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Vet acl MAINA.

pes de temps acaronavem la idea 'de publicar un bolletl-revista, peró

sempre un fantasma ho esvara. Enguany, empesos per la Sort, deessa deis

atrevits, ens hem proposat donar a conéixer el present nombre en

categoria experimental.

La nostra .intenció és la de. presentar una, revista, no una quimera. Si

oferim aquest exemplar, enumerat zero, és per tenir un punt de partida

en els comentaris de crítica constructiva que esperam rebre per millo

rar-los.

D 'un bell principi, advertim, que la revi~ta esta 'oberta a qualsevol

manifestació cultural. Ací hi tenen cabuda tant els treballs de creació

com els d'investigació; tant els fets pels mestres o per qualsevol persona

dedicada o relacionada, d'una manera o l'altra, amb l'ensenyament. La

seva fina/itat és la de fomzar i informar, i també, la d'establir un

contacte amb tots aquells que han passat per la nostra Escola.

Segura¡nent vos demanareu a que vé el nom de Maina. Si mirau el

diccionari de N'Alcover trobareu que l'etimologia és de mannd, aliment

miraculós deis hebreus cam{ de la terra promesa; aquest mot ha estat

ben viu en la nostra parla i els pagesos -l'empraven com a signe de

bendició damunt els seus sembrats, aixz' és que pel seu ús ha arribat a

significar abundancia, prosperitat.

Si hem triat aquest títQl no ha estat només perque és un mot que ens

agrada, sinó perque poguem dir; com· deien els nostres vells, sobre la

revista i tot quan representa: Déu ti do la MAINA.

----------....-------..,I~~_ ....__ 1
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SISTEMATICA y ORIGEN DEL CCLTIVO

El almendro pertenece a la familia
de las Rosáceas, subfamilia Prunoideas,
género Prunus, subgénero Amigdalus.

El subgcnero Arnigda1us comprende
más de cincuenta especies diferentes.
El almendro cultivado tiene su origen,
fundamentalmente, en la especie Amig
dalus communis.

La zona originaria del cultivo se si
túa, en épocas prehist~ricas, en Asia
Central y Occidental donde vegetan
numerosas formas salvajes. Desde allí
se extendió hacia los países ribereños
del Mediterráneo, introducido por los
fenicios (siglo XX a. de C.), los hebreos
(XVI a. de C.) y los griegos (VII y VI
a. de C.).

El cultivo del almendro en América
y Australia no se produce hasta media·
dos del siglo XIX. Los primeros almeno
dros que se cultivan en Estados Unidos
p ro ce den de semillas introducidas
desde España.

La difusión alcanzada por el almen
dro es consecuencia de su gran poder
de adaptación a condiciones climáticas
adve rsas. A pesar de ello posee fact ores
limitantes que reducen su área de culti
va: 1) las heladas primaverales que
anulan su producción a causa de su
temprana floración; 2) las temperaturas
moderadamente bajas en época de flo
ración que impide la polinización por
las abejas; 3) la humedad excesiva que
puede provocar, por un lado, graves
enfermedades criptogámicas y por otro,
la as fixia radical.

Por todo ello el área ecológica de la
9pecie sc sitúa principalmente en
zonas de los países dc cuenca medite·
rránea y en otros de climatolog ía pare
cida (California, Africa del Sur y algu·
nas regiones del Sur de Australia).

"\o exist en dato s ca ncretos ace rca
de la época en que se inicia el cultivo
en Balea res. 1.0 que sí pued e afirma rse

es que adquiere importancia en la se
gunda mitad del siglo XIX. A finales
del siglo pasado se inician los estUllios
de distinta índole sobre el almendro, se
realizan ensayos y experiencias y se va
no rma liza nd o el cultivo, efectu ándose
las nuevas plantaciones de acuerdo con
té eDicas pe rfec cio nadas.

A principios del siglo actual, D.
Ped ro Estelrich publ ic a su lib ro "El
almendro" y establece la primera clasi
ficación sistematizada de las variedades,
re cogiendo y registra ado 382 Y ,ele c
cionando las que considera más impor
tantes.

Desde este periodo progresa y mejo
ra el cultivo, y adquiere gran importan·
cia económica y llega a su máximo
esplendor durante los años veinte. A
partir de los anos cuarenta, primero
por las circunstancias socio-económicas
del país y después por la polarización
hacia el boum del turismo, se descuida
el cultivo que va envejeciendo y dismi
nuyendo su producción.

EL CULTIVO EN BALEARES:
CARACTER ISnCAS

El cultivo actualmente se extiende
en una superficie de 93.000 hectáreas,
siendo el número total de árboles del
orden de siete millones y medio, de los
cua le s más del 90 o/o esuí n siruado s en
Mallorca, algo más dcl 5% en ¡biza y
cantidades insignificantes en el resto de
las islas. En el mapa adjunto se scñalan
las principales zonas de cultivo,

E1 al men dro prefIere los suelos cati
zos, sueltos, con subsuelo muy permea
ble y bien drenado; puede cultivarse en
llano y en la dera. Va mal en terrenus
arcillosos, compactus húmedos y no
resis le los que sc cn ch arca n.

El clima de Mallorca e Ibiza es
favorable al cultivo, pero existen diver·
sos factores climáticos que in Iluyen

desfavomblemente en la pmducción del
almendro.

El árbol resiste a la sequ ía y adecua
damente cultivado vegeta bien en zonas
de escasa pluviometría, como sucede
en S. E. y S. O. de Mallorca y en las
zo nas po ca 11u 'liosas de Ibiza. Sin
embargo, entre los 350 y 800 mm. de
lluvia anual su desarrollo y producción
están en relación directa con el volu·
men de las precipitaciones.

Las flores del almendro no soportan
temperat uras inferiores a -2, 80 C y el
fruto es perjudicado por temperaturas
de -1, 1.0 C. :\0 sólo hay que tener
en cuenta la temperatura mínima, sino
la forma de producirse el deshielo. Si
se produce con viento puede ocasionar
danus cuantiosos con temperaturas su
periores a las mínimas señaladas.

No sólo perjudican los fríos inverna·
les, sino que es muy sensible el almen
dro a los vientos marinos, purtadores
de cloruro sódico, que se producen
frecuentemente en algunas zynas coste
ras.

Para la adecuada fructifIcación del
almendro se requiere un clima benigno,
más bien seco y despejado. De ahí
derivan los numerosos problemas que
se han creado en Mallorca a conse
cuencia de plantar el almend ro en valles
bajos, con escasa ventilación y en los
que se producen nieblas frías durnnte
la fructificación.

Prefiere el almendro las laderas, más
o menos altas, ventiladas y abrigadas
de vientos fríos y soleadas. Si además
sucede, corno en Mallo rca, que rrecuen
temente dichas ladems tienen pluvio·
metría superior a 500 mm. anuales, no
es extraflo que en los almendros situa
dos en las laderas de la Sierra de
.\1a11orca, sea donde se obtienen me jo
res y más regulares prod ucciones.

__________ 3
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ANALlSIS DE LA SITUACION

"Pau Ibiza", la primera de cáscara
blanda y la segunda de cáscara dura.
Parte importante de la cosecha se envía
al mercado nacional, pero con bastante
frecuencia, desde los mercados ca tala·
nes, son reenviad as al ext rdn jero,

Las variedades están entremezcladas
y como é~to se ha hecho sin estudios
técnicos, ha resultado una mezcolanza
tal que obliga a vender la almendra con
el nombre comercial de "Mallorca pro
pietario", clase que implica ausencia
total de tipificación y clasificación por
va ried ades.

E~ también significativo el hecho de
que no' se hayan implantado en Balea·
reS indust rias de productos o sub pro
ductos del almendro, ni siquera en la
época próxima en que la producción
suponía el 50 0 /0 del total nacional,
lo que contrasta con el levante español,
donde se ha establecido un amplio y

significativo sector ind ustrial que utili
za como rna te ria prima la almendra.

La ausencia de canales de industria·
lización autóctona ha requerido a la
ve? una comercialización defectuosa y
no siempre en función de los intereses
reales del área que nos ocupa.

De los datos aludidos se pueden
sacar algunas conclusiones:

La) La producción anual es baja y
está en regresión. Baleares ha pasado
de ser la primera provincia en produc
ción de almendra en España, a un
cuarto o quinto puesto, por debajo de
provincias cbn menor extensión de cul
tivo.

2.a) El rendimiento por árbol es
muy bajo -2,96 kg. - Sin embargo es
de destacar que existen variedades mi·
noritarias con alta producción- de 14
a 30 kg. por árbol.

Esta situación se debe a causas muy
. diversas y citaremos alguna. Una de
elias es, sin duda, el abandono fitosani
tario del árbol que vive sin tratamien·
tos para plagas y enfermedades y sin
ab onados. Aquí podríamos entrar en
el cireulo vicioso de que el árb al no se
trata porque no es rentable y no es
rentable porque no se trata.

"

~

La almendra de Mallorca se exporta
con la denominación de "Mallorca pro·
pietario". De lb iza se e)íportan dos
tipos, las denominadas "Fita Ibiza" y

COMERCIA L1ZACION
E INDUSTRIALlZACION

480.000 Has., lo que indica que la
extensión en Baleares es el 200 (0 del
total nacionaL Pero si tenemos en
cuenta que la producclón nacional es
del orden de las 318.000 toneladas,
vemos que nuestra producción está
alrededor del 7% de esta cantidad.

En otro extremo cabe sefialar que
con una supe rficie de cultivo parecida
a la balear, Estados Unidos tiene el
45 0 /0 de la producción mundial, mien·
tra s que la de Ba1eares no llega al
2 ,S%.

Pero dejando modelos lejanos, si
debe considerarse que provincias como
Alicante y Murcia tienen una produc
ción superior a la de las islas con una
superficie de cultivo in feriar.

La diferencia entre la producción de
almendro de Baleares actual y la que se
podría ° debería llevarse a cabo en
condiciones normales, cifrado económi
camente está en una cantidad superior
a los dos mil millones de pesetas anua·
les.

VARIEDADES DE LAS ISLAS

DATOS DE PRODUCCION

El numero de variedades en cultivo
es exccsivo. Su implantación se ha ido
efectuando en gran partc por criterios'
azarosos, no técnicos. Actualmente se
encuent~n codi ficadas un ce nte na r de
variedades autóctonas.

Se consideran buenas, po r su rendi
miento y producción, la Pons que es
la más difundida (200 /0 sobre el total),
Vivot (3°/0), Pou (140/0), y Jordi
(2,5 0/0). Normales se pueden conside
rar Canaleta (14%), Totsol (O,S%) y
Yerdereta (60/0). De las variedades pe
ninsulares, parece ser la Marcona la que
más se adecua a las condiciones insula·
res. También son de intcres las varieda
des tardías, Menut (20/0), Vinagrillo
(l%) y Andreu (I%).

La producción media de Baleares es
del orden de 22.000 Tm. de almeno
dra-cáscara, de la cual del 20 al 25 0 /0

corresponde a almendra grano. Esto
supone un rendimiento por árbol de
2,96 kg.

Estos datos alcanzan su significado
si los estudia mas comparativamente, La
superficie de cultivo del almendro en
Espafia es aproximadamente de

t
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También es de destacar el elevado
n úm e ro d e va rie dades existente,
implantadas en muchos casos sin tener
en cuenta las características cdafoló
gicas de la zona.

Un factor muy importante es la
excesiva edad de las plantaciones, que
no se han ido renovando adecuadamen
te. Más del 60 0 /0 de los árboles tienen
más de 50 añm y solamente un 50 /0

menos de 25 años.
También puede considerarse factor

negativo el que solamente un 100 /0 de
la superficie corresponde a planta ciones
de 50 o más Has., siendo el resto
excesivamente pequeñas. La superficie
media es de 1,20 Has. por plantación.

Toda esta problemática sea proba
blemente consecuencia de Ulia excesiva
polariz.ación de los intereses, socio-eco
nómicos hacia el turismo.

EVOLUCION M"CNDlAL DEL SECTOR

La producción mundial de almendra
fue estable durante el decenio 1946-55,
con una media de 85.000 Tm. de
almend ra grano. A lo largo de lo s diez
años siguientes (1955-65) creció en un
400 /0 y aumento sobre todo en los
diez últimos años, siendo la media del
quinquenio 1971-75 de 166.500 Tm.,
doblc, por tanto, de la que se obtenía
hace veinte años.

Según los anuarios de producción
publicados por la f. A. O., el creci
miento no ha sido del mismo signo ni
ha tenido la misma intensidad en todos
los países. Durante el periodo ]946-55
Italia era el primer productor (36,5 0 /0

del total), España el segundo
(24,5%), EEUC el tercero (21%).

y el rest o de los pa íses ten ían el
18%. En Italia ha disminuido la super
ficie y los rendimientos por hectáreas
debido al abandono de los cultivos,
sobre todo en los últimos años, hasta
el punto de que en el quinquenio 71-75
apenas ha llegado a la décima parte de
la producción mundial, situándose cn
el tercer lugar entre los prod uctores.

Espana, en estas mismas fechas, se
mantiene en segundo lugar con algo
más de la cuarta parte de la produc
ción (26,4 010) y ) ~EljL' se ha colocado
a la cabeza con casi la mitad de la

producción mundial, mientras que los
demás países cubren el 16,4 0 /0 restan
tc. Aunque con cuant ías absolutas infe
riores, cabe destacar el auge que está
experimentándose en este cultivo en
Túnez y en Irán.

Existe gran paralelismo comparativo
entre el papel que ha ocupado y ocupa

Italia a nivel internacional en estc
sector, y el de Baleares a nivel nacio
nal.

Del total de la producción 85.000
Tm. son consumidas en los países pro-·
ductores y 90-95.000 Tm. se exportan
a países europeos y a Japón, principal
mente. El mayor consumo expresado
en gramos consumidos por habitante
en un año se regist ra en pa iscs de
elevado nivel de vida; en primcr lugar
se encuentra Suiza con 700-725 grs.,
seguida por Norucga (525-550) y
Suecia (500-525)_

Las perspectivas sobre la evolución
del consumo mundial de almendra ha
sido estimadas en California, basándose
en un crecimiento anual del 70 /0 en el
consumo y cn el cálculo de la produc
ción, de acuerdo con las, plantaciones
hechas. Según es tos cálculos hasta
1979 el consumo puede ser infcrior a
la producción, pero a partir de este
mismo año, esta podrá verse superada
por la demanda.

;+~~, '"
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CARACTERISTICAS N"CTRITIVAS

DE LA ALMJ-:~[)RA

Las causas de la expansión de pro
ducción y consumo probablemente ten
gan su base en las excelentes cualidades
de la almendra, con una composición
que le con fie rcexcelentc s propiedadc s
nutritivas. Contiene un 20% de pro
teinas, 500 /0 de grasas, 10 0 /0 de azú
cares y un 50/0 de humedad: Además
es rica en elementos minerales como
potasio, calcio, fósforo, magnesio,
sodio, hierro, etc., y conticne también
algunas vitaminas tales como A, 8 1 ,

82 , E, C, etc.
La crisis mundial de recursos protci

cos está motivando cambios profundos
en el destino de la producción de
almendra, ya que numerosos países co
mienzan a utilizarla como complemen
to en la die ta alimenticia.

La fracción presente en mayor pro
p:Hción es ]a de grasas, que alcanza
valores incluso superior al 50 0 /0. Estc
elevado contenido hace de la almendra
un alimento energético cxcelente, reco
mendado su uso por el aumento total
calórico de la dieta, sin con! ribución a
la formación de colesterol en la sangre,
debido fundamentalmente a que en su

composición predominan los ácidos
grasos insaturados oleico y linoleico.
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También cabe resaltar su elevado
ni~~l de bioelementos_ El más abundan
te es el potasio, catión preponderante 
en el medio celular donde participa
activamente en el mantenimiento de su
normal hidratación, y las cantidades
bajas de sodio -junto con las altas de
potasio- confieren a estos frutos ciertas
propiedades nutritivas que los hacen
apropiados en determinados regímenes
diet éticos,

El valor energético de las almendras
es del orden de 650 calorías por 100
grs., siendo este valor superior al de la
mayor parte de los alimentos_ Así, es
cuatro veces superior al de la carne de
ternera y dos veces superior a la de
cerdo. Alimentos tales como queso,
pan y legumbres tienen ,0 aportan al
organismo un número de calorías, a
igual peso, sensiblemente inferior al de
las almendras.

Como complemento, la cáscara 'de
almendra tiene buenas cualidades para
nutrición animal (20 ofo prot ei nas,
170lo grasas y 19°10 fibra seca), si
bien para ser aceptado por el ganado
necesita ir mezclado con otras sustan
cias, como alfalfa.

6 _
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ALTERNATIVAS A LA SITUACION

En Baleares se ha llegado a una muy
mala situación del sector, aunque no
irreversible, Es necesa rio ohtene r todo
el aprovechamiento posible de un árbol
que en Mallorca encuentra uo habita1

idóneo y que puede y debe ser fuente
de riqueza para las islas.

El rclanzamíento de la situación
debe resolver los principales problemas
planteados. Se podrían citar algunos
puntos básicos que se pueden conside
rar, juntamente con otros,

a) Selección, después de la corres
pondiente expe rimentación científica,
de las principales variedades autóctonas
de mayor iuterés en base a criterios de
mayor productividad, resistencia a
plagas y enfermedades, valor nutri
eional, etc,

b) Propagación y desarrollo de las
variedades seleccionadas, implantando
cada una de ellas en el microclima mi~

idóneo.
Esta propagación seria paralela a la

supresión de almendrales viejos y rege
neración de los que sea posible por
reinjertos, y sustitución de variedades
no aconsejables por sus características
o local ización_

e) Estudio químico y tecnológico de
las principales variedades. Tendría la

doble utilidad de tipificar variedades
para poder comercializarlas aisladamen
te en mejores condiciones y no como
mezcla indi~criminada, y por otra parte
servir de base para su aprovechamiento
industrial.

d) Establecimiento de pequeñas y
med ianas ind ustrias de aprovech amie n
to de esta materia prima, productos
básicos y subproductos_

Ln este sentido, la almendra tiene
amplias posibilidades en obtención de
leche, de a'Ceite, confi le ría ind ustrial e
incluso en extractos proteicos para ali
mentación.

De la cáscara y corteza, podrían
obtenerse productos de importancia,
como fu rfural , taninos, carbón activo,
etc. También cabe destacar sus posibili
dades para nutrición animaL

Para todo ello probablemente fuese
básico el crear un centro de investiga
ción interdiseiplinar sobre estos temas
lo cual no sería excepcional. '

Podemos citar, entre otros, los equi
pos de investigación de la Diputaci6n
Provincial de Tarragon a, el I. N. I. A.
en Badajoz y ZaragOl:a y el Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Su
reste en Murcia.

El tema tiene interés y se le presta
atención en numerosos países.

La URSS posee en la actualidad la
colección de almendros más extensa y
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variada que e;<i.~te en el mundo, reuni
dos en el Jardin BOllinito de Nikita en
Yalla (Crimea).

El espectacular aumento de la pro
ducción en EEUU. que en pocos aflos
ha llegado a tener la mitad de la
producción mundial, se debe a la labor
de investigación privada (de viveristas o
simples agricultores) jUlI10 a la ofid31
de la ESlación de I)avis de la Universi
dad de Catiforma y el Ministerio de
Agriculturn.

En Francia reali/.an una gran labor
en métodos de mejora los Ill\'estigado·
res de La e rande Ferrade del
1. N. R. A, en Burdeos.

En Italia. anle el peligro de elimina·
ción del almendro se constituyó el
"Campo de ~~onselVacióll y valor;¡ción
del gerllloplasllla del almendro" y se
pueden citar los trabajos del Instltulo
Experimental de Fruticultura de Ro·
lIlay del Instituto de I'alologla vL'gctal
de la Universidad de Catania.

Recientemente se h:lI1 iniciado pro·
gramas de mejora dd almendro en Gre·
Cla, Tunel.. ldn e Isme!. Se pueden
señalar corno centros de investig;¡ción
el Instituto de Pololog,';¡ de Naoussa
(Grecia), la Est;¡l'IOn de Ariana pertene
dente :11 Inslitut Nattonal de la Re
cheTche Agronolluque de TIme/. y la
Facultad de Agronomia de Ege (Tur·
quia),



CONTRIBUCION
AL ESTUDIO
DE LAS INCLUSIONES

poI JOSE JAVIER CO~ZALEZ DE ALAIZA CARCiA
DEPAR TAVJENTO DE CIENCIAS

1. I:-<TRODUCCJON

Si definimos el cristal como realidad periódica
(Amorós, 1952), realidad natural periódica quizás
fuese más correcto, pues no debemos olvidar el
origen natural del mismo, las demás características
del cristal son solamente consecuencia de aquella
premisa. Es decir, la periodicidad es' el imperativo
categórico del cristal y a él nos debemos de referir
siempre y tomarlo como punto de partida. Por
consiguiente podemos establecer como definición
de cristal la de todo cue'rpo sólido, homogéneo,
periódico (simétrico) y anisótropo, limitado por
caras planas que se han desarrollado naturalmente
(Amorós, 1958, long, 1967, etc.). Esta definición
comporta el hecho de que la materia cristalina tenga
las propiedades fundamentales de anisotropía,
simetría y configuración externa definida.

Pero estas características enunciadas que corres
ponden a una agrupación de átomos estrictamente
ordenados, una estructura que obedece a la defini
ción de Groth, corresponde al cristal ideal, al que
podemos considerar como un ente matemático.
abstracto, o un ente atómico perfecto. El cristal
real, el que nos encontramos en la naturaleza, es
un ente natural, plagado de defectos. Estos defec
tos son inherentes a la existencia misma del cristal
y sin los cuales no podría existir, por lo que la
imagen del cristal real, sólido perfecto, con los
átomos distribuidos regularmente de un modo
exacto con arreglo a un retículo y formando un
poliedro de caras perfectamente planas, es sólo una
primerd aproximación.

Las investigaciones de Tolansky, por medio de
la interferometría, y las obse[\faciones al microsco
pio electrónico, han revelado que en las caras de los
cristales que parecen perfectamente planas, existen
irregularidades del ord en de algu nos angstroms, y,
por tanto, invisibles con los métodos de observa
ción clásicos.

MLlehas propiedades físicas se pueden interpre
tar de un modo muy aceptable' por medio del
esquema ideal de los cristalógrafos, pero otras,
corno son ciertas propiedades ópticas o mecánicas,
varian mucho de un cristal a otro. Los diamantes,
por ejemplo, por pertenecer al sistema cúbico de
ber(an ser ópticamente anisótropos, pero muchos
de ellos no lo son. Existen en los cristales muchas

8 desviaciones del modelo ideal.

Estas, desviaciones del cristal id cal, pueden ser
de diferentes tipos, y, en líneas generales, pueden
agruparse de la manera siguiente:

a.- Relativas a su extensión.
b. Relativas a su d-inámica (Vibraciones térmi

cas).
c. Relativas a su composición (Inclusiones e

impurczas).
l.-Substitución.
2. -Adición.
3. --Substracción.
4. División.

d.-Relativas a su integridad cstructural (Defec
tos reticulares).

l.-Dislocaciones (Dislocaciones lineales y dis
locaciones helicoidales).

2. - Poligonización.
3. - ~etamictos.

En relación con las imperfecciones del cristal
deben hacerse dos indicaciones importantes:

a. Sólo existe un número finito de imperfec
ciones en el cristal. Puesto que de otra manera el
cristal se transformaría sin brusquedad en un flui
do, contrariamente a lo que se observa.

b. Las imperfecciones reaccionan mú tuamente.
Como consecuencia de ello se origina una serie de
efectos importantes que deben ser considerados.

De hecho, los distintos tipos de imperfecciones
han sido introducidos a medida que eran necesarios
para cxplicar un fenómeno dado, y por tanto, su
descripción está intimamente ligada al fenómeno
que se quiere explicar.

Vamos a estudiar seguidamente las inclusiones
como parte de las realidades que se nos presentan
en el cristal real.

I1.-IKCLUSIONES

Podemos definir las inclusiones como diversos
ma teria les, inhomogeneidades ópticas o defectos
que se presentan en el interior del cristal. Dado
que la parte práctica de este estudio se ha hecho
estudiando fundamcntalmente gemas, que en defi
nitiva no son más que especies minerales que pre
sentan las propiedades de belleza, durabilidad y
rareza, me voy a referir a lo largo del mismo,
fundamentalmente a ellas.

l.a naturaleza variada de las inclusiones, su
composición y génesis las hacen un importante
elemento de diagnóstico, -sobre todo para la dife
renciación de las gemas naturales de las sintéticas,
pero también si[\fcn en muchos casos para aportar
datos que nos indiquen el tipo de yacimiento en
que la piedra se ha formado, sus condiciones de
formación y hasta su localización geográfica.

El estudio de las inclusiones ha de realizarse
con la ayuda de la lupa binocular o del microsco-



pio, preferentemente petrográfico, y sumergida la
piedra en un líquido de índice de refracción lo
más parecido al de ella. Con estos aparatos en el
estudio de las indu siones podremos apreciar su
estructura, es decir, morfología y tamaño, su textu
ra o disposición, su porte y hábito, su índice de
refracción en relación al del cristal huéspcd, la
existencia de planos o líneas de exfoliación y ma
clado, transparencia, color, naturaleza óptica, esta
do físico, si se han producido fenómenos de reab
sorción o tensiones, etc., para lo que nos valdre
mos de diversos dispositivos y accesorios como son
el campo oscuro, la luz episcópica o diascópica, la
luz polarizada con níco1cs cruzados o paralelos, la
luz ultravioleta, el contraste de fases y la s láminas
compensadoras del microscopio petrográfico. Pero
en muchos casos el diagnóstico se hace incierto
debido a que las inclusiones son redondeadas,
informes, opacas o difusa~, por lo que es necesario,
si es posible, u liliza r métodos más complejos como
son la microso nd a d~ Casta ing o microanalizador,
el difractómetro de rayos X sobre polvo cristalino,
o incluso en algunos casos los rayos la~er.

lIl. CLASIFICACION DE LAS INCLUSIONES

Existen di fere ntes criterios pa ra estab Iecer una
clasificación de las inclusiones, aunque moderna
mente los podemos ,considerar reducidos a tres:
según su estado físico, su morfología o su génesis.
En este trabajo vamos a utilizar fundamentalmente
este último criterio, pues ha sido el utilizado para
el estudio del material del que hemos dispuesto.

l .. -Clasificación atendiendo a ",su estado fí
sico.-Atendiendo a su estado físico, podemos cla
sificar las inclusiones en sólidas, líqu idas y gaseo
sas, atendiendo simplemente al estado físico de la
inclusión.

Cuando en una inclusión se encuentran mate
riales en un mismo estado de agregación se dice
que son monofásicas (una sola fase), por ejemplo
en estado líquido, aunque se aprecien dos o más
líqu idos distintos. Si las inclu sio nes están formadas
por materiales en dos o más estados, por ejemplo,
líq uido-gas, o s6l ido-líquido, son bihísicas. Si cn las
inclusiones se aprecian tres estad os d iferen tes, só li
do-líquido y gas, se denominan trifásicas.

Algunos autores pre fieren emplear los términos
de bifásicas y trifásicas para indicar la existencia de
dos o tres materiales de distinta composición, aun
cuando estén. en el mismo estado físi ca (caso de
líquido s inmiscibles, etc.).

2.--Clasificación atendiendo a su morfología.
Atendiendo a 1<1 form a de la inclu sión, eviden te
mente en este caso se t ra ta únicarnen te de inclusio
nes sól idas, la s inclusiones pueden dividirse en:

a.---Cristalinas_ Son inclusiones en las que apre
ciamos caras, <-trist<ls y vértices, con más o menos
detalle. Caso de que se aprecien en ellas perfecta
mente su port e y hibjto, se denominan Euhédricas
o Cristales euhédricos, pudiendo éstos a su vez
clasifica rse según estas earact erística s po r si st cm <l s
cristalográ ficos. (Figura 1).

b.-\1asivas o informes.· Son aquellas inclusio
nes en las que no se aprecia una forma típica ni
carac!erísitca, adoptando formas irregulares (aspec
to de terrones de tierra, formas redondeadas, etc.).

3. Clasificación atendiendo a su génesis. --- Es la
denominada clasificació n genética de las inclusio
nes, en su origen y evolución históric<l de las inclu
siones respecto al cristal huésped que las contiene.
Esta clasificación co nsidera si las inc1u siones se
formaron antes, durante o dcspu'és de completarse
01 desarrollo del cristal que las inclu ye. (Ver cua
dro 1).

La clasificación gcnét ica de las inclusiones la
podemos establecer en los siguientes apartados:

a. - Inelu siones prologenéticas.
Las inclusiones protogenéticas son materiales

existentes a ntes de la formación del cristal huésped
que fueron englobados durante el proceso de la
cristalización del magm<l. Son siempre sólidas y
['u eden presentarse cn forma de cristales euhédri
cos, como cristales parcia lmente reabsorbidos o
corroidos, y como materiales amorfos muchas
veces inidentificables. Su morfología está inf1uen
ciada por su origen, quy puede ser de dos clases:

l.-Materiales mucho más viejos que el cristal
huésped.-Diehos cristales se han originado en los
prim eros proccsos de cris talizació n al enfriarse la
masa magmática, formando parte de los primeros
minerales que constituyeron la roca y que fueron
capturados en posteriores cristalizaciones, por
ejemplo, materiales formados en una primitiva cris
talización magmática que fueron más tarde englo
bados por cristales originados por procesos meta
mórficos. Estas inclusiones suelen present<lrse como
materiales reabsorbidos, rodados, amorfos, o como
esqueleto s de crista les.

. 2.-Cristales de una generación más vieja englo
bados por otra má s joven.- La presencia de inclu
siones de este tipo, puede ser debida a que algunos
minerales, por su punto más alto de fusió n, cristali
cen primero y son postt:riormente englobados por
los que los haccn después. Por ejemplo cristales de
apatito o zircón, que cristalizan en l<ls primeras
etapas y quedan englobados en espirlCl<ls o cQrindo
nes, de posterior cristalización. En el caso del apa
tito (de fórmula (PO~h(F, el) Ca s ) englobado
por cristales d'c espinela (de fórmula A12 0 4 \1g) es
debido a que el fósforo se agota rápidamente.
siendo mucho más ahu nc!antes los restan tes eJe~ 9



mentas, lo que permite un mayor crecimiento de
los cristalesd e espinela que acaban englobando a
los de apa tito.

También puede suceder que haya detenciones
en el proceso de la cristalización; por variacioncs
en la composición o propiedades de la solución
madre, y los cristales primeramente formados
queden englobados en otros, de igual o distinto
materia!. Es el caso de los cristales de diamante en
diamante.

Las inclusiones originadas en estos procesos
suelen ser cristales euhédricos, aunque a veces
tambiénpuedetl presentarse parcialmente reabsorbi
dos o redondeados, debido a reacciones químicas
entre los componentes del magma y el cristal for
mado, que ha sido erosionado.

Las inclusiones protogenéticas se presentan sin
ninguna distribución especial en el interior del
cristal hu ésped, si no que están repart idas arbitra
riamente en el interior del mismo.

Entre las inclusiones protogenéticas más rTe
cucntes pod emos citar: Actinolita, tn:moli ta y
hornblenda (anfiboles) en esmeralda, granate y
cuarzo. Apatitos y zircones en granate, espinela y
conndón. Biot ita, moscovita, fuchsita y Oogopita
(micas) en cuarzo, zafiros y I:smeraldas. Cromita en
esmeraldas africanas. Cuarzo en aguamarina, esrtle
ralda y topacio. Diamante en diamante. Pirita y
pirrotina en corindón .y esmeralda. Rutilo y asbes
to en cuarzo.

b. Inclusiones singenéticas.-
Las inclusiones singenéticas son materiales sóJ¡

dos y líquidos que se formaron durante el proceso
de la cristalización y quedaron incluídos en el
cristal huésped. Es decir que la inclusión y el
crista I h uésped se formaro n si mu Ha neamen te. Es te
tipo dc inclusiones admite la siguiente clasifica
ción:

1. .vI inera les sólid os. -Se trata de cristales o
materiales que crecen en la misma solución madre
en donde se desarrollan los cristales de la gema que
post eriormente lo s engloba. Su crecimiento es si
multáneo, pero al detenerse el crecimiento de uno
de ellos, a veces por agotarse el material quc lo
formaba, son englobados por el otro que continua
creciendo. (Figura 1).

Los materiales incluidos suelen tener forma
cristalina clara, pues no ha habido ocasión a reccio
nes qu ímicas que produjesen reabsorciones o ero
siones en la inclusión. También estas mc1usiones
adoptan dlsposicio ne s o rdenadas, siguiendo d eter
minados planos re! iculares del cristal huésped, pues
en estas condiciones de formación simultánea exis
te u na cierta libertad ¡] e movimien tos entre los

10 cri stalcs e n proceso de formació n. d ispon iéndose

cada uno de ellos de acuerdo con la red estructural
atómica del otro.

Como en este caso, las inclusiones y el cristal
huésped son minerales paragenéticos, asociados en
el mismo yacimiento, en ocasiones la presencia de
determinada inclusión sirve para poder determinar
la procedencia geográfica de 1& gema huésped. Por
ejemplo, la existcncia de zircones indica general
mente que SI: trata de gemas de Ceylán, o la de
cristales de piroc1oro de uranio en zafiros que su
origen es de Pailin (Camboya).

Los minerales singenéticos incluidos más impor
tantes son: Calcita en rubíes de Birmania y esme
raid as de ~Iuzo (Colombia). Cromo-dió psido y Oli
vino en diamante. Cuarzo, en aguamarind, topacio
y esmeralda. Feldespatos, en rubí y zafiro de Siam.
Rutilo y turmalina, en cuarzo. Pirita, en zafiro y
esmeralda. Pirro tina, en corindón, diamante y
esmeralda. Zircón, en corindón.

2. -Singen6ticas líquidas.·· Se trata de cavid ad es
con líquidos en, los que suele haber una burbuja
gaseosa y a veces pequeños cristales. Pueden ocu
par planos extens,os del cristal, formand_o a modo
de velos, corti nas, huellas digitales o alas de insec
tos. (Figuras 2 a 6).

Los líquidos que las rellenan suelen ser restos
de la solución madre que hiln quedado retenidos
en fisuras o poros de su interior, por lo que son
más frecuentes en gemas que cristalizan a partir de
una magma acuosa (gemas pegmatíticas o hidrolér
micas), por ejemplo, berilo y cuarzo, que en las
que lo hacen en un magma no acuoso (gemas que
cristalizan en los procesos magmáticos de las pri
meras etapas) corno el diamante y zircón.

Estas inclusiones pueden ser primarias o secun
darias, según fueran capturadas, en sus caras, du
rante el crecimiento del cristal, se formarán en la
cicatrización de fracturas o grietas producidas en el
cristal cuando todavía esta ba creciendo.

a. Singenéticas líquidas primarias. -Se forman
durante el crecimiento del crislal huésped debido a
interrupciones locales en el aporte de la solución
madre o influencias extrañas que hacen que cambie
en una determinada zona la composición de dicha
solución, lo que puede producir reabsorciones y
que se sustituyan grupos de átomos del retículo
cristalino por otros diferentes, quedando cavidades
que adoptan formas cristalinas, a veces parecidas al
cristal huésped, rellenas de líquidos, gases y hasta
restos d e cristales. Esta s inclusiones primarias sue
len ser grandes y poco numerosas.

b. Si ngenét icas líqu idas secu ndarias.- Estas
inclusiones secundarias también se originan durante
el proceso de la cristali7ación, pero se producen en
la cica triza ció n de fisuras, fracturas lJ pla nos de



exfoliación qu e se han abierto mientras cl cristal
está creciendo, debido a tensiones que sufre p.or
diversas causas. A veees pueden seguir la línea de
caras posibles o planos de exfoliación y formar
velos rectos, pero en muchas ocasiones su distribu
ción es irregular, curvada o retorcida, cstas inclu
siones secundarias suelen ser pequeñas, abu nd an tes
y ocupar planos extensos.

Los líquidos encontrados en estas cavidades
son muy variados: agua, acido carbónico, solucio
nes salinas, anhídrido sulfuroso, etc., y más rara
men te hidrocarburos. En oca sion es se encuentran
líquidos inmiscibles en la misma inclusión. Los
cristales qu e a veces llevan suele n ser de cloruro
sódico, cloruro potásico, carbonato cálcico, sulfato
cálcico, etc.

3.-Marcas de crecimiento.- Se trata de estrias
o zonas bandeadas de distinta colordción, que se
aprecian en numerosas gemas, producidas por cam
bios de composición química en la solución madre
o en las condiciones de la crista liLación en el
transcurso de ella. Suelen ser líneas rectas que
forman ángulos, y son casi siempre prueba del
origen natura 1 de los materia les que las presentan.

Estas marcas de crecimiento son muy frecuen
tes en corindones, esmeralda y amatista. En algu
nos corindones se aprecian también zonas colorea
das separadas por bandas de pequenos cristales dc
ru tilo, pero éstos se han formado por procesos de
purificació n o exo1ució il. (F igura 8)_

En muchos casos las condiciones de cristaliza
ción variaron tanto que se observa corno el cristal
creció en varias etapas, apreciándose perfectamente
un cristal pequeno dentro de otro mayor de la
misma forma, dándoseles el nombre de cristales
fantasmas.

También se consideran inclusiones singcnéticas
las líneas o planos de maclado que se aprecian al
observar corindones, sobre todo con luz polarizada,
de bido a estar constitu id os por maclas poI isin té
ticas. Aunque a veces la interpretación es incierta
porque pueden haberse producido después de ter
minar el crecimiento del cristal con 10 que su
origen sería epigenético.

c. -1nc1usio nes ep igenéticas.
Son aquellas inclusiones que se han producido

al termi nar el crecimiento del cristal huésped. Su
origen puede deberse a cambios bruscos de la pre
sión y temperatura en el yacimiento, lo que hace
que los cristales sop orl en grandes tensiones que
pueden mod ificarlos, fisu rarlos, exfoliarlos o rom
perlos. En muchos casos corno existen soluciones
acuosas diversas en sus alreded ores pu eden pen etrar
en las grietas formadas, rellenarlas y origimr depó
sitos de 111Ute:-ia les que llevan en d jsolu c iÓl1.
(Figura 7).

Este tipo de inclusiones también pueden produ
cirse por golpes o accidentes producidos una vez
extra íd as la s gema s del yacimiento, durante el pro
ceso de pulido o en etapas posteriores.

En muchas ocasiones dichas inclusiones se
deben a cambios producidos en sustancias radio
activas existentcs en algunas inclusiones, o por
fenómenos de exolución.

Los procesos epigenéticos más importantes son:
fenómenos de exolució n, fracturas tensionales o
mecánicas y la alteraeión de sustancias rad ioact ivas.

1. -Inclusiones minerales sólidas exolu tivas. -Se
originan cuando su stancias disueltas en el cristal se
desmezclan en etapas posteriores a la formación,
por ejemplo, por elevación de la temperatura y
posterior enfriamiento, dando lugar a pequeños
cristales en forma de aguja, placas, gotas, etc.
Dichos cristales suclen presentar una disposición
ordenada y orientada, que quedan dentro del
esq ueleto cristalino del cristal hu ésped, adaptándo
se a su estructura_ (figura 8).

Por este mecanismo se originan las piedras
"estrella" o con efecto "ojo de gato", siendo fre
cuentes exoluciones de Ti0 1 (rutilo) en agujas, en
rubi y zafiro; las placas de lepidocrocit9-' en iolita;
las de oligisto, en cuarzo; las de ilrnenita, en d ióp
sido y espectrolita, etc.

2.--lnclusiones tensionales o mecánicas. Se
trata de fisums producidas en el yacimiento o en
épocas posteriores, por diversas t ensioncs, stress, o
golpes, y que pueden rellenarse por materiales di
versos existentes en soluciones que las bañan. Por
este procedimiento se originan las inclusiones den
drlticas en las ágatas musgosas al rellenarse sus
fisuras o cavidades con compuestos de hierro o
manganeso, dando posteriormcnte lugar a la forma
ción de depósitos de óxidos. (figura 12).

3.--lnclusiones radioactivas.-Las inclusiones de
algunas gemas cstán constituidas por materiales
radioactivos, o algunos de sus átomos pueden estar
sustituidos por elementos radioactivos. Estos ele
mentos a 10 largo del tiempo, sufren el fenómeno
de la desintegración radioactiva, transformándose
en otros de la serie rad ioactiva, emitiéndose en este
proceso partlculas alfa o beta que penetran en el
cristal huésped y originan unos pequenos halos
coloreados, llamados halos plcocroicos, cuyo
tamaño y número de anillos permite reconocer la
clase de partículas que los originó.

También cuando un mincral radioactivo se
transforma en otro de la serie sufre un aumento de
volumen, lo que hace que se produzcan stress ra
diales en la piedra huésped alrededor de la inclu
sión. Dc este modo se originan los halos existentes
alrededor de las inclusiones de uraninita, o los que
se aprecian alred edor de los zircones en los za firos
ele Ceylan. (Figura 10 Y 11). 11



CUADRO 1 .....

CLASIFICACION GENETlCA DE LAS INCLUSIONES

1nclusiones { )'t' Sólidas, (siempre) .....
protogene lcas

Sólidas minera1cs· ....

De enfriamiento anterior (Yacimiento metamórfico).
.. Del mismo enfriamiento por diferente punto de fusión.

eristalinas (E uh éd ricas).
Masivas o informes.

Inclusiones
singe nét ic as

Líquidas

Marcas de crecimiento {

-Primarias (cristales negativos)
Secundarias (cavidades cicatrizadas)

-Líneas de crecimiento
-Líneas de maclado
-··Zonas de color

}

Monofásicas
Bifásicas.
Trifásicas

Inclusiones
Epigenét icas

- Inclusiones minerales sólidas exolu tivas (R ccristaliza ció n)
rnclusiones t cnsionaics o mcC<Ínicas (Fracturas y fisuras)

-1 nclusiones rad inactivas
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Fig. l.-Crislalllc apalilo OJ. tic conlorno exagonal. en oonlaclo con uru fisun (2J. l{pico de los robies tic Siam.
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F•. 2.-Gnn inclusiOn birisia (11. rodcatla de un P'-'1ueño '"elo (2). (Rubi (erlin).
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Fig. J.-Indusiont'$ birásias. liquido (21)' burbuja de gas (1). en un IOpado uul

Fig. ".-Glandel indu90Ill'S birisiCilS oon liquid05 oscurOi )' gran burtluJll (11 gaseosa. (Rubi Ct)'línl. 13
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Fig. s.-lnclusiOn uifisica. ~'Qn g:lli (JI. liquitlo (1) y depósito de oligislo de color negruzco fI). l-afiro dI' CeyLán).

2
3

1

Hg. 6.-lnclusiOO trifisica. burbuja de gu (]). I¡quilo (2) y crislal de CL'la (1) en una esmnallb 111' Colombia.

fig. 7.-0...idos de hierro que fumlan depósitos en una lisura cic;¡lril.llda (AJlóltilo de Canalla).

14 Fi[l. 8.-Zonalidad 11r...lu<:ieb por e:o:oludun de erislaks de rutilo. IZaliTO de AlIslr~lial.



n
Fig. 9.-Jn.~«lo englobado en Imbar. Probablemente se Irala de un mosquito.

~---------....,

Flg. \O.-CÑul de litron (I). parcialm¡'nlc r~bsorbido. con halo (2), que adopta la forma de Las alas de un inseclo. (Zafiro de Ceylán).

Fl¡¡. 1l.-Cristal d,' pifrolina 111 con halo <=lr..cl('Tislico (2). (Rubl Siaml.

Fig. Il.-Cristales di' pirrolina 111 con un gt:ln haJo de depósitos mctihc(ls {2J. (Kubi Siam). 15



EL SOL Y SU ACTIVIDAD

16

pot JOSE LUIS MLLESTER
nJ-:PARTAMt.NTO Of' CI~:f'C1AS

A rin:!ll's de este :li\o o principios del ochenta
se producir:i d m:íximo (k la actividad solar corres
pondiente al presente dclo. P:lra el esludio y sl.'gui
mienlo de CSll' m;ixirno se ha iniciado un proyecto
internacional de investigación conocido COIllO SMM
(Solar Maximurn Mission), su atención estad dcdi·
c;lda. prcfcn.:nlcmcnlc. a kls fulguracioncs solares.

Pero. ¿cu:i1 es la imporlanci;l cid seguimiento y
vigilancia del Sol y Sil actividad? No debemos
pl'nkr (k vista ell ningllll momenlo que el Sol
permile y facilita I:i vida sobre la Tierra. cualquier
ligera vacilación en su emisión de clllJrgia Icnelda
Tl'pCTl.:llSiollCS lllUy importantes en Ilucslro planela.
110 olvidemos que la r;ldi:lción solar condiciona cl
licmpo nllJl~oro[ógico. (,:on todo lo que dio conUe
'1:1, y pc.'rmite 1:1 rcaliz:lción d~ Ull proceso de vital
illlporlallCia como es [:1 fotosillt~sis. que rcst:lblcce
el equilibrio de oxigeno de la atmósfer:L Por todas
las raz.on~s anlcriomlenl~ expuestas. y por <llgunas
Cim' aduciremos m:ls tardc. resulta de capil:!1
import:lllcb el es\mlio. seguimiento y vigibnl:ia del

¡:u~ur:lción sobro

Grupo de manchas 501:1.1;;'5.

Sol tal como se rcaliz.:. diariamente en gran nÍlmcro
<k obsavatorios a lo hlrgo y ancho de lodo el
Illundo.

La energía l'mitida por las cstrellas es produci
dll por la fusión de nÍlc!eos ligeros. tales como los
de hidrógeno. S~g(1I1 reacciones e1l'l lipo siguiente

H1 + 11 1 -. J.¡2 + e+ + IJ

H'!: + 1-1 1
- H3 +.,

1'1('3 + l-Ie3 _ Hc4 + "fl + ~¡l

Eslas rcaccione~ gcncr.lIl energia a partir de la
tr.lIlsforlllación de lllasa en ellergía expres.:lda por
la ccu:¡ción de Einstein E= l:::. me'!:. Desde 1955,
cstá ~ll marcha una experiencia dirigida a b detec
ción de los nculrinos producidos en este ciclo.de
reacciones. Los ll('lllrinos (1') son partículas que se
mueven a la vdoeidad de la luz y que casi no
interaccionan con 1:1 materia. lo que les permite
s.1lir directamcnte (ksde el inll,lrior sol;¡r al espacio
exterior. Existen predicciones teóricas sobre la tasa
de neutrinos que debcri:11l ser delect¡¡dos en la
Tierra. pero los resultados experimentales no
l:om;ucrdan con la Icoria. Si en lln fuluro próximo
no se eonsigu~ la concordancia entre Icorúl yexpe
ricncia, deberemos penS:lr qLle nLlcstros conoci
mientos sobre 1:1 generación de la elll'rgí:1 estelar
no son definit ivos y ésto. :¡dcmas de n::lbrir Ull
problema. nos plantearía una incógnita en lo que
se refiere al comporlamienlo prescnte y futuro del
Sol. A lo largo de la histori:. de nuestro planeta
han cxistido periodos Cll los que la m:lyor parle de

http://ciclo.de


1..:1 ooronl sullr "ist:l en un eclipse lolal,

la Tkrr.1 ha e)t:ldo cubkrta por hido~, 110~ rdt'ri
m03 a bs Glaciaciones. ¡,Cu:j[ podría ser 1:1 explica
ción científica lk' ,,",stos pl,lrlodos? Se hu c3pl:cubdo
con la posibilidad de que l'I sistcma solar h:lya
alraVCS:ldo algulla3 de las llUlllcrosas Illlbl:s de ga!l y
polvo qUl: pueblan Illlcslr:¡ gal:¡xia, (La nube :Ictua
ría C0l110 mcdio :lbsorbcntl' y disminuiría la
radiación solar quc <Jh;:lllza la Til'rra)\ o bien con
1:1 posibilidad dc <¡ll\.' el Sol h:lY:l variado su emi
sión cll' l.;llergí.a en :l1glln:l~ 0pocas: si esta última
hipótesis fuera cierta Se nos plantea inmc
diat:t01cntl' 1:1 prcgullt:1 ¡.por que se :llleró el ritmo
de emisión elc la r.:ncrgía sol;tr'! Para dar l:umplida
rL'spucsta a esla cuestión Sl' hacr.: necesario profull
dizar c:tda wz más en d estudio de la e~lrllctur:l y
evolución de las l:slrellas e h\tenlar verificar l:is
hipótesis y dedlll.:ciones ll.:óricas L'on los limitados
llll:dios dI.: <¡ue disponemos en la Tierra,

Sl' conoce corno ACI ivid:ld Solar a los C:llllbios
que sufrc la almósfera solar, estos cambios son:
Manchas solareS, protllberal1da~ y flllgur.ldones,
r.:ntrc IN m:í~ impOrl:.lnleS, La actividad so1:lr es un
fcnómcno pl'fiodico, es d~cir. S(' repile ~n un inter
valo dl' liempo determinado, Cad:l once :tl10s 1..
:1L'IIVidacl lid Sol paS:1 por un rn:íximo, el nlimero
(k manchas, ful}.:uraciolll's y proluberal1das crcce
l'110rm\.'1lll'nh' para C!ClTl:Cl'r a cOlltinuación hasla
alc:mz:tr un mlnimo y COllll:nzar ck nuevo d cred
I11knto ....Ou~ importancia Ibll' la :Ictividad sohlr'!
La innul'tlci:¡ dl' est;¡ actividad :-obrl' la TjCrr<1 ~s

debida, fund:IIlll'lllall1l('nll', a la:, flllgur:lcioncs. Las
flllg.llracioJll'~ son 1\'l1ól1\cl103 quc, viSIOS óptic:I
Il1l'nle, se tl(l~ muestran como r:¡pido~ abrillant:l
ltlknto~ dt' J.:tlna3 dl' 1:1 :¡lllló~ft'ra solar situadas
sobre gr\lpo~ lk mam:has, l"IO~ renÓllll'nO~ van
acolllpaliado\ ck l'misión lk radiación corpuscular

1 I'al:l una IU~ld,1 dO'\l'IIIl."IUn do' 1", kll':ll1wno~ qu~ I'IOYOt';lIía

lal ('\'cnlualidall, vCJ$" TlIl' Hliul.. (1/J1¡¡/, 1'. Iluyl~. 1'("n~"'lm Jlook.\.

y clcctromagn~I'C<l :lltamcntc l:ncrgétic:1S. (L\ ener
gía emilida por Ulla flllgllr:ldón es cll'l orden de
1032 ergios). PlTO. ¿Cll<í1 es la rcpercusión de una
fulguración sobre la Tierr.l'! La radi:¡ción corpuscu
lar cmitida cU¡lIldo alcanza [a zona de innllcnci:1
del campo magnl'lico (errestrl' d(.'form:l SllS lineas
de fllerz:l provo¡;ando 03cilacioncs en d v:tlor nu
mérico, ('3 decir, t..'n d módulo del campo magnéti
co. (Tornwnws gcom3~nctiC;¡s). Por 01T;1 p¡trle.
l'stas pan indas son llevadas:l lo largo de las lincas
ck fucrza haci:l los pajos donde excitan a los
:llomos de nitrógeno y oXIgeno, la dcscxciwción
de estos :\l01110' da lug:lf a las aUTOras bort..'ales. Las
panículas m:í:. energélicas logran penetrar cn la
atmósfera tcrn:strl' y d:lll lugar a la radiación cós
mic:t secundaria. La componente electromagnética
produce perturbaciones en la lonosft..'rn y provoe:.
interrupciones cn las comunicacioncs (¡.\tll1osfé
ricos), por todo ello. la vigilancia de las flllguracio
nes cs de suma importancia, bnstc decir qll~ son,
scguid:ls ¡¡l~ntamcnle por el ejércilo :ullcric:ll\o, e
imagino qUl' l:llllbién por el ruso, ¡t C:lllsa de Ins
perlurbaciones que puedcn oC:lsionar ell SllS comu·

Una de b5 protubcr.mebs m.:is grandes que se h observado.
Se elevó sobre el Sol hasl2 una altur.l de 400.000 KIlls.
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Gririco donde u ob.scrvl b ausencia de aetivklad JObr
rnlle 1645·1715.

u.

seguridad. no hubo mancha:. solares, ni se produje·
ron aurorJs borcales. I\l se observó la corona en los
eclipses totales. en un periodo comprendido entre
1645 y 1715. además parece ser que existió otro
periodo sin actividad )Olar entre 1400·1510 y un
periodo de actividad deslllt..'surada entre
1000-1300, variando incluso la velocidad de rola
ción :.01:1r. ¿A qué fueron debida:!. estas altera
ciones'! Mientras no dispon~amos de una leoria
que exp[iquC' convinccnterm:ntc todos los fenóme
nos [ig:ldos :1 la actividad solar y la propia aClivi·
dad solar 110 podremo:. pronunciarnos sobre cuales
fueron las eausas de estas anomalías.

Desearía por úllimo. enumer'Jr rápidamenle
algun03 de los problemas que lenemos planteados
actualmente en rdadón con el Sol y su :Iclividad:

1) Comprobación, a IrJv!5s de la detección de
los Ilcuttinos solares, dt..' IlUestnls leorias sobre la
generJción dl' energia estelar.

2) ¿Ha sufrido alteración. en ~pocas pasadas. el
ritmo de emisión de t..'llcrgia solar y por qué?

3) ¡,Cómo SI..' regelH.'r:1 el campo ~eneral dd Sol
y Cll:í1 es la causa de que se invierta su polaridad
cada once años? ¿IJor qué inviertl"l 1:15 manchas
solares su polarid:ld y por qué emigran Iwci:l d
ecu:ldor'! ¿Cuál es d origen de los gnlpos de
manchas'!

4) ¿Cual es el origcn de las fulgurJciones y qué
mecanismo les proporciona cnergias tan elevadas?

5) ¿Por qué la actividad solar se repite cíclica
mente y por qué en algunos periodos no hubo?

6) ¿De que fonna las proluberam:ias que son
objet03 frios (T=8oo00 K) se mantienen en el inlc
rior de la corona (T= IOOOOooOK)?

7) ¡,Cómo se cxplic:1 la v:lriación de temperatu
ras a lo I,lrgo de la atmósfera solar! (En la fotosfe
ra, 6000oK. ¡,,:n la crornosfcrJ 40000 K. ell la core
"a IOOOOOOOK).

E:!.I:1 es una brcve mucslra dt..' probkmas que
requieren solución, como podemos observar algu
nos lk ellos quedarian resuello:. con un:' tcoria
adecuada parJ la aClividad 301ar.

Ob3t..'rvamos. pues. que nuest ro conocnnicnto
de la l'slrella que nos f:lcilita la vida e .. preocupan
t('menle limitado. y sin emba~o. dia tras día,
vivimos con la el'rlcla lIe que mallan:! brillara el
Sol de nut..'vo.

--=-----------,nicaciones Que les son de vital imporlancia: tamo
bién la NASA ha vigilado cuidadosamente a la~

fulguraciones en 13 epoca de los vuelos tripul:ldos,
ya que la radiación de alta energia podia resultar
muy peligrosa par:.1 los astronautas, se sabe de una
tripulación rusa que fue devuella a la Ticrr:.l ¡¡

causa de llna fulguración. ¿ClliH es el origen de las
fulguraciones? Nos adentramos Y:I en el Icrreno de
las hipótesis pues no exist(' todavia una teoria que
explique de manera irrefutable la génesb de eSlos
fenómenos: los campos magnél ieos que se encuen·
tran en las manchas solares son del orden de los
3000 G.. la aniquilación de c:llnpos de polaridad
opuesta y de inlensidad lan elevada puede propor
cionar la energia neces:uia parJ la producción de
estos fenómeno:.. Por olra parte, es necesario poner
de manifiesto 1:1 diferencia que existe entre el
campo gener:11 del Sol. cuya magnitud es de I G.,
y con lineas dl' fuerza conlt.:nidas ¡,,:ll planos meri
dianos (Campo Poloidal), y los campos magnélicos
de las manchas. de magnillld del ordell d(' los 3000
G. Y con líneas de fuerza contenidas en planos
azimulales (Campo Toroidal). ¿Cómo SI.' generan
eslos diferentes e"Jmpos magn~ticos'! Para explicar
la rl'generación del campo generJI solar se recurre.
aClualmente, a las leorias dinamo quc. grosso
modo. podríamos explicar diciendo Que el movi·
miento del plasma del interior sol:u a través de las
líncas de fuerza del campo provoca un fenómeno
de inducción que refuerla o regenera esle e"Jmpo
general. en lo quc respecta a los campos toroidales
intentan explicarsl.l a partir de la rotación difercn
ci:11 del Sol. éste no gira COIllO Ull sólido rigido
SillO que [os polos giran rn:b lentamente que el
ecuador con lo cllal al cabo de unas rotationl's :.c
ha producido un enmaraf\amil.lnto dr las lineas de
fuerza del campo general y esta mezcla de lineas
da lugar a los campos loroidales.

Las manchas solares son zonas OSCUrdS de la
atmósfera solar con tempenlturJs inferiores a las de
sus alrededores y con C'Jmpos magnélicos elevados.
aparecen al (,."omicnzo de cada ciclo de actividad a
I:ttitudes de 400 en los dos hemisferios y van
deSl.:endkndo hacia el ecuador :1 [o largo del citlo,
por regla general se presentan formando grupos
con propiedades curiosas. por l'jcmplo. en d hcmis
ferio norle la primcr:! nWllcha posee pol:lridad
norte y 1:1 siguiente sur y asi sllcesivamenle, rnien
1(:lS que en el hemisferio sur ocurre justamente lo
opuesto. pero en el siguiente ciclo se inviertc 1:1
situación. Al parecer. no siempre ha exi:.tido :lCli\,j·
dad solar. lIlvesligaciones realizadas por J. Eddy el

aL' han plh.'stO de manifie:.to que. casi con toda

1 Un Ikblbdo e§ludlO dd MínImo de ~l3under pu~-dc

cnconll3l~ en: La dtJapanció" do' Últ "lOnchas soIa"s. J. "Adr,
18 "lnYC:§l~X"on y ('''~nCl:l'', Julio 1977.



EXCURSION A LA ZONA
DEL ARENAL

por Ar\'TONI BENN:-;ASSAR ROIG

lOSE JAVIER GO~ZALEZ DE ALAIZA GARClA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

El propósito de este t rab ajo es pre
sentar un recorrido por una zona pró
xima a Palma con el fin de ponernos
en contacto con el medio natural,
observando in situ una serie de forma
d On es geológicas y bi01 ógicas Ji

recolecta r mate rial para su pos te rio r
estudio en el laboratorio.

Cerca de Palma no son frecuentes
los lugares apropiados para realizar estos
estudios, debido a la fue rte degrad a
ció n que ha su frido el medio por la
explotación humana (turística e indus
trial). Por ello nos vemos obligados a
visitar zonas de poca extensión, a base
de imaginación y abstracción podemos
suponer como era el medio antes de
sufrir tales impactos.

En la zona del Arenal, a pesar de la
degradación nos encontramos con una
serie de ecosistemas diferentes yue nos
van a permitir el estudio sobre el terre
no de algunos conceptos como: bioto
po, comunidad biocenótica, adaptación
biológica, yacimiento fosilífero, forma
ciones dunares, materiales cuaternarios,
etc.

El itinerario transcurri rá por Ca roat
ge (central de Gesa San Juan de Dios),
Ses Fontanelles, Ses Cadenes (explota·
dón de marés), Cap Arenal (Cala
Blava). (Ver figura 1).
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FIGURA 1 I ! ! ! I 19
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HGL'RA 2.
F~quema simplificado en el que la lInea grues.a seiiala el nivel del mar dUl1lnte las
gla eiaeiones. La columna vertical indica metros de altura o prufundidad, mientras que en la
líne:l horizontal se senala el tiempo transcurrido (anm). lIoy en día se situa el Siciliense 1 a
90 m. de altuJa, el Sici liense 11 a 55 m., el Paleocy rrhcnicnsc a )0 m., el E utyrrheniense a 15

20 m., el :"ieotyrrh\'niense a 5 m. y finalmente el Flandricnse a 4 m.

ASPECTOS GEOLOGICOS El corte geológico de esta zona
puede apreciarse en la figura 4. Si nos
acerc·amos a la misma orilla del mar,
observamos la duna rissiense de la base
y sobre ella los limus rojizos y los
restos de la playa tirreniense. Más hacia
el interior y ya entre la maleLa se
aprecian restos de duna wurmiense de
tonos pardo amariUentos y poco como
pactada por lo que se disgrega muy
fácilmente.

Penetrando hacia el interior pode
mos apreciar explotaciones de canteras
de marés abandonadas. una vez en
ellas podernos comparar su estructura
con la de los cortes geológicos que se
apre cian en 1as figuras 5 y 6 y las
fotograf ias 1, 2 y 3.

SFS FOKTA.~ELLES

¡.a zona del Prat de Sant lordi, era
hasta el siglo pasado una albufera, zona
11 ana encharcada, como son actualrnen
te la Albufera de Alcudia y el Salobrar
de Campos. El hombre la desecó, con
virtiendu esta zona en campos de culti
va. Esto explica la presencia actual de
algu nos ec osist cm as.

Al lado de Ses FontaneUes existe un
canal en el que se producen intercam
bios de agua dulce y salada según las
épocas del año. Al inundar el agua
marina estos terrenos y con la poste
rior evaporación del aguase deposita
sobre el suelo la sal que estaba en
disolución.

Los suelos salinos crean unas condi
ciones especialmente adversas para los'
orgalllsmos, principalmente para las
plantas. La sal por presión osmótica,
provoca la salida del agua del interior
de las células hacia el medio. Las plan
tas para poder vivir en esta zona deben
presentar cond iciones especiales de
adaptación, deben retener con fuerza el
agua de ntro de los tallos y l<i íces,
evitando la desecación.

Al ohservar la vegetación presente
nos damos cuenta de esta necesidad de
adaptación, son pocas plantas las que
vjven en estas condiciones, la diversi
dad es baja y todas ellas presentan una
morfología bastante singular. Los tallos
son crasos, muy hidratados. ¡.as hojas
en algllnas no existen, o bien, están
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Existencia en las costas rnallorqlll
nas (y por extensión de todo el archi·
piélago) dc una fauna marina cálida,
que hoy en día encontramos en las
cost as de Se llega1.

C!'KTRAL SAI\· JUAN DI. DIOS,
CAR"<ATGF

L1 formación de unas importantes
fa mIacio nes dunare s.

- La formación de unas plataforma>
de abrasión muy por encima del nivel
actual del mar.

Epocas de lluvias in tensas que per
mitieron la excavación de cauces de
cierra imporran cia, que no pueden
explicarse unica mente con el régimen
climático y la pluviometría actuales.

Pasado el C01l d'en Rcbassa y en
dirección hacia el Arenal, inmediata·
mente que se ha pasado la central de
Gesa, San luan de Dios, se toma un
camino a la derecha qu~ conduce a la
orilla del mar. Dicho cami no desembo
ca en una ancha explanada (paraje de
nominado Carnatge) en cuyo suelo roji
zo pueden hall arse abundantes fósiles
cua le rnari os.
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Durante la era Cuaternaria el el ima
de la Tierra su frió una serie de uscila·
ciones bastante acusadas que tuvieron
como consecuencia la aparición de pe
riodos glaciales alternándose con otros
de clima templado o cálido. Debido a
esta s con dicio nes climáticas, durante
los periodos fríos las precipitaciones de
agua lo hacían en forma de nieve,
acumulándose en amplios casquetes po
lares con una extensión muy superior a
la actual distribución de los hielos (a
parte de los casquetes de los Alpes,

Pirineos, Cordilleras Béticas, etc., los
hielos polares llegaban en Europa Cen
tral hasta un paralelo que pasase apro
ximadamente por el sur de Inglaterra).
Dichas acumulaciones del agua en
forma de hielo traía como contraparti
da el descenso del nivel de las aguas
marinas, mientras que en los periodos
interglacia1es -cálidos- la fusión de los
hielos provocaba el ascenso del nivel
del mar. (Ver figura 2).

r:stos fenómenos trajero~ como con
secuencia unos hechos notables para la
geología mallorquina ya en su última
fase de formación de.la isla. Entre ellos
podemos destacar los siguientes:
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FIGURA 3.
Diagrama morfológico de la i.ila de Mallorca, donde se puede apreciar su disposición: Sena
Nord o de Tramuntana, PI.á Central y Senes de L1evanl.

poco desarrolladas y con adaptaciones
idénticas a las de los tallos.

La comunidad presente es el barrilar
o salicomiar y prácticamente está redu
ci da a I res especies abundantes:
Arthrocnemum, Suarda (sosa) e Inu/sl
chritmoides (olivarda de salobrar).

Es conveniente recoge r muestras de
estas plantas para poderlas comparar
luego Con las que recogeremos en eco·
sistemas diferentes.

Asimismo podemos recoger mucstras
de suelo, para realizar posteriormente
en el laboratorio de la escuela alguno's
análisis. Una muestra la podemos dedi-

NE.

car a realizar una sencilla granuJome·
tría. Colocamos en un vaso de precipi
tados la muestra de suelo y echarnos
una cantidad de agua que sea aproxima
damente el triple del volumen de tierra
usado. Se agita varias veces con una
varilla y se deja reposar a continuación,
se repite la operación hasta dejarlo
sedimentar definitivamente. LA fracción
más gruesa del suelo se babrá deposita·
do en el fondo y sobre ella en bandas
las partículas más IInas. Fácilmente po
demos re ferir los re sul ta dos al conj unto
del suelo.

Podemos determinar el pH del suelo

s-.".¡,

mezclando llna pequeña cantidad de
agua destilada con un pequeño volu
men del suelo. Se agita hasta lograr la
máxima disolución posible. Se introdu
ce un fragme nt o de pape!, indicad or y

por cambio de color en él. deter·
rninamos el pH del suelo.

Sería convenien le, asirrúsmo, deter·
minar la cantidad de sal que tiene este
suelo ya que como hemos visto es el
factor más importante que regula la
presencia de organismos. Se pesa cuida
dosamente cierta cantidad de suelo
(unos 2040 gramos) y lo colocamos en
un vaso de precipitados con agua desti-.
lada y vamos agitando hasta lograr la
disolución total de la sal que acompaña
al suelo. Filtramos cuidadosa ment e la
mezcla haciéndola pasar por un papel
de filtro colocado en un embudo. Re
cogemos el mtrado en un vaso de
precipitados (el cual habremos pesado
previamente) y lo colocamos al fuego,

FIGURA 4.
Corte del yacilTÚcnto de Camalge

(CoUd'en ,Rcba~).
l. Duna Rissiense cuya base se hund.e en el mar.
2. Limos rojizos.
3. Costra arenosa.
4. Nivel marino Tirreniense con fósiles.
5. limos rosado-amarillentos.
6. Duna Wurmiense de grano gruC50. 21



FIGURA S.
1. Gran duru.
2. Suelo de :llcenclón eqwVlIlcnlt al n.u ] de Oimpo dl' Tito.
J. Limos rojos.
4. Limos rosados cqUivalmle!:aI n.o 7 dt úmpo dt Tiro.
S. StdimmloS :I.en05Os.
6. SUl''o dt allenOOn.
7. Limos .000os.
8. OUJUo l'bndriense.
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FOTOGKAFIA 1.
Visla general dt (UNIgt.
El recuadro señala la pcuidón de la rotOilrafia 2.
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FIGURA S
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CANTERAS DE SON MOSSON

,

,

.'
,~-t-'"....¡, •

I •

•

•..•
---- -

-,-

•

-

-

--

7"": ;':~
: ',,'

.-~

J,
1

•
,

•,
FOTOGRAFIA 2.

Carmlgc IOrilll dt:! 'lali. Uml.... de b rolognri:a anlCrlOl'.
[o ella se' pueden apn.-cilor l.o:I; lólguienle\ niwelcs:

1. Gnn duna.
2. Limll'li roJOS-
J. COSl ra arenosa.
4. l'by:a Tirrcniensr 11 con Strombus.

CANTERAS DE SES CADENE5

.'IGURA 6
22L- -'

FIGURA 6.
1. Duna '-bladritnsr.
2. SIK'Io parduuo. con abundantes II~/~,.

J. Ouna 1 posiblemente.
4. Sudo ro'I_O.

5. OUfU 1.
6. Sut'1o 'OJU<.l.
7. Oun3 1.
8. Suelo ¡risieeo ron /ldu.
9. Oun3 L



FOTOGRAFIA 4.
Vista JEltenl dl'1 promontorio de Cap ArtnoL
En esta vista Jr tu sriabdo ...1 )'admitnlo dl' rosiks I 12 metros dl' ¡hura (A).
y rel detalle de la f0401nrU.

FOTOCRAFIA 5
Alz.ado dl' Cap Areno!•
l. Caliu Miocma..
2. Lim.. rojos del TineniC'nst 11, ni>'cl dl' 2 metros..
J. Duna Milden. Pl('isl~no.

4. Limos rojos dl'1 TirreniC'nse l.
S. Duna RiM, PlcislocellO.
6. Arl'nas de gnno grueso muy consolidadas ptTICneccn al Tinenicnse 11.
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FOTOGRAFIA 3.
Canten silUlP (''' tal inrMdiacionn dl' CalNlt....
hacia el ¡nltrio"

1. OWlJJl Riu.
2. limol: roj05.
3. Ouna limosa.
... UmoI IUS'OO-lmariUenlO$.
5. RtSta. de llna duna d)'poc;lI impol1l1nciJ.
6. Dunl próxima al Wurm. con C"litralificadOn

ondulada.

.-

1:0TOGRAFIA 6.
Detalle dl'l yacimiento situado a 12 metros de allura,
pcr1enecit'lIIe al Tim.'lliense 11. sil~do sobre el promonlOrio dt" Cap ArenoL
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hasta que se haya evaporado totalmen
te el agua (si se dispone de estu fa de
desecación, el procedimiento es más
correcto). La sal que estaba en disolu
ción quedará depositada en el fondo
del vaso de precipitados, pesando éste,
conoceremos la cantidad de sal que
estaba presente en el suelo. Haciendo
los cálculos oportunos podemos referir
este contenido en sal a tantos por mil
o por ciento.

SES CADENES (SA'l FRANCISCO)
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s's ....
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Corte estatigráfico de Cap Areno!.
1. Mioceno marino de hase calil'O.
2. Calcarenita con un suelo de alteración.
3. Elementos eólicos.
4. Limos rojo~ cementados.
5. Duna blanq uecilUl cuaternaria.
6. Nivel roji.w terroso mezclado oon arenas marinas.
7. Duna riniense.
8. Relleno de sedimentos marinos que contienen abundante fauna.

A , continuación nos encontmmos
con toda la zona explotaqa turística
mente donde no queda prácticamente
ningún resto natural. Si tomamos la
carretera que bordea El Arenal por el
interior, en Ses eade nes encontram os
una zona donde se explotan canteras
de marés (ver el cone geológico de la
tigura 6), pu diénd ose obse rvar restos
de garriga que nos permitirán el estu
dio de una comunidad vegetal.

Las condiciones respecto del meclio
anterior han variado bastante, en pri·
mer lugar el suelo es bastante diferen
te, fundamentalmente arenoso. Conven
drá recoger muestras del mismo para
realizar estudios de granulometría y

pE, pudiéndose realizar otros estudios,
de porosidad, abundancia de materia
orgánica y carbonatos, todos ellos fácil
mente realizables de modo cualitativo
en c11aboratorio escolar.

Las plantas que viven en este lugar.
son las típicas de las garrigas: pinos,
mata, aladierna, jara, brezo, romero
(pi, mata, aJadem de fuila estreta, este
pas, xiprell, romaní). Será un buen
eje rcicio de ir identificand () estas plan
tas con la ayuda de un guia, de gran
utilidad puede ser "Les plantes de les
Balears" de Antoni Bonner. Entre las
palntas que podemos observar se
encuentra una jara, Cistus cfUlii, (este·
perol), planta muy escasa que encon
tramos sólo en el salornar de Campos.
Una vez reconocidas las especies pode
mos fijamos en sus adaptaciones, a
pesar de la diversidad presente todas
e11 as presentan unas convergencias
importantes. Las hojas normalmente

24 Son reducidas cubiertas de pelo o con

FIGURA 7.

capas protectoras céreas. lodo dIo res
ponde a una necesaria economía del
agua, reduciendo al mínimo valor la
transpiración. Es una respuesta al clima
mediterráneo con tres estaciones relati
vamente húmedas y de temperaturas
suaves, cont rdstando con un verano lar·
go y seco Lsta estación es la más
adversa para los organismos y deben
estar convenientemente adaptados a
ella para pod er su bsisti r en este e! ima.

Será conveniente que los alumnos
vayan anotando los nombres de las
plantas y realicen dibujos de eHas, re
cogiendo algunas muestras, para su pos·
terior estudio en la escuela.

Se pueden comparar las dos comu ni

dades visitadas haciendo una relación
de las diferencias observadas en ellas:
tipo de suelo, diversidad de especies,
adaptaciones que presentan, forma
(árboles, arbustos, hierbas), abundan·
cia relativa de cada especie, cte.

CAP ARENOL

Una vez ahandonado El Arenal en
dirección a Cap Blancb y antes de que
dicha carretera confluya con la que
conduce a Cala Blava, pasado Son Verí
de Marina que queda a la izquierda, se
encuentra una desviación también a la

izquierda que conduce a Cap Arenal
(Punta de S'Orenol o Cap Arenal).

En el promontorio que forma dicho
cabo (ver corte geológico de la figura
7) se puede apreciar toda una sucesión
de los materiales cuaternarios que des
cansan sobre las calizas miocenas,
mientras que en Carnatge únicamente
podlamos ver encima del nivel de! mar
la duna rissie nse. Esta s ca lizas miocen as
constituyen la plataforma sobre la que
se asienta la amplia zona de la marina
de Lluchmayor, formando a lo largo de
la costa un acantilado casi continuo
que va aumentando su elevación paula
tinamente a medida que nos acercamQs
a Cap Blanch.

En la máxima elevación del promon
torio que forma el Cap Arenal se
encuentra una grieta en la duna rissien
se, rellenada por abundante fa una (ver
fotografías 4 a 6).
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ESCOLA
NORMAL
1 FET
LINGÜÍSTIC

pcr TONI ,\KTlGUES

FOTOGKAH,\: PlcA,F IIKU

filologta

f'IUAMIIUI.

TOlhom {ksi[ja una \'scola arn:lJda a I\:ntorn i
qUl.: insacsqui el nín en d seu llll:di. Una dI.' les
L:ondil'ions ¡lllprl'scind¡bk~ pn aconsq;uir-ho és
que raLlo! tlsi l:l Sl'va Ikngua. 1:1 lkngua dd mecli.
Aqut's[a condidó 110 s'acompkix a tes n:lcions qu!.:
p;,:cixcn lIna colonilzació lingltlSlica. ffuil corren!
e1'ulla co]onitz;u;ió politica i tcollomíca.

Atguns l1ll'~[fI"S han ill iciJ 1 pt'l seu comple els
Sl'L1S aUols en (,'1 condxcmcllt dd seu medio fel
que la <!{'lnocr:kia hol rcfrcnd:ll amb la mínima
cxpn.:ssió kgis!:lliv:I possiblc: el Dcere! de dia 9 de
Sl'ICmbrl' dl' 1979 que incorpora l:l !lengua c:lIalam.l

:11 Sbtl'I1Hl d\.~llSl'nY;lInC111 de les ¡lIes Bakars.
La dCS<lparició del (rasllat oblig:llori i la prepa

raeió deis fUlllrs mcstrcs a I'EscoJa Normal en el
l.:oneixcrncllt de la Iloslra rcalil:lI són ractors
imprescindibles pcrqllc l'cscola pugui ..:sser POPUI:IL



EL TOTAL DE MATRICULATS A I.'ESCOLA
I ELS QUE HAN OMPLE'f

EL QUESTIONARI PER ESPECLALITATS

Durant el segon trimestre del ¡;urs 77-78 Ull

45.9% dds alullllles matriculals ,1 l'Escol:l (S 17
de 1127) responen un qücslionari sociolingiiíslic· .

AlglllH.'S pregunlcs no foren comptabilitz;ldcs de·
¡;UI ¡l! Sl'll l'nfOCarnenl dcfcctuós. Les variables que se
prenguCfen. de l~urs. cspecialil:lI. Sl'Xl' i Ilcngua d'ús
habilual no son proll significalives en gen~'r:l\ ¡ :Iixó
permet ck' donar rl'Sull:lb glob;:¡b. L:l rcpreSCnl:l
tivitat deis qui conlcSlcn queda pakS:1 ;l les I:lU1cs
de curs, sexc i cspccialitat.

Deis qu~' omp1ircn el qiicstionari un 89% te-
nen de 17 a 21 anys i un 94% són fadrins. Un
29% f,lll :lItres cSludis ° fcin:J.

N.'"
d'wumnu 010 de cad;¡
,';urielllau ~spedal¡lal

34.2%

26.7°/0
23.6°/0
15.6°/0

177
138
121
80

517

NY
d'anQllutf!' 0/0 de cad~

omplertu <'speciatilal

41°/0
21 %

2)%

15°/0

459
136
263
169

TOTAL

Sociab
Filologia
(iencies
Pr~'cscolar

El fct que l'Escol:.! Unjvcrsitilria del Profl'ssorat
d'E. G. B. depcngucs dI.' la Ulliversit:.!t de Barcdona
durJnt el curs 71-73 no ~s alic ;1 ]'inici de norma
lilzació lillgüísticll amb la impbntació d\ll1 Catalá
I per :.lIs alumnes de I er. curso Pcr primer.1 veg:!da
en la historia d'aqucst centre els que Iwvien d'csscr
mcstres hi estudiavcn la seV:1 llengua.

Durant els cursos 73-74. 74-75 i 75-76 se fa
Cotalti I i Catalti /l. les dues ¡llllb car:kter oblig:llO
ri per a tothom. El 74-75 i el 75-76 se poclia opl:lr
a Illés per un:! Literrlluf(I Ctltawl1a.

El curs 76·77 per inicialiva de P:lI111a se sllpri·
mcix el Cata/á /l. i la oplativ:l passa :l dir·s~· L/ell
gua i Literatura deis Pai"sos CatawlIs. Els l'llrSOS
77-78 i 78·79 I'opl:lliv:! Sl' dl.'sdobl:.l en Cara/á /1 i
Literarura Cara/al/a, i scgucix el Catald 1 com a
obligatori.

L'exislcncia e1'una serÍt' d'optatives IGl'ograJia
de/s PPCC des del curs 77-78, ClIlltlra Pupular des
del 78-79, Ec%gia .... ) rnOslrl'll I'interes d'lln bon
nombre de persones paqu~ I'Esco!:l parlkipi de la
1l0SIm cultura propia i rcnriqueixi.

Els obst:u;les als n~cl.'ssaris reajustaments del
pla d'cSludis, fins i 101 dur:Jnt aquesl curs 79-80.
curs del D~cret. dt'lllostrl'll altra vl'gad:l qUl' nOlll~s

Un:1 lolal Jutonomia educativa ¡ Ul1 canvi l'n la
dirccció dc la Univcrsitat podt:n gar:ll1tir I'apropa
mcl1! dI:, rEscola a la rc:lIitat.

ESTUDIS DE LLENGUA I UHRATURA
CATALAN,\ A LA NORMAL

I:L CATALA COM A l.l.ENGU/\ VElllCUl.AR
A l.A NORMAL DI~ PAUM

Tant COl1l els ¡;Ontcngllts. la llletodologia i el
malcria! did:ictic L1sat es import:lnt I'ús vt:hicll1ar
de la nostra lIcnguu cn l'cnscnyamenL Vegem la
rcalitat d'aqucst ús a través d~' dllCS cllquesles.
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GRAU DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES
ENVERS LA SEVA PROFESSIÓ

Si poguC$in comcn~ar de bell nou un 8J%
lomarien a esludi:lr Magisleri. i un 11 % no (és el
malel'( percentalge que esludia Magisleri pcrque ha
sus¡>es l'ingrés a altres caneres). Un 6% no conlesta.

Un 9J% pclL"3 exercir com a professor d'EGB.
un JOlo no, i un 40{0 no contesta.

Un 78% pensa seguir estudianl després d'acabar
Magisleri (dels quals un 68% eSludis dc b propia
especialilat), un 16°10 no i un 6°10 no contesta.

I l'arll~,p;lICI'l u lc~ fcinC5 d':lllucsla Cn,¡llcsta: Xavicl
GaTTlga, Toni Al1iglles. Cllh.. rmJ UJrl·cló, MJ,!Jllda GJIII1~,

MontSl·rtat Cardul'la, Maria GU:bCh. Tonil'lJ Tune" Rosa Juan 1 l'il:1I
Mari.

: I'n fclal'ló al se.~e el O/u de done< n1alr1l'ulade' c-t 61. el de
dones 'lue eOl'lle'ICn l'el1<¡uola 71°/0.



11
L'altre qüestionari fou entregat als· 47 pro

fessors de la Normal durant el curs 78-79. Contes
taren 26, un 550/0. S'esperava una resposta massi
va i no se va posar cap pregunta per a comprovar
la representativitat dels gui contesten. De fet un
55% és un bon percentatge, pcro el tant per cent
deis castellanoparlants que contesten (42,3%) bas
tant més e1evat que el relatiu a tot el professorat
(340/0) fa pensar que aquesta enqucsta no és tan
representativa com la dels alumnes.

C,,!dl:i 50"/0 46,3°,/" 30,8°'/0 5(,°'/0 41°,/0
C"("ij 38,5°'/0 38,5% 15,4°'/0 4°'/0 1%
Ca t alá i c2stdli' 11,4°'/0 11,4% 53,8% 39"/0 55 ü ,/0

" e 3,8"/0 1% 30/0

LLrrnguil. l1eh
~ll.Im:;~~ ~:~

c"1~ ~~u.~

a.punt~

L.L.¡:ngua [hl~

aL.. ::T.;n~~ L~

I;";~ ~o::!u~ trl.:"-

~3ll~

respostes deis
so bre l'ú s de la

el camp de

l.I';:¡I1BUB d~;~

al \1 rrll'"le~ oi!r"I

e I~. ~ r ~ t:<Lll~

(R e,5.po~'~~

¡Jd~ ¡:Jr~fo::!.;

~01S)

UL'nI:':U~ rl'''::'~

de-l prde~YJr

t=n ¡,:h ~(:u~

;'L¡lurl1 ~

U~r"LS\..:.a d'L1~

d~1 ¡;:omfE:~',;lIr

~n II!:~ (:)( llU·
c;Hio=,_~~

LA LLHiGUA VEHlCL:LAR DlI\S LA NORMAL

Vegem per acabar algunes
alumnes referents a la seva opinió
II e n gua e a talana sobretot en
l'ensenyament.

Un 47% considera que el catala ha d'esser
i'únie idioma oficial de les ¡lIes Balears i un 43°(0
que ha d'esser oficial juntament amb el castell:'l. A
un 5°/o la situaciá detual Ji va bé, i un 5% o
contesta.

El contrast de la seguent resposta entre l'opinió
de l'ús linguístic a le escales i a la Normal mostra
el pes de la rutina sobre el parer lie la gent.

53,9°(0
42,3%

3,80 (0

DeIs professors

81 0 (0

150 /0
¡O(o

30 /0

DeIs alumnes

LLENGL'A MATERNA

Catal:'l3
Castel1:'l
Altra
N.C.

Un 85 0 /0 deis pares deis alumnes han nascut a
!loc de parla catalana i aquesta és la seva llengua
de relació; un 40/0, pero parlen_als fills en castella
o alternen les dues llengües.

Pel que fa a1s professors, només dos deis que
no tenen com a llengua materna la catalana I'han
adoptada com a llengua de relació juntament amb
la seva

A la ~ormaJ Ales .,""les6,

Totes les assignatures s'han de
23%fer en eataJa . 22%

Totes menys el c<lstella i les
Ilengiies cstrangercs. 37% 46%

Komés les que tracten de
tema catala. 30% 23%

Cap 6% 2%

N. C. 5% 1%

GRAl: DE CONElXDIENT DE LA LLl'NGUA CArALA.'1A (',IQ)

C(]mp~n~io Expre:;.s.iÓ C[)mpt~n.s~ó E;I;:pre~ió

"roL o ... , e:!ierita ~KT¡tll

Ml,Jmn~ PrOr~~~OI~ Alum.nl!:~ P:rtlfe550~ Alumll~ Professo,s Alumru::s PrOfiESSOf~

Molt 95 96 85 65 66 84 30 40
Poc 3 4 5 4 22 8 25 19
Molt poc 1 - 4 - 6 8 25 -

Geos - 4 31 4 _. 13 42
N. C. 1 2 .. - 2 - 7

4 Eo a1guns casos esmento;n també l'anglcs. Aquest aparta!

engloba la rcsposta "prefcreotment castella" que és la majoritilria del:;
profcssors quan parlen de la llengu a que usen els seu s aJumnes per
ah treball.1 de curl.

5 El motiu dels u n.I i d 'els altres és básicam ent el fel qu c és la
.leva lIengu a m aterna la que uscn; els que fa n les explicaciones en
ca tala argu mentcn, arnés, que és la !lengua propia de Mallorca.

6 Rea lírm a aqu esta resp Os ta el resuJtat de la pregu nla "Pemes
fer cJ~s se s E .... eatali! '''! .

Un 64% diu que sí, un 27D lo que no, i Un 90 /0 no contesta..

E1s resultats d'una prava tipus text sobre la
geografia, la historia i la cultura popular de les illes
Balears mostren el desconeixcment majoritari
d'aquests aspectes per part de I'alumnat. Un 91°(0
desconeixen l"autor de Die Batearen, un 75 % no
saben que Sa curta i Sa lIarga són balls d'Eivissa,
un 89°(0 no saben que la muntanya més alta
d'Eivissa és Sa Talaia, un 180 (0 ignoren que ses
Taules són monuments megalíties propis de Menor
ca, un 20 0 (0 no saben que la Sibil·la se canta a
Mallorca per a Nadal, cte.

Palma, Novembre 1979

3 s' h al] neu t rali tzat le:; resposles com "menorquí",
"mallorquí", etc,

________________ 27



LA FUNDAMENTACION PROSPECTIVA
DE LA PEDAGOGIA

por JAUME OLIVER

Los sistemas educativos, las teorias y las prácti
cas, al situarse en unos supuestos de reforma i e
innovacián2 deben, necesariamente, hacer referen
cia al futuro y, consecuentemente, basar sus cam
bios en la metod ología prospectiva.

Este enfoque estaría j ustifiead o, entre otros,
por los siguientes motivos:
1. EÍ cambio constante, acelerado e imprcvisible

del sistema social.
2. El sistcma científico-tecnológico se halla en

una situación permanente de redescubrimiento,
revisión y superación de su propio contenido.

3. Consecuentcmente, el sistema de valores cstá
experimentando una crisis propia de los gran
des cambios históricos. Efect ivamente, y segú n
advierte muy bien Toynbec3

, a cada tecnolo
gía corresponde una dcterminada mora\.··

4. La evaluación de las realizaciones (outputs) eJe
los sistemas educativos reviste características de
largo plazo, frecuentemente generacionales.

5. Las características internas de los sistemas
ed u ca tivos ca nfigLira n a ésto s ca mo "sistemas
reproductores" y no como "sistemas introd uc
tares" en él su prasistem a social. Esta s caracte
rísticas internas, complejas y síntomas de la
in tcrdepcnde ncia de los su bsistcmas, ex igen
una metodología prospectiva.

I BOllSQULT. J. I.a prohlenuilica de las reformas educativas.

Scrvicio dc Publicaciones dcl \ll':C. \ladrido 1974. Véansc, sobre
lodo, los capítulos "La planificaci[m dc la educación". "Pro~mmas

y métodos'. y "La educación permanentc".
~ HAVELOCK, R. Cuide lo i1l1l0llllli01l in edu('ali()n. Ann

Arbor. Mich., Univenil y of Mi¡:higan. 1970,
3 TOY:-IDLE, A. J. "Progr"\o técnico y moralidad del poder",

en L'R BA1\, e. R. ¿Sobreviviremol' a nueslro fu ruro?, Plaza y
28 j ané<;. 1973 pp. 34--49,

Desde campos muy diversos ha sido calificado
el pensamiento pedagógico, y co nsecuentemen te su
praxis, como radicalmente anacrónico.

Ortega, en su conocido artículo "Pedagogía y
anacronismo"4 y refiriéndose a la aportación teó
rica del pedagogo alemán Gcorges Kerschensteincr,
analiza los fundamentos filosóficos dc la pedagogía
y concluye:

"e(jn lo cual vcnimos a la grotesca situación de que
los runos de 1940 son educados conforme a las
iJeas y sentimientos de 1890 y que la Escuela, cuya
pretensión es precisamente organi7.ar el porvenir,
vive de continu o ret rasa da dos generaciones".

80 Llsquet S rcconoce también:

" ...el sistema actual de formación de profesores es
un empresa constitutivamente anacrónica. Un maes
lro que tenga hoy, en 1970, cincuenta años de
edad, ha sido formado en 1940, dentro del mundo
cerrado d e una escuela normal y por profesores
cuya formación, a su vez, se remontaba a la pedago
gía del siglo pasado. El "ghetto" escolar le ha dado
muy pocas oportunidades para ,ibrirse a las corrien·
tes del mundo contemporáneo y renovarse. Así las
cosas, es muy posible que este maestro mire con
desconfianza todas las innovaciones que choquen
con los principios que vienen animando la práctica
profesional de toda su vida y con una conee pción
de la educación que le parece sagra.da".

Sclán, en la ponencia presentada cn el 1 Semi
nano ]ntcrnacio nal de Prospcctiva dc la Educa
ción6 admite:

4 ORTl-.GA Y (;A5SI::T, J. ....fisi()I) de la Ulli"Cr.lldad y
01ro, ensayos, b1. R"vis t a d" Oeciden te, Mad n d. 196 'i pp, H1-85

5 - AOLlSQCET, 1. Selll;'UH10 fllterllnclmra! d,> prosp('!'IJ¡'a de la
eJ,nGUÓn. M. L C. \l¡¡drid. 1971. p. 132.

6 SFI .Al\. V. S"milllln·o fnlemll('iO/la! de prD.lpccril'a dI' la
eduwcián. M. L. C. \ladrid 1971 p. 113.
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"Incluso en el campo de la ciencia y de la técnica,
la enseñanza se realizaba con un retraso de, al
menos, veinticinco años en relación a los descubri
mientos" .

El Profesor Torsten Husen7 ilustra este mismo
concepto de la siguiente manera:

"Por consiguiente, el- planteamiento de la educación
contemporánea debe tener en cuenta los efectos que
es probable tenga en la sociedad (por no mencionar
el mundo) en veinte o treinta años. Sin embargo, ni
aún así, será suficiente. Tomar'la siguiente ilustra
ción. El Riskdag sueco aprobó la legislación sobre
un nuevo sistema de formación del profesorado en
1967, Y la primera promoción de maestros del
nuevo sistema salió en 1969_ Estos maestros cabe
esperar que estén profesionalmente activos durante
un promedio de treinta y cinco a cuarenta años.
Enseñarán a jóvenes cuyas vidas productivas durarán
cerca de cincuenta años. Esto quiere decir que las
decisiones en la formación del profesorado llevadas
a cabo durante los años sesenta tendrán repercusión
en la mitad del siglo XXI".

y Alvin Tóffler, en su obra "El shock del
futuro"8 sostiene:

"Lo que ocu'rre actualmente con la educación inclu
so en nuestros "mejores" colegios e instituciones es
lamentablemente anacrónico.
Sin embargo, a pesar de toda esta retórica acerca del
futuro, nuestras escuelas miran hacia atrás, hacia un
sistema moribundo, más que hacia delante, donde
está la nueva sociedad naciente. Todas sus enormes
energías tienden a formar al "hombre industrial",
un hombre preparado para sobrevivir en un sistema
que morirá antes que él.

Para contribuir a evitar el shock del futuro
debemos crear un sistema de educación superindus
trial. Y para conseguirlo debemos buscar nuestros
objetivos y métodos en el futuro, no en el pasado".

La prospectiva ha sido llamada con razón' un
"nuevo discurso del método"9 y su aceptación

7 HUSEN, T. Seminario Internacional de prospectiva de la
educación. M. E. C. Madrid. 1971. p. 335.

8 TOFFLER, A. El shock del futuro. Plaza y Janés. Barcelona.
1975. p. 495.

pedagogi''a

como metodología de trabajo es ya general. Según
Gaston Berger, la prospectiva es, sobre todo, una
actitud de espíritu, y se nutre de cuatro principios:
ver lejos, ver amplio, analizar en profundidad y
aventurarse; a 'las cuales añadía: pensar en el
hombrel o.

El inicio de los estudios de prospectiva educati
va estuvieron asociados a los trabajos de planifica
ción, (Proyecto Regional Mediterráneo, de la
OCDE; estudios del Instituto Internacional de Pla
nificación de .la' Educación, y diversos trabajos
promovidos por la UNESCO y la OCDE). En
Madrid y organizado por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, tiene lugar en abril de 1971 el I
Seminario Internacional de Prospectiva de la
Educación.

Según Mayorl
1, los campos en el ámbito

educativo a los que se hace extensible la metodolo
gía prospectiva podrían reducirse a: objetivos, pro
ceso de la educación, evaluación del proceso de la
educación, fonnación del profesorado e interdepen
dencia de la educación y los contextos socio
culturales y políticos.

En cuanto a las características específicas de la
metodología prospectiva aplicada a la educación,
cabría señalar las siguientes:

l. En primer lugar el correcto planteamiento
prospectivo de la educación se nutre de una
perspectiva histórica en profundidad.

"El signo de la moderna barbarie es la amnesia
histórica, una carencia completa de memoria histórI
ca.

Si los hombres no intuyen que forman parte de una
tradición, si se olvidan de que deben construir sobre
el pasado y no destruirlo cada vez que se empeñan
en levantar una nueva ciudad o en acometer una
nueva empresa, la civilización se sumirá en la
barbarie". I 2

9
MAYOR, 1. Seminario Internacional de prospectiva de la

educación. M. E. C. Madrid. 1971. p. 91.
.10 Citado .en DE~OUFLE, A. C. La prospectiva. Oikós-Tau.

Barcelona. 1973. p. 8.
II MAYOR, J. "Prospectiva de la educación frente a su

innovación tecnológica", en Seminario Internacional de prospectiva
de la educación. MEC. Madrid. 1971. pp. 91-100. 29



2. En segundo lugar, existe una coincidencia ge-
neral en considerar que la educación en el

futuro debcrá, sobre todo, consistir en una educa
ción mbral. André Fontaine habla de la necesaria
"revolución moral"l 3, Y Dennis Gabor sostiene
que "la elevación de la Humanidad a un grado más
alto de civilización no será posible sin elevarla a un
nivel mora:] superior"l 4. Tinbergcn15 afirma que
toda planificación (y, por tanto, todaprospectiva)
se base en un sistema de valores, y en el Documen
to de trabajo "La educación en el horizonte del
ano 2.000", cstudiado en el Seminario Internacio
nal dc Prospectiva de la Educación16 se lee: "la
creciente dificu ltad de defin ir objetivos precisos
para los sistcmas educativos se relacionará directa
mente con una crisis de lós valores, que ya empie
za a tener vastas consecuencias sociales".

3. Adcmás de los aspectos estrictamente morales
existe una coincidencia general en considerar que
la educación del futuro deberá cuidar de manera
muy especial los aspectos básicamente humanos y
de maduración integral de la persona, con priori
dad absoluta en relación a los aspectos meramente
intelectuales.

Gabor17 llama la atención acerca de una acti
tud básica de la persona: la capacidad para ser
feliz, y apunta los tres modos esenciales por los
que el hombre no destructivo puede ser felil: la
creatividad, los contactos persDnales y el juegol

8,

Y reclama, para la posible vivencia de la felicidad
en una sociedad radicalmente permisiva, una educa
ción para la disciplina interna y la austeridad l

9.

Fuller afirma: "La Humanidad va a salir airosa de
su examen final. Si triunfa el espíritu, nos salvare
mos todos"2 o. León Boissier-Palun insiste en el
valor de una actitud positiva y abierta hacia la vida
rcalizada en la liberación2 1 Y Paolo Grassi'22 afir
ma:

30

1'2 URBA!':, G. R. ¿Sohre~iviremosa nuestro futuro.' Plilza y
Janá Barcelona. f973. pp. 322 Y 326,

13 L~ESCO. IJel temor 11 Iil esperanza. I.ol' de¡a[fos <lel aíio

J.OOU. París. 197 H. p. 92.
14 GABOR. D. l.a sociedad madura. PIHla 'r' J anés. Barcelona.

1974¡ r. 106., _
TINRERC,EN, J. y JF~SI:~, S. Prospaliva y JÚluro de Iil

educa1(¿'ón P~bhcacioncs \CCE. Madrid. 1975. pp. 21-26.
17M. L C. Madnd. 1971· pp. 27·26 Y concrctmncntc p. 54.

GABOR, D. I.a SQcleda<l ma<luffl. Plaz~ 'r' hnés. B~rcelona.

1974. p, 125.

18 lbidem pp. 228-229 .
. 19 lbidem, pp. 158.159.

20 -lNLSCO, Del lemor a Iil esperanza. f.o, desafius del ano

200U Paris. 1978.

21 IbidCrIl. pp. 68-69.
22 lbidcm. pp. 214.

"Necesitamos una nueva conciencia internacional
una nueva actitud hacia la naturaleza basada en l~
armonía y no en la conquista, un nuevo interés por
las lengua" por la pluralidad de las culturas. por unas
minorías étnicas diferentes, un sentimiento' de identi·
ficación con las gencracion~s futuras".

En csta perspectiva, se pregunta Toffler por
la justificación en el futuro de las actuales asigna
turas23

. Después de afirmar que nada dcbcría estar
incluído en el currieu lum sin estar plenamente
ju stificado, manifiesta que 'ello no quicre represen
tar un alegato "ant icult ural" ni una ru ptum con el
pasado, ni tampoco quiere decir que se puede
prescindir de ensenanzas fundamentales, como la
lectura, escritura y matemáticas. (Interesantísima
resulta esta afirmación salida de Tomer, al hacer
coincidir las enseñanzas fundamentales del futuro
con los contenidos de las tres Rs clásicas: Read,
Write, Rules!·). Unieamente se trata de deja~
absolutamente claro que ·el actual sistema de asig
naturas continúa el autor de "El shock del
fut uro" - es una va na rem iniscencia del pasado.
Cna manera de resolver el conflicto entre la necesi
dad de variedad y la necesidad de puntos de
referencia comunes podría consistir en distinguir,
dentro de la educación, entre "datos", como tales
y "conocimientos prácticos". '

En relación a los "datos" hay que destacar
la situación actu al demasiado rígida de los cursos
standard de la casi totalidad de centros: historia
matemá ticas, bio lag ía, litera tu ra, gramática, idio-'
mas extranjeros, etc ... En contra de est<:l situación
el movimiento futurista docente debería intentar
crear una mayor diversidad en el suministro de
datos, ofreciendo a las nuevas generaciones una
mayor libertad de elección. Esta variedad de mate
rias debería abarcar, además de los elementos más
"conocidos" (o sca "más probables"), otros que
tengan que ver con lo desconocido, lo inesperad6,
lo posible. Se podrían establecer "cursos para
situaciones en crisis" o impartirse conocimientos
cuya utilidad estaría dcstinad<:l a 1<:1 edad adulta de
los alumnos; no se olvide que los actuales niños y
adolescentes en el ano 2.000 no habrán llegado
siquiera a la plena madurez vital.

y en relación al sislema de "conocimientos
prácticos", TOffler se refiere a las actitudes que
serán necesarias en tres lonas cruciales: aprendiza
je, relación y opción. Estos "conocimientos prácti
cos" scrí<:l n comunes a todos y neee S<l nos para la
comunicación humana y para la integración social:

2:1 TOFFLER, A. FI l'/¡uck del futuro, Plaza y hnés. BaIcela
n~, 197';. pp. 508-519.



a) aprendizaje. Lo que hoyes un "hecho", mañana
'se convierte en u n "error". Por t anta la s escuelas
de mañana no deberán ensefiar solamente datos.
sino también la manera de manipularlos. Lo~
estudiantes tienen que aprender a rechazar las
viejas ideas, así como el tiempo y modo de
sustituirlas. En una palabra, deben aprender a
aprender. Según el sicólogo Herbert Gerjony, de la
"Human R eso ur ces R escarch Organiza tio n" . el
analfabeto de mañana podrá ser definido, no c~mo
el hombre q uc no sabe leer, sino como "el que no
ha aprendido la manera de aprender"2 4 .

b) relación. Dada la aceleración y el ritmo social
presente, y mucho más en el futuro, cada vez la
comunicación interpersonal resultará menos fácil y
la amistad humana estable menos practicable. La
educación deberá ayudar al hombre a aceptar la
falta de amistades profundas, a aceptar la soledad
y la desconfianza, a menos que encuentre nuevas
maneras de acelerar la formación de la amistad.

24 Citado en TOFH.ER, A. ob. cit. p. 515.

c) opción. La capacidad del ejerCICIO consciente y
responsable de ]a libertad, manifestada en las
múltiples opciones que deberán realizar los hom
bres de la sociedad futura, será una de las caracte
rísticas, sin duda, muy infrecuentes, qu e distingui
rá n d e entre ellos, a los maduros. Y puest o qu e la s
opciones se ca ncre tizan segú n el sistema personal
de valores, las institucio nes educativas deb erán
propiciar, cada vez más, el enfrentamiento, análisis
y elaboración del propio sistema de vaJores, hecho
que, a su vez, supone la primera y más fundamen
tal de las opciones.

'A modo de conclusión, y al mismo tiempo, a
modo de punto de partida programático e investi
gador, puede afirmarse que la fundamentación
prospeet iva de la Pedagogía con stitu ye u na necesi
dad y una exigencia, a nivel conceptual, metodoló
gico y prdgmático, que garantiza una mayor fUn
cionalidad y eficacia de los sistemas edu cacionales
y suponc una posibilidad de solución a la dicoto~
mía sistemát ica Ed ucación-So ciedad.
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NIÑOS
NERVIOSOS
per JORO! rRUNES

I'SICOLOGIA

FOTOGRAF1A: PEIU: ijRU

El 1/11I0 nervioso Iw sido siempre obielo de preocllpaclOlI para los
padres y <'ducadores. por el hecho d(' que COl/stiru)'e 1/1/ probleuUl. tal/to
ell la escllekt como ell el lIogar.

Sil illl/llieflld, Sil exuberancia y S/I in/el/so acrillidad mOlriz hacen
qlle las persollas qlle se halkJII próximas ti él. .ro sean nUlos o adultos, se
siellrQn i"cómodos. Las madres. ('11 talla de irritación O agotamiento. se
/nmelllall d(' SIIS hijos:

"Se muere/e las Ullas", "/10 para de lIIoverse", "coge rabietas ¡Jor
lIado", "no cesa de moleslaf a SIlS IIermollOs", "Acaba cOllmigo... "

Si o esto U/lodimos algunos sil/tomas C011l0 tartamudeos. ties.
cambios bntscos. sobresaltos. cansoncio, tos. vómito. etc.. 110 hay duda
de que estamos ante un "ii1o nervioso e i"estable.

No siempre la edad resuelve <.¡ problema, a menudo lo agral'(J. Lo
que se toleraba en la primerillfatlcia, )' muchas veces se aceptaba por
tratarse de 1m "iHo peque"'¡o. se va cOllvirtie"do poco (1 poco en un
desequilibrio cada vt'z mas evidel1lt'.

Su dificultad para fijar la atenció" impide que Sil percepció'f del
ambiente, este de acuerdo COI/ el estimulo recibido. por lo qlle sus
respuestas se col/sideran como inadecuadas, Ello repercll1ird desfavora
blemente ell Sil adaptación a la escueki. donde no logra ser promovido
n; aprovecha de In enseiíanza como los dermis "iiíos. UllI/que presente /UI

buen Ilivel de il/teligellcia.
El prillcipal problema del psicólogo, clIal/do se le presentall estos

lI;ilOS es el diaglló,Hico de las causas que determiflan S/I cOl/ducta
321.- _



psiCólogia
turbulenta e hiperactiva. ¿Son hereditarias o educativas, las causas del
nerviosismo?

Hay unos nerviosos que lo son por naturaleza; por ejemplo, los que
con una sensibilidad muy acusada se ven muy afectados por los
acontecimientos que dejan en ellos una profunda huella. Ya en la cuna
el bebé nervioso duerme mal y se asusta por el menor ruido. Más tarde,
su exquisita sensibilidad le hará captar con facilidad la injusticia o la
excesiva severidad.

En otros casos, una deficiente organización neurológica determinará
una acusada inestabilidad. La sensibilidad en el niño es intensa, pero
pasa rápidamente de un sentimiento a otro, su inteligencia es discon
tinua. Su manera de escribir es típica: no es extraño que sus cuadernos
estén .desordenados, con mala letra y tachaduras. Será un estudiante que
podrá recibir, aunque erróneamente, el diagnóstico de "cierto retraso",
cuando lo que realmente sucede es que tiene dificultades para concen-

. trarse y su conducta es dispersa.
Una vez más se olvida aquí, que la principal vlctima es el niño, que

sufre entre su desequilibrio nervioso y las exigencias de una educación
que no le comprende. .

Una acción educativas cuyas exigencias sean racionales y que sea al
mismo tiempo reformadora de la concentración en la que se acepte al
niño nervioso, será más conveniente para los niños que constitucional
mente SON nerviosos (los menos).

Hay ambientes y situaciones que producen niños nerviosos, ejer
ciendo una influencia desfavorable en su desarrollo. Dichos ambientes
son los que dan lugar a que los niños SE HA CAN nerviosos, a que lo
sean por estados adquiridos.

Entre las innumerables causas podemos enumerar las siguientes
Ambientes familiares en los que se grita mucho y se hace mucho

ruido, viviendas muy pequeñas, familias conflictivas, ambientes tensiona
dos.

A 19unos errores educativos como los zurdos contrariados, los
mimos, los celos, el exceso de protección, el rechazo, etc.

Padres nehJiosos, inestables, irritables, neuróticos, inquietos; en
estos casos el niño se contagia: imita la conducta de los padres.

Esta mezcla de dificultades corporales y psicológicas que vive el
niño (no podemos olvidar que el niño por ser un ser en desarrollo, está
sujeto a múltiples procesos madurativos que le hacen aparecer eventual
mente inestabl~) puede ser contrarrestada por la acción de padres y
educadores:

Si dan ocasión a que el niño "se descargue": deportes, aire libre,
juegos absorbentes, música, modelado, etc.

Si vigilan su ritmo de vida: sueño, horas fijas, comidas sana y
regulares.

Si saben crear una atmó.sfera tranquila y serena en torno al niño,
para que no se acentúe lo que constitucionalmente puede ser normal.

Sin duda, algunos niños pueden "nacer" nerviosos; otros pueden
"llegar a ser nehJiosos". En todos los casos, la acción de los educadores
es de capital importancia a la hora de conseguir que ese nerviosismo se
vaya acentuandO o llegue a desaparecer.

Solamente una atmósfera de confianza, de afecto y de comprensión
mutua,. hará posible una educación equilibrada.
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LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS
Y LA ESCUELA

por MATlLDE MOLLA

Se dice que el conocimiento y comprensión
son muy importantes para analizar y estudiar el
comportamiento de los individuos ante cualquier
.experiencia, pero lo serán mucho más para llegar a
un total estudio del mundo plástico en los niños.

Si tenemos en cuenta que el "motivo" es ante
rior al "efecto" -es decir- que para que un niño
dibuje, pinte o modele, primero tiene que estable
cerse una motivación; si tenemos en· cuenta todo
esto podremos constatar la importancia de estos

.conocimientos, los cuales se consiguen a través de
las vivencias propias, de las experiencias y el estu
dio de los motivos en el arte infantil.

Los niños pintan o dibujan por varias razones:
primero por juego, gusto o simple comprobación
de sus posibilidades, pero también lo hacen y esto
no tenemos que olvidarlo cuando pensemos en sus
resultados artísticos por agradar, por gustar a la
profesora, por decoración, etc... Es decir, que a la
vez que se expresa, que se exterioriza desde una
óptica individualista, espera en tablar un diálogo o
un logro hacia otra u otras personas.

Planteado de este modo parece muy sencillo
pero... Es verdaderamente ésto lo que sucede?
Tiene el niño el ambiente de confianza necesario
para desarrollar este proceso? o por el contrario
tiene que seguir continuamente reglas establecidas
que le impedirán crear su propio medio de expre
sión.

Al niño se le plantea desde muy pequeño la
necesidad de que sus garabatos tengan forma de
"algo", se le fuerza a socializar su grafismo quitán
dole importancia a su propia expresividad. Esta
llamémosle "presión exterior" le va forzando a lo
largo de su desarrollo a adquirir una estética comu
nitaria pero también a abandonar la búsqueda de
un lenguaje propio que en definitiva tendría que
ser tan válido como cualquier otro.

El niño aporta a su plástica todo lo que la
propia experiencia le enseña, por ejemplo: no
pondrá cuerpo a su monigote si antes no ha toma
do conciencia de que él lo tiene y su necesidad, no
estructurará el espacio si no se ha movido conve-

34 nientemente en él y se ha cerciorado de sus lími-

tes, de sus proporciones. La curiosidad es, en tér
minos generales, la que tiene que mover al niño,
tiene que ser el motivo que le haga plantearse una
pregunta tras otra, un nuevo problema. Y es aquí
donde el adulto, el maestro, tiene que intervenir,
no para proporcionarle temas sino para colaborar
en el dominio de la técnica.

Esta intervención es la que hace necesaria una
vivencia, una preparación, una fuerte base que lleve
a este maestro aun dominio de la técnica con el
fin de contestar de una manera clara y escueta a
las preguntas del niño.

Piaget dijo que todo lo que le enseñamos al
niño impedimos que lo invente. En el asunto que
nos interesa podríamos cambiar el "inventar" por
"crear"; la creatividad es ese matiz que nos hace
un poco diferentes del resto de la comunidad,
creatividad en todos los campos en todas nuestras
acciones, pero si nos ceñimos a la escuela y puesto
que el ritmo de una clase parece estar marcado por
esa misma comunidad es imprescindible dejar un
poco de "respiro" en donde el niño pueda tener su
parcela de creatividad, donde su propio lenguaje
sea respetado y alentado en el cultivo de su perso
nalidad.

La realidad es otra; salvo honrosas excepciones,
la plástica en la escuela no deja de ser una asigna
tura más en el mejor de los casos, y no quiero
decir con ésto que esta materia no precise de una
programación con todos sus elementos: finalidades,
objetivos, etc ... , solamente que estos objetivos no
pueden ser exclusivamente el enseñar unas técnicas,
repito en el mejor de los casos, sino, poner dichas
técnicas en poder de los alumnos para que ellos las
utilicen del modo que consideren más oportuno.,
No se trata de "enseñar" a utilizar los colores para
que resulte "más bonito", ni mucho menos de
enseñar a copiar (palabra que debería de estar
borrada del diccionario de un maestro) imponién
dole al niño contínuamente imagenes estereoti
padas y rechazando' su propia visión del mundo
que le rodea.

Si respetamos todos estos factores en el proce
so creativo del niño, le veremos realizar un trabajo
sin miedos, sin preocupaciones y relajado, de este
modo su trabajo será sincero y no servirá única
mente para su evolución sino para que nosotros los
adultos podamos interpretar y conocer su proceso
evolutivo acercándonos más a él.



PSICOLOGIA DEL COLOR

por A. MARTINEZ CAÑELLAS

l.-PSICOLOGIA DEL COLOR.

El color habla a nuestros sentidos de manera
más precisa y más viva aún que la forma. Los
niños son generalmente partidarios del colorido y
de lo brillante.

Les gusta la luz i y sufren al estar en la oscuri
dad. Pero hay momentos en que escogen para sus
dibujos los colores oscuros y las sombras, porque
corresponden simbólicamente a su estado de ánimo
de ese momento.

Cada color provoca en nosotros una reacción
espontánea, cada uno tiene un sentido simbóiico
completo y concreto.

Los colores oscuros son también empleados por
el niño que q\liere indicar su tristeza.

A modo de ejemplo:
El azul es el más profundo y el más inmaterial

de los colores. Es un color frío que produce calma
y tranquilidad. El niño bueno y afectuoso u tiliza a
menudo el color azul) mientras que el niño nervio
so y agresivo prefiere el rojo.

l. l.-El color de la tristeza.
Pedro, cinco años, sale de la clínica después de

un episodio convulsivo que ha precisado numerosos
y dolorosos exámenes. Ha estado sometido durante
muchos días, y ha sufrido al encontrarse sólo en
medio de un hospital y separado de su madre.

Algún tiempo después de regresar a su casa, el
dibuja tranquilamente; su caja de lápices de colores
delante de él.

Levanta la cabeza y dice:
-"¿Cuál es el color de la tristeza?".
La respuesta inmediata es:
--" ¿Tú cuál crees que es? ".
El niño responde entonces trazando un peque

ño garabato conlPletamente negro Y embarullado
en el centro de un corazón dibujado sobre el
papel.

Mientras dibuja va diciendo para sí mismo:
-"Yo le pongo un poquito (de pena) en su

corazón porque ha est<;ldo enfermo y lo han lleva
do al hospital".

No era posible para este niño imaginar la
tristeza de color rojo o verde.

1.2.-Los colores tiernos.
Los acabados familiares de un dibujo nos infor

man también del valor simbólico de los colores
llamados "tiernos", es decir relacionados con la
ternura. Algunos niños extremadamente delicados
y sensibles, rehusan utilizar los colores muertos
prefiriendo. emplear los colores más matizados.
Obtienen así unos dibujos de tonos muy finos.
Todos los azules son pálidos, como el cielo; los
rosas pálidos se encuentran en dibujos de niños
afectuosos 'y tímidos. Ellos tienen necesidad de un
clima de intimidad que favorezca sus expansiones.

"La casa", es a menudo revestida por ellos de
'esos colores, y no es extraño ver una dulce luz a
través de unas ventanas cubiertas de pequeñas
cortinas de muselina ligera. El sentimiento está
interiorizado, y no se expandirá más que ni noso
tros sabemos penetrar en el interior de la casa.
Comprender a través de ella los secretos de la
intimidad del pequeño.

1.3.-Los colores fuertes.
Los sentimientos violentos, las pasiones están

sugeridas, sobre todo por los colores fuertes y
vivos.

El color rojo es el preferido por niños ardientes
y apasionados, o, revoltosos y agresivos. En un
caso nato, recubre una tensión emocional
particularmente fuerte.

El azul oscuro es más parecido a la noche, a la
profundidad, al mar y a su inmensidad. Refleja 'una
profunda reflexión y simboliza lo intelectual y el
trabajo. Si el azul oscuro recubre totalmente al
color rojo puesto en un principio nos podemos dar
cuenta perfectamente del juego de .fuerzas opuestas
que se complementan o anulan.

Se vió que un niño que empleaba la superpo
sición de estos dos colores era a su vez muy
ardiente y de una gám vida interior que le
condujo muy joven a apasionarse por el pen
samiento filosófico.

Parece ser que el ,color azul superpuesto al
rojo, revela una tentativa de calmar simbólicamente
una violencia 'instintiva, que inquieta a ciertos
niños bien socializados ya, y que no saben como
expresar esa violencia. 35



Jaime, un mno de 10 años, controlado, inteli
gente, dócil, afectuoso... , un niño modelo.
Su hermano dice de él: -"Es un Santo".
Este niño ten ía grandes dificultades al escri
bir. Tan fuerte era su crispación que sobre el
lápiz aumentaba aún.
Tuvo que someterse a un proceso de reeduca
ción de la Escritura.

lA.-EI color de la pasión.
El rojo lo empleó un niño que al hacer un

garabato escogió un lápiz rojo vivo, y se lanzó
sobre el papel en un va y ven furioso y prolongado
hasta el punto de que rompió no sólo la mina, sino
la madera del lápiz, desgarrando el papel.

1.5.-La superposición de colores.
Sin duda espantado, aterrado, por algún caos,

el nmo bueno, sensato, recubre enteramente sus
garabatos de azul marino, después de violeta, y
para acabar usa el lápiz negro. .

Parece que quiere camuflar su violencia inicial.
El color azul que recubre al color rojo, en este
caso, será el símbolo de la reflexión del niño sobre
esta explosión inhabitual en su casa; después el
violeta, color de las tensiones conflictivas, será el
símbolo de la toma de conciencia del conflicto.
Delante de la dificultad' de resolver un problema
tan difícil, el negro, aparece sugiriendo el miedo y
posteriormente la culpabilidad que se esconde en la
agresividad y en la depresión. .

El hace de un hecho en particular un drama
íntimo que queda reflejado por la sucesión de
colores que eIhplea en sus dibujos.

La reflexión y después la toma de conciencia
del conflicto llevan al niño a la desesperación.

Es necesario que el niño se reconcilie con lo
que ha provocado' en este estado. Y que vuelva a
sentirse a gusto consigo mismo.

1.6.-EI rojo de la rebelión.
Daniel, 10 años. Se porta de forma agresiva

con toda la familia. Se rebela sin razón aparente y
se opone a todos. Utiliza en sus dibujos el color
rojo como base.

Coge su mano llena de pintura roja y la
estampa sobre un papel blanco diciendo:

-"Es la marca del crimen, es mi marca".
Esta es una comprobación de que así como el

color rojo utilizado por los niños más pequeños,
significa vitalidad, para los mayores se torna agresi
vidad.

1.7.-EI color de la negativa, del rechazo.
El marrón es el color de la negativa, de las

dificultades, y de los conflictos de adaptación a un
36 medio familiar y soCial.

Niños con problemas de este tipo, (sin madre
. o/y padre, por motivos diversos, etc...), suelen
dibujar casas, que además de símbolo de intimidad,
son en este caso símbolo de prisión:

-Sin ventanas.
-Sin puertas.
-Sin camino, o con camino cortado.
-Sin chimenea.
Esto es una negativa de comunicación con el

exterior o una imposibilidad de ella.
- Provista de barreras.
-Con una ventanita en el techo, que simboliza

el granero, su pasado, donde se encuentran todos
los objetos inútiles de su vida.

1.8.-0tras clasificaciones del color.
El valor psicológico de los colores tienen más

aplicaciones en las artes aplicadas que en las bellas
artes.

Cada nueva creación puede originar y aportar
algo nuevo.

Los tests han sido establecidos para determinar
la reacción de las personas a ciertos colores. Los
latidos del corazón y de la respiración han sido
medidos mediante la proyección de diferentes colo
res. He aquí los resultados:

rojo=más rápido; verde=calma y regularidad;
azul=calma pero irregularidad, flotante.

En general donde hay un ambiente en que
domine el amarillo se produce un mínimo de
errores de cálculo, y al contrario, si domina el
azul, se registra un máximo de errores de cálculo.
Una habitación azul es más favorable para el
trabajo intelectual.

Los colores pueden afectarnos en el plano
emocional. Algunos ejemplos son: (hay que tener
en cuenta que estas influencias no son las mismas
para todo el mundo).

Los colores "calientes" y "fríos": amarillos,
naranjas y rojos son colores "calientes" en oposi
ción a los azules, verdes y púrpuras que son
colores "fríos". Se atribuye también un valor
"activo" y "pasivo" a estos colores, o "dinámico"
y "estático". Existen los colores "vaporosos",
(tintes pasteles tirando al azul), y los colores
"pesados" (negros y marrones oscuros). Los colo
res violentos son adecuados para la juventud, los
colores reposados y las combinaciones de colores
no saturados son generalmente agradables y elegan
tes para las personas de edad. Existen colores
"femeninos", más dulces; combinaciones de colores
más refinados, más románticos o de sutiles efectos
de colores que hacen más "elegante". Las combina
ciones de colores "masculinas", son más fuertes,
colores más "oscuros", románticos adaptados a una
atmósfera de caza. Hay colores distinguidos, colo'
res prácticos, colores artísticos relacionados con el



e<iracter y el porle pcrson:lI. La tt,:ndcncia actual de
la moda dt,:scmpcl1a un gran papel en todas estas
combinaciones. los valores l'lllocionaks que nos
d:lIl los colores, nos dan concicncia de qut' 1.'1 color
no existe sólo sino <¡UI..' es siempre un aspecto del
objdo.

2. SI}IOOllS}IO DEL COLOR

A t r:lvés de los ticmpos. el hombre ha dado un
significado cmocional y simbólico a los colores. La
mayor parte de estos colores simbólicos difieren
segun 1:1 cultura y la época y no pueden ser
comprendidos mas que ('n el contexto cultural de
esla época histórica.

Varios de eSlos conceptos que fueron represcn
t:ldos por dctcrmin3dos colores son los ekmentos
desde los cuales todo está hecho: aire-tierr.l. fuego
agua, los cu:J1ro vientos-I..s e::.tacioncs. H;¡y concep
tos salidos de la lucha por b vida. dc la religión.
dc I:l her:íldica y m:ls tardl' de los puntos de vist:l
antroposófi<:os. Como ejemplo lomaremos el color
rojo parol iluslr.lr l:is concepciones h:lsta ahorJ
llIcncion:ldas. Visuahm'ntc el color más contrastan
te para el rojo l'S el CY:ll1.

Siguiendo la asociación y el simbolismo de los
colon:s. el rojo corHrasta psicológicamente con
diferentes colores:

rojo como fuego contraste: agu;¡
-rojo C0l110 guerra contr:lsh:: paz

rojo COlllO Vl'rano conlr:lstc: invierno
rojo corno \.:1 sur contrast\.:: el norte
rojo como el c:tlor conlraste : el frío
rojo C0l110 c:lluroso conlr:lsle: fresco
rojo 4.:01110 senSllal conlrash::: puritano
rojo C0l110 diabólico contrastl': divino
rojo COIllO infierno conlr..lste: cido
rojo como Ego contra::.le: Espacio infinito

Esta li::.la es muy inl'ompkta y también discuti
da. Es nCCl's..1río interpretarl:l l'n función de la
historía y dl' la::. doctriila::.. lIoy en día el rojo
lambi('n tienl' airas significados:

dl'recha-izquíerda en lo, foco::. ck Sl'j\alización
de un barco: babor·c::.lribor=rojo- Vl'rdc.

ddantl'·<klr:is. l'n 1:1::. lun'::. de po!oición. f:l
ros:<blanco-rojo.

dl'Tccha-il.qukrda. IIIIí'rmitl'nh' dl' un co
chl'=rojo·\ l'Tck.

par;¡da-lllarcha. 1lH.:l" lit' <;('ñalílación d(' trilfi·
co""rojo-\ ertil'.

1)¡lrad;I-lIlarch;¡. c:orncntl' l'll'ctric;l. concclado
dl"ro ril'ct ado'" rojo-- \'e rde .

dl'lll'-habl'r_ libro~ dl' cucnla,\-rojo-lll'gro.

3. - VTILlZACION DH COLOR EN LOS NIÑOS

A lo largo del trabajo se ha podido apreciar
que los· nil10s utilizan el color según su peculiar
form¡¡ de ser o Sí.1;Ún su eslado de ánimo del
momento.

De forma general se puede decir únicamente.
que a los ninos pequeños. hasta los siete años
aproximad:unente. les gustan con preferencia los
colores.vivos. llamativos. brill3nl('s.

No se puede decir. sin embargo, que a una
determinada edad se utilizan unos colores concre·
tos <¡uc irán evolucionando y cambiando con la
edad. Esto no sucedc así: el por que utilizan los
niños unos determinados colores. sigue siendo en
muchos casos un misterio.
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SE PUEDE HABLAR DE
TECNICAS DE EXPRESION PLASTICA
EN EL PARVULARIO ¿SI O NO?

OBJETIVOS QUE PUEDE TENER

LA EXPRESION PLASTICA

Objetivos que propone Dora M.
Acerate:

l.o Desarrollar la sensibilidad.

2.0 Desarrollar la capacidad de
expresión y comunicación.

INTRODUCCION

Apren'demos a través de los senti
dos, por tanto, creemos que la labor de
la educación tendría que estar basada
en la educación de los sentidos, en
preescolar.

La educación artística tiene la mi
sión especial de desarrollar en el indivi
duo aquellas sensibilidades creadoras
que hacen que la vida otorgue satisfac
ción y sea significante. El contacto con
el medio es de clara importancia, cosa
que actualmente va desapareciendo; el
desarrollo sensorial puede decirse que
podría llevarse a cabo, de una forma
espontánea si no encontrase dificulta
des que hacen que se amanse el pensa
miento y por tanto, la creatividad; la
innata curiosidad, imaginación y creati
vidad decrecen hasta quedar en un
adulto, completamente ahogado. Es
decir, es preciso aprovechar toda la
imaginación y todo el afán de descubri
miento que tiene el niño, para desarro
llar paralelamente sus facultades sensiti
vas,

El aprendizaje no solamente signifi
ca acumulación de conocimientos sino
que, además, implica la comprensión
de cómo se los puede utilizar.

38 --,._

per ANTONIA TORRES CANET

CATALINA NOCERAS

IMPORTANCIA DE LA AUTOEXPRESION

y DE LA AUTOIDENTIFICACION

Hay expresión art ística cuando el
individuo, de acuerdo con sus experien
cias personales, se expresa, se identifica
conjuntamente con el material usado y
el proceso artístico, el resultado es de
relativa importancia. La autoidentifi
cación abarca los cambios sociales,
intelectuales, emocionales y psicológi
cos que se openin en el niño. Sólo a
través de la autoidentificación con no
sotros mismos podemos llegar a identi
ficarnos con otros.

No hay autoidentificación sin auto
expresión y viceversa. El niño mediante
el arte puede desempeñar un papel en
el desarrollo del YO, especialmente en
el caso de niños más pequeños.

LA EXPRESION EN LA ESCUELA

La escuela clasifica a las distintas
áreas dándole mayor o menor impor
tancia y la expresión plástica pertenece
a la última clasificación. Así por ejem
plo, el dibujo se utiliza como actividad
preparatoria de la escritura, prefirién
dose obligar al niño a que coloree
formas impresas (ya que posteriormen
te no tendrá que inventar formas dis
tintas y nuevas) para que se acostum
bre a "mantenerse dentro de los márge
nes". No cabe duda: la autoexpresión
y por tanto, la auto identificación no
tienen cabida en la escuela, son destrui
das, lo cual hace que ya no sea tan
solo en la escuela sino que, también
fuera de ella.

3.0 Desarrollar las facultades creado
ras. El conocimiento del material y
técnicas más la imaginación, llevan o
pueden llevar al desarrollo de la creati
vidad.

Nosotras añadiríamos un cuarto
óbjetivo:

4.0 Desarrollo de la sicomotricidad.
En el dibujo infantil el niño expresa

lo que "siente", vuelca en su trabajo su
mundo interior. El niño, no sólo no se
interesa, sino que es incapaz de repre
sentar con fidelidad la realidad. Los
objetivos específicos son:

-encontrar el medio más adecuado
para lograr una comunicación personal
eficiente.

-encontrar las respuestas más ade
cuadas para la expresión plástica de los
distintos materiales, según el gusto o
estilo pe rsona!.

-adquirir habilidad para volcar plás
ticamente el mundo interior, para
expresar libremente la afectividad, las
experiencias vividas.

- Alcanzar el dominio neuromotor.
-Conocer los materiales, instrumen-

tos y técnicas esenciales para la comu
nicación, que sean más afines con el
carácter del trabajo de expresión ~ue

se va a realizar.

A raíz de este trabajo se llevó a
cabo desde las prácticas hasta ahora,
un trabajo de experimentación con un
grupo de niños de 1.0 de' E. G. B. Y
creemos que se ajusta a pesar de tener
un año más, a los de preescolar.

Llegamos a la conclusión de que
antes se tenía que conocer el material
antes de llegar a una técnica y también
incluiríamos su medio, tiene que con
tar con experiencias.
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¡I~S L\II'ORTANTI' Il PRODUCTO
ARTI5nco LOGRADO?

SU importancia la llene pero, más
p;¡ra el adulto que para el nulo. 1;1
V'.tlor del dibujo infantil (autoexpre,
sión, ('"()lllunkal.:Íón) no reside en lo
dlbupdo o rcali¡.ado, sino en el proce·
so mislllO de creación. El nirlo aliende
al mensaje globalmente, no le ¡nleresa
analil.ar, a p:1I1e de que 110 sabe, !.;l

expresión es pur:llnente subjeliva.

La import:1l1Cla del producto logrJ'
do se la da el adullo en el mornelllo de
evaluar, de querer puntuar el grado de
aproxlIIlaclón que posee el niño a sus

gustoS, Dcber"a existir b autoevalua·
~IÓn. ~OllSClellt~ o inconsclCnte. pero
nunca la evalual,:lón

1~II'OR1AJ\('J" DI LOS MATl:.RIJ\U.5

"01 1..\5 TI CNICAS

I),Jra <llIe la expresión artistll'a )C

rcalic.:e debe darse IIn pleno I;ono("l'
miento del rnatenal y de las técnkas
para I>oocllo aprovechar todo.

I'rimcr:llllente un conocimiento del
m:llerial y después de tecnic;ls que
podrl:1Il10S re;llil.:tr con él. Es el objeti

vu 'lIle nosOl ros creemos que en prees·
col:1r se deberla lll:lr":ar. No es la lécni
ca lo que se expresa sino. los scnti·
mlenlos del artista. llledianle la lceni
ca: cosa ;l tener Illuy en cllenta y más
en preescolar. Asi pues, j,té('nicas en
preescolar" Sliu. las que el niño descu·
bra espontaneamente. Irnpl\estas ningu·
na. CreenlOs que hay que motIvar al
mño par.! que tenga necesidad de
expr("SJ~ y lo debe hacer de una
m:merJ cspont:inea.

L:J lécml"3 y el material se adaptar:i
a las necesidades del niiío o prefercn.

C13S.

En fin. hablar de tecnicas I'n prees·
colar "p:lra <¡lié". IllCJor hablar. pues,
del m:.":nal

M,\"I Rlt\L

Muu'na/('$ (JrI/sf/{'(l.~ l' ('fupa.I' dI' 11(',\11'
"01/0

(01110 ya hC11l0:. Jll:ho. el lIlalen:d
que se UM: debe ajustarse a las ncccsl'
dades de expresión del nlllo.

Muchas veces descubre sus posibili·
dades de ulllizaciÓn. sin embargo a
vc(.'ts se neccsila unas explicaciones
sobre su uso. cuidado y conservación.

Se debe tener en cuenta el nivel de
desarrol1o del niño en la selección de
lo:. materiales que se usar.i: ej.: la
acuarela. como material arl"sllcO, es
muy transparente. se mczclan con faci·
lidad los colores. cualidad lúcida y
vibrante: puede llegar a ser frustante
paf:l cl nillo que g3r:Jb:ltee. por las
c:lr:lcteríslica:. mencionadas.

El maestro debed lener ..:onocirnien·
lo sobre el material y prcSellt:lr:ill en el
momenlo apropiado, No deber:i dudar
de que l-ada nulo llene una propia
lecmca ) deber:i n!Sfx'fUrfa. eso si, ayu·

d:illdole SI es posible para que tenga
mayor flexibilidad. para encararlo.

Los materiales deber:in considerarse
COlllO medios de acceso a la expresión
y no (.'Oroo objetivo final.

Malerial Qrtistico ell la etapa de garuba
leo: ] a 4 a'-¡os

El material facilitar.! la expresión
espontanc;l por eso. se deber:i sdeccio
nar.

Material óptimo: barras lipo pastel,
tizas blanc;ls. lapices de libra, hojas de
papel blanco o muy claro (en algunos
casos se necesitar:i JXlpeJ negro o muy
oscuro), témper:Js, pinceles. arcilla,
malerial p:lra collage (uso ocasiollal).

'ptnturJ de dedos. Pam nirlos tensos, 39



tímidos y temerosos este último mate
rial, puede ser un buen desahogo. La
acuarela y el lápizfino quedaría des
cartado.

Los materiales de distintas texturas
pueden enriquecer su sensibilidad por
medio del tacto.

MATERIAL

Materiales artz'sticos en la etapa prees
quemática: de 4 a 7 años

Lo importante es el dominio sobre
el manejo de los materiales. El material
debe ser realmente artístico: témpera
espesa, pinceles, papel absorbente (dis
tintos tamaños), material para collage,
papeles de color, arcilla y como último
recurso plastilina.

Material. descartable: pintura cho
rreante, cereales pegados sobre papel y
figuras de papel recortables o recorta
das.

Caracteristicas y comentarios sobre el
material bdsico artistico

Lápices: gruesos: se quiebran con
menos facilidad.

Los buenos lápices: el color de la
superficie coloreada no se puede raspar
y se puede combinar con facilidad los
colores obteniendo otros por superpo
sición.

Pinturas, mejor que estén rotas, para
quitar el miedo a que se quiebre que
acusan algunos niños, evitaríamos la
competición de material entre ellos.

Es mejor que no· haya abundancia
de colorido y así el niño desarrollaría
su imaginación y creatividad descu
briéndolos él solo (les daríamos los tres
primarios).

Papel: tamaños variados y cantidad
abundante.

Pintura de carteles: Para niños pe
queños mejor que sea de polvo y no se
corre 'tanto. No debe ser quebradiza ni
descarcarse al secar. No hace falta las
demostraciones del uso, el niño lo des
cubrirá.

Arcilla: Preferimos arcilla ya que
cuando se seca puede pintarse y
además por ser elemento natural y
siempre es mejor que químico.

No se sentirá limitado en la canti
dad ya que le podríamos reprimir o

40 acabar.

Lo que podríamos hacer es respon
sabilizar al niño del cuidado del mate
rial, creemos que a cualquier nivel,
como iniciación a los hábitos y a com
penetrarse en una ,actividad artística
total. Para estimular el dibujo espontá
neo se requiere tener mucho material a
mano, es fácil de conseguir e incluso
puede ser aportado por él propio cajas,
chapas, etc. Freinet nos da unos con-

sejos.
- -beberemos prever el lugar destinado
a las actividades utilizando los materia
les naturales: tierra, arena, agua ...

-La tierra: material de resistencia,
primero; luego se puede traducir a
creador.

-La arena: se escurre entre los
dedos, puede llenar y vaciar distintos
recipientes.

-El agua: enorme pozo de sensacio
nes, experiencias de medidas y colorea
da y transformada en pintura puede ser
material de expresión.

Añadimos: maderas parla manipula
ción, pizarras, papeles de colores que
se puedan recortar y pegar, carbonci
llos, papel al revés, etc. Los rotuladores
gustan mucho a los niños, la pega es
que se acaban pronto.

POSTURA DEL MAESTRO

DE ACTIVIDAD PLASTICA

En suma, podemos decir, que el
maestro dedicado a estas actividades ha
de ser: democrático, cordial y amisto
so; respectar en todo momento la obra
de los niños ya que lo sumo es que se
autoidentifique y no la técnica en si.

El maestro puede facilitar de ese
modo la comunicación hacia los niños
y entre los niños mismos. El maestro
no sólo se tiene que identificar con las
necesidades específicas de un individuo
en particular, sino éstas, y las del
grupo.

NOTA. No es la habilidad de la
mano la que determina un buen dibujo
sino, la expresión y la intencionalidad
de la mente y los sentidos, verdadero
motor que mueve las manos.

PRACTICAS

Desde el período de prácticas hemos
trabajado con niños de 1.0 de E. G. B.
como ya hemos dicho. Llevábamos a
cabo unas clases extras por las tardes 1

pasadas ya las cinco; una vez ya cono
cido el material, nos hemos planteado
explicar unas técnicas. Nos hemos basa
do en una experiencia, que vamos a
seguir, para llegar a tales conclusiones.

Hemos trabajado la arcilla, lo cual
les gustó mucho; pintándolo luego,
algunos al final.

El rasgado de ceras, tizas de colores,
témpera (lo que les gustó más).

Les dimos papel de periódico para
que con los dedos recortasen una cosa
que les gustara y nos sugirió un tema
"una oficina", completándolo luego
con más objetos que faltaban e incluso
con detalles de decoración posibles en
una oficina.

Otro día nos inventamos un cuento
a partir de dos palabras que sugirieron
los niños "león y amapola", al final lo
ilustramos· con dos murales realizados
por cuatro niños cada uno, empleamos
para eso la témpera.

Incluso se publicó en estas clases y
se elaboró una revista por los niños.

Creemos que lo positivo de este
trabajo son las horas o el tiempo que
hemos empleado ya que tratamos que
el mno se exprese plásticamente.
Entonces a la pregunta de si se puede
hablar de técnicas de expresión plástica
en el parvulario diríamos, es mejor
hacerlo de material.
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bien aportamos algunas respuestas que pUl'dcn s~r

cbrincadoras:

¿Está el niño siempre dispu(.'Sto a dibujar
o sólo en ciertos momentos?

Siempre . . . . . .. .. 10
En ciertos momentos . . 6

~ ¿Tienc m:l1~rial suficielllc parJ poder rC:I
lizar las actividades que cOllsidcrJ lll:is nece
sarias?

Tenemos lllucha imaginación .
Mas o mellaS. los m:ls caros no
Sí

o

Hay una inclinación clara del niño hacia los
temas sugeridos y especialmente hacia los libres. sin
embargo la escuela no hace nada para favorecerla,
muy al contrario. sus illfimos esfuerzos sobre la
materia inducen hacia el copiado, sin tener en
cuenta la anulación. que en su potencial crealivo
esto produce. (Ver gráfica 23).

Despucs de los numerosos centros visitados. en
los cuales pudimos contemplar p.lredcs decOr'Jdas
COIl manuJlidadl's y dibujos de idcntica realización.
nos pregulllamos cuales hubicran sido las respucs·
(as de los niños ante la pregunt:l: ¿cual es el
tuyo? Seria lamenwblc que cl niilo sólo pudicra
identificar su dibujo por un simp!c cmborrona
micllto o hudb digital: el dibujo así pierde un:1 dc
sus fUlIcioncs primordiales: la auloidentificación

42 del nii'lo con su obra.

Tanto en ti caso anlerior como en los restanll'S
comporl:llnientos observados. vcmos el gran condi
cionamiento a que se vc sometido el nif\o por
parte de los adultos. Avcriguar y cOllocer si la
innuencia de éstos últimos es importante en él. es
uno dl' los objetivos que nos habiamos trazado y
cn especial la de los maeslros. Cabe dcstac:lr la
siguientc :lJlécdota: en un csgundo curso, estando
presente el maestro. a 1:1 pregunta ... ¿le gustar(a

dibujar en las paredes'! ". los alumnos coincidieron
:11 responder "NO"; al decir uno de nosotros .. ¿y si
el maestro h.' dejar:l? ", la respuesta fue "SI".

Otro obstáculo con que se encuentra el nillo,
es la falta de material puesto a su disposición en el
ámbito de la expresión plástica. éste es notoria
mente insuficiente no sólo en i:J.s aulas sino tam
bién en el propio domicilio.

El niño no tan solo carece de material sino
también de tiempo. en la escuela no le pcnnitcn
dedicar todas las honas que él desearía.

(gráfica ejemplo 74)

Todo este articulo muy reducido por necesida
des de espacio. espeTamos poderlo ampli3r en ulla
publicación específica en donde constarán lodos
los datos obtenidos y el proceso seguido. que
i1uslrar.in más ;nnpliamente estos resultados. No
obstante queremos aprovech:lf esta ocasión par:1
agradecer a los compañeros :l1ulI1nos de esl:l escue
la su col:lbor.lción pas.1ndollos los cuesliOTl:Irios en
aquellos centros en que hicieron las prácticas,
puesto que sin su ayuda 110 hubiér.llllOS podido
realizar este estudio.



PEDAGOGIA MU'SICAL 1 CAN<;Ó POPULAR
per BALTASAR BIBILONI

Un deIs caires més destacats de la nova pedago
gia de la música és el de fonamentar 1'ensenyament
damunt la base de la can9ó popular autoctona.

Zoltán Kodály, el destacadíssim compositor, i,
a la vegada, impulsor i realitzador d'un important
renovament de l'ensenyament musical al seu país,
Hungria, pensa! que l'interpretació del cant po
pular ha de ser un moment important de tota
lli9Ó de música; no tan soIs per aclarir l'exercici
que es treballi, sino també per donar a tot l'ense
nyament una unitat, i encara més, per desvetllar,
desenrotllar i conservar el sentit de la relació que
hi ha entre Música i Llengua.

1 així el metode Kodály fa que totes les
dificultats que presenta' l'aprenentatge de la música
siguin resoltes sempre -desde el Parvulari a l'Uni
versitat- fent referencia al repertori de la can9ó
autoctona. 2

Un altre pedagog de resonancia universal, Karl
Orff, el conegudíssim autor deIs "Cannina Burana"
i "Catuli Cannina", a la seva obra pedagogica
"Shulwerk"3 acomoda les melodies populars, o les
seves propies creacions inspirades en 1'art popular,
a un instrumental a primera vista exotic, pero que
és popular perque el trobam als inicis de les
civilitzacions, a l'infantesa de la Humanitat.

N'Orff empra fins i tot, per 1'ensenyament del
ritme, el riquíssim tresor, que té el poble, de
refranys, dites, endevinalles i jocs.

Es explicable que uns metodes tan arrelats dins
allo seu -encara que com a camí per arribar a lo
universal- si bé admirats arreu del món, no siguin
del tot exportables, tal com ho volgueren els seus
autors. La cosa ben eyidet és que les idees que han
engendrat aquets metodes poden ser aplicades al
material popular deIs distints pai'sos, i, així s'ha fet
o s'esta fent. Dos exemples a citar aprop de
nosaltres: a Fran9a, Jos Wuytack, a Catalunya,
Ireneu Segarra.

A les classes de música de l'Escola Universitaria
del Professorat d'E.G.B. feim tot allo possible per
mourer-mos dins aquestes idees: la can9ó autocto
na popular com eina valuosíssima per

-fer poble
-educar esteticament
-coneixer i disposar d'un repertori propi.
-estimular 1'aprenentatge i domini de les difi-

cultats musicals.
Oferim com a mostra una can9ó popular nos

tra, "El Mestre",4 arrenjada per instrumental Orff,
fent indicació d'uns possibles treballs musicals que
poden ser desenvolupats a partir d'ella.

EXERCICIS RITMICS

- "Ostinatos". Prescindint de la can9ó, poden
fer-se amb la part instrumental dos "ostili.atos". El
primer compren els compassos 9, 10, 11 i 12; el
segón els quatre seguents.

-Recitat. Recitar el text seguint el ritme de la
melodia i marcar a la vegada el ritme de negres
amb les manso Poden arribar amb aquest recitat a
les nocions de corxera a contratemps i comen9a
ment anacrúsic. El recitat pot fer-se a un sol cor, a
dos cors -Na Catalineta i el Mestre-, solistes icor,
variants de dinamica (fluix, fort) i d'agogica (lent,
rapid).

EXERCICl MELODIC

La can<;ó dóna de sí per fitxar bé la relació de
4.a justa, ja que comen9a amb a aquest intérva1.
Poden fer-se cantar a distintes altures les paraules

. del comen9ament que se canten amb la citada
relaci6 de 4.a justa: "Mon pare..." Quan ja se canti
la can9ó al<;ar la ma cada vegada que se senti el
mateix interva1.

EXERCICI HARMONIC

Pot realitzar-se un interessant treball d'oi'da
mentres tracten de detenninar quins deIs acords
que compleixen les principals funcions tonals cal
emprar, a cada moment, per acompanyar la melo
dia. Millor que amb un piano o guiterra de que es
pugui disposar, aquestexercici pot fer-se amb el
metal·lofon "Sonor" que permet agrupar els alum
nes per acords, segons la tecla que tenguin. 5

NOCIONS FORMALS

Es una cancó d'una sola frase musical -tipus
primari, A- amb dues semifrases quasi iguals. La
diferencia esta en que la primera té la cadencia
plagal, mentres que la segona la té autentica i se
repeteix. L'introducció que precedeix la cancó va
servint d'interludi. Després de la darrera estrofa hi
ha la "Coda".

Citat per Riccardo Allorto. La moderna didattica dell'educa
zione musicale in Europa. Ricordi. Milano.

2 J. Tibiere Rovellat. L 'education Musicale en Hongrie. A.
. Léduc. Paris.

3 Cad OrCC. B. SOnne. Mainz. Schulwerk. (Cinc Toms).
4 Melodia treta del recull Canfons tradicionals de Mallorca.

Miquel Jullii Prohens. Hi trobareu el texte completo

5 De cara a n'aquest treball aconsellam es consulti Metodología
del Ritmo musical. Rosa Font. Valladolid, 1968. 43
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GUERAU OLIVES
3.er DE FILOLOGIA

1 passa una dona
vestida de dol
que em mira i em mira
i no sap que vol.

ENSAYO IMAGINATIVO

La cuina,
la gelera,
1'estanc,
el bar,
el propi fastic de no saber que fer,
la radio,
el diari,
el cafe,
les xefarderies quotidianes:
el sabor de les vacances.

Gihbbert: de una hermosa abstracción a una realidad educa-
tiva.

" ... y un solo hombre puede transformar el sueño de un
pueblo en pesadilla, si ese pueblo desconoce su capacidad para
que el espejo refleje su sueño verdadero". ("The deep mirror",
1947).

Aunque a primera vista estas palabras no muestren gran
relación con el método educativo, un estudio más profundo de
su significado, de toda la idea básica de la filosofía de Gihbbert
-la fuerza interna frente a la realidad-, si la tiene.

El problema principal de la educación es la dicotomía
profesor-alumno, referida a lo que el primero da y lo que el
segundo desearía recibir. Y las causas de esta situación vienen
dadas por el desinterés del profesor hacia el alumno, el del
alumno hacia el profesor, y el de ambos hacia lo que están
haciendo. Es decir, el profesor presupone que sus alumnos (esa
caterva de mochuelos estacionados indebidamente en sus respec
tivos pupitres), tienen todos las mismas inquietudes, gustos,
opiniones y demás mojigangas. 0, de otro modo, todos -educa
dores y educados-, somos unos perfectos desconocidos fingien
do entrar en contacto mediante unas relaciones harto sospecho
sas, que solemos llamar de convivencia o de orden.

Veamos ahora la relación que puede existir entre las teorías
de Gihbbert y la educación, teorías cuyo autor no supo· o no
quiso aplicar al sistema educativo, dado que los riesgos de tal
aplicación son evidentes.

(Hay que dejar todo el proceso educacional en manos del
interés del alumno).

Los elementos básicos de su pensamiento son la realidad,
que él llama espejo, y la fuerza interior o sueño. Dichos

L'ofuscament deIs plans,
1'0bscuritat del futur,
l'angoixa per la inmensitat del precipici,
la impotencia que dóna saber-se ignorat,
el record de l'obligada independencia:
tot aixo sento quan vénc a casa.

Jo diré la quietud
de la tarda ponentina,
sense fonts ni marbres.

Jo cantaré el nou jorn,
oloraré pudenta l'alba,
eixorca de músiques i salzes.

~~-EXIL-I ELS NOSTRES POETES_

i
\
i
~
i
~ NO D1RE RES

i
~
i
~~A Farciré seuosos poemes
~ irrcverents, batalls de llauna,
~ pcrols d'enuig, color de plata.

p~~ Bramaré la veritat, i amb paraules
~~A dolces, paranys de mel
~ que escorxaran la cara.

~ Destrossaré poemes de rabia,
p~~ amb basarda de sentir-se
~~A pertanyent a 1'especie humana.

~ Cridaré la por a veu baixa
~ de qui té por d'esser sentit,
p~~. i crida un silenci de para ules.

~~A Jo callaré amb la callada
~ quietud d'homes de marbre,i descolori!s al jardi de passadcs albcs.

~ 1976 GUSTAU JUAN I.ENEJAM

il
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Si entre los dos versos existe el vacío,
¿por qué cuando me hallo entre ellos,
leo tu verdad? ,
y no es aquella a la que acudo
cuando necesito el consuelo sincero del amor.
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Amic del palau que tamba, que
parles amb l'angel, de la
teva ombra, plana,
i el mot, que sembla
esclau del seny,
i el turment,
que queia com una fulla,
espessa.

MIQUEL HERRERA PASTRANA

2.° DE FILOLOGIA

CANC;:ONETA PETlTA D'AMOR

La llum flota dins el turment
deIs teus cabells, al vent,
i els ulls que em miren,
criden de dol«or.
La teva cara, sembla el sol
amb un roser vermell.
Mentres la nit
s' esclata din s el cor.

La lluna pareix que neda,
davant, aucell de por.
Pla<;:a llunyana, ombra d'imaginació.
Les baques criden. Tensió.
Estiu de la muntanya,
sota la flor.
La tarda escla ta nins,
metafísicament,
a;nor.

RES

Aquel que llega a inmortalizar
mis palabras, transcribiendo
pequeños entes de uno a otro lugar,
aquel que los convierte en lo que son
tras su no ser, aquel
me invita a sentir
que el no pensar es mi Tazón.

Si el equilibrio me demuestra la verdad,
inequivocamente sujeta entre mis brazos,
forzaré la vida, llenaré las manos,
caminaré los pasos,
ensancharé las sendas
y admiraré a quien me haya revelado
tal verdad como verdadera.

DE SILENCIO
SUSANA SERRANO
1,° PREESCOLAR

*

por SUSANA SERRANO
1.0 PREESCOLAR

La idea principal de todos estos puntos básicos - "la
estructura interna no es susceptible de modificación, dado que es
ella quien modifica todo el entorno exterior"-, es la de trasladar
el pensamiento gihbbertiano al plano educativo, para ,lograr así
que éste deje de ser una imposición y, mediante l¡l fuerza interna
o deseo interior, se transforme en algo libremente aceptado y
que en todo momento concuerde con las aspiraciones reales
(materiales y morales) de la persona educada.

elementos se relacionan cuando el individuo asume su poder de
cambiar el espejo según la realidad de su propio sueño: "Todo
acontecimiento ocurre bien porque se desea que así sea, bien
porque no se hace nada para impedirlo".

Partiendo de esta idea e identificando profesor y alumno
con fuerza interior, y educación con espejo, se llega a una vía
posible de solución en el problema educativo, en la que el
cambio esté motivado por:

-El deseo interior del alumno por aprender, creando él
mismo su propia educación.

-Un concepto renacentista del hombre, entendido como
centro de su entorno, aceptando al individuo como algo único y
distinto. Por lo que ya no cabe la idea, bien asentada y
establecida, de que todos los alumnos aprendan lo mismo y de la
misma manera. 'Todo esto nos llevaría a una reducción del
número de alumnos (estructura muy aceptada y aplaudida, pero
misteriosamente raras veces aplicada), o a una ampliación del de
profesores, como posibilidad de diversificación de los estudios,
reduciendo así el número de conocimientos exigidos por la
sociedad, a un mínimo necesario, que posibilite el desarrollo
libre de las verdaderas inquietudes del alumno.
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OpZnlO

__EL TERROR DEL NOM ----,

per JAUME VIDAL 1 ALCOVER

No ho dubteu: el nom fa por. Telefonen i demanau qUl es que telefona i es
resisteixen a dir-ho; n 'hi ha que pengen abans de dir qui són. 1 el cas deis amics: "Que no
em coneixes? " 1 tu dius que no, que en aquell moment no recordes... ; procures quedar
bé. 1 l'altre: "Que vol dir no em coneixe's? 1 ara no saps qui som? " Pero no hi ha
manera que t'ho digui. Com a molt, molt, de vegades arribes a obtenir que et diguin:
"Som En Joan" o "Som En Pep". Pero quin Joan o quin Pep? No hi ha manera. 1 perds
temps, i temps, i temps, i arribes a pensar: "Per que tenen tanta de por de dir qui són? "
1 reflexiones i acabes per concloure que l'explicació d'aquesta por és d'ordre magic. O
teológico

El gran déu de les religions monotei'stes no tenia nom: era el sense nom,
l'innomenable. Brahma, Jahve, Ra. Crec que totes aquestes paraules volen dir, simplement
Déu. Ta'mbé Zeus, i Júpiter és Déu pare. Peró els grecs varen donar la gran passa. Zeus no
era el déu primer, el principi de tot, sinó un déu conqueridor, i aquest déu victoriós va
tenir enemics U.lustres entre els déus venruts: Prometeu, per exemple, l'amic deis homes.
Aquests, els homes, estaven molt per davall els déus, peró els déus eren dotats de
condició humana: guayaven guerres i les perdien, ere preferits o desdenyats en amor, i
se''n gloriaven o en patien, eren gelosos, febles, infidels, traidors... Eren humans. No va ser
la fe deis grecs, sinó el seu agnosticisme, el que va inventar tota aquella brillant mitologia,
que, a més, s'anomenava amb una paraula, mite, que vol dir ficció, mentida, perque la
mitología classica era un aspecte de la mimesis, una explicació de la realitat, una
cosmologia.

Ja sé jo que el racionalisme no esta de moda, i ben bé que no hi estigui: és avorrit i,
a més, insuficient. Pero és camode. Ara, com que hi ha una crisi religiosa -la fe cristiana
esta com a de baixa-, tornam demanar ajuda a les explicacions irracionals, magiques,
sobre l'origen del món i el desti de l'home. Es a dir que anam de cap a les que I'Església
anomena supersticions,' i les anomena aixi perque ella es va erigir en exclusiva de la sola
superstició admissible, i la va anomenar fe. Aquestes supersticions, peró, ens menen a un
coneixement molt més profund de la realitat -la terrenal i la ultraterrenal-, perque
abracen un camp molt més ample de visió i comunitari amb tots els pobles i creences
coneguts per ara, i qui sap si també amb altres de possibles i que no coneixem. A ixa,
probablement, ens aboca a un neo-monoteisme, a la creenra en un déu molt més
rigorosament sol i singular que el de les grans religions antigues. (L 'únic problema que,
segons pareix, no supera aquest neo-monoteisme és el de la passió del Déu i de la
trinitat). D'aqui que arribem a la lúcida coneixenra d'aquest Déu i tot, lul./ísticament, a
través d'Ell, de tot el que és i pot esser cognoscible, ha de passar temps i temps. El cami
és llarg, i per aixó és tan atractiu. Peró haurem de tornar passar l'epoca del terror.

Per aixa deía que, com a solució d'emergencia, el racionalisme és camode. El
pensament cartesia, després de tot, no es feia gaire lluny d'aixó que ara propaso Es com
en qüestions de llenguatge: ja ho sabem que la llengua standard no és la llengua, no és tot
!'idioma, peró sol esser més entenent que la llengua total, amb tota la seva riquesa. Es per
aquest motiu que ha tengut més exit Pompeu Fabra que mossen Alcover. Amb tot aixo
vull dir que comprenc el terror de la gent a revelar el seu nom, sobre tot des de la f;sca
-el no veure's- de la llunyania telefonica. Pero és comode identificar d'entrada la
persona amb qui parles, ni que sigui amb aquest signe d'identificació tan arbitrari i tan
mancat de significació com és el nom propi.
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DE LA EDUCACION
l.A (Ió"(/" bll<'IIO {'/lmilla, .f{'lior gell/il/lOl11 bri!?

RinconCIl' a CorTadillo en la nQ'l'cla

del mismo nombre de CcrvanTes.
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por M. X. ROOR1GUEZ

Iba cuo.:sla abajo. por una (k la:. IraSVl'rS:lks cid
Arl~n;i1. próxima al Club N:Ülli<.:o. Ex¡trnin:mdo
luce:. y pcrsp..:cliv;lS a esta hora rdalivamenl..: [":111
pran:l de las IIUl'Yl' y llledia matinales (odIO y

l1lt:di;t sobre:.1 de un l'slupl'ndo elfa dl,' oloño.
Fij:indollll' principallllcnl..: l'n Jos Cfl'Clos (k contra
luz que me L'tlc<llllall. no ht' de n..:garlo. LIS
sombr:¡s :1Zulcs, inlarulllpidas aqui'Y alkí por
i.:horros de luz dorada. j un:1 maravill:t! Y no muy
kjos d llIar ceg:tdor. casi blam:o ch.- IUZ.OSCllfl'cil'n

do por conlr.lslc los pril11l.:ros 10rminos... Cuando
llegaron ;1 I1\IS oidos von's ni discord;lI\!cs lIi anllo
lli05:1$ (podríamos c;llifitarbs de normaks) que
sonaban lllUY l:l.:rC:I de mí. iil [:Ido mismo.

l·orOCHAF1,\: RAMON DIAZ

Las seriaras, -:nfrascada~ -:n su convcrsación no
lard:lron en rebasanne, y yo al:oné Ull poco mi

andar para dl'j;lr1a~ paso.
Dl' callan rom:inico ¡ ojo! no rom;'lntil:o, rOlllú

nka. l'~ (kcir nds bien ¡wqllci'las y clladr¡¡das.
como la~ virgen..:s Ilh.'dil'vaks que aparecen en los
n:lablo:., ve:.lidas l:on perc:i1cs de colorl'S desvaídos
tlU-: cubri:ln sus eslructuras con,lS y robustas y sus
forma:. ¿l'lulitica~ y :ilgo p-:s'ld'IS. Se rtIovian no
obstantL' COIl des:i1lOgo y ligercDI. con ('St' impaio
y deci:.ión i Tan -:ntr,lliables~ propios de nuestras
Illujcr-:s dd pueblo, a ]¡¡s qUl' no consiguen ,lrredrar
ni f¡llalismos ni mi~erias,

-Pues. 1,.'11 (,Si os liempos -deda llna a la otrJ
110 Sl' estila la -:ducación. Eso era anles. En cll1nbio
ahora. l\li-:lllras peor le portes con los dem:ís,
mejor quedas. Y hablar fuerte, y cara de perro a
todo el lllundo. Sino te toman el pelo y lo mislllo
te pas;ll) por L'llcima ...

La aquiescencia de la interlocutora se expresa
ba -:n movimientos (k cabez<l y en la expresión
natur:1l y distendida de tod:l su figura. A pesar de
que lil vda de espaldas y no podia observ;tr sus
facciOlles, 110 hay duda dl~ que ;1fI11onizaba ell todo
con l'l juicio di.: Sll compaikr<l.

-Asi que yo ks digo:l mis hijos
¡ Lastima! Llegarnos llegaron-:l un cruce 'y

t:.nfiJaroll por ~1. No na COS;1 dI.' seguirlas para vl.'r
lo que la l\l;lIrOll:1 sl'ntcncioS;1 decía a sus hijos, así
que segui mi camino llO pudiL-ndo m..:nos de pens;lr
como d bllL'n sentido popular. sin m;h ayuda que
eso, su bUL'll sentido. ackrl;l en la observación de
f-:J1ómel1os que d'lll quehacer a sociólogos e investi
gadores, y cuyas causas no .;;iClllpn.' se ven lllUY

c]¡¡ras.
No ~e v-:n?
Me parL'cc que era Ort-:g;t y Gasset el que en

UIIO (k ~us ensayos preconiza!>;! lIna serk (k
norlll;¡~ dL' CUIlVIVl'm:ia (Ti~I;¡lizad:l~ l'n <!L'tl'rmina
da~ fÓl"lIlUI;JS corle~e~ l \.:ito de lllL'll1oria. 110 h:ngo
:11 ak;llll,.:l' cll.'lbayol, perfcct:IIl1l.:l1le ..:xigiblcs según
01. PUL''otO qUl' SL' Ia~ ;,:~per:l lh: Jlosolro~ y ~LJ falt:l



rompería una armonía preestablecida. Algo así,
pienso yo, como si en una coral alguién cambias.e
caprichosamente el ritmo y el compás de la p~rtI

tura, mucho peor, si algún ejecutante lo cambiara
por su cuenta.

Pero... algo ha pasado en nuestro mundo para
que se hayan menospreciado normas y hábitos en
otro tiempo intangibles. Se han desvalorado las
calificaciones de amable, bien educado, cortés
-"cortesísimo Cortés", citaremos de nuevo a Cer
vantes como testigo de una época que ya empeza
ba a tomarse licencias con las reglas morales- pero
cuya solera se reflejaba incluso en el trato ~e los
humildes y aún marginados, como eran los pilletes
tan fabulosamente pintados en la novela que se
cita.

.Pero por qué chocaban a Cervantes y provoca
ban (,su ironía estos apelativos: señor gentilhombre,
señor caballero, que se aplicaban mutuamente los
dos golfillos, héroes de su maravillosa creación?
. Ay! La cortesía empezaba a ser una rutina que
~ncubría no un valor puro e inamovible -el CA
BALLERO el GENTILHOMBRE, -monedas con
una alta ley que empezaba a distorsionarse a
impulso del maquiavelismo político, y de la prefe
rencia que se insinuaba poco a poco a favor de los
valores materiales frente a la espiritualidad del
Medievo. -Después no se han arreglado ni mucho
menos las cosas con el recurso a Sade, inspirador
casi único del cine moderno.

Cervantes "denunciaba" como se dice ahora
este estado de cosas recurriendo a una "literatura
del absurdo". Gran parte de la literatura picaresca
lo es: "literatura del absurdo", por ejemplo, aque
llas viejas, concurrentes al patio de Monipodio que
encendían velas a sus santos favoritos para que
"salieran" bien sus intrincados robos y trapacerías.

y a medida que se dispara la inflacción de la
cortesía, hasta llegar a los hiperbólicos cumplimien
tos, reverencias y sombrerazos del barroco, crece el
escepticismo y la miseria moral.

Secáronse las fuentes que fluían de altas esferas
y que habían ido infiltrándose hasta las clases
humildes, que asombraban por su gracia y gentile
za.

Ahora hay quien teoriza que el influjo viene de
abajo, corno si un vapor subiera de la tierra y
vitalizara las alturas.

Lo mismo es: pidamos que la lluvia que benefi
cia la tierra o vapor que se desprenda de ésta, sean
puros y vivificantes, sin polución ni alientos mefíti
cos. y quizá vuelvan a converger el Saber popular
y el culto.

Porque en efecto, como decían las señoras del
Arenal, la educación no está de moda, y es de
creer que mil frustaciones estarán en la base de
este menosprecio, pero algo tenemos que hacer

para que la inter-relación humana no sea una serie
de vagas expresiones, carentes de solvencia moral y
por supuesto de belleza (no es bello guardar lo
poco que nos queda de amabilidad y complacencia
sólo cuando entran en juego nuestros intereses,
verbigracia, con el jefe, del que esperamos una
subida de sueldo. O inVIrtiendo los términos, con
el responsable de los sindicatos, a fin de que nos
resuelva con los obreros la huelga a la vista).

¿Qué se ha de hacer? ¿Versallismo? i N~ es
posible! i Está la vida carísima para gastar el tIem
po en cumplidos preciosistas!

En cuanto al arabesco barroco del chambergo
-acaso de que se usase- nos parecería una inflac
ción del gesto imperdonable. i Ya tenemos bastante
con la que padece la vida económica en todos sus
sectores!

Quizá sería lo bueno buscar una c~rrespon?en

cia entre fondo y forma. No, no consiste en hl1va
nar cumplidos,. sino saber que nuestro semej~nte

tiene derecho a respeto como ser humano, y SI no
sentimos simpatía por él, tanto le ofendemos s.i se
lo demostramos desconsideradamente como SI le
engañamos con falaces halagos. Y la urbanidad
habría de tener algo de gratuito y de generoso para
que surtiera efecto! . .

No, no es elogiable que nuestro caudal, dlga
maslo así de sentimientos positivos los guardemos
avaramente sólo para conseguir algo materialmente
favorable.

Ignorar una sensibilidad humana que existe o
debe de existir en nuestro entorno, que es de
suponer tenga diversos grados y por supuesto dere
chos a ser reconocida, es tan erróneo como "no
ver" una presencia física, la cual también neces~ta

su ámbito y satisfacción. ¿Qué diríamos de algUien
que tiene una necesidad física perentoria, por
ejemplo sed, y nos dedicáramos a ignorarla o a
ofrecerle algo incongruente, p. ej. pan? ¿Qué es
más difícil de ver, una u otra de las dos necesida
des?

Por percibir este ámbito no visible a simple
vista, somos algo más que los animales salvajes, que
ven perfectamente el relieve y bulto físico, pero no
los matices psicológicos.

Bueno, y para acabar, algo habrá que hacer
para que no se convierta la vida de relación en un
intercambio de fórmulas secas, sin aporte interior
de aprecio ni inteligencia: (¿Qué pasa, tío?' ¡Aquí
estoy, jefe! i Ya me dirás! j Vale! ).

A menos que nos decidamos a séguir el juicio
de las simpáticas matronas del Arenal, suprimiendo
toda complicación y adoptando la mala educación
"porque está de moda:'.
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LA CIENCIA ¿NEUTRA?
por F. SAURA

Al hablar de ciencia existe con frecuencia la tendencia a considerarla como una parte del saber humano
aséptica, neutra, que se desarrolla con arreglo a unos principios y métodos que son independientes del sistema
o momento social, y que sus características son idénticas en cualquier ideología.

Es esta una visión simplista, en muchos casos transmitida por profesores, profesionales, políticos y
científicos. Es considerar un laboratorio como un sistema cerrado en el cual el científico, con su
instrumental, experimenta y busca el desarrollo de la ciencia en sí, pura, aislada, y en algunos casos el fruto
será una aplicación técnica determinada. Es considerarlo como un trabajo independiente, sin ninguna
implicación social en principio.

Considero que esta imagen está bastante alejada de la realidad. La ciencia está íntimamente ligada al tipo
de sociedad donde se desarrolla y tiene una función ideológica.

La independencia del científico es un mito, porque ¿qué se investiga? ¿a quién pertenece el fruto de la
investigación? ¿qué logros científicos se aplican?

En la elección o determinación del problema científico a estudiar intervienen diversos factores, unos
determinados por el mercado de moda, otros por intereses personales, o de clase dominante y no en primer
lugar los intereses sociales.

De todas formas cuando el estudio científico da sus frutos y aparece la aplicación tecnológica, ya no
pertenece a su creador sino a los dueños de los sistemas de producción. De esta forma se crea una
dependencia que hace .que el científico cree los instrumentos que el sistema le estimula a crear.

Así, el dueño del sistema de producción es el que se encargará de utilizar o dejar de utilizar el
descubrimiento en función, no de la utilidad social, sino de la producción de beneficios y dividendos.

El instrumental necesario para una investigación científica o tecnica juega un importante papel. Al ser su
producción exclusiva de un muy reducido número de países de elevada tecnología, crea en el resto una
dependencia total, con lo que se convierte así su actividad científica en un apéndice del proceso productivo
de la potencia tecnológica proveedora, la cual marca el tipo de investigación a la moda, creando una auténtica
colonización que ata al investigador y que hace que éste contribuya con sus modestos descubrimientos al
desarrollo de la ciencia y tecnología del país dominante.

España puede ser un reflejo de esta situación. La investigación de la empresa privada es casi inexistente
por lo que la mayor parte se centra en la Universidad. Pero, ¿quién investiga en ella? ¿que se investiga?
¿cómo se investiga? El tema es muy amplio, muy controvertido y con muchos puntos de vista y su
tratamiento requeriría un amplio debate.

No obstante, quisiera señalar algunos aspectos que si bien no se pueden generalizar, si al menos son
bastantes frecuentes.

En un sistema jerarquizado los temas de investigación son los determinados por el catedrático, que a su
vez los heredó del jefe anterior (es característico, sintomático y casi general como los profesores universitarios
denominan jefe a su maestro). En gran parte estos temas son los que se denominan de ciencia pura, o de
investigación fundamental y con frecuencia nada tienen que ver con el entorno y problemática social
circundante. La ciencia pura es necesaria, pero los temas deben ser seleccionados por su interés, y no todos
los universitarios pueden o deben dedicarse a ellos. En la práctica habría que decir que a veces la que se
realiza es una investigación fundamental, fundamentalmente inútil. La utilidad habría que buscarla en el
consumo de instrumental costoso (utilidad, naturalmente, para la productora del mismo). Sin embargo el uso
del instrumental avanzado y el trabajo en ciencia pura suele crear, en principio, en el científico un
sentimiento narcisista, de autoconsideración de élite intelectual.

Los elementos humanos que intervienen en esta investigación están clasificados en múltiples tipos
administrativos (ayudantes, no numerarios, adjuntos, agregados, jefes de departamento, etc.) lo que crea lo
que podríamos llamar la "psicosis del ascenso". Realizar trabajos, publicar, cuanto más mejor, mantener
buena relación .con el jefe, sumisión, conseguir su visto bueno para la promoción, y su defensa frente a otros
grupos en la oposición.

El sistema hace que el profesional busque, más que la utilidad social, la promoción personal de la única
forma que puede conseguirla. Y cuando llegue a lo alto de la escala reproducirá el sistema. Con frecuencia. a
partir de ese momento, ya desaparecido el estímulo de esa promoción, se aleja de la investigación para
dedicarse a formas de poder burocrático, cargos administrativos o políticos.

No obstante, reitero que este esquema no se puede generalizar.
En resumen, creo no se puede hablar de ciencia neutra y si de científico alienado.52 . _



COMPRENDER LO INCOMPRENSIBLE
(Comentarios de arte)

ARTE FIGURATIVO
Y ARTE ABSTRACTO

Par dl' conceptos adoptados
cotlwllcionalrncntl.' P;IT:, ,!t:nol;,r
dos modos diversos del obrar
:tri ísl ico.

Alrn FlGUR,\TIVQ:

Toda cxpn.:sión pl.istica viene
pTl'scnlada por mediación dl' ¡igll
ras. lodo ;trle phiSlico. (incluso d
lllusical y poético) t'n general.
puede considaarsc inlrinscca
llll'nlc figurativo.

llay sin embargo do~ aspectos
de t'sta figur:H:iólI,

l. Que las rigllTa\ o configuracio
nes pl.islicas rl'prodll:C:lIIl so
brl' lo:! soporte (lincal. superfi·
cial, volllm0lrico. l'spacial) fi
guras o configllT:lcioncs Y<l
dacias naturalmente (ti figunJ
hUlllan;, p. ej.)

2. OUt' el artista prodll::ca figuras
o configuraciones no dadas
por la nalura]cz;, (las figuras y
[os cuerpos ,1..: I:J gcolllctri¡l p.
ej. )

Se COllviene en llamar a las
formas d~1 primer aspecto forlllas
jigllrafill(ls y a 1¡IS del segundo
forll1a.~ abSlraef(ls.

Según que la concepción perso
nal drl mundo. por el artisla. se
inclinl.: rmis hacia la naturaleza o
hacj¡t el e~pirilll su obra tenderá
m¡is o lll~IlOS pkn¡lrj¡llllentc hacia
la representación dI.: [o natural·
l11t'nk dacio. o tended. en el otro
~ntido hacitt la presentación de
v:lIon:S cxpn.:sivos o conceptuales
(k C:lr¡iClcr simbólico. Encarnados
en objl'los concrelos capaces (k

SYNTSYS. T~Cllic:1 mixta 1919.
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'l'r pl'rClbl(lo... y aprl'l';;Il!U'" por 1:1
conciencia cn:aliva l'OIll(1 rl·alid.l·
de ... lll;h V;l1iO';¡~ por 10 (jUL' apor
lan d..: posibilidad (a 1:1 lll'c,:~idat1

humanal lk illnovación ('rl·adora.
Dl.' (';lra :11 dl· ...cifraTl1il·nlo lkl
..:ni~rna dl'l propio hombrl' l'01110
~l'r crl.'ador dl' 111/('1'0.5 }"{'olidadt,,;
l:lnlo l'"pirillwk, 1'01110 mall'ri:J
k .... y 1.'110 dl' cara ;t 1:1 lllludda
don ck b g.ran inl'ógnil:c LII
reo/u/ad l/IImUl/tI

Algullo, pkn ...an {jU": lo:. I.ln
l·lllpll.'ado ... v(1cablo....lb ... lr:ll·IO... fi
gllrilliln:.. lHI l)Ul't1an daro... t'n la
aplic:ll'lún qlll.' a é<ao"l "'l' Il" d;i
cknlro Jd campo dl' 1:1 ... ;1 r! l':O

pl:i~lica~, airo ... lo... lll.lllllilil.:ln
eh- un:l manera :lbh.!:trr:nb vu\ta-, ..
pul· ... la. como ... i d :lrk ;h,:lual .....:
Pll{lll'r:1 COIH.:rl·lar dl'llIro d..: l.'-;IOS
do ... Pll1Lh. '\lg\1110'" crilll·O:l. ckfi
I1l'l1 lo ¡ck'nlificabk ('úlllO :HIl'
figur:ltivo y lo irrl'l'onOl'ibk
C0ll10 :lbSlr:l('lo. y h:hla :oe l)Ul'
dan ('onll'I1II)S l'on ... tI ...abi:l del,·r·
milwClóll. :!:lí. l'n t'~I:J lk ...t·qllili
brad:l ulilil.:lch)n dl' vOl:ablo:. llO~

..:llconlralllO' lll:\'" bit'lI :.ill ...abn
con d:tridad ('amo 'l' dl'!ll't1 ~ :'l'
deblerall de Il:lbl'r elllpll.':ldo lale:.
lérmilhl....

SI Oblll'rv:UllOS 1;1 itlll'rprl'laeillll
dl' e ... ll· gnlpo I-k :lcli ... ta' pl:bli
COll. nOll darcnlO'" 1:1I,'llt:J qllt' 1:11\1'

bit~n l';"bll'n l!llda, l'lIlrl' 10' pro
pios proft'~iol\:lk.... Y;l qlll' :.i bkn
pOd~IllO'" decir 'lUt' l·a ...¡ Iodo l.'1
mundo dl' la ... ~rtl" pl:i"'!IC:J' ~,

.lb ... lf:ll:t:lÓn. lllUY PI)CO l'¡:lm
t¡lll't1:1 ([Ul' l· ... 10 tig.lIr:tlivtl. ;.QU\·
pkn,an ll:.ll'd":ll·!. Cu;mdo uno
nthl'n:J una obra lit' ,lrtl' \.'n 1:1
I:u,ll l.'! artl~la r,lra ...u rl·:1111.1l·ión
ha l'lllpll'ado un:l "'~fl\.' dI' t'1t'1lll'll
lo", y In:lllr:.IS "lIl:Hkra .... ll'jido"
1:1' r;1 I11IC;b. p:lpl'k". argam:h:h.
l·ll'. 1~¡dlll1l'nll' il.l.:ntiril·ahk...
con lo qlll.' nu ... rodl·a. ¡'pudrí.l
IllO'" lkcir qUl.' l'~lU l':' artl' r;~llra

tivu·.' . Pil'll\V ,in Ikg.:lr .1 duda"
qll~ no, qlll' fi~uralivtl } ,lhqral"
lt) "on pot:o iJl·nlit'k.lble ... ~ l"-
I:l·plibk ... a l·qlllvllC;I ... l·Ulh:lu iu-
11l·... l.'lltrl· ;ld..:pIO'" ~ prof:lIlO....
pao :.1 1' ...1:'1 c1:trtl. {jUL' t' ... la 1:111

rl.'pt'tld:1 Ulllil:t1:1Óll Ab,lr;ll:l0 h
gllr.I1I\O m:h hit'1l dqll'ndl' ,kl

54 gr:ldu dl' ...l·INbilld:ltl del ,:"'pl'('l:l-

dtlr. l)lll' til' I:J pftlPI:1 I:OllÚ'Pl'IÓI1
dl' 1:1 obra (It- ar!..: y qlll' l'n l'''l'
ll111ndo de \l.'f. l' illll'rprt'l:lr :-.i1l
l· ... fut·r/ll la ViVl'lll'ia l·rl·:JIIV.1 lkl
autor. 1I1l1l('a -.;tbrl·llw", SI hl'1111)'
llt'g:Hln :l elllt'mkr 'ti llll·ll-..:Jjl· II

",plu tj()'" ht'll1\), lllll'dado ('011 Ull
\(lt:abltl qu..: <It:on1l' nul· ... lr.l Ig.II"
mllCI;1

•
h~uratl\u: (JUL' l" Y l·... I:i .11

"'l'n'kil) dl' la rq)rl':-'l'I1I:ldúll: "'l'
dl'WI1Vlll'!n' a Ir:lV~" d~ lo folu
~d l1l'u (rl'111 ¡"lO n :t lu vi'\u.tl) , m¡.
I:llivo (j'lllOgdfil'1l l' im'l:lll\O.
tlbt'dl'l:l' 1.'11 p:Jrtt' :1 lu vhllall
Nalurali ... l:l il·:.I:i l'll lo :lp:Jrt'1111·.
nn an:lli¡;l lo rl·al. I.:(ll1t·rl·lol Rl"l
li,l:l (amB... I:l l' hi ... lÓril'ol

Ab ... lr:Jl'to: C'u.t1it!:Jd lkl Uhjl'tll
} \."I;(·IU"'IIIll lkl 111l:.11Ill a Ir:l\'l"" dl'
1111 ... i~1l1rk:H'O. rl'pfl'~l'l1lal'illl1 dl'

lo rl·,ll. Iran-;foflllfllldnl0. !-tI PIll
lura l· ... Ulla agl"llpaclóll (k ... iglh''''
t·,pliealivlh dI.' lo úl'ulll) ;1 lrave...
dt' lo \ l ...ibit'

'-\h'.lr:tl'l" frl.'l1le al OhJl·lü. l· ...
lr:ll'r hal'I:1 ,,¡ las ilil',I'" gl·llt·ralt· ...
qul' )/:In'n l'l1 1.1 ... Clh:l:-. p.lrtit"lt1a·
rl.' .... lll'}~a .1 un 'Inll'll~llltl (,ll;tndll
...11 t·onllnUld.lt! Ir:ln ... f\lrtll.1 hÜlll

hrl·'. l'I"':I'" y p,t1:tbr.J'" l'l1 :'Illlbo·
lo .... AlhtnK('IOIl en l"igllr:tnón 1.''''

111\ kngU:lJl' l'OIllU l.tI t· tnll:tur:l.
y l'OlllO knl:;Il,lJt' l· ... lln lll ll.'lll:l ,k
rl·l:ll·lIl11l·:-'. A'lI111e 1.1 reprl·S\.·tlla·
t:i6n pur inlt'flIll'dio ,k .Iport:tclo
lll':' lI11l' Vil'r1l'l1 un:, :.oludón dd
hedJl) r..:al. 1- "ponil'nUtl 1.'11 llorm:1
l·l)lllpar:tllV:l. Vl'l:ilqtll'l l· ... tan
:lh:-.lr:u:lu l'Olml K:lIldy ...khy. Al
d..:dr l·:.II). n. lIul' "'1 Vl'I:tlCllll'l
hllbll'r:1 l"1...1ido hu}. hubll'ra
"'Idu pinlor IIb"/I'r/('IlJ, nu (juil're
dl''':Il' "l/O figurafil'()" "'IlHI qlle
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Cl:t~ilk:tr un l.:uadro o t:lllbnlt:·
lbrlo 1.'11 un:t calegorfa cil.'finitiya
110 l'~ nada f:kil.

T:ltllo I.'n la figur,lción como
1.'11 ab,lr:u.:lo. fornl:ll informal y
olro:l. fonna:l y m:lnl'ra~ son infl
n11,1'>,

Solo 1.'11 la fig.uradon l:OIll..: .. tl
hk () que l':llllllllla apI'I110:l. como
llOlil.'gón. bodl'~oncilo. bockgon
l:l.'h'. pll.'nl:l. pÍl'nuta. pil'rnona y
olro'!l i C~ f:ícil!

La otra fig.uración '1m' pUl'd..:
","'1' \l'rd.lder:. m:íquina dI.' poda
¡X'n-':lr. illl:lgín:lcion qlll' nac.... de
la rl·alid.ll.l . .)l·n...al·ion~·;;. in\'('stiga
l·lón. l'n un:1 1';llabr:1 I:t a\'l.'ntura
pl:htil:a.

Dc ..:sto al :Ib~lral:lo hay una
IIm';l t:lll ,útil qUl' l':l difícil \l'r 1:1
front .... ra.

BUl'n,1. lllala o
Illl"Jor ¡Jl'finiclon.

lia qll~' l:t ~'spl·l·ie. O :t1go parl'ci
do. No SI.' :li lile I.'nll'l1dl'i~ O c~

qu~' I1W ~'xplico lllUY mal.

COLL

hu b il'r:l t rab:tj:ldo 1.:011 (Ol/OS

abS(mcfOs (I.:O/110 lo hilO) y ade
rn:is cOIl~tnIYl'ndo.

[1 l'mpko d\: ab.. lr:lI.:to no co
rrl'~IXlll(k a la !oclll:il1[lC:1. m:ís

bien. aunquc no ju~to, lo Cll:11
lIall1ado :Ib~lrarto figur:m':t dl'n
tro dc lo informal (¡,sin fOnll:l'! )

POMBO

~1l' tl'Ill0 que ~I Vd:\l.qul'Z,
CO) J. ZurbJdn. Ilolbcin_ Ddla
Fr:llll;l'~l':l. por no l'ltar mas,
hubic:ll'/1 l"onocido cI signifk:ldo
qul.' sc k d:l :1 lo~ \ol':lblo:l :Ibs
tral.:lo y figurativo. y hubil'Sl'll
:.ido COllM.'CUl'ntl'<;. 1:... obra~ qUl'

rC:llizaroll no <;aí:lll I.:omo 1:1:. (O
IlOCl'IllO~ hoy.

Si ab'lral"to l'S ~illlpklll":llh.' no
pint:lr figur:lti\o. ¡.OUl; lil'b..:
h:IC..:r d pintor tigur:lIivo? ¡,SU
pcr:tr d Illpl'rrl':lli<;IllO anll'riC:lllO

o incluso :t la llli'lll:L fotogr:lrf:l?
¡,Cómo ~crí:l11 la .. 11l(,'llin:t~. por

ejemplo... i VcI:ízquel no hubit'sl'
tellldo un ~~'llIido il1l1:ltO <k
:lb~lr:lcC1ÓI1? No lo "l' pero val
dría I:r I>l'n:1 v..:rlo.

Cr..:o qlll' el ll;rl1lino ;tb,lr:lclo.
IUlU lln 111:11 :1I111l1br;ullil'nlo ,:lIarl
do 1.."0tlWIIZÓ a ulili/al',' para <k
"ignar:1I :Irh.' 110 figurativo.

Oidlo ,ca d~' pa,o nl'O quc
sIH.:h:n ~~'r (k,:tfOftllllal!as ca~i

lod:ts b:. da:.ifil.:adolll·' ~'II afll'.

No olvilktllo, quc I.'rl .lIgo lan
pl.:l'onal l'omo la ¡;r~':ldÓll :Irlísti
l~a lkbl'fía de 1.:011laf n¡:"¡, la rami-



PER A UNA BIBLIOGRAFIA
DE LA LITERATURA INFANTIL
A LES ILLES BALEARS per JAUME BOVER

Per a un possible estudi de la literatura infantil a les Illes hem
confeccionat aquesta eina de trebal! amb un esperit orientatiu més
que exhaustiu. 1 Per la fretura del trebal! ens atrevim a presentar-la
només embastada tot confiant en la seva immediata utilitat.

Hem seleccionat les obres per l'origen deis seus autors i pel tema
tractat, deixant per les bardes els llibres d'un caracter més propiament
didactic.

El conjunt d;obres de ficció, narrativá i contes pot semblar
pobre, pero compta amb exemples excepcionals.

De Mossen Alcover s 'ha registrat l'edició definitiva de les ronda
l!es i alguna obra menor per deixar les reediccions, car pensam més en
l'investigador que en el bibliófil, com a destinatari d'aquest curt
repertorio

Pot sorprendre el fet de la publicació de !libres infantils,
principalment de teatre, en catala o" i en plena guerra civil. Una
explicació podria ser la filiació religiosa deis autors o el seu emparen
tament amb les altes jerarquies de l'epoca.

El capitol deis cómics queda tan sois encetat. En un trebal!
cn'tic s'hi haurien d'incloure les revistes per a nins i les fetes per
atlots. 2

La part musical reflexa una certa pobresa. La riquesa numerica
de les can<;ons no queda, per desgracia, registrada en les partitures
impreses conegudes. 3 Hem exclós els himnes de col·legis, les cG.n<;ons
de bressol i la Sibil· la encara que estiguin lligades al món infantil.

Per acabar hi hem incorporat un curiós conjunt de llibres que
tenen les Balears com a escenari de fons del seu argumento

1 Teresa Rovira i M.a del Caone Ribé.
Bibliografia del libro infantil en catalán. Ma
drid, Asociación Nacional de Bibliotecarios,
Archiveros y Arqueólogos, 1972. Antoni
Colom Cañellas i Bernat Sureda Garcia. Bi
bliografia per a una historia de l'educació a
Mallorca. "Fontes Rerum Balearium" 1
(I977) 448-480. Jaume Oliver Jaume. Escola
i societat. L 'ensenyament a les Illes en el
segle XX. Mallorca, Moll, 1978. Jaume Garri·
ga. Una aproximació a Iil literatura infantil a
les Il/es. "Lluc" 673 (1977) 16. Toni Arti
gues i Martí March. Guia diddctica de Iil
llengua catalilna per a l'E.G.B. a Balears.
Ciu tat de Mallorca, Cort, 1979.

2 Vg. Jaume Bover. Les revistes escolars
"Lluc" 673 (1977) 213.

3 Sobre la pobresa i dificultat de
localitzar música balear impresa vg. [Jaume
Bover] Música, per favor! "Vora Mar", maig

56 1977, p. 11.

1. Ficció. Narrativa. Contes.

-Menchu Echeto. Na Verda Verde
tao Dibuixos d'Albert Reig. Versió en
catahi de Jaume Vidal [Alcoverl. Pal
ma, Daedalus, 1965 (El cabdell, 1).
S.p., 21,5 cm., apais.

Adaptació d'un conte basc. Rosa
Amengual en feu un Guió diddctic que

.roman inedit. John Solt i Sachiko Seki
ne l'han traduit i adaptat al japones
que també roman inedit.

-Joaquim Farre i Pilar Benejam. Si
bufa es' vent... Dibuixos: Fina Rifa.
Direcció pedagogica: Marta Mata. Bar
celona, La Galera, 1969. (Col. Desplega
vela). 1 f. pieg., 20,5 cm.

En catala dialectal menorquí. Per a·
nins de 6-9 anys. Edició castellana de
mateixes característiques.

-Andreu Ferrer [Ginard]. S'Anima
let Verd. Arta, Tip. Cat. A. Ferrer,
1926. (Col. Rondayes populars escrites
en mallorquí vulgar). 23 p., 15 cm.

Es dubtós que sia una rondalla origi
nal de l'autor. Possiblement fou tan
sois recopilada per Andreu Ferrer.

-Bartomeu Fiol. De com Mestre loan
Pipa la va perdre. Amb 18 il·lustracions
de Pau Fornés. Palma, Nova Acció
Editora, 1959.S.p.

-Gabriel Fuster [Forteza]. Historia
de Dues'Mel·les (sic). Manacor, Imp.
Rosselló, 1958. 16 p., 16 cm.

Separata del n.o 1027 del semanari
"Manacor" de 1 de man; de 1958,
edició de 100 exemplars numerats a
ma no venals.

Altre edició: Historia de dues
mel·les. Una rondaNa per a nins. Ciutat
de Mallorca, Impremta Mossen Alcover,
1959. 16 p., 19 cm.

-Antoni Busque~s i Pauset. Aplech.
Models en vers i en prosa del nostre
renaixement per us de les escales de
Catalunya, Mal/orca, Valencia i Rosse-

. l/ó, compilat, ordenat i anotat per... 11.
de Joseph Berga i Boada i Prudenci
Bertrana, Gerona, Dalmau Carles,
1906. 205, 18,5 cm.

-Salvador Galmés [Sanxo1 Narra
cions. . Tria i proleg de Gabriel Janer
Manila. Palma, Obra Cultural Balear
Caixa de Pensions de Catalunya i Ba
lears, 1976. 125 p., 16 cm.

Edició homenatge a cura de Edito
rial Moll.

-[Jakob Ludwig Karl Grimm i Wil
helm Karl GrOO1 Germans Grimm. En
loanet de la Sorr. Arta, Tip. Cat. A.
Ferrer, s.d. 92 p. 15,5 cm.

-Patricia Jambrina Boch. Loxie y
sus amigos. Palma de Mallorca. Imagen
70, s.d. (Loxie, 1). 48 p., 19 cm.

"Títulos en preparación: Loxie va al
pensionado, Loxie y el misterio de la
ermita, Loxie se divierte, Loxie corre
peligro. "

-Gabriel Janer Manila. El Rei Gas
par. n·lustracions de Montserrat Torres.
Barcelona La Galera, 1976. (Col. Els
Grumets de la Galera). 103 p., 22 cm.



Edició castellana: El Rey Gaspar.
Traducció de Jaume Vidal Alcover.
Col. Los Grumetes de la Galera. Idénti
ques característiques de l'edició catala
na. Premi Folch i Torres, 1975. Decla
rat, en l'edició catalana, "Libro de
Interés Nacional" pel Ministerio de
Información y Turismo.

II.-Rondaies.

--[Antoni M.a: Alcover Suceda].
Aplec de Rondaies Mallorquines d'En
Jordi d'Es Recó. Palma de Mallorca,
Ed. Moll, 1966-1975. 24 vo1ums, edi
ció .definitiva.4

-id. Sa bossa buida i es cimyom.
Tres al· lotes fines. Arta, Tip. Cat. A.
Ferrer, 1926. (Col. Rondayes populars
escrites en mallorquí vulgar).

--Contarelles d'En Jordi des Recó.
Ab un pro1ech d'En Thomas Forteza.
Palma, Tipografía Católica Balear,
1885. XIV+356+2 p., 17 cm.

Segona edició: Ciutat de Mallorca,
Estampa de N'Amengual i Muntaner,
1915.608 p., 16 cm.

-oSa fia d'es carboneret. S.l. [Ciutat
de Mallorca], Gráficas Miramar, 1962.
8 p., 17'5 cm.

Edició d'obsequi als al·lots mallor
quins en el primer centenari del naixe-

4 Les rondalles han estat traduides i
adaptades a altres llengiies. Vg. en tre altres:
Miirchen aus Mallorca. Mit Original-Zeich
nungen von Ute. Ed. de Robert H. Dolhm.
Madrid, Gráficas Modernas, 1946. Die Spa
nische TtUhe. Miirchen aus Mallorca. Ed. de
H. G. Loik. IL de Brunhilde Stein. Halle,
Mitteldeutscher Verlag, s.d. [1949? l Mar
chen aus Mallorca. Ed. de Felix Karlinger
und Ulrike Ehrgott. Düsseldorf-Kqln, Eugen
Diederichs Verlag, 1968. Once There Was
and Was Not Ttiles and Rhymes from Major
ca. Adapted by George Ezra Dane and Bea
trice J. Dane. Garden City, New York, Dou-,
bleday, Doran and Comp., 1931. Tales from
Majorca by En Jordi de's Recó. Traducció
de John Lynch-Cummins. Pro!eg: Robert
Graves. l'alma de Mallorca, Clumba, 1968.
Johane West and Molly Mackenzie. Stories
al Majorca, G. Miramar, 1961. Cuentos de
mi tie"a. Adaptaciones por M. Fuster. Palma
de Mallorca, Imprenta Politécnica, 1947.

ment de Mossén Antoni M.a Alcover
autor de 'les "Rondaies Mallorquines".

-;Les millors rondalles de Mallorca
recollides per En Jordi des Recó. n·1us
tracions de Prat. Proleg: Francesc de B.
Moll. Palma de Mallorca, Ed. Moll,
1946. XIV+378 p. 17,5 cm.;

S'en feu una tirada especial de 300
exemplars numerats a ma i 25 no
numerats ni posats a la venda, en paper
fi1 i gran fo rmat.

-Rondalles mallorquines recollides
per... Volum 1. Adaptades al cataIa del
Principal. Palma de Mallorca, Ed. Moll,
1960. 2+20+24+30+24+39 p., 21,5
cm.

-Joan Castelló Guasch. Rondaies
eivissenques. Estampes d'En Jordi Serra
Castelló. Portada i capitals d'En Josep
Bonet Roig (Savi). Palma de Mallorca,
Imp. Suco d'En F. Ferrer, 1953. 122
p., 15,5 cm.

--Id. Rondaies d'Eivissa. Palma, Ed.
Moll, 1955. (Les Illes d'Or, 64). 120
p., 15,5 cm.

Premi ,de prosa narrativa en el certa
men literari celebrat a la Ciutat de
Mallorca el mes de juny de 1954 per
commemorar el centenari del naixe
ment deIs poetes Mique1 Costa i Llobe
ra i Joan A1cover Maspons.

-Id. Rondaies i contes d'Eivissa.
Estampes' de Joan F. Pujadas Torres.
Portada i capita1s de Josep Bonet Roig
(Savi). Palma de Mallorca, Imp. Alfa,
1961. 148 p., 15,5 cm.

-Id. Rondaies eivissenques de quan
el Bon Jesús anava pel món. Palma de
Mallorca, Imp. Alfa, 1974. 101 p.,
15,5 cm.

-Id. Rondaies de Formentera.
Estampes de Félix Serra Cardona. Pal
ma de Mallorca, Imp. Alfa, 1976. 107
p., 15,5 cm.

Edició patrocinada per la Casa d'Ei
vissa a Palma de Mallorca.

Id. Rondaies eivissenques i contes
de sa majora. Dibuixos pels alumnes de
l'Institut Nac. de Batxillerat "Santa
Maria" d'Eivissa. Palma de Mallorca,
Imp. Alfa, 1976. 143 p., 15,5 cm.

educacio
-Andreu Ferrer Ginard. Rondalles

de Menorca recullides i anotades per...
Ciutadella, Imprenta de Viuda de
Salvador Fabregas, 1914. (Fo1k-1ore ba
lear, 1). XXXII+232 p., 20 cm.

-Id. Rondalles de Menorca. J. Pro
leg de Francesc de B. Moll, Menorca,
Ed. Nura, 1973. (Col. Ahir i avui, 3).
11 p., 16,5 cm.

-Id. Rondalles de Menorca. IJ. Me
norca, Ed. Nura, 1974. (Col. Ahir i
avui, 7). 109 p., 16,5 cm.

Edició patrocinada per l'Ajuntament
de Ferreries.

-Id. Rondalles populars de diferents
autors i pai'sos arretglades al mallorquz'
vulgar per... Volum 1. Arta, Tip. Cat.
de A. Ferrer, s.d. 92 p. 16 cm.

Conté: -Andreu Ferrer, S'Animalet
Verd, pp.1-23. Francesc de S. Maspons
i Labrós, El Romaní, pp. 2540, extret
de Cuentos populars catalans, 1885, p.
32. Antoni M.a Alcover, Sa bossa
buida i el canyom, ppAl-52, extret del
seu Aplec, v. VI. Id. Tres al· lotes fines,
pp. 53-56, extret del seu Aplec, v. VI.
Andreu Ferrer (recop.), Els tres atlots
sabuts de Son Talent, pp. 57-66. Valeri
Serra Boldú, Es lletsó des campanar
d'Andratx, pp. 67-68, extret de l'Aplec
de Rondayes, p. 189. [Jakob Ludwig
Karl Grirnm i Willielm Karl Grimm]
Germans Grimm, En Joanet de sa Sort,
pp. 69-82. Andreu Ferrer (recop.), Sa
biduría de Salomó, pp. 83-84. Id., El
tresor des Barraca, pp. 85-88, extret de
El Tresor deis avis, 6 (1922) 89. id.,
L 'angel de la mort, pp. 89-92.

Possib1emeñt totes aquestes ronda
lles foren publicades dins la col·lecció
Rondayes populars escrites en mallor
quí vulgar. En tenim constancia certa
de S'Animalet Verd, Sa bossa buida i
es canyom, Tres al· lotes fines, Els tres
atlots sabuts de Son Ta lent, Es lletsó
des campanar d'Andratx, i En Joanet
de la Sort. També s'hi publica,EI fresor
des Barraca, pero no l'hem localitzada.

-id. (recop.) Els tres atlots sabuts
de Son Talent. Arta, Tip. CaL A. Fe
rrer, 1927. (Rondayes populars escrites
en mallorquí vulgar, IV). Pp. 57-68.
Seguit de Es lletsó del campanar
d'Andratx de Valeri Serra Boldú. 57



-[Arxiduc Uuís Salvador d'Aus
tria]. Rondayes de Mallorca. Wirzbur
go, Imprés i publicat per la Imperial i
Real Llibreria de Cort de Leo Woerl,
1895. IV+230 p., 18,5 cm.

-Edició alemanya: Márchen aus Ma
llorca. Würzburg und Leipzig, Kais. U.
Kg!. Hofbuchlandlung von Leo Woerl,
1895. XXIV+275 p.

-Antoni M.a Alcover, Andreu Fe
rrer Ginard, Joan Castelló Guasch.
Rondaies de les Illes Balears. Palma de
Mallorca, Moll, 1975. 317 p. 17,5 cm.

Edició especial exclusiva per a la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les
Balears.

111. Poesía.

-Joan Alcover [Maspons]. Antolo
gía. Poesia. Assaig. Selecció i proleg de
Josep M.a Llompart. Palma de Mallor
ca, Obra Cultural Balear-Caixa de Pen
sions, 1976. 128 p., 16 cm.

-Flors de Mallorca. Antologia de
poetes mallorquins. Inca, Mallorca Edi
torial, 1918.59 p., 19,5 cm.

Segona edició: Flors de Mallorca.
Palma de Mallorca, Imp. La Esperanza,
1932. 59 p., 21,5 cm. A cura de Joan
Capó Valls de Padrines.

-Arturo Medina. El silbo del aire.
Antologia lírica juvenil. n. de Roser
Agell. Barcelona, Vicens Vives, 1968.
4.a edició. 135 p., 29 cm.

Amb poemes de Celia Viñas Olive
lla. s

5 Sobre l'obra poetica i la bibliografía de
Celia Viñas vg. Josep M.a Llompart. La
literatura moderna a les Balears Mallorca
Moll, 1964. Ana María Fernánd'ez Palomarr:
Semblanza de Celill Viñas "Vida Escolar"
187-188 (1977) 36-37. Jesús Toboso Sán
chez. Impresiones sobre algunos poemas iné·
ditos de Celia Viñas. "Vida Escolar"
187-188 (1977) 38-41. In memorillm Celia
Viñas. Palma, Graf. Miramar, 1954. Diego
Antonio Casanova. Vida y obra de CelÚJ
Viñas Olivella. Madrid, Gráficas Bachende,
1955. Francisco Salgueiro. La poesia de Ce
lia Viñas. "La Estafeta Literaria" 605 (1977)
7-9, reproduit a "Boletín Informativo de la
Asociación Nacional de Catedráticos de Insti
tuto" 4-{j (1977) 55-58. Vg. també les notes
bibliografiques a "Vora Mar" gener 1977, p.

58 5 i febrer-mar~ 1977, p. 11.

-Poesies. Recull per a recitar a

['escola. Ir. grau. Palma, Imp. Politec
nica, s.d. 27 p., 18 cm.

-Poesies. Recull per a recitar a
['escola. 2n. grau. Palma, Imp. Politec
nica, s.d. 27 p., 18 cm.

-Poesies. Recull per a recitar a
['escala. Quadem n.o 4. Destinat a
escolars del curs superior. Palma, Imp.
Politecnica, s.d. 71 p., 18 cm.

-Maria Antonia Pujol i Tina Roig.
Recull de poemes per a petits i grans;
Il·lustradons de N6elle Granger. Barce
lona, "Rosa Sensat" - Ed. Kairós,
1978.112 p., 30,5 cm.

-Rosas castellanas. S.l. [Palma de
Mallorca], Museo Pedagógico Provincial
de Baleares, s.d. 64 p., 21 cm.

-Maria Antonia Salva. Selecció de
poemes de... per a ús de les escoles de
Llucmajor. Llucmajor, Ajuntament,
1966.39 p., 18 cm.

-Selecció de poemes per a lectura,
dictat i recitació en el curs elemental
de llengua i cultura. Proleg de Fra~cesc

de B. Moll. Mallorca, Obra Cultural
Balear, 1964.54 p., 18,5 cm.

-Aina de Villalonga Zaydin de Mo
rey. Recitacions infantils. Palma,
Estampa de la Llibreria Politecnica,
1936.2 f., 19 cm.

IV. Teatre

-[Antoni M.a Alcover Sureda]. Tres
rondaies d'En Jordi d'es Racó adapta
des a l'escena per Guillem Cabrer, Jo
sep Ma Llompart, Jaume Vidal Alco
ver. Ous de somera. L 'abat de la Real.
N'Espandanyeta. Dibuixos d'Aina Bon
ner. PrOleg: Gabriel Janer Manila. Ma
llorca, Ed. Moll, 1979. 67 p., 19 cm.

-Xesc Barceló [Frotuny]. El Duc
Meu MeLl. Música de Joan Albert
Amargós. Proleg de Jospe A. Codina.
Mataró, Ed. Robrenyo de Teatre de
Tots els Temps, 1977. 89 p.

Premi Ciutat de Granollers, 1971.

-Margarita Bordoy de Rosselló.
Guiñol escolar. Colección de cuadros
escenificados. Escenas infantiles. Cua-

dros históricos. Temas religiosos y pa~

trióticos. Leyendas. Barcelona, Miguel
A. Salvatella, 1954. (Col. Avante). 104
p., 27,5 cm.

-Don Juan Bosco. La Casa de la
Fortona. Drama en dos actes per...
Traduit per Andreu Ferrer [Ginard].
Arta, Tip. CaL de A. Ferrer, s.d. (Gale
ria Dramatica Mallorquina, 2). 47 p.,
18,5 cm.

-Guillem Cabrer Borras. La Flor
Romanial. Guió i escenificació de ... Co
berta i il·lustracions de Magda Batlles.
Barcelona, La Galera, 1978. (Teatre joc
d'equip, 22).24 p., 16,5 cm.

Edició en castella: La Flor Roma
nial. Traducció de Florencia Grau. Col.
Teatro juego de equipo, 22. Identiques
caracte rístiques de l'edició catalana.
"Basada en una rondalla mallorquina
recollida per Antoni M.a Alcover".
Estrenada a Badalona al Teatre del
Cercel Catolic.

-Miguel Caldentey. El fusteret de la
parroquia. Sainet mallorquí en tres
actes i en vers per Fra ... , T.O.R. Músi
ca de Fra Antoni Riera, T.O.R. m·lus
tracions d'Antoni Giménez. Palma de
Mallorca, "El Heraldo de Cristo",
1937. (Galeria Teatral "El Heraldo de
Cristo", 2). 12 p., 25 cm.

Publicat a "El Heraldo de Cristo"
328-329 (1937) 31-33, 47-49. Títols
en preparació a la contraportada: Fray
JUI7l·pero Serra, L 'escola petit, Santa
Clara, Bunyols de vento Desconeixem si
es publicaren.

-Id. El mestre d'escoliz. Sainet ma
llorquí en tres actes i en vers pt;r
Fra... , T.O.R. Música de Fra Antoni
Riera, T .O.R. Palma de Mallorca, "El
Heraldo de Cristo", 1936. (Galeria Tea
tral de "El Heraldo de Cristo", 1). 16
p., 25 cm.

Extret de "El Heraldo de Cristo"
326 (desembre 1936) 471-482. Estre
nat el 17 de gener de 1936 a la Sala
Teatre de la Porciúncula.

-Pere Cerdó. Teatre Moral Infantil.
Quatre comedies curtes per ús de
col·legi de nines, original de... Inca,
Imp. de Miquel Duran, 1934. 88 p., 15
cm.

Conté: Sa Rondalliz de sa Padrina,
Pobra atlota, Bodes d'argent.



-Gabriel Cortes Cortes amb.el pseu
donim Amadís. Modo Bruixa. Comedia
en un acte i en prosa per. .. 81. [Ciutat
de Mallorca], Estampa de la Llibreria
P~litecnica, 1939. (Galeria Teatral Ma
llorquina, 14). 23 p., 19 cm.

-J. B. Francesia. En el Calvario Dra
ma relligiós en un acte i .en vers escrit
en l1atí pel P... S.S., traduit per
Andreu Ferrer Ginart. Arta. Tip. Cat.
de A. Ferrer, s.d. (Galeria Dramática
Mallorquina, 1). 46 p., 17,5 cm.

-GuiUem [Ful1ana Hada] d'Efak. El
dimoni Cucarell. Preparació i disseny:
Equip Pedagogic d'Edicions Don Bos
co. Coberta i dibuixos: Horacio Elena.
Barcelona, Don Bosco, 1977. (Teatre
EDEBE per a nois i noies, ~). 55 p.,
20,5 cm.

Menció honorífica en el XVIII Con
curs d'übres Teatrals d'Espectacle
Infantil "La Farandula". Estrenada a
Sabadell el diumenge dia 14 de febrer
de 1973 per "La Juventut de la.Faran
dula". Representació sobre un joc de
matances popular de Mallorca.

L'obra s'acompanya de la cassette:
Guillem d'Efak. El dimoni Cucarell.
Arranjaments i direcció: Josep A. Mur.
Interprets: Guillem d'Efak i Cm popu
lar mal1orquí. [Barcelona], Teatre EDE
BE, [1977]. MCTE-C/5.

-Se costura. Jugueta per ses nines
composta per un Aficionat. Palma,
Imprenta de Francesc Ramis, 1852. 14
p.

-Maria Esteve de Vicens. Beatures.
Zarzuela en dos actes. Manacm, Estam
pa de Vda. Rossel1ó, 1931. 42 p.

-Id. Les dones a la moderna. Peya
lírica en tres actes peL.. S.l. [Ciutat de
Mallorca], Estampa de la Llibreria Poli
tecnica, 1936. (Galeria Teatral Mal1ar·
quina, 11).51 p., 19 cm.

-Id. Errada de comptes. Pe¡;:a lírica
en tres actes ... amb música del Mestre
Artur Baratta. 6 Mallorca, Imp. Politec
nica, 1934. [Galeria Teatral Mallorqui
na, 3]. 60 p., 19 cm.

6 Autor de La Santa Pagesa. Poema Unc
en dos actes, tres quadros i apoteosis final.
Lietra de Josep M.a Tous i Maroto. Barcelo
na, Boileau, 1931.

-Id. Mallorca. Quadret .líric per...
S.l. [Ciutat de Mallorca], Estampa de la
Llibreria Politecnica, 1935. (Galeria
Teatral Mal1orquina, 4). 26 p., 19 cm.

-Id. Qui barata es cap se grata.
Comedia en un acte per nines per... S.l.
[Ciutat de Mallorca ], Estampa de la
Llibreria Politec ica, 1935. (Galeria
Teatral Mallorquina, 6). 23 p., 19 cm.

-G. Iurrekua. A fregir ous de lloca.
Joguina comica d'un acte i en v s.
S.l. [Ciutat de Mallorca], Estampa de la
Llibre ria Politecnica, 1936. (Gale ria
Teatral Mallorquina, 13). 40 p., 19 cm.

-Aína de Villalonga Zaydia (sic de
Morey.7 Dos dialegs. Perdre una bona
"alcasió". Oir missa cumplida o beates
falses. S.l. [Ciutat de Mal1orca], Estam
pa de la Llibreria Politecnica, 1936.
(Galeria Teatral Mal1orquina, 7). 8+8
p., 19 cm.

-Id. Esperant el metge. Entremés
per hornos sois. S.l. [Ciutat de Mal1or
ca] Estampa de la Llibreria Politecnica,
1936. (Galeria Teatral Mal1orquina,
10).30 p., 19 cm.

V. Els comics.

-L 'ermita de Miramar. Barcelona,
Hispano-Americana de Ediciones, 1958.
(Historia i l1egensa, 22). P. 1-8, apais.

Seguit de Paraula de cavaller, p.
9-12 i d'Elllecastut, p. 13-14.

-El fet d'armes de Porto Pi. Barce
lona, Hispano-Americana de Ediciones,
1958. (Historia i l1egenda, 20). P. 1-9,
apais.

Seguit de El cavaller de Milany, p.
10-12.

-Mario Benejam. La familia Ulises.
La más famosa de las familias. Intro

.ducción y selección de José M.a Colo
mer. Barcelona, Ed. del Cotal, 1978.
140 p.

7 Autora de Coverbos de dones.
Entremés d'un acte i en prosa. (Ciutat de
Mallorca? , Estampa de la Llibreria Politecni
ca? ) publicat a la Galeria Teatral Mallorqui
na, n.o 8. No localitzat. Desconeixem si
publica a la mateixa coHecció Mossonenes.
Comedia en tres actes.

També és autora de Conversas al sol.
Di31eg breu per dones soles. Palma, febrer de
1944. (Manuscrit, Btca. March), i d'altres
obres de caire diferent.

VI. Música 8

-Cantos escolares. Publicados por
"El Magisterio Balear". La y 2.a series.
Palma, Tip. Bartolomé Rotger, 1906.
3.a edició. 4 f., 18 cm.

-Francesc Esteve Blanes. Beatures.
Partitura de l'opereta en dos actes.
Música de ... Lletra de Ma.ria Esteve de
Vicens. S.L. [Ciutat de Mallorca]
,Estampa de la Llibreria Politecnica,
1936. (Galeria Teatral Mal1orquina, 9).
13 p., 19 cm.

-Id. Cant a Mallorca. Música de ...
pel Quadret líric Mallorca de Maria
Esteve de Vicens. S.l. [Ciutatde Ma
llorca], Estampa de Llibreria Politecni
ca, 1935. (Galeria Teatral Mallorquina,
5).9 p., 19 cm.

-Id. Partitura de Les dones a la
moderna [de Maria Esteve de Vicens].
S.l. [Ciutat de Mallorca], Estampa de la
Uibreria Politecnica, 1936. (Galeria
Teatral Mallorquina, 12).21 p., 19 cm.

-Lorenzo Galmés Camps. Canciones
infantiles de Menorca. A tres voces
blancas. Texto en menorquín. Barcelo
na, Boileau, ~ 969. 18 p.

-Miquel Julia Prohens. Mallorca.
Canrons tradicionals. Amb acords de
guitarra. Selecció delscants de ... Barcelo
na, Hogar del Libro, 1972. (Col. Es
plai, 27). 136 p., 11,5 cm. apais.

-Himne mallorquí; Per cantar els
nins de les escoles. Lietra de Na Maria
A. Salva. Música de D. Bernat Salas.
Palma, Imp. La Esperanza, s.d. 2 f.

VII. Les Illes Balears
com a escenari

-Catalina de Mallorca. Barcelona,
Mateu, s.d. (Niños de Espafu, 7). S.p.

-Jaime Ferraó. Angel en la luna.
Madrid, Doncel, 1976.

-Saint-Marcoux. Mon cháte{lu des
Baléares. n.: Jacques Pecnard. Paris,
Hachette, 1973. (Col. Idéal-Bibliothe
que). 185 p., 20 cm.

Per a atlots a partir de 11 anys.

'8 Es troben can<;ons tradicionals infantils
de les Illes a repertoris generals com Canfons
per el poble. N.o 2, d'infants. Barcelona,
Claret, 1969. L 'Esquitx, 3. 39 canfons per a
infants. Nada.l. Barcelona, Ed. MF, 19699. 59



AVIS

El próxim nombre de MAINA compareixera el proper maig.

Per tant.la data maxima d'entrega d'originals és el 15 d'abril,

a ti d'alleugerir la feina tecnica.
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