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respectivos y por eso sigue Elena diciendo que el caballero es el 
íejor:

20 Mais yo aio el íais alto.
La defensa del caballero la plantea Elena a través de la 

alabanza al oficio de las anas: él es 'defensor* y se contrapone al 
oficio del clérigo que es 'orador'.

¿Cual es el sentido que Elena da a la palabra 'orador'?. Hay una 
nota de Menéndez Pidal (nota n* 23, pág. 37) en la que dice:

Dice don Juan Manuel (Libros de los Estados I). 'Todos los 
estados del íundo se encierran en tres: al uno llaian defensores, et 
al otro oradores, et al otro labradores. Los que ruegan a Dios por 
el pueblo son dichos oradores (Partida I, 21)'.

Discrepo aquí con Menéndez Pidal ya que, si éste es el sentido 
que ha de darse a 'orador*, es obvio que el arguiento de Elena se 
volvería contra si lisia. ¿Heios de pensar entonces en un carácter 
anticlerical del autor del poeia?. 8o, desde luego, aun a pesar de 
presentársenos un clérigo que íantiene concubina y de lo que 
tendreios ocasión de hablar íás adelante. Ho debeios pensar en 
anticlericalisio para dar la interpretación correcta a la palabra 
'orador' ya que el juglar cantaba sus versos a la gente del pueblo y 
sta habría de dar a la palabra 'orador* la connotación deseada por 
el autor, pero que no dependería de la particular lanera de sentir 
del lisio, sino del valor que tal palabra tuviera para el pueblo. Es 
que el clérigo que se presenta no es el ideal de 'hoibre consagrado 
a Dios*, sino el clérigo al uso de la época; el p e  las gentes 
estaban acostuibradas a ver cada día, el p e  'yanta e yaz e sieipre 
está en paz* (sin preocupación). Es un orador, no de oraciones, sino 
de fónulas al uso, por costuibre o por oficio.
SEGDHDA IHTERVEBCI08 DE MARIA.

Los versos del narrador (29 y 30) nos ponen ya ante la respuesta
-11-
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Inicia su intervención denostando a su heraana y la llaia loca y 
trastronada. Bo son ieros insultos con la sola intención de herir. 
María va a poner en juego su dialéctica y va a deiostrar a su 
henana que sus consideraciones son equivocadas, debido a que tiene 
una falsa concepción de la vida. Ta a utilizar los lisios arguientos 
de Elena para deiostrarle que lo que ella considera negativo resulta 
ser todo lo contrario. El carácter de María queda en estos versos 
definido. Es íaterialista:
37 ha coier e beber

e en buenos lechos yacer, 
ha vestir e calzar 
e bestias en que cabalgar, 
vasallas e vasallos,
■ulas e caballos; 
ha dineros e paños 
e otros haberes tantos.

y de natural tranquilo:
45 De las an a s non ha curar 

e otrosí de lidiar, 
que sieipre andar en locura 
coio el tu caballerón 
que ha vidas de garzón.

María no aprueba la vida disoluta del hoibre que se coiporta 
coio un luchacho sin seso, y así ataca al caballero, al que se 
refiere de lanera despectiva: 'caballerón* (curioso el uso de 
íorfeia auientativo con valor despectivo). Sigue después una dura 
critica a la clase social del caballero (v.v. 51 a 68). Se presenta 
al lisio tipo de caballero que aparecerá después en el 'Lazarillo de 
Tones*, y es ésta una prueba lás de cono la literatura española 
sabe hacer nuestros los teias que trata, aunque procedan 
originariaiente de otras literaturas, vistiéndolos de un ropaje

de María, que ocupa hasta el verso n? 68.

-12-
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ESTORBO AL «DEBATE DE ELEBA Y HARIA*.
José Luis Mata Burgos.

BRETE RESEHA SOBRE EL GEBERO DE DEBATE.
Si eipezaios por decir que el poeia de Elena y Baria pertenece 

al género de debate, no teneios por leños que bacer alguna reseña 
sobre lo que el lisio supuso durante la Edad Media. El teia no es 
original y encuentra sus reiotos antecedentes en la literatura 
latina del siglo II. Ho es taipoco exclusivo de las literaturas 
occidentales, puesto que la literatura árabe contó con nuierosas 
luestras. Muchas veces los disputantes se convirtieron en leras 
abstracciones: el agua y el vino (asi lo veios en la segunda parte 
de *La razón feita de Aior*) o el cuerpo y el alia, de lo que 
taibién hay luestras en nuestra literatura «Revelación de un 
eriitaño*, «Disputas del cuerpo e del alia*, «La visión de 
Filiberto*...
SD ORIGEB.

Pero ¿quién pudo ser el autor?. Está claro que seria una juglar 
leonés. De su regionalismo no hay la íenor duda, ya que son 
abundantes las luestras de carácter dialectal que se encuentran en 
el texto.

a). Fonéticas:
1. - Conservación de *f* inicial. Son íuy abundantes los 

casos, si bien no puede toiarse coio dato íuy significativo, ya que 
en esta época taibién el castellano la conservaba.

2. - Ho diptongación de «o* breve tónica latina: joya (v. 
132), esporas (v. 151), for (v.165).

- 4 -
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3. - Presencia del diptongo *ie* en las terminaciones en 
*iello*: molaciellos (v. 109).

4. - Palatalización de *n*: maños (v. 237).
5. - Alternancia r/1: tabras (v. 4), labró (v.10), fabreste 

(t. 10), jogreria (v. 294), siegro (v.366).
b). Morfológicas:

1. - Sufijos diminutivos 'in*, *ino*: corderines (v. 181), 
molacino (v. 369).

2. - Conservación de la desinencia *des* de la 2! persona de 
plural en los verbos: lacerades (v. 64), parades (v.65}, catades (v. 
66), baberedes (v. 160), vevides (v. 207), endurades (v. 242), 
queredes (v. 243), podedes (v. 244).

3. - Apócope de la *e* en la 3? persona del singular de los 
verbos, tras las consonantes: 1, n, r, s, z,: diz (v. 3), yaz (v. 
27). val (v. 47), sal {v. 62), vien (v. 85), tien (v. 95), tornar 
(v. 236), amar (v. 256), julgar (v. 324), fallar (v. 325), for (v. 
349).

4. - Diptongación en *ey* de la 1! persona de singular del 
perfecto de los verbos: sey (v. 286), bey |v. 328), departirey (v. 
346).

5. - Formas del articulo femenino *ela’ , *elas*: ela soldada 
(v. 129), ela siella (v. 144).

6. - Permanencia en *er* de verbos que en castellano pasaron 
a *ir*: combater (v. 231).

c) . Sintácticas:
1. - Colocación de un adverbio intercalado entre el pronombre 

tono y el verbo: lo bien catas (v. 15), quien le non besa (v. 271).
2. - Colocación arcaica del pronombre átono: se te yo 

quessiese (v. 202), se lo él julgar (v.v. 324 y 330).
d) . Léxicas:

-5-
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aína (v. 129), encordar (v. 373), cotaifes (v. 278).
La zona donde se hablaba este dialecto leonés era íuy aiplia. 

Rafael Lapesa en su *Iistoria de la Lengua Española* nos dice:
*Sus liiites (los del leonés) con el gallego-portugués son íuy 

«precisos al Rorte del Duero: el gallego penetra en Asturias; León 
y Zaiora, y hay una zona fronteriza donde se íezclan caracteres de 
aabos dialectos. La divisoria, íuy borrosa, corre entre el rio Havia 
y la sierra de Boñadoiro, reparte el valle del Bierzo y deja para el 
gallego algunas aldeas del Sur de León y Sanabria. lay pueblos 
zaaoranos que hablan portugués, íientras que dentro de Portugal la 
coiarca de Miranda de Duero y Sendii pertenece ligüisticaiente al 
leonés. Al sur del Duero la coincidencia de las fronteras 
dialectales y las políticas es íás exacta, aunque hay núcleos de 
lengua portuguesa en Aliedilla (Salaianca), Cedillo, Valverde del 
Fresno, Eljas y San Martin (Cáceres), y en Olivenza (Badajoz), que 
perteneció a Portugal hasta 1.801*.

El leonés se extendía entonces por la provincia de Asturias, 
Oeste de Santander, Rorte y Oeste de León, Oeste de Zaiora y 
Salaianca, y una zona de Cáceres. ¿De cual de estas zonas resultarla 
ser nuestro autor?.

Vaios a basar nuestra hipótesis en la falta de unifonidad que 
tuvo este dialecto. Se acostumbra a dividir al leonés para su 
estudio en: asturiano, íirandés, íontañés y extreieño. Menéndez 
Pidal lo divide en: occidental (Oeste de Asturias, León y Zaiora), 
central (resto de Asturias), y oriental (Santander, la íayor parte 
de León, Zaiora y Salaianca, asi coio las zonas leonesas de 
Extreiadura). Seguiios la división de Menéndez Pidal.

Eliiino la posibilidad de que fuera asturiano ya que no heios 
constatado en el texto ninguna de las características que
determinaran al leonés de esta zona. lay un caso de palatalización 
de *n* por *ñ* (v. 237) *iaños* y esto pudiera toiarse coio 
característica de la zona del Rorte de las provincias de León y

-i-
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Zamora, si bien este tipo de palatalización se daba en el caso de 
*n* inicial y no central, por lo que descarto también esta zona co*o 
posible lugar de origen del autor de nuestro poema.

Sólo nos quedan como posibles el Sur y el Oeste para la 
localización del autor y no veo taipoco la posibilidad de que 
perteneciera a la parte occidental, ya que no be constatado ni un 
solo caso de pronoibre personal *you* (ye) en lugar de *yo*, que 
aparece en varias ocasiones. Queda pues tan sólo la zona del Sur. 
Pero, ¿teneaos alguna característica del leonés de esta zona?; la 
más decisoria es la alternada 1/r que ya beios coientado en el 
punto 5 de la caracterización fonética.

Me inclino pues por creer que nuestro juglar seria originario de 
Salamanca o del Sur de la provincia de Zamora.
LA FECHA DE COMPOSICION

Para fijar la fecba de composición bemos de atender a lo que 
Menéndez Pidal dejó dicbo al respecto en su conferencia del Ateneo 
de Madrid (1.914). Mos dice que la obra presenta bastantes 
dificultades a la bora de conocer la fecba de composición y que, 
dado que el tema lo encontramos aqui más evolucionado que en las 
versiones de debate extranjeras existentes, bemos de pensar en una 
fecba posterior a ellas y que él supone b a d a  1.280.

El estadio de lengua que encontramos en el poema puede desde 
luego fijarse como de finales del siglo XIII, y apoyamos esta 
afirmación con la anotación de los siguientes caracteres:

a) . Vacilación del vocalismo átono: despende (v. 5).
b) . Colocación del articulo delante del posesivo: el tu 

amigo (v. 124), el tu barbirrapado (v. 102)...
c) . Mo diptongación de *e* breve latina: defende (v. 25).
d) . Conservación de *d* intervocálica: lacerades (v. 64), 

parades (v. 65).
e) . Abundancia de pronombres en situación enclitica:

-7-
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acoapáñanlo (v. 75), sirvenlo (v. 76), danel (v. 77)...
{). Agrupaciones sintácticas: sobrel (v. 163), pésol (v.

222) .
g) . Ho sonorización de la *t* final: maldat (v. 199), 

torpedat (v. 200), castidat (v. 262).
h) . Conservación de vocales pretónicas: cerrenicalo (v.

305).
i) . Abundancia de polisíndeton: e la barba e el pescuezo (v.

104), coier e gastar e dormir e folgar (v.v. 112, 113), reis o
condes o otros ricos bornes o dueños de linaje o caballeros de 
paraje (v. 267 y ss.).
EL TEMA.

El tema es clásico. Dos benanas, Maria y Elena, disputan por la 
primacía del aior del clérigo o del caballero respectivamente. Hay 
que señalar que en el *Elena y Maria* no se trata ya, coao en sus 
antecedentes *Pbyllis et Flora* o *Le Jugeaent d'Aaour*, de señalar 
la priaacia de las letras o de las araas. También aquí, cobo sucede 
con la épica castellana, nuestra literatura se aferra fuertemente a 
su carácter de realismo y lo que se nos presenta a través de la
discusión de las dos hermanas no es la supremacía de las letras
sobre las armas o viceversa, sino a dos clases sociales vistas a
través del prisma de la sátira.

El desarrollo del tema se bace de forma dialéctica. De los 402 
versos que se conservan, sólo 18 corresponden a lo que llamaremos 
'discurso del narrador*, lo que representa una pequeñísima parte. El 
resto ba de distribuirse entre las sucesivas intervenciones de las 
dos hermanas y la que, también muy pequeña (sólo dos versos), 
corresponde al rey Oriol. Ello proporciona a la composición un 
carácter dramático, lo que explica que muchos autores de 'Historia 
de la Literatura* la incluyan dentro de la dramática medieval. Cada 
una de las damas, en sus sucesivas intervenciones, apoyan su defensa 
en el ensalzamiento de las virtudes de su amante y, sobre todo, en 
el ataque a los vicios del amante de su oponente, entrando asi en 
precisiones que trataremos más adelante.

-8-
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LA ESTROCTURA.
La estructura del poeia pone en evidencia el quehacer de los 

juglares íedievales.
La ledida de los versos se distribuye del siguiente iodo:

Octosilábicos . . . . . . . .  39!
leptasilábicos . . . . . . . .  181
Otros de arte señor . . . .  168
Eneasilábicos . . . . . . . .  148
Otros de arte íayor . . . .  138

Coio vetos, hay una fuerte preponderancia del arte íenor (738) 
sobre el íayor (278) y dentro de ella hay un predoiinio del verso de 
ocho silabas que es el que resulta natural al ritió castellano.

La riia es consonante y asonante, con predoiinio de la priiera y 
existe una gran abundancia de rila aguda (166 versos en total).

Los versos se distribuyen en pareados iso o anisosilábicos 
indistintaiente.

Por los caracteres apuntados en cuanto a la estructura: 
anisosilabisio, riia consonante y asonante, pareados, queda claro 
que estaios ante una obra de juglaría en la que no se tuvieron 
deiasiado en cuenta preceptivas de ietro, ritió y rima, tal y 
confone era el hacer de la escuela de juglaría.
PRIMERA IHTERVE8CI0H DE MARIA.

lo se conserva el inicio del poeia. El texto conservado eipieza 
con los seis versos finales de un párrafo correspondiente a María. 
En los tres priieros alaba al clérigo presentándolo con cualidades 
positivas: vive bien, habla bien. Después sigue su discurso haciendo 
notar la ausencia en su atante de notas negativas: no es jugador ni

-9-
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lalgasta el dinero y esto, al lisio tieipo que de alabanza para el 
clérigo, sirve de ataque al caballero, pues nos hace entender que 
tales vicios sí podian atribuirse al lisio.

No creo en la posibilidad de que la parte que falta al principio 
fuera íuy extensa. En todo el conjunto de la obra no encontraios 
ninguna descripción paisajística que nos hiciera suponer el hecho de 
que el autor presentase a las dos henanas en un larco de paisaje 
pintiparado con los que se presentan en los antecedentes del género 
a los que ya heios aludido. Por otra parte esta presentación tendría 
que ir a cargo de ese supuesto narrador y, en sus intervenciones en 
la obra, la vez que lo hace íás aipliaiente es a lo largo de los 
cuatro versos que siguen a esta priiera intervención de María. Es 
pues íuy probable que la obra eipezase con cuatro o cinco versos del 
narrador, poniéndonos en situación a las dos henanas y de iniediato 
eipezase ya María su coloquio cuyo final es el que se conserva y que 
acabaios de coientar.

PRIMERA INTERVENCION DE ELENA.
En los cuatro versos siguientes, el narrador nos auestra la 

reacción de Elena ante la provocación de su henana. Los cuatro son 
de rila aguda y en los cuatro la palabra de rila es el verbo, con lo 
que la acción queda destacada. Por ello estos cuatro versos suenan 
coio cuatro sentencias. El ritió que adquieren es rapidisiio y esto 
confina lo que ya teneios dicho sobre que el autor trata de 
siiplificar al láxiio todo lo que no sea diálogo entre las dos 
henanas.

Esta priiera intervención de Elena ocupa los versos 11 al 28, y 
en ella se ven claraiente dos partes. En la priiera (versos 11 al 
18} Elena afea a María su proceder. Se íuestra airada y ofendida. El 
anóniio autor coiienza a perfilarnos el carácter de la alante del 
caballero. En el verso 19: ’Soios henanas e fijas de algo*, queda 
aclarado que la discusión no se suscita por algo interno a la 
condición de las daias, ya que las dos son iguales y así lo afina 
Elena. El pleito se centra en la condición de sus alantes

-10-
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respectivos y por eso sigue Elena diciendo que el caballero es el 
tejor:

20 Nais yo ato el íais alto.
La defensa del caballero la plantea Elena a través de la 

alabanza al oficio de las anas: él es 'defensor' y se contrapone al 
oficio del clérigo que es 'orador'.

¿Cual es el sentido que Elena da a la palabra 'orador*?. Hay una 
nota de Menéndez Pidal (nota n? 23, pág. 37) en la que dice:

Dice don Juan Manuel (Libros de los Estados I). 'Todos los 
estados del tundo se encierran en tres: al uno 1latan defensores, et 
al otro oradores, et al otro labradores. Los que ruegan a Dios por 
el pueblo son dichos oradores (Partida I, 21)'.

Discrepo aqui con Menéndez Pidal ya que, si éste es el sentido 
que ha de darse a 'orador*, es obvio que el arguiento de Elena se 
volvería contra sí tista. ¿Setos de pensar entonces en un carácter 
anticlerical del autor del poeta?. Do, desde luego, aun a pesar de 
presentársenos un clérigo que tantiene concubina y de lo que 
tendreios ocasión de hablar tás adelante. Ho debetos pensar en 
anticlericalisio para dar la interpretación correcta a la palabra 
'orador' ya que el juglar cantaba sus versos a la gente del pueblo y 
sta habría de dar a la palabra 'orador* la connotación deseada por 
el autor, pero que no dependería de la particular tañera de sentir 
del listo, sino del valor que tal palabra tuviera para el pueblo. Es 
que el clérigo que se presenta no es el ideal de 'hotbre consagrado 
a Dios*, sino el clérigo al uso de la época; el que las gentes 
estaban acostuibradas a ver cada dia, el que 'yanta e yaz e sietpre 
está en paz* (sin preocupación). Es un orador, no de oraciones, sino 
de fórmulas al uso, por costuibre o por oficio.
SEGDHDA IHTER7EHCI08 DE MARIA.

Los versos del narrador (29 y 3D) nos ponen ya ante la respuesta
-11-
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Inicia su intervención denostando a su henana y la llaia loca y 
trastronada. 8o son seros insultos con la sola intención de herir. 
María va a poner en juego su dialéctica y va a deiostrar a su 
henana que sus consideraciones son equivocadas, debido a que tiene 
una falsa concepción de la vida. Ta a utilizar los lisios arguientos 
de Elena para deiostrarle que lo que ella considera negativo resulta 
ser todo lo contrario. El carácter de María queda en estos versos 
definido. Es íaterialista:
37 ha coier e beber

e en buenos lechos yacer, 
ha vestir e calzar 
e bestias en que cabalgar, 
vasallas e vasallos, 
lulas e caballos; 
ha dineros e paños 
e otros haberes tantos.

y de natural tranquilo:
45 De las an a s non ha curar 

e otrosí de lidiar, 
que sieipre andar en locura 
coto el tu caballerón 
que ha vidas de garzón.

María no aprueba la vida disoluta del hoibre que se coiporta 
coio un íuchacho sin seso, y asi ataca al caballero, al que se 
refiere de lanera despectiva: "caballerón* (curioso el uso de 
■orfeia auientativo con valor despectivo). Sigue después una dura 
crítica a la clase social del caballero (v.v. 51 a 68). Se presenta 
al lisio tipo de caballero que aparecerá después en el "Lazarillo de 
Tones", y es ésta una prueba lás de cóio la literatura española 
sabe hacer nuestros los teias que trata, aunque procedan 
originariaiente de otras literaturas, vistiéndolos de un ropaje

de María, que ocupa hasta el Terso n? 68.
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español y propio. Co*o hiciera D. Juan Manuel en la prosa 
conteiporizando y adaptando las fuentes en que se inspirara y 
dándoles un tinte de individualidad que las hizo parecer propias.

Asi se nos íuestra al caballero, galano por fuera, necesitado 
por dentro:
55 sorrie lucho e coio poco
p e  pasa de toda necesidad: haibre, frío...
SEGDHDA I8TKRVE8C10H DE ELEIA.

Elena, al contrario, no es de natural tranpilo. Ella es nervios 
y espontánea:
70 Elena con ira

luego dixo: "Esto es íentira.
Estos versos se oponen a la actitud p e  toia Elena en su priiera 

respuesta a Maria (v. 9) "graveiientre la respondió". Es una nota 
ú s  p e  añadir al carácter draiático de esta obra ya p e ,  no sólo 
vetos una aplastante preponderancia del diálogo sobre la narración, 
sino p e, a través de él, asistiios taibién a la evolución de los 
personajes. María ha pasado de la gravedad a la ira.

Los ocho priteros versos de la respuesta de Elena se plantean 
coto defensa a través de arguientos p e  no son consustanciales con 
el carácter de Elena, ya p e  se trata de una concesión al 
taterialisao p e  profesa Maria: el caballero no pasa haibre ni frío, 
es servido por su escudero y recibe grandes soldadas. Pero se colige 
■uy claratente p e  no se trata tas p e  de dar una réplica en sentido 
negativo a las acusaciones de Maria una por una. Los versos que 
sipen, a ti parecer los tás logrados de toda la cotpsoción, sirven 
de apoyo a ti afinación anterior: María es idealista, soñadora e 
itaginativa.
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Transcribo aquí la descripción que Elena hace de la llegada del 
caballero al palacio:
79 Cuando al palacio vien, 

apuesto e íuy bien, 
con ana s e con caballos 
e con escuderos e con vasallos, 
sieipre trae azores 
e con faleones de los íejores.
Cuando vien riberando 
e las aves íatando, 
butores e abtardas 
e otras aves tantas.
Cuando del palacio llega,
¡Dios, qué bien semeja! 
azores gritando, 
caballos reninchando, 
alegre vien e catando, 
palabras de corte fabrando.

El clímax lírico se muestra en estos versos lás alto que en el 
resto. Veo en ellos similitudes con el "Poema de Mío Cid* y ae 
parece que el que precisamente sean estos versos los mejores del 
poema no es circunstancial. Do hay que olvidar qud la lengua de 
Castilla tenía en esta época mucha mayor tradición épica que lírica, 
y asi nos explica el rey Sabio por qué eligió la lengua gallega para 
escribir sus "Cantigas de Santa María". La descripción p e  se hace 
en estos versos es épica y el poeta, al escribirlos, se sintió 
influido, pizás de manera inconsciente, por los versos épicos: 
romances y cantares de gesta p e  escuchaba día a día recitar y p e ,
1 mismo, juglar, cantara o incluso compusiera. El verso 90: ¡Dios, 
p é  bien semeja!, me recuerda al tan reiterado hemistipio del "Mío 
Cid": ¡Dios, p é  buen vasallo..., y también el Arcipreste de lita, 
en el episodio de los amores de D. Melón y Di Endrina tiene un verso 
p e  dice: ¡Dios, qué bien semeja doña Endrina cuando baja!.

Los cuatro versos siguientes {v.v. 95 a 98) vuelven a ser
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réplica de la acusación de María en el lisio tono que lo fueron los 
versos 71 a 78.

Después eiprende Elena un ataque contra el clérigo. Antes heios 
dicho de ella que se nos lanifestaba nerviosa y espontánea, 
idealista, sofiadora e iiaginativa. 7 asi se reafina en su 
sentencia:
100 que iás val un beso de infanzón 

que cinco de abadón.
y luego nos boceta un retrato del abadón
104 que la cabeza e la barba e el pescuezo 

non seieja senon escuezo.
y esto le trae el recuerdo del autorretrato que se hace al 
Arcipreste de lita:

la cabega non chica, velloso, pescugudo 
el cuello non íuy luengo, cabelprieto, orejudo.

Quizás esto pueda toiarse coio una Muestra iás en contra del 
literal autobiografisio que algunos quieren ver en la obra del 
Arcipreste, pues esto viene a deiostrar que el de lita continuó una 
tradición sarcástica de nuestra literatura y que le llevó a hacer 
sátira de si lisio.

Muestro clérigo, el clérigo, es coiilón y holgazán, seductor de 
■ujeres casadas o por casar. Esta disyunción resulta curiosa a 
nuestra íentalidad de hoy que ve el escándalo en el hecho de que el 
clérigo tenga aioríos. Trátase de un aior sacrilego y la falta está 
íuy por enciia de la de adulterio. Pero sin eibargo, es precisaiente 
sobre la nota de adulterio en la que se insiste, coio lo deiuestra 
el verso 116: 'ion val nenguna ren* y que yo interpreto: una u otra, 
nada iiporta.
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Está claro pues, que para la mentalidad de la época tenia escasa 
importancia que un clérigo mantuviera concubina, pero si la tenia 
grande que la concubina fuera lujer casada. El clérigo se muestra 
disoluto, precisamente por adúltero:*non sabe de nal e de bien*.
TERCERA IHTKRVEHCIOH DE MARIA.

Nuevamente hay una intervención del narrador y otra vez tan sólo 
para dar turno a Maria. Y también Maria responde esta vez airada. 
Tras recriminar a su hermana, insiste de nuevo en los ataques que 
hiciera antes al caballero. Se muestra redundante sobre el carácter 
de jugador, y el caballero lo juega todo: caballo, rocin, manto, 
tabardo, ropas y calzados, y hasta la silla, freno y albarda de su 
montura, y también las espuelas. Después su dama tiene que sufrir 
las consecuencias, quien también tendrá que empeñar sus ropas.

En esta parte del poema nos encontramos con un hecho entraño: 
los versos 1S6, 157 y 162 son versos blancos y no están apareados. 
He pensado en la posibilidad de aparear los versos 156 y 162, ya que 
riman y entre los que pudiera haber existido un trastrueque, pero no 
es factible, porque carecerían de sentido. Está claro que no pasó 
por alto este detalle Menéndez Pidal en su estudio, puesto que él 
cierra estos versos con un punto de interrogación. Yo considero que 
se tratará de un error imputable al amanuense quien debió olvidar 
copiar los veros correspondientes que formaran los pares con los 
señalados. De cualquier forma, resulta interesante consultar la 
Revista de Filología Española I (1.914), donde se reproduce en 
facsímil el singular manuscrito del poema, formado por irregulares 
papelitos de 5 a 6 centímetros de lado, para que el juglar pudiera 
guardarlo en su faltriquera y poder asi consultarlo durante la 
recitación.

María concluye su discurso insistiendo también. Ahora lo hace 
sobre las cualidades del clérigo: tiene buenas ropas de pieles y 
como y bebe bien. Dice María que todo esto lo gana el clérigo "sin 
pecado e sin fallencia* (v. 186). Mo tiene reparos en hacer tal 
aseveración, con lo que se confirma cuanto tenemos dicho más arriba
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en cuanto a la ausencia del carácter anticlerical en la obra. Porque 
después, sin reparos taibién, dice: 'a Dios grado a al tío aligo*. 
Naria ve en su aligo la concesión de un don de Dios que le penite 
una vida cóioda en consecuencia.
191 non he faibre nin frío 

nin lengua de vestigo, 
nin esté deseosa 
de ninguna cosa.

TERCERA IITERVEICIOH DE ELERA.
El narrador da nuevaiente paso a Elena. Taibién heios de notar 

que en la introducción de turnos, el poeta procuró no repetir
palabras valiéndose de sinóniios: a) la sensaSó de su palabra, b) la 
respondió, c) fabró, d) respuso, e) dixo, f) diz, g) tovo la voz; y 
sólaiente encontraios repetidos: respuso y dizo, lo que pone de 
■anifiesto la preocupación por el estilo por parte del autor.

Queda claramente seSalada la diferente disposición aníiica de 
cada una de las henanas. María acaba de hacer una serena 
enuieración de las ventajas del clérigo a lo que Elena responde 
notoriaiente airada, eipezando por un insulto dirigido a María: '¡Ve 
astrosa!', y hace apelación a la dignidad de la que ve que su
henana anda falta.
20S Lo que tú has a gastar

ante la eglisa honrada lo ha a ganar; 
vevides coio íesquinos 
de aliiosna de vuestros vecinos.

Piensa Elena que el a n r  del clérigo no es sincero, que no es
■ás que un aior sensual, ya que en el fondo de su corazón la
■aldice.
209 Cuando el abad lisa decía 

a su lojer íaldecía,
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en la priiera oración 
luego le echa la laldeción.

Pero yo le pregunto ahora por qué. ¿Acaso el clérigo siente 
vergüenza, consciente de que su estado clerical le prohíbe íantener 
relaciones con iujer?. Algo de esto hay sin duda ya que sigue 
diciendo María:
213 Si tú fueras lisa escuchar 

tras todos te has a estar

217 a ti levarán por el lanto,
e tú irás tras todas arrastrando; 
a lí levarán coio condesa, 
a tí dirán coio íonaguesa.

I esto viene a deiostrar que los atores íantenidos por el 
clérigo, aunque coiunes, no podían ser publicados abiertaiente, y 
que habían de íantenerse con alguna discrección, por lo que su 
alante se veía obligada a penanecer en los puestos finales de la 
iglesia y del cortejo. En el verso 220 teneios una palabra de 
interés: "íonaguesa'. Se ha fonado coio feienino de la palabra 
"■onago" y ésta sobre la de "lonaguillo" que, por falsa etiiología 
popular, debido al íorfeia -illo y por su identidad con el lorfeia 
diiinutivo, se consideró coio tal. Más la palabra "íonaguesa" tiene 
aquí una connotación despectiva y ese iatiz se consigue porque, en 
vez de fonar el feienino correspondietne a la condición del 
clérigo: abadesa (por ejeiplo) lo que adeiás provocaría un equivoco, 
se toia el de la palabra que expresa la condición lás baja dentro de 
la jerarquía eclesiástica: el lonaguillo fionago). ¿Debeios entonces 
rectificar lo dicho sobre la ausencia del carácter anticlerical?. 
Creo que no: podeios seguir íanteniendo tal afinación, lo que no 
justifica el hecho de que tal circunstancia no fuera considerada 
tal, pero sí hasta un cierto punto natural y lógico, precisaiente 
por coiún.
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Más adelante María se defiende de la acusación en los siguientes 
téninos:
254 Cuando él lisa dice

bien sé que a íí non taldice; 
ca quien tos aiar en su corazón 
non tos laldicerá en nulla sazón; 
ca si por Tero lo sopiesen 
e en escripto lo liesen
que así se perdía la tojer que el clérigo toTiese
non faríen otro abad
senon el que toTiese castidat;
ea ion debe clérigo ser
el que alia ajena faz perder.

Los Tersos 261 y 262 que acabaios de Ter, íuestran íuy 
claraiente que la circunstancia que era conocida incluso por quienes 
tienen la íisión de ordenar al clérigo (abad), por tanto había un 
consentiiiento por parte de la sociedad.
COARTA IMTERVEMCIOB DE MARIA.

En la respuesta que da María a su henana a partir del Terso 
224, coherenteiente con su carácter, que ha sido ya plasiado por el 
poeta, intenta llegar a una solución de aTenencia:
225 a nos ¿qué nos ral

por albas nos denostar?
Ho obstante insiste con el ániio de poner los pies en la tierra 

al idealisio que profesa su henana, y por ello hace una
contraposición entre la hazafia externa y el Terdadero sentimiento 
del caballero sobre la lisia: coibate, las no lo desea, por 
consiguiente está ausente de él el honor que su alante le asigna. T 
se reafina María en su condición materialista. La sátira no está 
exenta tanto de la consideración que Elena aplica al clérigo, coio 
de la que María adjudica al caballero, por lo que ésta deruelTe el
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insulto a su henana.
277 se a ai dicen íonaguesa 

a ti dicen cotaifesa.
"Coteife" es ya despectivo. Esta palabra designaba al soldado de 

baja condición. Se consigue pues poner en tela de juicio la calidad 
de la condición de condesa que Elena se autoadjudica por ser la 
aiante del caballero. María, lo heios dicho, intenta una solución de 
avenencia, pero dice:
283 Mas tú non has amor por íi 

nin yo otrosí por tí;
Esta falta de aior de cada protagonista para con su henana no 

puede interpretarse literalmente. La falta de amor no es sino 
ausencia de disposición para aceptar los argumentos de la parte 
contraria y es por eso por lo que deben recurrir a un árbitro de la 
querella. ¿Quién ha de ser?.

Volvamos de nuevo a los antecedentes del género. En la 
"Altercado Phyllidis et Florae" el árbitro de la contienda es el 
dios Cupido. Se trata de un poema culto en el que su autor dio 
muestras de su erudición clásica consiguiendo un poema elegante en 
el que no podía faltar la alusión mitológica. Por eso la
deliberación se pone en manos del dios del amor. El poema es muestra 
de uno de los últimos restos de la literatura latina en su intento 
de perpetuar la cultura clásica. También en "Le jugement d'Amour" se 
solicita al dios Amor como juez, pero este no interviene en el 
juicio más que con su presencia. Quienes dirimen la causa son las 
aves y de aquí arranca un motivo que se hará tópico en los sucesivos 
poemas del género : "Hueline et Eglantine", "Forence et
Blancheflour", "Melier et Idoine" y ahora toca el turno a nuestro 
"Elena y María".

María propone a su hermana acudir a la corte del rey Oriel, más 
al referirse a él, por primera vez lo hace por medio de un

-20-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



indefinido, un rey, y añade: 'Que yo de iejor non sey'. Kl sentido 
de este verso se puede tonar bien coio una reafinación de la 
condición innejorable del juez (íejor que el cual no lo hay), bien 
cono una solución posible y sólaiente recoiendada por María (así 
resulta si el 'que' inicial se tona con sentido causal: porque yo no 
sé de otro). Pero «e inclino aás por la priiera solución, porque 
María deiuestra conocerlo bien cuando dice:
287 este rey e eiperador

nunca julga senón de aior.
Aquél es el rey Oriol,
señor de buen valor,
non ha en todo el iundo corte
■ás alegre nin de íejor conhorte;
corte es de íuy grand alegría
e de placer e de jogreria.

¿Por qué entonces esa indeterminación: un rey?. ¿Quién es ese 
señor Oriol?.

Muestro poeia sigue la tradición iniciada en 'Le jugeient 
d'Aiour*, y los deliberantes son taibién los pájaros. El oriol es la 
oropéndola. Toia el noibre de la palabra latina 'aureolus* (de color 
de oro) y el que el autor se decida por esta raíz puede ser debido
al influjo del noibre que la citada ave toia en francés: 'loriet*.
Menéndez Pidal opina que 'Elena y María* precede directaiente del 
'lueline et Eglantine*. Con el indeteninado ’un' queda velada la 
condición de pájaro en el rey, pero ¿por qué esta intencionalidad en 
ocultar la verdadera personalidad del rey?. Teneios que abundar una 
vez lás en el carácter tan particular de nuestra literatura que sabe 
hacer suyos hasta los eleientos que vienen de fuera de nuestras 
fronteras. A lo largo de este coaentario venimos insistiendo en el 
carácter realista de nuestra literatura y por ello no le cuadraría 
bien a nuestro poeta la circunstancia de que apareciese un juzgado 
fonado por pájaros. Se podía haber construido el juicio coio una 
alegoría, pero aún asi no estaria a tono con el resto de la obra.
Adeiás, el carácter de la obra es eiinenteiente popular y el pueblo

-21-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



podía entender fácilíente una fábula con intervención de los 
añílales, pero no cuadra en este caso, ya que a través de la 
discusión de las herianas se ha venido poniendo al desnudo la 
condición de las dos clases sociales y no se trata de sacar una 
■oraleja, puesto que los auditores ya han sacado su propia 
consecuencia. ¿Qué recurso utiliza nuestro autor para salvar el 
escollo?: la prosopopeya. Da a los pájaros caracteres de persona y 
los llaia don azor, don gavilán, don cerrenícalo, don falcón..., 
llegando así a velar lucho lás aún la personalidad del rey.

A partir del verso 314, el texto entra en un lapsus provocado 
por la pérdida de nuevos versos. Menéndez Pidal opina que en ellos 
se fijarían las circunstancias en que las dos henanas convendrían 
las condiciones en que se soieterían al juicio. Presupone, por 
tanto, la intervención en el debate de albas. Pero yo sigo opinando 
que la parte perdida es escasa y que, cuando se reanuda el poeia con
intervención de Naria (V. 315), no es sino la parte final de su
discurso sin que en las intenedias haya intervenido Elena. Haría, 
tras haber propuesto a su henana la Kdiación del Oriol y su 
híbrida corte 'andrornitica*, trataría antes de convencerla de la 
superioridad del clérigo y asi es coto acaba su discurso en el verso 
321.
COARTA IHTERVEHCIOH DE ELEHA.

Elena se aviene a la proposición de su henana para aceptar el 
juicio del rey Oriol, y en su discurso encontraios las condiciones 
en que albas se soieterían al juicio, condiciones que, ya lo heios
dicho, Menéndez Pidal cree que debían estar en los versos que faltan
entre el 314 y 315 de los conservados. Estas condiciones no son 
otras que el soietiiiento de la vencida a la vencedora 
declarándosele vasalla. Elena no intenta hacer desistir a su henana 
con la íanifestación de la evidencia de la superioridad del 
caballero sobre el clérigo, pero leeios lo siguiente:
324 Mas se lo él julgar

e por derecho lo fallar
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que íás val el tu barbirrapade 
que el alo caballero honrado, 
tenene bey por caída 
seré tu vasalla conoscida.

Elena da una clara íuestra de que está dispuesta a aceptar las 
consecuencias, si sale perdedora, pero pone en duda que el fallo le 
resulte desfavorable, lo que queda evidente en los versos 326 y 327 
que acabamos de leer. En ellos encontraios una curiosa
contraposición del clérigo al caballero a través de las palabras 
'barbirrapado' y "honrado'. Honrado es el calificativo que Elena da 
al caballero, es una atribución. Barbirrapado está sustantivado, es 
una identidad. Pero ¿qué puede desmerecer al clérigo el hecho de que 
no lleve barba?. Está claro la iiportancia que para la época tenía 
la barba en el hombre. Era el signo de virilidad, reciedumbre, 
nobleza... Mío Cid era 'el de la barba complida' y una de las 
mayores afrentas al honor era la de mesar a alguien las barbas. El 
Cid mesa las barbas a García Ordoñez durante el incidente entre los 
reyes moros de Granada y Sevilla y, como prueba de la cobardia de 
Ordófiez, muestra los pelos arrancados en las Cortes de Toledo. El 
clérigo, barbirrapado, queda privado de los caracteres positivos que 
representaba la barba. Ho era posible que saliera airoso de la 
comparación con el caballero honrado.
ELEIA 7 HARIA AITE EL RET ORIEL.

A partir del verso 335 hay otra nueva pérdida y sigo en la 
suposición, afortunada de ser cierta, de que son pocos también los 
versos perdidos. Hemos dejado a las dos hermanas puestas en camino 
hacia la corte del rey Oriol y las palabras del verso 337 son de 
salutación, posiblemente por boca de María, aunque de la parte de 
las dos hermanas, lo que demuestra que acaban de llegar. Si no había 
nada más que tratar entre las dos hermanas y eliminamos la posible 
descripción pintoresca del camino por las circunstancias ya 
apuntadas en otro lugar de este comentario, mi suposición tiene 
visos de estar en lo cierto.
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Tanto la salutación cobo el ruego que le hacen de que delibere 
en el juicio están en la línea de la religiosidad Medieval.

Veaios el saludo:
337 Salvet el Criador 

e vos dé el su aior.
El saludo a través de la palabra 'salve* (el pronoibre enclítico 

*tea está apocopado como es corriente en la lengua de este periodo) 
está acoipañado del deseo de aior de Dios. Taibién invoca al Señor 
en el ruego que hacen al rey:
343 Señor, por aquél que nos fizo

departid este juicio
Es un detalle auy propio de la época Medieval.

ELEHA HABLA AL REY.
El rey Oriel asiente y es Elena quien toaa priaero la palabra. 

Eapieza satirizando la función del clérigo. Es un cuervo que saca 
provecho de la auerte.
355 e valo consejar

que le dé su haber para nisas cantar.
Es un egoísta que todo lo guarda para él y nada da a los deaás.

361 Ho aanda dar a les portes
nin a hospitales de los pobres; 
tal cosa nunca vi, 
todo lo quier para sí.

Ho se coapadece de los afligidos, sino que se alegra, porque de 
su aflicción saca provecho.
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382 Mucho les plaz
cuando hay luchas viudas e viudos
por levaren luchas obradas e luchos bodigos.

Con esto reiata así el poeta el vituperio hecho sobre la persona 
del clérigo.

Sigue Elena con loor al caballero, y alaba su valentía en la 
guerra, de lo que ella sacará provecho.
LA PARTE QDE FALTA.

Sí es de laientar la falta de la parte final del poeia, ya que 
el discurso de Elena queda interruipido bruscaiente sin que podaios 
conocer la intervención de Maria ante el rey ni el fallo de éste. Yo 
calculo que esta parte que nos falta podía constar de entre 
cincuenta o cien versos, pero no doy tanta iaportancia a la 
extensión coio al contenido. Do teneaos aás reiedio que valernos de 
las hipótesis para opinar sobre la conclusión del poeaa.

Supongaaos que la intervención de María ante el rey viniera 
construida, coao la de Elena, por una priaera parte de ataque al 
caballero y otra de defensa del clérigo.

Si haceaos balance de los sucesivos ataques que María prodiga al 
caballero, sacareaos las siguientes consecuencias:

a) El caballero sufre en su propia carne el castigo de su 
conducta. Asi pasa haabre y frío y aiedo y todo tipo de necesidad 
coao consecuencia de su obrar casquivano.

b) Cada nuevo ataque al caballero se hace insistiendo, 
reafiraando o intensificando las notas del ataque anterior. Así, 
Maria en su priaera intervención, ya pone de aanifiesto el carácter 
de jugador y en la tercera aaplía este concepto con detalles 
acuaulados sobre el aisao vicio.
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Es íuy probable que en la exposición que Naria hace ante el re; 
Oriel, taibién se atacase al caballero sobre el lisio vicio.

En cuanto a la defensa del clérigo heios visto taibién que nunca 
se ha hecho referencia a la condición positiva del clérigo coio 
hoibre dedicado a dar culto a Dios y auxilio espiritual a las 
gentes, sino que taibién se ha insistido una y otra vez en el 
provecho laterial derivado de una fona de vida cóioda, fácil, 
considerada y bien recoipensada. No creo entonces en la posibilidad 
de que ahora apareciesen esos considerandos espirituales porque 
roiperian el carácter unitario de la obra. Encuentro lás lógico el 
hecho de que Naria siga insistiendo en las lisias notas expuestas 
anterionente.

7 ahora el fallo del rey.
Teneios que volver, aunque sólo sea de siiple pasada, a hacer la 

consideración de cóio fue el fallo del juicio en las obras que son 
antecedente de la que nos ocupa.

En la 'Altercado Phyllidis et Florae’ el juicio se resuelve en 
favor del clérigo. T lo lisio sucede en 'Le jugeient d'Aiour’. Estos 
dos poeias están fuerteiente influenciados por la cultua clásica. A 
partir de 'Hueline et Eglantine' hace su aparición la sátira y 
entonces el juicio se resuelve a favor del caballero a excepción de 
'Nalior et Idoine* que sigue la tradición. Es que, en los priieros, 
se trata de dar la victoria a las letras o a las anas, y significan 
el triunfo de la cultura sobre la guerra. Después entran en debate 
las clases sociales.

Elena y María, por su carácter eiinenteiente satírico, habría de 
concluir con la victoria del caballero, pero no es esta la nota 
esencial. Es lucho lás iiportante su carácter popular y está íuy 
claro que el pueblo apoya sieipre al débil y el débil es sin duda el 
caballero, a quien ya heios presentado coio sufridor sobre si lisio 
de las consecuencias de su propio hacer. Adeiás, íientras que Naria 
se ve obligada a atacar al caballero insistiendo sobre los lisios

-26-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



vicios, cuando es el turno de Elena, ésta cuenta con un amplio 
repertorio para vituperar al clérigo, y lo hace mostrando 
progresivaiente sus lúltiples vicios: aiancebado, glotón, 
despreciable por su aspecto físico, holgazán, adúltero, insincero, 
falto de dignidad, escaso de virilidad, reciedumbre y nobleza, nada 
caritativo, egoísta, falto de compasión. El balance es 
suficientemente amplio y está notoriamente descompensado con el del 
caballero como para que pudiera pensarse en que el éxito sonriese al 
clérigo. El juglar se debia a su público y ofrecía al público lo que 
ste le pedía, lo es probable que al público gustase que el cllérigo, 
ese clérigo del poema, saliese ganador ya que el poema lo presenta 
impopular.
C0ICLDS10I.

Si es un poema popular, como tal debemos enjuiciarlo, lo tiene 
las calidades pokicas que logra Berceo quien, si bien fue un poeta 
de la escuela de clerecía, es innegable su condición de poeta 
popular, lo se alcanza tampoco el intimismo lírico que obtuviera la 
lírica gallega, pero el tono, el tema y el estilo provenzal se 
presta más al intimismo, ya que impera el subjetivismo sobre lo 
objetivo, al contrario que en 'Elena y María*. Pero nuestro poema 
apunta ya muchos caracteres que triunfarían plenamente en autores 
posteriores.

A lo largo de esta exposición hemos tenido ocasión de hablar y 
establecer comparaciones con el Arcipreste de Hita, don Juan Manuel 
y el Lazarillo de Tormes. Si no fuera por temor a aventurarnos 
demasiado, me adentraría por nuestra poesía del Renacimiento y del 
Barroco y es muy posible que siguiéramos encontrando paralelos con 
Lope y con Cervantes, y no faltarían ejemplos de Quevedo. El 
verdadero valor de 'Elena y María* radica en su antigüedad y en su 
carácter tan nacional y propio a pesar de haber tratado un tema que 
es importado y que viene cargado de tópicos Por eso, y porque entre 
las connotaciones de clásico está, precisamente, la de antigüedad, 
lo creo que pueda resultar demasiado extravagante aplicar al Poema 
de Elena y María ese término que dipifica la obra.
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EL PAISAJE CASTELLANO-MANCHEGO VISTO A TRAVES DE LOS TEXTOS 
LITERARIOS DEL LOS SIGLOS XIX Y XX.

Juan Manuel Sánchez Miguel.
INTRODUCCION.

La percepción huiana psicológicaiente es interesante para el 
geógrafo, tanto en ténino general coio la relacionada con el 
espacio f lás coio percepción colectiva que individual; los
psicólogos dicen que la percepción es subjetiva e ilusoria ya que 
paraliza y selecciona la infonación según los distintos caracteres 
del individuo.

Diversos autores se refieren a este teia enfocándolo desde 
distintos puntos de vista.

Ortega dice que la condición priaaria de las cosas es un ser 
■para* nosotros, 'la descripción de una escena vital*. Al ser la 
vida una realidad radical el conociiiento de la realidad lo haceios 
a partir de ella confundiendo a veces esta realidad Icón sus posibles 
interpretaciones. Partiendo de la realidad 'solo se aia lo que se
conoce*. Ortega se fona su propia opinión y dice 'sólo se atiende
según un sisteia previo de intereses*. Dn cazador y un pintor no 
verán lo lisio en el lisio paisaje, él verá sólo eleientos 
iiportantes para la caza y el pintor para su pintura por tanto 'todo 
ver es un lirar’.

Acerca de la percepción los psicólogos taibién dicen que es una
construcción que se basa en la experiencia de cada individuo y que
puede llegar a confundir por coipleto lo percibido.

Según Eardy si no existiera un previo análisis de la geografía 
psicológica, la huiana no tendría posible explicación y por tanto no
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podría ser aplicada.
Maximilien Sorre presenta este teia desde la adaptación al 

íedio. *E1 medio son las condiciones exteriores a la vida del grupo 
humano y actúan en conjunto sobre él limitando sus funciones 
vitales*. Destacan tres factores de layor actuación: el clima, el 
complejo viviente y el íedio social.

El clima que limita la habitabilidad y el coiplejo viviente del 
que dependen la salubridad y régiien aliientario ejercen presión 
sobre la población. Los condicionamientos sociales coipleientan 
el áibito geográfico con hábito, prohibiciones, liiitaciones al 
sacar partido de las riquezas del íedio aibiente, alienaciones ...

El íedio urbano, dice Sorre, es el que ejerce layor presión sobre 
el grupo huiano.

Sorre considera el estado de equilibrio de un grupo a través de 
sus valorizaciones a los eleientos de su aibiente.

Hay que tener en cuenta que el paisaje es sólo el espacio 
aparente y que hay percepciones que no ejercen acción sobre el 
espacio.

Rochetor escribe que el geógrafo es un perceptor de paisajes 
profesionales, instruido, frente a la coiún percepción. Que la 
percepción, tanto social coio individual está influida en su mayor 
parte por la cultura científica dominante.

Delibes hace un fino análisis del espacio rural producto de la 
interpretación de sus ámbitos de vida, así ocurre en 'Las ratas* y 
*E1 calino*.

Azorin y Machado fueron los escritores que más influyeron en la 
manera de concebir los paisajes y valorarlos.

El primero, en su obra, 'El paisaje de España visto por los
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españoles* configura una iiagen literaria íuy estética de nuestro 
espacio geográfico.

El libro de Clark sobre el arte del paisaje podría ser una útil 
guia para el geógrafo que desea orientarse en la iiagen cultural de 
nuestro paisaje, esta sería la geografía buiana inteligente.

Con este trabajo preténdelos hacer un pequeño estudio de nuestro 
espacio geográfico a través de los textos literarios de los siglos 
XIX y XX. Heios considerado iiportante taibién citar a nuestros 
nuevos poetas lanchegos.

Mancha, tierra de viñas y íieses 
de Quijotes y de Sanchos.

Mancha, abundante en sus lagares 
y en sus íolinos soñada.

SIGLO XIX.
Gustavo Adolfo Becquer.

Según Bécquer 'la naturaleza puede ser el testigo ludo de los 
hechos que protagoniza el hoibre*. Esta aniiación de la naturaleza 
tiene vital iiportancia en la lírica becqueriana. Asi describe en 
una de sus obras el Tajo *... el Tajo se retorcía giiiendo al pie 
del íirador, entre las rocas sobre que se asienta la ciudad 
iiperial...' (Leyendas y Narraciones, pág. 49, Ed. Carroggio).
Benito Pérez Galdós.

El estilo descriptivo de Galdós es sencillo y sobrio, pero lleno 
de vigor expresivo. La iipresión de vida es tal vez la nota 
doiinante en el quehacer novelístico y descriptivo de Galdós.

'Los Episodios Nacionales* son una colección de novelas de teia 
histórico; se hallan divididos en cinco series y constan de cuarenta 
y seis volúienes. Estas series constan de diez títulos cada una; en
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la priiera, destaca en relación con la Mancha, Bailón. Este titulo, 
coto los otros nueve de la priiera serie, exceptuando Trafalgar, 
plantean priiero y desarrollan después la Guerra de la 
Independencia.

En Bailón hace referencia al paisaje y a los pueblos de la 
coiarca de Valdepeñas (Manzanares, la Solana, Metbrilla, etc.) coio 
podeaos ver en estos testos:

*Así atravesaios la Mancha, triste y solitario país 
donde el sol está en su reino y el hoibre parece 
obra exclusiva del sol y del polvo; país entre todos 
faioso, desde que el tundo entero se ha acostuibrado 
a suponer la iuensidad de sus llanuras recorrida 
por el caballo de don Quijote. En opinión general es 
la Mancha la lás fea y la leños pintoresca de las 
tierras conocidas y el viajero que viene hoy de la 
costa de Levante o Andalucía se aburre junto al 
ventanillo del vagón, anhelando que se acabe pronto 
aquella desnuda estepa que coio iuóvil y estancado 
íar de tierra no ofrece a sus ojos accidente, ni 
sorpresa, ni variedad, ni recreo alguno*.
*La grandeza del pensaiiento de don Quijote no se 
coiprende sino, en la grandeza de la Mancha. Es un 
país íonstruoso, fresco, verde, poblado de agradables 
soibras, con lindas casas, huertos floridos, luz 
teiplada y aibiente espeso, don Quijote no hubiera 
podido existir y habría tuerto en flor tras la priiera 
salida, sin asoibrar al tundo con las grandes hazañas 
de la segunda*, (pág. 316).
*E1 sol no tardó en salir, aclarando el país y 
haciendo ver que no estábalos en Moravia, coto vatos 
de Brurn a Oltiutz, sino en la Mancha, célebre tierra 
española*, (pág. 321, Episodios Nacionales, cap. 80, 
Bailón, Ed. Drbión S.A., 1.976, toio 1$).
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Generación del 98.
Las tierras de España fueron recorridas y descritas por los 

hombres de la generación, con dolor y con aior. Junto a la visión de 
la pobreza y el atraso, encontraios una exaltación lírica de las 
costuibres y del paisaje. Sobre todo el paisaje de Castilla, en la 
que se proyecta su aior a España y una nueva sensibilidad. En 
Castilla vieron los hoibres del 98 la esencia de España, a pesar de 
que todos ellos babian nacido en la periferia. Les atraía su 
austeridad, su reciedumbre, su capacidad de sugerir algo más de lo 
que captan los sentidos. Su obra se caracteriza por el subjetivismo; 
sobre todo en sus visiones de paisaje, en las que resulta a menudo 
difícil de separar lo visto de la manera de mirar.
Miguel de Dnamuno.

El horror a la rutina le lleva a dar nuevos sentidos a las 
palabras, apolyándose en sus conocimientos de filólogo. Su obra gira 
en torno a dos centros de interés: el problema de España y el 
sentido de la vida humana.

En su obra 'En torno al casticismo*, hace referencia al paisaje 
castellano-manchego. Esta obra encierra, ya en los comienzos de 
Dnamuno (1.905) sus meditaciones sobre España. En este texto 
observamos sus aspectos fundamentales. Es este un ejemplo de la 
visión de Castilla. Hay que observar cómo junto a la realidad 
física, aparecen los sentimientos que el paisaje despierta en el 
autor. 7a que paisaje y alma se funden en sus descripciones.

'¡Ancha es Castilla! y ¡qué hermosa la tristeza 
reposada de este mar petrificado y lleno de cielo!.
Es un paisaje uniforme y monótono en sus contrastes 
de luz y sombra, en sus tintas disociadas y pobres 
matices. Las tierras se presentan en inmensa plancha 
de mosaico de pobrisima variedad, sobre el que se 
extiende el azul intensísimo del cielo. Faltan suaves
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transacciones, ni ha; otra continuidad anónica que la 
de la llanura intensa y el azul coipacto que la cubre 
e iluiina".
•lo despierta este paisaje sentimientos voluptuosos 
de alegría de placer, ni sugiere sensaciones de 
coiodidad y holgura (En torno al casticisio).

José Martínez Ruiz *Azorín*.
Azorin lira el paisaje co»o con ojos entrecerrados, proyectando 

sobre lo que ve su sensibilidad nostálgica. Pintó, tras sus 
innuierables viajes, todas las tierras de España, pero son
especialiente inolvidables sus visiones de Castilla: sus llanuras, 
sus peladas colinas, sus huertos iipensables, su aonotonía, que han 
hallado en este genial escritor su iás fiel intérprete. Así escribe:

*¥ las estaciones van pasando, pasando,* todo el 
paisaje que ahora velos es igual que el paisaje pasado; 
todo el paisaje pasado es el lisio que el que 
conteiplareios dentro de un par de horas. Se perfilan 
en la lejanía radiante las loias azules; acaso se 
coluibra el chapitel negro de un caipanario; una picaza 
revuela sobre los surcos rojizos o aiarillentos; van 
lentas, lentas, por el llano inienso, las yuntas que 
arrastran el arado. 7 de pronto surge, en la línea del 
horizonte, un lolino que íueve locaiente sus cuatro 
aspas*. (Pág. 84, 'La ruta de don Quijote").
"Pero ya la llanura va poco a poco liiitándose; el 
lejano telón azul, grisáceo, violeta, de la íontaña, 
está cerca; unas alienas se divisan entre los recodos 
de las loias bajas, redondas, henchidas suaveiente". 
(Pág. 121 "La Ruta de don Quijote").

Los lecanisios estilísticos que utiliza especialmente su 
adjetivación y las secuencias enuierativas de sustantivos, intentan
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crear efectos vivos, tanto visuales co*o auditivos. Taibién 
transliten la intranquilidad y lelancolía del autor, con su 
conciencia del triunfo sobre lo transitorio.

En 'La ruta de don Quijote' lo que la lente de Azorin genera, 
después de haber conseguido el indispensable ’conociiiento de las 
cosas concretas', no es un fiel reflejo de ellas, sino una 
interpretación, lotivada por el talante subjetivo, o por 
presuposiciones lógicas. Es un recorrido literario de los lugares de 
la Mancha lencionados en el libro de Cervantes. El escritor parte de 
su casa de Madrid y se dirige en tren a Argaiasilla de Alba, luego 
continúa el viaje en carro a la venta de Puerto Lápice, Ruidera, el 
Castillo de Peñarroya, la Cueva de Montesinos, Criptana, Toboso 
{'pueblo único y estupendo') y Alcázar de San Juan.

Obsérvalos que las descripciones de Azorin no son 
transposiciones directas; en ellas la realidad es sieipre realidad 
recordada, teñida de ensueño, y coio regla general, envuelta en una 
atiósfera de tranquilidad, belleza y penanencia. Asi dice:

*... todo el calino es un llano unifone, gris, sin 
un altonazo, sin la iás suave ondulación'. (Pág. 112,
'La ruta de don Quijote').

los describe linuciosaiente pueblos, ciudades y todo ello con 
sencillez, con cariño. Azorin escribe despacio, íuy despacio, lo 
olvida ni añade nada. Le interesa el detalle para llegar a 'percibir 
lo sustantivo de la vida'.

'¿Recuerda las callejuelas estrechas, serpenteantes, 
desiertas, silenciosas?. ¿7 las plazas anchas, con 
soportales ruidosos, por las que de tarde en tarde 
discurre un perro, o un vendedor se para y alza un 
grito en silencio?. ¿7 las fuentes viejas, las 
fuentes de granito, las fuentes con un blasón enone 
con grandes letras, en que se lee el noibre de 
Carlos V o Carlos III?. ¿7 las iglesias góticas,
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doradas, rojizas con estas capillas de las Angustias, 
de los Dolores, o del Santo Entierro, en que tanto 
nuestras ladres han rezado y han suspirado?. (Pág.79,
‘La ruta de don Quijote*).

Azorín conjuga su eioción directa y personal del paisaje 
conteiplado con la eioción que otros hoibres sintieron en épocas 
distintas al conteiplar idéntica realidad paisajística.

Asi pues, el paisaje es visto por el escritor en una doble 
perspectiva enripecedora: por una parte, Azorín acecha la realidad 
en las diversas horas del dia para coiprobar sus variaciones, su 
pupila y su técnica se llenan de esta fon a de luces enriquecedoras, 
iipresionistas, esto es, las cosas penanecen idénticas a sí lisias, 
pero caibian constanteiente de latices, coio podeios ver en este 
texto:

*A1 trazar el noibre de Castilla, se nos aparecen en 
las lentes cien iiágenes diversas y dilectas de 
pueblecitos, calinos, ríos, yenos desaiparados y 
■ontañas. ¿Qué es Castilla?. ¿Qué nos dice Castilla?. 
Castilla: una larga tapia blanca p e  en los aledaños 
del pueblo fona el corral de un viejo caserón; hay 
una puerta desiesurada. ¿Va a salir por ella un 
caballero y es coio el hiino -¡tan sutil!- del aior 
y de lo fugaz. Castilla: el cuartito en p e  lurió 
Quevedo, allá en Villanueva de Infantes; una vieja 
vestida de negro, nos lo enseña y suspira. Pensaios 
suspira todavía'. ('El paisaje de España visto por 
los españoles’).

Antonio Machado.
Autor de la generación del 98, en su obra tiene teias luy 

diversos, los lás iiportantes son: el paisaje, el tieipo, el sueño y 
el aior. El paisaje tiene un doble trataiiento en la poesía de 
Machado: coio naturaleza desligada del hoibre a la que hay p e
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acercarse con pupila iipresionista para sorprender todos sus 
■atices, y coio tierras que condicionan el carácter y el 
coiportaiiento lituano. Este segundo tratamiento es el ú s  original y 
el íás típico del 98. La fona de narrar el paisaje castellano sirve 
de exponente de ola belleza y de la grandeza hispana. Podríalos 
citar algunos de los versos de Machado donde escribe nuestro 
paisaje:

"... encinas del alto llano que el joven Duero rodea, 
y del Tajo que serpea por el suelo toledano...". (Las 
encinas "Caipos de Castilla". Ed. Círculo de 
Lectores).
"... por tierras de lagares, íolinos y arreboles...,*
"... llanura vinariega ...". (Pág. 101, "Caipos de 
Castilla. Ed. Círculo de Lectores).
"... por esta Mancha -prados, viñedos y íolinos- ... 
de cepas arrugadas en el tostado suelo y íustios 
pastos coio raído terciopelo; por este seco llano del 
sol y lejanía ... (blanca aldea, y allá se yergue un 
solo de verdes alaiillos, tras leguas y íás leguas de 
caipos amarillos)... por esta tierra, lejos del íar y 
la íontaña*. (Pág. 101 "Campos de Castilla". Ed.
Círculo de Lectores).

Pío Baroja.
Fue Baroja un ínconfonista radical. Aló a España con aior sin 

ilusiones. Su teiperaiento lo llevaba no hacia el patriotisio no 
retórico y hueco de frases hechas, sino a una preocupación de los 
probleias y de las cuestiones de nuestro país.

En su obra "El árbol de la ciencia* hace referencia al pueblo de 
Alcolea (Ciudad Real) donde es destinado coio íédico el protagonista 
de dicha novela. Estas descripciones de Pío Baroja crean una 
sensación de lo vivido, de lo visto, describiendo rápidaiente con
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rasgos expresivos y seguros, coao narra un testigo presencial.
'El cielo estaba a2ul, sin una nube; el sol, brillante; 
la carretera íarchaba recta, cortando entre viñedos y 
algún que otro olivar, de olivos viejos y encorvados'.
(Pág. 149).

Ante todo Pió Baroja pretendía reflejar el paisaje, la vida sin 
toda su espontaneidad.

'Salió la Luna; la eno ne ciudad, con sus fachadas 
blancas, donia en el silencio; en los balcones 
centrales, enciia del portón, pintado de azul, 
brillaban los geranios; las rejas, con sus cruces,

. la iipresión de roianticisio y de listerio, de tapadas 
y escapatorias de conventos; por enciia de alguna 
tapia, brillante de blancura coio un téipano de nieve, 
cala una guirnalda de hiedra negra, y todo el pueblo, 
grande, desierto, silencioso, bañado por la suave 
claridad de la luna, parecía un iuenso sepulcro'. (Pág. 
153).

En esta obra 'El árbol de la ciencia', describe el paisaje 
■anchego con un gran lirisio, fundiéndose indisolubleiente paisaje, 
alia, realidad y sensibilidad.

*En todo el calino, el paisaje no variaba, la carretera 
subía y bajaba por suaves loias, entre idénticos 
viñedos*. (Pág. 149).
'Desde lo alto del cerro se vela la llanura cerrada por 
loias grises, tostada por el sol; en el fondo, el 
pueblo, iuenso, se extendía con sus paredes blancas, 
sus tejados de color ceniza y su torre dorada en íedio. 
ni boscaje, ni árboles; sólo viñedos y viñedos se 
divisaban en toda la extensión abarcada por la vista; 
únicaiente dentro de las tapias de algunos corrales una

-41-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



higuera extendía sus anchas y oscuras hojas*.
(Pág. 153).

Y, coao heaos dicho anterioraente, describe el pueblo de Alcolea 
donde trascurre una faceta en la vida de su personaje Andrés:

'Pasaron por la plaza, con la iglesia llena de afiadidos 
y coapostura, y sus puestos de cosas de hierro y 
esparto. Siguieron por la calle ancha, de caserones 
blancos, con su balcón central lleno de geranios y su 
reja afiligranda, con una cruz de Calatrava en lo 
alto. De los portales se veía al zaguán con un zócalo 
azul y el suelo eapedrado de piedrecitas, foraando 
dibujos. Algunas calles estraviadas con grandes 
paredones de color tierra, puertas enoraes y ventanas 
pequeñas, parecían de un pueblo aoro*. (Pág. 152, 'El 
árbol de la ciencia', Alianza Editorial, 1.9(8).

ADTORES COHTEHPORAHEOS.
Caailo José Cela.

Cela es un escritor que nos ofrece una visión del aundo 
distorsionada y caricaturesca. Lleva a sus libros la vida del 
entorno pasada por el teaiz de su pesiaisao. Se interesa por los 
aspectos aenos felices de la sociedad, quizás por ello escribe la 
obra 'Viajes por España-' y aás concretaaente la parte referida a la 
Mancha. Cuida con esaero los aspectos estilísticos. Describe con 
gran acierto los pueblos coao ocurre:

'... Puerto Lápice a la flaca soabra de la sierra de 
Herencia... y aparece a renglón seguido de unos 
viñedos y unos girasoles. Puerto Lápice es pueblecito 
curioso, de buenas casas, con rejas en las ventanas y 
en los balcones...'. (Pág. 99. Priaer viaje andaluz.
■Viajes por España*).
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Valdepeñas, un pueblo grande extendido en la 
llanura, con las casas pintadas de blanco y de 
naranja, de añil o de café y las altas chiieneas de 
las destilerías de alcohol...*. (Pág. 103. Priier 
viaje andaluz. 'Viajes por España').

Taibién en esta obra cuida lucho la adjetivación y sobre todo 
resalta el paisaje con los propios adjetivos coio se puede ver en el 
siguiente texto:

*... el Tajo va casi de color esieralda, los jardines 
están floridos y bien cuidados ... entrando en la 
provincia de Toledo, torna de nuevo a sus pardas 
tintas, y las rectas de la carretera, dilatadas y de 
árido caiinar, vuelven a enseñorarse del paisaje ...*.
{Pág. 84. Priier viaje andaluz. 'Viajes por España*.
Ed. Destino, 1.959).
*... ya en caipo toledano, el calino hasta las cuestas 
de Ocaña, corre entre cerrillos pelados: los de la 
derecha, los que llevan al pueblo de Ocaña que unos 
dicen Ciruelos y otros Villa Real, son de un color 
blanco calizo y los de la izquierda color arcilloso, 
anaranjado y alfarero ...*. {Pág. 85. Priier viaje 
andaluz. 'Viajes por España*. E. Destino., 1.959).

En la descripción del Guadiana es coto si jugase con él coio 
se puede ver en:

*... Rio listerioso que se esfuna y sale y que confunde 
y vuelve a irse y torna a enseñarse...*. (Pág. 92. 
Priier viaje andaluz. 'Viajes por España*. Ed. Destino, 
1.959).

Francisco García Pavón.
García Pavón escribe la obra en un época difícil para España,
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quizás por ello su lenguaje no tiene esa soltura que tienen otros 
escritores coio Bécquer o Galdós; esto repercute de fona notable en 
su representación del paisaje coao se puede ver:

'A la altura de un viejo aolino sobre el Guadiana -el 
íoledor- escondida tras el repecho de una colina suave, 
coao teta aorena y priaeriza, a tras aano del caaino, 
hay un rodal grande de aonte y abandonado y toda la 
finca parecía inundada de aaleza y hierbas ociosas*.
(Pag. 26, Capítulo 18. 'Los liberales. Ed. Destino, 
1.980).

El tono en su escritura caabia y por tanto el tono paisajístico 
es distinto; en la obra 'Las heraanas Coloradas* se puede ver su 
aaor por Toaelloso, lugar de naciaiento, y por tanto lo ensalza de 
una aanera auy especial.

*T fue un lunes coao dije, pocos días después del 
reaite de vendíala, cuando el pueblo tiene color de 
breva y el aire calaa. Las bodegas están llenas, los 
bolsillos fuellean de esperanza o están hinchados de 
billetes nuevos; las conversaciones apacipadas, los 
cuerpos relajados, los jaraíces recién liapios; y las 
viñas, coronadas de sienas y pajizos, de páapanos 
declinativos lloran aenopáusicaaente y añorantes del 
fruto perdido. Todo el pueblo olía a vinazas, a caldos 
p e  feraentaban, a orujos rezuaantes. El sol del 
aeabrillo calentaba sin pasión. 7 la sepia de auchos 
aeses tenía los surcos abiertos, custríos, sin asoao 
de nacerudas'. (Pág. 20. 'Las heraanas Coloradas*. Ed. 
Destino, 1.980).
'Desde la aisaa orilla del pueblo se veían las líneas 
derrotadas, las páapanas caídas cobo trapos puestos a 
secar, sin el orgullo ya de apellas ubres de oro y 
polvo p e  se llevó la lona'. (Pág. 21, 'Las heraanas 
Coloradas*. Ed. Destino).
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También García Pavón realizó un estudio exhaustivo del paisaje 
y pueblos manchegos a través del Quijote.

*En el Quijote el paisaje es coiuuente un calino 
terragoso entre bosques tupidos o íonte bajo, que no 
dejaban ver la desembarazada llanura que hoy es la lás 
característica faz del paisaje íanchego. Las casitas 
blancas coio paloias gigantes que entre los viñedos y 
seibrados son en nuestros dias, referencias íuy 
calificadas de nuestro panoraia caipestre, no existían 
entonces*. (Pág. 9 *La Mancha que vió Cervantes*.
Centro de estudios íanchegos, 1.954).

Juan Alcaide.
Se nos presenta como cantor de sus calinos, de sus paisajes, de 

sus pueblos, de sus hoibres.
Estos poeias presentan altas calidades estéticas y alto valor 

huiano. lo se trata de visiones superficiales, a ras de tierra. Ho 
es sólo el encanto verbal, la laestria de Alcaide, y su doiinio del 
roiance; no es sólo la plasticidad de los cuadros dibujados. Es 
adeiás, y sobre todo, un íundo aníiico de sensaciones, de vivencias, 
de ensoñadoras nostalgias, de intiios conflictos, de sincero 
draiatisio, de palpitante huianisio, lo que Alcaide vuelca en estos 
roiances de exaltación y evocación lanchegas.

La llanura de la Mancha, el vivir del pueblo natal de Alcaide, 
realidades íuy concretas, salen ya del puro íundo de los sueños. 
Juan Alcaide recoge y observa estas realidades, y las describe:

*La llanada interminable 
sólo muy leñe sestean... 

caipos de azuladas sierras 
el pueblo al igual que tantos 
labra, sufre, bebe y huelga*.
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Su obra "Aianecida de layo" es una íagnífica versión de la 
tierra, el caipo, y el paisaje lanchego.

'Sobre el aar de las espigas... 
cediera a verdes espigas 
en gracia de rubios panes

en la llanura el cedazo del sol cerniendo diaiantes*.
En su autorretrato se identifica con su Kancha:

'Tierra íanchega íi cuerpo, 
el río Jabalón y Guadalquivir van por dentro.

Mi cuerpo, cae de la Mancha... OtoSo y yo naciios'.
Obsérvalos que Alcaide sieipre tiene presente el teia de la 

Mancha en 'Poeias de la cardencha en flor*. ¿Qué flor puede 
representar y dar personalidad a la Mancha iejor que el cardenchal?.

Por eso, estos poeias son íanchegos, aunque no hablan de la 
Mancha, y sieipre hablan de esta tierra, ya que el léxico se recogió 
por el autor en estos adjetivos exactos, rotundos, punzantes, y tan 
de esta región, que se clavan, cuando los oye uno alguna vez; y ya 
nunca puede olvidarlos.

El resuien de esta obra seria: 'Flores de anonía recónditas, y 
■etáforas desconcertantes. A ratos, desconcertadas'.
Juan Ignacio Morales Bonilla.

La visión que este autor tiene de la tierra nace y vive del 
alia; el recuerdo de la tierra aparienta el alia; y en el alia está 
la auténtica llanura del sentimiento. Asi estudia la llanura 
íanchega en su libro 'El corazón de la encina*.

”... Si tuviera que coiparar 
a la Mancha con un árbol
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lo haría en la encina...
Tanto estudia sus ciudades cobo sus pueblos, sus ríos, sus 

costuibres y sus caipesinos.
”... La Mancha devanando lejanía 

Alcázar trenes...
... La Roda, blanca. Quintanar, soibria...

... se yergue Cuenca por su serranía 
Albacete, dorado y vigoroso.
Toledo cabe el Tajo ruioroso.

I Ciudad Real tendido al lediodia...
... y por Criptana alucinante duelo de 

■olinos...
... En Ruidera, lagunas, el Guadiana 

naciendo y renaciendo. Viñas, vinos...
(pág. 13-14. *E1 corazón de la encina*. Ed. Diputación 
Provincial de Ciudad Real).

Los hoibres «anchegos los describe fijando su lusa en su 
trabajo.

”... Ser hoibre en la Mancha es ser siiiente; 
ser paciencia de trigo, seientera;

ser sequía tenaz y duradera; 
ser bajo el sol lalizadaiente...*

(Pág. 23. *E1 corazón de la encina').
Sus tierras resguardadas por los trigales y sus viñedos.

'... Dn crujido de sol en los trigales 
trigo varón y tensa piel cetuna...

... La Mancha es una tierra donde el viento 
acaricia los trigos con sus lanos...
... Tierra de pan candeal y de verano 
de sazón y de luz y sentiiiento...'

(Pág. 23-27. *E1 corazón de la encina1).
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Sus pueblos recogidos en el círculo trazado por los lolinos que 
el Quijote vio gigantes.

Lentaiente las aspas, lentaiente 
giran a contraluz sobre el calino...'

(Pag. 38. 'El corazón de la encina*).
Sus ríos y sus lagunas de Ruidera:

'... Racieron a nivel de su costado...
... Quince cristales verdes de laguna...'

(Pág. 47. 'El corazón de la encina').
Grupo Guadiana.

Sale a la luz coio un río ancho y coipacto, al p e  se le han 
suiado tantos afluentes, cada uno con el caudal de su poesía, con su 
corriente diversa y diferenciada. Todas unidas en un lisio cauce, 
pero sin confundirse y sin perder su personalidad inalienable. Este 
grupo es un río fluido, a veces solerraño coio su hoiólogo Guadiana. 
Los poeias pertenecen tanto al lector coio al autor; es un regalo 
del tieipo del poeta cristalizado en palabras. Entre los veintidós 
autores p e  lo coiponen podeios citar a: Vicente Cano, el patriarca 
p e  ha peiado sus ojos en la ardiente luz de la poesía; Julián 
Márpez, p e  conoce todos los secretos de las letras, entre otras 
cosas, porpe es iipresor; Ana Hoy ano, vigía del castillo interior 
de Santa Teresa de Halagón; Lolita Espinosa, p e  lleva a todas 
partes el alia de los niños de Aliagro; Carlos Baos, el solitario de 
Paiplona; Antonio Gutiérrez González de Mendoza, p e  pone en sus 
versos la ternura y la gracia; Vicente Martín, el pintor eternaiente 
joven; Pascual Beño, p e  se fue y se p e d o  encerrado en la cueva de 
Hedrano de su Argaiasilla de Alba.
Vicente Cano.

Describe el paisaje lanchego, influido principaliente por el
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calor de esta tierra y el aior que el autor tiene, al ser lanchego, 
a la llanura inacavable, así dice:

”... La Mancha es «i canción...
... el «lindo es grande -¡ya lo sél- 

pero «e cabe en un pañuelo, 
porque cantando lo que «e rodea 

abarco el universo...*.
(Pág. 108. La Mancha es «i canción. 'Antología del 
grupo Guadiana. Ed. Biblioteca de Autores Manchegos.
Dip. de Ciudad Seal).

Angel Cortés Martínez.
El principal objetivo de su poesía es captar la belleza, por 

otra parte su poesía ha transcurrido entre la Mancha y Andalucía, y 
es por ello que recoge el trigo y el sol de nuestra tierra y el «ar 
y la plata del sur.

Asi habla objetivaiente del paisaje dándole hasta un carácter 
lás bello que su propia belleza, asi nos lo hace notar en esta cita:

*... A la soibra *e ha puesto del 'gigante*... *, 
dando a los «olinos la visión que vió el Quijote.

Raiiundo Escribano Castillo.
Describe la Mancha influido en parte por su aparente carácter 

localista, añadiéndole belleza y ausicalidad a sus versos. Asi este 
carácter localista se aprecia considerableaente al describir la 
plaza del Pilar, el Prado, el parque y la iglesia de San Pedro en 
Ciudad Real.

'... Mentidero de vida ciudadana 
ir y venir de gentes a sus cosas...

... Mesas, bares, tertulia cotidiana...
... Mariposas de colores revuelan la «anana...
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... 7 Quijote tirando de reojo 
por si viera pasar a Dulcinea...
(El Pilar)

"... Pisaía un verde afán de pritavera 
que tiene aquí su nido...

... El ator que se eleva lentatente 
al cielo por cualquier enredadera...

... Hay un llanto de esputas en la fuente 
y unan flor que se asoia a los senderos 

abiertos a la luz de la lañana..."
(El Parque).

Manolita Espinosa.
los describe el paisaje con una excelente y abundante 

adjetivación. Asi nos pinta la naturaleza en los catpos lanchegos:
"... Esos seres, incoloros 

que crecen 
con los atores 

y tueren
con las hoces vespertinas..."

(Pag. 197. "Los olivos")
José González Lara.

Se interesa por la poesía del pueblo y sus ciudadanos, así 
narra:

"El hotbre de la Mancha es un volcán 
... Es el tódulo nuevo que espera tras la autora" 
(Pág. 217. "El hotbre de Unatuno").

Francisco de la Iglesia Catacho.
Estudia nuestro paisaje a través de nuestros pueblos:
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"... Escribo de Daiiiel, de sus cosechas 
de sus calles tan largas..."

("Escribo de Daiiiel").
Julián Márquez Rodrigues.

Describe los rastrojos lanchegos arrasados por el sol y junto a 
esto el canto tenaz de la cigarra:

"... Le prende fuego el sol a los rastrojos... 
colores pardos, aiarillos y rojos 

junto al verde fraterno de la parra..."
(Pág. 252. "En el hondo silencio de la siesta").

Reftali Muías Fernández.
Describe la Mancha a través de sus vivencias en nuestra tierra:

"... ¡I ruedo por los calinos aiasando llanura 
y bendiciendo los viñedos: altares del licor..."
(Pág. 297. "Estoy en la Mancha").

Santiago Roiero de Avila.
Su obra tiene huiildad y nobleza, asi su poesía es coio un 

desaiparado caipesino, alivia, cantando su soledad y lelancolía.
Ros describe nuestra Mancha "de olor a pan, a pan bendito" y de 

jornaleros con sus íanos encalladas:
"... A la Mancha desciende arcángeles 

para ser jornaleros, 
de una briega diaria 

sobre surcos resecos..."
(Pág. 11. "A la Mancha desciende arcángeles").

"... La Mancha es un dolor crucificado
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en la cruz vegetal de íil vinales...
... Está la tierra gris, liipio el paisaje...

... Mancha dolor a pan, a pan bendito...'
(Pág. 17. ’Aianece en la Mancha, Dios despierta...).
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FRANCISCO DE LA TORRE 7 SO POESIA.

Juan Manuel Sánchez Miguel.
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FRAHCISCO DE LA TOESE T SO POESIA.
Juan Manuel Sánchez Miguel.

EL POETA: ¿EXISTIO COMO SER REAL?.
En priier lugar he de hacer constar que los diversos trabajos 

consultados no le han dado la ocasión de llegar a una conclusión 
satisfactoria.

Si Feo. de la Torre hubo de sufrir mucho por la crueldad de su 
aiada Filis, aún más ha tenido p e  sufrir después de su suerte a 
manos de los p e  han intentado recoger las noticias de su vida.

Quevedo le sitúa precursor de Boscán. Lope en el 'Laurel de 
Apolo* le elogia y le hace contemporáneo de Garcilaso, p i e n  le 
había celebrado en sus versos, o sea, p e  gozaba de fama coio poeta 
antes del año 1.536.

En 1.639, Manuel de Faria y Sousa, en una edición de *0s 
Lusiadas* corrige la conjetura de Quevedo y le critica al 
identificar a Feo. de la Torre con el Bachiller de la Torre p e  
vivió en tieipos de Garci-Sánchez.

En 1.753 D. Luis José Velázquez piere dar una nueva solución al 
problema e identificar a Quevedo como autor de estas poesías. Esta 
conclusión fue aceptada por algunos, pero al final le fue restituida 
a Feo. de la Torre su autoría.

El problema fue discutido más ampliamente por D. Aureliano 
Fernández.Guerra y Orbe en un discurso leído ante la R. A. E., niega 
rotundamente p e  Quevedo fuese el autor de estas poesías, y
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aprovechando las vagas alusiones que se encuentran en los versos 
lisios y en docuientos de poco valor, de los libros de íatriculas de 
los aluinos de la Universidad Coiplutense. Pero es una historia 
propia de los tieipos roiánticos, y se funda en leras suposiciones 
sin ningún criterio, al tratar de trozos la biografía.

Quevedo en 1.631 al publicar las poesías de P. de la Torre, 
dirige una carta dedicatoria a D. Raiiro Felipe de Guzián, donde le 
cuenta cóio consiguió el íanuscrito, y cóio estaba el noibre tachado 
cinco veces, y que pudo leer el noibre de Feo. de la Torre y que 
estaban dispuestas para la iiprenta y aprobadas por Alonso de 
Ercilla. La aprobación de las poesías puede fijarse entre 1.579, en 
que ya aparecen aprobaciones de libros con el noibre de Alonso de 
Ercilla, 1.593, el año de su íuerte.

Respecto a la evidencia de su lugar de naciiiento es 
contradictorio. En sus versos aparecen Jaraia, Tajo, pero no cabe 
duda de que si no nació en Toledo, al leños conocía bien sus 
riberas. ¿0 es un tópico de la poesía renacentista?. Su aiada Filis 
era taibién de 'la ribera fría de Jarata heriosa*.

- Narciso, Alonso Cortés.
’Cravford califica de fantástica y caprichosa la biografía de 

Feo. de la Torre trazada por D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe.
Fernando Guerra tropezó en los libros de íatriculas de la 

Universidad de Alcalá con un Feo. de la Torre, y desde aquel punto y 
hora toió la resolución cerrada de identificar en una sola persona 
al estudiante y al poeta. Coio de éste no tenía ningún dato con los 
íuy escasos que sus poesías arrojaban, coienzó a entretejer una 
biografía totaliente arbitraria, sin parar tientes en que aquellas 
no tenían el alcance que él quería darles, antes bien 
interpretándolas conforte a sus propósitos cuadraba.

Se da por segura la existencia de Feo. de la Torre.
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La hipótesis de D. Luis José Telazquez, según la cual es Feo. de 
Quevedo, está desechada. Taipoco cree que Quevedo leyera en cinco 
lugares diferentes del lanuscrito: Feo. de la Torre ni que Lope le 
elogiara en el "Laurel de Apolo" sin haberlo conocido.

Nos dice que no nos lleveios a engañar, que puede ser un 
hoióniio de Feo. de la Torre. Pero hace constar que los años en que 
vivió y el llaiarse "bachiller* Feo. de la torre, son circunstancias 
que favorecen la identidad.

Hace constar que "estos datos (constan) en un pleito sostenido 
ante la Cancillería de Valladolid en 1.551. "(... deiando al 
bachiller Feo. de la torre, vecino de esta villa...'. Al jurar de 
caluinia el Bachiller Feo. de la Torre, dijo ques de hedat de 
treinta e cuatro años poco íás o íenos).

Según este pleito, el bachiller Feo. de la Torre residía en 
Valladolid por las años de 1.551, donde estaba por entonces 
establecida la corte en Valladolid, y allí corre un crecidísiio 
núiero de gentes de todas las clases y oficios.

La endecha segunda nos íuestra que Feo. de la Torre anduvo por 
Valladolid: "llorando caydas/ de altos pensaiientos/ solo se 
querella/ riberas del Duero".

Alonso Cortés hace la observación, que nos podríalos asoibrar si 
en 1.517, y íal podría ser el poeta a quien Lope decía "celebrado 
del lisio Garcilaso/ a cuyo lado dignaiente corre". Pero aduce que 
los españoles en los siglos IVI y XVII en los docuientos públicos se 
rebajaban años, y la segunda razón, que no es extraño que teniendo 
18 años, (Garcilaso íuere), 1.536, le hubiera elogiado ya.

Quevedo nos dice, con respecto al lanuscrito, que estaba en 
cinco partes borrado el noibre del autor con tanto cuidado que se 
añadió huio a la tinta; pero "los propios borrones (entonces 
piadosos) con las señas parlaron el noibre de Feo. de la Torre". 
Así, pues, Quevedo no le llaia "Bachiller" ni taipoco en otros dos
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lugares de la dedicatoria, ni en las aprobaciones y así en la *Fe de 
errata*, y en la *Suia de la Tasa*, sin el aditaiento.

Kl título del libro, sin eibargo, dice: 'Obras del Bachiller 
Feo. de la Torre*. Igualiente, se le da el noibre de Bachiller a la 
cabeza del priier libro. Pero la cuestión sigue sin resolverse.

Feo. de la Torre quizá sería Fray Luis de León o Feo. de 
Figueroa.

Mo puede ser identificado con Fray Luis de León porque entre los 
dos poetas. Asi el personal bucólico de la Torre. Tirsis, Daion, 
TÍtiro, Filis, etc, que está totalmente ausente en la poesía de Fray 
Luis de León.

I no tienen las lisias preferencias rítiieas: la estrofa 
preferida de Fray Luis de León es la de cinco versos, a B a b B, que 
ha eipleado para traducir tres Odas de loracio y seis Salios y para 
la coiposición de dieciocho de sus poesías originales lientras que 
la Torre no la ha eipleado íás que en tres Odas: Mira Filis Furiosa 
- Viste Filis herida - Sale de la Sagrada.

Taibién Fray Luis de León después de este tipo usó lucho la 
estrofa de seis versos bajo dos fonas distintas, de las que la 
Torre no usa nunca.

Se tiende taibién a identificarle con Francisco de Figueroa. 
Este a su íuerte y en 1.617 mandó p e  sus obras fueran peladas. 
Pero luchas de sus poesías fueron salvadas y se presenta la 
cuestión. ¿Ho serán las poesías de la Torre las poesías p e  Figueroa 
había ordenado para su destrucción?. Ciertos detalles de estilo, 
epítetos, la seiejanza de noibres de ciertos personajes tales coio 
Tirsis y Filis, podrían autorizar a creerlo.

Pero el solo hecho de p e  Fiperoa vivía aún en 1.575 fecha de 
su íatriionio, se opone a esto, puesto p e  el recuerdo de las 
poesías de la Torre estaba dispuesto, coio se le verá anterionente
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a 1.573.
FRANCISCO DE LA TORRE 7 FERNANDO DE HERRERA.

Se da coio otra solución ver a Francisco de la Torre coio un 
seudóniio de Fernando de Herrera, Quevedo los ha casi identificado a 
los dos poetas, todo al leños bajo el 'rapport' del vocabulario y el 
estilo, acusando al sepndo de haber copiado al priiero: 'pues, 
dice, quien los leyere, verá p e  no son seiejantes, sino uno*.

En efecto la lectura de ciertos sonetos de la Torre evoca a 
efecto, el recuerdo de Fernando de Herrera. Asi el soneto 17 del 
segundo libro:

1 'Solo y callado, y triste, y pensativo,'
9 '7o Be aguardé la luz de su belleza'.

El noveno verso evoca el noibre poético por el p e  Herrera 
desipaba a la Condesa de Gelves, y las ideas, el tono general, 
convienen perfectaiente al poeta sevillano.

Taibién en el sexto soneto del lisio libro:
1 'Quantas estrellas tiene el finaiento*.

12 'Mirad li luz, a p i e n  el cielo avaro...,
Aparece una alusión a la Luz en el verso 12, e ipaliente en el 

soneto 19, y en otra serie de sonetos.
Se plantean una serie de probleias: el de la ilitación o si 

Herrera era la Torre.
O si los dos iiitaron a fienedetto Varchi por ejeiplo, cuyos 

sonetos habían aparecido en 1.555-1557. Pero analizando estos 
sonetos citados se ven diferencias entre el léxico de la Torre y el 
Herrera.
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Se plantea si la Torre ilita a Herrera, o si éste últiio ilita 
al priiero.

José Manuel Blecua, en su estudio 'Don Francisco de la Torre, 
aligo de Calderón", dice que la Torre estaba inscrito en el núcleo 
de aiistades que rodeaban a Lastanosa. Por otra publicación del 
lisio catedrático de Zaragoza teneios noticias de su posición en las 
cuestiones que habían de agriar las relaciones del célebre "Salón", 
aragonés. Su intiiidad con Gracián queda por dos cartas que el autor 
del "Criticón* le dirige en 1.655. Sin eibargo, su alistad con 
Calderón había poco íoiento. La Barrera habla de los elogios que le 
rinden Solis, Calderón, Polo de Medina y Salazar y Torres.

Eiilio Cotarelo al tratar de los priieros balbuceos poéticos de 
Calderón: "... Coipuso versos líricos, pues de dos textos hay 
noticias; correcto, pero frío ... sólo la indiscreción de algún 
fanático aligo pudo darlos a la prensa aún viviendo su autor". Este 
fanático aligo no era otro que nuestro Don Francisco de la torre.

La personalidad de Don Francisco de la Torre debió estar 
hondaiente acusada en la España del XVII; después, el tieipo hizo 
desaparecer los rasgos que no eran genuinaiente suyos y vino a 
desvancerse. La Torre se lovió en Zaragoza y Huesca en un aibiente 
selecto: alternó con Gracián, Salinas, Lactanosa, protegió a José 
Alfay y reeditó y aaplió la antología de éste. En Valencia organizó 
juntas poéticas y él lisio, coio íantenedor y cronista, nos ha 
legado la historia de alguna de ellas. En la Corte gozó de la 
alistad de los ingenios íás insignes: Bocángel, Solís, Polo de 
Medina y Calderón.
DETALLES BIOGRAFICOS QUE APORTAR LAS POESIAS DE FRANCISCO DE LA 
TORRE.

Los dos priieros libros de poesía están coipuestos de sonetos 
que nos dan íuy poca luz sobre el autor.
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El segundo, en particular, contiene un íuy gran núiero de 
ilitaciones de Benedetto Tarchi, cuyos sonetos habían sido 
iipriiidos en 1.555-1.557, que se puede difíciliente considerar a 
estas poesías de otro iodo que coio de puro ejercicio, en las p e  
los noibres propios por sí lisios no tienen sin duda ninguna 
significación particular.

El tercer libro p e  contiene endechas consagradas a celebrar el 
aior del poeta por su Filis, taipoco nos da detalles p e  nos
p e n i  tan reconstruir su vida.

Son las Eglogas de la bucólica del Tajo* las p e  cuidadosaiente 
estudiadas nos dan detalles a través de sus recuerdos.

Bucólica del Tajo. Esta parte del recuerdo de la Torre contiene 
ocho églogas. Por p é  este título de Bucólicas del Tajo, sino para 
indicar p e  la escena es a la orilla de este rio, si es cuestión a 
veces de otras localidades, el principal actor, el poeta peda cerca 
del Tajo.

Egloga I: Daphnis. En esta coio la segunda es designada por
este noibre una mjer, sin duda la lisia y p e  responde al noibre de 
Laura, (En la oda TI del priier libro aparece Daphnis, pero no
aclara si es hoibre o mjer).

Diálogo entre Paleión, enaiorado de Daphnis, y Títiro, enaiorado 
de Cintia. Al coiienzo de la priiavera, al salir el sol, Paleión 
sale con su rebaño p e  jándose sobre su aior desgraciado.

Mos describe los deliciosos jardines, esta llanura al borde del 
Tajo, p e  está descrita con gran precisión y un gran lujo de
detalles.

Coster cree p e  se trata de la llanura p e  riegan el Tajo y el 
Jaraia, en iedio de la cual está Aranjuez.

Llega Titiro y trata de consolar a Paleión y le explica p e
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Daphnis no le desprecia, si bien es verdad que ella no aia nada, 
sino es igualiente aliga de todos los pastores.

Egloga II: Filis. La escena se desarrolla taibién a la orilla 
del Tajo, quizá en el lisio sitio que la anterior. Tirsis 
desesperado por la indiferencia de Filis, se ahoga. Dorida, que le 
aiaba sin ser aiada, descubre el cadáver del desgraciado, se lanza 
sobre él y m e r e  de pena. Los dos son sepultados por los pastores. 
Si verdaderamente Tirsis es el noibre de la Torre se ve qué fantasía 
preside a estos relatos, puesto p e  seria el autor, él lisio el p e  
contarla su propia rnerte.

Egloga III: Eco. Aiintas se dirige a Eco y le cuenta la historia 
de larcisa y su íetaiorfosis, fijándose de la indiferencia de 
Aiarilis.

El lugar de la escena es dudosa. Pero es posible p e  existiese 
un Eco cerca de Aranjuez.

Egloga IT: Tirsis canta sus tristezas al borde del Tesino; 'En 
la ribera del Tesin* (verso 16), luego escucha unos gélidos. Es una 
ninfa p e  se laienta de ver su aior desdeñado y acaba por caer 
deslayada. Tirsis la reaniia, otro pastor aparece y les invita a los 
dos a cantar. Cantan y se separan enseguida, pero sus cantos no 
están acordados. La escena ocurre al lado de una fuente p e  cae en 
cascada en un rio.

Esta égloga contiene un recuerdo patente de Fray Luis de León en 
el verso 50 *A1 Son dulce acordado1. Seria posterior a la faiosa 
Oda: 'Qué descansada vida*, p e  contiene precisaiente las lisias 
palabras y fue escrita en 1.557.

El p e  aparezca en el verso 16 el noibre de 'Tesin* plantea la 
hipótesis de p e  el autor habria vivido en Italia por ejeiplo en 
Pavía.

Egloga V: Proteo. Está en la deseibocadura del Tajo: Paleión
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salta a la noche. El por consiguiente ha seguido a Daphiis a Lisboa 
y canta la leyenda de Faetón (verso 44 y 55).

Egloga sin ninguna iiportancia para trazar su biografía.
Egloga TI: Galatea. El pastor Florelo aparece en el 'Betis', que 

sin duda es sobre las orillas del Guadalquivir.
NATURALEZA.

El paisaje es uno de los eleientos primordiales de toda lírica. 
La reacción personal ante la naturaleza, con sus múltiples 
manifestaciones, puede señalar el índice de la sensibilidad, de la 
carga emocional, en esa lírica. No hay en nuestra literatura enormes 
trazos narradores de este o aquel paisaje. Ahora bien, los elementos 
del paisaje literario, los árboles, los ríos, los pájaros, la 
quietud y diversidad de las horas cuando aparecen por vez primera 
llenando amplios trozos poéticos, es con el Renacimiento. El hombre 
del quinientos se encuentra constantemente en este perpetuo asombro 
de la vida recién hallada. Es el centro del mundo, el eje de toda 
posibilidad vital.

El paisaje de la Torre es eminentemente el típico y repetido de 
toda la literatura pastoril. Verdes prados frescos, llanos,
esmaltados de florecillas blancas, azules y rojas, claros ríos y 
fuente. La Torre al igual que sus contemporáneos toma lo rústico y 
aldeano como base para proyectar desde ella cierta misiión de la 
vida perfecta 'veis como esa visión de la vida procede de una serie 
de conclusiones racionales y esquemáticas ... había de conservar su 
carácter esencialmente quimérico y racionalista. Su núcleo es el 
concepto del hombre que forjó el humanismo, un ser abstracto cuya 
función es ser común denominador de las variedades concretas del 
hombre: el elemento artístico decorativo procede en parte del tema 
de la Edad de Oro*, esa añorada edad en que presidia todo lo 
natural, la paz, la tranquilidad y el sosiego y p e  tantas veces don 
Quijote nos recuerda, 'en parte del bucolismo, utilizado como medio 
para lograr ese mundo inalterable, sin ayer ni mañana, sustraído a
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la acción de lo concreto, de lo real, porque esto imediataiente 
habría hecho saltar el iarco de tan ingrávidas escenas. El pellico 
unifonador anula todos los génenes de realisio que pudieran llenar 
las representaciones de personajes efectivos - con alia y cuerpo - 
que inicialiente tuvieron el autor. De ahí el casi nulo valor que 
ofrecen literariaiente esas identificaciones con seres reales*.

En la lírica garcilasiana el paisaje suena con íaravillosa 
claridad. Es un ledio de soledad, de silencio. Pues bien, este afán 
de claridades, tan propio de la pastoral, lo encontraios en la 
Torre. De nuevo los verdes prados frescos, salpicados de florecillas 
blancas, azules, rojas. Altas arboledas de robles cubiertas de 
báquica yedra, y, cubriéndolo todo, el azul hondo, iiperturbable de 
los cielos.

En la poesía de la Torre el individuo se ve excluido de la 
Maturaleza y el poeta es un solo observador. Este resurgir en la 
naturaleza ocurre en contraste con la situación personal. Así 
( S. 18. I. ).

'Buelve zéfira, brota, viste y cría 
flores, plantas y yervas olorosas, 

etc...
T nunca ¡0 tieipo por ii íal rogado! 

trais una Priiavera deseada 
a la seca esperanza de íi vida.*

El autor al lisio tieipo que íete su poesía dentro de un tieipo 
la introduce taibién dentro de un paisaje, espacio. Su paisaje está 
pintado con suaves pinceladas y no nos lo describe íinuciosaiente. 
El paisaje sirve de fondo y tiene una función dentro de su poesía, 
sirve para dialogar con sus coiponentes callados, a los que el autor 
quiere dar la categoría de interlocutor, pero el paisaje se íantiene 
callado y sigue su natural ruibo. Se nota que a íenudo caibia de 
interlocutor. El colorido de su paisaje es abundante.
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LA BOCEE.
F. de la Torre sobresale en la descripción de las bellezas de la 

Naturaleza, que tienen sieipre estrecha relación con sus 
pensaiientos. Por esto, la noche cuadra bien en su tristeza. Sus 
sonetos, la gran parte son nocturnos. En algunos casos la noche es 
benéfica: ’aiiga y esperada noche', y en otros espantosa: 'Turbia y 
oscura noche, que el sereno*.

Las estrellas son claras, luiinosas, testigos de su contento en 
otros tieipos: son las láaparas del cielo que saben aiar y saben su 
cuidado.

En realidad, la noche ha lovido sieipre la lira de los poetas. 
Para los Místicos fue calino de luz. Fray Luis la cantó augusta y 
serena, con esa lúsica callada que sólo el espíritu acierta a oir, 
adivinando a través de las estrellas una íorada lejor.

'¡Cuán otra, cuán henosa!*
Para el roiántico es sip o de infortunio, las estrellas son las 

lágriias de la Huianidad, y la luna, pálida y sola, confidente del 
dolor, cirio p e  aluibra el sepulcro del poeta, sobre su rota y 
olvidada cruz.

Poblada de íunullos y perfuies, sensual.
La noche en Berrera, es un genial anticipo del roianticisio. Se 

sirve con frecuencia de ellas en la elegía, y es oscura, callada y 
triste.

7 la luna, el astro íás grato a los roiánticos, se nos ofrece 
sola y fría, tibia e inestable.

La noche, siibólicaiente, representa la ausencia, la vejez y la 
tristeza.
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Es confidente del poeta, cuando dirigiéndose a ella lisia le 
dice:

'No bañes en el íar sagrado y coio 
callada Noche, tu corona oscura 
antes de oir este aior ufano*.

Sí, luchos autores de su época trataron el teia de la noche, 
pero en la Torre toia un ruibo especial. No es la noche de los 
íisticos, calino previo de la luz vivificadora y anhelada. Taipoco 
es la noche serena de Fray Luis, donde se ve cobo el recuerdo del 
grado de rosas eternas, de la región alia y luciente. La noche de F. 
de la Torre se íueve, unas veces, en una suave anticipación 
roiántica de ternura, de soledad dolorida. T entonces son las 
estrellas las lágriias universales de su congoja. T otras veces, 
donida,, soleine y elegante, es coio la estatua de Miguel Angel, 
pero vestida. Coio a ella le acoipaña un revoloteo pesado, grave, de 
aves nocturnas, agoreras. Cuando la Torre nos coiunica sus 
lás íntiios sentiiientos, nos los coiunica a través del silencio de 
la noche con voz desgarrada y grave, no dirige directaiente su 
intiiidad a posibles oyentes, sino que nos los coiunica a través del 
silencio de la noche, apoyándose en las estrellas y en la luna, que 
son sus verdaderos testigos confidentes de sus bienes pasados y de 
sus desdichas presentes.

¿Por qué la Torre quiere hacer partícipe de su intiiidad a seres 
irracionales coio la noche, estrellas?.

Quizá porque su pasión es irracional, se sale de los liiites de 
lo racional y solo atiende a sus iipulsos, entonces su postura no 
puede coiunicarse a seres racionales, porpe no le entenderían, pero 
es p e  en realidad, a los seres a los p e  se dirige no son 
irracionales, sino a-rracionales o siiples eleientos o fenóienos de 
la Naturaleza, y piere justificar su pasión, invocando a los astros 
no sólo p e  le callen las penas, sino p e  se hagan partícipes y 
consentidores de sus sentiiientos internos.
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'Boche, que, en tu aioroso y dulce olvido 
escondes y entretienes los cuydados 

del eneiigo dia, y los pasados 
trabajos recoipensas al sentido.
Tú...

La noche aparece coio asiga del poeta, en la que su aioroso y 
dulce olvido 'da refugio a los cuydados del eneiigo día*. La noche 
es el lugar del reposo y descanso de sus fatigas y penas morosas 
durante el día, por lo cual éste aparece coio punto de donde arranca 
sus dedichas y congojas. La noche le inspira a lá Torre a su 
conteiplación y al lisio tieipo a conteiplar sus hados que le 
persiguen. Y coio eleientos esenciales de la noche están 'las claras 
láiparas del cielo... y tu aliga frente de veleño y ciprés", es 
decir, la luna. Entonces se ve en F. de la Torre una adiiración por 
la noche, pero aparecen junto a ella las estrellas y la luna que le 
dan taibién luz; y el Sol el día y la consiguiente luz le dan 
liledo, pues, es el principio de sus congojas y su tristeza y 
íelancolía. La noche, las estrellas y la luna son sus confidentes de 
sus penas y le sirven de desahogo de sus angustias; intenta 
establecer una coiunicación con ellas, pero la coiunicación no se 
establece y no se produce el diálogo. Son los testigos presenciales 
de sus lágriias, llantos, suspiros, quejas. Aquí se puede coiparar 
con la noche serena de Fray Luis.

'Boche, q (ue), en tu amoroso y dulce olvido, 
escondes y entretienes los cuydados 

del eneiigo día, y los pasados 
trabajos recoipensas al sentido.

Pero, en realidad, la noche le espanta y le produce liedo, 
'espantoso rastro de la noche', la noche la prefiere, en tanto en 
cuanto trae consigo las 'Claras luibres del cielo' y la 'Clara luna' 
quien en verdad son sus confidentes de sus bienes y de sus nales.

La oscuridad de la noche es síibolo de tinieblas y de
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desorden, él busca la luz de su aiada, pero la luz del Sol, del día 
le da taibién liedo lo lisio que la oscuridad, entonces la luz que 
le produce descanso es la luz de las estrellas y de la luna.

Pero otras veces aparece contraria a sus propósitos y le pide 
que vea 'luz', que equivale a la presencia de la aiada, antes de que 
caiga oscura niebla.

'Turbia y escura noche, que el sereno 
cerco del celo tienes escondido, 

el íar rebuelto, el suelo entristezido 
y el ayre de nocturnos íonstruos lleno,
Que antes q(ue) tu niebla escura cayga, 

vea ii luz, y sieipre tú íe veas; 
débate yo tan grande beneficio'.

F. de la Torre siente una obsesión casi roiántica por la noche 
asi:

'Enciende ya las láiparas del cielo, 
aliga y esperada noche, en tanto 

que vn voto, vn sacrificio, vn altar santo 
te consagra Daión con puro zelo.

(Soneto 7,1)
La noche es portadora, o íejor, contenedora, del canto de las 

aves nocturas, que roipen el silencio de la noche, pero no las 
interpreta coio signos de ialos presagios ni coio algo connatural y 
propio de la noche; F. de la Torre iipera, suplica a la noche, pero 
esta parece no alterar su nonal curso que le ha iipuesto la 
laturaleza, no escucha los ruegos, llantos, lágriias y quejas. La 
noche aparece apartada de él, así unas veces aparece estrellada, 
otras oscura, etc. Ho se hace participe de los sentiiientos de la 
Torre.

La Torre dedica y le da pie, es verdad, a conteiplar la noche,
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las estrellas y la luna; pero no se contenta con el aero conteiplar 
objetivo, sino que intenta coapenetrarse con dichos eleaentos y que 
participen de sus estados de ániao y psíquico. ¿Podría decirse que 
este entusiasao por la naturaleza y, en especial, por la noche le 
lleva al panteísao?.

La Torre aparece proyectando, o al aenos parece querer 
proyectar, sopbre la noche su intiaidad del aoaento que es negativa; 
y alardea de fuerza individual, al querer establecer una intiaa 
relación con los eleaentos propios de la noche, y que participen de 
sus estados de ániao; en cierto aodo sí, pues son sus testigos y 
confidentes de sus desdichas; pero testigos y confidentes, al fin, 
audos.

La noche debería ofrecerse, por contagio de esa fuerza 
individual de la Torre, risueña y desolada, según el sentiaiento que 
aniae al conteaplador; y entonces estas cosas que no deberían ser 
cono 'son*, sino que 'aparecen1, transfiguradas por la lente 
eaocional de nuestro poeta. Pero no es así; la noche es coao 'es' o 
no aparece desolada juntaaente con el sentiaiento de la Torre, ni 
indiferente; sino en un estado de tibieza y neutralidad. El la llaaa 
aaiga porque es refugio de sus adversos hados, p e  desfavorecen su 
causa aaorosa, pero en realidad esas aaistad no es bilateral, sino 
unidiaensional; entonces parece p e  se produce una frustración por 
parte de nuestro poeta, pues esa aaistad no funciona, al no ser 
positiva.

Entonces no sé, si esa fuerza individual y ese entusiasao por la 
noche le conduce a un panteísao o aejor dicho 'pannoche-teísao*. 
Pero es p e  se presenta el probleaa de si él no influye en la noche, 
la noche no influye piz á en él y le aodifica su actualidad 
sentinental?. Puede p e  sí pues la noche le consuela y le sirve cobo 
reaedio y descanso de su desazonada inquietud y desasosiego 
pasional, y, en cierto aodo, le transforaa. Pero, en realidad, la 
Torre no tona una postura pasiva, sino p e  él intenta p e  la noche 
se haga partícipe de sus desdichas. La noche, las estrellas, la luna 
acogen sus laaentos y tristezas, pero cobo voz p e  grita en el
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desierto, y entonces ese afán de confidencia y alistad correspondida 
fracasan.

Asi ese atribuir a la naturaleza, sentiiientos propios del 
hoibre, no funcionan con respecto al eleiento paisajístico: noche.

La Torre parece que al llegar 'la noche', se aísla del tundo que 
pisaios y se eleva a un plano superior, en contacto con ella y sus 
eleientos: Parece coto si la noche no es la que viniera a él, sino 
que, por el contrario, es él el que va a la noche.

La noche para la Torre es algo etéreo, algo intagible o 
iiposible de captar por los sentidos, por ello coio referencia a la 
noche sieipre busca algo íás concreto coio son las estrellas y la 
luna, a quienes en realidad se dirige.
EL AMOR.

El teia central de la poesía de Francisco de la Torre es el 
aior. La estética es platónica, adornadora de rubias bellezas coio 
un reflejo de la belleza supreia 'Idea*. Es una íanifestación de la 
divina Idea, cobo punto de sosiego y reposo; pero esta conteiplación 
espiritual no le sirve de puerto para reposar, pues hay una 
constante lucha en él, producida por el fracaso huiano, hondo, de 
sentiiientos a los que no les basta la lera conteiplación. El 
recuerdo de su belleza física le tiene en constante lucha, pues él 
quiere concebir a su aiada coio Idea perfecta y no íudable, pero 
contrasta con la realidad que le es adversa.

Toda la naturaleza está en función de su aiada: la noche unas 
veces le será benéfica coio refugio de su lal, otras adversa coio 
siibolo de la aiargura y la tristeza. El caipo le traerá recuerdos 
de cuando estaba con su aiada. Los rios aparecen coio portadores de 
sus penas. A cada paso el ídolo purisiio de su aior, que es deidad 
en el lundo y en el cielo diosa. Ho duda nunca de su deidad ante la 
visión soberana, que nunca fue percibida por ojos huíanos. Ensarta 
una gran cantidad de iiágenes poéticas, coiparándola con los
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eleientos de la naturaleza, iiáqenes que en ocasiones alcanzan cimas 
de insospechada ternura:

'Lycida nía, íás que el sol henosa,'
La yedra actúa en función de su amor y le recuerda su pasada 

felicidad y su mal presente, igual que la yedra abrazada al olmo, 
pero que ahora se ve por los suelos pisoteada y olvidada. T la insta 
a llorar:

'Lloremos, juntamente, 
tu bien passado y dolor presente*

Llora con tristeza y melancolía no sólo su mal estado presente, 
sino también su bien perdido que nos remite al pasado.

Se ve en todas sus poesías una sucesión temporal. Hay un antes: 
tiempo feliz en que era correspondido su amor: 'Lloremos 
juntamente/tu bien passado y tu dolor presente': un ahora, que es un 
momento de tristeza y de amarga melancolía, pero esta tristeza y el 
recuerdo del pasado se convierten en el presente en una Idea divina, 
a la que hay que amar, pero es inalcanzable por fatalismo del hado y 
por la naturaleza. En el futuro tenemos la esperanza de poseer a su 
amada.

El poeta llora y ve que su espíritu está penando de pasión, 
ajena de su primera pasión. Se refleja la belleza de su amada como 
su luz, y achaca su situación más bien al hado que a la esquivez de 
su amada.

Aparece el amor como una navecilla frágil que se adentra en el 
turbulento mar, azotada por todos los vientos, pero él sigue su 
canino a pesar del mal que le puede venir.

'Este Enzélado altivo pensamiento, 
por otro atrevimiento derribado,'
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El poeta ve que su pensaiiento es altivo y que ha sido derribado 
por la grandeza de su amada. Este pensaiiento ha sido derribado y el 
dolor le ha traspasado su pecho, que se ha convertido en fuego que 
le abrasa, y se ha contagiado a su cuerpo, a todo su ser, y padece 
el desdichado.
(S. 19) 'Catino por el íar de íi tonento

con una ial segura luibre clara 
falta la luz de íi esperanca cara, 
y falta luego íi vital aliento*

El calina por su senda aiorosa, dirigido por una luz no segura, 
le falta la luz de la esperanza pero sigue a pesar de ello y le 
falta su vital aliento. Se da cuenta de que su pasión le lleva a la 
íuerte, se arroja al íar, pero el íar de sus pasiones no le concede 
la íuerte y le salva.

Cifiéndose a sus sonetos, apelan a un sentiiiento, pero sieipre 
dirigiéndose a un eleiento externo a él. Hay una interrogación que 
hay que interpretarla coio un deseo. Sus sonetos son un diario cuyo 
protagonista es él. lace una trospección de sus sentimientos 
amorosos. Sentimiento amoroso hacia una figura femenina que se forja 
como ideal siguiendo la costumbre, que recoge el sentido de amor 
platónico; pero en la misma dirección que Petrarca que nos hace 
pensar en la insinceridad de sentimientos.

La mujer carece de concreción a lo largo de la poesía de la 
Torre. Es una persona que se desvanece. Sólo se da la impresión de 
unos ojos sin citarlos, es una connotación: aparecen unos ojos, unos 
cabellos movidos por el viento. Contrasta frente a otros poetas 
petrarquistas la poco consistencia de la mujer.

El mutismo de la amada permanece, nunca llega a entablar diálogo 
con el poeta. Pero no se puede decir que esté ausente, está lejana 
pero siempre presente.

La Torre nos introduce en un análisis de sus propias pasiones y
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dentro de éstas está el aior por su aiada con ese fondo 
petrarquista, y, por consiguiente, aparece la concepción platónica 
de ese sentiiiento aioroso. La aiada aparece coio cosa superior a la 
naturaleza y paisaje en que nos introduce. Pero íuy unido al teia 
del aior corre parejo el teia del dolor y de la soledad. Este dolor 
es producido por 'La despiadada y dura / ausencia p e  te aparta / de 
tu yedra gloriosa,'. Pero este dolor es visto coio conflicto entre 
la razón y la pasión. Llevado de la pasión se encuentra en este 
triste y laientable estado: 'Inútil tronco agora, / tronco pesado 
donde / llora la tortolilla su aventura,'. Enseguida la razón 
reflexiona y le da un tope, para p e  recuerde su estado 
privilegiado, cuando no era arrastrado por la pasión aiorosa: "tú, 
p e  fuiste la gloria, / y el ornaiento de la selva uibria*.

La Tore no creo p e  acepte de por si ese dolor. I en caso de 
aceptarlo no lo adlite sin íás ni íás. En principio, se debate 
reflexivaiente sobre su pasado, igual a razón y su presente igual a 
pasión; pero su razón en íedio de ese dolor p e  le produce la pasión 
no correspondida, y, por tanto negativa, se debate; pero al lisiso 
tieipo la acepta por la grandeza del ser aiado.
ESTILO Y FOEHTES DE SD POESIA.

Sus versos se distinguen por la íoderada suavidad, serenidad y 
suave íelancolia, y raraiente se echan de ver las figuras 
extravagantes y las antítesis violentas.

En cuanto al lenpaje, no hay rastro ninguno de estilo culto. 
Quevedo elogia su estilo: 'tan pulido con la íejor lila de estos 
tieipos, p e  parece está floreciendo oy entre las espinas de los 
p e  íartirizan nuestra habla, confundiéndola;'.

Parece, según Fernández-Guerra, p e  el poeta se inspiraba en los 
grandes íodelos italianos y en otros segundones coio Benedetto 
Yarchi y Angelo de Castanzo. Algunos sonetos son traducciones casi 
directas de los íodelos italianos.
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A nuestro poeta le gustaban las bellezas de los cuartetos y los 
tradujo, pero tuvo que caibiar los tercetos, porque un pobre atante 
ausente de su atada tiene forzosaiente que resignarse a su tísero 
estado (II - 28).

'Clara luna, que altiva y arrogante.'
Traduce e itita en sus poesías a gran nútero de poetas 

italianos.
Cotpara su atada a la aurora (I, 3); su data es una diosa cuan 

nunca vieron ojos soberanos (I, 12); Ator le ofrece paz y le da 
guerra (I, 13); su alta es una tedusa que hiela el alta con su fuego
(I, 15); el atante es despojo de la cruel victoria del tirano dios
(I, 16); la pritavera sigue al invierno, pero nunca hay tudanza en 
sus penas (I, 19); su ator es una celosa hidra con quien pelea
tuerto eternaiente (I, 31); sólo y callado el atante huye la gente; 
pero su espíritu cautivo allá queda, etc. Estos son los lugares
cotunes de los petrarquistas españoles, pero la sinceridad y el arte 
del poeta les presta nuevas bellezas.

Tatbién hay indicios de pensar que la Torre se interesaba por la 
poesía neolatina.

Las cinco canciones deiuestran bastante variedad en su factura 
tétrica, y superan a los sonetos por la serenidad y perfección de 
estilos. Allí el poeta desahoga su corazón dolorido con un espíritu 
de quietisio y de triste resignación. Sus cotparaciones reflejan su 
estudio de Ovidio y otros poetas clásicos. En la pritera el poeta se 
cotpara a la tórtola solitaria, llorando su bien pasado y su dolor 
presente. En la segunda el priter libro y en la pritera del segundo 
libro se parangona al roble o al olio, desaiparado de los revueltos 
lazos de la yedra. lenosisiia es la segunda del libro segundo en 
que se refiere la suerte infeliz de una cierva herida íortaliente 
por la flecha de un cazador, y tatbién la tuerte de su dulce 
cotpañero. Sietpre se acotpañaba, y ya la tuerte no separa a los dos 
atantes que salieron triunfantes del trance tortal. El poeta añade:
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"Canción, fábula un tieipo, y caso agora"
Sencillez encantadora en las diez endechas en que el poeta 

describe los nales de la ausencia y las tristezas de un aior no 
correspondido.

Dos odas más, en especial la priiera del segundo libro. En dos 
odas eipleó cuartetos de endecasílabos y heptasílabos.

Dos tentativas hizo en heptasílabos sueltos y coipuso cuatro en 
la estrofa sáfico - adónica.

Cuéntese nuestro poeta entre los íás felices imitadores de 
Horacio y a él se debe, quizás, el íérito de haber dado a conocer 
una nueva fona métrica.

Las ocho églogas de la Torre llevan por título "La bucólica del 
Tajo*. Clara influencia de poetas petrarpistas; pero, no obstante, 
son íás clásicas en su coiposición p e  las deiás poesías, excepto 
las odas. Sí los sentiiientos de los pastores no son sieipre 
vírgilianos, lo son, por regla general, las descripciones de la 
Haturaleza.

Quintana en su introducción a su "Poesía selecta castellana" 
escribía: "Son la sencillez de la expresión, la viveza y la ternura 
de los afectos, la lozanía y amenidad risueña de la fantasía. lingún 
poeta castellano ha sabido coao él sacar de los objetos caapestres 
tantos sentimientos tiernos y aelancólicos: una cierva, una tórtola, 
un tronco derribado, una yedra caida le sorprenden, le conmueven y 
excitan su entusiasmo y su ternura". Es verdad que su ternura es 
menos expisita y transparente p e  la de Garcilaso; pero descontando 
a éste, merece el puesto más distinguido entre los p e  cultivaban el 
género erótico, elegiaco en el Siglo de Oro.

Pastores, que no guerreros se complace en fantasear Garcilaso; y 
de la Torre soldado también y poeta imagina con envidiable pincel 
los siglos de Oro, pejoso de vivir en los de hierro.
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LA MARIQUITA: ESTUDIO LIHGDISTICO El AHDALOCIA.

Haría Concepción Cabo Díaz.
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LA MARIQUITA: ESTUDIO LIBGUISTICO EH AMDALUCIA.
María Concepción Cabo Díaz

DEFINICION.
La Real Acadeiia define la íariquita de la siguiente lanera:
1. "Insecto coleóptero del suborden de los triieros, de cuerpo 

seiiesférico, de unos siete n .  de largo con antenas engrosadas 
bacia la punta, cabeza pequeña, alas íeibranosas íuy desarrolladas y 
patas íuy cortas. Es negruzco por debajo y encarnado brillante por 
enciia, con varios puntos negros en los élitros y en el dorso del 
■etatórax. El insecto adulto y su larva se aliientan de pulgones, 
por lo cual son titiles al agricultor. Abunda en España y se le halla 
con frecuencia entre las uvas".

2. "Insecto heiiptero sin alas aeibranosas, con el cuerpo 
aplastado, estrecho, oval y de un centíaetro aproxiiadaaente de 
largo; cabeza pequeña, triangular y pegada al coselete; antenas de 
cuatro artejos, élitros que cubren todo el abdoien, y patas bastante 
largas y íuy finas. Es por debajo de color pardo oscuro y por enciia 
encarnado con tres lanchitas negras, cuyo conjunto se ase»ja al tao 
de San Antón o al escudo de la orden del Canen. Es abundante en 
España y se aliaenta de plantas".

3. "Perico, ave trepadora".
El Diccionario de Autoridades, sin eibargo, no recoge esta 

palabra.
María Moliner no añade íás que el noabre científico de este 

insecto coleóptero, la coccinella septeapunctata, tal y coio se
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enuncia en el A.L.E.A. También da tres de sus variantes: 'cochinito 
de San Antón', 'Sananica', y 'vaca de San Antonio*.

Creo que es iiportante conocer algo íás de la íariquita, así por 
ejemplo el hecho de que hayan sido eipleadas con lucho éxito en la 
lucha biológica contra cochinillas y pulgones, peligrosos para 
algunos cultivos agrícolas.

La íariquita, de régiien carnívoro, coloca sus huevos, 
aproxiiadaiente veinte, en las plantas que encuentra atacadas por 
los pulgones, y desde que nacen las larvas coiienzan a alimentarse 
de éstos.

Parecen no tener eneiigos de ninguna especie. Los llaiativos 
colores de la larva y el fuerte contraste en los del adulto, 
advierten a los pájaros insectívoros de que no son apetitosos. 
Parecen ser iniunes hasta de los ataques de las avispas 
icneuiónidas. Puede deberse a que sean ahuyentadas por el olor 
desagradable de su sangre, de color aiariliento.

Se conocen unas dos íil especies de lariquitas de varias 
regiones del iundo. Algunas son vegetarianas, coio heios visto en su 
especie heilptera. En otras el rojo está sustituido por el amarillo, 
y en vez de lanchas hay una coloración laberíntica.

Las íás colimes en Espafia son las de dos (adalia bipunctata) y 
de siete (coccinella septeipuctata) puntos. En las teiporadas en que 
los pulgones son íás abundantes, las larvas atraviesan rápidaiente 
el periodo de alimentación, viéndose íuy pronto adultas.

Por su parte el pulgón es terriblemente perjudicial y prolifico. 
Tiene desarrollada su boca en un delicado pico en fona de aguja 
hueca que clavan en las hojas o brotes íás tiernos y chupan los 
líquidos de las células. Se da íuy abundanteiente en climas 
teiplados, coio España, y pertenecen a la faiilia de los chinches.

Finaliente, la cochinilla de la que taibién se alimenta la
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■ariquita, es un parásito que chupa el jugo de las plantas. Son algo 
seiejante a los pulgones pero no se reproducen tan rápidaaente. En 
estado adulto son de color aiarillo o canesí, o de color *alva o 
pardo en algunas especies.
VARIANTES.

Variantes léxicas.
leios recogido once variantes léxicas en toda Andalucía aunque 

la íás nuierosa sea la de San Antonio. Las deiás aparecen con íuy 
poca representación. Son las siguientes:

- San Antonio, en cuarenta y cuatro puntos con las 
representaciones fonéticas:

Hu-202,Co-101 y 100, Gr-400, Al-202, 203 y 205:
S Q_n £ n. t o nj o

Hu-101, Se-403, Al-100 y 505:¿<xn.? p_tónjz 
Hu-402, Se-301: So- n.? ri tó/xj c.
Se-101, Ja-401, Al-204: 5 <x np rL i6 aj. z 
Na-100 y 600,Gr—511: s cl n pn. tóo.jo 
Co-300, Ma-101: s CLn.'Pa tonj o
Gr-304: Sa. a p n. tóaj o
Gr-602: Sa ri? n. ¿o a / ~^  y
Ca-301 y 202, Na-200, 301, 302, 303, 400, 403, y 502, 

Gr-603 y 604: e-a.n?n toa i-
Ca-302, 400, 600 y 601: &-a_ t~Lf> re t ~ n.¡ ̂
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Ma-500: Q-CLn^n. tó nj. c  

Co-608: &CL- ( pn tan. J. z 
Gr-305 y 510: fi-o-rpn tónJ c  
Gr-514: Bccnpr? tó: a 

Gr-515:^-o- n p rito; nj c.
- San Pedro, en dos puntos:
Hu-100: Sc^mpédro 
Co-102: SO-rnpedtr C
- Coco, un punto: Hu-602: K c$ K d

- Carabinero, un punto: Ma-405: lCaro.t¿ né
- Zapatero, dos puntos:

Ma-407: ©-Q. p  p  Te'; r O
Ja-402:£-CLpp7Le r c
- María, un punto: Co-301: ma-ríp
- Mariposa, un punto: Co-400: rmxrípóép
- Santa Rita, dos puntos:
Co-401: S a  n. t p F¿¿ P 
Gr-512: G-cen t p r¿é p
- Pulgón, un punto: Ja-403: p/xLo¿n
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- Margarita, unpunto: Gr-201: rneLi^'Br¿¿p
- Aiericano, un punto: Gr-506: a. me ri <o¿n.z
- Puntos en que no se recoge ninguna variante, por falta de 

respuesta, son nueve: Hu-503, Se-502 y 603, Ca-602 y 200, Co-402, 
Ja-102, 302 y 305.

Variantes »orfológicas.
Son un total de treinta y siete variantes íorfológicas. Al igual 

que en las léxicas, y debido a su elevado núiero, la íayoría de 
ellas sólo aparecen en un único punto. Taibién doy cuenta de sus 
representaciones fonéticas a continuación.

- Mariposilla, un punto: Co-201: ma-tcpc. s / y f
- San Pedrito, un punto: Hu-200: ie>-m.pddir¿tz
- San Pedrico, un punto: Kz

- San Antones, un punto: Ja-100: Sa.nvn.t̂ rvd*

- San Antofiico, cuatro puntos:
Co-605: s a. n din. tz n
Gr-409: s c l /i ?ntz n ¿Kz
G r - 5 1 36- cun_¿c n ¿ - n c  K ~) / *

Al-302: s 0-n.Oun t z  n. t K Z
- San Antoñito, diez puntos:
Hu-201, Co-104: S CL.n.GLn¿znc¿z• / v
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Hu-400: £ ctn ?> n t z n t£ c 
Se-503, Ma-304: &a. n p n tz tt i't ~* / i/ ’ '
Se-601:  ̂cl n.p n £ ̂  n. ¿ ú - 

C a - 2 0 5e-CLaPat= n ¿ : / c 
Ca-204: p-?a, r CPn£-a ¿£- 
Ca-201: e - a - r p n  t~n¿: ¿z 
Ma-501: ©-c l n i? n £ z n. t: £¿
- Antoñito, un punto: Se-402: a . n  ¿ c  n. ¿: tz
- San Antón, seis puntos:
Bu-204: s a-a £oun_ ^ 0/7 

Ma-402: é^ c l /i  V n. £ <3g
Ja-101, 400, Gr-202: icLnpn. t&n_
Al-201: icLtrp n térj
- Curilla, dos puntos: Ja-600 y Gr-202: Ku. ríy P
- Curita, un punto: s<?-v¿>v ; Ku.r¿: tp
- Curica, Tres puntos:
Ja-307, 404, Gr-301: K-cLtcKp
- Cochinita, quince puntos:
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Se-406, 501, Co-403, 601, 604, 606, 607, Ma-202 y 203:
f

K OS  ¿  n <- i P 
Se-500 y 600:
Ca-101: Kcfs ¿ ni te
Ca-102: KO* s ¿ n ¿ ¿P
Co-603: Kos¿. n.¿£ P
Gr-507: Ko í¿ n ¿  tP
- Cochinica, cuatro puntos:
Ja-303, 306, Gr-306: K o s  ¿ricKe0

A

Co-602: Ky- s ¿ n í /rPy/Kos-L a ¿K e
- Taquita, trece puntos:
Iu-302, 303, Se-100, 201, 302, 303, 304, 306, Co-302, 

Ma-102, Gr-600: écctC-ctp

Se-400: éa. K¿: ¿?
Ca-500: ¿a. ¿ P

- Vaquilla, un punto: Hu-502: ¿a. K-íy p
- Guarrita, un punto: Hu-203: $
- Ranita, un punto: Hu-501: t CLn.it &
- Gallinita, un punto: Hu-600: -t nt £ &

- Coquito, un punto, Hu-603: KoKi ¿ "
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- Borborita, un punto: Hu-504: íot-tz / - ¿ Y ?
- Cabrilla, un punto: Se-200: K a  brc :
- Pablilla, dos puntos:
Se-310: pa. £t?<.':£&
Se-401: p&¿ g p
- Mariquita, veintiocho puntos:
Se-307, Co3fll, Ja-200, 202, 203, 204, Gr-203, 401, 402, 403, 

404, 406, 408, 410, 302, 308, 509, Al-200, 400, 500, 501, 502, 601:
m a- r t  rct t  p

Se-503:
Ca-205, Gr-514, Al-508: mccrc K-í: ¿̂ /Ca.-zoy.ma-r^í̂
- Soldadito, un punto: Se-308: sor-de ¿¿c
- Bichito, un punto; Se-309: b¿ s ¿ ¿ z
- Candilito, un punto: Ma-401: Ka-ndí o

- Teresita, un punto: Ma-401: ¿ p

- Teresica, un punto: Gr-200: ¿e r ¿ ¿ -c K p
- Paquita, un punto: Co-103: p

- Bartolete, un punto: Co-202: ¿>CL̂ ¿ Z fe'¿

- Marranillo, un punto: Co-600: ma_? p n¿ £  ~

- Marranica, nueve puntos:
-89-
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Ja-500, Gr-401, 3@&, 301, 307, 502, 503: ma.j~pri¿Kp 
Gr-500 y 501: ma, Fp n_¿Kp
- Santa Anita, un punto: Ca-602: S a.ntPni ¿P
- Santa Anica, quince puntos:
Ja-301, Gr-505: s a.n_tPa¿Kp
Gr-405, 407, Al-300, 301 y 303: So~n.tpn¿KP 
Gr-601, Al-505: Sctn t p n ¿Kp 

Al-401, 406, 601, 602: S a.n. ¿PnF/cp 
Gr-604, Al-504: ©■ clri t Pni'tep
- Motilla, un punto: Ja-304: mot¿£  ?
Cigarroncillo, un punto: Ja-501: Przn

Periquito, tres puntos:
Gr-505: p e rc<'¿ c 
Al-504 y 507: P e r¿ Kc'¿ ¿

Variantes Analíticas.
Son veintisiete variantes con las lisias características que las 

anteriores en cuanto al núiero y frecuencia.
- Cochinita del Señor, un punto: Ja-103: Kosinít?

¿ 4  2-- Cochinita del piojo, un punto: Se-405:
< o I ¿ a ÍKp d  e J
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- Cochinita del piojo, dos puntos: Ja-504 y Gr-306:
Kos¿ a -í ¿p dtf. j ?¡g'ho

- Cochinito San Antonio, un punto: Ha-503:
«o s  í-n ¿ t z SO-nSin ¿ ónj. c

- Gorrinica del pulgón, un punto: Ja^201:
<̂ 9 F  ¿ a  ¿ K  t?  ¿ ta J  p^¿  o  rj

- Mariquita Antonia, un punto: Ja-300:
m a  r¿ K-c t p  a. ¡ri ¿  Q'nj. &

- Gusanico de luz, un punto: Ja-308:
Pní Kz cte

- Bichillo colorado, un punto: Ja-309:
¡>¿ s /  y e  K o {  c rcC z

- Bichillo del pulgón, un punto: Ja-205: 
b-¿ í  ¿ £ c  d p f  p-u- J  %  ° *  9

- Bichillp del piojo, un punto: Gr-303:
¿ / J ^  p j 4 hc- Bichito de luz, ocho puntos:

Hu-501, Se-305: b¿i¿tzda ¿í:
Hu-601, Se-102, Ca-300: bis¿¿z 
Ca-100: b-ts¿¿z ds ¿ú 
Ma-201: ¿ ¿ t e

t

Ma-300: b ¿ Í ¿ t c e
C_

- Bichito la íurriaga, un punto: Ma-406:
- Bichjta del piojo de las habas: un punto: Co-609:
b.is¿¿p> át § é1 O ¿g, o-be

- Marranico Antón, un puntof Ja-400: 
m a . F p  K  c  ¿t n  b  o g

- Marranica de San Antón, dos puntos: Al-401 y 402:
mo.rpn.iKp de s p n ~  d  n. ¿8 n—   ̂ C
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- Harranica de la Virgen, un punto: Ja;503: 
m a. r  p  n í  K p  dt e  -¿.p

- Paloiílla de Dios, un punto: Gr-200: 
pcx f O rn¿y p cte dj <p

- Ovejita de Dios, un punto: Co-200: 
ot a’ V  £ P da Q

- Ranica colorada, un punto: Gr-508:
F c x n t K V  K o l f c r ó .

- Cuquico San Antón, un punto: Al-403:
Ku. K< Kc AO-n’Pntpn.

- Cuco San Antón, un punto: Al-405:
KA*c s&nz?n ¿o'y

- Cuca de San Antón, un punto: Al-600: 
K - ú K p á a  s cxn. E n  ¿rd n.

- Borrica íatrera, un punto: Ma-404:
^ Q r j Í K P  m o - tr é : r P

- Gallinica de la aupóla, un punto: Ja-502: 
g a f y i - t i t K P  d e  f e  t a - t c i

- Vaquita del Señor, un punto: Hu-300: 
ba.K¿: ¿P óten sa Q-ó-

- Vaquita de luz, un punto: Hu-301: 
bcxKdtp da

ESTUDIO LEXICO.
Debido al gran número de téninos que analizar, dividiremos este 

apartado en tres, el de las variantes léxicas, el de las
íorfológicas, ; el de las analíticas, para intentar que haya una 
íayor claridad. Los noibres propios de persona, principalmente de 
santos, los trataremos en un capítulo aparte por su indudable 
relación con el folklore.

Variantes léxicas.
Hos guiaremos en estos apartados principalmente por el Coroninas 

y Corominas y Pascual.
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Coco. Voz infantil de creación expresiva. Taibién es la 
designación del fruto del cocotero, que le dieron este noibre los 
coipafieros de Vasco de Gaia en la India por coiparación de la 
cáscara y sus tres agujeros con una cabeza con ojos y boca.

Su relación con la lariquita puede deberse a su parecido con 
este fruto, redondo íás o íenos, y con puntos negros al igual que 
los agujeros del fruto. Por otro lado la lariquita es protagonista 
en los juegos infantiles, coio vereios íás adelante, y coio tal 
responde a esta voz expresiva.

Carabinero. Aunque el carabinero responde a un crustáceo de 
aspecto parecido al caiarón, Coroiinas lo define coio un derivado de 
'carabine', francés del siglo XVI; y éste a su vez coio derivado del 
francés antiguo 'carabin' o soldado de caballería ligera anado de 
carabina o enterrador de apestados, de origen incierto. El caiarón 
tiene de coiún con la lariquita su color y que es pesca conocida de 
la zona. Su relación con ‘carabine* puede deberse a su actividad en 
la lucha contra los pulgones. Adeiás vereios que dentro de las 
variantes íorfológicas taibién la lariquita recibe el noibre de 
soldadito.

Zapatero. Mos encontraios con que el zapatero o tejedor es un 
insecto heiíptero del tipo de las chinches de agua. Puede haber 
habido confusión entre los insectos. De todas fonas Coroiinas nos 
define zapatero coio un derivado de zapato de origen incierto. La 
docuientación íás antigua que hasta ahora se ha encontrado procede 
de la España cristiana y de la zona lusuliana del lisio país, y en 
ninguna parte se encuentra una etiiología que se iiponga por razones 
lingüisticas.

Mariposa. Derivado de María, propiaiente 'María pósate', que 
taibién es una expresión nacida de dichos y canciones infantiles. 
María lo analizareios dentro de los noibres propios. Por otra parte 
vereios cóio la lariquita en otros lugares taibién invade el caipo 
de la lariposa.
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Pulgón. Es un derivado de pulga, del latín pülexícis. Puede 
suponerse en latín vulgar una variante publica, de donde viene la 
forma castellana, debida al género femenino que el vocablo tomó en 
la aayor parte de las lenguas roiances.

La relación con la lariquita parece ser la de una Metonimia, 
toiando el nombre del aniial que le sirve de aliiento.

Margarita. Corominas nos da la etimología del latín margarita 
(flor de centro amarillo), que a su vez es tomado del griego 
margarites, con el significado de perla.

Gutierre Tibón añade aún algo más, pues esa voz femenina tomada 
del griego se puede derivar del persa ’murvarid' o
'murvari', que significa criatura de luz, de donde el sentido de 
perla; o del sánscrito 'manjarit* o ramo de lores. Se puede 
confrontar el gótico 'marikreitus* y el céltico "nyrierid’.

La mariquita por su forma y sus colores brillantes semeja una 
perla, pero yo creo que también conlleva un sentido de algo 
precioso, muy valioso, por lo mismo que dentro de lo religioso, se 
atribuye a algún santo, a Dios o a la Virgen. Y tampoco hay que 
olvidar que coincide el sentido de criatura de luz con algunas de 
las denominaciones recogidas en las encuentas. Como ya veremos, la 
mariquita tiene un sentido sagrado; existe la creencia de que es un 
animal bendito al que no debe hacerse ningún daño.

Americano. Derivado de América parece dudoso su uso que además 
se limita a un sólo punto. Ya en el A.L.E.A. viene marcado por una 
interrogación significando la duda del encuestador sobre dicha 
respuesta.

Variantes Morfológicas.
Trataremos su aspecto léxico, independientemente del morfológico 

que veremos en otro apartado.
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Curilla, curita, curica. De etiiología latina cura y significado 
de cuidado o solicitud. Al párroco se le aplicó, dice Conminas, por 
tener a su cargo la cura de las alias, o cuidado espiritual de sus 
feligreses.

Cochinita, cochinica. De cochino, derivado de la interjección 
coch!, eipleada en luchas lenguas para llaiar al cerdo.

Por otro lado teneios la cochinilla, que es un insecto aiericano 
del que se extrae la grana colorante. Parece de origen roiance y 
quizá procedente de España, con una fona priiitiva ‘conchililla, 
derivado lozárabe del griego Konkhylion o 'concha'. Podría tener 
alguna relación con la ya vista denoiinación de 'aiericano*.

Taibién es un crustáceo terrestre que se cierra en fon a de 
bola. 1

Vaquita, vaquilla. Deriva del latín vacca.
Guarrita. Guarro es un noibre popular que procede de la 

onoiatopeya guarr-, gorr-, iiitativa del gruñido del cerdo.
La oposición entre guarro con el radical tónico y gorrino átono, 

sugiere que aquél proceda de la diptongación histórica del radical 
onoiatopéyico GORR-, y algo puede haber de esto. Pero a la vez coio 
referente a aves nos encontraios bufo buho, y un derivado buarro o 
guarro pero sin que haga referencias a Andalucía. Se recoge en 
Hebrija y con ejeiplos desde 1.S13. En Cespedosa 'guanear' es 
'chillar el guarro o cuervo*; en Alguescar es 'aullar la zorra', sin 
que parezca haber lucha relación.

Ranita. De rana en latín, es voz de uso general en todas las 
pocas y heredada por todos los roiances de occidente. No se ve luy 
claraiente su posible relación con la íariquita.

Gallinita. Del latín gallus > gallo; gallina > gallina. Taipoco
-95-
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se explica muy bien su relación con la mariquita, pero vereaos que 
coincide esta denoainación en otros lugares de la península, 
concretaaente en Galicia.

Borborita. De bórbora que es un derivado de borbollar del latín 
büllare, 'burbujear*, derivado a su vez de bulla >  burbuja. De 
borbolla cruzado con hervor viene borbor, de donde borborito y 
borborita 'burbuja'.

Parece que aquí la relación es siapleaente de foraa con el 
insecto. Perla y burbuja parecen tener algo en coaún.

Cabrilla. Tiene del latín capra.
Soldadito. Es un derivado de sueldo que viene del latín tardío 

solidus. Soldado priaero significó guerrero aercenario y luego 
hoabre de guerra en general.

Ta henos visto un noabre relacionado con éste, el de carabinero, 
y vereaos ná dentro de los noabres propios. Se relaciona con la 
actividad tan beneficiosa de la aariquita para el agricultor en su 
lucha contra los pulgones.

Bichito. Bicho viene del latín béstius 'aniaal' (vg), en lugar 
de la clásica BESTIA. El castellano parece haber tomado bicho del 
portugués por una primera documentación en 1.578.

La evolución fonética de bestius en bicho es cuestión muy 
debatida. García de Diego se inclina a admitir que bicho viene del 
latín vulgar BESTDLÜS, forma que se encuentra en su escoliasta galo 
de la época baja. Cree que el tratamiento de -STI- como -ch- es 
imposible en castellano y además no se explica el cambio de -e- en 
-i-.

Frente a esto hay que desechar la posibilidad de considerar 
bicho como reducción de un *biecho, ‘BESTDLÜS, ya que además de p e  
esto no podría aplicarse al portugués, la cantidad larga de la -E-
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de BESTIA está perfectaiente asegurada.
Por otra parte es evidente lo conveniente que seria desechar de 

un iodo definitvo la posibilidad de que sea portuguesisio (o 
galleguismo o leonisio), aduciendo testiionios íedievales de la 
existencia de tonas en -ch- en la Edad Media castellana. Ahora 
bien, tales tonas, dice Conminas que le son desconocidas.

Es Sospechoso*, agregando que estas palabras son de eipleo tuy 
frecuente y con íayor desarrollo seaántico en el idioia vecino que 
en el nuestro.

El tratamiento de -STI- como -sch- y después -ch- es corriente 
en gallego-portugués, aunque en voces cultas o seiicultas. Es 
concebible que en castellano existiera también un tratamiento 
semiculto posterior a los casos de -sti- > -5- pero lo bastante 
antiguo para que se produjera la palatalización de la T. También 
bestia era palabra esencialmente eclesiástica, aplicada al diablo y 
a seres íaligaos, aunque forzosamente debió popularizarse pronto.

En cuanto a la 1 > i, es un caso de metafonla que no presenta 
dificultad. Según Rohlfs y Wartbury es rigurosamente comparable a 
óstium > ustium >  ugo, en castellano antiguo. Nos está bien 
atestiguada por la forma vistia de Gregorio de Tours y vistia de las 
glosas de Silos.

La relación con la mariquita es evidente. El diminutivo puede 
entenderse en sus dos sentidos, el de tamaño, y el que nocionalmente 
está cargado de afectividad en este caso. Este es el sentido en que 
debemos tomar todas aquellas formas, como cabrilla o ranita, en las 
que otra relación no parece clara.

Candilito. Candil es del árabe qandil, que significa lámpara, y 
que a su vez viene del griego medieval Iandili, tomado del latín 
candela que significa vela.

Los colores brillantes de la mariquita, muy vivos son la clave
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de esta denoiinción.
Bartolete. Bartola significa vientre. Procede por antonoiasia de 

Bartolo, fon a abreviada de Bartoloié, eipleada a lenudo coio noibre 
de personajes despreocupados y perezosos.

Esto es lo que nos dice el Coroiinas aunque no parece tener 
lucha relación con la lariquita, sino todo lo contrario, la 
actividad propia de este insecto nos llevarla a lo opuesto, y quizá 
sea esta la razón de bartolete, un apelativo cariñoso que significa 
lo contrario de lo que realiente quereios decir. Por otro lado el 
significado de vientre sugiere la redondez de fonas de la 
lariquita.

Marranillo, íarranica. Marrano es la acepción de cristiano 
nuevo, a principios del siglo XIII y es indudablemente aplicación 
figurada de cerdo, aplicado por sarcasio a éstos cuya religión les 
prohibía el consuio de este aniial.

En sentido de cerdo es palabra propia del castellano y 
portugués, probablemente toiada del árabe íahrai o cosa prohibida, 
que alude a dicha prohibición.

Esto últiio es iuy iiportante porque coio heios dicho, el aniial 
que estudiaios es considerado coio bendito, y hay una cierta 
superstición acerca del que infiera algún daño sobre la laripita. 
Sobre esto es en lo pe, creo, p e  puede recaer el sentido de 
prohibición. Por otro lado ya heios visto p e  las denominaciones 
coio guarrita y cochinita son frecuentes, y puede estar relacionado 
con esta últiia.

Motilla. Mota significa partícula, es de principios del XV. Es 
voz coiún en los principales roiances de occidente y especialmente 
arraigada la encontrados en Francia, los Alpes y norte de Italia. Es 
de origen incierto y probablemente prerroiano.

La relación con la maripita es obvia. El pepeño tamaño del
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insecto tratado con la habitual tona afectiva del diainutivo.
Cigarroncillo. De cigarra, está relacionado con el latín CICADA, 

probableaente de una variante ‘cicara, que esta vez, de origen 
lediterráneo, tendría en latin una fon a chicharra, alteración del 
antiguo chicarro, que es una f o n a  de origen íozárabe andaluza y 
toledana.

Periquito. Es una especie de papagayo, nos dice el Coroainas. 
Del noibre propio de persona, diainutivo de Pedro con el que 
llaiaban al papagayo por su hablar casi huiano.

Dentro del grupo de los noibres propios vereaos el de Pedro, 
pero aquí he querido recoger el de periquito porque heios de 
recordar que la Acadeiia en la definición de íariquita daba la 
acepción de periquito, aunque referida al ave. La coincidencia de 
teninología puede explicar esta denoiinación para el insecto.

Variantes analíticas.
Cochinita^del Señor. Cochinita ya ha sido analizada. Señor viene 

del latin SENIOR, -ÓRIS, que en plural se eipleó en el Bajo Iiperio 
para designar a los viejos íás respetables, sea los íieibros del 
senado roiano, sea los dirigentes de las coaunidades cristianas o 
hebreas, y acabó coao sinóniao de DOMINUS a principios de la Edad 
Media.

Desde el coaienzo aparece con toda la gaaa de sentidos que hoy 
observaaos. Se aplica coao título a Dios y a todos los santos. Es 
una palabra general en todas las épocas y coaún a todos los roaances 
de Occidente.

Cochinica y cochita del piojo. Piojo viene del latin vulgar 
peduculüs que procede de PEDICDLDS, que es diainutivo de PEDIS. 
Taabién es de uso general y coaún a todos los roaances.

Dna foraa vulgar, piejo, corre entre los charros salaantinos y
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taibién se ha recogido en tierras de Aliería, dice Coroiinas. Podría 
parecer que correspondiera con el clásico PKDICDLDS, pero coio esta 
fona no se ha conservado en roiance alguno, tal supervivencia 
dialectal es sospechosa y es preferible suponer que el coiún piojo 
ha sufrido en estos lugares el influjo del sufijo 
diiinutivo-despectivo: -ejo, teriinación íás corriente.

En relación con la íariquita, helos de decir que el piojo es lo 
■isio que el pulgón, con lo que veios la lisia relación que entre 
el pulgón y la íariquita.

Gusanico de luz. Gusano se nos define coio de etiiología 
incierta, quizá perroiana.

Luz viene del latín LUE, LUCIS. La priiera docuientación está en 
los orígenes del idioia. Es general en todas las épocas y coiún a 
todos los roiances, leños el ruiano y el francés.

Gusano resulta una denoiinación bastante corriente y general de 
todo tipo de insecto de tierra, de pequeño taiaño. La atribución a 
la luz no resulta gratuita si teneios en cuenta que ya heios 
analizado candilito, con este lisio significado.

Bichillo colorado. Añadir a lo ya dicho en el análisis de bicho 
la acepción de colorado, que es un derivado de color, que a su vez 
viene del latín COLOR, -ORIS.

La relación con la íariquita es obvia, su pequeño taiaño y su 
color predoiinante.

Bichito la íurriaga. Antonio Alcalá Venceslada en su Diccionario 
de vocabulario andaluz define la íurriaga coio patulea, reunión de 
gente baja, con el siguiente ejeiplo: 'Pasaba la noticia de oreja a 
oreja de la íurriaga1.

Si Coroiinas ni García de Diego recogen el ténino.

-10D-
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Bichita del piojo de las babas. Haba no plantea ningún probleia 
pues es un derivado del latín FABA, con su correspondiente paso de 
F- latina a h- en castellano.

Ho nos puede extrañar esta denominación si teneios en cuenta que 
este producto ocupa un 321 de la agricultura de Andalucía. Y la 
relación entre la mariquita y la agricultura ya es sobradamente 
conocida.

Marranica de la Virgen. Sólo añadir que virgen está tomado del 
latín VÍRGO, -IBIS.

Por su carácter bendito la mariquita toma estas formas tan 
relacionadas con el mundo religioso que veremos más adelante en el 
apartado del folklore.

Palomilla de Dios. Paloma procede del latín PALUMBES, y 
vulgarmente palunba. Derivado es palomilla que es una especie de 
mariposa. Vemos cómo invade el campo de este otro insecto, lo cual 
ya habíamos dicho anteriormente.

Por otra parte Gutierre Tibón define paloma como pichón salvaje. 
Al igual que columba debería su nombre al color oscuro. La raíz es 
*kel- de donde también el griego: A  l y ó * , negro oscuro.

Antonio Alcalá Venceslada nos revela otra posible conexión con 
la mariquita; y es que la palomilla es también un tipo de uva, la 
uva palomino, de grano muy redondo y hollejo fino que madura 
temprano. Bos basta la propia definición de la Academia para darnos 
cuenta de la relación: 'abunda en España y se encuentra con 
frecuencia entre las uvas'.

Por su parte la palabra Dios viene del latín DEOS y puede 
decirse de ella lo mismo que lo anteriormente dicho sobre la Virgen 
y el sentido casi sagrado de este insecto.

Ovejita de Dios. Oveja viene del latín OVICÜLA, que es un
-101-
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diminutivo de OVIS.
Dios viene del latín DKDS.
Cuquico, cuco y cuca. Cuco es nombre de ave, significa astuto. 

Existe otra acepción que es la de pulido o tono desde 1.843, 
relacionado con el arte de coiponerse y considerado coio la 
habilidad por excelencia de la mujer.

Creo que en este caso priia la acepción, la de astuto, porque 
está íuy relacionada con la siguiente denominación que veremos, 
zorrica íatrera.

Por otro lado, también veremos que la acepción de cuco, 
relacionado con el ave se encuentra por toda España, o casi toda, 
recogida.

Zorrica matrera. Zorra en su sentido originario derivará del 
antiguo y portugués zorrar con significado de arrastrar, que 
sustituye a VULPES del latín. La zorra es un animal maléfico para el 
campesino pero que se caracteriza por su astucia.

Matrero significa astuto, es de origen incierto, quizás el mismo 
que "mohatrero", tramposo, derivado de mohatra, que procede 
del árabe mujiátara, venta usuraria, del que parece haberse empleado 
como plural majátir: de éste saldría en castellano ‘mahatra, engaño 
o trampa, y de ahí el derivado matrero.

Yernos ahora la relación antes aludida con astucia y cuco, que 
aquí es mucho más clara por el adjetivo matrero.

Gallinica de la amapola. Amapola es del mozárabe habapáyra, y éste 
alteración del latín PAPAVER, -ERIS, por influjo del árabe hábba o 
grano de cereal o semilla de verdura. Se pronunciaba con aspirada.

Para mí esta forma resulta incierta, pues consultando el mapa 
correspondiente de amapola, la forma que temos recogido,
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probablemente de aupóla, no aparece, con lo cual seria mejor 
dejarla en interrogante.

Queda por afiadir que en vocabulario andaluz hay algunas 
coincidencias que atafien a todos estos noibres. El hecho de que 
•gallito" sea un insecto de color rojo, puede quizás aclarar la 
relación con la uriquita en Andalucía. Lo mismo podeios decir si 
sabeios que la urranica colorada es una íosca con las puntas de las 
alas rojas, y que incuba el piojo en algunas plantas.
LOS HOMBRES PROPIOS.

'Los noibres de persona coipendian la historia de la 
civilización'. Esto dice Gutierre Tibón en la introducción a Su 
Diccionario etiulógico coiparado de noibres propios de persona. El 
cónociiiento de su valor significativo pertenece a la cultura 
general. Este apartado está íuy cerca del folklore, si no lo es de 
por si. Para su estudio seguireios principaliente a dicho autor.

Antonio. Del latin AMTOHIOS, noibre de una gens roiana, de 
probable origen etrusco. Gutierre Tibón dice que hay que rechazar la 
etiiología griega, sólo nacida en época cristiana, para relacionar 
el noibre de San Antonio con flor: Antonio no es 'el floreciente', 
ni el 'enemigo de los burros', ni 'inestimable* {de ^v-rf y w /m >s 
'que se puede coiprar*: w v o s e s  "precio*). Tampoco es alteración 
del nombre griego Anteón, un hijo de la Tierra de Heptuno, derivado 
de Xv/'rtw /ou-r*w , 'enfrentarse con alguien, oponerse', de donde 
el sentido de 'el que se enfrenta a los enemigos', o sea, 'el 
defensor'.

Coio nombre de pila, Antonio debe su difusión a dos santos: el 
anacoreta egipcio, famoso por sus tentaciones (siglo V), cuyo culto 
en Occidente se difundió en época de las cruzadas; y el fraile 
portugués, conocido como San Antonio de Padua (siglo IIII-XIV).

Creo que en relación con la mariquita sí podemos aceptar esa 
etimología de época cristiana con el significado del *el defensor',
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0 "el que se enfrenta a los eneiigos", pues esto es lo que hace la 
■ariquita para el agricultor.

María. Corresponde al hebreo Miriaa. Las consonantes del noibre 
hebreo son M-R-Y-M, los Setenta lo transcribieron en la fona de

f íientras que en la Vulgata aparece coio María, tal 
vez por la errónea creencia de que el-aa de Miriam fuera la 
desinencia de un acusativo. Entre las innuierables interpretaciones 
de Miriai teneios: 'Estrella de iar\ 'Dios de íi generación', 
"amargura" de marah, 'señora* y 'rolliza'.

Mariquita es un diminutivo de María, tan frecuente en casi todos 
los noibres recogidos de la mariquita.

Antonio Alcalá Yeceslada nos da otras acepciones de lariquita:
- Mujer de pueblo. 'Estaban diciéndolo en la plaza unas 

íariquitas*.
- Zorra. Vemos que taibién a la zorra la llaian lariquita, no 

sólo a la lariquita es a la que llaian zorra.
- Sardina pequeña, en luelva.
- Boquerón pequeño.
- Mariquitear. Andar averiguando todo lo que pasa.
- Mariquitero. Persona aficionada a charlar lucho y a averiguar 

chistes.
Por últiio Mariquilla es taibién un personaje que en los juegos 

de niñas sirve de intermediario (Jaén): 'Esta hace de diablo y tú de 
■ariquilla'.

Teresa. Del latín TEERASIA, Terasia, Teresia. De nuevo Gutierre 
Tibón dice que hay que descartar las etimologías del griego
1 i 'cosechar, segar", por lo que Teresa sería 'la
cosechadora'; y la de , "cazar', que convertiría a Teresa en
la 'cazadora', a través del futuro 6 ^ ^ * ^  (el teia de futuro es 
usual en los noibres de persona).
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Durante siglos Teresa sólo se usó en España, su uso universal se 
debe a la fona de Santa Teresa de Avila.

Do se defiende la reciente tesis de que Teresa procede del 
hoióniio noibre del lugar español en la provincia de Castellón de la 
Plana, antigua colonia Terea. Más probable es que Teresa sea el 
feienino de , gentilicio de , noibre de dos islas 
■editerráneas, una cerca de Creta y otra cerca de Sicilia.

De todas fonas las etiiologías de cosechadora y sobre todo de 
cazadora, en el caso de la íariquita, son las lás posibles y íás 
acertadas, recordando que el principal papel de este insecto es el 
de cazar pulgones.

Ana. Muy relacionada con la anterior. Viene del hebrero HAíBAJ, 
y sipifica 'la t^enéfica'. Mo hace falta volver a insistir sobre el 
papel benéfico de la íaripita.

Pablo. Del latín PADLDS, 'pepeno*. Se eiparenta con PADCDS, 
'poco*, PARVUS, 'pepeño* y PAOPBR 'pobre'.

Debe su difusión al apóstol del lisio noibre. La relación con la 
íaripita es obvia, etiológicaiente por su taiaño, y en cuanto a la 
religión su refencia al apóstol Pablo.

Papita. Viene de Francisco, antiguo italiano Francesco. ía se 
usaba en Oibria, y en otras partes de Italia en los siglos El y Eli, 
pero su difusión universal se debe al Poverello de Asís. Entre los 
deiás santos destacan: San Francisco de Paula que funda la orden de 
los Míniios.

Pedro. Del latín PETROS, feienino de PETRA, 'piedra'. Con este 
noibre se designó al priier Papa. Luego se estiló oportuno 
íasculinizar el noibre, y junto con Juan se volvió el noibre íás 
popular de la cristiandad. Jesús forjó una íetáfora: la roca síibolo 
de fineza y duración.
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Rita. Es el diiinutivo de Margarita. En Espada se invoca a la 
Santa de este noibre cono abogada de los imposibles.
MORFOLOGIA.

Lo que aás abunda en el trabajo, coao se puede observar, son las 
variantes morfológicas de diminutivos. En este apartado seguiremos a 
Manuel Alvar y Bernard Pottier en su libro Morfología histórica del 
espado1.

La cuantificación se expresa a través de dos dimensiones, 
aumentativa una; diminutiva otra. Los valores que expresa son 
espaciales o nocionales (despectivo / afectivo, peyorativo / 
valorativo).

De los diminutivos que hemos encontrado, de origen latino, sus 
etimologías son las siguientes:

ELLO, que tiene una enorme difusión en todos los tiempos y 
presenta notables variantes en cuanto a su forma. La forma -iello 
fue la más extendida y, aunque en el siglo XIV, se generalizó la 
reducción -illo, no podemos decir que desapareciera -iello, pues áun 
dura, si quiera reducido al ámbito dialectal.

-Iello entre los mozárabes presentó multiplicidad de variantes, 
consecuencia de la inestabilidad del dialecto; prescindiendo del 
puro latinismo, hay, en la lengua escrita y en la toponimia actual 
-iello, -elo, -(i) el.

La lengua medieval tenía -iello y, ya en el siglo XIII, si había 
incrementación de sufijos y -iello pasaba a ser átono, se reduela 
a i o e. El carácter galorrománico se documenta por la forma -el. 
Los préstamos franceses de esta misma forma son muy corrientes y 
antiguos, e igual ocurre con los abundantes préstamos del catalán. 
La forma moderna del sufijo es -illo, que, integrado a un lexema 
base, sirve para formar otro secundario.
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ICCÜ. Es un sufijo cuyo origen no se conoce; escasamente 
documentado antes del siglo XV, se convierte en el más rico en 
matices expresivos. Hoy su difusión geográfica afecta al dialecto 
murciano, el andaluz oriental, y al aragonés. Pero no es sufijo 
específicamente regional, ni tampoco lo fue en lo antiguo. Es 
necesario conocer la productividad y consideración social del 
sufijo, pues decir que se encuentra por toda la península, sin otra 
referencia, puede falsear la realidad.

jITTD. Dejó una forma -eto, que podría deberse a influencia del 
mozárabe.

La dificultad radica en la difusión de -et, pues tratándose de 
un sufijo aún con plena vitalidad en pirenaico, no parece lógico 
pensar en su mozarabismo. Bien es verdad que el étimo se mantendría: 
pues las formas en -eto han podido generarse en Al-Andalus, en tanto 
las en -et, aragonesas, pertenecerían a ese gran complejo 
lingüístico en el que se integran las dos vertientes pirenaicas con 
la Cataluña Vieja. Hoy sigue siendo el sufijo empequeñecedor de 
buena parte del dominio. El sufijo -ete se usa en la lengua común y, 
como lexema secundario, en algún verbo.

ITTD. Da en castellano -ito. Es un sufijo de enorme difusión en 
todas las lenguas románicas y, sin embargo, es de origen incierto: 
se ha pensado en su carácter latino, etrusco, germánico, celta, 
griego o vasco, sin que las dudas se hayan podido resolver en ningún 
caso. En la península Ibérica, se documenta desde la época de 
orígenes, pero no alcanza una gran difusión hasta el siglo XV y, lo 
que es más de señalar, no aparece en textos pretendidamente de 
origen francés, o en traducciones de un original galorrománico o en 
obras de la gran tradición culta de Occidente.

González Ollé piensa en el carácter rural del sufijo, lo que le 
cerró por mucho tiempo el acceso a la literatura culta, y su 
difusión en el siglo XV estaría condicionada por la elevación social 
de las clases populares.
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Por otra parte, hoy el sufijo, a pesar de su difusión, no deja 
de tener su larca de cierta distinción, y, en las hablas populares, 
en realizaciones conscienteiente empequeñecedoras, tiene un carácter 
íinoritario o de nula presencia. El sufijo se eiplea con 
sustantivos, adjetivos, adverbios y con verbos, siguiendo un uso 
latino.

El probleia que se plantea es el papel de la expresividad en el 
diiinutivo, pues es el que nos ocupa en este trabajo, y así lo 
foriula Fernando Lázaro Mora en su artículo 'Coipatibilidad entre 
lexemas noiinales y sufijos diminutivos*.Afina que las palabras 
diminutivas no connotativas que poseen el mismo significado que la 
base apenas si existen, porque los vocablos construidos con tales 
sufijos significan algo muy distinto de lo denotado por la forma 
base. Así se podría perfeccionar el concepto de diminutivo diciendo 
que los sufijos diminutivos no alteran el significado de la base 
sino que aminoran el tamafio del objeto significado con una 
simultánea capacidad para la expresión afectiva que puede ser 
exclusiva cuando el objeto no puede sufrir variación de tamaño.

En su artículo : 'Los derivados sustantivos, derivados con 
-ete/-eta*, Fernando Lázaro Mora explica cómo los diccionarios, 
siguiendo al de la Academia, clasifican como diminutivos los 
derivados con -ete/-eta, los cuales aminoran la sustancia semántica 
de los nombres cuantificables. Pero difícilmente puede aceptarse la 
completa identidad, no sólo refiriéndonos a estos diminutivos, sino 
entre todos los posibles en español, pues hay diferencias 
connotativas y de función entre ellos.

Pero la diversidad infinita de tales actos permitiría subdividir 
más y más los tipos de diminutivos hasta llegar a la conclusión de 
que esos derivados no son agrupables en auténticas categorías de 
función y de sentido, sino que su abundancia y matices intermedios o 
indecisos obligan a resolver las presuntas categorías en un cúmulo 
de casos particulares.

La pregunta se referirá entonces a su constante connotativa,
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y ésta la precisó Aladeo Alonso en sus Estudios lingüísticos. Telas 
españoles, cuando dijo que es el afecto del hablante en la evocación 
del objeto. T ese afecto parece anejo a la siipatía que en general 
despiertan los objetos pequeños.

Es una característica coiún a todos los sufijos connotadores de 
afecto la inseparabilidad de éste y de sus posibles denotaciones. Lo 
que caibia en ellos, naturaliente, es el sentido de la connotación y 
de la denotación. Debía haberse observado un hecho que constituye un 
indicio de sus diferencias: el escaso núiero de sustantivos fonados 
con -ito o -ico que se han lexicalizado para designar objetos 
naturaliente pequeños o para denoiinar tropológicaiente otros 
objetos. Frente a tanta escasez, resalta la gran productividad de 
-illo. Esta disparidad cuantitativa no puede deberse al azar.

Yeios en -illo una posibilidad para expresar el desafecto en 
vocablos fuera de contexto y de situación (es decir, en condiciones 
puraiente lexicográficas), incoiparableiente aás acusada que en el 
caso de -ito, -ico. La fuerte afectividad que conllevan -ito, -ico 
justifica taibién su íenor eipleo en el habla íasculina, siendo lo 
norial que coiparezcca cargado de ironía.

El sufijo -illo goza de una incoiparableiente íayor libertad de 
uso, aiinora la sustancia seiántica, sin que esa reducción se vea 
casi inevitableiente acoipafiada de una disposición favorable hacia 
el objeto noibrado. Son frecuentes los derivados íetafóricos y los 
■etoníiicos. Pero la potencia prolífica -illo / -illa se Manifiesta 
en el gran núiero de sustantivos que, tediante tropos, siiiles o 
referencia directa, designan objetos de íenor taiaño (aunque no 
sieipre) que los noibrados por su base. Su lexicalización es tan 
absoluta que si a su fonación asistió algún tipo de afectivi
dad, ésta resulta iiperceptible actualiente y fuera de contextos que 
puedan proporcionarse. Esta aptitud penite a -illo/-illa ser 
eipleado con tanta facilidad para fonar sustantivos que noibran 
cosas con propiedades de otras, pero con algunas que las configuran 
coio objetos diferentes.
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La oposición -illo/-ete no parece existir en aquellos casos en 
que el hablante desea reducir el afecto, o despreciarlo. Si -illo, 
en los derivados fuera de contexto y no lexicalizados, aporta una 
connotación favorable, en general, al objeto evocado, -ete/-eta, en 
esas lisias condiciones connota huior y burla; y es esa irisación 
huiorística la causa principal de su tenor productividad.

Pero si en el aiplio doiinio de los usos afectivos este sufijo 
ofrece tantas dificultades interpretativas y está soietido a tantas 
constricciones, lucho íayores que las de -illo, en el plano nocional 
íuestra tanta fecundidad por lo íenos. Suian varios centenares las 
palabras forjadas con él. La función aiinoradora que posee desde la 
Edad Media ha prevalecido para cubrir dos tipos de aplicaciones 
léxicas:

A) Repartirse con -illo la fonación de noibres para objetos 
diferentes dotando de significados distintos: soplillo/soplete, 
ajillo/ajete.

8 ) Asuiir la fonación de sustantivos con significado autónoio, 
aiinorador, claro es, íientras -illo penanece con su función 
diiinutiva de las bases correspondientes. Este es, desde el punto de 
vista cuantitativo, el papel más iiportante que ha desempeñado en la 
íorfologia española.

Asi pues la función denotativa no es la prinaria, en todos los 
sufijos apreciativos, denotación y connotación son funciones 
solidarias. La segunda es tan doiinante que invade todo el espacio 
seiántico del derivado cuando la denotación de la base no puede ser 
alterada.

La cuestión últiia seria: ¿es lícito llaiar 'diminutivo' al 
sufijo -ete/-eta?. La respuesta ha de ser afinativa si atendemos 
solo a la función denotativa que este morfema comparte con los 
restantes morfemas. Pero no puede serlo si ello induce a pensar que 
sus connotaciones son idénticas. Lázaro Mora termina su articulo con 
lo que podríamos considerar el final de nuestro análisis morfológico
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'La gramática y, por tanto, los diccionarios deberían contar con 
instrumentos de clasificación y de definición más sutiles'.
FONETICA.

Este trabajo no ha pretendido centrarse en el aspecto fonético 
de las fornas por razones obvias; basta ver los mapas fonéticos para 
comprobar que las variantes únicamente se manifiestan en las 
distintas realizaciones de la s; la distinción entre seseo y ceceo; 
algunos alargamientos de vocales; la nasalización, que es muy 
importante en la fisonomía de la fonética andaluza; la velarización 
final, o algunos fenómenos más que ahora pasaremos a relatar.

Para una mejor comprensión de la fonética, podemos comprobar la 
distinta distribución de s, o de las zonas anteriores según los 
mapas del A.L.E.A. que siguen a esta página.

Tenemos que decir antes de empezar, que los concretos vocablos 
de este trabajo no permiten recoger todos los fenómenos que serían 
característicos del habla andaluza o de buena parte de ella como la 
aspiración de la f- incial latina de la que no tenemos ningún 
ejemplo

El territorio andaluz se reparte entre varias clases de s, 
fundamentalmente: la apical cóncava, la coronal planta y la
predorsal convexa. Estos sonidos se reparten en zonas evidentemente 
relacionadas con la distinción entre s y o bien con la confusión 
de ambos sonidos: el seseo y el ceceo.

La s apical se encuentra en el norte de Córdoba, el sureste de 
Jaén y Granada y la parte de Almería lindera con Murcia. Se trata de 
la s apical castellana, y sólo aparece en los lugares que practican 
la distinción.

La coronal plana es la que se oye como general y corriente en la

de las fonas diminutivas que hemos recogido. Es el siguiente:
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íayor parte de Andalucía. Predoiina en Huelva, en el norte de 
Sevilla, en el sur de Córdoba, entre las gentes no ceceantes de 
Granada y en las provincias de Jaén y Alaeria. Su rasgo fundaiental 
está en la carencia de concavidad y en el tiibre lás agudo.

La predorsal aparece, coexistiendo con el ceceo, en la parte lás 
leridional de Andalucía, Cádiz, Málaga y el sur de Sevilla. Sieipre 
aparece en esta zona de confusión.

En la íayor parte de los casos, el ceceo andaluz se produce con 
la articulación coronal, sin que el ápice de la lengua se coloque 
entre los dientes, y sin que la fricación se produzca en el filo de 
incisivos superiores.

La distinción existe, con el lisio carácter general p e  en 
Castilla, en casi una tercera parte de Andalucía. La practican las 
provincias de Jaén y Aliería en su íayor parte; Huelva, Córdoba y 
Granada presentan la confusión coio signo lás general. La frontera 
es una línea continua pero sinuosa, desde Portugal a Sierra Nevada.

El seseo en Huelva, Sevilla y Córdoba constituye una faja 
intenedia entre la distinción y el ceceo. La distinción no llega 
por ningún sitio hasta la costa ni el ceceo hasta la sierra. El 
ceceo se extiende por casi todo el sur de Andalucía y sin 
interrupción. Desde el punto de vista histórico, seseo y ceceo son 
un grado lás en la reducción de foneias operada durante el siglo ¡VI 
y parte del ¡VIII.

Otro de los fenóienos p e  heios recogido ha sido la confusión 
de -LL-, -7-. No se nos ha aparecido ningún caso de distinción. 
El área continua de íayor extensión, en lo p e  a pronunciación 
yeísta se refiere, corresponde en la península, sin duda, a 
Andalucía. Hay testiionios p e  deiuestran la existencia de la 
confusión ya en el pleno siglo ¡VI.

Hoy, en contra de la creencia general de una Andalucía yeista 
totalíente, han aparecido lanchas de (1) lateral en Huelva y
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Granada.
En los lugares de la confusión, la articulación es (y), la íedio 

palatal suave, cono la castellana, o bien coio una ligera tendencia 
al rehilaiiento, llegando a ser totaliente rehilada en algunos 
lugares. (Véase por ejeiplo el caso de la variante ’gallinica').

Fonéticaiente el yeisio ha de ponerse paralelo al trataiiento de 
la {?), que en la layor parte de Andalucía tiende a una articulación 
■uy poco tensa, relajada, que ha conducido a una articulación 
fricativa, con gran frecuencia no labializada. Es típica de Granada 
y su vega; del sur de Sevilla, de la provincia de Cádiz, del 
occidente de Málaga y de la costa aliénense cercana a la capital. 
El resto del territorio presenta la articulación africada, con 
diversos íatices. En nuestros ejeiplos baste observar cualquiera de 
las diferentes variantes sobre 'bichito' o 'cochinita'.

La neutralización de -L y-R iaplosivas es un fenóieno íuy 
frecuente en el andaluz. En este sentido se une con el habla vulgar 
de otras varias coaarcas españolas. Esta confusión, su pérdida, o su 
fusión en un solo foneia, son lanifestaciones de un lisio hecho: la 
degradación o relajación de las consonantes en final de silaba. 
Taíbién se trata de un hecho vivo en la lengua antigua y clásica, 
según nos dice Lapesa en La historia de la lengua española.

En nuestro trabajo cualquiera de las variantes de 'pulgón* nos 
sirve de ejeiplo, pues la neutralización aparece sistemática.

En cuanto a la pérdida de consonantes, existe en andaluz una 
íarcada tendencia a la desaparición de algunas consonantes 
intervocálicas. La caída de la -d- intervocálica fricativa, se 
extreia lucho íás que en castellano, dice Eaiora Vicente en 
Dialectología española, tanto entre vocales iguales coio entre 
vocales de diferente naturaleza. A veces el diptongo provocado por 
la caída de la -d- sigue evolucionando según las nonas corrientes 
en el habla popular, y en este lisio habla, esa tendencia a la 
eliminación apenas si tiene excepciones.
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El caso de 'bichillo colorado', y ’ranica colorada' en los lapas 
son ejeiplo de esta tendencia.

Aparte de la -s, las deiás consonantes finales se pronuncian con 
una notoria relajación articulatoria e incluso, y es lo íás 
frecuente, desaparecen por coipleto. La -n, cuando se oye, tiende a 
hacerse velar. Véase los casos referentes a la variante de 'San 
Antón'.

La aspiración interior puede ser sorda o sonora. Ante consonante 
suele pronunciarse agrupada con la articulación subsiguiente y su 
duración se acorta ostensibleiente. La siiilación de albos sonidos 
es uno de los rasgos íás significativos del habla andaluza. La -s 
aspirada se latiza en bilabial, labiodental, dental, alveolar, 
velar, según la condición de la consonante que sigue. Oscilan de 
sujeto a sujeto, y dependen del aayor o íenor grado de énfasis, 
rapidez, relajaiiento articulatorio, etc.

La aspiración es taibién típica de la consonante alveolar cuando 
es -r final de grupo o sílaba; un ejeiplo con una clara resonancia 
nasal en toda la palabra la teneios en el ejeiplo de ’iarranica de 
la virgen’: m i r p í á ?  <te e? . gn ocasiones la
asiiilación llega a ser coipleta. 1

Coio heios dicho al principio de este apartado la fonética no es 
lo relevante de este trabajo, y éstos son los fenóienos íás 
iiportantes y característicos del habla andaluza que se pueden 
observar en nuestras variantes tanto léxicas, coio lorfológicas y 
analíticas.
FOLILORE.

En este trabajo concreto, podríalos considerar este apartado, si 
no el íás iiportante, sí el íás representativo de la lariquita.
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Gerhard Rohlfs en su libro Lengua y cultura, refiriéndose al 
lenguaje infantil y los noibres de animales reconoce que en los 
ltimos tieipos se da cada vez íás importancia al lenguaje de los 
niños en el desarrollo de ciertas zonas del léxico. De ello se ha 
inferido que varias designaciones de aniiales que hasta ahora habían 
penanecido envueltas en la oscuridad etimológica, se pueden aclarar 
de un modo muy simple gracias a una cancioncilla infantil, una de 
aquellas primitivas canciones que en cualquier sitio suelen cantar 
los niños cuando juegan con animalitos. Dice que el ejemplo más 
conocido es el nombre español de la mariposa, palabra que no 
significa sino 'siéntate en el suelo, María', (María posa), y que 
nosotros ya hemos visto.

En concreto de la mariquita dice que: 'las designaciones del 
bíchito aparecen de una u otra forma dentro de un mundo expresivo en 
el que los nombres de santo o de persona aparecen reiteradamente, y 
no creo osado pensar que en muchos casos las deformaciones se 
deberán a canciones infantiles*.

De la mariquita existe la creencia de p e  es un animal bendito 
al p e  no debe hacérsele daño, tal como recoge el A.L.E.A. Por un 
lado es imprescindible en el campo para luchar contra el pulgón, 
como hemos visto; por otro, tampoco es un insecto p e  tenga 
importantes enemigos naturales. También hemos dicho ya que esto 
influye para p e  el diminutivo, cargado afectivamente, sea 
mayoritario en sus denominaciones.

Parte del floklore, p é  duda cabe, lo forma el conjunto de 
nombres propios p e  recibe la maripita, y p e  se recogen en un 
apartado de este trabajo, porpe remontan a las raíces de la 
cultura, aunpe hoy en día nadie recuerde por p é  y se hayan 
lexicalizado. Puesto que este insecto es tan importante en la vida 
del cultivo y Andalucía es una zona principalmente agrícola, también 
entra en los aspectos de la vida y las creencias del pueblo.

Ya hemos hecho mención en el estudio léxico de sus variantes, de
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las luchas relaciones que existe entre la Mariquita y la cultura del 
pueblo andaluz, aunque la etiioloqía nos aclare luchos puntos. Todo 
eso deberíaios integrarlo en este apartado, pero no vaios ahora a 
repetirlo.

Sí le parece oportuno ver a p i  las coincidencias en las 
denoiinaciones de otras culturas p e  no son la andaluza. Podeios 
contrastar nuestra infonación con la p e  nos ofrece F. Bouza-Brey 
en su artículo 'Hoibres y tradiciones de la ’coccinella 
septeipunctata' en Galicia*.

En Galicia es denoiinada íayoritariaiente: 'Xoana* o "loaniña*, 
pizás por la época en p e  abunda lás o se hace lás visible, o sea 
en el íes de junio o de 'San loan'. En Andalucía taibién coincide 
p e  el noibre lás frecuente es San Antonio, o con referencias 
a éste, y dicha festividad taibién es en junio, concretaiente el día 
trece.

Dice Bouza-Brey p e  pizás cabe coio explicación la tendencia a 
otorgar a este aniialito noibre de persona para hacerlo lás 
faiiliar. Taibién se observa en otros lugares: 'Anina* en Asturias 
(taibién hay diiinutivo de Ana en Andalucía); 'Catalina* en 
Santander y navarra, y por supuesto todas las variantes p e  recoge 
este trabajo. 1

El noibre de íariquita es luy frecuente en la Meseta y serranías 
centrales, interruipiéndose en tierras de Salaianca, donde se la 
llaia "copita’, y de Zaiora, donde encontraios 'zapatero*. De nuevo 
nos son ya conocidas de Andalucía.

En la parte norte de Galicia se adjudica al insecto un papel 
adivinatorio en relación con el latriionio y con los años de vida 
del consultante. El punto hacia donde vuele, después de ser 
interrogado indicará lo priiero; el núiero últiio p e  resulte 
recitado cuando levante el vuelo, lo segundo. Llega incluso a ser 
denoiinado 'deviñón', p e  entendeios coio adivinador en auientativo.
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Taibién en Andalucía y en Castilla tiene este poder 
adivinatorio, al senos en lo que se refiere al satriionio, pues que 
una sariquita recorra todos los dedos de una íujer, signfica boda.

En el sur de Galicia se utiliza en juegos infantiles, en los que 
resalta el respeto de que el pueblo rodea al aniial, pues se le 
denoiina 'Xoañina de Dios*. Se llega al punto de decir que el nifio 
que sate a uno de estos aniiales irá al infierno. la heios visto que 
las referencias religiosas en Andalucía son un continuo taibién. Los 
juegos de niños en Andalucía con la sariquita son corrientes, valga 
coso ejesplo el de la 'sariquita la cañaionera*, que recoge Antonio 
Alcalá Venceslada, que consiste en sentarse en el suelo, en rueda 
con los pies bacia dentro, y el que dice la relación va dando 
sucesivamente con la sano en el pie de cada cual y el útliso a quien 
da tiene que esconderlo. Se repite hasta p e  no p e d a  ninguno al 
descubierto:

'Maripita la cafiasonera, 
de tres hijas p e  tenía 
le sandó a la sás honrada 
p e  le friegue y p e  le barra, 
p e  le haga (sic) una perdiz 
con su pico y su nariz, 
p e  le haga un pan de oro, 
tapa, niio (o nifia) tu tesoro*.

En cuanto a los nosbres gallegos para este insecto, vesos p e ,  
curiosasente, suchos coinciden con los p e  nosotros hesos recogido 
de Andalucía:

'Avelirifia', p e  la recoge el Padre Sobreira con sipificado de 
'palosa del centeno*, aunpe también está relacionado con el 
avellano, y con cierta mariposa: la avelaiña. Ta habíamos anunciado 
p e  la saripita interfería en el mundo de la mariposa, y de asbas, 
mariposa y palosa, tenesos referencias andaluzas.

'Bichiio de Dios*, p e  sólo cambia el diminutivo -ito o -illo
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por el típico en Galicia.
'Cascarrubia", que alude a casca=cáscara y rubia o rubea=rojo. 

Taibién heios encontrado alusiones al color en las denominaciones 
del A.L.E.A.

'Margarita', que coincide plenaiente. Hay varias cancioncillas 
encontradas:

'MarqaritiSa de Deus, 
abre las alas 
e vaite con Deus'.
'Margarita de Dios
cóntaie os dedos e vaite con Dios'.

Este lisio tipo de cancioncillas las encontraios con otras 
denominaciones:

'Bichito de Dios, 
cóntaie os dedos 
y vete con Dios'.

Pero es que lo lisio lo encontraios en Salaianca con 'coquita*.
'Coquita de Dios, 
cuéntale los dedos 
y vete con Dios'.

¥ parecida variante teneios en Soria:
'Cajita de San Blas, 
cuéntame los cinco deditos 
y échate a volar*.

En Oviedo lo encontraios con su variante característica:
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’Aniia de Dios, 
abre las alas 
y vete con Dios'.

Otra de las variantes que coinciden es el de ’iariposiña'. De 
nuevo interferencias con el íundo de la lariposa. Las íuestras de 
canciones populares siguen por la lisia línea y son íuy frecuentes:

'Mariposiña de Dios, 
cóntaie os dedos 
e vaite con Dios'.
'Mariposiña de Hoso Señor, 
cóntaie os dedos 
e vaite ao sol'.

Coio veios, el sol o la luz son una constante en el floklore de 
la íariquita, y son coiunes a diferentes culturas.

'Mariquiña* o 'Marusiña' son variantes de Maria gallegas. Son 
otro punto de unión o relación con el andaluz y en consecuencia con 
otra cultura diferente. Taibién íantiene una correlación con las 
anteriores:

'Mariquiña de Dios,
cóntaie os dedos e vaite con Dios'.

Los noibres de otros añílales que con un aditaiento religioso se 
adaptan a este insecto y a otros, coio veios, por ejeiplo con 
'vaquita de San Antonio', ocurre igual en Galicia:

'Pazarifia de Dios', que es pajarita de Dios. Las relaciones con 
otras aves ya han quedado patentes.

'Pitasol', que f o n a  un grupo de noibres, y debe estar fonado 
por contracción de "pita-do-sol', o sea, 'pollita o gallinita del 
sol*. la habíalos aludido esta coincidencia anterionente, aunque no
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esté íuy clara la relación entre estos dos aniaales.
Hay interferencias con el folklore del caracol, pues todos heios 

oído: 'caracol, col, col, saca tus cuernos al sol*.
'Teresa' o 'Teresifia", que también heios recogido en Andalucía y 

que es noibre propio de la lantis religiosa:
'Teresita,
ponte el manto y vete a lisa'.
'Teresa, pon la lesa,
que viene tu Marido con la pata tiesa'.

'Volvoreta', que es el noibre lás conocido de la íariposa en 
Galicia. Adeiás taibién encontraios 'polvoreta' con el lisio 
significado.

Vale destacar que los diminutivos son taibién aquí las variantes 
lás corrientes.

’Boin de Dios*, buey en diiinutivo. La relación con el ganado 
vacuno es taibién general: 'vaca voladora' y 'vaquina de Dios* lo 
encontraios en Asturias y en León; 'vaquita* en Santander y Cáceres; 
'vaquita de San Antón' en Castilla y Andalucía; ’vache du bon Dieu* 
en Bélgica; y 'vaquita de San Antonio* en Argentina, por citar 
algunos lugares y noibres.

'Coco de Dios', es íuy frecuente y penetra desde Galicia en 
tierras de León:

'Coquín de Dios,
■ensajero del cielo, 
cuéntale los dedos, 
cuéntaielos bien; 
y luego que los cuentes 
■árchate a correr,
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y si no los cuentas bien 
yo te lataré.
¡Coquin de Dios, 
cuéntale los dedos 
y lárcbate pa Dios!”.

Esto lo encontraios en Pedraseca, Carrocera y León.
Coco de San Juan se le denoiina a la región leonesa del valle 

alto del Tario, en los pueblos de Cánenes y Pontedo:
'Coco de San Juan, 
cuéntale los dedos 
y échate a volar'.

T 'copita de Dios* en los pueblos de Lobeznos y Asturianos. 
Llega hasta la provincia de Falencia y es noibre corriente en la 
Montaña de Santander: 'cocuca de Dios':

'Copica de San Antón, 
cuéntale los dedos y vete pa Dios'.
'Cocuca de Dios,
alza tus alucas y veti con Dios*.

El noibre de 'laripita' ya heios dicho p e  es propio de genes 
de la íeseta y serranías centrales con canciones populares coio:

'Mariquita, laripita 
ponte el tanto 
y vete a lisa*.

Ta heios hablado de las relaciones p e  existen con otras aves y 
su folklore. Concretaiente el cuco participa de algunas de las 
tradiciones de la laripita, tal coio podeios ver en el articulo de 
Vicente Risco: 'Tradiciones referentes a algunos aniiales'. El cuco 
posee el poder adivinatorio sobre los años de vida y el íatriionio
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coio la íariquita y las coincidencias son asoibrosas:
"Cuco rei
¿cantos anos vivirei?'
'Cucó rabilargo, 
cuco, íal andar,
¿cantos anos >e das 
hasta que le vaya a casar?*
’Cuquiño, cuco, 
rabo de escoba,
¿cantos anos faltan 
pra liña boda?'
'Cucú, rabo de zorra,
¿cantos anos ie das 
d'eiqui a liña boda?'

Veios cóio en Galicia la tradición del cuco y de la íariquita se 
entrecruzan. En Andalucía taibién teneios pruebas de este cruce si 
atendeios a noibres coio 'cuco San Antón', 'cuquito San Antón*, por 
ejeiplo.

Rohlfs, en el artículo citado, piensa los noibres coio 'vaquita 
de San Antón*, 'San Antoñico'..., están lotivados por la actividad 
infantil. T asi recoge una cancioncilla de Alieria:

'San Antón, San Antón,
da una voladica y vete a tu ricón'.

De esta lisia canción el A.L.E.A. nos ofrece su transcripción 
fonética: s <xn ¡? p to g , s o . nPtj ? ¿ n , oLoi n t?
hoÍPíKp j. í e V a j L  tu.

Por otra parte Roholfs ha recogido en Canarias noibres 
eiparentados con los anteriores: 'satontón', 'santantón',
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'saratontón'..., todas detonaciones del lenguaje infantil para 
conseguir los efectos íusicales que derivan de la onoiatopeya. 
Versetes o fonulillas riladas íuy populares son las siguentes:

'Saratontón, saratontón, 
coge tu capita y vete con Dios'.
'Saratontón, saratontón, 
vete al cielito
y tráeie una capita de tu color*.

Se puede coiprobar que el parecido con las cancioncillas de 
Galicia y Andalucía es íuy grande, parecen adaptaciones de unos 
lisios versos. La priiera de estas dos se ha recogido en La Laguna y 
Tenerife; la segunda en Teror y Gran Canaria. Aún teneios otra lás 
en San Nicolás:

'Santantón, santonito, 
vete al cielito 
y tráeie un raiito'.

7 taibién sanantón, sin ulteriores defonaciones aparece en este 
cantarcillo de Lanzarote:

'Vuela, vuela, sanantón, 
que te llaia tu señor 
para hacer una casita 
de tu lisio color*.

Rohlfs presenta otras denominaciones relacionadas con las 
nuestras y repartidas por gran parte de nuestra geografía. Piensa 
que las defonaciones se deberán a canciones infantiles, coio ya 
dijiios antes: en luesca encontraios: 'cuca de Dios', 'cuco de 
Dios', 'cuqueta de Nostre Siñó', 'gallineta de Dios', ’gusanico de 
Dios', 'íaireta de Dios', 'paloieta de Dios'; en Teruel se recoge 
esta últiia fona junto con las siguientes: ’gallinica de Dios*, 
'gallinica de la virgen', 'paloiica de nuestro Señor', 'paloiica de
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San Blas*, "gusanillo de la Virgen", "Santa Anilla", "vapica de 
Muestro Señor" y "vaquica de San Juan".

Fuera de Aragón: "Santa Anica" en Soria; "íariposa de la Virgen" 
en Burgos; "paloiilla de la Virgen" en Cuenca; "abejita de Dios’ en 
Logroño junto con "angelito", "pollita de Dios", "avecica de San 
Miguel". En Savarra hay: "pajarico del Señor" y se docuientan 
taibién las vaquitas de Dios o del Señor.

Los cantarcillos infantiles de Andalucía y Canarias han 
íodificado y reestructurado la fon a del noibre, pero en sus 
orígenes, la denoiinación se apoyaba en una consideración íuy poco 
científica: la variedad de Coccinella que nos ocupa tiene larcada 
sobre su caparazón de color encendido, una especie de cruz negra, 
seiejante a la tau griega, coio ya habíalos dicho al coiienzo de 
este trabajo, suerte de cayada en que se cuiplía el báculo del santo 
anacoreta. He a p i  una etiiología popular y el porpé de las 
defonaciones canarias: la íusipita de las canciones infantiles ha 
logrado crear una nueva estructura fonal.

Por últiio señalar algunos datos etnográficos p e  nos 
proporciona el A.L.E.A. acerca de la íaripita, coio es el hecho de 
p e  en la provincia de Jaén en algunos puntos confunden a este 
insecto con la cochinilla de la huiedad y con el pulgón, 
identificándolos. Quizá por esto hay íás alusiones a este pulgón y a 
la gorrinica o cochinilla. T en Granada existen dos variedades de 
íaripita, una íás alargada y otra íás redonda.

Para concluir este apartado, únicaiente añadir p e  está abierto 
a una continuación, pues no deja de ser un íero esbozo p e  abre las 
puertas para ver la cantidad de posibilidades de estudio p e  sobre 
la íaripita o cualpier otro punto del folklore, existen en la 
tradición andaluza o española.
CONCLUSIOH.

La etnografía, el floklore, la tradición popular y todas las
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manifestaciones de cultura, son visibles a través del lenguaje. Todo 
el trasfondo cultural de un pueblo se aanifiesta en su lenguaje, y 
heios de descubrir su significado para coiprender al pueblo lisio y 
a su lengua.

Esto ya lo dijo Manuel Alvar en su libro Estructuralisio, 
Geografía lingüistica y Dialectología actual, cuando habla de la 
etnografía en los nuevos Atlas. La iiportancia de la etnografía 
queda patente, pero distinguiendo entre Atlas regionales y Atlas 
nacionales. Tienen alcances distintos; el descenso hasta el detalle, 
es obra de los Atlas de pequeños doiinios, aunque deben coexistir y 
no excluirse.

Los Atlas regionales tienen enones ventajas, coio son el 
conocimiento depurado de las áreas que se estudian, penetración en 
las estructuras lingüísticas íás recónditas, estableciiiento seguro 
de isoglosas, exacta correspondencia entre las cuestiones fonuladas 
y las respuestas obtenidas.

El gran inconveniente de estas obras es que no cobran sentido 
sino en el conjunto; y la totalidad de Atlas regionales pierde en 
coherencia lo que gana en autenticidad. Con lo cual llégalos a la 
conclusión de que la lingüistica actual exige unos íétodos de 
trabajo lucho íás afinados de los que Guillieron inventó.

En nuestro trabajo heios pretendido acercar en lo posible lo 
folklórico y lo lingüístico. Ta dijilos que el aspecto fonético no 
era relevante por razones claras. Sin eibargo el léxico y el 
folklore van intiiaiente unidos. Esto es asi porque el referente se 
presta especialiente a ello y es lo que heios querido deiostrar.

Por otra parte las isoglosas no vienen íarcadas por el léxico. 
La enone abundancia de denominaciones lo iipide, pues casi 
podríalos decir que cada punto utiliza su vocablo específico. Las 
nicas fronteras vendrían dadas por los fenóienos principales de 
tipos de s, seseo y ceceo, sobre todo.
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Aparte de destacar la riqueza de vocabulario y de atribuciones 
culturales a la íariquita, queda sólo por añadir, tal y coio lo 
hacíalos en el capítulo anterior, que no queda cerrado este estudio 
sino dispuesto a ser aipliado y coipletado con nuevos datos, pues no 
ha conseguido íás que abrir las puertas a un estudio con enones 
posibilidades que apenas aquí han quedado esbozadas.
BIBLIOGRAFIA.
Alcalá Venceslada, Antonio, Vocabulario andaluz, Madrid, Gredos,
1.971.
Alvar, Manuel, Atalas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, toio
II.
Alvar, Manuel, 'Las encuestas del Atlas Lingüístico de Andalucía', 
Revista de Dialectología y tradiciones populares, , 1.957.
Alvar, Manuel, Estructuralisio, Geografía lingüística y 
Dialectología actual, Madrid, Gredos, 1.983.
Alvar, Manuel y Pottier.Bernar, Morfología histórica del español, 
Madrid, Gredos, 1.987.
Bouza-Brey, 'Moibres y tradiciones de la 'coccinella septeipuctata' 
en Galicia', Cuadernnos de estuios gallegos, II, C.S.I.C., 1.948.
Coroiinas, Joan, Diccionario crítico etiiológico de la Lengua 
Española, Madrid, Gredos, 1.959.
Coroiinas, J. y Pascual, J.A., Diccionario critico etiiológico 
castellano e hispánico, Madrid, Gredos 1.980.
Diccionario de la Real Acadeiia de la Lengua Española.
Enciclopedia universal ilustrada europeo-aiericana, Madrid, Espasa 
Calpe, 1.958.

-128-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



Gutierre Tibón, Diccionario etiiológico coiparado de noibres propios 
de persona, Méjico, Fondo de Cultura Econóiica, 1.986.
Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 
1.986.
Lázaro Mora, Fernando, 'Coipatibilidad entre lexeias noiinales y 
sufijos diminutivos", Boletín del Instituto Caro y Cuervo, mi, 
1.978.
Lázaro Mora, Fernando, "Los derivados con -ete/-eta", Boletín de la 
Real Acadeiia Española.
Menéndez Pidal, R., Manual de Graiática Histórica española, Madrid, 
Espasa Calpe, 1.987.
Moliner, María, Diccionario del uso del español, Madrid, Gredos,
1.971.
Risco, Tícente, "Tradiciones referentes a algunos añílales", Revista 
de Dialectología y tradiciones populares, III, 1.947.
Rohlfs, Gerbard, Lengua y cultura, Madrid, Alcalá, 1.966.
Step, Eduard, Maravilla de la vida de los insectos, Madrid, Espasa 
Calpe, 1.926.
Zamora Tícente, Alonso, Dialectología española, Madrid, Gredos, 
1.985.

-129-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



V A R I A N T E S  A N A L I T I C A S

1. Cochinita del Señor.
2. Cochinica del piojo.
3. Cochinita del piojo.
4. Cochinito San Antonio
5. Gorrinica del pulgón. 
4. Mariquita Antonia
7. Gusanico de luz. 
í. Bichillo colorado.
9. Bichillo del pulgón.
10. Bichillo del piojo.
11. Bichito de luz.
12. Bichito la nurriaga.

13. Bichita del piojo de las habas.
14. Bicho de luz.
15. Marranico Antón.
14. Marranica de San Antón.
17. Marranica de la Virgen.
18. Paloiilla de Dios.
19. Ovejita de Dios.
20. Ranica colorada.
21. Cuquico San Antón.
22. Cuco San Antón.
23. Cuca de San Antón.
24. Borrica Matrera.
25. Gallinica de la anapola.
24. Vaquita del Señor.
27. Vaquita de luz.
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T A R I A H T E S  M O R F O L O G I C A S

1. Mariposilla* 13. Cochinica. 25. Bichito.2. San Pedrito. 14. Vaquíta. 20. Candilito.3. San Pedrico. 15. Vaquilla. 27. Teresita.4. San Antones. 16. Guarrita. 28. Teresica.5. San Anto&ico. 17. Ranita. 29. Paquita.6. San Antoñito. 10. Gallinita 30. Bartolete.7. San Antón. 19. Coquito. 31. Marranillo.8. Antoñito. 20. Borborita. 32. Marranica.9. Curilla. 21. Cabrilla. 33. Santa Anita.10. Curita. 22. Pablilla. 34. Santa Anica.11. Curica. 23. Mariquita. 35. Motilla.12. Cochinita. 24. Soldadito. 36. Cigarroncillo
37. Periquito.
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V A R I A N T E S  L E X I C A S

V “
‘ «k

1. San Pedro.
2. San Antonio.
3. Coco.
4. Carabinero.

5. Xapatero. 9. Pulgón.
i. María. 10. Margarita.
7. Mariposa. 11. Americano.
8. Santa Rita. 12. 0.
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LA PRIMERA HISTORIOGRAFIA EDROPEA SOBRE GRECIA A8TIGUA.

Gonzalo Fernández.
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LA PRIMERA HISTORIOGRAFIA EUROPEA SOBRE GRECIA AHTIGUA.
Gonzalo Fernández.

A la íeioria de Francisco Javier Feser y Braulio Anella.
La Europa Medieval reveló poco interés hacia el m n d o  griego. 

Ese despego se debe en gran ledida a la bizantininofobia de los 
occidentales que alcanzó su 'ac«é* en el transcurso de la Cuarta 
Cruzada, con la toia y saqueo de Constantinopla en 1.204 por los 
latinos, conocidos entre los habitantes del Iiperio Bizantino con el 
noabre genérico de 'francos'. En dicha rapiña los cruzados, plenos 
de odio a la religión ortodoxa, llegaron a sentar a una prostituta 
en el trono del Patriarca Ecuiénico que se hallaba en la Basílica de 
Santa Sofía. Durante el Medievo sólo tiene iiportancia el lercader y 
arqueólogo aficionado Ciríaco de Ancona, nacido en 1.391 y tuerto en 
Cretona a tediados del siglo XT, quien aprovechó sus viajes por 
Grecia y Asia Menor para recoger inscripciones en lengua griega. 
Ciríaco de Ancona es el fundador de la epigrafía helénica y ejerce 
un papel siiilar al de Cola di Rienzo (1.313-1.354) en la latina.

Los estudios en torno a la Grecia Antigua no se desenvuelven 
hasta el Renaciiiento itpulsados por la arribada a Occidente de 
tanuscritos bizantinos y el desarrollo de la iiprenta. El pritero de 
estos factores se explica por el exilio de orientales tras la caída 
de Constantinopla en 1.453. Entre ellos destaca Bessarión 
(Trebisonda, 1.395 - Ravena, 1.472) quien vino a Italia en 1.438 con 
totivo del Concilio de Ferrara-Florencia. Este personaje desetpeñó 
una exitia función en la labor restauradora de la filosofía y 
literatura helenas. Una vez fallecido, los nuterosos escritos de su 
propiedad pasaron a la República de Venecia y constituyeron uno de 
los fondos de la Biblioteca de San Marcos. Besarión siguió las 
directrices toderadas del platonisto renacentista. Fue sieipre
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platónico, coio deiuestra su obra Adversus caluiniatorei Platonis 
(Roía, 1.469)., pese a su tentativa de conciliar el sisteia de 
Platón con el del Estagirita, en lo que se diferencia de su íaestro 
Geiistio Plethón. Coio filólogo, Bessarión tradujo del griego los 
Meiorabilia de Jenofonte, la Metafísica de Aristóteles y los 
fragientos de la Metafísica de Teofrasto.

La invención de la iiprenta por Gutenberg penitió ediciones 
■asivas de textos clásicos a bajo costo. Venecia se convirtió en el 
centro difusor de las publicaciones de autores griegos lerced a 
Hicolás Jenson y los íieibros de la faiilia Manucio. Jenson iipriiió 
De preparatione evangélica de Eusebio de Cesárea en 1.470 y las 
Virorui illustriui vitae de Plutarco ocho años después. De las 
prensas de Aldo Manucio "el Viejo" salieron en 1.503 los Mueve 
libros de Historia de Herodoto de Halicarnaso. Otro lugar iiportante 
fue Inglaterra, donde Williai Caxton editó en Westiinster The Dictes 
and Sayings of the Philosophers en 1.476 y a fines del siglo XV se 
creó "The Clarendon Press", la faiosa iiprenta de la Oniversidad de 
Oxford, a la que se incorporaron los caracteres griegos en 1.586. 
Con esos presupuestos se entiende el relativo influjo de las Vidas 
Paralelas de Plutarco en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y la 
fipra del polígrafo lodenés Cario Sigonio (1.524 - 1.584), 
traductor al latín de La Retórica de Aristóteles, quien en 1.564 dio 
a la estampa De república Atheniensiui que supone el más antiguo 
intento de escribir la historia de Atenas.

En el siglo XVI se incia la crítica textual con Mathias Vlacich, 
lás connocido por "Flacius Illyricus", cuya vida se extiende de 1520 
a 1575. La crítica textual fue en sus coaienzos aplicada a la Biblia 
en la Clavis Scripturae Sacrae de "Flacius Illyricus’ y en el siglo 
XVII por el filósofo Baruch de Espinosa (1.632 - 1.677). Con 
Espinosa principia una nueva exégesis escrituristica p e  se 
caracteriza por el racionalisio y la crítica negativa. Afi na p e  la 
Biblia es producto de la iiaginación y, por lo tanto, ha de 
interpretarse en un sentido figurativo y siibólico. Defiende p e  la 
Sagrada Escritura actúa en forma directa sobre las pasiones huianas 
y sirve de sustitutivo íoral o práctico a la convicción racional p e
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Baruch de Espinosa ataca con acritud el Antiguo Testaiento que 
carece de valor especulativo y nada aporta acerca de las verdades 
absolutas de Dios. Considera los íilagros opuestos por coipleto a la 
racionalidad. Define las profecías coio interpretaciones de la razón 
divina, atribuyéndolas a la fuerza iiaginativa puesta al servico de 
la íejora de las costuibres y no a la intervención de causas 
eztranaturales o sobrenaturales. Este espíritu crítico pasa en el 
lisio siglo XVII a Richard Bentley en la filología griega y a 
algunos cultivadores de la historia de Roía. Su principal 
representante es Philipp Cluver (Leipzig, 2.580 - Leiden, 1.962), 
discípulo de José Julio Escalígero (1.540 - 1.609). En Italia 
Antiqua, libro póstuio al editarse en 1.624, pretende Cluver 
criticar los testiionios antiguos y establecer un paralelisio de las 
fuentes históricas representadas por las noticias literarias y los 
hallazgos arqueológicos.

Richard Bentley (1.662 - 1.742) logró con erudición e ingenio 
probar la naturaleza espúrea de ciertas epístolas atribuidas a 
personajes ilustres de la historia griega en los capítulos que 
redactó para el libro de V. Wottons, Reflezions upon ancient and 
lodern learning (Londres, 1.697), titulados 'Theiistocles', 
'Sócrates' y 'Eurípides and others in the fables of Aesops*. Es su 
trabajo fundasental la Dissertation upon the Epistles of Phalaris 
(Londres, 1.699). En su contenido deiuestra que un escrito,
presuntaiente redactado en el siglo TI A.C., no es sino una burda 
falsificación aiañada ochocientos años después de su supuesta fecha 
originaria. Esta obra tiene enone iiportancia al ofrecer la priiera 
critica filológica de un docuiento antiguo a base de létodos 
analíticos. De Richard Bentley es necesaario citar asiiisio
Ewndationes in Aristophanis Plutui et Subes (Aisterdai, 1.710) y
Eiendationes in Menandri et Phileionis Reliquias, que aparecieron en
ese propio año bajo el pseudóniio de 'Philentherus Lipsiensis'.

En el siglo XVII acaece un hecho curioso dentro de la 
historiografía del tundo antiguo. Los tratadistas soietidos a

es propia de los hotbres ilustrados y libres.
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nonarpías absolutas se interesan por el Imperio Romano y la Iglesia 
Priiitiva. Los autores, que vivían en los regímenes moderados y 
burpeses de Holanda e Inglaterra, concentran sus esfuerzos en el 
devenir histórico de Grecia al reputar la constitución de Atenas de 
paradipa en lo p e  se refiere a la libertad ciudadana. Arranca ello 
del triunfo en aquellos países de revoluciones de tono íoderado y 
burpés.

Este fue el caso de Jan de Meurs en Holanda. Heurs, conocido 
taibién por su apellido latinizado de 'Meursius*, vivió de 1.579 a 
1.639. En 1.595, a la teiprana edad de dieciséis años, publicó en 
Leiden un Comentario sobre Licofronte. Sus libros principales son 
Graecia feriata, sive de festis Graecorum libri VI (Leiden, 1.619), 
Eleusinia sive de Cereris Eleusinae sacro et festo (Leiden, 1.619) y 
Athenae batavae (Leiden, 1.625). "Meursius* recopiló, adeiás, en 
Aristoxenus, Nichomachus, Alypius, auctores lusici antipissimi, 
hactenus non editi (Leiden, 1.616) los fragmentos p e  en torno a la 
lúsica se conservan en Aristógenes, Nicóiaco y Alipio.

Las postriierias de la decimoséptima Centura contemplan la 
extensión de los conociaientos helenísticos a la Marca de 
Brandenburgo, ya dispuesta a transformarse en el Reino de Prusia. Dn 
primer intento de penetración sucedió en la primera mitad del siglo 
XVI con el ingreso del poeta Esticampiano, maestro de Ulrico de 
Hutten y conocedor del griego en contra de su antecesor Vigilando, 
en la Universidad de Francfort del Oder, denominada la 'Viadrina' 
por el nombre latino del Río Oder. Será con Federico III de 
Brandenburgo y I de Prusia cuando entre en sus dominios el helenismo 
de manera definitiva. Este principe usó La Ciropedia de Jenofonte 
con vistas a la educación del futuro Federico Guillermo I y funda en 
1.696 la Academia de las Artes y Ciencias Mecánicas de Berlin bajo 
el lema 'Europae tertia, Germaniae prima*.

En la presente Academia descollaron pintores clasicistas vg. 
Elias y Agustín Tenresten y Samuel Iheodor Gericke. En lo relativo a 
este último, el número 15 del Theatrum Europaeum, p e  corresponde al 
año 1.707, alaba sus copias de famosas antigüedades de las

-139-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



colecciones vaticanas 'y de otras partes". Entre ellas sobresale su 
copia del Hércules matando a la Hidra de Agustín Tervesten, que se 
guarda en el "Rijksprentenkabinett" berlinés y es, en verdad, la 
figuración de una escultura helenística del siglo III A.C. que fue 
encontrada en Roía en 1.620, al efectuarse labores restauradoras en 
el Basílica de Santa Inés Extramuros.

Iodo ello incide en Federico II "el Grande", quien en su 
Geschichte meiner íeit alude a Jenofonte, Tucídides y Polibio. Este 
soberano iipuso en la platería berlinesa el estilo "a la grecque" 
que perdurará hasta la tuerte en 1.954 de Etil Lettré. Al tieipo se 
aprecia el influjo de la antigüedad clásica en la pritera 
íanufactura de porcelana que se crea en Berlín por Wilhelm Caspar 
legely a lo largo del período 1.751 - 1.757. De esta forma empezó en 
la fabricaciión de porcelana un estilo clasicista que solo será 
reetplazado hacia 1.870 por variaciones fantásticas sobre tetas 
antiguos. Igualiente ordenó Federico II que en todos los gimnasios 
de su reino se apreciase en gran medida el latín y el griego. Esta 
disposición favoreció el auge que en la Prusia Decimonónica 
alcanzará la "Altertumsvissenschaft" o conjunto de disciplinas 
concernientes a la Edad Antigua. La anterior orden de aquel monarca 
acarreó, empero la tiranía de los profesores de gimnasio en los 
estudios clásicos. Contra ella habrá de luchar la Universidad de 
Berlín, inaugurada a principios del XIX, explicando esa pugna el 
traslado en 1.810 de Friedrich August Molí desde Halle a la capital 
prusiana.

El siglo XVII denota algunos aspectos nuevos. Dno de ellos es el 
anticuarismo. Ha de entenderse el anticuarismo en fona de una 
reacción opuesta al hutanisto tradicional. Se singulariza por 
tratarse de una tendencia tás de aficionados que de profesores de 
universidad y por atender en mayor grado a los vasos, monedas y 
epígrafes que a las noticias literarias. Se vincula sobremanera al 
’tour de chevalier’ o viaje que emprendían por la Península Italiana 
los jóvenes europeos de familia noble. Consecuencia esencial del 
anticuarismo fue el descubrimiento de la Italia Prerromana, sobre 
todo de las necrópolis etruscas en Toscana, aunque éstas no se
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excavaran en plan científico hasta 1.828 con la caipafia arqueológica 
llevada a cabo en la necrópolis de Vulci, aportando asimismo los 
anticuarios su valoración de los templos dóricos del ’Mezzogiorno1 
que hicieron posible el conocimiento de la arquitectura helénica en 
el Viejo Continente.

Radica otra novedad dieciochesca en la génesis de la 
numismática. Ezechiel von Spanheim fue el padre de esa ciencia con 
las Dissertations de usu et praestantia numismatum antiquorum 
(Londres, 1.708). Este personaje nación en 1.829 en Ginebra, donde 
fue profesor de Elocuencia desde 1.851. Falleció en Londres en 
1.710. Su biblioteca fue adquirida por Federico I de Prusia, 
engrosando con el discurrir de los días los fondos de la Biblioteca 
Real de Berlín. Ezechiel von Spanheim se consagró asimismo a la 
filología. Lo prueban sus ediciones de Juliano (Leipzig, 1.898) y 
Calimaco (Otrecht, 1.897) y los comentarios a determinadas comedias 
de Aristófanes (Amsterdam, 1.710). En su carácter de numismata, Von 
Spanheim fue seguido por Joseph Hilarius Eckhel (1.737 - 1.798) con 
los seis tomos de la Doctrina numorum veterum (Viena, 1.792 - 
1.798).

En el tránsito del siglo XVII al XVIII tiene importancia en la 
filología Johann Albert Fabricius (Leipzig, 1.688 - Hamburgo, 
1.736), quien habitó en dicha ciudad hanseática a partir de 1.693. 
En 1.699 Fabricius fue designado profesor de Etica y Elocuencia en 
la Academia de Hamburgo, ejerciendo también la docencia desde 1.708 
en la Escuela de San Juan. Son fundamentales para las letras 
helénicas los catorce volúmenes de la Biblioteca Graeca, cuya 
primera edición apareció en Hamburgo en los años que median de 1.705 
a 1.728. Ho obstante, el principal filólogo del setecientos fue 
Friedrich August tfolf (Haynrode, 1.759 - Marsella, 1.824). Estudió 
Holf en la Universidad de Gotinga y desempeñó el profesorado en las 
de Halle y Berlín. Su obra más célebre se titula Prolegomena ad 
Homerum sive de operum Homericorum prisca et genuina forma variisque 
mutationibus et probabili ratione emendandi, citada por lo general 
con la abreviatura Prolegomena ad Homerum, cuyo primer tomo vio la 
luz en Halle, si bien es mejor la edición con notas realizada en
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Berlín de 1.872 a 1.876.
En los Prolegomena ad Hoierui aduce Molí dos razones para negar 

la verdadera existencia de Botero que ya había eipezado a ponerse en 
duda con las Conjectures acadéiiques ou disertation sur l'Iliade del 
abate Frangois Eédelin d ’Aubignac, responsables del origen de la 
afaiada 'Querella entre antiguos y modernos'. En el priiero de sus 
■otivos Friedrich August Wolf reconoce que la layoria de los cantos 
de La Iliada y La Odisea pertenecen a un único poeta, bien que una 
cuarta parte de albas epopeyas por lo leños sea el producto del 
trbajo de los hoiéridas, quienes eran los sucesores, continuadores o 
iiitadores de Bolero. La segunda razón de Wolf estriba en considerar 
La ¡liada y La Odisea a lanera de un conjunto de narraciones épicas, 
de diversas lanos y procedencias en sus inicios, pero que fonaron 
un 'corpus* hoiogéneo, tal coio lo conoceios hoy, en una etapa 
ulterior que verosíiilíente coincidiría con el régiien tiránico de 
los Pisistrátidas en Atenas.

Las teorías de Friedrich August Wolf han sido posteriormente 
desarrolladas por Bitzxch, Egger, Mflller, Wolkmann, Buchholtz y 
Grote por medio de dos arguientos. En virtud del priiero afinaban 
que, si comparamos La ¡liada y La Odisea, se observan notables 
diferencias de lengua, estilo, pintura de costuibres, planteamiento 
y desarrollo de la acción y, principalmente, de ideas religiosas, 
con lo que las dos epopeyas no suponen el resultado del estilo de un 
solo poeta. A través del segundo arguiento íantenian que los poeias 
hoiéricos no eran obras personales de un único vate y escritas con 
un proyecto ideado de antemano, al encerrar muchas lagunas, 
adiciones y soldaduras que no quedan explicadas merced a las 
interpolaciones advertidas por la crítica.

Los susodichos argumentos se perciben de manera principal en La 
¡liada por el contraste en su composición, admirable en sus diversas 
secciones si se toman en modo fragmentario pero muy borrosa y 
deficiente en su conjunto, pues el núcleo de la epopeya, que es el 
asedio de Troya, se difumina con harta frecuencia. Además, estos 
poemas fueron creados no tanto para la recitación individual cuanto
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para ser declamados en público, existiese o no escritura. Como esas 
declamaciones públicas ocurrían siempre en banquetes o festejos 
colectivos, en los que normalmente se recitaban poesías de extensión 
breve, es poco verosímil que un vate aislado compusiera epopeyas de 
tan enorme longitud y asax impropias con destino a los lugares en 
que habían de recitarse.

En la actualidad se acepta la existencia real de un poeta 
llamado Homero que vivió a fines del siglo VIII A.C., dentro del 
circulo de cultura jónica y posiblemente en la isla de Quíos. Homero 
no se inventó por si mismo La 1liada y La Odisea, ya que es 
innegable la presencia de una tradición anterior alusiva a la 
dicción y la temática. Sin embargo, Homero organizó el plan de 
conjunto de ambas epopeyas y las compuso con la técnica tradicional 
de la épica, aunque en ocasiones recogiera cantos y materiales 
preexistentes.,

Otros trabajos de Friedrich August Wolf fueron Antiquitáten von 
Griechenland (Halle, 1.787), Xuseum der Altertumsvissenschaft 
(Berlín, 1807 - 1810), Museum antiquitatis studiorum (Berlín, 1.808 
■ 1.811), Vorlesungen über die vier ersten Gesánge von Homers Iliad 
(Berna, 1.830 - 1.831), Enzyklopádie der Philologie (Leipzig, 
1.830), Vorlesungen über die Enzyhlopldie der Alterumsvissenschaft 
(Leipzig, 1.831), Darstellung der Altertumsvissenschaft (Leipzig, 
1.833) y Concilla scholiastica (tfertheim, 1.829).

Siempre en la urbe sajona de Halle, cuya 'alma mater' había sido 
fundada por Federico III de Brandenburgo y I de Prusia en 1.894, 
nuestro filólogo editó El Banquete de Platón y Teogonia de Hesiodo 
(1.783), La Iliada y La Odisea (1.783 - 1.785), Tetralogía dramatum 
graecorum (1.787), Contra Leptino de Demóstenes (1.789), el Fedón 
platónico (1.790) y las Historias de Herodiano (1.792). Por último, 
tradujo al alemán Las Hubes de Aristófanes (Berlín, 1.812). A su 
vez, en la España del XVIII destaca Juan de Iriarte (1.702 - 1.771), 
tío del célebre fabulista y editor de los Regiae bibliothecae 
matritensis códices graecis MSS, cuyo primer volumen se hizo público 
en 1.789. Ho fueron editados más tomos, aunque el único que existe
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sea iiportantísiio, pues Iriarte describe y analiza ciento 
veinticinco códices griegos de los doscientos treinta que se 
guardaban en la Biblioteca Real de Madrid.

Personajes de enone interés son Johann Gottfried lerder (1.744 
- 1.803) y Joseph Joachim Winckelmann (1.717 - 1768). lerder acuñó 
la noción de "grecidad* con la que la Hélade cesó de ser un objeto 
para el interés exclusivo de los anticuarios. Johann Gottfried 
Eerder extrajo de prelisas estéticas ese concepto que influiría no 
sólo en la 'Aufklárung* o Ilustración tudesca sino taibién en el 
idealisio aleián. Winckelmann ha sido uno de los genanos que íejor 
han entendido Italia junto al literato Johann Wolfgang Goethe, el 
historiador Theodor Monsen y el íúsico Félix Mendeíssohn-Bartholdy.

La obra fundaiental de Joseph Joachin Winckelmann se titula 
Historia del Arte de la Antigüedad. En ella se unen la idea 
platónica de Belleza con el principio de 'Volksgeist* o espíritu 
nacional de cada pueblo, del que surgen todas sus manifestaciones 
culturales, impuesto en Alemania por la corriente prerromántica del 
'Sturm und Drang*.

Winckelmann estudió sobre todo la escultura helénica. Fiel a la 
tesis del 'Volkksgeist*, vincula entre sí los frutos artísticos, 
literarios y filosóficos de los griegos, considerándolos hijos de un 
mismo "Volksgeist'. Esto le lleva a relacionar la aparición del 
clasicismo en el arte y la literatura con el nacimiento de la 
filosofía, de suerte que ambos fenómenos explican 'el milagro 
heleno*. Joseph Joachim Winckelmann incide en la génesis del 
Instituto Arqueológico Alemán que culminará en 1.829. Por lo que a 
la arquitectura berlinesa se refiere, Winckelmann influye en las 
edificaciones de Cari Gotthard Langhans, principalmente en la Puerta 
de Brandenburgo erigida a lo largo del bienio 1.789 - 1.790.

La Revolución Francesa originó inmensa atención en torno a la 
democracia en Grecia y la República en Roma, centrada de forma 
primordial en sus inicios y la época de los Gracos, en cuyos modelos 
pretendían inspirarse los revolucionarios galos. A este espíritu
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corresponde la Historia de las revoluciones antiguas y Modernas del 
vizconde de Chateaubriand.

En ella Chateaubriand equipara las etnias integrantes del 
Iiperio Persa de los Aqueaénidas, que atacaron la Hélade en el 
transcurso de la Segunda Guerra Médica y fueron vencidas en el año 
480 A.C. en Salaiina, con los pueblos que, agrupados en la Fritera 
Coalición contra la Francia Revolucionaria, sufrieron en 1.792 la 
derrota de Yaliy. A su vez, el iiperio Napoleónico fijó en las 
ciudades soietidas a Roía la curiosidad de los europeos doiinados 
por las anas bonapartistas, quienes se identificaban con las 
precitadas urbes griegas y equiparaban al liperio Roiano con el del 
Gran Corso por la naturaleza doiinante de albos. Esto se ve en los 
circuios eruditos de Prusia, cuyos íieibros dejarán de llaiar a 
Berlín 'la Roía de Spree*, reemplazándola con la expresión 'la 
Atenas del Spree*.

La priiera parte de la historiografía europea acerca del lundo 
helénico finaliza con la independencia de Grecia (1.821 - 1.829). La 
Paz de Adrianópolis suscrita el 14 de septieibre de 1.829, con la 
que concluye ese proceso, íotivó dos efectos que inician una nueva 
era en aquellos afanes historiográficos. El priiero radica en que a 
los europeos les fue factible estudiar la arquitectura helénica en 
su suelo originario pues hasta 1.829 su conociiiento, con la 
salvedad de escasos viajeros, se había liiitado a los teaplos 
dóricos del sur de Italia. Estriba la segunda consecuencia en el 
principio en Grecia de las excavaciones arqueológicas a raíz de la 
independencia. Sus hallazgos iniciales fueron esencialiente de 
estatuaria. Posibilitaron, eipero, íás hondos saberes sobre la 
escultura griega que en épocas anteriores sólo se conocía y 
analizaba a través de copias roianas.
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UN INTENTO CONJORA DE ESCLAVOS TORCOS EN 
KALTA EN 1.749.

Angela Madrid Medina.
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Angela Madrid Medina
Varias son las transfonaciones y no pocos los aconteciiientos 

que protagoniza en el siglo XVIII la Orden de Malta y que afectan 
tanto a sus territorios históricos cono al estado que constituía 
entonces.
LA ORDEN DE MALTA EN LA MANCHA.

En la Mancha sanjuanista se producen una serie de hechos en la 
íencionada centuria. Parte de ellos se refieren a caibios 
territoriales, cuyos línites se habían venido nanteniendo desde la 
Plena Edad Media. Algunas de estas nodificaciones están relacionadas 
con Ruidera. En 1.215 el rey Enrique I lo había donado a la Orden de 
San Juan (1). Es así que cuando en 1.217 concede al conde Alvaro 
Núñez de Lara el castillo de Alhaibra con un ténino aproxiiado de 
1.000 Ii excluyó, entre otros, Ruidera y Argaiasilla (2). Pero esta 
segunda donación entra en conflicto con la priiera por' lo que ha de 
finarse una concordia entre Santiago y San Juan quedando a San Juan 
sólo dos lagunas: la Colgadilla y Cenegal (3). Es por eso por lo que 
don Quijote se referirá a ellas coio "las dos sobrinas de una orden 
Santisiia que se llaia San Juan* (4). Porque la literatura luchas 
veces corre paralela a la historia. El roianceado castillo de 
Rocheafrida, en Ruidera taibién, por ejeiplo, lo teneios aipliaiente 
docuientado (5). Por lo deiás a Argaiasilla se le concede en 1.292 
el fuero de Consuegra (6).

Esta es la situación que va a Mantener hasta 1.783. En 1.7(5, 
dentro de un proceso según el cual el Priorato se convierte en un 
íayorazgo-infantazgo en lanos de la Casa Real, Carlos III noibra 
prior a su hijo Gabriel Antonio de Borbón. Un breve pontificio

UN INTENTO DE CONJURA DE ESCLAVOS TURCOS EN MALTA EN 1.749.
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concede a él y a sus descendientes la adiinistración del Priorato a 
condición de que residan en España (7). Es en su tieipo cuando 
Ruidera, con autorización papal, pasa a ser el Real Sitio de 
Ruidera, incorporándose al ténino de Argaiasilla y ello porpe don 
Gabriel había proyectado un canal de agua p e  afectaba a una fábrica 
de pólvora de la Hacienda Real. En 1.783 la laguna Larga o Colgada 
pasa a San Juan. Todo ello posibilitó la construcción del canal del 
Gran Prior del p e  es artífice el arpitecto Juan de Villanueva (8).

Mientras, 1.772, según otro breve pontificio, la capitalidad del 
Priorato pasará a Alcázar de San Juan (9). Consuegra decae con la 
decadencia del poder de los priores. Ello no iipide, sin eibargo, 
p e  en el siglo XVIII se realicen en el castillo diversas obras, 
coao ha estudiado M* Olga Pérez Monzón (10).
MALTA E8 EL MEDITERRANEO ORIENTAL.

Pero nuestro punto de atención se centra en el Mediterráneo 
oriental. La Orden de San Juan vuelve a la priiera plana después de 
la conpista turca de 1.4S3. Carlos V le daría la isla de Malta tras 
la negativa de Juan III de Portugal de entregarle Ceuta (11). Por lo 
deiás resultan sobradaiente conocidos los conflictos p e  los turcos 
protagonizan en el Mediterráneo contra otra serie de estados 
europeos Barítiios (12).

La pérdida de sus encoiiendas en Inglaterra y el norte de 
Aleiania con la Refona Protestante hará p e  la Orden centre sus 
esfuerzos en la defensa de Malta, p e  en 1.565 detiene la expansión 
otoiana en el Mediterráneo (13). Y p e  se inorpore a un proceso p e  
Fontenay ha denoiinado recienteiente de 'contracorsd* o 'corso 
cristiand', especie de 'policía de los tares', p e  actúa contra elk 
peligro berberisco, con el deseo de proteger las aguas cretenses 
contra la piratería de Argel, Túnez y Trípoli (14), si bien, según 
dicho historiador, a partir de Lepanto y, sobre todo, desde 1.580, 
el Maestre de Malta, coao otros estadistas de su tieipo, incluido el 
rey de Francia, se ocuparán iás de sus propios intereses p e  de 
servir a Cristo.
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Aconteciiiento de priiera íagnitud es la Convención finada en 
enero de 1.797 en San Petersburgo entre la Orden de Malta y el zar 
de Rusia Pablo I para establecer la citada Orden en aquel 
territorio. Aunque ya existia en las provincias polacas que habían 
pasado al Iiperio ruso tras el faioso reparto de Polonia (15 de 
agosto de 1.772). El texto de la citada Convención, procedente del 
Archivo Histórico Nacional y redactado en francés, lo reproduciios, 
debido a su iiportancia, íntegraiente en un articulo del Anuario 
Jurídico y Econóiico Escurialense (15).

Hoy, por el contrario, dada la brevedad de la presente 
aportación, nos centrareios en un hecho leños soleine pero, caso de 
no haber sido descubierto a tieipo, habría ocasionado una grave 
crisis en el Mediterráneo y un durísiso golpe para Malta coio estado 
Soberano.
LA CONJURA.

La conspiración, siguiendo, coio en el caso anterior, docuientos 
del Archivo Histórico Nacional (16), fue inspirada y dirigida por el 
gobernador de Rodas e islas próxiias Mustafá Baza, 'cuyos vicios 
predoiinantes son la crueldad y la sobervia, principal lotivo de su 
desgraciada esclavitud, arribó a este doiinio el día 2 de Febrero 
del afio pasado, sobre la Galera Capitana de su Gobierno, sojuzgada, 
y sublevada por sus propios esclavos. Luego que puso pié en tierra, 
se le conduxo a la lejor Casa de este Lazareto, dexandole todos sus 
Doiesticos, y restituyéndole sus Efectos, y Muebles, que rescató 
benignaiente del Eiinentísiio señor Gran Maestre, quien desde su 
arribo, hasta que le concedió la libertad, le íantuvo liberaliente 
de su Magistrál Erario (17)'.

'Desde la Quarentena, pasó su residencia á la Casa del 
Governador de Santelio, donde le visitaron los Señores Gran-Cruces, 
y casi todos los Cavalleros; y porque le fuesse teños aiarga su 
esclavitud, toleraba el govierno, que le fuessen á consolar hasta 
los lisios Turcos; Taipoco se le negó presentarse a S.A.E. en cuyas
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estancias fue introducido, con el Kiaya, ó Secretario Mayor de su 
Galera, y su Papaz, á la Audiencia, con el solo Interprete donde fué 
benignaiente acogido, y consolado de S.A. proietiéndole, le íandaria 
asistir de quanto fuesse conveniente a su comodidad (18)'.

'Pasó los priieros meses en grande agitación, ignorando cóio se 
discurría en Constantinopla sobre la sublevación de su Galera, y su 
esclavitud, teiiendo, que la Puerta Othomana desaprobasse su 
conducta, y consiguientesente la desgracia del Gran Señor. Para 
reparar un golpe, de tanta iiportancia para él, procuró apoyos, y 
recoiendaciones de la Corte de Francia; y en su consecuencia, se 
dignó S.M Christianissima pedirle al eiinentíssiio Señor Gran 
Maestre; pero previendo bien el Baiá, que para su Corte no quedaba 
cubierto con la libertad de su temida recelosa desgracia, deteninó 
cultivar pensaiientos lás altos, comenzando por el íás iniquo 
partido, que pudo seditar. Propúsose la eipressa quanto íás 
iiposible á sus débiles fuerzas, como si fuesse consequible para 
adquirir layor crédito con la Puerta, haciendo para sieipre célebre 
su noibre en la iiportante eipressa de sorprehender la inexpugnable 
Plaza y Isla de Malta (18)'.

Mientras se íostraba sumamente descortés con los caballeros de 
Malta que acudían a visitarle, con objeto de que no volvieran y asi 
tener ocasión de hablar libremente con los íusulianes, aparecía 
extreiadaiente coipasivo y generoso con ellos, llegando a 
proieterles el rescate. Conoció a los papaces de las prisiones e 
intiió especialiente con dos esclavos: Raez Hazán y Misbud, que le 
informaron de la situación y gobierno de aquellas plazas.

Entra en contacto, así lisio, con el esclavo Iisallet, mozo de 
cáiara del Maestre y con su aligo Mahamet, raez de una galeota, a 
quien definen como 'hombre prompto y espiritoso*. Entre los tres 
deciden asesinar al Príncipe.

Tras un par de reuniones el plan queda trazado. Según el mismo, 
el Baxá asumía la dirección del coiplot y la sublevación quedó 
fijada para el día 29 de junio, pensando en la gran afluencia de
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gente a la Ciudad Vieja por tratarse de la festividad del santo 
titular de la catedral, tás aún aquel año, a causa de las íitras y 
pectorales concedidas a canónigos por Benedicto I1V.

Ho reparan en que ese dia era prácticaiente itposible llevar a 
cabo seiejante proyecto de adueñarse del palacio, fortalezas y 
artería dadas las precauciones que según una antigua Ordenanza se 
toiaban desde que en 1.531 intentaron la huida unos esclavos.

La revuelta estaba prevista para las dos de la tarde con el 
atentado contra el Maestre a cargo de Iisallet, el Moro negro, que 
sublevó la galera Rhodiana, y cinco tés. Cotetido el asesinato, la 
cabeza seria arrojada al patio en una cesta de flores. Todo lo deiás 
iría en cadena: un priier cuerpo de rebeldes tenía a su cargo pasar 
a cuchillo a los cristianos, faiiliares y dotésticos de Palacio y 
asaltar la Arteria, los esclavos de abajo tenían que apoderarse de 
las artas del Cuerpo de Guardia y latan con ellas a los soldados. 
Los presos liberados, conducidos por el Cadí asaltarían la fortaleza 
de Santelto. Por últiio, el Baza que había pasado a petición propia 
el castillo, y el Raez Assan tenían que dirigir desde el interior un 
segundo ataque siiultáneo al recibir las señales convenidas los 
esclavos de las prisiones de las ciudades Victoriosa y Sanglea se 
esperaba que asaltasen el Fuerte Santo Angel, que está dividido por 
un brazo de Mar, de la Ciudad Valeta (19), con objetivo de 
apoderarse de un altacén de pólvora.

Entran en contacto con los reyes de Argel, Túnez, Trípoli y Suta 
y consiguen la participación de tercantes griegos y turcos. 
Igualiente se coiunicó al Bazá con Morea, el Baza de Trípoli y 
Constantinopla en petición de ayuda.

Mientras, en abril, llegó la solicidad del rey de Francia de 
liberar al Bazá. El Maestre, después de reunir el Gran Consejo, 
acepta 'expresando al Baylio de Bocage, Ministro de dicha Magestad: 
p e  a disposición de la lista le consignaba desde aquel instante, al 
Bazá Mostafá (20)*. Mo acepta éste, sin etbargo, la nave ofrecida 
por el etbajador francés, preteztando esperar instrucciones de su
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soberano.
EL DESENLACE.

El destierro de un esclavo iaplicado, su sustitución por un 
soldado araenio, que confió el secreto a un boticario hebreo 
converso, «otiva, con la delación de éstos últiios el fracaso de la 
conjura. Reunido el Gran Consejo y noibrados coiisarios se decide 
'que por su especialísiia atención á la aagestad del Rey de Francia, 
suspendía por entonces proceder contra el Baza, hasta que infonando 
de todo a S.H. Christianisiia, hubiese recibido su deliberación 
(21)'. En todo caso tuvieron que trasladarlo al castillo de Santelio 
para evitar un linchamiento del pueblo indipado.

Dna vez tonada declaración a 38 cóiplices, se dicta sentencia, 
ejecutando a los esclavos p e  iban a atentar contra el Maestre. Los 
once nueren arrepentidos. De los ocho turcos cuatro se convierten al 
cristianisio. Misbub al bautizarse toió el noibre de José María e 
Iisallet el de Juan Bautista, f cono es costuibre a todo esto y por 
ltiio 'sepirán las Funciones Festivas de la Iglesia Mayor (22)*. 
Con los actos religiosos en acción de gracias, tenina un episodio 
p e  pudo tener gravísiias consecuencias.
NOTAS.
1. M, CORCHADO SORIANO. El caipo de Montiel. Ciudad Real, I.E.H.,
1.971, p. 145.
2. A,H,H, Bulario de 00.MM. Sección de Códices 838,b, p.p. 108-102. 
En este docueitno faltan algunos párrafos con respecto a un 
'vidiius* de 1.414 del archivo lunicpal de Alhaibra p e  incorpóranos 
en el apéndice Repoblación nanchega bajo íedieval: la Carta Puebla 
de Yillaianripe, en 'Cuadernos de Estudios Manchegos*, n5 10, 
1.985.
3. Puede verse CORCHADO, p. 145 y P.A. BEÑO GALIANA, Argaiasilla de 
Alba. Ciudad Real, I.E.M., 1.982, p. 18.
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4. Utilizo la edición del Quijote de Plaza y Janés S.A., 1.980, con 
ilustraciones de Gregorio Prieto.
5. El castillo de Rochafrida entre la literatura y la historia, en 
'honenaje al Profesor Eloy Benito Ruano1, Hadrid, O.H.E.D., 1.988.
(. Lo cito en Eleientos socioeconóiicos de Argaiasilla de Alba en 
los siglos XVI-XVII, 'Cuadernos de Estudios Manchegos', n? 12, II 
poca, 1.982, p. 90.
7. M. RDBIO RERGOIDO, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, I.E.M., 
1.983. pp. 26-27.
8. BEÑO, pp. 18-19.
9. ROBIO, p. 27.
10. El castillo sanjuanista de Consuegra, en 'Castillos de España', 
i* 98, 1.989, p. 32.
11. Prudencia de SAMDOVAL, Historia de los reyes de Castilla y León. 
Lo recoge S. GILI GAYA en Historiadores de los siglos XVI-XVII. 
Madrid, Biblioteca literaria del Estudiante. T. XVI, 1.925.
12. F. BRAODEL, El Mediterráneo y el «indo íediterráneo en la época 
de Felipe II. Madrid, 1.976.
13. El hecho tuvo gran repercusión. Es curioso el estudio de Ch. 
Faliu y J.P. LASALLE. 'El valor de Malta' de Lope de Vega (?). 'Las 
rdenes Militares en el Mediterráneo Occidental'. Madrid, Casa de 
Velázquez e I.E.M., 1.989.
14. En Les Chevaliers de Malte Dans le 'corso' lediterranéen au XVII 
siécle. 'Las órdenes Militares...".
15. Proyección de las órdenes Militares: una Concordia entre la
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Orden de Malta y el zar de Rusia, en 'Anuario...’, época II, n® 22, 
1.9)0. Al encontrar, buscando docuientación nedieval en el A.H.H., 
este texto y considerando la repercusión que un acontecimiento asi 
habría tenido en la Orden, le dirigí, entre otros, al caballero de 
Malta francés Lasalle. Coso pese a intentarlo, no logré aipliar esta 
infonación, consideré que la publicación de la lisia podía ser de 
utilidad para los historiadores del derecho.
16. A.I.N. 00.MM. Malta Legajo 457, 2* serie, 8040, n? 3.
17. Idei, f« 2.
18. Idei.
19. ID., f* 4.
20. ID., f« 6.
21. ID., f« 7.
22. ID., f« 8.
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de entre 21 y 25 aSos).
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PROGRAMA EXPERIMENTAL DEL TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL DE LA 
ANSIEDAD. (En una población de jóvenes delincuentes de entre 21 y 25 
años).

José Ortiz Bascuñana.
Area de Tratamiento.
CENTRO PENITENCIARIO DE ALCAZAR DE SAN JOAN.
RESUMEN.

La finalidad de este trabajo, es la de valorar la eficacia del 
entrenamiento en técnicas de reducción de ansiedad. Se suponía que 
una reducción de la ansiedad llevaría a los sujetos a una mayor 
participación social, laboral y cultural dentro de la institución.

Se actuó, sobre los tres componentes de conducta básicos: 
fisiológico, motor y cognitivo.

El diseño utilizado fue de dos grupos aleatorios (ézperimental y 
control) y se compararon los resultados entre ambos. Los resultados 
obtenidos permitieron inferir la eficacia del programa.

PALABRAS CLAVE: ansiedad, actividades positivas, técnicas
cognitivo-conductuales,componente fisiológico, cognitivo y motor.
SUHARY.

The amis of this vork is to valué the efficacy of training in 
method conitive-behavioral of reduction of the anziety. It vas 
supposed that one reduction of the anziety carried to the 
individuáis to a biggest social, laboral and cultural participation 
in the institution.
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It vas acted over the three basic components of behavioring: 
physiological, lotor and cognitive.

The design used vas of tvo uncertain groups (experimental and 
control) and it vas coipared both resalts. The obtained results 
penited to infer the efficacy of the prograi.

IEY MOROS: auxiety, positive activities, cognitive-behavioral 
techniques, physilogical components, íotor and cognitive.
IHTRODOCCIOH.

La conducta delictiva desde la Psicología experimental, se ve 
como una conducta aprendida por el sujeto. En la causa de tal 
conducta, ha intervenido una historia de refuerzos positivos y 
negativos, que ha llevado al individuo a delinquir coio una f o n a  de 
refuerzo interno y externo, para sobrevivir.

Pues bien, desde este supuesto teórico, la Psicología del 
Aprendizaje y más concretamente la Modificación de la Conducta, 
interviene para cambiar la conducta del individuo interno y
modificar sus historia de refuerzos, internos y externos.

Pero nosotros, nos vamos a centrar en el comportamiento actual 
del sujeto en el Centro, que se suele caracterizar por apatía, 
ansiedad y pocas interacciones positivas interpersonales.

Se ha demostrado, según los estudios de estos últimos años, que 
la ansiedad reduce significativamente el nivel de ejecución de la 
conducta, este nivel de ejecución queda mermado tanto en cantidad 
como en calidad de la tarea ejecutada.

Por otro lado, se ha demostrado que el nivel de ansiedad, 
causado por una situación estresante (que actúa como estímulo) se 
puede elevar en los sujetos, y producir unas respuestas indeseadas 
como agresión física (a sí mismo y a otros) y también llegado a un
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nivel de ansiedad alto y mantenido, este nivel durante cierto 
tiempo, esta ansiedad se transforma en depresión con sus 
manifestaciones conductuales (tanto fisiológica y íotora coao 
cognitiva).

En consecuencia, nuestras observaciones nos hacen pensar que, la 
población delictiva institucionalizada, está continuamente pasando 
por estas fases (ansiedad y depresión) a lo largo de su vida 
penitenciaria, sin descartar algunas fases de vida 'normalizada*.

Resumiendo lo dicho, creemos que revisada la bibliografía al 
respecto, es factible la reducción de la ansiedad o para ser más 
exactos, las conductas ansiosas y al mismo tiempo aumentar el 
autocontrol, la autoestima del interno (recluso), así como su 
capacidad de relación interpersonal positiva, tanto con otros 
internos como con el personal funcionario; todo ello actuando en 
tres frentes de forma secuenciada, como sigue:

1*. En el plano fisiológico, la intervención consistirá en 
disminuir la activación nerviosa, hasta niveles de normalización 
entendiendo por nivel de normalización, aquel en que el sujeto es 
capaz de llevar a cabo una actividad manual, cultural o deportiva, 
durante cierto tiempo y sin cometer errores de ejecución, que no 
sean de los derivados de la simple falta de pericia inicial.

A) ACTIVACIOB FISIOLOGICA ELEVADA.
TAREA ESCASA Y 
DEFICIENTE

B) FALTA DE PERICIA
Por lo tanto, la intervención nuestra, en este plano, consiste 

en eliminar la primera causa del déficit en ejecución sobre la 
tarea; esto lo conseguimos, con técnicas de relajación muscular de 
Jacobson.
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2?. El segundo frente, donde considéralos que se debe intervenir 
para reducir la ansiedad, es en el nivel cognitivo.

Las últiias aportaciones de la psicología cognitiva deiuestran 
la iiportancia que los pensaiientos inadecuados tienen para iniciar 
y/o íantener una conducta inadecuada a la situación. Es decir, que 
ante una situación estresante, el sujeto que no está preparado 
cognitivaiente (es decir que el sujeto no ha aprendido a ver la 
situación de f o n a  diferente), puede ausentar su activación y ésta 
llevarle a una actuación deficiente en dichas situaciones dificiles.

Asi pues, algunas técnicas terapéuticas cognitivas coio 
inoculación de estrés, reestructuración cognitiva, caibio de 
atribución, entrenaiiento en autoinstrucciones, y solución de 
probleias, pueden solucionar, en parte, este déficit copitivo.

Todas estas técnicas tienen por objetivo, p e  el sujeto iuerso 
en una situación estresante (entendiendo por situación estresante 
apella situación coipuesta de estiiulos positivos p e  toda 
situación conlleva, y así eiitir respuestas positivas a la situación 
estresante o lo p e  es ipal a 'controlar* los estiiulos.

Por otro lado, con estas técnicas se piere consepir p e  el 
interno autocontrole su conducta, ya p e  es sabido p e  este 
autocontrol conlleva a adiitir una deiora de la recoipensa, y esto 
es visto coio un coiponente necesario en el desarrollo norial de la 
personalidad y la socialización (Hichel, 1.966).

3!. Por últiio, para coipletar nuestra intervención sobre la 
conducta lo haceios en el coiponente íotor, entendiéndolo c o n  toda 
conducta observable y objetivable. En este coiponente de la conducta 
incluins, la conducta verbal, y la no verbal y tanto a nivel íoral 
(actuación coipleta de un sujeto ante una situación concreta y 
estresante), c o n  nlecular (análisis de la conducta en gestos, 
palabras, proxéiica, etc.).

Toda esta intervención terapéutica, sobre el coiponente n t o r  de
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la conducta, la llévalos a cabo a través de un entrenamiento en 
habilidades sociales (EHS). Para ello teneios en cuenta las premisas 
que subyacen a todo EHS, que según Curran (1.985, op. cit. en 
Caballo, 1.988) son:

1. - Las relaciones interpersonales son iiportantes para el 
desarrollo y funcionamiento psicológico.

2. - La falta de anonía interpersonal puede contribuir o 
conducir a disfunciones y perturbaciones psicológicas.

3. - Ciertos estilos y estrategias interpersonales son lás 
adaptativas que otros estilos y estrategias para clases especificas 
de encuentros sociales.

4. - Estos estilos y estrategias interpersonales pueden 
especificarse y enseñarse.

5. - Dna vez aprendidos estos estilos y estrategias mejorarán 
la competencia en esas situaciones específicas.

i.- La mejora en la competencia interpersonal puede
contribuir o conducir a la mejoría en el funcionamiento psicológico 
(pág. 177).

Resumiendo, con el tratamiento queremos romper por alguna parte 
la siguiente cadena de hechos (ver fig. 1), activada por una 
situación difícil de resolver o estresante.

FIG.l: Activación, componentes y proceso de la conducta de ansiedad.
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Explicación de la Figura 1.:
L -  Ante una situación estresante (estímulo), el sujeto eiite 

una respuesta a nivel cognitivo (pensaiiento negativo).
2. - Y asi este pensaiiento negativo no se detiene, este 

pensaiiento negativo sirve de estíiulo para la siguiente respuesta 
que es la activación fisiológica.

3. - Y si esta respuesta no es cortada y controlada, puede ésta 
servir asiiisio de estíiulo desencadenante de la respuesta siguiente 
que es una conducta íotora, inadecuada a la situación.

4. - Y si esta respuesta taipoco es controlada por el sujeto, 
entonces servirá esta respuesta coio estíiulo a la últiia (y 
priiera) respuesta que es otro pensaiiento negativo; cerrándose asi 
el circulo de estíiulos y respuesta desadaptativas y continuas.

Pero cok deciaKs íás arriba, el círculo lo podeios cortar por 
cualquier parte, a saber (ver figura 2), a) si el sujeto ya está 
eiitiendo una respuesta en el plano copitivo (pensaiiento) le 
podeKS enseñar a Kdificar este pensaiiento por otro íás positivo y 
adaptativo, b) si ya está eiitiendo una respuesta de activación en 
el plano fisiológico, lo podeios controlar enseñando al sujeto a 
relajarse, c) y por últiK, si el sujeto eiite una respuesta a nivel 
íotor, taibién podeKS cortar el círculo por aquí, entrenando al 
sujeto en habilidades sociales.

FIG.2: Activación, coiponentes, proceso y trataiiento de la conducta 
de ansiedad.
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Toda posible íejoria en la reducción de la ansiedad se lidió con 
conductas objetivables externas al experimentador, por ello se toió 
como indicativo de la reducción la ansiedad, el grado de 
participación en otras actividades positivas ajenas a la terapia 
individual y grupal (ver ANEXO Registro Diario de Conducta).

Estíiulos:
La situación estresante la podeios definir de fon a íolar (el 

¿echo de estar varios íeses o años en prisión) o de fona lolecular 
(atenazas recibidas por parte de otro interno, no recibir noticias 
postales, ruptura con la pareja o la faiilia, etc.). Para nuestro 
estudio acéptalos la priiera (íolar), e interveniros sobre la 
segunda (rolecular), para que por efecto de aprendizaje actúe sobre

Respuestas:

la priiera.
ESTIMOLO
LEJAMO

ESTIMULO
IIMEDIATO

TRATAMIENTO CONSECDENCIAS

prisión discusión
entre
internos

control 
de la situa
ción concreta

leños discu
siones entre 
él (sujeto 
objeto de in
tervención) 
los deiás in
ternos.

Con todo lo dicho, aceptaros uno de los actuales esquelas 
vigentes en Modificación de Conducta (Cambies, J.A. 1.986).

AMTES DEL TRATAMIENTO
E - - - » O --- > R - - - » C --- > X
prisión tensión conducta castigo + (relación entre R y C) 

inadecuada
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DESPUES DEL TRATAMIENTO
E - - - - 3> O - - - > R --- > C - - - - > I
prisión tensión conducta no castigo - (relación entre R y C) 

adecuada
Siguiendo el esquela lo que se pretende con el trataiiento es 

invertir I, es decir la relación entre R (respuesta) y C
(consecuencias); para ello establécelos dos tipos de objetivos, 
directos e indirectos.

Objetivos directos del trataiiento:
- Lograr que el interno aprenda a relajarse en situaciones 
difíciles.
- Conseguir que el sujeto aprenda a ver la situación de fona
diferente, focalizando su atención en aspectos positivos y
reforzantes de dichas situaciones difíciles.
- Conseguir, que el interno aprenda un coiportaiiento verbal y
no-verbal de fona adecuada en cada situación, íodificando el 
coiportaiiento, tanto inhibido coio agresivo, por pautas de conducta 
lás asertivas.

Objetivos indirectos del trataiiento:
- Reducir su. grado de ansiedad en los tres niveles, fisiológico, 
cognitivo y íotor.
- Disiinuir el núiero de las actividades negativas que son lotivo de 
faltas (quebrantaiiento de las nonas del Centro).
- Amentar su participación en actividades positivas estructuradas.
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PROBLEMATICA.
Se ha observado que la ansiedad es una conducta frecuente en el 

Centro Penitenciario; esta ansiedad suele estar causada, por un 
lado, por la larga condena que tienen luchos de estos internos, por 
otro lado, por la inainente salida del interno del régimen 
penitenciario a la vida nonalizada en libertad, y por último, por 
el iniediato disfrute de un peniso.

A su vez, esta ansiedad, sea por una u otra causa, desequilibra 
la conducta del interno, provocando a su vez íalestar a sí lisio, y 
a los demás. Al lisio tieipo esta ansiedad disiinuye la íotivación y 
el interés por tareas que le son útiles para su fonación y 
posterior vida en libertad.

Por ello, se consideró importante intervenir sobre este tipo de 
conducta, y sobre una población tan específica, y estudiar así la 
eficacia de las técnicas cognitivo-conductuales, aplicadas de fona 
individual (la íayor parte del paquete terapéutico) y grupal.
HIPOTESIS.

Muestra hipótesis pues, es la siguiente: si reduciios el nivel 
de ansiedad de los internos, disminuirán el núlero de faltas y 
aumentarán el núlero de horas de participación en actividades 
estructuradas (deportivas, culturales y laborales).

Hipótesis de trabajo:
Si aplicamos técnicas cognitivo-conductuales de reducción de 

ansiedad a sus tres componentes de conducta (íotor, fisiológico y 
cognitivo), a los sujetos experimentales, entonces amentará el 
número de horas de participación en actividades estructuradas 
(deportivas, culturales y laborales) y disminuirán su nivel de 
ansiedad medida a través del test ISRA.
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Hipótesis nula:
Ho habrá diferencias entre los grupos (experiiental y control). 

JUSTIFICACIOH.
El lotivo de utilizar las técnicas cognitivo-conductuales (un 

paquete de algunas de ellas) de reducción de ansiedad, es:
1 0  porque, concebíaos la respuesta de ansiedad con tres coiponentes 
(aotor, fisiológico y cognitivo) y creeaos asiaisao, que actuando 
sobre estos coaponentes podreaos inducir caabios positivos, aás 
duraderos en la conducta y hábitos del interno; y
2!)- porque concebíaos la conducta de ansiedad en gran parte 
aprendida, y por este aotivo las técnicas cognitivo-conductuales, 
derivadas de la Psicología del Aprendizaje, son las aás adecuadas 
(dentro de este paradigaa), para aodificar la conducta de los 
sujetos.
METODOLOGIA.

Sujetos:
Los sujetos son varones de edades coaprendidas entre 21 y 25 

años, con penas superiores a los dos años en todos los casos.
La clasificación de los internos es 2! grado, en régiaen 

penitenciario ordinario.
El núaero de sujetos es de 18, seleccionados de foraa aleatoria. 
Grupos:
Se establecen dos grupos de sujetos, uno experiaental y otro de 

control. A aabos grupos se les pasa por las fases de evaluación, 
trataaiento y seguiaiento, a excepción del grupo control que no es
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sometido al trataaiento.
EXPERIMENTAL:

GRUPO
CONTROL: EVAL.— > TRAT.— i SEGUIR

Tipo de disefio:
Diseño de dos grupos (experiiental y control) con aedida pie y 

post trataaiento.

Siendo 0 la aedida de la variable dependiente y X la inclusión 
del trataaiento.

Variable Independiente:
La variable independiente operativizada es el núnero de horas de 

aplicación del paquete terapéutico (técnicas cognitivo-conductuales 
de reducción de la ansiedad).

Variable Dependiente:
La variable dependiente operativizada es el núaero de horas de 

asistencia a actividades positivas estructuradas (deportivas, 
culturales y laborales), ledida por registros de conducta realizados 
por los propios internos y taibién por registros de conducta, 
realizados por los funcionarios y educador.

Y otra ledida que se ha toiado, es el grado de reducción de la 
ansiedad (ledida por el test ISRA).
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Por lo tanto, tenemos dos tipos de íedidas, unas objetivas 
(registros de conducta) y otras subjetivas (test 1SRA), para íedir 
la variable dependiente.

Material:
Para la evaluación y seguimiento:
- Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA).
- Hoja de Registro Diario de Conducta (elaborado para este 

programa). (Ver AMEXO 1).
Para el tratamiento-
- (Ver procedimiento).
Procedimiento:
Se establecen dos grupos de sujetos, uno experimental (9 

sujetos) y otro de control (9 sujetos), que son asignados a un grupo 
y a otro de forma aleatoria.

El criterio de selección, fue de internos que permanecieran 6 
meses o más en el centro penitenciario, pero al estar la mayoría de 
los sujetos en esta situación, se consideró que la forma de 
asipación de los sujetos al experimento sería, por aleatorización, 
la más adecuada.

Establecemos tres fases para el grupo experimental (evaluación, 
tratamiento y sepimiento) y dos fases para el grupo control 
(evaluación y sepimiento).

1* fase. Evaluación:
Aplicación: se aplica tanto al grupo experimental como al grupo 

control.
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Técnicas:
- Entrevista individual.
- Cuestionario I S R A.
- Observación directa (de conductas de actividades positivas 

estructuradas).
- Observación indirecta (informes de los últiios 6 teses, con 

relación a las infracciones o faltas coietidas durante este tieipo).
Se asigna una hora y íedia de evaluación (con entrevista e 

Inventario ISRA) con cada interno, y dos seianas de observación de 
la conducta de los internos a cargo de los funcionarios (la 
observación se íide por el muero de horas que dedica cada interno a 
realizar actividades postitivas estructuradas).

La entrevista y el Inventario ISRA, se realiza de forma 
individual, en una habitación con iluminación y ventilación
adecuadas.

2i fase. Tratamiento:
Aplicación: Se aplica solamente al grupo experimental.
Duración: 15 semanas (255 horas), con aproximadamente 17 horas 

semanales.
Técnicas:

Conducta fisiológica: - Entrenamiento en Relajación 
Progresiva de Jacobson.

- Ejercicios de respiración.
- Conducta motora: - Entrenamiento en labilidades 

Sociales.

Duración: 3 seianas (52 horas), con aproxiiadaiente 17 horas
seianales.
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- Conducta copitiva: - Técnica de Inoculación al Estrés.
- Reestructuración Copitiva.
- Técnica de Autoinstrucciones.
- Técnica de Solución de Probleias.
- Caibio de Atribución.

Sesión de trataiiento: su duración era de 1 hora y «edia 
aproximadamente. El trataiiento de la conducta fisiológica ; 
copitiva se realizó de f o n a  individualizada y el trataiiento de la 
conducta íotora se realizó de f o n a  grupal, con ayuda de coterapeuta 
(Psicóloga del Epipo de Trataiiento), utilizando una cáiara de 
vídeo y lonitor de TY, para retroaliientación de las conductas 
eiitidas por los sujetos experimentales, durante cada sesión.

-En cada de entrenamiento, se sipieron los pasos sipientes:
A) Presentación de la técnica.
B) Deiostración de dicha técnica.
C) Discusión de la lisia.
D) Retroaliientación sobre la ejecución de la técnica.
Los sujetos, una vez aprendida cada técnica durante la sesión, 

practicaban la técnica fuera de la sesión y llevaban un registro 
diario de la realización de la lisia.

Esta práctica y registro posterior de cada técnica aprendida, se 
consideró iiportante, sobre todo para las conductas congnitivas y 
fisiológicas.

3* fase. Seguimiento:
Aplicación: Se aplica tanto al grupo experimental com al grupo 

control.
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Técnicas: - Entrevista individual.
- Inventario I S R A.
- Observación directa (de conductas de actividades 
estructuradas positivas).

- Observación indirecta (infones de los últimos 6 
teses, con relación a las infracciones o faltas coietidas por los 
internos, durante este tiempo).

La observación directa de las actividades positivas 
estructuradas, se realizó durante 15 días consecutivos, y desde las 
8 de la lañana hasta las 8 de la tarde, hora de coiienzo y 
finalización respectivamente, de dichas actividades, y tanto en la 
fase de Evaluación, coio en la fase de Seguimiento.
RESOLTADOS.

Co b o se comentó al principio de este estudio, los resultados 
fueron favorables a la Hipótesis de trabajo, (gráfico 1}

La gráfica 1 representa el número de infracciones o faltas 
(quebrantamiento de las nonas reglaBentarias), clasificadas cobo 
Buy graves, graves y leves, pero aquí se han fundido todas para 
ambos grupos, ezperimental y control (en adelante, grupo A y grupo B 
respectivamente), y han quedado denominadas como faltas. Pues bien, 
observamos un descenso de estas faltas, en ambos grupos después de 8 
meses de permanencia de los internos en el Centro, tanto si han 
recibido el tratamiento (grupo A), como si no lo han recibido (grupo 
B); además las diferencias no son significativas entre los grupos 
(según el estadístico F).

Las diferencias, en cambio, si son significativas entre los 
grupos A y B, antes y después de su entrada al Centro, estas 
diferencias son significativas con una probabilidad de error menor 
de 0005; por lo que se puede hipotetizar para futuros estudios, que

Duración: 6 semanas (102 horas), con aproximadamente 17 horas
semanales.
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la entrada a un centro de estas características (reducida población 
reclusa), tiene un efecto favorable para los internos habida cuenta 
que todos los reclusos, procedían de centros donde había una aayor 
población reclusa. (gráfico 2).

GRAFICA. 1 Húiero de faltas coietidass antes y después del
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GRAFICA. 2 Rimero de horas eipleadas en actividades positivas, antes 
y después del trataiiento.

480 '

100 -

‘DEPOR
TIVAS, 50 - 
CULTURA
LES,LA- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - 1—
BORALES ARTES DESPUES

La gráfica 2 representa el núiero de horas de actividades 
positivas estructuradas y se observa que antes del trataiiento las 
diferencias entre los grupos no son significativas; pero después del 
trataiiento, las diferencias sí se hacen significativas (con una 
probabilidad de error íenor de O'Ol) entre los grupos experiiental A 
y control B, por lo que podeios deducir que el trataiiento al que ha 
sido soietido el grupo A, ha resultado eficaz, confinándose la 
hipótesis de trabajo.

Hay que apuntar, que el grupo experiiental que fue superior en
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núiero de horas de actividades positivas estructuradas; éstas a su 
vez estaban divididas en tres apartados: a) núiero de horas de 
actividades culturales, b) deportivas y c) laborales, y lo que se ha 
observado es que en las actividades, que íás se diferenciaron fueron 
en horas dedicadas a actividades culturales, y en las que íenos se 
diferenciaron fueron en actividades deportivas, pudiéndose extraer 
la conclusión hipotética, de que el trataiiento indujo a los sujetos 
a foientar íás las actividades culturales, que las otras (deportivas 
y laborales).

Referente a la gráfica 3, que refleja los resultados del nivel 
de ansiedad del grupo experiiental A, obsérvalos que hay un descenso 
de los tres coiponentes conductuales de la conducta de ansiedad, a 
saber, íotor, fisiológico y copitivo, resultando las diferencias 
antes y después del trataiiento, significativas con una probabilidad 
de error íenor de 0'05 (p < 0'05).(gráfico 3).

Si ahora obsérvalos la gráfica núiero 4, podeios observar, p e  
el grupo de control B no experiienta diferencias significativas 
coiparando los niveles de ansiedad, antes y después; por lo p e  
podeios deducir p e  el trataiiento, taibién fue eficaz para reducir 
la ansiedad, íedida por el test I 5 R A, aplicado antes y después 
del trataiiento.

Estas íedidas subjetivas (test ISRA), apoyan las íedidas 
objetivas (Registros Diarios de Conducta), de la variable 
dependiente, (gráfico 4).
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GRAFICA 3. Grado de ansiedad del grupo A antes y después del
trataiiento

* 10 BAJA AHSIEDAD
GROPO "A*

* 100 ALTA AHSIEDAD /XPf*iM£K'fAL
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GRAFICA 4. Grado de ansiedad del grupo B antes y después del
trataiiento.

* 10 BAJA ARSIEDAD
* 100 BAJA AISIEDAD GRUPO "B* COBIROL
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Volviendo a la gráfica nú»ero 3, referente a la actuación del 
grupo experiiental, obsérvalos que hay una interacción entre el 
coiponente fisiológico y el coiponente cognitivo, relativaiente 
iaportante, bajando el grado de ansiedad del coiponente copitivo, 
de fon a sustancial, y no haciéndolo así el coiponente fisiológico; 
situándose el coiponente íotor en una zona intenedia.

¿Podeios atribuir pues, a la vista de estos resultados, una 
■ayor eficacia de las técnicas cognitivas, frente a las técnicas de 
relajación?.

No creeios, sin eibargo, p e  se pueda establecer una relación 
directa entre cada una de las técnicas y sus efectos sobre los 
distintos coiponentes de la conducta de ansiedad, ya p e  en este 
prograia utilízalos todas las técnicas copitivas, lotoras y 
fisiológicas de f o n a  conjunta (pápete terapéutico), para reducir 
la ansiedad y no de f o n a  aislada e independiente para cada uno de 
los coiponentes conductuales de la ansiedad, y de esta fona, poder 
coparar el efecto diferencial de cada una de ellas (técnicas 
cognitivo-conductuales).

Por otro lado, coparando las gráficas 3 y 4, obsérvalos p e  
después del período de estudio (8 ieses de duración), se íantiene 
siepre lás alto el coiponente fisiológico, frente al coiponente 
copitivo de la ansiedad, lo p e  cabría deducir la dificultad íayor, 
para reducir el grado de ansiedad en el coiponente fisiológico.
DISCUSION.

En general, se puede concluir p e  el tratamiento ha sido eficaz, 
tanto utilizando terapia individual y con un solo terapeuta 
(relajación y reestructuración cognitiva), coio con terapia grupal y 
con ayuda de coterapeuta (entrenamiento en habilidades sociales). 
Por tanto, el bloque de terapia utilizado p e  incluye, técnicas de 
relajación (para lodificar el coiponente fisiológico), técnicas de 
reestructuración cognitiva (para lodificar el coponente cognitivo), 
y técnicas de habilidades sociales (para lodificar el coponente 
motor), es eficaz de fon a significativa para reducir la ansiedad
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por un lado, y conseguir de fona simultánea que esta reducción se 
manifieste, en una mayor participación en tareas estructuradas 
positivas, por otro.

Dn efecto no esperado en este programa, pero que sería 
importante tener en cuenta para futuras investigaciones, es el 
referido a:

1?) La reducción de las faltas en ambos grupos.
2$) El aumento de la participación en tareas positivas, también 

en ambos grupos.
3?) El descenso de la ansiedad, aunque no significativo, del 

grupo control.
Este efecto, podría ser el resultado de que el sujeto se 

encuentre más satisfecho coa el trato que recibe, más personal al 
ser un centro pequeño y donde el sujeto 'posiblemente' recibe más 
refuerzo positivo diariamente por su conducta.

Asimismo, decir que el tratamiento cumple dos finalidades a 
nuestro juicio importantes, por un lado, reduce el nivel de ansiedad 
del interno, y por otro lado, hace que los sujetos se integren en 
actividades positivas estructuradas, en las cuales reciben refuerzos 
positivos y paralelamente tienden a rechazar conductas y actividades 
(faltas), por las que reciben refuerzos negativos y/o ausencia de 
refuerzos positivos.

Así pues, hay que señalar dos efectos encontrados en este 
estudio, un efecto buscado (tratamiento), que ha sido eficaz y otro 
efecto no buscado (efecto de entrada al Centro), que también ha sido 
eficaz, al menos, para reducir la conducta negativa de los internos.

Otro punto de interés a destacar, es que seria conveniente que, 
no solo el psicólogo/a (o el monitor terapéutico) estuviera 
preparado, para observar las actividades positivas del interno, así 
como sus posterior refuerzo, sino que sería interesante promover la 
preparación de los funcionarios para esta tarea reforzadora de
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actividades positivas y siiultáneaiente la extinción de actividades 
negativas.

Por todo ello concluíaos, por un lado, que la ansiedad (en este 
estudio, la equipáralos a conducta ansiosa con tres coiponentes), es 
en gran parte una conducta aprendida (farpy, 1.975), y por ello 
surten efecto positivo los trataiientos encaainados hacia el 
aprendizaje de conductas opuestas (a la respuesta de ansiedad), y 
por otro lado, que los efectos producidos por las técnicas 
cognitivo-conductuales, son proietedoras en cuanto al trataiiento de 
conductas ansiosas se refiere.

Sería por tanto deseable, una íayor iiplantación de estas 
técnicas cognitivo-conductuales, en este tipo de conductas y sobre 
todo, con este tipo de población institucionalizada.

Por últiio, sería iiportante que el 'efecto entrada al Centro', 
que es una variable extraña no controlada, se estudie coao variable 
independiente en futuras investigaciones.
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A H E I O
REGISTRO DIARIO DE CONDOCTA

H O M B R E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D E P A R  T A M  E N T 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F i f i »  ............. ........................

M A ¡ A N A
T A R E A T I E M P O

1/4 h. 1/2 h. 1 h. 2 hs. o lás
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS. + + + +
- ACTIVIDADES CÜLTDRALES. + + + +

- ACTIVIDADES LABORALES + + + +
T A R D E

- ACTIVIDADES DEPORTIVAS + + +
- ACTIVIDADES COLTÜALES + + + +
- ACTIVIDADES LABORALES +
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ANALISIS DE LA COMUNICACION EN OH AULA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES. 
UNA INVESTIGACION ETNOGRAFICA.

Alejandro Casado Ronero.
JUSTIFICACION TEORICA.

La etnografía se puede definir en sentido estricto coio la 
descripción del nodo de vida de una raza o grupo de individuos, con 
la particularidad de que el etnógrafo trata de hacer esto desde 
dentro del grupo.

Vista la etnografía coio létodo de investigación, tiene utilidad 
en luchos caipos y, cóio no, en el caipo educativo. Voods (1.987) 
cita, entre otros, los siguientes usos pedagógicos de la etnografía:

1) Los efectos que sobre individuos y grupos tienes las 
estructuras organizativas y los caibios que en ellas se producen.

2) Las culturas de grupos particulares: laestro; sala de 
profesores; grupo de aluinos, etc.

3) Estudio de létodos pedagógicos.
4) Gestión de escuelas.
5) Sisteias de evaluación.
6) Conflictos, choques o diferencias culturales entre «aestros 

y aluinos.
7) "Etiquetado1 de los alíanos.
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8) Análisis de acontecimientos críticos.
9) Estudio de un alumno en particular.
10) Estudio sobre la dirección.
11) Análisis de la comunicación.
etc.
La investigación etnográfica, a veces, adquiere la forma de 

investigación-acción ('ACTIOH-RESEARCI'), entendida esta última como 
el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad 
de la acción dentro de la misma.

Para Elliott (1.988), la investigación-acción es un proceso que 
abalea los siguientes aspectos:

1) Revisión, que revele las áreas de mejora.
2) Diagnóstico de situaciones problemáticas.
3) Planificación, de acciones correctivas.
4) Puesta en mareba, del plan.
5) Control de los efectos.
Este proceso es perfectamente aplicable al campo educativo, y, 

de hecbo, se está aplicando en numerosas investigaciones en el aula, 
entre las cuales la que aquí presento es una humilde muestra.

¿En qué consiste la investigación-acción en la escuela?. Según 
Elliott (1.978), se caracteriza por: 1

1) Analizar las acciones humanas y las situaciones sociales 
experimentadas por el profesor. Se refiere a problemas prácticos y

-189-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



puede ser llevada a cabo por los propios profesores.
2) Su propósito es profundizar la coiprensión del profesor 

(diagnóstico) de un probleia, adoptando fundaientaliente una postura 
exploratoria.

3) Profundiza teóricanente en una íayor coiprensión del probleia 
práctico.

4) Explica lo que sucede de fon a naturalista, no estadística, 
en base a un 'guión* interrelacionado en torno a una serie de 
factores contextúales interdependientes.

5) Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quiénes 
interactúan en el probleia (por ejeiplo, profesores y alíanos, 
profesores y director, etc.), relacionando éste con los significados 
subjetivos de los participantes. De ahí la iiportancia de 
entrevistas y observación participante en la investigación-acción.

fi) Se utiliza el lenguaje de los participantes en la explicación 
del probleia, es decir, el sentido coiún.

7) Al basarse en el punto de vista de los participantes, sólo 
puede ser válida a través del diálogo libre de trabas con ellos.

8) Debe existir un flujo libre de infonación entre investigador 
(profesor-investigador o extraño) y los participantes.

¿Qué técnicas utiliza lás frecuentemente la investigación-acción 
o la investigación etnográfica?.

lasta algo lás de la litad del presente siglo, la investigación 
educativa ha estado presidida por su carácter eipirico y 
cuantitativo, sin duda por la influencia de la Psicología y por el 
interés de ledir los productos lás que los procesos.

En la actualidad, se está haciendo tanto investigación educativa
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coio investigación sobre la educación. Las diferencias entre albas, 
toaadas de Elliott (1.990) son:

PARAMETRO INVESTIGACION
EDOCATIVA

INVESTIGACION SOBRE 
LA EDUCACION

- Perspectiva - Objetiva natural - Científica
- Conceptos - Sensibilizadores 

a posteriori
- Definidas a priori

- Datos - Cualitativa - Cuantitativa
- Teoría - Sustantiva - Fonal
- Método - Estudio de casos - Experiiental
- Generalización - Haturalista - Fonalista
- Participación en - Participación de - Sin participación de

el análisis de profesores y aluinos profesores y altanos
datos - Observación partici - Observación no par

- Técnicas pante y entrevistas 
infonales

ticipante eipleando 
sisteias de catego
rías a priori

En general, y sin querer entrar en lai falsa dicotoaía de
paradigia cuantitativo-paradigia cualitativo, se puede afinar que
son ú s  las técnicas cualitativas que las cuantitativas las 
utilizadas en la investigación-acción, entre las que cabe destacar 
las siguientes:

* La Observación:
En su versión de observación participante se convierte en el 

létodo íás iiportante de la etnografía. Con ella se trata de 
observar desde dentro del grupo, coibinando la iiplicación personal 
con un cierto distanciaiiento, considerando al grupo 
"antropológicamente extraño" para no volverse "nativo".

La naturaleza y el grado de participación variará en función de 
la investigación, el investigador, etc.

-191-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



La f o n a  de registrar las observaciones es muy variada, desde el 
vídeo al magnetófono pasando por la toia de notas de campo.

* Las Entrevistas:
Las entrevistas realizadas en la investigación-acción conviene 

que no sean muy estructuradas, ya que éstas dejan poco margen de 
originalidad al entrevistado, deben ser todo lo contrario, no 
dirigidas, iás una conversación que una entrevista, de iodo p e  
constituya casi una f o n a  de observación participante.

En caso de registrar la entrevista con algún medio, es necesario 
negociar su utilización. En todo caso, debemos toiar notas p e  luego 
hay p e  transcribir lo antes posible para rellenar posibles lagunas.

* Análisis de íateriales escritos:
A veces es necesario analizar docuaentos de tipo oficial o 

personales para reconstruir acontecimientos o por otros motivos.
De entre los docuientos personales son de especial importancia 

el diario del profesor, los diarios de los aluinos, los cuadernos 
de trabajo de los alumnos y el propio diario del investigador.

* Perfiles:
Con ellos trátanos de tener una visión teiporal de un aluino, de 

una clase, etc.
* Meiorandos analíticos:
Contienen los pensamientos sisteiáticos del observador sobre la 

evidencia p e  se haya recogido. Es recoiendable realizarlos 
periódicaiente.

Ono de los argumentos p e  los detractores de este tipo de 
técnicas han esgrimido contra ellas es su presunta falta de validez.

-192-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



Digo presunta porque este tipo de investigaciones pueden ser 
igualmente válidas como las cuantitativas, si bien para alcanzar 
esta validez, es preciso hacer una validación de los hechos, 
anotaciones y relatos.

De entre los medios más importantes de confirmación de 
información y de observaciones en la etnografía, destaca la 
triangulación que consiste en recoger observaciones de una situación 
desde una variedad de perspectivas y después compararlas y 
contrastarlas.

Charles lull (en ELL10T et al 1.986) propone 
un tipo de triangulación en el que el observador ezterno es una 
cámara de vídeo para casos en los que sólo estén el profesor y sus 
alumnos. Se graban las clases en vídeo y luego se hace un visionado 
conjunto del que se desprenden varías implicaciones:

1) Se participa de una experiencia compartida que puede servir 
de base para la planificación común.

2) La discusión de las imágenes puede llegar a cuestionar y/o 
justificar las acciones.

3) Se hace visible el currículum oculto, etc.
Según Elliott, los valores y los principios son los que 

convierten un proceso en educativo y no los resultados observables, 
es decir, una acción es educativa por las cualidades intrínsecas que 
se manifiestan en la forma de llevar a cabo la acción y no la 
producción de estados finales extrínsecos.

La práctica didáctica se justifica en la medida que facilita y 
promueve un proceso de trabajo e intercambios en el aula donde se 
realizan los valores que se consideran educativos por la humanidad, 
y no en conseguir unos determinados resultados a corto plazo en la 
mayoría de los alumnos.
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Elliott valora la reflexión de ledios y fines, medios y «étodos 
educativos frente a la pedagogía del rendiiiento propia de las 
sociedades postindustriales presentes que sobrevaloran la eficacia y 
la primacía de los resultados tangibles inmediatos.

La gran cantidad de infonación que rodea a nuestros alumnos 
desde los distintos canales de los mass-media, hace que debamos 
pensar en dar otro sentido a la práctica educativa en la escuela.

Quizás desde los colegios debamos reconstruir el conocimiento 
vulgar más que transmitir y ofrecer información. Normalmente la 
información ofrecida tiende a que se reproduzcan modelos, estilos, 
formas, etc. y no potencian en absoluto la crítica al conocimiento.

La escuela debe contribuir a hacer cuestionables los esquemas de 
interpretación de la realidad que tienen los alumnos, o, por el 
contrario, se convierte en algo accesorio que funciona como 
mecanismo de selección social.

Todo lo anterior nos debe llevar a la necesidad de reconsiderar 
la práctica docente. El profesor no debe ser un especialista que 
aplica sus rutinas a problemas estandarizados para orientar su 
práctica. Su intervención debe suponer, de acuerdo con Elliott, un 
proceso de investigación.

Si el profesor actúa como un técnico que aplica métodos para 
conseguir unos fines, se convierte en un instrumento de ejecución de 
las Instancias Superiores que han diseñado esas técnicas y todo lo 
demás.

La profesionalización docente debe superar ese estadio y partir 
del conocimiento en la acción (saber hacer) y de reflexión en y 
sobre la acción (saber pensar, investigar), lo cual no quiere decir 
que el profesor deba desarrollar sus teorías partiendo sólo de la 
reflexión sobre la experiencia, sino que deberá tener en cuenta las 
reflexiones pasadas y presentes de los demás.
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La investigación-acción es un instrumento muy útil para la 
fonación del profesorado y su desarrollo profesional, ya que se 
basa en una reflexión cooperativa, en el análisis conjunto de la 
práctica educativa, en la consideración del contexto psicosocial e 
institucional no sólo coso marco de la acción sino también como 
factor inductor de ideas y de acciones.

Sólo entendiendo la práctica profesional docente como un proceso 
de reflexión-investigación-acción, donde el profesor aprende al 
enseñar e interviene para facilitar y no para imponer, podrá 
progresar la teoría y se podrá transformar la práctica, 
posibilitando que los centros sirvan a su vex de desarrollo 
profesional y de lugar de elaboración y experimentación del 
currículum.
IHTRODDCCIOH.

La investigación que a continuación presento está basada en los 
presupuestos teóricos citados anteriormente y persigue como objetivo 
el análisis de la comunicación en el aula con vistas a mejorar la 
misma y a facilitar al profesor datos que le induxcan a reflexionar 
sobre su acción educativa e intentar mejorarla.

Es el diseño de la investigación presentado al profesor de 
Ciencias Satúrales implicado, este objetivo figuraba desdoblado en 
dos:

1. Análisis de la comunicación en el aula de Ciencias 
Experimentales a dos niveles diferentes:

* verbal-no verbal.
* horizontal-vertical.

2. Hacer consciente al profesor de la importancia de conocer la 
interacción en el aula de cara a mejorar la práctica educativa.

La investigación se ha desarrollado en una clase mixta de sexto
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nivel de E.G.B. en una localidad rural próxiia a Ciudad Real.
Las fases por las que atravesó la investigación fueron:
1. Diseño del análisis.
2. Negociación de acceso.
3. Recogida de datos:

- Realización de la priiera observación. Grabación en audio.
- Segunda observación.
- Entrevista no estructurada a los aluinos. Grabación en 
audio.

- Tercera observación. Grabación en vídeo.
- Entrevista no estructurada al profesor.
- Cuarta observación.
- Entrevista seiiestructurada al profesor.
- Entrevista seiiestructurada a los aluinos.

4. Análisis de los datos.
5. Realización del infone del observador,
i. Realización del infone por el profesor.,
7. Contraste de infones.
8. Visionado conjunto del vídeo.
9. Elaboración de un infone conjunto y conclusiones.
Las técnicas utilizadas para el análisis fueron:
* Diario del profesor, de cuya realización charlanos en una de 

las priieras entrevistas lantenidas. *
* Diario de una aliona. Igualiente negocié con una aliona el 

íanteniiiento de un diario durante cuatro o cinco sesiones de 
Ciencias Naturales, y el uso que le iba a dar al lisio. La aliona 
encargada de llevarlo fue propuesta por el profesor, aunque la 
decisión de hacerlo la toió ella voluntariaiente.

* Grabaciones en audio y en vídeo.
* Observación participante de tres sesiones de clase, en las que
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llevé un diario donde intenté hacer una descripción ecológica del 
conportaniento centrada en la comnicación.

* Entrevistas a los alunnos y al profesor. La grabación y uso de 
las lisias, al igual que los diarios y otras grabaciones fueron 
negociadas con antelación con los entrevistados.

* Análisis de la interacción verbal en el aula de acuerdo con el 
sisteia de diez categorías Flanders.
DESARROLLO DE LA IMVESTIGACIOM.

Antes de pasar a explicar las distintas fases por las que 
atravesó la investigación, quisiera hacer unos coientarios sobre el 
tipo de evaluación o revisión de la idea general llevada a cabo.

De acuerdo con los presupuestos teóricos que se dejan ver a lo 
largo del trabajo, la evaluación ha sido procesual, acoipañada de 
una evaluación final que incluyó una entrevista evaluadora al 
profesor en la que intenta poner de Manifiesto la consecución de los 
objetivos aarcados.

En la evaluación del proceso, quisiera hacer notar en priier 
lugar que las fechas de las observaciones no se corresponden con la 
teaporalización prevista al tener que coapatibilizarla con los 
caabios surgidos en la prograaación de actividades del profesor.

Este caabio no tuvo aás efecto en el proceso que el hecho de ser 
otros los días dedicados a las observaciones/grabaciones, pero no 
afectó a la estructura prograaática de ai análisis.

El Método de ai revisión evaluadora ha estado presidido por la 
reflexión en la acción, de aodo que conforae iba poniendo en Marcha 
los priaeros pasos del plan, revisaba los resultados para ver cono 
estaban de acuerdo a la idea general, intentando controlar los 
efectos no deseados que se fueran produciendo. Es decir, he 
intentado llevar a cabo un sistena de evaluación basado en el aodelo
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de investigación en la acción de J. Elliott, a cuya consulta le 
reiito.

P A S O  1. D I S E Ñ O  D E  L A  A C T I V I D A D .
Una vez considerados los diferentes pasos (ver páginas 

anteriores) que constituirían el desarrollo de la investigación 
sobre el análisis de la coaunicación, soietí el diseño a contraste 
de otros expertos y de fuentes bibliográficas, quedando confone 
tras la triangulación y pensando que la idea general estaba lo 
suficienteiente clara.

P A S O  2. N E G O C I A C I O N  D E  A C C E S O .
La negociación con el profesor se llevó a cabo íediante una

entrevista, obteniendo "vía libre* por su parte para la realización
de ii análisis en su aula. Yo le di a conocer el diseño de ti 
actividad y los objetivos que le proponía, de iodo que en la parte 
que le afectaba (diario y entrevistas) se coiproietió basta 'donde 
pudiera*.

Asimisio se dio a conocer el proyecto de la investigación al 
director del Centro, que se íanifestó a favor de su realización.

La negociación con los aluinos se bizo íediante una entrevista
colectiva en la que se les explicó el objetivo del estudio y las
iiplicaciones del lisio en la larcba de las clases. Puedo afinar 
que la negociación no fue nada dura ya que aceptaron todas las 
propuestas.

P A S O  3. R E C O G I D A  D E  D A T O S .
1* OBSERVACION. GRABACION EN AUDIO.

No la llevé a cabo en la fecha prevista, ya que, sobre la 
íarcha, observé que aún era visto un poco coio un extraño, a pesar 
de que los aluinos ya ie conocían y habíalos tenido contactos
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verbales, puesto que este profesor fona parte de un grupo de 
trabajo del CEP, y yo habla estado algunas veces en su Centro y en 
su aula.

En lugar de hacer la observación y grabación, decidiios -el 
profesor y yo- que estaría en su aula con él haciendo una 
observación participante, aunque sin toiar notas, para que se 
acostmbrasen íás a «i presencia en loientos de trabajo en la clase.

En dicha sesión aproveché para entrevistarle de lanera personal 
con una aluina para que se encargara de llevar un diario de la clase 
durante cuatro o cinco sesiones de Ciencias Satúrales, a lo que 
accedió gustosa, tras explicarle en qué consistiría su íisión.

A la seiana siguiente tuvo lugar la grabación. Al finalizar la 
lisia, para ver su fiabilidad, es decir, si el coiportaiiento del 
profesor y de 'los aluinos se había visto o no iuy afectado por el 
hecho de estar grabando, entrevisté de fon a individual al profesor 
y a varios aluinos, coincidiendo todos en que el coiportaiiento 
había sido íuy seiejante a otras sesiones de clase.

Yo, por íi parte, observé actitudes íuy naturales en todos ellos 
durante la grabación.

2$ OBSERVACIOH.
Se desarrolló con nonalidad, 

dificultad de no poder registrar 
no-verbal de acuerdo con el siguiente
sentado 
levantarse 
sentarse 
trabado 
de pie
lirar ventana
andar
saltar

sonreír
llorar
coger
jugar
chupar
golpear
gritar
gesto agresivo

Dadas las dificultades, realicé

aunque le encontré con la 
adecuadaiente la interacción 
código gráfico:

frunce el ceño
gesticular
escribir
privilegia eipolIones
ayuda rezagados
dibujar
correr
espectador

una observación participante
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haciendo anotaciones en íi diario, pensando para la próxima 
observación, anotar las interacciones no verbales Kdiante un 
listado que prepararía al efecto.

ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS A ALUMNOS.
Decidí hacerlas sin grabadora, dejando ésta para las entrevistas 

semiestructuradas que haría con posterioridad.
Según las respuestas obtenidas sobre cuestiones relativas a íi 

presencia entre ellos, deduje que no estaba afectando al norial 
desarrollo de los coiportaiientos discentes ni del profesor.

Fueron realizadas de lanera infonal, en plan de conversaciones 
sobre las interacciones entre los lieibros del aula.

3i OBSERVACION. GRABACION EN VIDEO.
Según los coientarios posteriores del profesor y de los alumnos, 

la presencia de la cáaara de vídeo, salvo en los primeros »oientos, 
no alteró la larcha normal de la sesión. Por íi parte, no observé un 
coiportaiiento artificioso en los aluinos por este lotivo.

Tal coio había previsto en la anterior observación, intenté 
anotar la interacción no-verbal lediante el siguiente listado, pero 
tuve que desecharlo ante la iaposibilidad de hacerlo, pues ie 
llevaba lis tiempo localizar y anotar la situación en el listado, 
que hacer una descripción ecológica de la comunicación, por la que 
opté al poco rato.

Listado:
escucha atiende guarda silencio
obedece acepta norma esfuerzo en trabajo
ayuda protesta colabora
participa respeta cuida material
discute formula nonas conducta adecuada
come salta pasea
sale aula rompe material golpea
empuja molesta arroja objetos
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ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA AL PROFESOR.
Es ella charlams sobre el desarrollo del plan, haciendo una 

revisión de lo realizado hasta el miento, llegando a la conclusión 
de que la utilización de los diferentes rndios de observación no 
estaba causando conductas distintas a las producidas habitúalíente.

4i OBSERVACION.
Se produjo sin ninguna alteración sobre lo planeado, no

observándose ningún efecto no deseado.
ENTREVISTAS SENIESTRUCTORADAS A PROFESOR Y ALDNNOS.
En todas las entrevistas seiiestructuradas negocié la

grabación y el uso que de ellas haría. Todos accedieron a la 
grabación, y en cuanto a lo segundo, dejé claro que les daría un uso 
anóniio, so dándoselas a conocer al resto de la clase, salvo que 
ellos no tuvieran inconveniente en que lo comntásems en usa sesión 
conjunta, lo que les pareció bien a todos.

Intenté en las entrevistas con los aluinos establecer un buen 
’rapport* procurando jugar el papel de entrevistado, ponerte en su 
lugar, para, sin llegar a ser nativo, facilitar al láx im la 
eipatia.

Todas ellas tuvieron lugar de fon a individual, en el aula, 
sentándonos frente a frente al í i s m  nivel de coiunicación.

Para intentar solucionar el probleia de la validez interna, 
llegué a un acuerdo con los entrevistados para que una vez hecho el 
infone correspondiente a la transcripción de las lisias, se lo 
entregaría para que lo leyesen y le dijeran si se correspondía con 
la realidad de lo dicho, llevando la grabación por si fuera 
necesario, o si querían hacene un coientario que fuera de interés.

De acuerdo con lo anterior, entregué el infone a los
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entrevistados, profesor y alíanos, individualnente, quienes después 
de haberlos leído ne los devolvieron afinando estar de acuerdo con 
lo escrito y sin querer añadir ningún otro coientario.

La validez externa quedaba controlada al utilizar la 
triangulación de íoientos, létodos y personas.

P A S O  4. A N A L I S I S  D E  L O S  D A T O S .
Con el fin de no dar deiasiado énfasis a deteninados aspectos 

del aula que podrían salirse del objetivo de este trabajo, he 
realizado unas tarjetas de nuestra que acoten la descripción 
ecológica del coiportaiiento que he intentado llevar a cabo aediante 
el diario de clase.

Los tenas de cada una de las tarjetas son:
- Tarjeta 1: Disciplina/autoridad.
- Tarjeta 2: Agrupaciones/novilidad.
- Tarjeta 3: Contactos individuales profesor/aluino.
- Tarjeta 4: Contactos individuales alunno/aluino.
- Tarjeta 5: Interacción grupal profesor/aluinos.
- Tarjeta fi: Cliia social del aula.

El contenido extractado de las tarjetas es el siguiente:
T A R J E T A  1.

1 Anbiente relajado y distendido.
* Actitudes del profesor orientadas a la disciplina:

- Llanadas verbales al orden solicitando atención.
- Chísteos solicitando silencio.
- Llanadas al orden basadas en el respeto a los denás.
- Regañinas a actitudes de juego y nolestas.
- Gritos solicitando silencio y orden.
- Anotación de faltas de disciplina y expulsión.
- Anenazas verbales y no verbales de expulsión del aula.
- Miradas recrininatorias a autores de ruidos nolestos.
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* Actitudes de los alutnos relacionadas con la disciplina:
- Chísteos solicitando silencio.
- Cambio de actitud favorable ante la solicitud del profesor.
- 8o hay respuesta continuada a las Hatadas al orden (no hay 
mantenimiento prolongado del silencio).

* Otras consideraciones:
- El tono de las atenazas de sanción por el profesor no es 
agresivo, ni con actitud gestual atenazante.

- 8o se ha observado pérdida de control de la clase ni pérdida 
del control personal por parte del profesor.

- Bo se han observado 'pulsos de poder* ni enfrentatientos 
profesor/alutnos.

■ Las peticiones de orden suelen ser generales y a veces van 
seguidas de recritinaciones individuales.

- Se producen salidas del aula sin pertiso expreso del 
profesor, aunque permitidas por él.

- El tratamiento de los alutnos hacia el profesor es de Vd.
T A R J E T A  2.

* Profesor:
- Deambula de un lado a otro.
- Apoyado en su tesa.
- Sentado en su sillón.
- Bo suele dirigirse a los grupos y sentarse con ellos.
- Permite tovilidad a los alutnos.
- Permite posturas variadas en los asientos.

* Alumnos:
- Poseen un sitio fijo en el aula, no asi en el laboratorio ni 
biblioteca.

- Libertad de movimientos.
- Salidas del aula.
- Variedad postural en los asientos.
- Paseos imotivados.

T A R J E T A  3.
* Bo es el tipo de interacción tás frecuente.
* Basados íayoritariamente en el contenido.
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* A iniciativa del profesor:
- Alonestaciones por coiportaiientos no deseados.
- Llaiadas al orden, silencio ; trabajo.
- Preguntas sobre el teia o trabajo.
- Coientarios chistosos individualizados.
- Miradas o gesticulaciones aprobatorias/reprobatorias.
- Ayudas al trabajo.
- Respuestas a preguntas de los alíanos, que pronto dejan de 
dirigirse al interlocutor para hacerlo a todos.

* A iniciativa de los alíanos (son íinoría, la íayoría son de 
respuesta al profesor):
- Peticiones de palabra para hablar del teia.
- Quejas sobre coipañeros que ulestan.
- Respuestas a preguntas del profesor.
- Peticiones de ayuda en el trabajo.
- Justificación ante regañinas del profesor.

T A R J E T A  4.
* La coiunicación horizontal es casi constante, sobre todo en 

el laboratorio y en la biblioteca.
‘ Contactos verbales:
- Consultas relacionadas con el trabajo.
- Coientarios ajenos al trabajo del aula.
- Broias o chistes. i
- Gritos/risas.
- Recriminaciones e insultos.
- Petición de materiales.

* Contactos no verbales:
- Gesticulaciones variadas con manos o cara.
- Agresiones leves (casi nulas).
- Intercambio de materiales y objetos relacionados con el 

trabajo (escasos).
- Juegos con papeles y otras cosas (pocas veces).
- Intercambio de escritos ('notas*) relativos a actos fuera 

del aula.
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T A R J E T A  5.
* Está dirigida casi exclusivamente en la dirección 

profesor - aluino.
* La coiunicación del profesor hacia el grupo suele ser verbal, 
predominando:
- Explicaciones de contenido.
- Instrucciones de trabajo.
- Llamadas al orden y silencio.
- Chisteos.
- Comentarios graciosos, chistosos.
- Ordenes de trabajo y de agrupamientos.

* Las respuestas grupales se caracterizan por:
- Seguir explicaciones del contenido.
- Se esfuerzan en el trabajo.
- Aceptan llamadas al orden, pero no son duraderas.
- A veces no siguen órdenes de trabajo.

T A R J E T A  S.
* Ambiente relajado, distendido.
* Gusto por el trabajo y la asignatura.
* Distancia afectiva entre profesor-alumno más corta de lo 
habitual.

* Atmósfera de estimulo.
* Lenguaje coloquial y tono no amenazante.
* Libertad de movimientos.
* Se respira alegría y buen humor.
* Igualdad de trato.
* Se mantiene el trato de Yd. hacia el profesor pero no la 
viceversa.

* Se mastica chicle (el profesor no lo permite mientras se 
hable).

* Hay tiempo para comentarios chistosos.
Debido a las ventajas que presentan los perfiles en cuanto a 

proporcionarnos una visión longitudinal a través del tiempo de una 
persona, un grupo o una determinada situación, elaboré unos perfiles 
de la clase de ciencias observada.
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Se trata de anotar lo que dura la actividad y quien la realiza. 
Walker y Adelian (1.975), entre nuierosos ejeiplos de perfiles de 
clases, sugieren coio fonato básico un cuadro de doble entrada en 
el que en un lado se da paso al tieipo que dura la actividad y, en 
el otro, tiene entrada la actividad que realiza el profesor, la que 
realizan los aluinos y coio coipleiento los lateriales que se 
utilizan.

Dado que en nuestro caso, el profesor basa su trabajo en tres 
sisteias Metodológicos conjuntos, que tienen lugar en tres sitios 
distintos taibién, haré un perfil general, siguiendo el aodelo de 
Walker y Adelian, del desarrollo de una unidad didáctica o un teia, 
y taabién un perfil de cada una de las tres situaciones indicadas, a 
saber: la explicación inicial en la clase, la elaboración del teia 
en la biblioteca, y el trabajo en el laboratorio.
1. PERFIL GEHERAL.

TIEMPO
60 lin. 60 lin. 60 iin.

Actividad
profesor

Explicación teia. Dirige trabajos. 
Da directrices de Ayuda a grupos - 
elaboración del - de trabajo, 
teia. Orientaciones.

Orienta trabajos 
en grupo. Escucha 
exposiciones por
tavoces.

Actividad
aluinos

Escucha. Tona no- Elaboración del
tas. Pregunta du- teia.
das.

Copian fichas de 
prácticas. Reali
zan experiencias. 
Exponen teias 
elaborados.

Material Cuadernos, bolí- Libros de texto 
gratos, encerado., y de consulta.

Fichas de prácti
cas, laterial de 
laboratorio. Te
las elaborados.
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2. PERFIL DEL TRABAJO EH EL AULA.
T I E M P O

10 lin. 3S lin. 10 iin. 5 lin.
Actividad Espera coloca- 
profesor ción de alui- 

nos. Solicita 
silencio y or
den. Prepara 
■ateríales.

Explica el Solicita pre- Recoge 
teaa. Da ins- guntas sobre 
trucciones - el teia o iodo 
para elabo- de hacerlo, 
rarlo. Dtili- Responde, 
za encerado o 
audiovisuales.
Pregunta du
das.

Actividad Toaan asiento. Escuchan. To- Preguntan sobre Recogen
aluinos Charlan. Sacan aan notas, el teia y su

■ateríales. Hacen pregun- elaboración, 
tas.

Material Bolígrafos, cuadernos, tiza, encerado, aedios 
audiovisuales...

-207-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



3. PERFIL DEL TRABAJO EN EL LABORATORIO.
T I E M P O

10 ain. 15 íin. 35 ain. 5 íin.
Actividad Espera colocación Explicación por Presta ayuda Recoger 
profesor de los aluinos. grupos del tra- a las solici-

Solicita silencio, bajo de la fi- tudes de los
Explica al grupo- cha. Da direc- grupos. Escu
d a s e  la tarea a trices. cha de los
realizar. portavoces la

exposición - 
del teia.

Actividad Escuchan. Se sien- Escuchan - Hacen expe- Recogen 
aluinos tan. Reunión de orientaciones, riencias. Ma- 

portavoces de gru- Copian la fi- nipulan. Ano- 
pos para intercal- cha. Algunos tan resulta- 
biar explicaciones teninan de dos. 
de cada una de las elaborar el 
experiencias ion- teia. 
tadas.

Material Fichas de prácticas, cuadernos, bolígrafos, íaterial de 
laboratorio, teias elaborados, libros de consulta...
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4. PERFIL DEL TRABAJO EH LA BIBLIOTECA.
T I E M P O

10 nin. 40 íin. 10 nin.
Actividad Pone orden. Repar- Dirige los trabajos Da últinas ins-
profesor te libros y nate- 

riales de consulta.
de los grupos, trucciones. Re- 
Presta ayudas. Da coge Materiales 
orientaciones grupa- 
les y/o generales.

Actividad Se distribuyen por Elaboran el teia Tonan notas y
alunnos grupos de trabajo. 

Reparten tareas.
consultando nate- recogen, 
riales. Manuscriben. 
Intercanbian opinio
nes. Charlan de otras 
cosas y alborotan.

Material Libros de tezto y de consulta, enciclopedias, 
diccionarios, periódicos, revistas, atlas...

El análisis de la interacción verbal se ha basado en la 
grabación de una sesión de clase en el aula y se ha hecho teniendo 
en cuenta el CAIF (Análisis de interacción didáctica de Flanders), 
consistente en la codificación de la coiunicación verbal que hay en 
el aula, en un sisteia cerrado de diez categorías que abarcan toda 
la interacción verbal que puede darse en el acto didáctico.

La única variable que se pretendía nedir es la interacción 
verbal que hay en el aula, la cual se encuentra dividida en diez 
categorías, siete para el profesor, dos para los alunaos y una para 
los íonentos de silencio o confusión.
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Las categorías son:

Habla el 
profesor

Responde.
1. Acepta sentiiientos.
2. Alaba o aniia.
3. Acepta o utiliza ideas de 

los aluinos.
Pregunta. 4. Prepnta.

Inicia.
5. Expone o explica, 
í. Da instrucciones.
7. Critica o justifica su 

autoridad.

Habla el 
aluino

Responde. 8. Respuesta del aluno.
Inicia. 9. El aluno inicia el 

discurso.
Silencio 10. Silencio o confusión.

Se puede hacer, en principio, un bloque de tres grandes caipos 
que se subdividen en otros íás específicos:

1. Estudio de la conducta docente en las sesiones de clase.
1.1. Actitud del profesor bacía los aluanos:

- Afectiva.
- Represiva.

1.2. Actitud del profesor respecto a los contenidos.
2. Estudio de la conducta discente en la clase.

2.1. Conducta respondiente.
2.2. Iniciativa conductual.

3. Análisis de las interacciones en el aula, con la explicación 
de las variaciones p e  se dan en la cadena de episodios aulares.
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Las hipótesis de las que parto sobre la interacción verbal en el 
aula son:

1. El tieipo de intervención del profesor supera el 6üt del 
total de interacción verbal.

2. El tieipo de intervención del aluino es inferior al 30t del 
total.

3. Más del 401 de la intervención total del profesor lo es para 
la categoría 5.

4. Las intervenciones del aluino en la categoría 8 superan 
sieapre a las de la 9.

5. La interacción verbal versa lucho sobre el contenido.
i. El iatercaibio en las interacciones verbales es poco fluido.
La codificación de los datos se ha hecho en una hoja de 

respuesta preparada para la anotación de las categorías en el orden 
teiporal en el que se van produciendo.

La hoja está dispuesta para íil anotaciones a realizar en 50
linutos, lo que significa un tieipo íedio de anotación de tres
segundos.

Los datos codificados, han sido registrados y tabulados en una 
tabla general del total de los datos, un histograia, un diagraia 
porcentual y una íatriz 10 I 10 que íe ha permitido extraer lucha 
lás infonación.

La interpretación p e  hago está basada en el tratamiento dado a 
los datos de acuerdo con las frecuencias absolutas de cada
categoría, los porcentajes de las lisias, los cocientes de
intervención del aliono y del profesor y otras consideraciones p e
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se deducen de la latriz de interacción.
CATEGORIAS TOTALES 8

1 7 0.7
2 27 2.7
3 30 3.0
4 104 10.4
5 289 28.9
i 68 6.8
7 25 2.5
8 173 17.3
9 58 5.8

10 219 21.9
1 0 T A L 1000 100.0

de registros puede observarse cóio se distribuye
irregulanente a lo largo de las diez categorías, habiendo unas 
diferencias iuy significativas entre algunas, íientras otras 
alcanzan unas cifras seiejantes. Es claro cono unas categorías (5, 
10, 8) se han producido luchas lás veces que otras (1, 2, 3, 7).

El porcentaje de intervención hablada del profesor supera la 
litad de toda la interacción habida, si bien dicho porcentaje es 
algo inferior al que suele alcanzar coio nona: 601.

La intervención hablada de los aluinos, 23,048 se aproxiia lucho 
a la iedia, 208 de intervenciones en la layoría de los estudios.

Es el porcentaje de silencio o confusión, casi 228, el ú s  
desviado con respecto a la íedia, 128, lo que hace pensar que casi 
en una cuarta parte del tieipo de clase no hay interacción verbal, 
o, si existe, es confusa o ininteligible.

Veaios ahora cóio se relacionan estos porcentajes con la 
proporción entre la cantidad de intervenciones de respuesta e
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iniciativa del profesor, por un lado, y, por otro, con las 
intervenciones de iniciativa por parte del aluino.

Para cuantificar las intervenciones de respuesta del profesor he 
calculado el cociente de respuesta del profesor (CRP), que se puede 
definir cono la tendencia del profesor a reaccionar a los 
sentiiientos e ideas de los alíanos.

El CRP obtenido es 41,00, p e  coincide prácticaiente con los 
resultados noriales para este cociente, 42. Quiere esto decir p e  
las conductas habladas de respuesta del profesor son algo escasas, o 
sea, p e  tiende poco a reaccionar a las ideas y sentiiientos de los 
alíanos.

■ Taibién se ha calculado el cociente de preguntas del profesor 
(CPP) para detectar la tendencia de éste a recurrir a preguntas para 
dirigir el diálogo de la clase. El CPP obtenido es de 26,40, íuy 
próxiio al CPP proiedio (26) p e  se espera alcanzar cuando se 
observa un núiero elevado de profesores en varias situaciones. El 
profesor, por tanto, no recurre lucho a preguntas para dirigir el 
diálogo de la clase.

Analizaré a continuación p é  parte de ese 23,04% de la 
intervención hablada del aluno corresponde a su iniciativa o, por 
el contrario, pertenece a la fracción de responder a preguntas del 
profesor.

Para ello he calculado el cociente de iniciativa del aluno 
(CIA), resultando un valor de 25,12. Teniendo en cuenta p e  el CIA 
proiedio estarla próziio a 34, podeios afinar p e  los aluinos 
deiuestran poca capacidad de iniciativa para introducir sus ideas en 
el acontecer hablado de la clase, ya p e  de 100 intervenciones 
habladas de los aluinos, 75 lo son de respuesta al profesor. A tan 
poca iniciativa del aluno le corresponde íayor iniciativa hablada 
del profesor.
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I PROFESOS EN LA MATRIZ ..  55.04
I ALUMNO EH LA MATRIZ . . . .  23.04
\ SILENCIO O CONFOSIOH . . .  21.92
CRP . . . . . . . . . . . . . . .  41.00
CPP . . . . . . . . . .    26.40
C I A . . . . . . . . . . . . . . .  25.12
CRP-89 . . . . . . . . . . . . .  66.84
CPP*89 . . . . . . . . . . . . .  58.25
CC .. . . . . . . . . . . . . . . .  72.38
CP .. . . . . . . . . . . . . . . .  72.71
C P A . . . . . . . . . . . . . . .  68.32

COADRO DE t DE INTERVENCION Y DE COCIENTES.
Podeios preguntarnos taibién cóio reacciona el profesor al 

ténino de la intervención hablada del aluno. Puede ser que tienda 
a recoipensar o integrar las ideas del aluno en el diálogo de la 
clase, en el lisio m e n t ó  de teninar éste su intervención, lo que 
supone aceptación o alabanza hacia el alunado.

Pero taibién puede que el profesor tienda a responder 
iniediataiente a las intervenciones de los alunos con1 preguntas que 
se basan sobre sus ideas (del profesor), lo que supone una reacción 
de tipo directivo o crítico.

Para observar la priiera tendencia se ha calculado el cociente 
de respuesta inndiata del profesor (CRP-89) = 76, que excede algo 
al esperado cono ledia (60). Esto significa que de 100 respuestas 
iniediatas del profesor al aluno, 67 lo son para aceptar sus 
sentiiientos, alabarlos o añilarlos y aceptar o utilizar las ideas 
del alunado; y 33 respuestas inediatas serian para dar 
instrucciones o para criticar o justificar su autoridad.

Todo ello sin contar con las respuestas iniediatas del profesor 
referidas a fonular preguntas sobre el contenido o a exponer o
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explicar el lisio. Estas respuestas se pueden cuantificar tediante 
el cociente de preguntas imediatas del profesor (CPP-89), cuya 
ledia es 44 y en este estudio toia el valor de 58,25. Entonces se 
coiprueba cóio la actitud de pregunta del profesor se acentúa cuando 
el aluino termina una intervención.

Para verificar la iiportancia dada al contenido heios de 
considerar fundaientaliente las categorías 4 y 5. Se trata de 
averiguar si el contenido es el teia central del debate o no, y 
hasta p é  niveles.

Para ello se ha calculado el cociente de contenido (CC), que 
alcanza un valor de 72.38, cifra alta si pensaios que el valor 
■áxiio del CC es 55. Ello significa p e  el teia o contenido es el 
centro del debate en una gran parte de la intervención hablada.

Otro aspecto a tener en cuenta es la rapidez de intercaibios o 
la tendencia hacia intervenciones habladas de larga duración. Para 
analizar ésto, se han calculado dos nuevos cocientes, el cociente de 
persistencia total (CP) p e  refleja la tendencia del profesor y los 
aluinos a permanecer en intervenciones dentro de una misma 
categoría; y el cociente de persistencia del alumno (CPA) que 
refleja esa misma tendencia pero referida sólo a los alumnos, lo p e  
lo convierte en un Indice más sensible que el anterior para apreciar 
la rapidez de intercambios verbales profesor-alumnos.

Los valores medios de ambos cocientes son 50 para el CP y 35-40 
para CPA, y los obtenidos en nuestro caso son CP = 72.71 y 
CPA = 88.32, lo p e  es altamente significativo de la lentitud de 
intercambios hablados entre profesor-alumnos y de cómo tanto uno 
como otros tienden a realizar intervenciones largas haciendo lenta 
la interacción verbal.

Esto se puede apreciar en la matriz construida, mirando la 
diagonal p e  forman los elementos (1-1), (2-2), ..., (0-0). En ella 
nos encontramos con las máximas frecuencias, 248 en el elemento 
(5-5), 172 en el (0-0), 118 en el (8-8), 50 en el (4-4), 48 en el
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(6-6), 40 en el (9-9), etc., deiostrativos de lo que acabo de decir.
Quisera resaltar dos eleientos, el (5-5) en el que se produce la 

láxiia frecuencia, y el (0-0). El hecbo de que en el priier eleiento 
citado se dé el layor núxero de anotaciones, adeiás de deiostrar que 
el profesor tiende a hacer largas intervenciones, no está indicando 
que el contenido es el eje central de sus verbalizaciones.

En cuanto al eleiento (0-0), presenta la segunda íayor 
frecuencia, ello sipifica p e  hay luchos íoientos continuados de 
silencio o confusión. En una sexta parte aproxiiada del tieipo 
observado no hay interacción verbal o es confusa.

Ante esto, parece interesante estudiar dos cuestiones, ¿pién 
teriina con las situaciones de silencio o confusión?, y ¿pé  
situaciones conducen íás al silencio o a la confusión?.

Para responder a la priiera pregunta debeios ver las 
transiciones desde la categoría 10 a las deiás íirando en la fila de 
dicha categoría. El núiero de veces p e  el profesor pone fin a esa 
situación coincide con la suia de las frecuencias de los eleientos 
(10-1) a (10-7), siendo la suia de las frecuencias de los eleientos 
(10-8) y (10-9) el núiero de veces p e  el aluino pone fin al 
silencio o la confusión. La relación entre albas suias es de 2.8/1, 
por tanto es el profesor el p e  pone fin al silencio/confusión casi 
el triple de veces que el aluino.

Detallando aún íás se puede coiprobar cóio el profesor pone fin 
a esta situación interviniendo las íás de las veces exponiendo 
contenidos, en segundo lugar haciendo preguntas, en tercero dando 
instrucciones, y en cuarto, haciendo criticas o justificando su 
autoridad.

En cuanto a las situaciones p e  íás conducen al 
silencio/confusión son, por este orden, cuando el aluino responde a 
preguntas del profesor,* la exposición del teia por su parte; las 
instrucciones que ésta da, y las preguntas p e  fonula a sus
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alumnos.
Por otra parte, del análisis de la matriz, caben destacar estos 

aspectos:
1. Las preguntas que realiza el profesor son, en general, 

cerradas, ya que sólo en una ocasión a ellas le han seguido 
exposiciones de iniciativa a cargo de los aluinos.

2. El profesor suele hacer preguntas largas, ya que la 
persistencia en esta categoría es grande.

3. El tipo de interacción verbal que leños se produce es la 
aceptación de sentimientos del alumno por parte del profesor.

4. Las criticas que el profesor hace a sus alumnos y/o la 
justificación de su autoridad suelen durar más de 3 ó 4 segundos, y, 
en todo caso, superan la frecuencia que cabria esperar al azar.

5. Las iniciativas en el discurso por parte del alumno como 
continuación de las explicaciones del profesor son minimas.

í. Las iniciativas en el discurso por parte del alumno en muy 
pocas ocasiones son seguidas por actividades de respuesta por parte 
del profesor, es decir, pocas veces son seguidas de aceptación de 
sentimientos y/o alabanzas o ánimos.
P A S O  5. I H F O R M E  D E  L A  I 1 T E R A C C I 0 R  

C O M U H I C A T I V  A.
Dado que se producen tres situaciones distintas del proceso de 

ensefianza/aprendizaje, el informe de la interacción quedará dividido 
en otras tantas partes relativas a cada una de las situaciones.

1. IHTERACCIOH EH EL AULA.
La interacción en el aula, de acuerdo con los datos extraídos
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del análisis categorial de Flanders realizado, está doiinado por el 
profesor. Este es quien íás habla, con lucha diferencia, quien 
controla y dirige el discurrir de la actividad, quien es íás activo, 
lientras que los aluinos se encuentran la layor parte del tieipo en 
un plano receptivo, pasivo y controlado. lablan poco y cuando lo 
hacen, en la layoria de las ocasiones, es para responder al profesor 
sobre cuestiones de contenido.

El profesor cuando habla, dedica íás de la litad de su tieipo a 
hacerlo sobre el contenido, sobre la latería. Tal vez seria 
conveniente dar senos iiportancia al contenido (hechos, conceptos y 
principios).

Hay poca fluidez en los intercaibios verbales. Digaios que el 
que toia la palabra se suele explanar en su elocución, persistiendo 
en esa actitud tieipos largos (se recuerda aquí que quien íás toia 
la palabra es el profesor). Podría resultar interesante trazarse un 
plan de actuación tendente a facilitar la fluidez de los 
intercaibios verbales.

La iniciativa del aluino en la exposición verbal es íiniia. 
Honalieate uiestra actitudes de respuesta hacia el profesor. Parece 
íás conveniente que se foienten actitudes de lenor dependencia hacia 
el profesor coio estrategia para amentar la iniciativa del aliono.

Los contactos verbales entre los aluinos suelen ser ementarlos 
que hacen para 'escapar* un poco de la explicación del profesor.

Otras características de la interacción verbal en el aula son:
- Suele haber Haladas verbales al orden por parte del profesor.
- Se producen aienazas del profesor para conseguir silencio y 

atención.
- Los contactos individuales profesor-aluino no se prodigan 

excesivaiente, y en todo caso suelen versar sobre el contenido o
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s o b r e  a s p e c t o s  d e  d i s c i p l i n a .

- Los contactos verbales alumno-alumno tienen relación casi 
sieipre con aspectos del trabajo del aula, petición de Material y, a 
veces, broias, chistes, recriiinaciones...

- El t r a t a i i e n t o  d e  c o r t e s í a  d e  l o s  a l u i n o s  h a c i a  e l  p r o f e s o r  e s  

de Yd., M i e n t r a s  q u e  é s t e  l e s  t u t e a .

En c u a n t o  a l a  i n t e r a c c i ó n  n o  v e r b a l ,  q u i s i e r a  d e c i r  e n  p r i M e r  

lugar q u e ,  a l  i g u a l  p e  l a  v e r b a l ,  e s t á  b a s t a n t e  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a  

d i s p o s i c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a s  M e s a s  y s i l l a s  e n  h i l e r a s  y e n f r e n t a d a s  

a l a  M e s a  d e l  p r o f e s o r  y a l a  p i z a r r a .

■ El p r o f e s o r  s u e l e  g e s t i c u l a r  c o n  l a s  M a n o s  p a r a  i n d i c a r  s i l e n c i o  

y a n e n a z a r  c o n  l a  e x p u l s i ó n  d e l  a u l a .  T a n b i é n  l a n z a  M i r a d a s  

r e c r i M i n a t o r i a s  a l o s  a u t o r e s  d e  r u i d o s  M o l e s t o s  r e a l i z a d o s  c o n  l a s  

s i l l a s  u o t r o s  M a t e r i a l e s .

La M o v i l i d a d  e n  e l  a u l a  e s t á  M u y  r e s t r i n g i d a ;  c a d a  u n o  e s t á  

s e n t a d o  e n  u n a  M e s a  y  s ó l o  s e  p e r m i t e n  d e s p l a z a m i e n t o s  p a r a  p e d i r  

m a t e r i a l e s  d e  e s c r i t u r a  o  d e  t r a b a j o  d i v e r s o s .

En cambio, la movilidad postural es bastante amplia. El maestro 
'no se mete' con eso. Las mesas no están simétricamente dispuestas, 
ni confrontando los ánplos en filas más o menos perfectas, ni los 
alumnos están rígidamente sentados en sus sillas.

Las peticiones de palabra para intervenir las hacen los alumnos 
al profesor p e  actúa de moderador, levantando el brazo.

Los contactos agresivos son nulos, y lo p e  si se observa son 
intercambios de información escrita (mediante 'notas') sobre temas 
eitra-aulares.

El clima del aula es cálido en lo p e  se refiere a las 
relaciones entre los compañeros. La distancia afectiva entre ellos
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así coio entre el profesor y sus aluinos se aprecia lás corta de lo 
habitual, quizás provocada entre otros lotivos por el lenguaje 
coloquial, de buen huior, alegre, la confianza que penite y el tono 
nada aienazante que utiliza el profesor en sus intervenciones.

Tienen cabida los coientarios chistosos a iniciativa del 
profesor y/o de los aluinos.

La explicación del profesor suele ser seguida por sus 
discípulos, aceptándose las llanadas al orden, aunque sus resultados 
no son íuy duraderos.

El aibiente, en general, lo calificaría de relajado, distendido, 
notándose que el profesor lidera de f o n a  natural el grupo, no 
habiéndose observado pérdida del control de la clase por su parte, 
ni del control personal en alguna situación de 'bronca* o regañina a 
algún alu*no. Taipoco se han observado 'pulsos de poder* ni 
enfrentalientos profesor-aluino.

2. INTERACCION EN EL LABORATORIO.
La disposición espacial de las lesas, el hecho de estar sentados 

en grupos de trabajo de cinco o seis aluinos, la tarea a realizar, 
la letodologia del profesor y las expectativas de todos, posibilitan 
que la interacción verbal y no-verbal, horizontal y vertical, sea 
lucho layor, y, de hecho, esta posibilidad se hace realidad coio 
pude constatar en las sesiones de observación participante que he 
realizado. El profesor es consciente taibién de ello, coio ie lo ha 
hecho saber en alguna entrevista.

Dentro de los grupos la interacción verbal es casi constante, 
referida en su layor parte al trabajo que realizan en cada Miento. 
Sólo de f o n a  intenitente se tratan teias que nada tienen que ver 
con la tarea.

El profesor parece que tiene claro cuál es su objetivo -que los 
aluinos lleven a cabo su tarea- y no persigue coio finalidad últiia
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p e  exista un silencio casi sepulcral, aunque si procura íantener 
unos ilniios, por enciia de los p e  el jaleo es bastante Molesto.

A pesar de la insistencia en sus llaiadas al orden, éstas 
producen efectos satisfactorios durante poco tieipo, siendo layor la 
espontaneidad de los aluinos p e  tienden enseguida a hablar en voz 
alta. Esto hace p e  exista la Mayor parte del tieipo un lunullo de 
fondo, p e  es apreciado taibién por los aluinos entrevistados, 
pienes coinciden en que ello constituye un probleia p e  hay p e  
superar para trabajar íejor.

Taipoco en este lugar el profesor hace referencias al caibio 
postural de los aluinos, p e ,  favorecidos por los taburetes, adoptan 
las posiciones lás variopintas p e  iiaginarse pueda. Pongo pizás 
excesivo énfasis en este detalle, pero es p e  ha sido algo p e  íe ha 
sorprendido, pues, en general, los íaestros se preocupan bastante 
por la fon a de estar sentados sus aluinos.

La interacción no-verbal es lucho lás rica asiiisio en el 
laboratorio p e  en el aula, lo cual es coiprensible por las razones 
apuntadas anterionente y por la existencia de luchos 'Mediadores' 
liaterial de todo tipo) p e  facilitan el intercaibio de gestos y 
contactos.

Hay una gran íanipulación p e  lleva a intercaibios verbales y 
no-verbales entre los íieibros de cada grupo, p e  son cerrados, 
dándose íenos la coiunicación intergrupos entre otras razones porpe 
el trabajo p e  realizan siiultáneaiente no es el lisio.

El profesor adopta un rol de Moderador y ayudante p e  de 
transiisor de contenidos. Las explicaciones e instrucciones son 
breves, ocupando poco tieipo en coiparación con la coiunicación 
total p e  se produce. Pudiera ser conveniente p e  prodigase con 
layor asiduidad las ayudas individuales y a los grupos, ya p e  no se 
dan con lucha frecuencia.

El hecho de p e  los aluinos copien la ficha de la 'práctica* en
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el laboratorio, resta actividad y dinaiisio a la clase. Se podían 
arbitrar otras soluciones (hay algunos que hacen fotocopias).

La circunstancia de darse varios tipos de actividades distintas 
al lisio tieipo, por ejeiplo unos grupos hacen su práctica, y otros 
teriinan un trabajo escrito, otros copian la práctica y otro expone 
el trabajo realizado, puede ocasionar un poco de 'caos', en el 
sentido de que el profesor puede stressarse con íayor facilidad, 
perjudicando el desarrollo de la sesión. Los aluinos en general 
pueden 'aspirar' osióticaiente ese aibiente de 'jaleo* y hacer 
difícil conseguir unos hábitos de trabajo íás serio.

La íovilidad de los aluinos por el laboratorio es grande, en la 
íayor parte de las ocasiones para solicitar laterial a otros grupos 
o al profesor, e incluso para salir del lugar porque tengan que 
tirar algo al servicio, traer agua, etc.

Estos loviiientos se ven naturales, no parece que los hagan con 
liedo a ser regafiados o castigados por ello. Se deduce que el 
profesor no los tiene prohibidos, por lo leños los antes 
■endonados.

Los contactos agresivos no se producen, salvo alguna agresión 
verbal basada en la toia de íateriales prestados de otro grupo sin 
pedir peniso.

Seria necesario ensefiar a los grupos a trabajar coio tales, 
■ejorando su organización y la distribución de tareas. Merecerla la 
pena dedicar las sesiones necesarias a conseguir este objetivo, pues 
la iipresión que se percibe después de observar su trabajo y de 
charlar con ello, es que funcionan íuy desorganizadaiente, sin 
existir conciencia de grupo. La aluina que ha realizado el diario 
taibién ha constatado el lal funcionamiento de los grupos, al igual 
que el laestro, hecho que lo coientaba en una de las priieras 
entrevistas íantenidas.

El aibiente que se respira es relajado, todos parecen
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encontrarse a gusto con el discurrir de la clase, lo que se ve 
confinado cuando, en ocasiones, se toia tieipo de la clase 
siguiente (;a pesar de ser de educación física!) para seguir con la 
labor.

Los aluinos opinan además que el trato del profesor bacia ellos 
es bueno, íás aiable, lis agradable que el de otros, lo que favorece 
este buen aibiente.

Dicho aibiente no está basado en la coipetitividad. En las 
observaciones, no he oído ni visto ninguna acción por parte del 
profesor tendente a foientar este tipo de relación, sino lis bien al 
contrario. Los aluinos taipoco se luestran con prisa, ni afanados en 
teriinar 'antes que ...*, ni hacerlo ’iejor que ...'.

Taipoco el cliia social está larcado por la envidia y/o el 
rencor. A esto creo que contribuye bastante el trato igualitario que 
el profesor dispensa a los aluinos, quienes taibién lo aprecian asi 
al reconocer que no hay 'enchufados' ni 'perseguidos'.

En lineas generales se aprecian unas buenas relaciones sociales 
en el binoiio profesor-aluinos y entre los aluinos entre si. Estos 
opinan que se llevan bien entre ellos y sus relaciones son buenas en 
general.

Entre las nuierosas variables que inciden en ello, coio puede 
ser el que prácticaiente a todos los aluinos, lo que íás les gusta 
es trabajar en el laboratorio de ciencias, la íanipulación, el 
aprender haciendo, quizás la íás iiportante sea la toma de 
conciencia por parte del profesor de la importancia de los valores 
afectivos en la ensefianza, y de los objetivos que en este campo debe 
trazarse el profesorado.

3. IBTERACCI08 Eli LA BIBLIOTECA.
De este lugar es del que poseo menos información, al no poder 

realizar ninguna observación ni grabación del trabajo en el mismo,
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por razones de prograiación del profesor. Ho obstante, creo tener 
los datos suficientes para realizar el infone correspondiente.

Al igual que ocurre en el laboratorio, la disposición espacial 
de las lesas, el taiafio de las lisias (son grandes, de biblioteca), 
el agrupaiiento de los aluinos 7 la letodologla de trabajo, hacen 
que la interacción coiunicativa entre todos los eleientos personales 
que coiponen el grupo-clase sea treiendaiente rica.

C010 puede «aginarse, el profesor tiene que hacer uso de su 
autoridad para iiponer un aibiente de trabajo adecuado, con niveles 
bajos de lunullo, si bien esto requiere hacer bastantes llanadas de 
atención en voz alta acodaladas de gesticulaciones dirigidas al 
grupo 7 a individuos concretos.

De las tres situaciones didácticas, es esta donde el nivel de 
alboroto es ia7or. Este hecho ha sido constatado en el diario de la 
aluina 7 en alguna de las entrevistas realizadas a los aluinos. El 
profesor taibién es consciente de ello 7 lanifiesta su esperanza de 
poderlo solucionar con el paso del tieipo, cuando se va7an 
habituando a este sisteia de trabajo.

A pesar de ello, los resultados de los aprendizajes parecen ser 
IU7 buenos en palabras del profesor 7 en función de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación por la ia7oria 
del alunado.

Asiiisio, este sisteia letodológico, basado en la elaboración de 
ciertos teias por cuenta de los aluinos, es valorado IU7 
positivaiente por ellos coio he podido constatar en las entrevistas 
realizadas.

A este respecto 7 , tras exaiinar algunos trabajos, li opinión 
sobre los lisios es que presentan deficiencias, 7a que en realidad, 
su elaboración, consiste en la copia de frases 7 a veces párrafos de 
los libros consultados.
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El sisteia deberla tejorarse en dirección a una elaboración íás 
personal, lo cual es bastante difícil si considéralos el nivel 
educativo al que pertenecen los aluinos.

De lo que no cabe duda es que con esta letodología, los aluuos 
están lás íotivados y se lo pasan bien, íejor que con otros 
profesores que basan su sisteia de ensefianza en una netodologia 
transiisiva.

Los loviiientos en la biblioteca están algo restringidos, aunque 
bay desplazaiientos para pedir íateriales, hacer consultas... que no 
suelen ser recriiinados por el profesor. Los p e  tienen íayor 
libertad de loviiientos son los portavoces de los grupos, encargados 
de toiar y llevar los libros a los estantes.

Las posturas de los aluinos taipoco a p i  son objeto de atención 
por parte del profesor. Decididaiente este es un teia p e  no parece 
preocuparle lucbo.

Los contactos coiunicativos profesor-aluino o profesor-grupo de 
trabajo no son íuy nuierosos. Este es un aspecto p e  deberla tenerse 
en cuenta, de cara, sobre todo, al buen funcionaiiento de los 
grupos, p e  al i p a l  p e  en el laboratorio, tienen una organización 
y una distribución de tareas íuy rudiientarias.

La fluidez de los intercaibios verbales y no verbales es íuy 
grande, originándose conflictos entre pares, a nivel sobre todo de 
insultos y gestos aienazantes, con íayor profusión p e  en el aula o 
en el laboratorio.

A diferencia de las situaciones en los otros dos espacios, en la 
biblioteca bay una íayor coiunicación a todos los niveles p e  versa 
sobre aspectos ajenos al trabajo p e  están realizando en ese 
■oiento.

Sigo insistiendo en p e  con una íejor dináiica de trabajo en los 
grupos, se solucionarían bastantes situaciones de ruidos, alborotos
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y conflictos.
En la biblioteca es donde se percibe al profesor lis tenso, lis 

nervioso, dentro de unos niveles de equilibrio personal envidiables, 
teniendo que llaiar la atención y pedir silencio y trabajo en un 
íayor núiero de ocasiones.

El cliia social es distendido, aunque un poco lis tenso que en 
aula o en el laboratorio por las razones subrayadas anterionente. 
Seguiios estando presentes ante una atiósfera de estiiulo, 
íotivadora, alegre ...

No bay aibiente «apetitivo, nadie íanifiesta actitudes 
favorables hacia él. Se entiende que están íotivados por la foria de 
trabajo y por los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación.

El profesor sigue utilizando su lenguaje coloquial, coio 
habitualiente lo hace, con algún 'taco' suave de vez en cuando, lo 
que ayuda a que el lazo afectivo entre él y el grupo se apriete o al 
íenos no se afloje.

La cohesión del grupo es buena, no advirtiéndose diferencias de 
trato, ni fonación de subgrupos en función del sexo.
P A S O  í. R E A L I Z A C I O N  D E L  I N F O R M E  

P O R  E L  P R O F E S O R .
Aquí ne encontré con el hecho del coientario del profesor sobre 

la iiposibilidad de realizar un infone escrito (dadas las alturas 
del curso y el trabajo acuiulado), coiproietiéndose a dañ e ese 
infone pero verbal, el día de la realización del contraste de 
infones y visionado conjunto del vídeo.

Intenté establecer un necanisio de control sobre este efecto no 
deseado, consistente en dilatar un poco lis el tieipo para que 
realizara el infone y en indicarle que no lo hiciera luy extenso, 
pero no surtió efecto, por lo que decidí seguir realizando el paso
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siguiente sin contar con el infone escrito.
P A S O  7. C O N T R A S T E  D E  I N F O R M E S .
Se realizó sólo sobre la fase de íi infone escrito, 

estableciendo un contraste de ideas sobre los aspectos allí 
ezplicitados.

El profesor estuvo de acuerdo con la casi totalidad de íi 
infone, si bien con el latiz de la 'dureza" con que le trataba en 
cuanto a la interacción verbal habla que suavizarla al entender que 
se hizo en una de las tres situaciones didácticas que él utilizaba, 
y que lo lás adecuado habría sido hacerlo en las tres, íatiz que fue 
aceptado por íi parte.
P A S O  8. V I S I O N A D O  C O N J U N T O  D E L  V I D E O .

i

Se hizo en conjunto taibién con los aluinos, lo que sirvió de 
reflexión sobre el desarrollo de las sesiones de ciencias natuales.

Resultó íuy fructífero, pues la triangulación producida entre 
profesor-aluinos-observador dio pie a que, por una parte, se 
intentasen justificar deteninadas acciones, y, por otra, se llegase 
al convenciiiento de intentar realizar para el próxiio curso 
acadéiico un plan de acción encarnado a solucionar los probleias 
fundaientales detectados, al excesivo jaleo y el tal funcionamiento 
de los grupos de trabajo, aspectos todos ellos sefialados en el 
infone del observador.
P A S O  9. E L A B O R A C I O N  D E  U N  I N F O R M E  

C O N J U N T O  T C O N C L U S I O N E S .
Se Mantuvo una entrevista final evaluadora para elaborar un 

infone conjunto de la investigación y unas conclusiones reflexivas 
sobre los resultados obtenidos, el desarrollo seguido y si habíalos 
alcanzado los objetivos planteados.
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El infone de la interacción lo oiito por coincidir básicaiente 
con el inforae realizado por el observador.

Las conclusiones finales fueron:
1. - El profesor ba adquirido un aejor conociiiento de su práctica 
docente y de las relaciones con sus aluinos.
2. - El profesor ba logrado un perfeccionaiiento sobre las técnicas 
de adquisición y análisis de datos sobre la coiunicación en su aula.
3. - El profesor ba coiprendido aejor algunos coiportaiientos de sus 
alíanos.
4. - Se ban detectado fallos en las situaciones de ensefianza - 
aprendizaje cuyas posibles causas antes estaban ocultas.
5. - El profesor ba toiado conciencia de la iiportancia de conocer la 
interacción en su aula para aejorar su práctica educativa.
6. - Los alíanos se ban iiplicado iás en la ensefianza al ver 
'realiente1 cóio la investigación se concebía desde dentro del aula 
y toiaban parte en ella.
7. - Los alíanos se han parado a reflexionar sobre sus relaciones en 
el aula entre coipafieros y con el profesor.
8. - Los alíanos ban toiado conciencia de su responsabilidad en las 
relaciones dentro del aula y por tanto de sus aprendizajes.
9. - Los alíanos ban participado en la discusión y tosa de decisiones 
sobre relaciones futuras en el aula con el profesor de ciencias.
10. - Alíanos y profesor han adquirido el coiproiiso de lejorar para 
el próxiio curso escolar, la interacción en el aula con vistas a 
facilitar los procesos de ensefianza-aprendizaje y la propia 
convivencia.
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11.- Pensar en la adopción de nuevas estructuras organizativas de 
espacios y tieipos.
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A 8 E I 0 I. DIARIO DE LA ALDMKA.
En el diario de la aluua que se presenta a continuación be 

Mantenido el texto original, por lo que no debe extrafiar encontrarse 
con alguna falta de ortografía, aunque he corregido algunos signos 
de puntuación y tildes para que no se pierda el sentido de algunas 
frases.

Con anterioridad he Mantenido una entrevista individual con *R', 
la aliona que va a llevar el diario de clase, para explicarle el 
MecanisMO de anotación, los aspectos que Más interesa que tenga en 
cuenta (sus iMpresiones personales entre ellos) y los objetivos que 
persigo con el conjunto del trabajo que voy a realizar.

-231-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



■R\ que ha sido elegida por el profesor para realizar esta 
nisión, parece despierta y totaliente dispuesta a colaborar; durante 
la entrevista le ha hecho algunas preguntas sobre aspectos del 
diario, y ha toiado apuntes de lo p e  tenia que hacer.

Igualiente negocié con ella el uso p e  le iba a dar al diario, 
estando de acuerdo en tener una sesión conjunta en la p e  ella 
leerla el diario al resto de la clase, incluido el profesor y yo 
lisio, pienes taibién dariaios nuestro punto de vista, con el fin 
de realizar una triangulación.
DIARIO DEL ALDMHO.

fecha: 4 de layo de 1.990. 
hora: 15.

Hoy la clase de ciencias naturales se trata de explicar lo p e  
habíalos visto el dia anterior en el caipo de la Dehesa.

Esta clase la estaios dando en el laboratorio. Ta llévalos unos 
45 íinutos de clase y algunos aluinos eipiezan a íoverse y hablar.

la salido la priiera portavoz a explicar lo p e  vieron e 
hicieron. Excepto un grupo que no estuvo íuy atento (grupo "íixto”) 
los deiás estuvieron atentos y íe pareció p e  les interesaba.

Asi fueron pasando todos los portavoces, pero cada vez iás 
grupos desatendían y no escuchaban.

Cuando terminaron todos los grupos, eipezó el follón padre y el 
profesor se eipezó a poner nervioso porpe no podía callar a los 
aluinos y aienazó con echar a algunos chavales y se callaron por 
fin.

El profesor hizo unas señales muy raras a un grupo, yo no se lo 
p e  perla decir.
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El profesor cuando los cayó a todos eipezó a explicar cosas 
sobre el cuaderno de caipo, aunque algunos grupos seguían sin 
atender.

Dna nila toió la palabra para preguntar a Don L. algo.
Cuando ya se pusieron a trabajar los distintos grupos en su 

trabajo, Don L. preparaba el estero-iicroscopio para ver insectos de 
los que habiaios cogido en el caipo. Mientras iban pasando los 
grupos para ver los insectos, el profesor hacia otro trabajo sentado 
en su lesa.

Cuando estaba teninando la clase fuiios recogiendo las cosas y 
nos íarchaios del laboratorio.

Clase teninada.
’R*.

fecha: 7 de layo de 1.990 
hora: 15

Hoy la clase trata de experiientos de letrologla.
Mientras el profesor da las cosas necesarias a un grupo, los 

otros grupos fonan el follón padre.
Ahora el profesor ha teninado con un grupo y eipieza con otro a 

explicarles lo que deben hacer en su trabajo y todavía siguen 
hablando algunos grupos.

La coiunicación entre el profesor y los aluinos es bastante 
buena, pero entre aluinos y alíanos sólo regular.

He visto que en algunos grupos sólo trabajan 4 ó 5 y los otros 
no hacen nada íás que hablar. Dna altana pide la palabra al profesor
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para pregustarle algo sobre su tena.
Dn chaval de un grupo insulta al de otro grupo y asi se ha 

pasado un tieipo y no ha atendido a su trabajo.
Ahora el profesor está dando una explicación y casi ningún grupo 

atiende.
Todos los grupos todavía no se han centrado en su trabajo porque 

están copiando las fichas para poner luego datos sobre el trabajo 
p e  les tope.

le ido preguntando a los distintos grupos p e  cóio le pstaba 
íás dar las Ciencias Naturales y todos le han contestado p e  en el 
laboratorio con experiientos y les he dicho p e  por p é ,  y le han 
dicho porpe se aprende íás fácilmente p e  en los libros o explicado 
en la pizarra y adeiás es lucho más divertido.

El profesor va a explicar a un grupo cóio deben hacer ese 
trabajo porpe no se hablan enterado muy bien.

El profesor ha íandado un chaval a la calle con una falta de 
disciplina por haberse portado mal. T eso que llevábamos una hora y 
media.

Cuando todos terminaron su trabajo arrecogen y se van.
Clase terminada.
*R*.

fecha: 10 de mayo de 1.990. 
hora: 10 de la mafiana.

Hoy la clase trata al igual p e  el pasado dia seguimos con 
experimentos de metrología.
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Los distintos grupos están copiando la ficha correspondiente 
para que una vez terminado el experiiento la puedan rellenar con los 
datos que hayan podido coger del experiiento.

El profesor ha dicho que hablen pero ouy bajo y que solaiente 
hablen de su trabajo, pero algunos grupos desobedecen y hablan alto. 
El profesor se encuentra sentado haciendo otro trabajo.

La coaunicación entre aluinos y albinos, hoy es bastante buena y 
los coiponentes de cada grupo hacen coientarios en su grupo. Todos 
los grupos están íuy atentos a lo que pasa en su experiiento.

He he acercado a un grupo y les he dicho que íe explicaran de lo 
que iba su trabajo y ie lo explicaron deiasiado bien.

Algunos niños riñen por los taguteres, porque coio no hay 
bastantes, pues algunos se tienen que quedar de pie.

En un grupo he visto que no trabajaban todos solaiente 
trabajaban 4 ó 5 y los deiás jugaban a juegos de papel coio 'oso* y 
deiás juegos.

Los grupos están bastante inquietos y hablan deiasiado. El 
profesor está hablando y algunos aluinos no atienden.

He he acercado de nuevo al grupo de antes y les he preguntado de 
nuevo y no sabían íuy bien explicáielo y les he preguntado ¿pero 
sabéis lo que es? y íe han dicho que no.

La coiunicación entre los coiponentes de los grupos es buena y 
no atenazan con pegarse ni con ser el lando ningún chaval, excepto 
en un grupo que un chaval se quiere hacer el landón.

Dn grupo está ahora discutiendo.
Dna niña ahora está preguntando alguna cosa de su teia al 

profesor.
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En un grupo dos chavales están discutiendo por un bolígrafo. 
Mientras en otro grupo de al lado, dos niñas se están insultando, 
sacándose la lengua, poniéndose los cuernos y así se han pasado el 
rato.

le observado que en un grupo Mientras trabajaba una o dos niñas 
las otras eipiezan a hablar y reírse.

On niño se ha retirado de su grupo porque le estaban insultando 
y no le dejaban hacer nada.

Clase teninada.
■ n *

fecha: 14 de layo de 1.990. 
hora: 15.

Seguiios con eiperinentos de Metrología. Hoy han pasado al 
laboratorio con lucho alboroto y siguen con alboroto, si, hablan de 
su trabajo pero hablan a voces.

El profesor ha aaenazado con echar a unos cuantos a la calle 
porque no se callaban y siguen hablando. Por fin el profesor a dado 
cuatros voces y se han cayado por fin.

Han pasado quince Minutos y los aluinos se levantan y hablan, no 
hay f o n a  de cayarlos. Hasta que no se cabré el profe no se van a 
cayar.

Hoy he visto en todos los grupos que trabajaban todos los 
coiponentes.

La coiunicación entre aluinos es regular, pero sin eibargo no se 
insultan, ni se acusan ni nada parecido.
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Por hoy nada lás que decir aunque a íí le ha parecido que los 
aluinos se han portado deiasiado íal porque han organizado deiasiado 
alborto.

Clase terainada.
•  na

fecha: 16 de layo de 1.990. 
hora: 15.

loy la clase la vaios a dar en la biblioteca para hacer un teia 
sobre el sisteia nervioso, pero ahora en la propia aula, porque el 
profesor nos está explicando lás o leños el guión.

Todos están atendiendo, pero cuando el profesor pregunta algo a 
un chaval alguno dicen unas tonterías lás tontas que yo que se. 
Algunos aluinos coguen anotaciones de lo que dice el profesor.

Los aluinos hacen ahora preguntas al profe sobre el teia.
la henos pasado a la biblioteca.
Cada portavoz de cada grupo se levanta a por los libros 

necesarios para eipezar su tena. El profesor ha llaiado la tención a 
unos cuantos grupos por hablar alto.

Dn portavoz está hablando con el profesor, de un coiponente de 
un grupo que se pasa el rato insultando a los otros coiponentes y se 
porta íal, y el profe les ha estado hablando a todo el grupo y ha 
dicho sobre todo al que se portaba íal que coio no se porte nejor va 
a echarlo de ese grupo.

En un grupo una coiponente estaba alagando a otra porque le 
había insultado.

loy la clase ie ha parecido un alboroto porque coio la heios
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dado en la biblioteca algunos han aprovechado para hablar y en la 
biblioteca hay que estar callado.

Todos arrecogen y se van.
Clase terminada.
■ f i \

A N E X O  I I .  ENTREVISTAS A ALUMNOS Y PROFESOR.
Las entrevistas que se presentan a continuación corresponden a 

la transcripción coientada de las entrevistas ’seiiestructuradas1 
realizadas con varios aluinos y con el profesor. En ellas se 
incluyen los textos íntegros de las preguntas realizadas y las 
respuestas obtenidas en forma de coientario hecho por li o en fona 
de cita textual entrecomillada.

Anterionente a las citadas entrevistas he lantenido otras, con 
el profesor, y con varios aluinos (alguno de los anteriores y otros 
lás), totalmente abiertas, no estructuradas, 'conversaciones' coao 
prefiere llamarlas Voods (1.986), con el objetivo único de romper 
barreras, de que no me vieran como a un extraño y poder ganarme su 
confianza, cosa que conseguí sin gran esfuerzo. Estas conversaciones 
las hemos mantenido en diversos lugares del Centro como el patio, 
los pasillos y en la propia aula.

En todas las entrevistas semiestructuradas negocié la grabación 
y el uso que de ellas haría. Todos accedieron a la grabación, y en 
cuanto a lo segundo, dejé claro que les daría un uso personal y 
anónimo, no dándoselas a conocer al resto de la clase, salvo que 
ellos no tuvieran inconveniente en que lo comentásemos en una sesión 
conjunta; a esto último accedieron dos alumnos y el profesor.

Intenté en las entrevistas con los alumnos establecer un buen 
'rapport' procurando jugar el papel del entrevistado, ponerme en su 
lugar, para, sin llegar a ser nativo, facilitar al máximo la
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eipatía. Todas ellas tuvieron lugar de lona individual, en el aula, 
sentándonos frente a frente al lisio nivel de coiunicación.
TRAHSCRIPCIOH DE LAS EMTREVISTAS A ALOMEOS.
p-1. ¿qué te parecen las clases de Ciencias Satúrales?.

A-l: 'bien, se aprende lucho con ellas1. 'Te elaboras tú lisio 
los teias y te los estudias lejor'. Para relajar un poco la tensión 
que observo en ella, le pregunto por sus dientes, ya que no tiene 
incisivos y en su lugar unos alaibres insertados en la encía. Me 
explica con detalle lo que le pasa.

A-2: Le parecen bien, ’ie gustan lás que otras'. Los lotivos que 
indica son tres: trabajar en el laboratorio, la elaboración propia 
de los teias y las salidas al caipo {'saliios a la dehesa a coger 
añílales, insectos Aprovechando la respuesta, le pregunté por 
la dehesa, su localización... para roiper lás el hielo, cosa que 
conseguí.

A-3: Iguálente le parecen buenas, íejores que las del año 
anterior en base a las prácticas de laboratorio: 'adeiás de 
estudíalo, lo practícalos en el laboratorio y así lo entendeios 
■ejor...'.

A-4: Le parecen íuy bien 'coto no teneios que estar sieipre con 
el libro en la íano... nos divertiios lás*. Piensa que lo e j o r  es 
pasar al laboratorio y a la biblioteca para elaborar los tees.
p-2. ¿se trabaja bien o hay lucho jaleo?.

A-l: Aunque 'a veces hay jaleo' prefiere el sisteia de trabajo 
actual, considerando lás aburrido el del antiguo profesor.

A-2: 'Hay íucho jaleo, lo que pasa es que el eestro no pone 
orden'. Piensa p e  este jaleo no es bueno para poder trabajar: 'debe 
hacer leños jaleo pa hacer las cosas'. Cree p e  el profesor debía
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poner íás orden para evitarlo.
A-3: 'depende*, según las ocasiones, aunque en general reconoce 

que hay un poco de jaleo que hace que se trabaje regular. En este 
aoiento parece coio si se hubiera dado cuenta de que estaba 
=acusando= al profesor y añade 'luego ya se callan y eipezaios a 
trabajar bien*.

A-4: 'Algunos dan guerra*... 'a veces hay ruido'..., aunque esta 
circunstancia le parece circunscribir al loiento en que el profesor 
abandona la clase. De todas fonas cree que trabajarían lejor con 
leños ruido. Ante la pregunta sobre cóio lo solucionaría él 
responde, ‘echando al pasillo a los que hablen*. He aquí un ejeiplo 
de aprendizaje por liietisio.
p-3. ¿qué opinas del discurso del profesor, de su fon a de 
expresarse?.

A-l: Le parece bien, 'habla para que lo entendaios lejor, no 
como otros profesores a base de castigos*. Opina que dialoga íás con 
ellos.

A-2: Le parece bueno el trato del profesor hacia ellos, 'nos 
trata bien, no nos pega ni ná, pegarnos no nos pega*.

A-3: Piensa que lo hace bien y que adeiás es distinto a los 
deiás profesores '... de la otra lanera es íás serio, con don L. es 
íás divertido'. Prefiere un trato íás directo, leños serio. Agradece 
que no suela gritarles ni echarles grandes broncas.

A-4: Cree que es buena su fon a de expresarse y de dirigirse a 
ellos, pero *a veces cuando se enfada porque habíalos lucho nos echa 
a la calle a la litad*.
p-4. ¿crees que privilegia a los eipollones?.

A-l: No tiene enchufados, 'él dice que en su clase caben los íás
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listos y hasta los lás tontos".
A-2: Cree que rntiene un trato igualitario hacia todos los 

aluinos, "a todos por igual".
A-3: No adlite que tenga enchufados, "no, no, todos iguales, en 

la clase todos soios iguales", y a continuación se pone a relatar 
hechos de otros íaestros que tienen a algunos c o b o  lejores y asevera 
de nuevo: "con don L. no, con don L. todos iguales".

A-4: Se afina igual que los deiás entrevistados en que íantiene 
un trato igualitario con todos los aluinos.
p-5. ¿le tiene lanía a algunos coipafieros/as?.

A-l: "No, no, a ninguno, a ninguno*. Dice que si le llaia la 
atención a alguno es por algo que hace íal no porque le tenga 
lanía..." si le da un cachete a alguno lo hace en plan de hroia, 
luego se ríe y eso...'.

A-2: Dice que no le tiene lanía a ninguno. Ante la afinación 
que le hago al entrevistado de que a él lo regaña con frecuencia y 
si cree que le tiene lanía, responde "no, porque estoy haciendo 
alguna cosa que no debo hacela".

A-3: Opina que no les tiene lanía a ninguno, a quien regaña lás 
es porque "se porta peor".

A-4: Taipoco piensa que le tenga lanía a ninguno.
p-6. ¿cóio te gustaría que se coiportase en clase, íe refiero a su 
actitud hacia vosotros?.

A-l: "A íí le gusta c o b o  es*. Cree p e  a veces "es luy blando 
con los chicos". Piensa que debería tener lás autoridad con ellos 
para que no tuvieran coiportaiientos "íalos".

-241-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Universidad abierta. 1992, #13.



A-2: Se luestra íuy conforie con la fon a de actuar de su 
profesor, *lo hace bien*. Entonces le recuerdo lo que le dijo antes 
de que debía poner lás orden para evitar el jaleo, pero no se centra 
en la pregunta y le responde con un episodio de desorden cuando el 
profesor se ausentó del aula para ir al despacho, pareciendo indicar 
que el hecho de salir al despacho fuera habitual.

A-3: Le gusta la actitud del profesor en la actualidad, ’las 
cosas que hace son íuy divertidas y todo lejor*. Ante la sugerencia 
de alguna actitud que le lejorase, por ejeiplo que tuviera lás 
autoridad para que hubiera senos jaleo, responde *es que taibién 
algunas veces se pone serio, cuando se pone serio sí le hacen caso*, 
y te explica en qué consiste lo de ponerse serio: 'regañar, y una 
falta de disciplina y fuera de clase*, lio obstante vuelve a defender 
su fon a de ser: 'Taipoco es íuy severo, que nos vaya a pegar, hace 
unos años los profesores pegaban, pero don L. no*. Se opone a la 
actitud de pegar de los profesores, *no tienen derecho a pegarnos*.

A-4: Está confone con la lanera de coiportarse en clase su 
profesor de Ciencias, ahora bien, ante la posibilidad de poder 
■ejorar algunos aspectos destaca * salir lás al caipo a coger dores 
y añílales*.
p-7. ¿qué tal son tus relaciones con otros coipañertís dentro del 
aula de Ciencias?.

A-l: Afi na  que en clase 'habíalos lucho, la verdad*, sin 
eibargo cree que no se lo deberían prohibir porque ’debeios coientar 
los ejercicios entre nosotros*.

Cuando le digo que ayer no estaban haciendo ejercicios cuando el 
profesor explicaba y sin eibargo estaban hablando lucho, la 
entrevistada parece no asuiir esa realidad... *yo que sé, no 
hablábalos...*. Le insisto, yo creo que si, ya os pondré el vídeo 
que estuve grabando, ante lo cual justifica la necesidad de hablar: 
*si, pero yo le decía a ii grupo las preguntas que le podíalos 
preguntar que nos había dicho el portavoz...*.
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Reconoce que a veces si hay jaleo en la clase, *a veces sí hay 
jaleo, cuando no teneios que trabajar lucho, y haceios tonterías'.

A-2: Piensa que las relaciones entre coapañeros son buenas 
(¡ojo!, pues el entrevistado es uno de los repetidores que suele ser 
rechazado en los trabajos en equipo): 'funcionan íuy bien* y pasa a 
explicarle cóio hacen el trabajo en equipo: 'uno le dicta a 
otro...'.

A-3: Dice que las relaciones son buenas en general, aunque 
reconoce que está íal que hablen cuando el profesor explica porque 
'él se esfuerza en que nosotros apréndalos*.

A-4: En general opina que las relaciones son buenas, 'nos 
llévalos bien... habíalos unos con otros, algunos se insultan...*. 
Prefiere que don L. le penita hablar y no sea íuy intransigente en 
este teia: ‘así por lo leños podeios hablar algo, aunque sea del 
trabajo, no teneios que estar callados*.
p-8. ¿tenéis libertad de loviiientos en el aula?.

A-l: *Si y no". Después explica que no se pueden sentar donde 
quieran, están sentados por núiero de lista, aunque pueden sentarse 
en otro sitio con periiso del profesor. El prefiere tener un sitio 
fijo en el aula, *en cierto iodo si, porque anaios lucho jaleo y 
taibién se puede enfadar el profesor y no quereios que se enfade". 
Parece p e  en la explicación quiere diferenciar una doble 
coiponente, de orden, por un lado y, afectiva, por otro.

A-2: Es consciente de que hablan cuando el profesor explica la 
lección, "cuando está explicando, a alguno no le interesa la 
explicación y eipieza a hacer tonterías, eipieza a chillar*.

A-3: *Sí teneios aucha libertad', lo cual le parece bien a 
veces, no sieipre.

A-4: 'Alguna, no podeios estar dando gritos y eso, pero podemos
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hablar*. Prefiere tener un sitio fijo donde sentarse ya que prefiere 
estar con su grupo de amigos ya hecho.
p-9. ¿qué opinión crees que tiene el profesor de ti?.

A.l: 'Que hablo mucho', pero es consciente de la certeza de ese 
pensamiento en base a la realidad *y eso es verdad*... *y que soy 
íuy inquieto, y eso me lo dice*. Coto vetos, las respuestas se 
dirigen a fenótenos de coiportatiento en el aula. Parece coto si la 
pregunta le pillase por sorpresa y no sabe bien qué responder 'no 
sé, no sé...*.

A-2: 'No sé...*. Parece rehuir la pregunta y por fin expresa, no 
lo que pueda pensar el profesor, sino lo que le ha dicho: 'dice que 
no te toto tucho interés por la escuela* y a continuación te hace un 
propósito de entienda ante el inminente final de curso: 'ahora estoy 
apretando porque vamos a entrar en la última evaluación, ahora estoy 
apretando*.

A-3: No sabe, no parece habérselo planteado: 'no sé, no sé*.
A-4: Tampoco sabe qué decir, *no sé, no lo sé* ... *que le caigo 

bien, creo*, y da una explicación basada en coiportaiientos del 
profesor hacia él: 'habla contigo, te explica las cosas que no sé, 
aparte, y ... no sé".
p-10. ¿ y de la clase en general, del grupo?.

A-l: No parece entender la pregunta y tras varias aclaraciones 
responde que cree que tiene una buena itpresión del grupo: "... es 
un curso bueno, nos lo ha dicho alguna vez*.

A-2: Cree que el profesor piensa que la clase le da mucha 
guerra, repitiendo lo que les ha dicho en alguna ocasión: *te 
gustaría que te tocase la bonoloto pa no venir tás". Luego vuelve a 
insistir en que cree que es una clase revoltosa.
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A-3: Basa su creencia en la opinión que el profesor tendrá de la 
clase en el rendiiiento acadéiico: 'que vanos bien... que nosotros 
podeaos sacar algo*.

A-4: Piensa que el profesor tiene una buena opinión de la clase 
coio grupo: '... que soios buenos chicos*.

Ante la sugerencia que hice a todos los entrevistados para que 
le contasen alguna cosa sás sobre cualquier cosa relacionada con la 
vida del aula, las relaciones, el cliia social etc., sólo le 
respondieron dos:

A-l: 'todos nos llévalos bien con el profesor', aunque hace 
referencia a dos aluinos repetidores que debían estar en octavo, 
insinuando que sus relaciones con el profesor son algo peores.

Ante la pregunta por íi parte de si pasan al aula con cierto 
íiedo la respuesta es iniediata: 'que va, nunca... este curso se íe 
ha hecho cortísiio, ya creo que estaios en verano...*. ? pasa a 
hacer referencias de la profesora que tuvieron antes, sobre su 
injusticia y la utilización de castigos corporales y psicológicos: 
*a una aiiga lía le daba íiedo hasta decir la lección... es que es 
un poco tartaiuda..., le pegaba, le pegaba de tal lanera...*.

A-4: 'nos lo pasaios bien, no nos pone casi tarea y nos pone 
poco de estudiar y los controles no son difíciles, son de los teias 
que nosostros haceios*. lace otras referencias del lisio estilo 
sobre la íetodología, sobre todo en lo relativo a tareas y estudio, 
y al aspecto afectivo, de pasárselo bien.
TRARSCRIPCIOH DE LA ENTREVISTA AL PROFESOR.
p-1. ¿qué probleias detectas en tu práctica docente con tu estilo de 
enseñanza?.

Los resuie nada íás ni nada leños que en los tres siguientes: 
'falta de hábitos, falta de biblioteca de aula y falta de
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instalaciones adecuadas*.
Taibién hace lención a una falta de íetodología coiún, al leños 

en el área correspondiente, a unas líneas aceptadas por todos.
Con su estilo de enseñanza cree que ha; una íayor coiunicación e 

interacción: 'la posibilidad de coiunicación y trasvase en cada 
■oiento es íayor*. Es partidario de una flexibilidad de horarios y 
prograiaciones para huir de la rutina y el fonalisio.

lo sabe si con su sisteia de enseñanza obtendrá lejores 
resultados que con un 'estilo tradicional', para saberlo dice que 
necesitaría tieipo y un contraste de íétodos con grupo experiiental 
y de control; no obstante, está contento con los resultados 
obtenidos hasta ahora: 'los resultados son buenos, dentro de lo que 
cabe, óptiios*.
p-2. ¿qué aspectos destacarías de tu interacción con los aluinos 
fundaientalaente durante las clases?.

Da lucho valor al aspecto afectivo de la enseñanza pensando que 
esto no se tiene nonaliente en cuenta: '... no evalúalos 
nonaliente el llegar a los chicos, p e  estén relajados en la clase, 
que vengan a la escuela con confianza*.

Sipiendo con el teia de la íotivación, de las ganas de estar en 
el colegio, piensa p e  lo consigue bastante lejor p e  con un estilo 
de enseñanza tradicional.

La distancia afectivo-social de los aluinos hacia él, cree p e  
es tenor p e  si llevara otros íétodos o en coiparación con otros 
profesores que los llevan: 'este sisteia está reñido con el 
fonalisio acadéiico... cuando sueltas un taco porque te has 
cortado... no puede ser el señor tieso p e  todo lo sabe, p e  lo sabe 
b u ; bien, ... donde esa distancia es kiloaétrica*.

Supone que los aluinos tendrán la lisia opinión p e  él respecto
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a esa distancia afectiva. Ho es partidario del autoritarismo, de la 
disciplina a ultranza: 'no puedes basar estos sisteias en el 
autoritarismo porque están reñidos*. Te en la enseñanza y en la 
escuela fundaientaliente su función socializadora y de apertura aás 
que la función de selección social: 'el aecanisao debe ser abrir 
campos... que un niño encuentre su hueco... que sepa que puede hacer 
algo por lo que los deaás le van a reconocer socialnente*.

Piensa que este sistema exige un caabio de actitud y de 
mentalidad que es necesario que se dé en el profesorado para que la 
enseñanza pueda cambiar.

En cuanto a su interacción con los cbicos fuera del aula, a 
pesar de afirmar su poca relación con ellos por residir en otra 
localidad próxima, cree que es buena basándose en un recorrido 
ecológico que realizó con anterioridad.

Piensa que es bueno conocer bien a los chicos y esto lo puede 
conseguir más fácilmente rompiendo barreras afectivas, aunque matiza 
'sin que esto suponga un compadreo'.
p-3. ¿qué opinión crees que tienen los alumnos de ti, de tu manera 
de llevar la clase?.

Basa su respuesta en observaciones que hace sobre sus conductas 
*... la clase esta suelta, a mi no me tienen ningún miedo, nos 
entendemos con bastante facilidad...1.

Supone que deben tener unos pensamientos positivos hacia él 
'supongo que esta marcha les va'. Cree que a los alumnos les gusta 
la manera de llevar la clase, la metodología seguida.

Ahora desvia la conversación hacia el 'miedo* que sentía a 
comienzos de curso de que los padres no hubieran entendido su forma 
de trabajo, pero en la actualidad este miedo lo tiene descartado por 
completo al sentir su apoyo ”... digamos que ae han dado carta 
blanca*.
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p-4. ¿cóio te gustaría que se coaportaseu en clase tus alumnos?.
Se nuestra contorne con el comportamiento de sus aluinos en el 

aula, laboratorio, etc. aunque nanifiesta su esperanza de que se 
solucionen con el nuevo hábito de trabajo algunos probleias actuales 
cono el ruido, dar denasiado jaleo, etc. apuntando adenás la vía de 
solución unida al interés del alunno: "un crío trabaja y trabaja 
bien cuando le está interesando lo que hace, de lo contrario tienes 
que tener algún mecanismo de represión porque si no, no los tienes 
callados ni quietos".

Hay que entender esto últino, ya que podría ponerse en boca de 
cualquier profesor del nás puro estilo tradicional, y no es este el 
caso, ya que el objetivo perseguido por él no es nantenerlos 
callados ni inmóviles a toda costa, por lo que yo he podido deducir 
de lis observaciones y entrevistas.

Opina que este tipo de trabajo basado en la flexibilidad y el 
interés lo conseguirá con el tieipo (¡Bienvenido sea sieipre el 
optiiisio pedagógico!).

Después de salimos del teia y hablar del proyecto educativo del 
Centro y de otros seiejantes, le coienta que con su lanera de tratar 
las Ciencias Satúrales intenta dar "una diiensión a las ciencias un 
poco lás aiplia, con lás posibilidades..." refiriéndose al trabajo 
de caipo, el laboratorio, la elaboración de teias a cargo de los 
propios aluinos en la biblioteca, en contraposición al létodo 
tradicional de explicación y estudio.

Piensa que debe ser la escuela la que se haga a la ledida del 
niño y no al contrario: "deja que el listón se lo ponga cada uno a 
su nivel, a sus posibilidades".

Tras sugerirle que *e coientase alguna cosa lás que considerase 
oportuno y decirme que ya lo había hecho, di por terminada la 
entrevista.
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DISEÑO DE LA EVALUACION DE ÜNA UNIDAD DIDACTICA DE CIENCIAS
NATURALES: "El suelo1.

Alejandro Casado Ronero.
ESQUENA DE TRABAJO.

1. Presupuestos teóricos.
A. Evaluación fonativa
B. La evaluación cono parte integrante de la prograiación.
C. Evaluación cuantitativa versus evaluación cualitativa.

2. Eleientos curriculares de la unidad didáctica elegida.
A. Identificación.
B. Contenidos:

- Hechos, conceptos y principios.
- Actitudes, valores y norias.
- Procediiientos.

C. Objetivos.
D. Metodología.

3. Proceso evaluador.
A. Cuestionario de ideas previas.
B. Pruebas de lápiz y papel.
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1. PRESUPUESTOS TEORICOS.
A. Evaluación Formativa.

En la introducción al libro lacia la Reforma (1), 
se puede leer 'la evaluación (...) deberá ser fonativa, se dirigirá 
al proceso de aprendizaje y, coio tal, será continua (...) se 
acomodará al seguimiento individual de cada alumno (...) implica, 
igualmente, la autoevaluación del alumno y la continua revisión de 
la programación...'.

No tiene sentido que sigamos utilizando la evaluación sólo como
mecanismo de sanción social y, mucho menos, en niveles de enseñanza
obligatoria, cual es el caso de la E.G.B. donde sitúo mi Unidad
Didáctica, en el que la evaluación ha de tener una misión de ayuda
al alumno y de reconducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por tanto, la evaluación formativa debe servirnos para:
a) Comprobar el progreso de los alumnos de acuerdo con los 

objetivos.
b) Comprobar las dificultades de los alumnos en la consecución 

de los objetivos.
c) Informar al profesor de la mayor o menor eficacia de su 

programación y metodología.
La evaluación no está incardinada en un momento concreto 

(inicial, final, trimestral, etc.) del proceso de 
enseñanza/aprendizaje sino que está presente en la esencia dinámica 
de ese proceso educativo.

De acuerdo con Rivlin y Schneler, que ven en este sentido 
procesual cuatro puntos esenciales:

(1) NEC (1.985): Hacia la reforma. MEC, Madrid.
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1. ¿Qué trataios de hacer?. — >1. Definición de Objetivos.
2. ¿Qué estaios haciendo?.-- >2. Eipleo de instrumentos y

técnicas de evaluación.
3. ¿Cóio está lo que haceios— M .  Kipleo de técnicas

coiparado con lo que estadísticas para
inténtalos hacer? interpretar los datos.

4. ¿Qué hacer para lejorar— Planteaiiento de procesos 
y acercarnos a nuestros para lejorar la acción, 
objetivos?.

La evaluación debe estar presente en el planteaiiento, ejecución 
y constatación continua de los resultados cuya valoración servirá de 
retroaliientación del proceso.

Por tanto, para que la evaluación que practiqueios posea el 
calificativo de fonativa, deberá cuiplir los siguientes requisitos:

* Ser integral, es decir, no sólo evalúa conociiientos 
adquiridos, sino actitudes, procediiientos, valores, capacidades...

* Ser continua, tratando de ver la evolución de los aluinos en 
sus aprendizajes.

* Ser coipartida, entre profesor y aluino de iodo que éste toie 
conciencia de sus avances o retrocesos en función de sus esfuerzos.

* Ser reguladora del proceso, infonando de los ajustes que es 
necesario hacer en la prograiación y íetodología para lejorar el 
proceso de enseñanza/aprendizaje.

Adeiás, en contraposición a una evaluación sancionadora y 
finalista, la evaluación fonativa debe regirse por los siguientes 
principios:

1. Ser integrante de la programación.
2. Ho tener finalidad en sí lisia, sino ser un iedio al servicio
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del progreso del aluno. No se evalúa para recompensar o castigar.
3. Estará referida, por un lado, a los objetivos generales de la 

etapa o nivel, y, por otro, a los específicos de la lateria.
4. No se trata de dar una calificación, sino de ver la evolución 

del aluno respecto a su punto de partida y al de llegada 
(hipotético).

5. El aluno participará en su evaluación (autoevaluación) y 
conocerá su situación respecto a su punto de partida y de llegada, 
por lo p e  deberá conocer sieipre los objetivos propuestos y los 
procediiientos para alcanzarlos.

6. Ser participativa, exigencia p e  le viene dada por su 
carácter subjetivo (diálogo profesor-padres-aluno).

7. Debe penitir validar el sisteia educativo del Centro.
B. Evaluación c o n  parte integrante de la progranción.

La evaluación, al no poseer finalidad en sí lisia, se convierte 
en un eleiento o fase de la programación, p e  sirve de feed-back a 
la lisia.

El espeia sería:

DIAGNOSTICO
INICIAL

C. Evaluación cuantitativa versus evaluación cualitativa.
La evaluación hay p e  considerarla c o n  coiparación, si bien 

evaluar no es sólo ndir; depende de la ledición pero va íás allá de 
ella.

Desde hace unos años se plantea el debate en el caipo de la
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evaluación: paradigia cualitativo frente al cuantitativo.
Creo que hay que llegar a una siibiosis de albos paradigias pues 

los létodos cualitativos pueden aportar aspectos evaluadores 
interesantes -próxi«o a los datos, perspectiva desde dentro, 
orientado al proceso, subjetivo, etc.- y taibién los cuantitativos 
-objetivo, fiable, generalizable, «edición penetrante y controlada, 
etc.-.

Parece claro que no son planteaiientos radicalíente opuestos 
coao quieren poner de «anifiesto «ilitantes de uno y otro paradigia, 
por lo que la síntesis se hace necesaria por su coapleaentariedad.
2. ELEMENTOS CORRICOLARES DE LA DHIDAD DIDACTICA ELEGIDA.

A. Identificación.
- Título: El suelo.
- Teiporalización: 3 seianas.
- Hivel educativo: 7* curso de E.G.G.

fi. Contenidos.
a) Respecto a los contenidos referidos a hechos, conceptos y 

principios presento el siguiente «apa conceptual:
peneabilidad Horizontes

Roca ladre
Tieipo
Relieve
Organismos
Cliia

Atiósfera viaavejetal
vida aniial
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b) Contenidos procediientales:
- Manejo de probetas y rasos de precipitados.
- Construcción de filtros de suelo.
- Construcción de un terrario.
- Análisis tecánico del suelo.
- Participación en grupo.
c) Contenidos actitudinales:
- Actitud de respeto al suelo durante las salidas al caipo.
- Valorar positivamente actitudes de liipieza y conservación del 

suelo.
- Elaborar unas nonas de acción con respecto al suelo para 

cuando estelos en el caipo: liipieza, fogatas...
- Actitud de iniciativa e interés hacia el trabajo.

C. Objetivos,
a) Conceptuales:
- Coiponentes:

. reconocer varios coiponentes.

. reconocer seres vivos.

. reconocer los colores típicos de los suelos.

. reconocer su estructuración.
- Propiedades:

. conocer las características de textura y 
permeabilidad de los tipos estándar de suelos.

- Fonación:
. razonar sobre el origen de los coiponentes.
. valorar la iiportancia de los factores 
condicionantes de la fonación.
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- Destrucción:
. conocer las causas de la desertización.
. valorar la iiportancia de la conservación 
. conocer los agentes destructores del suelo.

- Tipologías:
. conocimiento de criterios de clasificación 
. conocer suelos del entorno.

b) Procediientales:
- Capacidad de íanejo correcto de íaterial de laboratorio 
necesario en esta unidad.

- Capacidad de plantear diseños de análisis del suelo.
- Capacidad de trabajo en grupo.
- Demostrar habilidad en la construcción de terrarios y otros 
artilugios.

c) Actitudinales:
- Deiostrar actitudes de liipieza y conservación de los suelos.
- Ser capaces de elaborar nonas de acción de las salidas al 

caipo, que vayan en beneficio del suelo.
- Deiostrar actitud crítica en la asiiilación de infonación.

D. Metodología.
Sesiones.

1-2 1. Toia de contacto con el teia.
- Panel íotivador.
- Elaboración de cuestionario para detectar 
preconceptos.

- Listado de conceptos surgidos de las actividades.
2-4 2. Trabajo sobre conceptos previos.

- Preparación de experiientos para falsar o probar
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las ideas previas.
- Realización de investigaciones sugeridas por los 

aluinos.
- Critica de las experiencias.

1-2 3. Aipliación de conociiientos por exposiciones del
profesor y lectura de textos seleccionados.

1-2 4. Coiprobación de las experiencias.
1 5. Salida al caipo para toaar auestras para el

análisis del suelo del entorno.
1 6. Elaboración de un infone.
1-2 7. Evaluación de la unidad y discusión de

los resultados.
Total 8-14

3. PROCESO EVALUADOR.
Sin entrar en los deiás aspectos de la evaluación, paso a

indicar los aedios de la evaluación de los altanos:
A. Cuestionario de ideas previas.

1} El suelo que pisas abora, ¿es el lisio que pisaron los
habitantes de esta zona hace 200 aios?. Explica la respuesta.

2) ¿Qué factores crees que pueden provocar caibios en el suelo?.
3) ¿Crees que todos los suelos son iguales?. Justifica tu

respuesta.
4) ¿En qué aspectos piensas que se pueden diferenciar los
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suelos?.
5) Preséntalos tres cortes del terreno. Indica debajo el noibre 

que le darías a cada una de esas superficies y justifícalo.

O o 
J O  e>

rocas, 
piedras, 
tierra, arena, 
árboles.

—¿i

- ix/rs
6) ¿Cóio crees que se distribuyen los coiponentes del suelo?. 

Haz una cruz debajo del dibujo p e  creas (o haz un nuevo dibujo) y 
explica la respuesta.

:í?<~5
,  ©  -  O

7) Tengo una luestra de suelo y realizo con ella la experiencia 
p e  representa el dibujo. Fíjate 
bien y contesta: ¿Qué trato de 
averiguar con la realización de 
esta experiencia?. Razónalo.

8) ¿Sieipre ha habido suelo en nuestro planeta?. Justifica tus 
arguientos.
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9) ¿Por qué los agricultores aran el suelo antes de seibrar?.
10) Las raíces son partes viras de las plantas y están bajo 

tierra. ¿Crees que necesitan respirar?. ¿Pueden hacerlo?.
11) Si tuvieras un jardín, ¿qué harías con las hojas que caen al 

suelo?: recogerlas para la basura / enterrarlas / esparcirlas por la 
superficie / queiarlas.
Por qué?.

12) ¿En cuál de estos dos suelos crees que erosionará lás la 
lluvia?. Justifica la respuesta.

13) ¿Por qué después de una tonenta te ensucias lás las botas 
andando por un huerto que por una playa?.

14) Coienta esta frase: "Los habitantes de un pueblo talaron 
todos los árboles de un bosque prózixo para así proteger iejor el 
suelo, ya que los árboles eran íuy viejos y no daban frutos".

Adeiás de utilizar coio aedios de evaluación la observación 
directa (en la clase, en las actividades prácticas y salidas al 
caipo), la revisión de los cuadernos de trabajo y las entrevistas, 
aplicaría la siguiente prueba de lápiz y papel:

1) Tengo dos auestras de suelo de idéntico peso. Después de una 
serie de experiencias obtengo los datos siguientes:

Muestra A . . . . . .  deja pasar 20 íl. de agua.
Muestra B . . . . . . deja pasar 7 a. de agua.
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¿Cuál de los dos suelos se encharcará con la lluvia nás 
intensaiente?. Razona la respuesta.

2) Tengo una luestra de tierra que contiene:
Arenas . . . . . .  20 g.
Arcillas. . . .  8 g.
Gravillas . . . .  25 g.

¿Es un verdadero suelo?. ¿Por qué?.
3) Tengo una iuestra de suelo. La peso. Luego la pongo en una 

bandeja enciia del radiador. Al cabo de un día la vuelvo a pesar, 
pesará nás o leños?. Explica la respuesta.

4) Estas son las 4 fases p e  explican la fonación de un suelo. 
Interpreta los dibujos describiendo lo p e  ocurre en cada fase.

.. ■ > _
1 t '

&  % ' e>
* *
o'

5) Tengo una nuestra de suelo, la vierto en un frasco, añado 
agua y agito fuerteiente. Lo dejo reposar y al cabo de un rato queda 
en el frasco coio se ve en el dibujo. ¿Para p é  baceios esta 
experiencia?. Indica por qué la arena gruesa se deposita en el fondo

y el hunus en la superficie, 
huius ¿Sabes cóio se llana la 
a p a  técnica utilizada?.

arcilla 
arena fina
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6) Indica las características que debe tener un suelo para que 
las plantas vivan en él.

7) La lujer y el hoibre cuidan el campo desde hace lucho tieipo. 
Indica para qué hacen estos trabajos:

- Arar.
- Drenar el suelo.
- Echarle abono.
- Echarle arena.
- Encalar el suelo (echarle caliza).

8) El suelo español se va destruyendo luy deprisa. Indica 
alpnos factores p e  estén contribuyendo a ello.

9) Explica la relación que piensas que eriste entre clima, 
rocas, suelo, vegetación y fauna.

10) En el periódico se lee esta noticia: 'Los habitantes de 
aquel pueblo p e  vivían en precarias condiciones económicas 
decidieron quemar el monte para vender el terreno a una urbanizadora 
p e  construiría chalets, y así aumentarla el nivel de vida de la 
zona*.

a) Escribe unas ideas defendiendo a esos habitantes.
b) Escribe unas lineas condenando esas actitudes.
c) Escribe unas lineas intentando ser lo más objetivo 

posible, sin condenar ni defender a nadie, y procurando ser 
riproso.

11) Diseñe una experiencia p e  demuestre p e  existe relación 
entre la mayor o menor permeabilidad del suelo y el porcentaje de 
arenas existentes en él.

12) Imagínate p e  te encuentras en una zona climática húmeda. 
Dibuja en estas viñetas cómo evolucionarían estos paisajes con el 
tiempo.
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13) Observa la estructura de estos dos suelos:

¿Cual tendrá nayor cantidad de aire?. ¿Por qué?.
- ¿Qué suelo será lás peneable?. ¿Por qué?.
14) Diseña una experiencia para saber entre dos tipos de suelos, 

cuál se calienta lás rápidaiente al ser expuesto a la luz.
15) Resine el siguiente texto y haz un coientario de él:

"Los recursos para la supervivencia del hoibre están siendo 
destruidos o se agotan de lanera creciente. Si el deterioro de los 
suelos continúa al ritió actual, casi una tercera parte de las 
tierras de cultivo del iundo quedará destruida dentro de veinte 
años. Al final del siglo sólo quedará la litad de la superficie 
actual de los bosques tropicales'.

16) Relaciona los agentes de fonación del suelo con su acción:
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- Dióxido de carbono.
- Bacterias.

a) Transfonar los restos de
- Oxígeno
- Hielo.

añílales y vegetales mertos. 
b) Transportar las pequeñas

- Añílales zarpadores.
- Viento.

partículas de la erosión.
c) Reiueven y airean el suelo.
d) Disuelve las rocas calizas.
e) Oxida los linerales de las

rocas.
f) Roipe las rocas agrietadas.
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Varios artículos, fundamentalmente de Lengua y 

Literatura Española componen el decimotercer volu

men de Universidad Abierta. Junto a ellos presen

tamos dos trabajos experimentales estrechamente 

vinculados al quehacer en las aulas de nuestros pro

fesores en niveles no universitarios. Se completa el 

volumen con los interesantes artículos de Historia 

y un estudio novedoso sobre la ansiedad en jóvenes 

delincuentes.
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