26 (vid. suprai, 33 “pésol auy de 

coragon", 38 ‘coaengol de rogar" quel non aatasse", 43 (vid. suprai, 

46 (vid. suprai, 50 (vid. suprai, 61 (vid. suprai, y representan un 

41,97'X sobre el total de 81 pronoabres afijos que hay en el aisao 

texto. Gi teneaos en cuenta que en este texto el leí sao supone un 

34,96%, sacamos en consecuencia que el siglo XIII (época de Alfonso 

XI supone sobre la época anterior un notable auaento, tanta del 

leisaa coao de la apócope, que aarca el cénit de aabos fenóaenos. La 

apócope se va a aantener durante el siglo XIV, y a este respecto, el 

Libro de Buen Aaor (en el texto estudiado) auestra 12 casos de 

apócope, versos: 928 d ‘Aaiga, dixel, aaigos fase el can barbecho', 

938 c “Dixel yo, pardiós, feraasa, desirvas he una cosa", 940 a “Yo 

con aiedo et arresido proaetil una garnacha", 940 b "Et «andel para 

el vestido una broncha et una pancha", 969 a “Que diese a su aaigo, 

queriendol consejar", 973 b “Yol dixe: bien sé guardar vacas, yegua 

en gerro cabalgo’, 975 d “Derribol, si ge denuedo', 976 e “Farás 

buen entendi«iento¡ dixel yo: pide lo que quisieres", 979 a “Yol 

dixe: darte he esas cosas a aun aás, si «as coaides", 983 b “Roguel
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que se quisiese ese dia dar posada', 983 c ‘Dixose, quel plasia, sil 

fuese bien paqada”, que suponen el 30,74% sobre los 34 casos de 

pronosbre afijo. En el siglo XV ya se tarca la decadencia de la 

apócope. En el Corbacho (texto estudiado! no hay ni un solo caso.

Volvesos al teta sobre si la apócope pronotinal se llevó a cabo 

sólo con el pronombre U  o tatbién con lo_ y la_ (vid. supra). El 

hecho de que en el texto del Auto de los Reves Magos na haya ni un 

solo caso de leísao nos hace suponer que en el verso 78 'que es 

nacido in tirra, nol podeaos fallar* el autor ha efectuado la 

apócope del pronotbre lo. Pero esta podría ser una apreciación 

precipitada por varias razones: a) sólo se han conservada 147 versos 

de esta obra, con lo que no podemos tener idea exacta de si en la 

obra coapleta se darían aás casos de apócope y de leísmo, b) hay que 

pensar que es una obra perteneciente a la sequnda mitad del siqlo 

XII, a litad de calino entre el Cantar de Mío Cid y la Crónica 

6eneral. lo que nos hace pensar en que debió existir un progresivo 

auaento de esos fenóeenos desde aquella obra a ésta, c) en este 

ejemplo, el pronoabre objeto de la apócope está regido por el verbo 

fallar y ya hay antecedentes literarios de leísmo con este misto 

verbo (3). Hay más: en el í 788 de la Crónica 6eneral va apocopado 

el pronombre afijo en función de coiplemento directo, dependiendo 

del verbo matar en las líneas 36, 41 v 53 (vid. supra), pero no se 

apocopa en las líneas 36, 41 y 53 (vid. supra), donde aparece 

claramente un le complemento directo. En el Cantar de tlío Cid, el 

verbo ver rige un complemento directo apocopado en el verso 2.773, 

mientras que en el 2.774, ese mismo verbo rige un le complemento 

directo (vid. pág. 6).

SOBRE EL LEISMO

Digamos, como resumen de lo que ya tenemos visto sobre los 

textos que estudiamos, que el leísmo es frecuente ya en el Cantar de 

Hío Cid y que sigue apareciendo en los textos posteriores: Vida de 

San Hillán, Crónica General. Libro de Buen Amor, Libro del caballero 

v del escudero v Corbacho: siendo más corriente en la segunda mitad 

del siglo XIII (Crónica General) y presentando tatbién un elevado
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porcentaje en el siglo XV (Corbacho) que sin duda es sucho sás alto 

en la poesía cortesana de esta si ¿poca.

Hagamos ahora un breve comentario sobre cuál ha sido el sentir 

académico respecto al leísmo a través de las distintas épocas y 

aprovéchalos de paso este lugar para referirnos también a ese sentir 

sobre las cuestiones del laísmo y loísmo:

En 1.566 Juan Martín Cordero se erige en defensor de la 

distinción casual y observa: ‘le y les comúnmente refieren a nombres 

propios, o los que se llaman pronombres, como yo, tú, aouél: lo y 

los siempre tienen cuenta con las cosas" (4).

En 1.625 Gonzalo Correas hace la siguiente formulación: “Digo, 

pues, de los rrelativos U ,  1^, lo, que el masculino le_ tiene dos 

plurales, les para el masculino solamente, i los para acusativo, mas 

frecuentemente, i algunas vezes para dativo: i le, les, los es 

masculino, la, hs, femenino, k  neutro, i rrefieren antezedente de 

terzera persona en su señero i numero, i ellos han de estar en 

dativo o acusativo" (5). Con lo cual hace una clasificación que se 

desentiende de la etimología de los casos para ceñirse a la 

oposición genérica. Normaliza con ello el sistema: le masculino, la 

femenino, lo neutro, con el artículo el, 1¿, lo., con el demostrativo 

este, esta, esto ... Lo mismo hace para el plurarl: les, los para el 

masculino, frente a las femenino".

(3) En el Cantar de Mío Cid, verso 1.260 "Que si algunos furtaren, ó 

menos le fallaren, el auer me auri a tornar"

(4) CUERVO, Rufino José. Opus cit., pág. 220.

(5) Arte de la lengua española castellana, cap. XXXIII. Edición de 

Emilio Alarcos García, 1.954, pág. 187,188.
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En 1.726 la Acadeaia corrobora el aserto de Correas y, en 1.796, 

condena el laísmo.

En 1.830 Salvá adsite el jle acusativo referida a seres anisados 

y exdusiviza la función de lo_ para los inanisados. Opinión 

cospartida por Bello.

En 1.847 Oliván hace una sutil distinción aceptando el uso del 

}l acusativo únicasente cuando va referido al sustantivo y no al 

pronosbre, y sólo cuando aquél vaya regida por la preposición a (6).

En 1.874 la Acadesia condena el loísao.

Actualaente, Salvador Fernández establece que "la intrusión de 

le en la función de acusativo se realiza preferentesente cuando la 

aención del pronosbre es de persona, no de cosa, favorecida 

precisaaente por el hecho de que los dativos pronosinales consisten 

predoainanteaente en aenciones personales' (7). La noraa actual 

queda con esto en tolerar exdusivaaente el uso de le_ cobo 
coapleaento directo de persona aasculino.

Sin duda alguna, el que hava habido diferentes puntos de vista a 

lo largo de las distintas épocas, se ha debido al uso que iaperaba 

por parte de los escritores. Recordeaos, coao ejeaplo, el frecuente 

uso de lo_ antietiaolóqico en Quevedo y que encuentra la 

contrapartida en la aceptación por la Acadeaia en 1.726 del esqueaa 

iapuesto por Correas. Pero nada de esto podeaos reafiraar con 

nuestros textos, ya que en este trabajo nos heaos iapuesto los 

líaites hasta el siglo XV. Ahora bien, si nos heaos referido a ello 

es porque creeaos que no queda fuera de las pretensiones que teneaos

(6) CUERVO, Rufino J.- Opus cit., pág. 231,232.

(7) Braaática española. $ 106, pág. 198.

-189-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



eapeñadas con nuestro estudio y hay que destacar dos cuestiones que 

nos van a servir en nuestra exposición: ai la Barcada insistencia en 

distinquir el acusativo de persona del de cosa con tolerancia 

siempre para aquél en cuanto al leísao, y b) que tiene sucho que ver 

con lo anterior, la distinción que hace Qliván del acusativo regido 

por la preposición a.

Cabe ahora preguntarse cuál ha sido la circunstancia que ha 

influido en el fenóneao del leísao. Ya heaos visto los intentos 

habidos por unificar el sisteaa del pronoabre átono le, la, lo_ con 

el artículo y el deaostrativo. Esto obedece, ya lo heaos dicho, a un 

deseo de aarcar la oposición genérica y no la funcional que nos da 

la etisología de los casos. Pero, al desaparecer el género neutro 

del plural, les y los cobo aasculinos, se opondrían indistintaaente 

a las. feaenino, lo que produciría una hoaonisia en el aasculino 

plural. Si seguíaos con esta lógica, creeaos que les debiera haber 

desaparecido y, de este aodo, los., las pronoabres átonos, se 

avendrían en la unificación con estos, estas deaostrativos y con 

los, las artículos. Pero esto no ha sucedido ni en los aoaentos de 

aayor tolerancia de lo antíetiaológico lo que denota una fuerte 

influencia de la distinción casual que se resiste a desaparecer. 

Cabe ahora preguntarse: ¿es el leísao simp1 emente una secuela del 

intento de establecer la distinción genérica entre le Basculino y lo 

neutro?. Puede que así lo confirmen los hechos sobre los que hemos 

llamado la atención en el primer párrafo de esta misma página, al 

destacar dos cuestiones de las posturas académicas adoptadas 

respecto al leísao. Veamos entonces el comportamiento de los textos 

que estudiamos según los datos que poseemos:

De los 11 casos de leísmo encontrados en el Cantar de Mío Cid. 9 

se refieren a persona, versos: 21, 59, 66, 364, 712, 713, 714 (vid. 

supra), 2.773 y 2.774 (vid. supra), uno a animal: 711 (vid. supra), 

por lo demás, referido al caballo del Cid que se encuentra tan 

personificado en el poema, y uno a cosa: 2.800 (vid. supra). En la 

Vida de San Hillán hemos encontrado cuatro casos de leísmo referidos 

a persona, versos: 94 b, 225 b, 307 b y 307 d, y otros cuatro 

referidos a cosa, versos 42 c, 47 b, 150 a, 269 d (vid. supra). De
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los 2B casos de leísao encontrados en el texto de la Crónica 

General. ninguno está referido a cosas y lo aisao sucede con los 6 

encontrados en el Corbacho. Haciendo el recuento total de los cuatro 

textos citados, teneaos 47 leísaos de persona (88,68X1, 1 de animal 

(1,89X1 y 5 de cosa (9,43X1. El porcentaje en favor del leísao de 

persona es auy alto en relación al de cosa, pero ¿podeaos 

despreciarlo?, ¿qué explicación puede tener la aparición del leísao 

de cosa?. Respecto a la priaera pregunta nuestra respuesta es que 

no. ¡lenéndez Pidal, en su Cantar de Mío Cid dice: “le, les es

generalaente dativo: besáronle las aanos 154, 921, etc. No obstante, 

hay algunos casos de acusativo leísta tratándose de personas (sin 

duda principalaente por influencia de ae, y te), ora en singular: le 

uan cercar 655, 21, 59, 364, 712, 972, 1.295, 3.645, ora en plural 

(contra Diez, Graa. III 4S1: abástales 66, les toao 2.121. Aun 

tratándose de anísales y cosas, no escasea el leísao: espolonó el

cauallo e aetiol en el aayor az 711, 2.301, 3.339, 3.515, 3.517, un.

soabrero ... que de Valencia sacó 2.800, 1.544, 3.418, 3.732

(explicitl (8) y Rafael Lapesa, en un estudio Sobre los orígenes y 

evolución del leísao, laísmo y loisao dice: "Designando cosas el 

leísao tiene aucho señor desarrollo que designando personas o entes 

personificados". Ya he aencionado el único ejesplo que el Cantar de 

Hlo Cid ofrece en su texto ( "este casaaiento otórgovosle yo",, 

3.418), ejeaplo tal vez atribuible al copista (91 ... En los siglos 

XIII y XIV surgen auestras sueltas, casi excepcionales frente al 

constante uso de l£, los ... En el siglo XV se advierte notable 

increaento: el Corbacho, aparte de casos discutibles, da bastantes 

inequívocos: ... Del predosinio de [e en la Celestina pasaaos a su 

uso casi exclusivo en las Obra de Boscán (10). En cuanto a la pregun

(B) Ibidea. I 130, I, pág. 321

(9) Coao se ve, no estaaos de acuerdo con esta apreciación de Lapesa 

y sí con la de Henéndez Pidal (vid. nota7), si bien Lapesa es 

partidario de la apócope de lo y de la.

(10) liax Nieaeyer Verlag Tübingen, 1.968, pág. 542, 543.
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ta ¿qué explicación puede tener la aparición del leísao de cosa?, 

creo sinceraaente que obedece a que algunos verbos transitivos 

castellanos se construían en Latín con dativo. Esto provocó una no 

ouy clara diferenciación de las funciones transitiva e intransitiva 

de algunos verbos que provocó posterioreente un contagio en la 

función de otros verbos que originariaaente se construían con 

acusativo. Veaaos de qué foria aparece esto constatado en los textos 

objeto de nuestro estudio:

En el verso 364 "por ayo Cid el Caapeador, que Dios le curie de 

aal" del Cantar de Hío Cid, nos encontraaos un le_ coapleaento 

directo dependiendo del verba curiar < CURARE, que en latín regia 

dativo. En el 269 d de la Vida de San Hillán, "Bue nozir non lis 

pueden tues dichas enconadas", es el verbo nozir < NOCERE quen rige 

a H s  coapleaento directo y que taabién se construye en latín con 

dativo. Rafael Lapesa cita una relación de verbos encontrados en el 

Cantar de Hío Cid y en Berceo y que en latín adaiten régiaen de 

dativo:

a) Verbos que en Río Cid o en Berceo llevan le, les, 1¿, U s  

(nunca l£, l_a, los, las) y que en latín regían sieapre o en ciertas 

ocasiones dativo:

aaenazar. aenazar: "avíale fiera guisa el rey aaenazado" ÍSto. 

Doa. 747 c, ejeaplo inseguro): "aenazoli la duenna" (Nilg. 469 a) 

latín MINARI ALICUI (Kühner-Stegaann, 1,322).

ayudar: "Dios le ayudara" (Cid, 1.158): "ayúdale el diablo" 

(Loor, 222 c). En latín ADJUTARE se construía con dativo o con 

acusativo (Kühner-Stegaann, 1,257-259).

enbaír 'atropellar, sal tratar': “enbayr le cuidan a aio Cid" 

(Cid, 3.011). En lt. lo naraal es INVADERE + acusativo, pero existe 

INVADER ALICUI 'apoderarse de alguien un sentiaiento'. El verbo 

INSULTARE, que seaánticaaente equivaldría al eabaír del Cantar, 

regía dativo o acusativo (Kühner-Stegaann, 1,333-334).
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nozir 'dañar': “nozir non li pudo" (S. Mili. 212); ‘El fuego ... 

no li nuzio nin punto" (Hilo. 365 b). En latín NDCERE fiLICUI coso 

uso único. (Kühner-Stegmann, 1,312).

obeceder: “que a su apostóligo no li obedegie" (S. Laur. 14 b) 

Latín OBQEDIRE ALICUI (küHNER-STEGMANN, 1,312).

partir: 'perdonar': “Quemó ... en Pa/n/cor/v/o X casas, ca 

partir non li quiso* (S.llill. 391 b!. Lat. PñRCERE fiLICUI 

(Kühner-Stegmann, 1,309).

b! Verbos que alternan le., H., les, ü s  con lo., La, Ifiii lüi y 

que en latín regían dativo, siempre o en ciertos casos:

acorrer 'socorrer': “bien lo acorren /a Alvar Fáñez/" (Cid, 

745); “veré comeo la acorrades" /la enseña/ lid., 708); ’acorrióli a 

Burgos que iazie derramada” 'a Burgos la salvó /del fuego/ el que 

sus casas estuviesen dispersas’ (S. Mili. 390 c); “Tú luego li 

acorres" (MiIg. 518 d). En latín la construcción normal de fiCCURRERE 

es con acusativo solo o, más frecuentemente acompañado de AD o IN; 

pero Estado, Theb. 3,409, usa ACCURRERE CUI. (Kühner-Stegmann, 

1,265).

curiar "proteger, guardar, cuidar': "Dios le curiás de mal", 

"Dios le curie de mal" (Cid, 329, 364, 1.407); “los ifantes... 

cúrielos qui quier* (Id., 2.357); “Por esso vos la do /la espada/, 

que la bien curiedes" (Id., 3.196). En latín CURARE admitía dativo y 

acusativo. (Kühner-Stegmann, 1,312!.

servir: "Por servirle en la carrera", "sírvanle sus heredades" 

(Cid, 1.284, 1.364); “sírvanlas a su sabor", “sirvíalos Minaya’ 

“sirvíalos sin falla", "servir lo he* (Id., 1.381, 1.534, 1.556, 

1.820, etc.). En latín, SERVIRE ALICUI: pero hay ejemplos con 

acusativo de cosa (Kühner-Stegmann, 1,312); y en el latín tardío, 

con AD + acusativo.

uviar ‘llegar en socorro de alguien', 'ayudar': "nin los vino

-193-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



turnar", “si les viniessen huviar" (Cid, 1.183, 1.208). Latín 

OBVIARE ALICUI, OBVIAN IRE ALICUI 'salir al encuentro', 'obviar, 

prevenir, remediar’ (Kühner-Stegaann, 1,312). (11)

En la Crónica General aparecen los ejemplos 

dexiaos quel servíe” (línea 36) y “la aora quel

49).

: “La aora que 

sirviera* (línea

El dativo latino regida por estas verbos y su propagación a 

otros (12) puede ser, pues, el punto de partida para el leísao.

SOBRE EL LftISHQ Y LOISMO

En nuestro comentario sobre el leísao hemos hecha algunas 

referencias a los fenómenos de laísao y loísmo. Los textos que son 

objeto de este trabajo no se prodigan en ellos y no nos van a 

permitir extendernos en el tratamiento de las misaos. El laísmo se 

documenta también desde la Edad Media. En las textos que estudiamos, 

sólo podemos hablar del verso 3 c de la Vida de San Millón; "El 

barrio de Bergen, Madriz l_a ia: present", pero no es seguro que sea 

laísmo, porque el sentido que exige es masculino y no femenino, 

además, en el texto del códice del siglo XIV editado por Ibarreta 

está documentado le.. No se encuentran casos seguros de laísao hasta

(11) Opus cit. Pág. 52B, 529.

(12) Señala Lapesa (Opus cit., pág. 583): *E1 cambio de significante 

no había sido obstáculo para que acompañar heredase el dativo regido 

a veces en latín por COMITQR} enbaroar, empachar y estorbar, el de 

OBSTO o IMPERIO; favorescer. el de FAVEQ; vestir el de INDUO. El le 

etimológico de nozir (Berceo) había pasado a dañar: el de descender, 

a abatir, derribar: el de complacer, a falaoar: el de parcir y el lo 

analógico de perdonar (ambos en Berceo) se contagiaban a absolver. 

Si esperar aparecía con le. desde el siglo XII, atender sioue su 

ejemplo en el XIII y aouardar en el XV.
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el sigla XIV, adquiriendo una #ayor frecuencia en el XV que continúa 

sus progresos en el XVI, Ya hemos dicho que la Acadesia lo condenó 

en 1.796, pero ya he dicho que creo que se ¡apone una 

reconsideración de la postura, para lo que sería muy interesante 

hacer una investigación seria sobre la presencia del laísao en la 

literatura de los siglos XIX y XX, donde sospecho una frecuencia 

aucho aayor de lo que pueda creerse, y ni qué decir tiene el favor 

que el laísao tiene dispensada en la lengua hablada de Castilla y su 

extensión progresiva por influjo del habla de Madrid.

Con el loísao heaos tenido en nuestros textos alguna aayor 

suerte que con el laísao. Heaos podido constatar tres casos en la 

Vida de San Millón, versos: 164 a "Tornó e preguntóles quantos 

podrí en seer", 178 c "Rogóle que rezasse por ella el psalterio" y 

282 a “Exio del aonasterio, fuelos a predicar". En las líneas 50, 51 

del Libro del caballero y del escudero leeaos: "et coaao los deve 

seer buen conpanno". Véaos que se encuentra testiaoniado en el siglo 

XIII, y Menéndez Pidal va lo encontró en el Cantar de Mío Cid. (13) 

Señala Lapesa que el loísao antietiaológico aparece antes y con aás 

frecuencia en plural que en singular (14) y veaos que de los cuatro 

casos encontrados, sólo uno (verso 178 c de la Vida de San Millón) 

está en singular. Creeaos que los fenóaenos de laísao y loísao se 

han producido, coao el leísmo de cosa, por extensión a partir del 

uso de le. coapleaento directo con verbos que en latín regían dativo. 

La contaainación se efectuaría en el orden siguiente: a) leisao de 

cosa, b) laísao, c! loísao en plural, d) loísao en singular.

CONCLUSIONES

No cabe duda de que la tendencia a restablecer la distinción

(13) "El dativo loista no creo ofrezca ais que un ejeaplo: caenlos 

en alcaz 2.403 (pero 776, 2.408)" Opus cit., pág. 322.

(14) Opus cit., pág 546
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entre el aasculino singular y el neutro, igualados por la 

coincidencia de la evolución fonética de ILLUM y de ILLUD en lo_ es 

el origen del leísso, pero la verdadera causa propagadora del oisao 

ha sido la perduración del dativo en un buen núoerQ de verbos 

transitivos castellanas que en latín regían dicha caso y el contagio 

de tal construcción a otros verbos, hasta invadir el coapleaento 

directo personal. Este leísao originario se debe a las aisaas 

circunstancias que hicieron que el coapleaento directo de persona 

fuera regido por la preposición a. Luego se produciría un cruce de 

funciones y extensión del fenóaeno al coapleaento indirecto, 

provocando el laísmo y el loísao.
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PROYECTO DE EXPLOTACION PORCINA DE CICLO CERRADO. 

El Espinar (Segovia)

Características generales del proyecto.

La explotación se sitúa en el téraino aunicipal de El Espinar 

(Segovia), y en ella se realizará todo el proceso productivo, de 

ando que no entren aniaales sin pasar un periodo de cuarentena, y 

los anísales que salgan no vuelvan a entrar bajo ningún concepto.

Se contará con 322 cerdas reproductoras, que estarán divididas 

en 23 lotes de 14 aniaales cada uno, de tal aanera que se facilite 

el eanejo y la organización de los aniaales, ofertando al aereado 

productos lo aas hoaogeneos posibles.

Cobo base genética se contará cobo linea paterna la raza Blanco 

Belga, y cobo línea Baterna la descendencia hesbra de cruce Landrace 
con Large-White, para lo cual se utilizarán técnicas de Inseainación 

Artificial.

Se tesarán cobo objetivo los siguientes índices técnicos:

1) Destete: Se realizará a los 21 días, y sieapre el jueves, lo 

que ainitizará las cubriciones durante el fin de seaana, para lo 

cual se requiere un perfecto control técnico y sanitario.

2) Ciclo reproductivo: de 23 sesanas, divididos en las 

siguientes fases:

Lactación ..........   21 días

Cubrición control ......  2f> días

Gestación............  114 días
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Así se conseguirán 2,27 partos por cerda y año.

3) Lechones nacidos vivos/caaada: 10,5 lechonas.

4) Lechones destetados/caaada: 8,4 lechones.

5) Lechones destetados por cerda y año: 19,068.

6) Lechones producidos en la explotación: 6.139 al año.

7) Reposición: suponiendo un 25! anual

322 -------- 10QZ

l -------- 25! x = 81 Hetbras/año.

Lo que significa 81 heab./año / 2,27 cidos/año = 36

Se deben reponer 36 heabras por ciclo.

La alimentación será deterainada para cada fase y situación, 

partiendo de la construcción de las instalaciones necesarias para la 

fabricación de los piensos. Se prevé, así aisao, una cuidadosa 

planificación higiosanitaria, y un cuidadoso calendario de 

vacunaciones.

Dentro del capitulo de instalaciones se prevé la construcción de 

las distintas naves y salas para los procesos productivos:

. Nave de gestación y cubrición.

. Nave de aaternidad.

. Nave de transición.

. Nave de cebo.

. Alaacenes, depósitos, etc.

. Fosa de deyecciones.

. Vivienda del personal v oficinas.

Todo ello deterainado bajo el punto de vista econóaico, buscando 

la aáxiaa productividad, con la aáxiaa rentabilidad para el 

ganadero.
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO

PRODUCCION MUNDIAL.

En la actualidad y a nivel aundial, el censa de ganado porcino 

supone cerca del 30i del censo total de rusiantes, y su producción 

se caracteriza por su gran crecisiento, ya que éste ha sido el *ás 

importante con respecto al resto de las especies. Si realizados una 

cosparación entre la evolución porcentual de los censos de vacuno, 

ovino y porcino entre los años 1971 y 1981, tene«os que:

- El censo Porcino sufrió un incresento del 37X.

- El censo Vacuno sufrió un incresento del 11X.

- El censo Ovino sufrió un incresento del 5X.

Este incresento no ha sido ni sucho senos igual en todas las 

zonas del sundo:

Pais o zona__________________ incresento 71-81.

China .......................  64X

Europa Oriental .............  43Z

Europa Occidental ............ 26X

U.R.S.S....... ...........   26X

Aserica del Norte...... . 9X

Según el anuario de producción de la FAQ, En 1981 la producción 

sundial de carne se repartía de la siguiente sanera:

Porcino ..................  55.195.000 Ts.

Bovino ...................  45.548.000 Ts.

Ovino ....................  5.849.000 Ts.

Caprino..... ............. 2.250.000 Ts.

Lo que significa que durante este año, la carne de porcino 

supuso casi la sitad de la carne producida por los anisales
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domésticos mayores.

Dentro de las perspectivas de la producción mundial (en 1988 el 

censo aundial se cifra en cerca de 780 Billones de cabezas), se 

espera que las cifras sigan increaentandose, sobre todo en aquellas 

zonas que en la actualidad tienen aenos importancia dentro del 

sector porcino, tales cobo America del Sur y el continente Africano. 
Existen otras zonas del aundo en las que las posibilidades de 

incremento son practicaaente nulas, debido a razones religiosas o 

climáticas, coao por ejemplo en los paises ausulaanes.

Situándonos ya en el continente Europeo (con cerca de 175 

Billones de cerdos), la zona oriental cuenta con cerca del 402 del 

censo porcino, destacando Polonia, Rumania y la República 

Deaocrática Alemana, que cuentan con aás del 502 del censo de la 

zona. Con respecto a la zona Occidental, cerca del 852 del censo 

corresponde a los paises de la C.E.E., destacando estos cinco 

paises:

. Repúbica Federal de Alemania.

. Francia.

. Holanda.

. Dinamarca.

. España.

La evolución de los censos porcinos ha sido muy diferente según 

el pais. Alemania ha duplicado sus efectivos, Holanda ha

multiplicado por cuatro su censo durante los últimos 25 años, 

Bélgica y Francia han evolucionado poco, mientras que otros paises 

como Gran Bretaña e Irlanda han disminuido sus efectivos. Hay que 

destacar además que en auchos paises, la producción está muy 

concentrada en determinadas regiones.

PRODUCCION EN ESPAÑA.

El censo nacional ha sufrido durante los últimos 25 años un 

fuerte incremento, pasando de:
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Cabezas Cabezas sacrificadasAño

¡965 .... 4.931.000 .. 2.957,000

1981 ........ 10.850,000 ,. 14.037.000

198B ........ 12.500.000 .. —

En España,, durante el año 1988 , la producción de carne fue de

2,6 sillones de Ts. y la sayor contribución se debió al porcino.

seguido de aves y vacuno:

EsDecie Producción X sobre total carne. Autoabastecc.

Porcino .... 840.000 Ts ........ . 46 X . 97 X

Aves ....... 765.000 Ts ........ . 31 X . 99 X

Vacuno .... 471.000 Ts ........ . 15 X . 83 X

La evolución porcentual desuestra que cada vez se produce iás 

porcino, senas vacuno, santeniendose el resto de las especies en 

cifras sisilares.

Al igual que ocurre en el resto de los paises de la C.E.E., en 

España tasbién existen diferencias regionales suy acusadas, 

situándose cerca del 9011 del censo en cinco zonas:

Galicia .............. 1.354,000 Cabezas

Ebro ................  1.485.000

Nordeste ............  2.990.000

Duero ................ 1.538.000 *

Levante .............  1.432,000 “

(Fuente:AEA,1982 NAPA).

Es suy inportante destacar tasbién el espectacular incresento 

del consuno de carne:
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figo Kq/Hab. y año.

1970 ..........  13,7

1972 ..........  12,3

1974 ..........  19.8 fuente: QNE-Feb 1982

1976 ..........  19.5 S. Porcino E-F 1981

1978 ..........  22,7 R. 6anadera R. 1985

1980 ..........  26.0

1985 ..........  28.3

Aunque el increaento de estos últimos 15 años ha sido de aás del 

1001 v el consuaa es alto y en constante creciaiento, si coaparaaos 

estas cifras con las de otros países europeos, el consuaa Español no 

es ya tan alto cobo parece:

RFA ...

Austria 

Suiza .

Francia

Coao resuaen cabe decir que las perspectivas del aereado siquen 

en auaento, esperándose un increaento del consuao hasta los niveles 

aedios europeos.

En la actualidad, en España, existe autoabasteciaiento, ya que 

las iaportaciones suponen aenos del 17. de la producción.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

48 Kq/Hab. y ano. 

42

36 ”
77  * o
-j-j

La justificación de este proyecto, se puede basar en los 

siauientes puntos:

1) Fuerte increaento del censo porcino Español, pasando de casi 5 

Billones de cabezas en 1965 a aás de 12 en 1988.

2) Fuerte increaento del consuaa, con perspectivas de acercarse a 

los niveles aedios Europeos a corto/aedio plazo.
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3) Nueva apertura del aereada Europea al porcino Español, ya que han 

sido declaradas libres de Peste porcina Africana las zonas de 

explotación intensiva, donde se produce el 951 del ganado porcino, 

excluyendo de esta apertura las zonas de cría del Cerdo Ibérico, ya 

que debido a sus especiales características de explotación, su 

inclusión no sería beneficiosa para el resto de la población porcina 

Española.

41 La provincia de Segovia, a pesar de no estar encuadrada en las 

grandes zonas de producción, cuenta con un isportante censo, debido 

a la isportancia del coaercio del lechón en la provincia, así cono 

la cercanía de grandes centros de consuno: Segovia, Madrid, etc.

51 El señor precio de los productos procedentes del cerdo con 

respecto al de otras especies, coso ventaja para el consunidor.

Todas estas características hacen oportuna la realización de 

este proyecto.

UBICACION. HEDIO EXTERNO.

La explotación se sitúa en el térsino municipal de El Espinar, 

en la provincia de Segovia. Está situada a 800 netros del cruce 

entre la carretera Nacional N-603 de San Rafael a Segovia, y la que 

une la población de El Espinar con la estación de El Espinar; a su 

vez la explotación proyectada se encuentra a 2 kilómetros de la 

autopista del Noroeste A-6, que tiene accesos de entrada y salida 

por San Rafael.

Las distancias a las poblaciones ais cercanas son las

siguientes:

- Hadrid .........  65 ke

- Segovia.... . 29 Km

- El Espinar .....  5 Ka

- San Rafael .....  4 Ka

- Avila ..........  51 ka
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Las comunicaciones de la explotación proyectada son excelentes, 

ya que cuenta con una estación de ferrocarril cercana, así como 

diferentes comunicaciones por carretera con las ciudades próximas, 

además de una autopista a escasa distancia.

Se debe señalar que la cercanía de la carretera Nacional N-603, 

no supone un motivo de estrós para los animales, ya que por la 

especial configuración del terreno, la citada carretera no es ni 

siquiera visible desde la explotación, ya que se encuentra 

aprovechando un desnivel del terreno, además de que pasa por encima 

el puente que une la población de El Espinar con la estación de 

Ferrocarril.

Con respecto a la densidad demográfica, Segovia cuenta con cerca 

de cincuenta mil habitantes, y las poblaciones de San Rafael y El 

Espinar tienen una población muy variable, ya que figuran como 

lugares de residencia veraniega muy conocidos, y comparativamente 

pueden triplicar su densidad del invierno al verano.

La región se caracteriza por tener un clima templado fresco, 

siendo los valores medios de sus variables climáticas los que 

figuran en el siguiente cuadro:

Temperatura media anual ...................  8 a 12 'C.

Temperatura media mes más frió .............. 0 a 4 #C.

Temperatura media mes más cálido ............  16 a 20 *C.

Duración media periodo de heladas..... . 7 a 9 meses

Precipitación media anual .......   300-1000 mm.

Déficit medio anual ................ . 100-350 mm.

Duración media periodo seco ................  l a  4 meses

Precipitación invierno ................... . 27l
Precipitación primavera ..................    287.

Precipitación otoño ...........................   307

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de 

humedad mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la distribución 

estacional de la pluviometría, etc, lo definen como continental
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húaedo y frío en invierno y seco y caluroso en verano.

LLUVIA TOTAL HENSUAL

1981 1982 1983 1984 1985 1986

ENERO 15,4 6,6 5.4 111,4 43,3 21,9

FEBRERO 11,4 45,3 13,7 14,8 36,0 65,9

HARZD 30,3 10,8 3,8 44,9 36,2 21,9

ABRIL 51,3 16,4 49,6 30,7 59,0 49,7

HAYO 35,1 31,4 59,1 113,4 32,7 19,1

JUNIO 20,8 37,4 6,2 49,9 8,9 0,0

JULIO 15,7 27,0 3,9 2,2 8,3 16,5

AGOSTO 71,0 9,7 60,1 13,8 0,0 5,6

SEPT. 38,4 53,7 12,1 5,5 1,2 35,9

OCTUBRE 10,1 4,7 7,6 25,4 5,0 98,2

NOV. 0,8 51,8 48,0 59,4 52,7 24,7

DIC. 123,3 33,6 32,4 27,0 58,3 48,3

TEHPERATURA HEDIA HENSUAL (*0

1981 1982 1983 1984 1985 1986

ENERO 3,0 5,7 4,8 4,0 1,6 3,2

FEBRERO 3,7 5,6 3,6 3,2 7,7 3,6

HARZO 9,4 7,6 9,1 4,5 5,3 7,1
ABRIL 8,6 10,2 8,5 12,7 10,6 5,8
HAYO 12,3 14,6 10,5 7,8 11,3 15,5

JUNIO 19,1 18,6 19,1 16,9 18,5 19,1

JULIO 20,6 22,0 21,7 22,4 23,5 22,5
A60ST0 21,4 20,8 19,2 19,6 21,4 20,9
SEPT. 18,2 17,6 20,2 17,1 21,7 18,4

OCTUBRE 13,0 11,0 14,3 12,4 14,9 13,2
NOV. 10,1 6,9 10,8 8,2 6,4 7,5
DIC. 5,6 3,8 5,5 4,7 5,5 4,8
AÑO 12,1 12,0 12,3 H,1 12,4 11,9
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TEMPERATURA MINIMA MEDIA (*Ci

1981 1982 1983 19B4 19B5 1986

ENERO -1.3 2,4 0.0 1,5 -1,5 -0,2

FEBRERO -0,7 2,0 -0,4 -0,5 3,8 0,6

MARZO 5,3 2,5 3,4 -0,1 0,6 2.5

ABRIL 3,9 4,3 3,6 7,7 5,3 1,4
HAYO 7,6 8,7 5,4 3,7 5,8 9,1

JUNIO 12,1 12,5 12,2 10,9 12,0 11,4

JULIO 13,4 15,2 14,2 14,6 16,2 15,6

AGOSTO 14,7 13,9 13,4 12,8 13,4 13,6

SEPT. 12,3 12,0 13,5 10.6 14,9 13,1

OCTUBRE 8.1 6,6 8,6 7,2 9,0 8,6

NOV. 4,6 3.4 7,4 4.8 2,9 2,4

DIC. 2,5 1,3 1,6 1,6 1,8 0,6

AÑO 6,9 7,1 6,9 6,2 7,0 6,6

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA ('0

1981 1982 1983 1984 1985 1986

ENERO 7,3 9,0 9,5 6,5 4,8 6,6

FEBRERO 8,1 9,3 7,6 6,9 11,6 6,2

MARZO 13,6 12,6 14,8 9,1 10,0 11.7

ABRIL 13,2 16,1 13,4 17,7 15,9 10,3

HAYO 17,0 20,5 15,5 12,0 16,7 22,0

JUNIO 26,3 ' 24,7 26,0 22,8 24,9 26,8

JULIO 27,7 28,9 29,1 30,3 30,9 31,4

AGOSTO 28,0 27,7 25,1 26,5 29,4 28,2

SEPT. 24,0 23,1 26,8 23,5 28,5 23,8

OCTUBRE 18,0 15,3 19,9 17,7 20,8 17,9

NOV. 15,6 10,4 14,2 11,5 9,9 12,0

DIC. 8,6 6,4 9,3 7,9 9,2 9,0

AÑO 17,3 17,0 17,6 16,0 17,7 17,2
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BASE GENETICA

Este capítulo es auy ¿aportante, ya que será, junto a la 

alimentación, técnicas reproductivas, aanejo e instalaciones, uno de 

los pilares del proyecto, para obtener una rentabilidad alta dentro 

del conjunto de la explotación, aediante el sisteaa de ciclo 

cerrado.

El producto final que se intenta comercializar es un trihíbrido, 

que contará cobo:

- linea paterna: Blanco Belga.

- línea saterna: descendencia heebra del cruce Landrace con

LargeNhite.

El objetivo prisordial de este cruzamiento es intensificar las 

características esternales y de prolificidad de la línea laterna, de 

tal foraa que se obtenga un producto econóaicaaente aás interesante 

comparándolo con la descendencia directa de las razas puras.

La razón de la utilización de este fiétodo, es el increiento en 

todos los índices técnicos al realizar cruzamientos sieples con 

respecto de los índices de razas puras, y éstos son aón aás 

significativos si se coiparan cruzaaientos dobles y simples, siendo 

los dobles aás ventajosos que los siaples. Estos índices referidas 

son principalaente:

- Tamaño de la caaada al naciaiento.

- Taaaño de la caaada al destete.

- Peso de la caaada al destete.

En el esquema de la página siguiente se puede apreciar cóao la 

utilización de la hibridación es auy interesante en caracteres 

ligados a la productividad específica de la cerda, aenos interesante 

aunque auy valorable en los caracteres ligados al cebo, y 

despreciables en los ligados a la calidad de la canal.
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Siendo ésta la causa de la elección de un trihíbrido, coio base 

para la obtención de un aniaal con buena «ortología y apto para el 

cebo, intentando aaxiaizar la productividad de la explotación.

Electos previsibles de la hibridación.

t Media de las razas puras (1002).

* Media de los cruces siaples. 

x Media de los cruces dobles.

100 105 110 115 120 125

1) Taaaño casada 

al naciaiento.

t
*****

2) Taaaño casada 

al destete.

xxxxxxxxx

1
************

xxxxxxxxxxxxxxxx

3) Peso indiv. al t

destete. ***********

4) Peso casada 

al destete.

xxxxxxxxxxxxxx

I
*******************

5) Velocidad de 

creciaiento.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1
************

6) Eficacia 

aliaentaria.

xxxxxxxxxxxx

t
**********

7) Espesor graso 

dorsal.

xxxxxxxxxx

1
*

X

Existe adeaás un 6-82 aenos de cerdas estériles en las razas 

cruzadas.
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La utilización de estas anísales cruzados tiene cobo finalidad 

la de ofertar aniaales aás hoaogéneos al aereado, y posibilita 

reunir en una sola heabra características que en una sola raza no 

existen:

- Rusticidad.

• - Aptitud de creciaiento.

- Aptitud aaternal.

- Aptitud para el cebo.

- Conforaación y calidad de carne.

- Prolificidad.

La selección de razas realizada, para la obtención del 

trihíbrido que se quiere coaercializar, se basa en lo siguiente:

1.- Raza Lame-Milite:

Las heabras de esta raza se caracterizan por salir bien en celo, 

se cubren con facilidad, el nóaero de lechonas nacidos vivos por 

casada oscila entre 10 y 11, y los destetados entre 8,5 y 10, todo 

esto unido a sus:

- Buenas cualidades aaternales.

- Altos índices de Fertilidad y Fecundidad.

- Buena rusticidad.

- Buena capacidad lechera.

- Aceptable conforaación.

- Buena calidad de carne.

- Fácil «anejo.

Todo ello hace que esta raza sea de las aás utilizadas, dentro 

de la línea «aterna de los cruces, en los programas de hibridación 

porcina.

2) Raza Landrace:

Es otra de las razas «ás utilizadas en los prograsas de
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hibridación, y aün cuando tiene celos poco manifiestos y menor 

rusticidad que la raza anterior, su elección se basa en su buena 

fecundidad, docilidad, buenos rendimientos en cebo e índices 

técnicos, con mediana calidad de la carne.

3) Raza Blanco Beloa;

Tiene como característica primordial la excelente conformación 

del tercio posterior, por lo que es la raza de elección como linea 

paterna en este trihíbrido. Aunque se debe resaltar también sus 

características negativas, tales como:

- Hala calidad de la carne.

- Poco rústicos, muy sensibles al estrés y a las enfermedades.

- Crecimiento lenta.

- Difícil manejo por su carácter agresivo.

- Bajos índices reproductivos.

- Alta proporción de pérdidas del nacimiento al destete.

El esquena general del cruzamiento triple a realizar es el 

siguiente:

Hacho Landrace X Hembra Laroenhite 

+

+

+

Generación 1: Hembra LD-LH X Hacho Blanco Belga

+

+
+

Hembras

Generación 2: £  LD-LW-BB Para cebo y venta.

Hachos
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REPRODUCCION

BASES FISIOLOGICAS DE LA REPRODUCCION

El porcino es una especie polifetal y poliéstrica, cuyo ciclo 

sexual tiene una duración tedia de 21 dias, que se distribuyen de la 

siguiente tañera:

. Proestro...  2 dias

. Estro ....... 2-3 dias

. M a estro .... 2 di as

. Diestra ..... 14-15 dias

La ovulación es espontánea, y tiene lugar unas 36 horas después 

del coaienzo del celo, al cotienzo del segundo día. El nivel de 

ovulación varia con la edad, raza, aanejo, y es tas elevada en la 

edad adulta que al cotienzo de la vida sexual. La duración de la 

ovulación es de 6 a 8 horas. El porcentaje de ovulaciones es tas 

elevado en el ovario izquierdo (55Z) que en el derecho.

La pubertad se tanifiesta hacia los 7 teses, y está influenciada 

por distintos factores: raza, higiene, estación, peso, etc.

Los ovarios de la cerda púber están relativaaente desarrollados. 

De 10 a 20 folículos pueden tadurar en cada fase ovulatoria. 

Alcanzando un tataño de 8 a 11 tt. El cuerpo lúteo se forta tuy 

rápido después de la ovulación, alcanza su peso táxito hacia el 6-8 

dia y se tantiene funcional hasta el dia 16. El cuerpo lúteo 

gestacional es funcional durante toda la gestación, de tal forta que 

una ovariectotía realizada incluso después del dia 110 origina el 

aborto en pocas horas.

La cerda presenta durante el celo algunos signos aparentes coto 

distinución del apetito, nerviosisto, enrojecitiento e hinchazón 

vulvar, puede tentar a sus cotpañeras, pero se deja generaltente 

tontar; etpujada por detrás una cerda en celo se pone rígida, se 

incurva y no avanza (reflejo de intovilización), y resiste a la
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presión ejercida sobre el dorso. Para identificar a las hesbras en 

celo en nuestra explotación, harenos circular un verraco delante del 

alojamiento, para observar la reacción desencadenada por el olor, 

las ferosonas presentes en la orina y secrecciones vaginales de la 

cerda.

MANEJO REPRODUCTIVO

La explotación cuenta con 322 heibras reproductoras, divididas 

en 23 lotes de 14 anísales cada uno, de estos lotes:

. 22 son del cruce híbrido LH-LD, y que serán cubiertas por l.A. 

con seaen obtenido a partir de los verracos B.6. de la explotación.

. El lote 23 es una línea pura de LH, que se destina a la 

reposición.

Con respecto a este último lote, se «anejará de la siguiente 

lanera:

Se parte de 14 hesbras LH, que son cubiertas sediante

inseminación artificial con seaen de raza LD. Este sesen provendrá

del Centro Nacional de Selección y Reproducción aniaal sito en la 

localidad de Valdepeñas. El centro distribuye seaen de esta raza 

gratuitasente, y esta donación tiene coso objetivo, la proaoción de

la l.A. dentro de la ganadería porcina, y que asi este sisteaa vaya

extendiéndose de forsa constante en el sanejo de las explotaciones 

intensivas.

Las características técnicas de este lote serán las siguientes:

1) Núiero de lechanes destetados por casada: 8,4 lechones.

2) Mortalidad en la fase de cría y recría: 6,5X. Aunque esta 

proporción de bajas parezca elevada, los limites deben ser holgados, 

para tener unas cifras reales, y poder cusplir los objetivos 

previstos.
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El sistema será el siguiente:

Se parte de 14 hembras LH, que son inseiinadas con semen 

procedente de la raza LD. Así en la siguiente generación tendremos 

productos:

501 LH y 50X LD.

La segunda vez las hembras de la reposición 50X LH-50X LD serán 

cubiertas con semen de LH. Así en la segunda generación las 

proporciones serán:

75X LH y 25X LD

La tercera vez tendrán las proporciones siguientes al ser 

cubiertas con LD:

37,5% LH y 62,5% LD.

y así sucesivamente.

Esquema del sistema:

LH x LD

F1 50ZLH-50XLD x LH

F2 75ÍLH-252LD x LD

F3 37,5%LH-62,5%LD x LH 

etc.

Si lo realizamos de esta manera, es decir cubriendo 

alternativamente con semen de una y otra raza, los productos 

obtenidos tenderán a un 50% de cada raza, que es el objetivo 

propuesto.

Además este sistema evita tener que mantener en la explotación 

animales de muchas razas, ya que partiendo de una sola raza pura, y 

con la inseminación alternativa, obtenemos el producto deseado para
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la reposición de los restantes lotes.

Así partiendo de las 14 hembras puras obtenemos los siguientes 

resultados:

14 H x 8,4 L/C x 2,27 cidos/aJo = 266 lechones.

teniendo en cuenta un 6,5X de bajas, nos quedan

266 - 18 = 248 animales.

1) 124 serán tachos que irán al matadero con los demás animales 

cebados.

2) 124 serán heabras que se destinarán:

. 77 heabras para la reposición de los restantes 22 lotes.

. 4 heabras para la reposición de este lote núaero 23.

. 43 heabras irán al sacrificio junto con los deaás anísales.

En resuaen los productos obtenidos se destinarán:

a) 81 heabras para la reposición.

b) 167 aniaales para el sacrificio.

Una aclaración es que al principio en el lote de reposición 

habrá tanto heabras puras coao híbridas:

. 10 h LH.

. 4 h 50Í LH-50X LD

Por ello la segunda vez que inseaineaos tendreaos que cubrir las 

priaeras 10 con seaen de LD, y las restantes 4 con seaen LH, y así 

sucesivamente hasta que no queden heabras de raza pura.

Las heabras destinadas a la reposición, se repondrán a la salida 

de maternidad, a cambio de las hembras de desvieje; las repuestas
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del lote 23 coaenzarán su vida reproductiva a los 8-9 teses, aás 

tarde que las restantes debido a que sus productos se destinaran a 

la reposición, y son base del éxito econóaico de la explotación.

Por su parte las heabras procedentes del desvieje serán 

vendidas, junto con los anieales cebados, aunque sieapre con un 

precio inferior, y con un peso aproxiaado de 200 kq.

«ANEJO DE LOS VERRACOS.

Partiaos de la existencia en la explotación de 4 verracos de 

raza B.B., distribuidos de la siguiente Bañera;

. 2 Verracos en plena potencia de sus facultades reproductoras.

. 1 Seaental viejo (aprox. 6 años), que se intentará utilizar 

cada vez aenos.

. 1 Verraco joven (7-8 aeses), que paulatinaaente se irá intro

duciendo en el sisteaa.

Con respecto a este últiao, se deben seguir unas noraas 

generales de entrenaaiento;

1) «anejo sin brusquedades, y al principio en su propio aloja- 

tiento, para evitarle un aabiente desconocido.

2) Desde el priaer aoaento debe pereanecer un operario junto al 

potro, para que coaienze a relacionarlos y no se extrañe pos- 

terioraente.

3) Correcta utilización del potro: altura a nivel de los ojos, 

iapregnar con orina de cerda en celo o seaen de otro seaental 

coto estíaulo olfativo, agitando el potro y luego dejándolo 

quieto (inaovilización de la cerda en celo), se debe adeaás 

iaitar los gruñidos de la cerda coao estíaulo sonoro.

Este entrenaaiento no suele exceder de unas pocas seaanas, 

y así nos aseguraaos que no existan rechazos al entrar en el 

sisteaa, y coaenzar su vida reproductiva.
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En el esquema de utilización de los verracas se ve co»o ca*ienza 

a darle salida al semental viejo, y se comienza a utilizar, de lona 

racional, el verraco joven, que se usará cada vez con iayor 

asiduidad, contorne pase el tieapo y se vaya haciendo viejo uno de 

los seientales que actualmente se utilizan coao principales.

Esquema de utilización de los verracos.

Seaana VA VB VC VD

1 ..... ... 2 0 1 0

2 ..... ... 1 2 0 0

3 ..... ... 1 1 1 0

4 ..... ... 0 2 1 0

5 ..... ... 2 1 0 0

6 ..... ... 1 1 1 0

7 ..... ... 2 0 1 0

B ..... ... 1 2 0 0

9 ..... ... 1 1 0 1

1 0 ..... ... 0 2 1 0

11 ..... ... 2 0 1 0

1 2 ..... ... 1 0 1 1

VA= Verraco adulto A.

VB= Verraco adulto B.

VC= Verraco viejo.

VD= Verrano joven.

2 = 2 recogidas seaanales.

1 = 1 recogida semanal.

0 = 0 recogidas seaanales.

Los verracos están alojados junto a las hembras vacias, y su 

alojaaiento se coaunica con un patio exterior de ejercicio. Adeaás 

al ser un animal solitario, que salvo verracos hermanados, no 

adaiten otros verracos, hace necesario el alojaaiento individual.
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Coso aedidas que facilitan el aanejo:

1) Corte de cola!líos.

2) Realizar cuarentena al llegar un nuevo aniial.

3! Control sanitario periódico,

El verraco es trasladado a la sala de recogida (lugar única y 

exclusivaaente dedicado a este fin), donde se tiene ya preparado el 

potro. Una vez realizado el reflejo de aaplexación del verraco sobre 

el aaniquí, el operario actuara con guante guirúrgico, y antes de 

iniciar la recogida, se vacía la bolsa prepucial para evitar que el 

líquido aliacenado discurra por el pene recogiendo y espapando con 

un dínex el líquido.

Se sujeta fuertesente el pene por el tirabuzón, dejando caer 

libreaente el sesen sobre un terso a 37 grados centígrados, cubierto 

con una gasa estéril para evitar el paso de la tapioca o fracción 

procedente de las glándulas bulbo-uretrales. La fracción 

preespersática, o sea los priaeros 10 cc., se desprecian al tratarse 

de una parte aás contaainada, iniciándose la recogida sobre el terso 

al apreciarse la eyaculación de la fracción rica.

Después de la eyaculación el verraco se relaja, y desciende del 

potro, y sin brusquedades se le lleva a su alojaaiento para que 

descanse.

ft continuación se realizará el análisis y contrastación del 

sesen; las pruebas a realizar son las siguientes:

1) Control aacroscópico:

. Voluaen: de sedia 150-250 cc.

. Color: Debe ser blanquecino. Si tiene aezdas con orina es 

verduzco, si es heaorrágico color rojo.

. Olor: Característico de la especie.

, Aspecto: Si existen iapurezas.

. Fluidez: En relación inversa a la concentración.
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2) Control microscópico:

. Motilidad masal: 4/5l

. Concentración: Debe oscilar entre 200.000 y 300.000 esper

matozoides por milímetro cúbico.

. Huertos; Menor de un 20X.

3) Control BíoouIb í c o;

Principalmente el Ph con cifras que deben oscilar entre 6,8 y 

7,8 pero deben estar cercanos a 7,2.

El seien será diluido y refrigerado, ya que asi puede aantenerse 

4-5 días sin perder fertilidad.

El diluyente debe reunir las siguientes características:

. Ph ligeramente ácido.

. Grado de dilución: 1/10 - 1/15.

. Con sustancias bactericidas.

. Coaposición: yeaa de huevo, glucosa, citrato sódico, 

E.D.T.A.

La refrigeración es a 15 grados centígrados, en anaerobiosis; 

esta disminución de temperatura debe ser gradual desde los 37 

iniciales a los 15 finales.

Dosis necesarias.

Cada semana se cubrirá a un lote de 14 cerdas; si el destete se 

realiza los jueves, y 4-5 dias después aparece el celo quiere decir 

que éste aparecerá el lunes o el aartes. Con lo cual la recogida del 

semen se debe realizar el lunes.

El núaero de dosis necesarias seaanalaente serán, partiendo de:

. Vol. del eyaculado: 200 cc.

. Esp/aa.cúbico: 0,2-0,25 x 10 elevado a seis.

. Esp/dosis: 2-3 x 10 elevada a nueve.
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ftsí las dosis necesarias son:

200.00Q aa /evac. x 0,2x 10* Eso/»a eyac.= 13,3 dosis.

3 x 109 Esp/dosis

Dejando un aargen de seguridad, suponenos de aedia 11 dosis 

conseguidas por recogida; coso débenos hacer tres recogidas, 

conseguisos 33 dosis a la sesana.

Las dosis que necesitados son 14x2 - 28 dosis. Nos sobran 5 

dosis que serán utilizadas con las hesbras no cubiertas de un lote 

anterior, puesto de aanifiesto su estado de no gestaciín, al 

aparecer a los 21 dias un nuevo celo. Los verracos serán utilizados 

para reconocer el celo en las hesbras reproductoras.

CUBRICION Y HflNEJQ DE LAS REPRODUCTORAS.

En esta explotación, coso ya se ha indicada, los destetes se 

realizarán a los 21 dias, y en un dia fijo: el jueves. Dentro de 

cada lote sesanal destetado, las hesbras son separadas de sus 

lechones, sientras que éstos seguirán en la sissa nave, para no 

hacer coincidir casbios alisenticios con casbios en el alojasiento.

Las nadres son trasladadas a la nave de gestación donde serán 

cubiertas por I.A.; Coso los celos aparecen a los 4-5 dias 

post-destete, se espera esta aanifestación hacia el lunes o el 

aartes, dias escogidos para utilizar los verracos coso recelas, ya 

que se ha deaostrado que la inaovilización de la heabra se produce 

en un 1001 de los casos por el contacto con el verraco, y en un 971 

por el sonido, olor y vista del verraco.

El aoaenta óptiao para la inseainación artificial, se centra 

entre 35 horas después de la aparición del celo, que se corresponde 

aproxiaadaaente con 15 horas antes de la ovulación.

Cobo la detección de los celos es el probleaa base, ésta se 

realizará aañana y tarde (cada 12 h. aproxiaadaaente), para así
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tener un «ayor control, sobre todo con las hesbras jóvenes, ya que 

el celo en éstas es nas corto que en las adultas.

A las hesbras jóvenes se las cubrirá a partir de los 8-9 «eses 

de vida con 110-120 kgs.

Después del destete se lantendrá a las hesbras en ayuno y sin 

agua, que provoca un rápido secado debido a que la prolactina es un 

inhibidor del ciclo estral, para después darles un choque o 

sobredosis alisenticio.

Se realizarán dos inseainaciones:

. 12-24 h. después de la aparición de los priseros síntosas de 

celo.

. Una segunda dosis 12 h. después de la priaera.

Se anotará en el libro de reproductoras, y cada anisal por 

separado, la fecha de cubrición, posible fecha de parto, anosalías 

observadas, etc.

Se necesita para la insesinación, la dosis, un catéter de 

insesinación, y un terso con agua a 37 grados.

Después de lispiar la región vulvar con un algodón, se calienta 

la dosis a la temperatura corporal setiéndola en el terso, una vez 

calentada se introduce en el catéter de la forsa adecuada, y se tira 

la primera porción para comprobar si tiene alguna obstrucción.

Se aplica un lubrificante estéril en la punta, y se hace 

progresar el cateterj una vez introducido, se mete con giros de 

izquierda a derecha, se comprueba cuando el catéter ha llegado a los 

pliegues uterinos cuando si tirasas ya no se puede sacar. A 

continuación se procede a depositar la dosis. Una vez realizada la 

inseminación se procede a la retirada del catéter de forma inversa a 

la de introducción, es decir con giros de derecha a izquierda. La 

duración de este proceso no debe ser mayor de 4-5 minutos.
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La proporción de heabras cubiertas aediante este sisteaa 

oscilará alrededor de:

. 70! en la priaera inseainación.

. 85! en la segunda inseainación.

. 15! no quedarán cubiertas.

Este 15! pasará a un lote posterior, no se les adainistrará 

ningún trataaiento horaonal, ya que la rapidez y eticada del 

sisteaa no nos lo peraite, y si no quedan cubiertas en este segundo 

lote, serán desechadas para la reproducción, y enviadas al «atadero 

con el siguiente lote de aniaales cebados.

Siete dias antes de la fecha prevista para el parto, pasarán a 

la nave de aaternidad.

MECANISMO DEL PARTO.

El parto se define cono la terainación fisiológica de la 

gestación. Producido por la involución del cuerpo lúteo, aunque la 

placenta cobo órgano endocrino es suficiente para gobernar la 

gestación por sí sola.

A nedida que se acerca el térsino de la gestación el vientre se 

hace eás colgante, los flancos se ahondan, y las aaaas están 

coapletaaente desarrolladas, tensas y sensibles. El canal pélvico se 

aodifica, se hunde el sacro a consecuencia de la relajación de las 

articulaciones sacroilíacas, y se produce la edeaatización de los 

ligaaentos isquiáticos.

No están todavía descubiertos todos los aecanisaos inductores 

del parto, pero se sabe que la regulación es priaordialaente 

horaonal.

La priaera que se «adifican son los niveles de estrógenos en 

sangre (detectable 3 seaanas antes del parto), se increaentan sus 

niveles hasta justo horas antes del parto, aoaento en que eapiezan a
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descender sus niveles, ft la vez se produce una sensibilización del 

■ioaetrio a la acción de la oxitocina, cuya nisión será la de 

excitar dicha ausculatura para hacer progresar al feto por el canal 

del parto. Las prostoglandinas a su vez, previa disainución de los 

niveles de progesterona (factor inhebidor de la oxitocina), 

destruyen el cuerpo lúteo (PGF^).

La oxitocina es una horaona que produce el denoainado proceso de 

retroaliaentación positiva o feed back positivo, es decir que a 

aayor estíaulo, aayor síntesis; así conforae van saliendo las crias, 

se detecta aás horaona en sangre que provoca aás contracciones, y 

son expulsadas en su totalidad.

Los sacos coriales pueden roaperse antes de la expulsión pero la 

longitud del cordón asegura la continuidad con la circulación 

placentaria. Las expulsiones pueden seguirse con intervalos de 3 a 8 

ainutos, pero pueden ser aás largas, de aedia hora a 2 horas; y el 

parto puede prolongarse.

La expulsión de las aeabranas fetales se realiza por fracciones 

en el curso del parto, pero puede no tener lugar hasta el final 

del óltiao. La retención de las secundinas no es frecuente en esta 

especie, y su diagnóstico se basa en la netritis séptica, por lo que 

es necesario la llanada al veterinario.

Cono norias generales de nanejo durante el parto, débenos 

señalar, que cada vez que nace un lechón débenos:

1) Separarlo de la nadre hasta que tenine el parto.

2) Cortar y desinfectar el cordón unbilical.

3) Quitar las envolturas fetales y secarlo.

4) Separar secundinas.

5) El 30Z de los lechones nacidos aparentenente nuertos, pueden 

ser reaninados por respiración artificial.

Una vez concluido el parto, se debe observar a la cerda y su 

cañada en busca de alguna anornalidad. Después se debe proceder a:
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1) Dar agua a voluntad a la cerda.

2) Liipiar el tracto genital con una esponja espapada en solu

ción desinfectante.

3) Realizar una sasaje en las «asas para que se inicie la 

eyección láctea.

4) Limpiar a la cerda.

5) Observar si procede a defecar, si en las siguientes 10 horas 

no lo hace, se deberá purgarla.

Con respecto al «anejo de los lechones recién nacidos, se debe 

tener un cuidado especial, ya que coso se indicó en el priser 

capítulo, el núaero de lechones tuertos hasta el destete es tuy 

¿aportante, pasando de 10,4 nacidos vivos por casada a 8,4

destetados, lo que significa casi un 20l  de sortalidad durante esta 

prisera fase de vida del anisal.

Coto norsas generales resaltar:

1) Reanisación de los lechones. Podemos salvar un 302 de los na

cidos auertos.

2) Friccionar al lechón, secarla y ponerlo en zona caliente.

31 Corte de colas y del cordón usbilical.

4) Susinistrar hierro dextrano con ti toxina.

51 Identificación de los lechones con crótalos.

ALINENTACION

INTRODÜCCIOH

Este capítulo es esencial en el desarrollo del proyecto ya que 

significa el sayor porcentaje de los costes de producción de esta 

explotación. Es tuy isportante una buena alisentación en cada fase 

del ciclo productivo, ya que ello significa un aáxiso ajuste en los 

gastos debidos a este capítulo, y un sáxiso ingreso econósico ya 

que, adesás, un correcto racionasiento de la dieta puede dissinuir 

los riesgos de suchos procesos patolóqicos, con el consiguiente 

beneficio econósico.
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En esta explotación se van a diferenciar las siguientes fases 

dentro del ciclo productivo:

Alimentación de verracos.

" de cerdas gestantes.

" de cerdas lactantes.

" de cerdas vacias.

‘ de lechones hasta 35 días.

* de lechones hasta 75 días.

" de lechones hasta el sacrificio.

Debido a la dificultad en la fabricación de los primeros piensos 

para lechones (pre-estarter y estarter), éstos serán adquiridos 

fuera de la explotación ya que, de no ser así, el coste de 

producción de estos piensos encarecería excesivamente los gastos 

debidos a alimentación e instalaciones, además de requerir mayor 

mano de obra.

En la explotación se fabricarán tres tipos de piensos:

1) para cerdas gestantes y vacías, y para verracos.

2) para cerdas lactantes.

3) para animales en cebo.

A continuación vamos a determinar las necesidades para cada fase 

productiva, lo que nos dará la base para la formulación de las 

distintas raciones, asi como unos apuntes sobre las características 

propias del aparato digestivo del cerdo.

CARACTERISTICAS DEL AP. DIGESTIVO DEL CERDO.

El cerdo tiene mas piezas dentales que los rumiantes pero 

mastica mucho peor los alimentos fibrosos, ya que sus muelas tienen 

distinta forma y mueven de forma distinta las mandíbulas al comer. 

Además si el alimento lo tiene a libre disposición lo mastica 

defectuosamente, debido a su comportamiento ansioso, lo que 

disminuye la digestibilidad del alimento ingerida.
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El cerdo es un aniaal aonogastrico, con un estoaago

relativaaente grande aunque inferior al de los pequeños ruaiantes, 

por lo que las raciones destinadas a los anisales en cebo o 

lactación, no deben ser voluainosas o contener aliaentos ricos en 

fibra, siendo preferibles los concentrados para cubrir sus

necesidades nutritivas.

En el aparato digestivo de esta especie no se producen

feraentaciones aicrobianas que den lugar a la foraacién de

aainoácidos esenciales; la Usina se le debe adicionar especialaente 

ya que los cereales, base de la ración de estos aniaales, son pobres 

en este aainoácido, y su carencia puede originar retrasos en el

creciaiento.

Taabién se debe tener en cuenta que la foraación de vitaainas en 

el aparato digestivo de los cerdos es auy reducida, por tanto, habrá 

que dar a los aniaales correctores vitaainicos que suplan esta 

deficiencia. Es taabién necesario aportar al aliaento un corrector 

aineral adecuado, ya que las carencias ainerales son origen de

auchas patologías, especialaente iaportantes en el lechón.

NECESIDADES NUTRITIVAS DURANTE LftS DISTINTAS FASES

li NECESIDADES DURANTE Lft SESTACIQN.

Al Necesidades nutritivas.

Energía aetabolizable

Proteína Bruta.... .

Fibra Bruta .........

Grasa Bruta ........

dinerales ...........

Usina ..............

Metionina-Cistina ...

Treonina.......... .

Vitaainas; A .......

D .......

2.700-2.750 kcal/kg.

11. 0-  13.01
6 .5-  7,51
1.5-  3,01
5.0- 6,01 

0,5- 0,71 

0,5- 0,71

6,2 grs/dia.

4000 U.l.

200 U.l.
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t ......... .... 10 U.I.

K ......... ..... 2 agrs.

Ti asina ......... 1 agrs.

B 1 2 ....... .... 15 agrs.

B) Necesidades en ainerales:

Calcio.....  0,757 Fósforo ...... 0,757

Z inc.......  50 sg. Sodio.......  0,157

Cloro......  0,257 Maonesio ..... 0,047

Potasio....  0,207 Hierro......  80 ag.

Iodo .......  0,14 ig. Manganeso .... 10 ag.

21 NECESIDADES DURANTE LA LACTACION.

A) Necesidades nutritivas:

Energía aetabolizable ..... 2.850-2950 kcal/kq

Proteína Bruta ........ .... 15,0-17,07

Fibra Bruta ......... ..... 5.0- 6,57

Grasa Bruta .......... .... 2,0- 4,87

Minerales ............. .... 5,0- 6,07

Lisina ............... .... 0,7- 1,07

Metionina-cistina .... .... 0,5- 1,07

Treonina ............. .... 17-20 qr/dia

Vitaainas: A .......... .... 2.000 U.I.

D ......... .... 200 U.I.

E ......... 10 U.I.

K ......... ..... 2 agrs.

Tiaaina .... .... 1 agrs.

B 1 2 ....... .... 15 aars.

B) Necesidades en Minerales;

Calcio .. 

Zinc .... 

Cloro ...

0,757.

0,157

0,307
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Potasio 

Iodo ..

0 , 20*

0,14 agrs.

Hierro .. 

Manganeso

80 agrs. 

10 agrs.

3) NECESIDADES DE LOS LECHQNES

A) Necesidades nutritivas:

Energía aetabolizable .

Proteína Gruta .......

Fibra Bruta ...........

Grasa Bruta..... .

Lisina ................

Hetionina-Cistina .....

Vitaainas: A .........

D ........

E .........

K ...... .

Tiaaina .... 

B12 ........

3.275-3.350 Kcal/kg. 

20, 0- 21,01
2.0- 3,Oí 

3,5- 4,51

1.0- '1,5X 

0,5- 1,01

1.500 U.l.

210 U.l.

11 U . l .
2 agrs.

1,2 agrs.

15 agrs.

Necesidades ainerales:

Calcio ........ 0,50% Fósforo ...... ... 0,40%

Zinc .......... 0,25% Sodio..... . ... 0,05%

Cloro .......... 0,10% Magnesio .... ... 0,05%

Potasio ........ 0,101 Hierro ........... 0,04%

Iodo .......... 0,03% Manganeso .... ... 10 agrs.

FORMULACION DE LAS RACIONES.

En la explotación, coao ya indicaaos, se fabricarán tres tipos 

de piensos, ya que los dos priaeros (pre-estarter y estarterl se 

coaprarán en una fábrica cercana a la explotación, debido a la 

dificultad de su proceso de fabricación.

Las aaterias priaas con que contareaos para su fabricación son:
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. Cebada 11 carreras.

. Trigo 11 carreras.

. Salvado.

. Soja 44.

. Girasol.

. Grasa de origen anisal.

. Fosfato Bicálcico.

. Carbonato Cálcico.

Adeaás utilizaresos Lisina sintética, y un corrector sineral y 

vitamínico.

Con estas aaterias fabricareis tres tipos de piensos:

1. - Para Cerdas Madres.

2. - Para Cerdos de Cebo.

3. - Para Cerdas Gestantes, Vacías y Verracos.

Así, teniendo en cuenta las necesidades nutritivas y si'nerales 

para cada fase, la composición de cada ración queda coso sigue: a

1.- Para cerdas «adres.

La ración para estos anisales será:

Mat. Prisa 100 kor. 4.000 kor. Precio usado.

Cebada 11 50,4082 2016,3 25,75 ptas/kg.

Trigo 11 12,2472 489,9 27,20 " "

Salvado 10,0002 400 19,00 “ ’

Soja 44 10,4162 416,6 29,40 1 1

Girasol 10,0002 400 20,80 " ’

6rasa 3,0002 120 40,00 -

Sal 0,4002 16 8,00 " ‘

Fosf. Bicalc. 1,8212 72,8 38,00 " ’

Carb. Calcico 1,2082 48,3 2,00 " ’

Corrector 0,5 2 20,0 154,00 "
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Coste por Kg: 26,07 ptas.

Este piensa tiene las siguientes características broiatológicas:

Energía Metabolizable ............. 2.900 Kcal.

Proteína Bruta .........    16,506 X

Hatería Grasa .......................  4,754 X

Fibra Bruta ...................     6,302 X

Hetionina-Cistina .................   0,585 X

Fosfato Total .......................  0,741 X

Lisina ....................     0,700 X

2.- Para cerdas nestantes, vacias y verracos.

La ración tiene la siguiente conposición:

Hat. orina 100 kor. 4000 kor. Precio Usado

Cebada 11 42,537X 1701,5 25,75 ptas/kg.

Trigo 11 11,1981 447,9 27,20 “ tt

Salvado 25,000X 1000,0 19,00 “ II

Soja 44 4,3271 173,1 29,40 u a

Girasol 10,0002 400,0 20,80 ' a

6rasa 3,0002 120,0 40.00 * a

Sal 0,5002 20,0 8.00 ‘ ■

Fosf. Bicalc 1,516% 60,6 38,00 "
u

Carb. Cálcico 1,4232 56,9 2.00 “
a

Corrector 0,5 X 20,0 154,00 " u

Coste por kg: 24,72 ptas.

Este pienso tiene las siguientes características broaatológicas:

Energía Metabolizable ..............  2.800 Kcal.

Proteína Bruta .............    14,890 X

Hatería Grasa .......................   5,067 X

Fibra Bruta ..........................  6,831 X

Hetionina-Cistina..... ............... 0,506 X

Fosfato total ........................  0,778 X
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Lisina 0,550 X

3.- Para cerdos en cebo.

La ración para estos anísales tiene la siguiente cosposición:

Hat. Priaa 100 kor. 4.000 kor. Precio Usado

Cebada 11 5B,019X 2.320,8 25,75 ptas/kq.

Trigo 11 17,879X 715,1 27,20 '
■

Soja 44 9,01IX 360,4 29,40 “ a

Girasol 10.000X 400,0 20,80 " a

Grasa 2.500X 100.0 40,00 ’
a

Sal 0.400X 16,0 8,00 ‘ a

Fosf. Bical 1,1081 44,3 38,00 ■ a

Carb. calcico 0.552X 22,1 2,00 ■ a

Lisina Sint. 0.031X 1,3 430,00 ■
a

Corrector 0,500X 20,0 160,00 ■ a

Coste por kiloqraso: 26,94 ptas/kq.

Este pienso tiene las siguientes características brosatológicas:

Energía Hetabolizable .............  3.000 Kcal.

Proteina Bruta ..................... 16,000 X

Hatería grasa ......................   4,103 X

Fibra Bruta..................    5,858 X

Hetionina-Cistina ...................  0,598 X

Lisina .........................    0,700 X

HflNEJD Y COSTES EN ALIHENTfiClON.

1.- fllisentación de las reproductoras;

Dentro de la alinentación de las heabras reproductoras, se debe 

ajustar la ración según sus necesidades nutritivas, teniendo en 

cuenta que estas necesidades varían para un rísro aniaal a lo largo 

del ciclo reproductiva; es decir, una cerda debe recibir distinta
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cantidad de aliaentos y con distinta coaposición según esté 

gestante, lactante o en espera de cubrición.

fi) Fase de gestación:

Durante la Fase de gestación no se debe sobrealiaentar a las 

cerdas, ya que el exceso de sustancias nutritivas se acuaulan en el 

organisao, dando lugar a la Fonación de grasas, y a que el 

increeento de peso sea aayor del que corresponde al desarrollo de 

los fetos.

Se considera nortal el que una cerda adulta auaente su peso en

30 a 45 kilograoos durante toda la gestación; si este auaento es

aayor, indica sobrealiaentación, que puede ocasionar la auerte de 

algunas crias antes de nacer. Esto es debido al denoainado 

"anabolisao de gestación", que indica que durante la gestación la

heabra asiaila sucho nejar los alisentas, increeentando de peso y

recuperando lo que perdieron durante la lactación.

B) Fase de Lactación:

Estas cerdas recibirán un pienso distinto de gestantes y vacías, 

ya que sus necesidades son totalaente diferentes.

Durante esta Fase las heabras que estén bien aliaentadas, 

producen aás leche (influyendo positivaeente en el desarrollo de los 

lechones) y se aantienen en aejor estado de carnes (aejorando el 

rendiaiento en sucesivos ciclos), que las que reciben raciones 

insuficientes.

Cobo noraa general se adaite que una cerda debe ganar de 10 a 15 

kilos de peso entre cada ciclo reproductivo hasta que destete la 

cuarta caaada, a partir de entonces su peso se debe aantener en las 

sucesivas caaadas.

Las necesidades nutritivas de las cerdas en lactación, 

coaprenden las necesidades de Banteniaiento sas las de la producción 

de leche, variando estas últiaas según el núaero de lechones y la
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semana de lactación en que se encuentra.

La curva de lactación tiene un máximo hacia las 3 semanas, lueqo 

permanece estable unos días para a continuación, a partir del día 

40, disminuir progresiva y rápidamente.

"Curva de lactación en 

la cerda”

/

0 21 40 (días)

C) Fase de cubrición:

A las hembras vacias se les administrará el mismo pienso que a 

las hembras gestantes y verracos, ya que con este pienso sus 

necesidades quedan perfectamente cubiertas, y así se ahorra el tener 

que fabricar un excesivo número de piensos en la explotación.

Los piensos se administrarán en seco, en forma de harina excepto 

en las primeras fases; con respecto a la administración restringida 

se dará 2 veces al día, excepto los domingos, en que sólo se dará 

una vez por la mañana, intentando repartir la cantidad que no se ha 

administrado los domingos por la tarde, entre los demás días de la 

semana.

Los costes de alimentación de estas hembras basándonos en 2,5 

kgr/día de consumo medio, el total de kilogramos de este pienso 

consumidos en la explotación al año, será:
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a) Cerdas Vacías:

26 días x 2,27 ciclos x 2,5 Kqr/día = 147,55

147.55 kgr/cerda y año. ftl ser 322 será

147.55 x 322 = 47511,11 Kgr./año.

b) Cerdas Gestantes; Teniendo en cuenta que 7 días antes del 

parto son trasladadas a la nave de aaternidad y consuairán el pienso 

para lactantes, los días que consuaen este pienso serán de:

(114-7) días x 2,27 ciclos x 2,5 Kgr./día = 607,23 

607,23 Kgr./Cerda y año.

607,23 Kgr./Cerda y año x 322 Cerdas = 195526,45 

195526,45 Kgr./año.

Así el total de kilograaos consuaidos de este pienso es de:

47.511,11

195.526.45

243.037.56 Kgr./año en la explotación

El precio de este pienso es de 24,72 ptas/kgr.

243.037.56 x 24,72 = 6.007.888,5 

El gasto total por este concepto es de:

TOTAL: 6.007.888,5 pesetas al año.

c) Cerdas lactantes:

Teniendo en cuenta que 7 días antes del parto pasan a la nave 

de gestación, el nóaero total de días que consuaen este pienso es 

de:

7 días a 21 días de lactación = 28 días 

Coao son 2,27 ciclos al año, y son 322 cerdas: 

28 días x 2,27 ciclos x 322 cerdas =s 20.466,32
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Calculando un consuao aedio de 4,5 Kqr./día:

20.466,32 x 4,5 = 92.098,44

El total de kilogramos consumidos en la explotación al año es

92.098.44 kgrs.

Coso el precio del pienso es de 26,07 ptas.

92.098.44 x 26,07 = 2.401.006,3 ptas.

El gasto total por este concepto es de:

TOTAL: 2.401.006,3 pesetas al año.

d) Cerdas de reposición:

Comenzarán su vida reproductiva hacia los 10 meses de vida, con 

lo que habrá que tener en cuenta su alimentación en ese periodo, que .

rondará los 123 días de más, ya que las primeros 177 están

contabilizados en las demás fases.

El número de cerdas es de 81, que consumen el mismo pienso que

las hembras vacias (2,5 kqr./día de consumo medio), y al mismo

precio (24,72 ptas/Kgr.).

2,5 Kqr./día x 123 días x 81 x 24,72 ptas/Kqr. = 615.713,4 

El gasto total por este concepto es de:

TOTAL: 615.713,4 pesetas al año.
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2.- Alimentación de los verracos:

Los verracos, que consumirán el aismo tipo de pienso que las 

hembras gestantes y vacías, se les calcula un consuao diario entre 

2,2y3Kgr., que dependerá de la edad, tamaño del aniaal y 

servicios semanales que realice, tomando un consuao medio de 2,5 

Kgr./día.

Además se les administrará terraje para que sacien el haabre y 

no engorden excesivamente, ya que la adainistración será 

restringida.

Basándonos en:

* Consuao medio diario: 2,5 Kqrs./día.
* El consumo es constante durante todo el año.

* Precio del pienso: 24,72 ptas./Kqr.

* Número de Verracos: 4

Así los gastas por este concepto será:

365 días/año x 2,5 Kgr./día = 912,5 Kgr./año.

912,5 Kgr./año x 4 Verracos = 3.650 Kgr.

3.650 Kgr./año x 24,72 ptas/Kgr. = 90.228

Total de gastos de alimentación de Verracos:

TOTAL: 90.228 ptas al año.

3,- Alimentación de los lechones.

Unos días antes del destete, los lechones deben ser iniciados en 

el consuao de pienso, pero este pienso debe tener especiales 

características, y no ser uno cualquiera, ya que les podría provocar 

diarreas y trastornos digestivos que originarían auchas bajas.

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de los sisteaas 

enziaáticos, que producen fermentos que permiten aprovechar los
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distintos principios nutritivos, siguen un detersinado ritmo. Con 

una alimentación adecuada este ritmo puede hacerse lás rápido hasta 

ciertos límites, pero siempre habrá que respetarlo, ya que desde el 

«omento de nacer hasta aproximadamente las 5 semanas de vida, la 

mayoría de las secreciones del lechón difieren en concentración y 

actividad de las del adulto. Durante los días que siguen al 

nacimiento, el intestino es permeable a las proteínas de la leche 

materna, ya que es esencial para el paso de los anticuerpos 

contenidos en la leche. La capacidad del recién nacido para absorber 

estas prooteinas decrece rápidamente, y es muy baja 24 horas después 

del parto.

La actividad de la pepsina, alfa aailasa, aaltasa y sacarasa es 

baja en el recién nacido, mientras que la de la lactasa es 

inicialmente alta y disminuye con la edad. En la tabla se muestra la 

actividad de algunas de estas enzimas en el lechén:

'Peso de los disacaridos hidrolizados por las enzimas del l.D.

de los lechones, por kilo de peso vivo v hora*.

Lactosa iqri. Sacarosa (gr). Maltosa (or.)

Recién nacido .... 5,90 0,06 0,30

5 Semanas.......  0,80 1,30 2,50

(Fuente: P. He Donald. Nutrición animal. 1986).

Durante esta fase los piensos deben tener un elevado contenido 

en proteínas, con grasas emulsionadas, leche, melazas y otros 

componentes especiales, al principio en forma de migajas y luego 

granulado, administrado en tolvas. Haciéndolo de esta forma, 

conseguimos que hacia los 15 días de vida, el animal ya consuma una 

cierta cantidad de pienso, aunque sigan mamando, y el destete 

puede realizarse en la fecha prevista. Este pienso de iniciación se 

administra desde los 15 hasta aproximadamente los 35 días de vida.

El siguiente pienso se administra desde la 5 a la 11 semana
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(días 35 a 77), es de farsa granulada y de distinta conposición que 

el anterior, y son adquiridos fuera de la explotación.

Conforse el cerdo va ausentando de peso, sus necesidades de 

proteína disminuyen por kilo de peso vivo. Según esto, la 

composición del pienso que reciben los anisales debería estar 

casbiando constantesente desde que son separados de la sadre hasta 

que alcanzan los 100 kilos de peso; coso esto resulta imposible, lo 

que se hace es esplear 2 tipos distintos de pienso, uno nás rico en 

proteína hasta las 25 a 30 kilos, y otro con leños contenido 

proteico durante la fase de cebo hast el aotento del sacrificio.

Hasta aproxinadanente las 11 seeanas, y adninistrando este tipo 

de piensos, el consuno debe ser ad libitua. A partir de este aaaento 

el consuno será restringido, coaenzando con 1 Kg/día y acabando con 

3 Kg/día, tonando con aedia de consuno en esta fase de cebo un 

consuno diario de 2,2 kilograaos.

Es esta una fase auy inportante, que apoyada con un buen aanejo, 

nos puede dar los resultados deseados. Los dos prineros piensos de 

la vida productiva de los lechones los conprareoos fuera de la 

explotación, y son un pre-estarter y un estarter.

ai Pre-estarter;

Los lechones son destetados con una edad nedia de 21 días, y 

este priner pienso tiene cono misión el inicio y acostunbrasiento a 

la alinentación sólida, y cuya conposición branatológica es similar 

a la leche saterna destacando su alto contenido proteico.

El total de dias que consunen este pienso es de 21, hasta 

aproxiaadaaente los 35 días de edad, con un consuno total de este 

pienso de 2,7 Kgrs. y un consuno nedio diario de 130 granos al día.

Su precio es de 64,5 ptas/kgr. Por lo que los gastos totales por 

este concepto ascienden a:
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6.139 Lech. x 2,7 Kg/Lech. x 64,5 ptas./Kg. = 1.069.107 ptas./año

b) Estarter;

El total de días que consumen este pienso es de 42, aas una 

seaana adainistrado conjuntaaente con el Pre-estarter, lo que suaa 

49 días, con un consuao total por lechín en esta fase de 45 Kgrs. El 

precio de este pienso es de 39,5 ptas/Kgr.

6.139 Lechones x 45 Kgr./Lechín x 39,5 ptas./Kqr. = 10.912.073 ptas.

Por los dos piensos será: 1.079.106,9

10.912.073.0

TOTAL 11.981.179,9 ptas. al año.

Al coaenzar la aliaentaciín en cebo entran con un peso 

aproxiaado de 25 Kgrs. y salen con 90 Kgrs. y tiene una duraciín de 

alrededor de 98-100 días. Coaienzan con un consuao de 1 Kgr. y 

acaban con 3 Kgr. así toaareaos coao aedia de consuao en esta fase 

de 2,2 Kgr./día con un índice de transforaaciín de 3,3.

Si tienen que ganar 90 - 25 = 65 Kgr. consuairán:

65 x 3,3 - 214,5 Kgr./aniaal.

Considéralos 6.139 Lechones cebados, sin tener en cuenta el 6,5! 

de bajas pronosticadas, ya que para seguir unos razonaaientos reales 

deberíaaos repartir estas bajas durante toda esta fase, pero es 

aejor tenerla en cuenta al final, y así consideraaos que todas las 

bajas se producen al acabar la vida del aniaal en la explotaciín, 

manteniendo asi unos amplios márgenes de seguridad econímica. Así, 

el consumo anual de este pienso será de:

214.5 Kgr./animal x 6.139 animales - 1.316.815,5 Kgrs.

Como el precio del pienso es de 26,94 ptas. los gastos serán de:

1.316.815.5 x 26,94 = 35.465.010 pesetas al año.
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TftBLft RESUMEN DEL HftNEJQ EN flLIHENTflCIQN

flniaal.____________ Presentación ftdainistración Cons/dia dia/año

«Lech. hasta 35 días Granulado ñd libitus 0,13 21

*Lech. hasta 77 días Granulado ftd libitus 0,8 42

«Cerdos en Cebo Harina Restringida 2,2 100

«Cerdas en gestación Harina Restringida 2.5 243

«Cerdas en lactación Harina ftd libitus 4,5 64

«Cerdas en cubrición Harina Restringida 2,5 59

«Verracos seaentales Harina Restringida 2.5 365

TftBLft COSTES POR flLIHEMTftCION

Clase Ka/día Total/año Ptas/Ka. Ptas/aéa

Verracos 2,50 3.650 24,72 90.228

6est. Vacías 2,50 243.037 24,72 6.007.888

Lactación 4,50 92.098 26,07 2.401.006

Lech. P-E 0,13 16.575 64,5 1.069.106

Lech. Est. 0,80 276.255 39,5 10.912.073

Cebo 2,20 1.316.815 26,94 35.475.010

Reposic. 2,50 24.907 24.72 615.713

Total gastos en alisentación: 56.571.025 Ptas/aSo.

INTRODUCCION

MANEJO GENERAL

La explotación cuenta con 322 cerdas reproductoras, que 

agrúpanos en 23 lotes de 14 anísales cada uno. El sanejo por lotes
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se caracteriza por dos circunstancias que la diferencian 

notablemente del «anejo tradicional.

1) No se considera al individuo, sino al lote de cerdas 

reproductoras como la unidad.

2) El destete no se considera a una edad fija, sino que se 

realiza en un día fijo.

Ade*ás, este «anejo por lotes tiene una serie de ventajas, entre 

las que pódenos destacar las siguientes:

1) Mejor organización del trabajo, Al fijar el día jueves los 

destetes, se pueden progresar trabajos cono corte de colaillos, 

cambios de alojaniento, etc, así coso la aparición de celos y la 

verificación de las cubriciones.

2) Posibilita la profilaxis de grupo.

31 Oissinuye los riesgos de contagio.

4) Mejora las condiciones hiqiosanitarias.

Se llevará un control sistemático de todas las actividades de la 

explotación, abriendo en el ordenador una serie de ficheros, 

correspondientes a:

1) Verracos:

Se anotarán las distintas incidencias en su vida reproductiva:

. Fecha de entrada en la explotación.

. Número de saltos realizados.

. Controles sanitarios.

. Anomalías.

. Características del eyaculado.

. Porcentajes de hesbras cubiertas.

. Características de la descendencia.
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2) Reproductoras: Se debe anotar lo siguiente:

. Características de la tase de cria.

. Fecha de entrada en priaera cubrición, y siguientes.

. Fechas de partas.

. Núsero de lechones por caaada.

. Coaportamento en cubrición.

. aanejo reproductivo.

3) Planninq:

¡■prescindible para la buena organización del trabajo de la 

explotación.

4) Anuales en cebadero:

Relacionando los distintos datos entre los aniaales del aisao 

lote y de la aisaa heabra se podrá actuar en consecuencia, coso 

retirada de la heabra por bajos rendiaientos, o por taras

transaisibles geneticaaente, etc.

Actuando de esta aanera, se podrá tener una intoraación

actualizada y detallada, y gracias a la ayuda del ordenador, se 

podrán llevar a cabo los caabios que sean necesarios.

MANEJO DE LOS REPRODUCTORES.

La explotación cuenta con 4 verracos de raza Blanco Belga; caía 

ya se explicó en el capitulo de reproducción, 2 de ellos están en 

plena capacidad de utilización, otro de los seaentales se encuentra 

a punto de acabar su vida reproductiva, y sistesáticasente será 

sustituido por un verraco joven, que estará coienzando su actividad 

reproductiva conforte el seeental de aayor edad la vaya acabando. 

Con respecto al aanejo e introducción del anisa! aás joven en el 

sisteaa de la explotación, ya se dieron las necesarias 

recoaendaciones en el capitulo de reproducción.
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Su alojamiento se sitúa junto a las cerdas vacías y gestantes, 

ya que una de las funciones de estos animales dentro del ciclo es la 

de ser utilizados como recelas en la detecciún del celo. Para ello, 

se pasean los sementales (en general se debe utilizar el de mayor 

edad para este fin) por las zonas reservadas a las hembras vacías, 

que es la zona más cercana a las verraqueras, v se observa el 

comportamiento de las cerdas (ya explicado en su momento!, para la 

detecciún de los celos.

El alojamiento tiene dos zonas definidas, por un lado se 

encuentra la zona cubierta, de 3 x 2,4 metros cuadrados, y que se 

comunica con una segunda zona o parque de ejercicio con unas 

dimensiones de 5 x 2,4 metros cuadrados. Las condiciones ambientales 

a las que son sometidos estos animales son de una temperatura de 16 

grados centígrados y una humedad relativa del 70Í.

Su alimentaciún está basada en el mismo pienso que las hembras 

vacías y gestantes, con la misma composiciún, y con un consumo medio 

aproximado de 2,5 kg al día, aunque esta cifra varía con la edad, 

peso, época del año, etc. Este pienso se le administra 2 veces al 

día, excepto los domingos que sólo se dará una vez, al igual que al 

resto de los animales de la explotación.

Frente a la adquisición de un nuevo verraco fuera de la 

explotación, se debe efectuar un reconocimiento previa además de 

recibir las máximas garantías del vendedor sobre su procedencia, 

estado sanitario, problemas de comportamiento etc. El transporte 

hasta el nuevo alojamiento, debe realizarse en las mejores 

condiciones, con un manejo suave y sin brusquedades, administrando 

tranquilizantes si es necesario (reserpina), efectuando el viaje en 

las mejores horas del día, según la época del año que sea, para que 

el trauma causado sea el mínimo pasible.

Una vez en la explotación, se debe someter al animal a una 

cuarentena sin que tenga ningún contacto con el resto, de moda que 

pueda controlarse su comportamiento, sanidad y adaptación a las 

nuevas condiciones. A veces se recomienda, con el fin de que se
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desairóle la inaunidad necesaria frente al aicrobisao de la nueva 

situación, introducir estiércol producido en la explotación, 

introduciendo adeaás, dos lechones, que convivirán con él sin ningún 

probleaa. Es necesario adeaás que el verraco se faailiarice con el 

cuidador y que el aanejo durante esta priaera fase sea Buy correcto.

Se debe tener en cuenta adeaás que es tan perjudicial un abusivo 

n&aero de saltos, coso el distanciaaiento excesivo de los servicios, 

con aenor producción de esperaatozoides, ya que la replección de la 

cola del epididieo y el freno en el transito disainuye la 

esperaatogenesis.

Influencia del nuaero de colectas sobre el nuaero de esperaato- 

zoides producidos.

Interven. n' Ezs. Prod/día n* Ezs./eyac

9 dias 9,7 x 10y 84,1 x 10y

5 dias 15,5 x 109 84,0 x IQ9

2 dias 17,8 x 109 40,5 x 109

¡fuente: Buxade Carbo. Sanado Porcino).

Una buena realización del prograaa profiláctica es la base de 

una buena funcionalidad reproductora, aanteniendo adeaás las aáxiaas 

condiciones de higiene en el alojaaiento y sobre el propio aniaal 

(lavando escroto y prepucio antes de la recolección), así cobo un 

adecuado prograaa de vacunaciones. A este respecto el prograaa 

recoaendado es el siguiente:

A- Vacuna contra peste porcina: Prohibida en España el día 4 de 

agosto de 1.988 en la zona de localización de esta explotación.

B- Vacuna contra la fiebre aftosa: cada 6 aeses.

C- Vacuna contra la Enf. de Aujecsky: Sólo en casos en que por 

la zona de ubicación existan probleaas.
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D- Choques vitamínicos dos veces al año de Vitasina fi, D y E, y 

tres veces de Vitasina C.

E- Desparasitaciones internas y externas periódicas.

El tener en cuenta todas estas consideraciones, permitirá 

obtener un «ayor rendimiento de los verracos con su correspondiente 

beneficio econóaico.

MANEJO DE LftS REPRODUCTORAS.

Las hembras reproductoras pueden encontrarse en tres 

situaciones:

- Vacías, en espera de ser cubiertas.

- Gestantes, una vez confinada esta situación.

- Lactantes,

Estas tres fases completan todo el ciclo reproductivo de las 

hembras presentes en la explotación, exceptuando por supuesto, las 

hesbras en fase de cebo (que considerados coso productos), y las de 

reposición (que ain no han entrado en el ciclo reproductivo).

Las hesbras vacías se alojan en la nave de cubrición-gestación, 

en las jaulas destinadas a este fin, situadas entre las jaulas de 

gestación (separadas de éstas por un pasillo) v las verraqueras, 

sala de sonta y laboratorio.

Estas hesbras, al igual que las gestantes, están en las jaulas 

atadas por el cuello con un collarín setálico que se asarran 

mediante una cadena al suelo de la plaza, permitiendo esta cadena 

pequeños sovisientos longitudinales, para que no sea una solestia 

para el animal el acostarse en el suelo.

Las condiciones ambientales presentes en la nave son una 

temperatura de 16 grados y una humedad relativa del 70%.
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Todas las heabras incluidas en este ciclo, es decir, en 

gestación, lactación y vacías, llevan un crótalo de identificación 

que facilita el trabajo de los operarios e iaposibilita cualquier 

error de aanejo para reconocer en cualquier aoaento la situación 

exacta de cada uno de los aniaales.

Hay que tener en cuenta que las heabras vacías, excepto las que 

repiten cubrición, provienen de la lactación, y en este sentido, una 

vez producido el destete y traídas a esta nave, se aantendrán dos 

días en ayuno y sin agua, para provocarlas un secado tás rápido, y 

después se les da una sobrealieentación.

Coao ya se vio, el celo aparece apraxieadaaente 5 días después 

del destete, y la cubrición se realiza por I.A. y se utilizarán los 

verracos para la detección del celo.

Sieapre que se realice un paso en este ciclo, se anotará en los 

ficheros abiertos para cada heabra en el ordenador, todas las 

incidencias habidas, tales coao fecha de cubrición, probable fecha 

de parto, características en lactación, coaportaaiento, anoaalías 

observadas, etc.

La elección de este sisteaa de cerdas atadas, frente a la 

posibilidad de alojaaiento en grupo, se basa en las siguientes 

ventajas que aporta al sisteaa eapleado en la explotación, tales 

coao:

1- Se realiza un control individual de la heabra.

2- Hayor control higiosanitario.

3- aejor control en la evolución de la gestación.

4- Aliaentación aás controlada.

5- sano de obra aás efectiva.

Aunque este sisteaa tiene taabién inconvenientes:

1- Alojaaiento totalaente antinatural.

2- Exige una adaptación previa.
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3- Se incrementa la proporción de celos silenciosos.

4- Exige mano de obra sás cualificada.

A los 21 días de la cubrición se realizará el diagnóstico de la 

gestación. Hay gue tener en cuenta que el objetivo primordial de 

esta explotación es económico, de tal lanera no es aconsejable 

mantener en ella a una cerda que presente «ás de 2-3 celos 

consecutivos. Coro nona general (aunque la óltiaa palabra la tendrá 

el director técnico) si al realizar una cubrición la heibra no queda 

gestante, ésta se incluirá en el lote de cubrición siguiente, y si 

taapoco en éste se deauestra la gestación, esta heabra es desechada 

para la rpeoducción, y es incluida en el siguiente lote de anísales 

cebados y de desvieje que sea llevado al sacrificio en el aatadero.

Siete días antes de la fecha prevista del parto, las cerdas 

gestantes integrantes de un «isao lote son trasladadas a su 

correspondiente nave en la sala de aaternidad. Esta sala habrá 

sufrido previamente un vacío sanitario de 7 días.

Su aliaentación se basa en pienso para lactantes, y peraanecerán 

atadas en la jaula por una caaisa de partos, que posee adeaás unas 

barras longitudinales salva lechones.

Las noraas especificas durante el parto, así coao la conducta de 

la heabra durante el aisao, y el aanejo de las crías recién nacidas, 

ya fue aencionado en el capítulo reproductivo; ónicaaente señalar 

que las condiciones aabientales son fundaaentales en estos días, y a 

tal efecto, se instalará en esta nave un sisteaa de calefacción por 

suelo radiante en la zona local de lechones, para aantener una 

teaperatura de 30 grados, así coao una temperatura ambiental de 20 

graos y una humedad del 70!.

Las razones de que esta fuente de calor adicional esté situada 

fuera del alcance de la eadre, responde a dos motivos 

principalmente:

1- que los lechones busquen refugio lejos de la madre,
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disainuyendo así los riesgos de suerte por aplastaaiento.

2- evitar que el foco de calor incida directaaente sobre las 

aaaas, siendo ésta una posible causa de aastitis.

las noraas específicas de aanejo durante la fase de lactación 

sás ¡aportantes, son aquellas encaainadas a evitar cualquier 

causante de estres, ya que la cerda lactante es Buy sensible a los 

factores estresantes, debido a ello se debe procurar:

A- Háxiaa tranquilidad, evitando entradas.

6- Condiciones aabientales correctas: Huaedad relativa del 70%, 

teaperatura sabiente de 20 grados. Teaperaturas superiores a 25 

grados provocan un increaenta en la actividad de la cerda, con el 

consiguiente peligro para los lechones.

C- Control sanitario y vigilancia constante.

La cantidad de leche producida por cada cerda, puede tener 

valores auy diferentes, oscilando entre 100 y 450 litros, siendo a 

pesar de todo una cantidad auy elevada con respecto al peso de la 

heabra, pero que llegado un soaento no es capaa de proporcionar el 

aejor creciaiento a los lechones; esta producción está influenciada 

por varios factores:

* Taaaño de la caaada: A aayor taaaño aayor cantidad, pero aenor 

por lechón.

* Edad de la cerda: La aáxiaa producción se da en las

lactaciones nüaero 4, 5 y 6, disainuyendo después.

* Epoca del año: Con aayor producción en priaavera.

Las principales características de la leche de la cerda son:

* El calostro suainistra a los lechones los anticuerpos

-250-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1989, #9.



necesarios, y es un producto rico en vitasinas y ainerales.

* Conforae avanza la lactación su coaposición varia,

disainuyendo el contenido graso, bajando la energía, aientras que la 

proteína se aantiene en unos niveles constantes hasta

aproxiaadaaente la seaana 7-8.

La cerda es una buena productora de leche tanto en cantidad cobo 
en calidad, dando a los lechones nuaerosas tetadas (10 a 15 al día), 

en cada una de las cuales toaa de 15 a 30 grs. de leche según el 

taaaño del lechón.

Las exigencias de los lechones son en un principio pequeñas, 

sobrando leche, pero al llegar a la fase de aeseta de la curva de 

producción, las necesidades son aayores que lo que les suainistra la 

leche aaterna.

MANEJO DE LOS PRODUCTOS

Una vez vistos los priaeros días de vida del lechón, así coao su 

alojaaiento junto a la aadre y necesidades generales, el siguiente 

paso es el destete.

Por necesidades de organización, y coao ya viaos en capítulos 

anteriores, el destete de los lechones no se producirá a una edad 

deterainada, sino en una fecha deterainada. El día escogido para tal 

fin es el jueves, esto viene deterainado principalaente debido a que 

la aparición del celo en las cerdas se espera unos 5 días después 

del destete, al realizarlo este día, la aparición del celo se espera 

coao pronto hacia el lunes de la seaana siguiente, evitando de esta 

aanera el que aparezca el doaingo, dado que este día los operarios 

de la explotación no trabajan el día coapleto.

Para realizarlo, es la heabra la que se traslada de nave (a la 

de cubrición-gestación en la zona de vacías), aientras que los 

lechones peraanecerán en la aisaa sala de aaternidad durante una 

seaana aás.
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Hacia los 28 días de vida (unos con 26 y otros con 30 días), 

estos anísales son trasladados a la nave de transición, con los 

consiguientes cambios alimenticios ya descritos, y salen de esta con 

un peso aproximado de 20-25 kgs., pasando, machos y hembras ya 

separados, a las naves de cebo hasta alcanzar el peso de sacrificio, 

con cerca de 100 kgs. de peso y 5 a 6 meses de edad.

El sacrificio de estos animales se realizará en el Matadero 

Municipal de Segovia.

Se organizarán para todo el proceso de cebo, lotes de 8 a 10 

animales, intentando que éstos sean lo mas homogéneos posible.

Las condiciones ambientales en transición deben ser

semipenumbra, con una temperatura de 18 grados y una humedad 

relativa del 70X.

La entrada en cebadero se realiza con cerca de dos meses y 

medio, siendo las condiciones ambientales iguales que en la nave de 

transición; solo recalcar la importancia de la ventilación adecuada 

para cada época del año, evitando la acumulación de gases de las 

deyecciones.

Como normas generales a tener en cuenta a la entrada en los 

cebaderos, las siguientes:

* Durante el primer día se les administra únicamente agua ad 

libitum.

* Durante el segundo día ya se les introduce el pienso.

* Realizar 2 comidas al día, excepto los domingos, día en que 

sólo se les suministra pienso una vez, por la mañana, siendo 

distribuida la cantidad que no se dio por la tarde entre los 

restantes días de la semana.

* Vigilancia periódica evitando ruidos y situaciones
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estresantes.

TRATAMIENTOS SANITARIOS

Este capítulo se debe cuidadr especialsente, ya que del correcto 

«anejo hiqíosanitari o depende en gran cedida el éxito de este 

proyecto.

El calendario de tratamientos preventivos es el siguiente:

1) Peste Porcina Clásica: Con vacuna viva inactivada.

Lechones: con 2 «eses en la sala de transición.

Cerdas: 2 veces al año, 2 ceses después del parto.

Verracos: 2 veces al año.

2) Enf. de Aujeszky: Con vacuna viva inactivada.

Cerdas: 2 veces al año, 3 ceses después del parto.

Verracos: 2 veces al año, 2 ceses después de PPC.

3) Glosopeda:

Cerdas: 1 vez al año, 15-20 días postparto.

Verracos: 1 vez al año, 4 ceses después de PPC.

Reposición: en su etapa de lechón.

4) Colibacilosis:

Lechones: a apartir de los 15 días de edad.

Cerdas: solo en caso necesario.

5) Trataaientos antianécicos:

Con hierro dextrano intramuscular a los 3 días de edad.

6) Trataaientos antiparasitarios: se dará un tratamiento par
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gestación con Flubendazol.

7) Los aniaales nuevos se soseterán a cuarentena. Tras la 

retirada de un lote de aniaales de las distintas instalaciones se 

debe seguir una serie de noraas:

. Retirada de toda la basura, y de restos de piensos de los 

casaderos.

. Se añadirá un desinfectante, y peraanecerá en reposo durante 7 

días, que son las pragraaadas coso vacío sanitario.

. Se realizarán caapañas periódicas de desratización.

. Se realizarán desparasitaciones externas e internas periódicas 

de los aniaales.

Las tasas de sartal idad previstas son:

Lechonas nacidos vivos/caaada - 10,5 

Lechones destetados/caaada = 8,4

Luego la tasa de sartal idad prevista desde el naciaiento hasta 

el destete es aproxisadaeente del 20l , que es nuy alta ya que es la 

fase eás critica en la vida del anisal y es la época aás sencilla 

para adquirir una patología, o por suerte por aplastaaiento, adeaás 

de que existen lechones que nacen con poco peso y es difícil que 

salgan adelante.

INSTALACIONES. UTILLAJE Y MANO DE QBRft

Esta explotación consta de las siguientes construcciones:

l Vivienda-Oficina.

t Nave de gestación cubrición.

1 Nave de eaternidad.

1 Nave de transición.
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4 Naves de cebo.

1 Fábrica de pienso.

1 Fosa de deyecciones.

7 Silos.

La estructura de todas las naves se construye con pórticos de 

horaigón arcado y correas del aisno Raterial, asi coro cargadero 

doble de horaigón pretensado. El cerraaiento externo se realiza con 

bloques de horaigón recibido con cortero de recento y arena de río, 

y los paraaentos exteriores van enfoscados con cortero de ceaento y 

encalados. La cubierta es de placas de fibroceaento ondulado.

Las naves de cubrición-gestación y las de cebo tienen un 

caballete articulado de ventilación, foraado por placas lisas de 

fibroceaento y perfiles angulares aetálicos. Las restantes naves al 

disponer de ventilación dináaica con extractores no presentan este 

caballete.

La carpintería es aetálica, y las ventanas llevan vidrios de 3 

as. de espesor sellados con silicona. El aislaaiento es con 

poliuretano proyectado de 3 aa. de espesor y 35 kg/ca de densidad.

Existen en todas las naves un depósito de agua de fibroceaento 

de 2.000 litros, y un grifo de presión para liapieza. Cada nave 

posee un silo aetálico de pienso.

Todas las naves cuentan con fosa de deyecciones con arquetas 

circulares. Todas coaunican por tubería de horaigón con una arqueta 

principal para cada nave, que conectadas entre sí vierten su 

contenido a una fosa general de 400 cetros cúbicos de capacidad 

donde se alaacena el purín. La fosa está construida en horaigón 

arcado con encofrado a una cara. La solera es de horaigón de 15 ca 

de espesor.

DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES

1.- Nave de Cubrición-Gestación;
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Con ¿4,5 x 15,5 aetros cuadrados de disensiones totales, se 

encuentra dividida en 3 zonas diferentes.

En la priaera zona se encuentran 4 verraqueras, con cada una 3 x 

2,4 aetros de superficie útil cubierta, y que se coaunica con un 

parque de ejercicio descubierto de 5 x 2,4 aetros de superficie útil 

al aire libre. Consta cada uno de cogedera individual de haraigón de 

0,9 x 0,4 aetros recibido a la salera con sortero de 1:4 de 20 kgs. 

de ceaento. El bebedera es de tipo chupete.

En esta zona se encuentra taabién la sala de sonta de unas 

disensiones de 3 x 2,8 a. y adjunta a ella un laboratorio de 2B,¿2 

aetros cuadradas.

Las salas están separadas con tabicón de ladrillo hueco de 9 ca. 

de espesor recibido con sortero 1:6 de 200 kgs. de ceaento y arena 

de rio. La altura de estos tabiques es de 1,20 a. en las verraqueras 

y de 2,5 en la sala de sonta y el laboratorio.

La segunda zona consta de:

- Una zona de 60 jaulas de tubo galvanizado de 35 aa. con 

cadenas de aaarre, destinado a las heabras en fase de cubrición 

control.

- Una segunda zona con 220 jaulas de gestación de tubo 

galvanizao de 35 aa., con cadena de aaarre destinado a las hesbras 

de gestación confiraada.

Estas 2 zonas se encuentran divididas por un pasillo de 60 ca.

La sala tiene 4 hileras de jaulas (con las 2 zonas antes 

aencionadas), separando 2 a 2 hileras se encuentra un esparrillado 

con slats de 2,4 a. de anchura y un pasillo de 1,2 a. entre las 2 

hileras centrales. Los pasillos laterales tienen una anchura de 1,5 

a. El esparrillado con slats de horaigón pretensado se encuentra 

sobre un foso de deyecciones de 70 ca. de profundidad que se
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comunica con arquetas circulares forsadas por tubos de hormigón 

centrifugado de 40 ce. de diámetro recibidas con sortero de cesento 

y arena de rio, anillada y relatada con hormigón en tasa.

Las jaulas tienen unas disensiones de 1,40 x 0,6 s. con 

cosederos de hormigón recibido a la solera con sortero 1:4 de 200 

kgs. de cesento, con bebederos individuales de pico pato instalado 

en tubería de 3/4".

La ventilación de esta zona se encuentra asegurada por 30 

ventanas metálicas de 1,8 x 0,5 s. y caballete de ventilación 

regulable sobre la cubierta, forsado con placas de fibrocesento y 

perfiles angulares setálicos.

La tercera zona es un alsacén de 7 x 15 s. de superficie útil, 

con 2 puertas correderas, una exterior a la nave con 3 s. de anchura 

y otra interior que une el aliacán a la sala de cubrición-gestación, 

de 2,3 i.

2.- Nave de Maternidad:

Con 54,4 x 12,5 setros cuadrados de disensiones totales, se 

encuentra dividida en una zona de alsacén de 8 x 12,5 setros 

cuadrados que cosunica por un pasillo de 1,5 s. de anchura con 7 

salas de parto, en cada uno de ellas se encuentran 2 hileras de 7 

departasentos de saternidad de 2,5 x 1,5 setros cuadrados en acero 

galvanizado, forsado por casisa de partos y barandilla de separación 

y cosedero setálico. Los bebederos son de aspersor para la sadre y 

de tipo chupete para los lechones. Existen adesás unidades de tolva 

sini para lechones en chapa galvanizada.

Instalado en la zona local de lechones existe calefacción por 

suelo radiante con tuba de polipropileno saldado colocado sobre 

fibra de vidrio aislante por los que circula agua caliente.

El suelo es con rejilla setálica sobre foso de deyecciones, el 

resto del suelo es de cesento.
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Las 2 hileras de cada departamento están separadas por un 

pasillo central de 1 m. de ancho. La ventilación de estos 

departamentos es dinámica con unidades de estractores helicoidales 

de 4.200 metros cúbicos hora que garantiia el correcto interambio de 

aire.

Estas 7 salas están separadas por muros de tabicón de ladrillo 

hueco de 9 ca. de espesor recibida con sortero de cemento y arena de 

rio.

3. - Nave de Transición:

Tiene unas dimensiones totales de 8,4 x 49,3 m. y se encuentra 

dividida en una zona almacén de 5 x 8 m. de superficie útil y 8 

salas de transición.

Cada sala consta de 2 hileras de 7 jaulas de transición de 2 x 1 

metro de tubo de hierro galvanizada con tolva y emparrillado 

metálico galvanizada, con bebederos de tipa chupete en latón, 

separados por un pasillo de 1 metra de ancho.

La calefacción de esta sala es por un sistema de aire caliente 

compuesto por generador de aire caliente de 75.000 Kcal/hora y 

conductos de polisetana recibidos con grapas de acero galvanizado.

La ventilación de cada sala es dinámica, está garantizada por 

unidades de estractores helicoidales de 4.600 metros cúbicos hora de 

caudal, con cajón exterior de ventilación en chapa negra colgado en 

la pared de cerramiento.

Las salas están divididas por muros de tabicón de ladrillo 

hueco de 9 ce. de espesor recibidos con mortero de cemento y arena 

de rio.

4. - Nave de Cebo;

Existen 4 naves de cebo, 2 de machos y 2 de hembras, cada una
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tiene unas disensiones totales de 8,4 x 75,4 s. y consta de 7 salas 

con B departasentos cada una. Cada depártasento es de 3 x 2,20 s. 

delisitados por separadores setálicos de tubo de hierro galvanizado 

de 1,5 s b . de espesor y frentes setálicos de hierro galvanizado.

Los bebederos son de tipo chupete roscados en tubería, y los 

cosederos son tolvas de horsigón prefabricado con regulador de 

piensos. El esparrillado ocupa todo el departasento con slats de 

horsigón sobre foso de deyecciones.

La ventilación de esta nave es estática con caballete de 

ventilación articulado sobre la cubierta y ventanas aetálicas 

orientables de 1,80 x 0,50 s.

Cada sala está separada por un «uro de tabicón de ladrillo hueco 

doble de 9 es. de espesor recibido con sortero de cesento y arena de 

rio. Cada departasento está separado a su vez por tabicón de 

ladrilla hueco sencillo de 4,5 es. de espesor.

Entre las salas existe un pasillo de 1 s. de anchura, y pasillos 

laterales de las sissas disensiones.

5. - Vivienda Oficina;

Consta de 3 plantas de 7 x 12 setros de disensiones totales por 

planta.

La planta baja realiza las funciones de oficina, encontrándose 

tasbién las duchas y vestuarios del personal de la explotación. En 

esta planta se encuentra tasbién, y de forsa independiente, la 

escalera de subida a las restantes plantas que son la vivienda del 

ganadero, donde tasbién vivirá el encargado de la explotación con su 

sujer. La vivienda ocupa las 2 plantas superiores.

6. - Fosa de deyecciones:

La fosa de deyecciones tiene unas disensiones de 4 setros de
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profundidad, 10 de ancho por 10 de largo, con una capacidad total de 

400 aetros cóbicos.

Los auros son de horaigún araado, y la superficie del suelo es 

una solera de horiigin de 15 ca. de espesor.

7.- Fábrica de Pienso:

Tiene unas diaensiones de 12,9 x 16,8 aetros de superficie 

construida. En ella se encuentran las distintas instalaciones y 

utillaje necesario para la fabricación de los distintas piensos que 

se utilizarán en la explotación.

MANO DE OBRA.

Las UTH necesarias para este proyecto son tres.

1) Una UTH de alta cualificación que es la encargada de dirigir 

todas las actividades generales de la explotación.

Decisiones de caebios aliaenticios y de los alojaaientos, ayudas 

al veterinario en los tratasientos preventivos y curativos, sería el 

encargado de la profilaxis en la explotación, cuidando de que el 

resto de personas aantengan las necesarias aedidas higiosanitarias, 

así cobo la dirección de la fábrica de pienso, Deberá tener 

conociaientos de inforaática, ya que la foraulación de las raciones 

así coso la prograaación técnica y reproductiva de la explotación se 

llevará a cabo por ordenador.

Esta UTH residirá en la explotación, en la vivienda-oficina que 

se construirá al efecto.

21 Dos UTH de baja cualificación. Una de ellas seria la 

encargada del funcionaaiento de la fábrica de pienso, y de la 

realización de las distintas raciones. La otra UTH de todas las 

tareas na especializadas.
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Estas dos UTH se apoyarían el uno al otro en las tareas diarias: 

adainistración de los aliientos, retirada de las deyecciones, 

transporte de los anísales entre las distintas naves, etc.

PRODUCCION PREVISTA Y ESTUDIO ECONOMICO

PRODUCCION PREVISTA

La producción prevista que se oferta al aereado, la dividíaos en 

dos capítulos:

ft) De los anísales de reposición:

Teniendo en cuenta un 6,5? de bajas, se obtienen:

124 aachos cebados.

43 hesbras cebadas.

81 heabras de desvieje.

B) De los restantes 22 lotes.

Teniendo en cuenta los siguientes índices:

. 2,27 ciclos al año.

. 8,4 lechones destetados/casada.

. 19,068 lechones destetados/cerda y año.

. 6,5? de bajas del destete al sacrificio.

. 22 lotes x 14 cerdas = 308 cerdas.

Partiendo de estas cifras obteneeos al año, 5.872,94 lechones, 

calculando un 6,5? de bajas, la cifra real será de 5.491 aniaales.

Así, el total de oferta al aereado, es de:

- Aniaales cebados: 5.491 + 124 + 43 = 5.628.

- Aniaales de desvieje: 81 cerdas.
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Cobo ya indicaaos en capítulos anteriores la oferta será 

sesanal, lo que incluye las fluctuaciones del aereado, en el dinero 

global obtenido al cabo del año; adesás de esta aanera se dispone de 

un capital líquido senanal que ayudará a la econoaía de la 

explotación a disponer sieapre de dinero para cualquier actuación.

Así, partiendo de:

Peso______________ Pts/kq._________ Ka. ofertados

Cebado 95 kg. 165 pts. 537.510 kgs.

Desvieje 200 kg. 115 pts. 16.200 kgs.

Nos queda que:

a) por los aniaales cebados obteneaos:

5.658 aniaales x 95 kgs. x 165 pts/kg. = 88.689.150

b) por los aniaales de desvieje:

81 aniaaes x 200 kgs. x 115 pts/kg. = 1.865.000

TOTAL ....................  90.552.150

ESTUDIO EC0N0HICQ.

1) Capital Fijo:

Coaprende los presupuestos de construcciones ganaderas, anejos, 

asi cobo la vivienda oficina. El total presupuestado se desglosa en:

Nave de Cubrición 6estación ..........  8.795.328 pts.

Nave de flaternidad ......................  7.974.910 “

Nave de Transición .....................  6.488.385 “

Nave de cebo (x4) ...................... 44.998.472

Fábrica de piensos .....................  2.175.854 “

Fosa de deyecciones ..................   4.162.158 *

Vivienda Oficina ........................ 8.103.476 ‘

TOTAL ................  82.698.583 PTS.
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2) Capital nobiliario:

Se divide en 2 apartados:

A) Ganado:

308 Cerdas Híbridas 7 neses x 30.000 ....... 9.240.000 pts.

14 Cerdas LH 7 neses x 38.500 .............  539.000 ■

4 Verracos BB x 50.000 ..................  200.000 11

TOTAL ...........  9.979.000 PTS.

B) Instalaciones:

Desglosado en:

Nave de Gestación Cubrición ................  1.751.307 pts.

Nave de Maternidad ..........................  3.516.412 1

Nave de Transición .........    3.524.664 a

Nave de Cebo (x4) .................     8.609.048 '

Fábrica de Pienso ........................... 1.199.000 9

Vivienda Oficina ................    306.050 "

Material diverso ............   772.500 "

TOTAL ..................   19.678.981 PTS.

Total capital nobiliario 29.657.981 Pesetas

3) Bastos fuera de la explotación:

a) Alimentación: el total de gastos de alimentación asciende a 

56.571.024 pesetas.

b) Gastos sanitarios:

Cerda/año 1.500 x 322 ................  483.000 pts.

Cerda repos./año 900 x 81 .... . 72.900 ‘

Lechón/cido 800 x 6.139 .............  4.911.200 "
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Verraco/año 800 x 4 3.200

TOTAL ...............   5.470.300 PTS.

c) Seguros: . Naves (IX) ................ 826,985 "

. Equipos (2X1 .............. 393.579 "

. Anísales (5X1 ................ 498.950 “

TOTAL ...................  1.719.514 PTS.

d) 6astos en utillaje: 278.527 pts.

el 6astos diversos: se incluye los gastos de aanteniaiento y 

gestión eapresarial, tales coto: agua, electricidad, teléfono, 

cosbustible, contribuciones aunicipales. El total asciende a 720.000 

pts. ai año.

El total de gatos fuera de la explotación es:

6FE = 62.759.365 pesetas al año.

4) Nano de Obra: los gastos por sano de obra son los siguientes:

UTH Alta cualificación ..............  1.878.444

UTH Baja cualificación ..............  1.612.020

UTH Baja cualificación ...............  1.612.020

Total sano de obra: 5.102.484 pts. al año. 

51 Aaortizaciones:

a) Construcciones: suponiendo una aaortización en 30 años 

asciende a 2.756.619 pts. al año.

b) Capital aobiliario:

bl) instalaciones suponiendo aaortización en 15 años. 

19.678.981 / 15 = 1.311.932 pts. al año.
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b2) Ganado:

Hesbras: No se cuenta la amortización, ya que se reponen 

de los efectivos propios.

Nachos: Suponiendo que se adquiere un macho al año:

precio de compra .........  50.000 pts.

precio de venta ............25.300 *

Total .......   24.700 *

TOTAL AMORTIZACIONES ................  2.756.619 pts.

1.311.932 *

24.700 '

4.093.251 ■

6) Capital circulante: suponiendo el 101 de los gastos de fuera de 

la explotación: 6.275.936 pts.

7) Capital total:

Cap. fijo + cap. mobiliario + cap. circulante = 118.632.590 pts.

8) Interés del capital total: la mitad del capital total es aportado 

por el ganadero, y el resto es aportado por la Caja de fthorros de 

Segovia mediante créditos al 12,751 a 12 años.

a) interés del capital propio del empresario (92).

1 = 5.338.466 pts.

b) intereses del préstamo:

I = 7.562.827 pts.

Total interés del capital total = 12.901.293 pts./año.

BALANCE EMPRESARIAL. INDICES ECONOMICOS.

1) Producción final: 90.552.150 pts.

2) Producto bruto: PB = PF - GFE = 27.792.7B5 pts.
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3) Producto neto: PN = PB - Amortiz. = 23.699.534 pts.

4) Beneficio empresarial: BE = PN - M. de obra - Ínter.

BE = 5.695.757 pts.

5) Producción final por cabeza: 90.552.150 / 322 = 281.218 pts.

6) Beneficio empresarial por cabeza: 5.695.757 / 322 = 17.688 pts.

7) Beneficio empresarial por kilogramo producido:

5.695.757 / 537.510 = 10,59 pts.

8) Beneficio empresarial por 100 otas de Prod. Final;

5.695.757 x 100 / 90.552.150 = 6,29 pts.

91 Beneficio eapresarial por 100 pts, de gastos totales;

Gastos totales: 6.F.E..................  62.759.365

Amortizaciones ........  4.093.251

Mano de obra ..........   5.102.484

Intereses....... . 12.901,293

84.856.393

5.695.757 x 100 / 84.856.394 = 6,71 pts.

10) Beneficio eapresarial por 100 pts. de Prod. Final:

5.695.757 x 100 / 90.552.150 = 6,29 pts.

11) Producción final por 100 pts. de gastos totales:

90.552.150 x 100 i 84.856.393 = 106,71 pts.
12) Bastos totales por 100 pts. de Prod. Final:

84.856,393 x 100 / 90.552.150 = 93,70 pts.

13) Producción final por kilogramo producido:

90.552.150 / 537.510 = 168,46 pts.

RESUMEN ECQNOHICQ:

Capital f ijo..... ........................  82.698.583 pts.

Capital mobiliario....................   19.678.981 *

Capital circulante ...............    6.275.936 *

Capital total ............................. 118.632.590 "

Bastos fuera de la explotación ...........  62.759.365 ‘

Mano de o bra..............................  5.102.484 "

Amortizaciones ...........   4.093.251 “

Interés del capital total ................  12.901.293 "
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Producción final ..........................  90.552.150

Producto bruto..... ..........     27.792.785

Producto neto ..................    23.699.534

Beneficio eapresarial ..........   5.695.757
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BASES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL EN SIERRA MADRONA (CIUDAD 

REAL). Una vía para el Desarrollo Integrado.

Introducción.

El aprovechamiento óptimo a nivel nacional de los recursos 

ambiental es, puede llevar a una señor desigualdad de distribución de 

la renta entre las regiones, y a su vez se consigue la 

revalorización del sedio natural. Las regiones deprimidas aventajan 

a las sás industrializadas en estos recursos.

Proporciona una nueva vía, aón poco definida por el sarco 

público español, pero en la cual se han desarrollado algunas 

experiencias con resultados suy significativos.

La desanda en España de nuevas forsas de ocio, de sayor contacto 

con el sedio natural y en espacios no industrializados nos lleva a 

plantear este estudio.

Los sotivos que se han llevado a elegir esta zona son la 

vocación turística de Fuencaliente, la necesidad de cosplesentarla 

con otros asentasientos, tasbién con alto valor ecológico y de 

tradición cinegética, para constituir un área hosogénea desde el 

punto de vista geográfico.

Es necesario poner de relieve que es un espacio natural valioso 

y bien conservado, pero a su vez es un espacio social deprimida en 

el que se está perdiendo el equilibrio histórica entre naturaleza y 

acción antrópica.

El espacio que vasos a tratar se localiza al Suroeste de la 

provincia de C. Real. Cosprende tres municipios con diversas 

entidades de población: Fuencaliente, Mestanza y Solana del Pino.
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La Dirección General de Cooperación Local declaré, aediante los 

Planes Provinciales de 1.982, este área coso cosarca de ficción 

Especial, reconociendo así la depresión socioeconósica que padece. 

Este hecho resalta el insuficiente aprovechaiiento de los recursos 

disponibles de este espacio periférico.

La HIPOTESIS que se desarrollará es la siguiente:

Las condiciones potenciales (en su aayoría en torno a los 

recursos naturales) del área objeto de estudio y la posible desanda 

de un ocio distinto, siguiendo las tendencias actuales relacionadas 

con el turismo convencional ya extendido en Fuencaliente, nos lleva 

a foraular unas bases para el desarrollo del turisao rural a pequeña 

escala en estos aunicipios.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA Y OFERTA TURISTICAS.

Aoroxiaación a la desanda potencial.

La información precisa para un análisis riguroso de la desanda 

sobre esta zona concreta no existe.

La realización de una encuesta, coso base de datos se desechó 

por la escasez de tiempo, por lo tanto nos basaresos en la encuesta 

realizada por SOFEMASfi y encargada por el CSIC en 1.984. Es la 

primera encuesta especifica sobre las vacaciones de los españoles en 

el espacio rural, (nivel de confianza del 95l ) .

La segunda fuente utilizada es una encuesta realizada en 1.978, 

para el Plan de aprovechamiento de los recursos turísticos de la 

provincia de Ciudad Real, por el equipo SENDA-3, referente a turisso 

convencional. (1 y 2).

Los resultados obtenidos de la primera son:

a) Gran demanda turística del espacio rural en España.
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b) El turista rural es de clase tedia o tedia baja, y de 

carácter sarcadasente urbano.

c) Un porcentaje significativo era el correspondiente a 

jubilados o próxisos a la jubilación.

d) La aayor parte de la población pasa sus vacaciones en pueblos 

del interior, existía un bajo porcentaje de viajes itinerantes en el 

aedia rural.

e) Las clases econóaicasente aás altas pasan sus vacaciones en 

pueblos de la sierra y áreas naturales.

f) Carácter faailiar de las vacaciones y alojaaiento no 

coaercial.

g) Escasa incidencia en la elección del lugar de vacaciones de 

las infamaciones publicadas por el sector público y privado.

hl Concentración teiporal en los teses de verano.

Tatbién se realizó un análisis sobre la recepción de turisio 

rural por coaunidades autónoeas, del que se desprendía que 

Castilla-La Mancha se situaba en un priaer grupo de isportancia de 

recepción (entre 100 y 180 til fatilias), junto con Andalucía y 

Cataluña representan el 56,4% del total de la desanda encuestada, 

recibiendo el 73! de fatilias procedentes de núcleos urbanos de 

Madrid.

En el tarco provincial, los resultados de la encuesta realizada 

por SENOA-3 fueron, en resuten, los siguientes:

a) Las preferencias turísticas provinciales eran por este orden: 

caza, tonusentos históricos, paisaje, gastronotía, hospitalidad y 

atabilidad de las gentes, quedando en los últiaos lugares aspectos 

tan iiportantes coto tranquilidad, artesanía.
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b) Los layares porcentajes de deianda procedían de Madrid (20%), 

C. Real (9,2X1, y en señor núsero Barcelona, Valencia y extranjero.

c) Entre los sotivos sás repetidos se presentaban: la caza y la 

pesca, la visita turística (por el arte arquitectura, paisaje y 

clisa, artesanía...) y los viajes fasiliares de los esigrantes en 

periodos de Navidad, Semana Santa y verano.

Es preciso señalar que tras la consulta de los datos ofrecidos 

por el Anuario Estadístico de Turisso de 1.987, no podesos «ostrar 

resultados directos sobre el tesa de estudio ya que aquellos 

corresponden a turisso convencional y no están especificados a nivel 

municipal o cosarcal.

Oferta turística.

Los datos existentes en torno al tena son nuy escasos y poco 

reveladores. No hay inforsación publicada sobre la oferta potencial 

de viviendas que podrían utilizarse para alojar a la posible 

desanda. La oferta hotelera es insuficiente excepto en Fuencaliente, 

por su balneario de fuentes térsales.

La Delegación Provincial de Industria y Turisso proporcionó los 

siguientes datos del año 1.9B8. En Fuencaliente se ubican:

- Un hotel de una estrella.

- Dos hostales de dos estrellas.

- Un hostal de una estrella.

Total núsero de habitaciones 68.

- Siete casas de huéspedes.

- Cuatro fondas.

- Una casa-residencia.

Total núsero de plazas 139.

En este sunicipio, la desanda actual supera ostensiblesente a la 

oferta. A pesar de haber sido sás ¿«portante en periodos anteriores 

es aún significativa.
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En Solana del Pino se localiza una pensión de la que no existe 

información oficial, al igual que en Mestanza, pero hay casas que 

ofrecen habitaciones para alojamiento de fin de semana.(fuente 

oral).

Más de acuerdo con las formas de turismo rural, con respecto a 

la acampada, se realiza libremente en numerosos puntos de este 

territorio, por lo que precisa regulación y control para evitar el 

deterioro del medio natural y mayor número de plazas oficiales. 

Próximamente se creará un acampamento en el municipio de Mestanza 

(Solanilla del Tamaral-Cerro de los Tontos), desconocemos aún su 

futura capacidad y condiciones.

Sí existen en los tres municipios unidades que representan 

excelente ejemplo de tipología rural y que forman parte del 

patrimonio cultural; no conocemos la disposición de los propietarios 

de estas viviendas para la rehabilitación y creación de hospedaje a 

pequeña escala que contribuya a incrementar la oferta de alojamiento 

turístico de base familiar y no concentrada.

Si analizamos el Censo de Vivienda de 1.981, el porcentaje de 

viviendas familiares desocupadas supone un 23,52 para Fuencaliente, 

7,012 para Mestanza y 23,82 para Solana del Pino, que bien pueden 

suponer una oferta potencial básica importante. A su vez evitan el 

crecimiento de viviendas familiares secundarias, que favorecen sin 

duda al turismo de retorno (éste produce menos efectos positivos 

para la economía local que el turismo rural). Las residencias 

secundarias representan un porcentaje importante sobre el total de 

viviendas ocupadas.

LA INTERVENCION PUBLICA EN EL AMBITO REGIONAL, NACIONAL Y 

COMUNITARIO PARA LA PROMOCION DEL TURISMO RURAL.

El turismo rural tiene un carácter marcadamente endógeno. La 

propia iniciativa local es la que debe movilizar sus recursos 

humanos y naturales. En una planificación para el desarrollo desde
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abajo, tal y coso señala M. Etxezarreta (3), la actuación pública 

directa no es operativa a nivel de área para implementar los 

prograsas de turissa rural. Ha quedado fehacientesente desostrado en 

diversas experiencias que es necesario una "política estatal de 

apoyo a estos esquesas" en el comienzo del prograsa con un enfoque 

asplio, para lograr su desarrollo adecuado.

En torno a este punto vasos a analizar las diversas políticas 

que se han orientado en este sentido.

En el plano cosunitario.

Los tres sunicipios están incluidos en las ZñH según la Orden 

9/86. Por el Reglasento CEE 797/85 del Consejo (4) en sus artículos 

2.1.C y 16, se contespla la posibilidad de que en las zonas 

desfavorecidas se pueden llevar tasbién a cabo planes para sejorar 

las explotaciones no sólo en satería agrícola sino en proyectos de 

carácter turístico o artesanal dentro de las explotaciones

agrícolas, con unas ayudas sáxisas de 40.000 ECUS, con la finalidad 

de que se obtengan las rentas cosplesentarias necesarias, para 

mantener el nivel de rentabilidad de capital y trabajo óptimos.

Si analizamos la Ley de Agricultura de Montaña Española, Ley 

25/682, en el artículo 8.2.f. se señala que los PR0PR0M deben 

contener programas de protección, promoción y fomento de las 

posibles actividades turísticas y recreativas. En repetidas

ocasiones se vuelve a especificar las ayudas y beneficios generales

(art. 23.í.a.t. Los objetivos que se desprenden de la Ley en esta

materia son los siguientes:

a) Mantener y mejorar las actividades económicas tradicionales, 

la artesanía familiar, el desarrollo de vacaciones en casas de 

labranza.

b) Protección y recuperación de la arquitectura rural.

c) Fomentar la coordinación para que los nuevos usos turísticos 

estén en armonía con el paisaje, el medio natural y los tipos
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tradicionales de arquitectura rural.

d) Favorecer la introducción de actividades coapleaentarias, 

turísticas o artesanales en las explotaciones agrarias, ya que éstas 

quedan incluidas en el sarco de ayudas y beneficios para la sejora 

de explotaciones.

e) Se habilita una línea de crédito especial para titulares de 

explotaciones con actividades cosplesentarias para lograr el 

desarrollo integral de las ZAM.

En el plano nacional.

La atención al turisso rural en España ha sido escasa hasta el 

año 1.984. El único antecedente eran las casas de labranza, surgidas 

en 1.967, coso acción conjunta del Servicio de Extensión Agraria 

y la Subsecretaría de Turisso.

De acuerdo con la Orden 19/7/84 (B.O.E. 2-8-84), coaienza una 

acción de subvenciones a fondo perdido para la prosoción y

coaerci al i zaci ón del turisso rural, con el fin de crear oferta

turística. Se persiguen dos objetivos fundasentales:

a) Expansión del turisso interior.

b) Creación de una oferta cospleaentaria a la ya existente.

Las principales dificultades encontradas fueron la falta de 

Organissos que dieran apoyo sostenido a las entidades locales y a 

las asociaciones de propietarias de viviendas potenciales.

El resultado de estas acciones candujo a la isplenentación de 

seis proyectos de desarrollo turístico en zonas rurales entre 1.984 

y 1.985 (Taraaundi en Asturias, Sierra de Gudar y Bajo Maestrazgo en

Aragón, Cuacos de Yuste en Extreiadura...) con el apoyo de la

asistencia técnica proporcionada por el CSIC en algunos de ellos 

(5).
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En el plano regional.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Hancha (B.O.E. 195,16 de 

agosto de 1.982) en su artículo 31.1.X. hace referencia a la 

competencia exclusiva de la Junta de Comunidades sobre Promoción y 

Ordenación del turismo en su ámbito territorial. El hecho de su 

exclusividad podría dificultar la coordinación de actuaciones con 

otros ámbitos superiores: niveles nacionales y comunitario.

El Programa de Desarrollo Regional 1.986-88 supone la concreción 

de estas disposiciones legislativas. En él se señala el objetivo 

general sobre materia de turismo. Se trata de romper la inercia de 

un turismo de paso, para aumentar el valor añadido que puede dejar 

este importante subsector. Entre los objetivos específicos destaca 

la necesidad de la ordenación de la oferta turística, que implicaría 

una política de formación de personal a través de la creación de una 

Escuela de Hostelería; asimismo sobre dotación de infraestructuras 

se propone la puesta en marcha de una red de posadas y la 

diversificacién de la oferta de campings en zonas de parajes 

naturales de interés turístico, y finalmente se considera como gran 

reto la promoción turística para conseguir un incremento de la 

demanda. Se pretende "potenciar y desarrollar nuevos productos 

turísticos, como serían los derivados de los recursos cinegéticos y 

determinadas políticas de carácter social".

5e señala como fundamental la creación de una Empresa de Turismo 

como instrumento para canalizar las actividades e iniciativas 

turísticas. Este mecanismo sería capaz de actuar de manera más 

integrada, y sobre todo supone un canal muy adecuado para desempeñar 

las funciones de gestión y financiación de las nuevas actividades 

turísticas.

En relación a los objetivos perseguidos en el Programa de 

Desarrollo Regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

ha puesto en marcha muy recientemente (septiembre de 1.98B), desde 

la Consejería de Industria y Turismo un plan de subvenciones para 

turismo rural destinadas a:
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- Subvenciones a las Corporaciones Locales.

- Asistencia a ferias turísticas.

- Publicidad en folletos, vídeos, etc.

- Subvenciones a interés crediticio para particulares, 

asociaciones hoteleras, asociaciones sin fines lucrativos.

- Creación de caapings.

- Adaptación de enclaves singulares.

- Proceso de inforaatización de la inforaación.

En Ciudad Real, este plan de subvenciones se ha traducido en la 

próxiaa creación de cinco posadas y cinco caapings. Se está 

estudiando la posibilidad de la localización de una de ellas en el 

Valle de Alcudia, y se optó por la instalación definitiva de un 

caaping en el aunicipio de Mestanza (fue solicitado desde el propio 

ayuntaaiento) en la entidad señor de Solanilla del Taaaral. (6).

La financiación se llevará conjuntaaente con el apoyo del FEDER.

Sin duda, el avance realizado en algunas fóraulas de turisso 

rural es enorae, pero sin eabargo no se dedican capítulos especiales 

para la subvención directa a explotaciones agrarias que quieran 

incluir actividades turísticas coapleaentarias, verdadera vía para 

favorecer la integración de la desanda en el aedio rural.

PROBLEMATICA DEL AREA DE ESTUDIO. VALORACION.

Tras una aproxiaación a los recursos potenciales que el área 

presenta, vasos a sintetizar los principales obstáculos encontrados 

para establecer una estrategia sobre turisao rural.

El priaer probleaa es que se trata de un espacio sontañoso 

periférico, tanto dentro de la Coaunidad de Castilla La Mancha coso 

con respecto a Andalucía. La red viaria existente es peligrosa por 

la topografía del área y por el estado de las carreteras en 

nuaerosos traeos. Hay proliferación de pistas forestales. El aayor
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agravante es que no existe comunicación directa por carretera entre 

Fuencaliente y los municipios de flestanza y Solana del Pino. Lo que 

sin duda a la vez que dificulta la movilidad de personas y bienes ha 

favorecido una menor alteración del medio natural. La repercusión 

del Tren de Alta Velocidad no estimulará la canalización de la 

demanda potencial europea; la única incidencia será el impacto 

negativo de la nueva vía sobre el medio natural.

Hasta muy recientemente esta zona ha sido escasamente potenciada 

desde la Administración pública y siempre bajo la servidumbre 

del área de influencia de Puertollaño.

La densidad de población es muy baja; oscila entre los ó,3 

habitantes por kilómetro cuadrado de flestanza hasta los 5,5 de 

Fuencaliente sobre un territorio equivalente al 14,77 del total 

provincial.

El deterioro de los recursos humanos no difiere desgraciadamente 

de otras áreas de montaña. Presenta una pérdida de población 

progresiva, que supone desde 1.960 a 1.9B0 un 36,57 para 

Fuencaliente, un 49,27 para flestanza y un 35,57. para Solana del 

Pino. Es escaso el número de activos (en torno al 30,77! ocupados en 

actividades agrarias primordialmente (en torno al 43,77), con escasa 

incorporación de la mujer al trabajo. La actividad económica es 

principalmente ganadera (ganado ovina de raza sanchega! pera con 

unidades de trabajo por año bajas. Asimismo la actividad cinegética 

ha provocado un cambio importante del uso del suela, las 

explotaciones agrarias van siendo abandonadas y pasan a engrosar los 

latifundios dedicados exclusivamente a esta actividad. Son numerosos 

los problemas asociados a la caza. El fundamental es que 

aproximadamente el 807 de la superficie municipal está acotada, 

delimitada en numerosas ocasiones con vallas que impiden el acceso a 

los viarios tradicionales y espacios de dominio público; destacan 

también el furtivismo generalizado y la excesiva presión cinegética, 

sobre todo de caza mayor para aficionados económicamente fuertes... 

todos estos factores pueden dificultar en gran medida el desasrrollo 

del turismo rural y la complementan edad de actividades.
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En general es un espacio de montaña sometido a la dependencia de 

la aglomeración urbana de Puertollano, que acusa grave 

despoblamiento, falta de oportunidades para los jóvenes, 

envejecimiento continuado y excesiva dependencia económica de 

subsidios de paro y de jubilaciones, con lo que el potencial 

endógeno capaz de hacer progresar el espacio que habita disminuye. 

Hay que añadir la idiosincrasia de la población rural 

castellano-aanchega, con patrones mentales que no favorecen los 

cambios.

Tras padecer los efectos de la crisis agrícola y ganadera 

tradicional, se han introducido otros usos que responden a intereses 

económicos externos y sin una explotación racional,en detrimento del 

valiosa medio natural y con la infrautilización de los recursos 

endógenos.

Frente a la situación expuesta, es necesario establecer nuevas 

actividades complementarias que abran el abanico del sistema 

productivo actual; aprovechar la orientación que está teniendo 

este área como zona de ocio de una manera más racional e 

imaginativa, superando los problemas de acampada incontrolada, 

saturación en determinadas épocas y mala utilización de las áreas 

acondicionadas.

Se nos plantean una serie de interrogantes que nos llevan al 

debate general que se está realizando en numerosos estudios sobre 

desarrollo integrado en áreas de montaña.

1. ¿Es incompatible el turismo rural en un área de alto valor 

naturalístico?.

2. ¿Es incompatible el turismo rural en un territorio donde la 

actividad preponderante es la caza, con fuertes implicaciones 

económicas y sociales?.

3. ¿Se puede pensar en los efectos multiplicadores que traerá el
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turismo rural dentro del desarrollo integral de un área deprimida, 

donde las infraestructuras son precarias, donde las condiciones 

económicas no son favorables, donde la tradición turística está 

orientada al turismo convencional y a la acampada libre?.

BASES PARA ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE TURISMO RURAL 

EN SIERRA MADRONA.

Sería demasiado arriesgado optar por un programa concreto ya que 

no existe la base necesaria para la cuantificación de las 

posibilidades que tiene el establecer un proyecto y evaluar el 

impacto real que tendrá en el futuro.

La idea que sustenta el trabajo es más modesta pero no menos 

compleja. Se trata de establecer una estrategia activa y básica que 

pudiera contemplarse en un futuro Plan de Orientación y Promoción 

Rural en Sierra Madrona.

Hemos considerada los principios básicas que se han plasmado en 

estudios sobre el tema, adaptándolos a la realidad concreta del área 

de estudio. Los fundamentales serían:

1. Hay que plantear formas específicas de organización y de 

ordenación de esta actividad ya que cada área rural, con su base 

humana y geográfica condiciona un determinado tipo de turismo.

2. Es necesario un análisis exhaustivo de las repercusiones que 

tendrán las lineas de actuación a seguir, la potencialidad de los 

recursos, para evitar el fracaso del programa.

3. El turismo rural es un factor más dentro de una estrategia 

más amplia de desarrollo endógeno e integral que reúna todos los 

planes sectoriales.

4. Va asociado a la pluriactividad. Se intenta alcanzar la 

diversificación de la economía local, complementarizando los
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ingresos agrarios (agricultura a tieapo parcial) con otros 

procedentes de la recuperación artesanal y gastronóaica, 

rehabilitación de casas y atención al turista sobre la base 

familiar, para aejorar el eapleo a corto plazo y asegurando en parte 

la aayor peroanencia de los jóvenes.

5. Es necesaria la participación coordinada de la Administración 

Pública, sobre todo en las priaeras fases para asegurar la 

financiación inicial, la calidad de la oferta turística, el registro 

de los agricultores interesados, la capacitación técnica de éstos y 

el asesorasiento en gestión y coaercialización.

6. Al tratarse de un prograsa de planificación desde abajo, 

"con“ la población rural y no “para” la población rural, es 

necesaria la concienciación de ésta. Los problesas que pueden surgir 

son nuserosos: ritso lento de las inversiones (aunque éstas sean 

reducidas), isportantes esfuerzos de organización, 

cosercialización... pero para disminuir la dependencia de las 

subvenciones agrícolas externas, el prograsa debe ser gestionado a 

pequeños niveles desde las familias, empresas y administraciones 

locales.

7. Para el establecimiento de un programa de turismo rural hay 

que considerar elementos subjetivos, tales como, la aceptación del 

turista entre la población rural, las posibilidades de que varios 

agricultores-ganaderos accedan a las nuevas formas de turismo 

(hospedaje o alquiler en sus viviendas) si están dispuestos a 

repartir el tiempo de su jornada habitual en diversas actividades, 

la participación del resto de miembros de la familia.

8. Para conseguir el objetivo de conservación y revalarización 

del medio natural, el programa debe tener en cuenta que la montaña 

es un medio frágil y sus recursos cada vez más escasos, por lo que 

es importante controlar la demanda turística y conseguir un 

equilibrio entre la población rural y la turística sin llegar a 

superar los 10-15 habitantes por kilómetro cuadrado.
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9. fi través del turisso se incrementa en el aedio rural el 

sector terciario y se favorece la mejora de infraestructuras.

10. La estrategia no sólo debe tender a la diversificación de la 

base econóiica, sino taibién la socio-cultural, procurando una mayor 

preparación profesional de la población juvenil para asegurar su 

peraanencia y evitar la progresiva emigración.

11. Según las características de la zona de estudio, sería 

¿«portante orientar la estrategia hacia un turisso rural aodesto y 

barato destinado a grupos juveniles, tercera edad y «atriionios 

jóvenes con niños pequeños, a base de hospedaje rudisentaría de 

pequeña escala, de calidad garantizada, para en etapas posteriores, 

cuando la desanda esté asegurada, orientarla a sectores de sayor 

capacidad econósica.

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION.

Se basan principal mente en un prograsa que intenta favorecer la 

pluriactividad, el santenisiento de la actividad tradicional 

agro-ganadera, la integración de la población joven en la producción 

de bienes de calidad, la conservación de los recursos de la «ontaña.

El progra«a se concreta en dos áreas alternativas y 

cosplesentarias a su vez: el municipio de Fuencaliente por una parte 

y los de Solana del Pino y flestanza por otra, ambos integrados en el 

paisaje de Sierra Madrona.

Las lineas de actuación principales serían:

- Recuperación de las vías pecuarias. Se indicarían recorridos 

alternativos de senderismo para aficionados, expertos y no 

habituados, en aquellos traaos en los que el paso del ganado no 

quede interferido. Se dotaría de una señalización adecuada y de 

escaso impacto. Estos recorridos deben quedar plasaados en folletos 

indicativos, que dieran a conocer esta posibilidad para el turismo
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rural. Se acondicionarían los descansaderos con una infraestructura 

aíniaa de área de recreo, adaptadas al entorno. Sobre todo sería 

prioritario el localizado junto a la Laguna de Hestanza por su 

¡aportante valor científico y didáctico (su origen es volcánico). 

Asiaisao en los recorridos quedarían recogidas los hitos 

paisajísticos, foraaciones vegetales de interés, fuentes de agua 

agria, saltos de agua (ej. Vado del Cebollar-Olivos), yaciaientos 

arqueológicos, hitos culturales tradicionales (aolinos, toriles, 

eraitas, ainas) que subrayarán el valor didáctico y la vinculación 

con la explotación tradicional del aedio de estas vías.

- Explotación de los cotos de caza locales de Fuencaliente 

(Cerro Bonal, prop. Ayuntaaiento de Cabezarrubias del Puerto, 500 

hectáreas), Solana del Pino (prop. Ayuntaaiento de Hestanza, 700 y 

3.500 hectáreas y prop. de Fuencaliente, 200 hectáreas).

Se realizaría la explotación conjunta, con la participación 

aunicipal de los cuatro ayuntaaientos, a través de una sociedad de 

nueva creación. Estos cotos sociales estarían orientados hacia un 

turisao cinegético de invierno, de ingresos aedios. Podrían 

celebrarse concursos de carácter coaarcal y regional que quedarían 

indicados en los correspondientes folletos publicitarios.

Esta acción proporcionaría algunos espíeos estacionales que 

cosplesentarían el periodo suerto en esta época de las tareas 

agrícolas y ganaderas.

- Acondicionaaiento de zonas recreativas con infraestructuras 

aíniaas (papeleras, aerenderos de piedra o aadera) en las aárgenes 

del río Frío; una zona de acaspada controlada en las proxiaidades 

del pantano de Hontoro, instalada en terrenos de H.U.P. para evitar 

la degradación que se está produciendo, adecuación para baños en la 

“lastras* de Fuencaliente y recuperación de los baños de las 

Uñosas. A esta acción se uniría la conservación de las áreas 

recreativas y existentes, cedidas por el l.C.Q.N.A. Se deben 

aantener en todas ellas los criterios de extreaa atención a la 

conservación del aedio natural.
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- Recuperación de la artesanía tradicional. Encaje de blonda en 

Mestanza, fabricación de útiles pastoriles en corcho, sadera y asta; 

creación de un pequeño taller de envasado de plantas aroeóticas para 

objetos de adorno.

Se podría considerar esta actividad con la instalación de 3 

pequeños talleres especializados, con base faailiar y con la 

incorporación prioritaria de activos jóvenes. Se localizarían 2 en 

Hestanza (uno en la entidad principal y otro en El Hoyo) y Solana 

del Pino, dirigidos por artesanos a tiempo parcial.

Desde la Consejería de Industria y Comercio y el INEH se podría 

incentivar la recuperación de estos oficios a través de cursos de 

foraación técnica para los responsables de los talleres. Se 

incluirían las aaterias de gestión, diseño, coaercialización para 

una oferta potencial de alta calidad así coao los conociaientos 

necesarios para iapartir cursos a los turistas interesados.

- Recuperación de los M.U.P. (Montes de Utilidad Pública). Están 

soaetidos a un plan de actuación especificada, bajo la tutela de la 

Administración. Los que presentaran una localización aás idónea para 

el turisao y de aenos iapacto, podrían adecuarse a la fóraula 'áreas 

naturales de camping", con el fin de frenar la acampada salvaje. La 

fórmula, que cuenta con fuerte arraigo en Francia, suele tener una 

ocupación máxima de suelo entre las 20-25 tiendas por hectárea (con 

capacidad de 60-70 personas), y está dotada de servicios mínimos 

(duchas, H.C., etc). (7).

Como complemento se negociaría con los propietarios privados de 

explotaciones agrícolas o ganaderas, la instalación de 1 ó 2 

‘campings en finca" con capacidad máxima de 6 a 20 personas, con 

ciertos equipamientos mínimos. Proporcionarían ingresas 

complementarios al agricultor al tiempo que evitarían el proceso de 

cambio de uso de las explotaciones para aprovechamiento cinegético. 

El área recomendada es el municipio de Mestanza, con sus diversas 

entidades menores de población, de gran potencial turístico por sus
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bellas parajes.

- Recuperación y rehabilitación de la tipología rural de 

interés.

Debido a las características de las viviendas rurales, 

considéralos que esta línea debería localizarse fundaientalaente en 

Fuencaliente y Solana del Pino. Las fóraulas sás apropiadas para la 

fase inicial del prograia son:

a) Alquiler de habitaciones en Fuencaliente. Por una parte ya

tiene cierta tradición en el área por la atracción que representa el 

balneario y la falta de plazas en los alojaoientos convencionales 

existentes en época estival. Se trataría de un alojaaiento a pequeña 

escala en el núcleo rural, no concentrado pero cuya calidad debe 

quedar asegurada. Tiene la característica de peraitir un iayor 

contacto entre la población rural y la población urbana. Adesás las 

gestión es sencilla, si se opta por la tedia pensión. La unidad de

alojaaiento sería de 3-6 habitaciones. Proporciona un cedió para la

incorporación de la iujer al trabajo. Esta fóraula no supone un

obstáculo al hospedaje convencional, sino que legaliza la oferta 

suiergida y orienta a la ‘desanda turística excedente' hacia este 

alojaaiento cosplenentario. Se podría considerar la participación de 

la oferta convencional en su ordenación y gestión.

b) Alquiler de casas rehabilitadas. Inicialsente podrían

localizarse 2 ó 3 unidades en Solana del Pino para 6-8 personas cada 

una. Es la sanera lás directa de recuperación del patriaonio rural a 

través del turisao. Peraite asi ai sao la participación local, el

freno a la ocupación de suelo urbanizable por residencias 

secundarias pertenecientes a los ‘no residentes", evita foraas 

constructivas que no respetan las tipologías tradicionales y activa 

el sector de la construcción artesanal, produciendo espleo 

indirecto.

Dada la innovación que supone en este área, en las priaeras 

fases sería aás conveniente la rehabilitación de viviendas de aayor
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interés por parte de una Sociedad de Gestión de los recursos 

turísticos. Llevaría a cabo la rehabilitación de estas unidades 

acogiéndose al programa vigente de subvenciones. La cesión del 

propietario de la vivienda debe hacerse a largo plazo. Ello 

contendría la posibilidad de recuperación de la vivienda junto a la 

incorporación de las mejoras a la mayor calidad residencial.

El éxito de esta actuación, sentaría las bases para la 

explotación directa de agentes privados en tases posteriores. En 

cualquier caso, el propietario podría llevar a cabo las labores de 

mantenimiento de la vivienda y el aprovisionaaiento de productos 

alimentarios del área. Se favorece así el contacto directo entre 

población urbana y rural y el increaento de las rentas faailiares.

En fases aás avanzadas del prograaa y tras la consolidación de 

estas dos fóraulas, se podría ensayar la instalación de un hotel de 

explotación faailiar de 6-10 unidades.

- Foaento y capacitación de la población rural en «ateria de 

turismo rural. Se podrían organizar jornadas de forsación 

profesional en relación a las labores de gestión y cosercialización 

de la artesanía y gastronosía, hospedaje de base familiar e informar 

sobre las posibilidades de las subvenciones vigentes sobre turismo 

rural en explotaciones agrarias a los residentes interesados.

INSTRUMENTOS DE GESTION Y FINANCIACION.

La articulación de diversas actuaciones sectoriales, sobre un 

espacio de montaña en un programa de desarrollo integral, no es 

posible si no es desde la coordinación de todos los organismos que 

tienen competencias sobre él y de la sociedad que lo habita. Habría 

que dejar a un lado los criterios de rentabilidad económica para 

tomar como preferente la consecución de los objetivos sociales a 

largo plazo.

La ausencia de una política integral sobre turismo rural en 

España, que dote de instrumentos jurídicos concretos y organismos
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para la ordenación, gestión y prenoción, dificulta la potenciación 

de proyectos de este tipo. (8).

1. Instrumentos de gestión.

Para lograr la acción coordinada y el éxito del progra«a, dada 

la diversidad de actuaciones posibles, es necesaria la creación a 

corto plazo de una Saciedad Anómina, no lucrativa, de carácter 

supramunicipal con participación prioritaria de los agentes locales 

y comarcales: Federación de cazadores, Baños Fuencaliente S.A., 

ayuntamientos del área, el posible Comité de Coordinación de Zona y 

Asociación de Montaña creados a partir de un PROPRÜM, y los 

agricultores y demás agentes privados interesados.

Entre los organismos públicos que debieran tomar parte en esta 

sociedad, cabría incluir a ICONA y la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir.

El P.D.R. 1.986-88, al que ya nos referimos, proponía la 

creación de una Empresa de Turismo para la Autonomía de Castilla-La 

Mancha. Bajo ésta se dirigiría la creación de la S.A. y la 

coordinación de todos los agentes participantes.

La sociedad tendría su base en uno de los tres municipios. Sus 

funciones prioritarias serían las de canalizar, promocionar, 

gestionar y comercializar directamente las acciones propuestas.

Es conveniente en las primeras fases la asistencia técnica de la 

Consejería de Industria y Comercio (sección Turismo, Escuela de 

Hostelería Regional), y de un equipo especializado de la Universidad 

de Castilla-La Mancha para la formulación y planificación del 

programa.

2. Instrumentos de Financiación.

- A escala comunitaria, es necesario canalizar las ayudas del 

FEOGA-Orientación (en torno al agroturismo) y el FEDER a través del
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instrumento concreto de la Ley de Agricultura de Montaña. Se hice 

urgente la redacción de un PROPROM para el área de Sierra Madrona, 

ampliable al resto de Sierra Morena, para llevar a efecto estas 

subvenciones.

Los fondos dirigidos por la política agraria deben adoptar un 

enfoque más amplio, en el sentido de proporcionar incentivos 

directos a los agricultores o ganaderos que quieran instalar 

actividades turísticas en sus explotaciones agrarias.

- Desde los órganos estatales sería necesario incrementar la 

información sobre la política de subvenciones y ayudas del 

Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para la creación 

de explotaciones hoteleras de pequeña escala, promoción del turismo 

rural y sobre las posibilidades de incluir este área en la Campaña 

de Escuelas Viajeras (Orden 26-3-1.984, B.Q.E. 30-3-1.984), la 

iniciativa local debiera hacerse eco de estas subvenciones y 

solicitarlas a través de la presentación de proyectos concretos.

- La política de rehabilitación puesta en marcha desde la 

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, supone un importante instrumento para la 

solicitud de ayudas por parte de las asociaciones de propietarios 

interesaos o por la propia S.A. creada para este programa.

- La labor de los ayuntamientos locales debiera orientarse a la 

canalización de las financiaciones externas y hacia la información. 

Sus competencias exclusivas corresponden a la realización directa de 

las obras de acondicionamiento de vías, accesos, áreas recreativas y 

creación de las insfraestructuras municipales precisas para la 

puesta en marcha del programa. Su participación presupuestaria en la 

creación de la S.A. debe ser mayoritaria sobre los otros agentes que 

intervengan.
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CONSIDERACIONES FINALES.

- Las conclusiones obtenidas ponen de relieve la potencialidad 

del área para la isplesentación de un prograsa a pequeña escala, de 

cara a la nueva funcionalidad de las áreas de tontaña: espacios de 

ocio. La actuación ha de verse dentro de un sarco integral que exige 

la coordinación de las iniciativas locales y el apoyo de las 

iniciativas públicas.

Tras el análisis realizado, creesos que Sierra Madrona presenta 

las bases suficientes, para considerar viable llevar a cabo un 

prograsa concreto de este tipo.

No se ha pretendido establecer un sarco geográfico estricto, 

sino que el área sobre la que puede isplesentarse el futuro 

proyecto, podría aspliar sus lísites al resto de los sunicipios que 

integran Sierra Madrona. Ello exigiría un sayor esfuerzo en la 

coordinación de cospetencias de las dos Cosunidades Autónosas 

afectadas, Andalucía y Castilla-La Mancha, pero se superarían los 

lísites serasente adainistrativos en aras de una acción sobre una 

base territorial integrada y hosogénea.

Coso varios autores han señalado anteriorsente, es precisa la 

creación de un sarco jurídico en España, con instrusentos propios 

que integren la ordenación, gestión, prosoción, financiación y 

coordinación de las adsinistraciones a todos los niveles en las 

cosarcas españolas con sás clara vocación para el desarrolla del 

turisso rural. El apoyo decisivo de la Adsinistración a esta 

actividad, coso cosplesento a la oferta turística convencional 

representaría el desarrollo del turisso en el interior del país, 

coso alternativa a la congestión de los espacios costeros y al 

incresento experimentado de la salida de turistas españoles hacia el 

exterior.
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Finalmente, cabe insistir en la necesidad de considerar el 

turismo rural como un elemento de la Ordenación Territorial para el 

desarrollo de áreas de montaña deprimidas, en concreto de Sierra 

Morena. Los costes sociales que éstas han sufrida, nos instan a dar 

soluciones eficaces que incorporen las áreas de montaña a las nuevas 

funciones que demanda la Sociedad de hoy , para acabar con el papel 

marginal que han tenida.
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El volumen correspondiente al año 1989 recoge pocos 
artículos que, sin embargo, por su extensión y por la 
densidad de sus contenidos, bien pueden considerarse 
pequeñas monografías.

Junto a firmas ya habituales de varios profesores del 
Centro Asociado, Alañón, Casado y Mata, aparecen otras 
de investigadores que se asoman por vez primera a nues
tras páginas con temas que van desde la Filosofía hasta 
los estudios de Veterinaria.

Prologa el volumen la disertación del Dr. Masó, con 
motivo de la inauguración del Seminario de Práctica 
Jurídica.
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