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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
En estos tiempos de crisis, donde se justifica hasta lo injustificable, es digno de elogio que un profe-
sor y algunas alumnas y alumnos inicien, a partir de imágenes fotográficas realizadas del aprendi-
zaje en un curso, además de un registro de noticias y temas interesantes a exponer, la confección de 
una publicación que puede convertirse en una revista de centro. Aprovechar el trabajo voluntario 
y desarrollar una tarea de este tipo no tiene precio. Por ello me congratula apoyar esta idea, la cual 
espero sea reconocida por todos los miembros de la Comunidad Educativa de nuestro centro.

La labor que está realizando el profesor de Geografía e Historia José Manuel Aznar con su alumna-
do, me ha hecho recordar tiempos pasados de mi infancia. Un profesor del colegio donde estudiaba 
tuvo la brillante idea de llegar a confeccionar una revista con el trabajo de su alumnado y la plena 
colaboración del mismo. Consiguió formar un equipo de trabajo, en donde cada uno teníamos unas 
tareas que cumplir. En aquel entonces se necesitaba la vieja linotipia y había que sacar impresas las 
hojas una a una. En aquellos tiempos no se contaba con las fotocopiadoras actuales. Pasamos largas 
tardes fuera del horario lectivo trabajando para que la revista formada por varios folios pudiera ver 
la luz en la fecha indicada. Creo que al final se le puso el título de “Arco Iris”. Siento satisfacción de 
haber colaborado en aquella revista que sirvió para aumentar el conocimiento de muchos temas 
y ayudó a conocer también a compañeros, compañeras y profesorado del centro. Aquello ocurrió 
viviendo en la dictadura franquista y salió adelante, por lo que espero que ahora, dentro de una 
dictadura mercantilista, tenga todavía un mayor éxito.

Enhorabuena a todas las personas que participan en la presente publicación de esta revista. Que 
sirva para hacer más visible lo cotidiano y mejore el saber de la mayoría de personas vinculadas a 
este centro.

Feliz primer número de la revista “Trócola” y que tenga un largo futuro.

Fco. Javier Zurita Morales

Director IES Virgen del Pilar de Zaragoza
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El territorio que ocupaba Egipto en la An-
tigüedad estaba constituido por una estrecha 
y larga franja correspondiente al valle del rio 
Nilo, en el noroeste de África. La civilización 
egipcia comenzó alrededor del sexto milenio 
a.C. Tuvo tres épocas de esplendor: Imperio 
Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo.

Arte

El arte egipcio es muy conocido, debido a las 
creencias religiosas de ultratumba y el em-
pleo de la piedra como material. Utilizaban la 
pintura y la escultura en relieve en los templos 
y tumbas, esto está unido al empleo de los 
jeroglíficos, que han permitido conocer la his-
toria del antiguo Egipto con detalle, éstos a su 

CIVILIZACIÓN 
EGIPCIA

Miriam Aznar Eras
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Guisela Fernández Espinosa
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Fotografías de Guisela Fernández 
Espinosa



6

vez eran figuras o símbolos que representaban 
ideas. Dentro de la arquitectura cabe destacar 
las columnas de múltiples tipos como la cam-
paniforme o la papiriforme. La arquitectura de 
las pirámides está estructurada en dos partes: 
una subterránea con la cámara mortuoria y 
el sarcófago, y la otra es la superestructura 
visible. 

Las pirámides presentan una capilla de culto y 
“la casa del difunto”. Suelen estar mirando hacia 
el occidente(al mundo de Osiris).Las más im-
portantes son: las de Guiza (Keops ,Mikerinos  
y Kefrén), la de Dahshur y la Pirámide Roja.
También destacan las esfinges, construcciones 
con significado que son guardianas del recinto. 

Tienen cuerpo de león y cabeza de hombre.            

En cuanto a la escritura usaban los papiros 
como manuscritos y soportes para la escritura.       
La música desempeña un papel muy importan-

te en la vida de los egipcios. Ésta tenía como 
función hacer más placenteros los ratos de ocio 
y las ocasiones especiales (bodas, fiestas…)

Economía

La economía del Antiguo Egipto se basaba en 
la agricultura. El Nilo era considerado como 
un regalo de los dioses. La tierra cultivada 
pertenecía al faraón, pero la zona era contro-

lada por sacerdotes, escribas y jefes militares. 
Los animales más usados fueron el buey, el 
asno, las ovejas, las cabras, los gansos y el ca-
mello. Aunque la agricultura fue la base de la 
economía también había pequeñas industrias 
de cerámica, minería y producción textil. Los 
pueblos egipcios negociaron a través del Medi-
terráneo. El pago era basado en el intercambio 
de objetos de arte y metales preciosos.

Influencia del Nilo

Tuvo mucha importancia ya que era la única 
fuente de agua. Para ellos el Nilo era sagrado, 
una bendición de los dioses. Para los antiguos 
egipcios significaba vida ya que sin él Egipto 

Gracias al río se po-
drían trasplantar gran 
parte de los sillares de las 
pirámides de Guiza.
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habría sido un desierto estéril. El Nilo les pro-
porcionaba agua para beber y para regar los 
campos. Con las crecidas de cada año se depo-
sitaba tierra fértil a lo largo de sus orillas para 
cultivar trigo, cebada, frutos…Servía como 
medio de comunicación y transporte de mer-
cancías a lo largo de todo su imperio. 

Gracias al río se podrían trasplantar gran parte 
de los sillares de las pirámides de Guiza.

Vida, cultura y tradiciones

Las casas se construían con muros de ladrillo 
de adobe. Con este material se pretendía crear 
un ambiente más húmedo y fresco en relación 
con el ambiente, más cálido y seco. Los ricos 

vivían en grandes villas con jardines exuberan-
tes y estanques .En una casa típica de un egip-
cio acomodado, la estancia principal estaba un 
poco alejada de la cocina para evitar olores. 
Algunas habitaciones tenían su propio baño 
y lavabo. Las paredes y techos de los ricos es-
taban pintados con dibujos alegres, a menudo 

geométricos o con motivos vegetales. Tanto en 
viviendas ricas como pobres las ventanas eran 
pequeñas para impedir que entrara mucho ca-

lor. En las ciudades los más pobres vivían en 
casas simples, apretujadas en un laberinto de 
callejuelas, corredores y plazas. Éstas apenas 
contaban con una habitación. Todas las casas 

tenían forma cuadrangular y un tejado plano, 
que podía utilizarse de dormitorio por su fres-
cor. 

En el interior de las casas había pocos muebles. 
La mayoría dormía en bancos empotrados en 
las paredes; sólo los ricos tenían camas. En vez 
de almohadas los egipcios dormían con repo-
sacabezas de piedra, madera o hueso. Utiliza-
ban lámparas de aceite como único sistema de 
luz artificial, aunque éste era muy caro. Las ca-

En el arte los reyes solían 
ser representados con 
faldas muy pequeñas y 
las reinas con vestidos 
casi transparentes
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sas del Antiguo Egipto no tenían desagües, por 
lo que los baños eran vaciados por los sirvien-
tes o los esclavos.  

El egipcio corriente llevaba ropas de algodón 
sencillas. Los hombres se ponían una falda cor-
ta y el pecho descubierto. A veces se ponían un 
manto o una pieza de lino por encima de los 
hombros. Cuando refrescaba se ponían túni-
cas de manga larga. En épocas posteriores se 
extendió el uso de túnicas y vestidos plisados. 
La mayoría de los egipcios iban descalzos. Los 

pobres lavaban la ropa en el río. Los ricos ves-
tían ropas más ligeras y delicadas. La tela más 
fina era el “algodón real”, semitransparente. 
Los egipcios no sentían pudor ante su cuerpo. 

En el arte los reyes solían ser representados con 
faldas muy pequeñas y las reinas con vestidos 
casi transparentes. Los sacerdotes y ricos lleva-
ban sandalias de cuero o de juncos. 

Los egipcios se esmeraban en su aspecto físi-
co. Hombres y mujeres se aplicaban aceites en 

Las pirámides presentan una capilla de 
culto y “la casa del difunto” .Suelen estar 
mirando hacia el occidente(al mundo de 
Osiris).Las más importantes son: las de 
Guiza (Keops ,Mikerinos  y Kefrén), la 
de Dahshur y la Pirámide Roja.
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la piel, se pintaban los ojos con gruesas capas 
de maquillaje y se rociaban con perfumes. Los 
ricos exhibían joyas de oro con relucientes pie-
dras semipreciosas. Como a los egipcios no les 
gustaba el vello corporal ni el pelo se afeitaban 
la cabeza y el cuerpo con hojas de bronce. Lle-
vaban pelucas hechas de cabellos humanos en 
una gran variedad de estilos.                                              

Hasta los cuatro años los niños egipcios se en-

tretenían únicamente con juguetes. La madre 
les inculcaba las lecciones de religión y moral. 
Los escolares disponían de un silabario donde 
aparecían ordenados los signos usuales con su 
pronunciación y significado. El sistema escolar 
egipcio registró dos principales modelos: uno 
primero denominado “casas de instrucción”, 
dirigida por sacerdotes que  incluían una en-
señanza elemental. Posteriormente estaba la 
“escuela de los escribas” de mayor nivel que 
comprendía además de los sectores anteriores, 
los tres tipos de escritura egipcia. 

Dentro de las costumbres funerarias los egip-

cios seguían una elaborada serie de “rituales de 
enterramiento” que consideraban necesarios 
para asegurarse la inmortalidad  tras la muer-
te. Estos ritos y protocolos incluían su momi-
ficación, pronunciación de hechizos mágicos y 
la incursión de objetos muy específicos en las 
tumbas. Este proceso incluía distintas etapas:

 - Se colocaba el cuerpo sobre una tabla 
plana y se realizaba un corte en el abdomen

- Se lavaba el cuerpo por dentro y por 
fuera con vino de palma

- Órganos como  pulmones, hígado,  in-
testino y estomago se extraían, se momificaban 
aparte y se introducían en vasos canopos. Se 
dejaba el corazón intacto.

La momificación solo 
estuvo disponible para 
los ricos.
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- Extraían el cerebro rompiendo la del-
gada capa de hueso que separa la cavidad nasal 
y la craneal. Para conseguirlo introducían una 
vara en forma de garfio por la nariz, agitaban 
hasta que se volvía líquido y se vertía a través 
de la nariz.

- Se sumergía el cuerpo en natrón (du-
rante cuarenta días) y se metían también en el 

cuerpo paquetes de natrón para deshidratar el 
cuerpo e impedir el surgimiento de bacterias y 
la descomposición del cuerpo.

- La momia se envolvía con una serie de 
tiras de lino pegadas al cuerpo con brea o resi-
na. Entre los pliegues se metían amuletos.

-  El proceso de momificación se com-
pleta en setenta días.

 Enterramientos poco profundos en la arena 
caliente del desierto muchas veces servían de 
momificación pero cuando se enterraban en 
tumbas se descomponían. La momificación 
solo estuvo disponible para los ricos. Los 
sarcófagos de la realeza albergaban al menos 
un ataúd generalmente de madera donde se 
custodiaba la momia del difunto. Estos eran 
depositados en mastabas (edificio funerario 

con forma tronco-piramidal  y la base rec-
tangular), pirámides (construcciones de base 
cuadrangular) y hipogeo (galerías subterrá-
neas o pasajes excavados. 

La edad para casarse solía ser de unos veinte 
años para el hombre y de 15 a 18 para la mujer. 
Se necesitaba el permiso del padre. Comen-

zaba por lo general cuando la pareja se iba a 
vivir junta. Existía el divorcio cuando una de 
las partes era repudiada por la otra por diver-
sos motivos: adulterio, esterilidad o fealdad de 
la esposa. En cualquier caso, el marido debía 
mantener a la ex esposa. El faraón era el úni-
co que podía tener varias esposas legítimas y 
otras secundarias (concubinas)

 Política

La organización política de la cultura egipcia 
primaba el poder del faraón o soberano abso-
luto de Egipto. El sistema de gobierno egipcio 
se caracterizó por ser: 

- Monárquico. El poder estaba en manos 
del faraón.

- Absolutista. Faraón reunía todos los 
poderes del reino o estado.

- Teocrático. Faraón se consideraba hijo 
o escogido de Dios, de esa manera justificaba 
su absolutismo. 

Como funcionarios auxiliares en las labores 
gubernamentales del reino egipcio se encon-
traban:

- Escriba real. Encargado de anotar to-
dos los actos de gobierno. Era un personaje 
fundamental, pues eran cultos, expertos en 
escrituras jeroglífica y conocían secretos del 
cálculo, siendo los únicos capaces de evaluar 

El gran sacerdote. Jefe 
supremo al que se le ha-
bía encomendado la di-
rección del culto. Era 
una clase poderosa...

El sistema de gobierno 
egipcio se caracterizó 
por ser monárquico, ab-
solutista y teocrático.  
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los impuestos, asegurar los trabajos de cons-
trucción y transcribir las órdenes del faraón.

- El gran sacerdote. Jefe supremo al que 
se le había encomendado la dirección del culto. 
Era una clase poderosa y estaban distribuidos 
en diversas categorías. Por las noches se ocu-
paban del estudio de las ciencias y de la prácti-
ca de la medicina.

- El gran visir. Quien controlaba las pro-
vincias y era el intermediario entre  el faraón y 
los demás funcionarios. Su autoridad solo era 
superada por la del faraón.

- El jefe del sello real. Quien controlaba 
los ingresos y egresos de la monarquía egipcia.

Ejército y armas

Los mandos estaban formados por miembros 
de familias de cierta categoría, los únicos que 
podían acceder a la escuela de oficiales y que 
conseguían prestigio y fama en la batalla, con-

siguiendo sus ascensos. Cuando se retiraban 
eran nombrados asistentes personales de los 
nobles. Las armas utilizadas por los soldados 
de a pie son de dos clases: de tiro y de proximi-
dad. Algunas de estas armas son: lanzas, jabali-
nas, mazas, hachas de combate, espadas, sables 
curvos…

Religión

El panteón de dioses egipcios fue uno de los 
más numerosos del mundo. En el Antiguo 
Egipto hubo más de setecientos dioses. Al-
gunos fueron creados fusionando las carac-
terísticas de varios dioses. En algunos perio-
dos ciertos dioses se volvieron predominantes 
mientras que otros pasaban a un segundo pla-
no pues, cada culto, era originario de una reli-
gión diferente. Los dioses eran invisibles, aun-
que podían encarnarse en seres tangibles como 
el faraón o ser el ka de ciertos animales. Estos 
dioses eran representados con figuras huma-
nas o de animales, a veces mixtas. 
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Los más importantes fueron:

-Amón. Dios creador.

-Osiris. Dios benefactor relacionado con la 
fertilidad, el comercio y la vida después de la 
muerte (resurrección).

-Ra. Dios solar. 

-Ptah. Dios creador y de los artesanos.                                                                                                     
-Anubis. Dios funerario. En las momificacio-
nes a menudo los sacerdotes llevaban una más-
cara de Anubis.

Los templos fueron construidos para el culto 
oficial de los dioses y la conmemoración de 
los faraones en el Antiguo Egipto. Los templos 
eran vistos como el hogar de los dioses o farao-
nes a quien  eran dedicados y en ellos los egip-
cios llevaban a cabo rituales (rituales diarios, 
festivales, culto a animales sagrados, oráculos y 
culto popular mediante santuarios domésticos 
o capillas comunitarias). El cuidado del hogar 
de los dioses era obligación de los faraones, 
aunque los faraones delegaban la mayoría de 
los rituales en una casta sacerdotal. En el tem-
plo había zonas sagradas, de acceso prohibido 
al pueblo llano. Los egipcios también iban ahí 
a rezar. La parte más importante del templo 
era el Naos, que albergaba una imagen de cul-
to, una estatua del dios. Su estructura consistía 
en una serie de salas cerradas, patios abiertos 
y numerosos accesos flanqueados por pilanos.                                                                                        
En torno al templo se solía crear un muro que 
encerraba diversos edificios secundarios. Sólo 
los grandes templos poseían tierras. Aparte de 
centros religiosos fueron importantes en claves 
económicos. Su presencia era un nexo de unión 
entre el mundo divino y el humano y permitía 
a estos últimos relacionarse con ellos mediante 
rituales que mantenían al dios y le permitían 

continuar con su papel en la naturaleza. Como 
poseedor del poder divino el faraón era consi-
derado el representante de Egipto ante los dio-
ses. Cada templo estaba dedicado a una deidad 
principal, aunque la mayoría también estaban 
dedicados a otras. No todos los dioses eran ve-
nerados en todos los territorios. 

Los faraones también construyeron templos 
donde se realizaban ofrendas para proteger su 
espíritu en la vida eterna, a menudo vinculado 
o cercano a sus tumbas.                                 

También fueron centros clave de actividad eco-
nómica. Los más grandes necesitaban enormes 
cantidades de recursos, sacerdotes, artesanos 
y obreros. El funcionamiento económico del 
templo era similar al de una gran casa egip-
cia, con sirvientes dedicados a la atención del 
dios. El faraón suministra recursos, recaudaba 
impuestos para el templo y hacía donaciones 
particulares a los templos. Pero gran parte del 
sustento del templo venía de sus propios recur-
sos, es decir de tierras de cultivo .Destacan el 
templo de Karnak y de Ramsés III.                         

Otras creencias son:                                                                  

-El faraón se encarga de asegurar las inunda-
ciones anuales del Nilo.                                                            

-El faraón era considerado la encarnación de 
Ra o hijo del mismo. 

-La naturaleza del tiempo era cíclica y el faraón 
debía asegurar la estabilidad de éstos.                                                                                                                                   

-El faraón era elegido de forma especial, ya que 
era considerado el único ser verdadero sobre la 
tierra, considerado como un dios, el heredero 
de los dioses que reinaron sobre la tierra y cus-
todiador de la justicia y del orden universal.                                                                                                  

-Se creía que los componentes del espíritu hu-

Sólo los grandes templos 
poseían tierras. Apar-
te de centros religiosos 
fueron importantes en 
claves económicos.

Los templos... también 
fueron centros clave de 
actividad económica.
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mano eran:                                                                 

1-Ka.Fuerza vital, una pizca del  principio 
universal e inmortal del alma. Era creado por 
Jnum para ser depositado en los hijos en el mo-
mento de la concepción. Este elemento permi-
tía a los hombres poder transformarse en un 
dios si éstos lo merecían. Creían que el ka se 
mantenía por medio de los alimentos y que se 
podía conservar en el difunto si estaba momi-
ficado. El ka de dioses y faraones estaba inso-

lublemente unido a su cuerpo mientras que el 
resto lo obtenía por medio del faraón.                                                                                                                                   

2-Ib.Simbolizado por el corazón.                                                                             

3-Ba.Es la fuerza anímica, la fuerza animada de 
cada ser fallecido manifestada tras la muerte. 
Abandonaba el cuerpo en el momento justo 
de la muerte y ascendía al reino celestial, pero 
cada noche debía acudir al sepulcro para alo-
jarse en el cuerpo del difunto.                                                                                                        

4-Aj.Fuerza espiritual de carácter sobrenatural.                                                                                                
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5-Ren.Es el nombre de una persona que re-
cibía al nacer pero que cambiaba a medida 
que la persona evolucionaba. Era único para 
cada persona lo que permitía que el hom-
bre perdurara; se creía que éste no moría del 
todo mientras que su Ren fuese pronunciado.                                                                                                  
6-Sleut.La sombra de humanos o dioses. 

Contenía algo esencial de la personalidad.                        
-Vida después de la muerte.

Ciencia                                                                                                         

La medicina surgió con la observación del 
efecto que algunas plantas tienen sobre el ser 
humano: sanan, curan o matan. Los médicos 
aplicaban mezclados los remedios con fórmu-
las mágicas para pedir a los dioses que hicie-
ran efecto. Escribían las recetas en los papiros.                                                 
También hubo un importante desarrollo mate-
mático: fueron utilizados dos tipos de nume-
ración (sistema decimal mediante jeroglíficos 
y el hierático), la suma y la resta, la multiplica-
ción y la división e incluso fracciones.

Sociedad                                                                    

Se presentaba enormemente jerarquizada y 
con elevados grados de dependencia entre el 
extremo más alto y el más bajo. Era de carácter 
piramidal y estaba estructurada en diferentes 
grupos:                                      

En la cúspide se hallaba el faraón (represen-
tante de Horus en la Tierra)  y la familia real. 

Algunas mujeres llegaron a ser faraonas y acu-
mularon gran poder. A lo largo de la historia 
existieron 31 dinastías, algunas de las cuáles 
están contenidas en las Listas Reales.                                                    

Un segundo grupo estaba compuesto por sa-
cerdotes (ofrendaban a los dioses a cambio de 
tierras e ingresos), altos funcionarios, gober-
nadores de provincias, jefes militares y escribas 
de alto rango (se dedicaban a la escritura de 
documentos de todo tipo).                                                

 El tercer grupo lo componían fundamental-
mente campesinos (97% de la población), ar-
tesanos (trabajaban para el faraón o para los 
grandes templos, en amplios talleres bajo la 
supervisión de un superintendente, un cargo 
que generalmente era hereditario), canteros o 
mineros (tallaban los famosos obeliscos) y co-
merciantes.                                                          

Al cuarto grupo pertenecían los esclavos, con-
siderados como objetos o animales. Estos po-
dían ser comprados o vendidos y muchos de 
ellos trabajaban en las casas acomodadas, los 
cuáles eran llamados siervos. Generalmente 
eran prisioneros provenientes de las guerras 
con otros países. Entre otras cosas, construye-
ron pirámides.

También se llegó a decir que la sociedad cons-
taba del faraón y el resto. Aunque la sociedad 
era muy tolerante, la familia compuesta por 
una pareja con sus hijos se consideraba el mo-
delo ideal.  



15

¿Qué ES LA LOMCE?

Es una propuesta de reforma de la LOE(Ley 
Orgánica de Educación) y la LOGSE de 1990, 
que estas son las leyes que regulan el sistema 
educativo de España con las que el Partido Po-
pular  no estaba de acuerdo por lo que se opu-
so.

¿Cuándo se aprobó?

La LOMCE se aprobó el día 28 de noviembre 
del año 2013 con 182 votos del PP, la absten-
ción de UPN y los 143 votos en contra del resto 
de grupos.

¿Por quién fue aprobada?

Esta ley fue aprobada por el Congreso de Dipu-
tados con los únicos votos a favor del PP.

¿Cómo surgió?

La LOMCE surgió como las otras leyes, para 
intentar hacer mejorar el sistema educativo es-
pañol.

¿Cuáles son sus objetivos?

Poner freno a las altas cantidades del tempra-
no abandono escolar, los malos resultados de 
los españoles en estudios comparativos inter-
nacionales y mejorar el estímulo de los estu-
diantes.

El significado de las siglas LOMCE

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa

LAS LEYES DE EDuCACIÓN

Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Edu-
cación (LODE) de 1985. Regula la dualidad 
de centros, la participación en la enseñanza 
de la  educación y el derecho a la educación. 
Han sido modificados los Reglamentos Orgá-
nicos de Escuelas de Educación Infantil, Cole-
gios de Educación Primaria y de Institutos de 
Secundaria. También regula la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Educación 
Infantil y Colegios de Educación Primaria.

Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE), de 3 de octubre de 1990 fue una ley 
educativa española, promulgada por el gobier-
no del PSOE y sustituyó a la Ley General de 
Educación de 1970, vigente desde la dictadura 

LA LOMCE 

éire López Arroyos 

Irene Fernández

4ºA

Ley Orgánica para la me-
jora de la calidad educati-
va (LOMCE) denomina-
da como Ley Wert
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de Franco.

Ley Orgánica de Calidad de la Educación 
(LOCE)  fue una ley española promulgada el 23 
de diciembre de 2002 por el segundo gobierno 
de José María Aznar (PP), pretendía reformar 
y mejorar la educación en España. (No llegó a 
aplicarse). 

Ley Orgánica (LOE) propuesta el 3 de mayo es 
la ley orgánica estatal que regula las enseñan-
zas educativas en España en diferentes edades. 
Fue modificada el 28 de noviembre de 2013 
con la aprobación de la LOMCE que entrará en 
vigor en el curso 2014/2015.

Ley Orgánica para la mejora de la calidad edu-
cativa (LOMCE) denominada como Ley Wert 
es una ley del ordenamiento jurídico español 
con carácter de ley orgánica que modifica la 
LOE seis artículos y una disposición adicional 
de la Ley Orgánica del 3 de julio.

CAMBIOS EN LA EDuCACIÓN PRIMA-
RIA

Las asignaturas constarán de lengua y literatu-
ra, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de 
la naturaleza, primera lengua extranjera, edu-
cación física, religión o valores sociales y cívi-
cos, y, dependiendo de la comunidad autóno-
ma, educación artística o una segunda lengua 
extranjera.

Se realizará una evaluación en 3º curso según 
las comunidades autónomas y una evaluación 
final en 6º curso según el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes.

Las principales novedades de la LOMCE son 
que:

•	 Este	se	comprende	en	6	cursos.

•	 Solo	se	podrá	repetir	una	vez	en	cual-
quier curso de primaria.

•	 Las	asignaturas	 se	agrupan	en	 tronca-
les, específicas y de libre configuración.

•	 La	asignatura	de	conocimiento	del	me-
dio se parte en dos: ciencias sociales y ciencias 
de la naturaleza.

•	 Valores	 sociales	 y	 cívicos	 se	 plantea	
como alternativa y religión.

En este curso 2014-2015, se implantarán las 
enseñanzas en 1º curso, 3º curso y 5º curso de 
educación primaria, y en el curso 2015-2016 se 
implantarán los de 2º curso, 4º curso y 6º curso, 
por lo que todos los currículos de la LOMCE 
estarán en toda la etapa.

CAMBIOS EN SECuNDARIA 

La organización de la etapa: La ESO se orga-
nizará en dos ciclos, el primer ciclo de la ESO, 
se distribuyen los cursos 1º, 2º y 3º y el segundo 
ciclo formado por 4º.

La repetición: Con las modificaciones de la 
LOMCE, durante el primer ciclo de la ESO, 1º, 

2º y 3º solo se podrá repetir el mismo curso 
una vez, y en todo el ciclo solo se puede repetir 
un máximo de dos veces. Los alumnos de 4º 
solo pueden repetir una vez, pero si nunca se 
ha repetido en los cursos anteriores de la ESO, 
se le permite repetir 4º dos veces. No se podrá 
pasar de curso con Lengua y matemáticas sus-
pensas, esto es motivo de repetición. Se podrá 
pasar de curso con dos asignaturas suspensas 
(siempre que no sean dos troncales).

Nuevas competencias: Ya no se denominan 
competencias básicas, son solo competencias o 
competencias clave. Hay de dos tipos:

•	 Dos	 básicas:	 lingüísticas	 y	 matemáti-
cas, ciencia y tecnología.

•	 Cinco	 transversales:	 digital,	 aprender	
a aprender, sociales y cívicas, iniciativa y em-
prendimiento y conciencia y expresión cultu-

Durante el primer ciclo 
de la ESO sólo se podrá 
repetir el mismo curso 
una vez, y en todo el ciclo 
solo se puede repetir un 
máximo de dos veces. 
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ral.

El elemento nuevo incluido por la LOMCE a 
los elementos del currículo. Son concreciones 
de los criterios de evaluación, que hacen posi-
ble los objetivos que el alumno debe conseguir 
al final de cada etapa (lo que debe saber y saber 
hacer al final de cada curso en cada asignatu-
ra).

Asignaturas: Aparecen los tres tipos de asigna-

turas (troncales, específicas y de libre configu-
ración autonómica).

•	 Las	asignaturas	troncales	son:	Lengua	y	
Literatura, Primera Lengua Extranjera, Mate-
máticas, Geografía e Historia, Biología y Geo-
logía, Física y Química.

•	 Desaparece	 Educación	 para	 la	 Ciuda-
danía.

•	 Los	alumnos	podrán	escoger	entre	reli-
gión y Valores Éticos.

Evaluaciones externas: En la etapa de la ESO, 
al finalizar 4º curso, los alumnos serán evalua-
dos mediante pruebas externas hechas por el 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 
en estas pruebas es imprescindible sacar buena 
nota para obtener la titulación y poder cursar 
Bachillerato. Se pueden presentar a estas prue-
bas los alumnos que aprueben todo o con un 
máximo de dos suspensas (que no sean Lengua 
y Matemáticas). Para titular es necesario supe-
rar la prueba y una media de la etapa igual o 
superior a 5. En la calificación final se seguirá 
los conceptos de evaluación (70% media de la 
ESO, 30% nota de la prueba). Los alumnos que 
no titulen recibirán certificación oficial con el 
número de años cursados y el grado de obje-

tivos y competencias alcanzados. Habrá dos 
convocatorias para la prueba externa, y se eva-
luarán 8 materias.

•	 Todas	las	troncales	(4	materias)

•	 Dos	de	 las	 asignaturas	 troncales	 de	 la	
opción.

•	 Una	de	las	asignaturas	específicas.

•	 Lengua	cooficial

Los Antiguos programas de Diversificación 
Curricular (PDC) de 3º y 4º, son cambiados 
por los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y Rendimiento (PMAR), en el primer ciclo en 
los cursos de 2º y 3º. El objetivo de estos pro-
gramas es que los alumnos puedan cursar 4º 
por la vía ordinaria.

Los Programas de Cualificación Inicial (PCPI), 
serán cambiados por los ciclos de Formación 

Profesional (FP Básica). Los alumnos que cur-
sen FP Básica, al acabar podrán presentarse a 
las pruebas externas para tener el graduado en 
la ESO o pasar a FP de Grado Medio.

En cuarto de la ESO, los alumnos tendrán dos 
opciones:

•	 El	itinerario	que	conduce	a	Bachillera-
to (llamada Opción de enseñanzas Académicas 
para la iniciación al Bachillerato).

•	 Formación	 Profesional	 de	Grado	Me-
dio (Opción de las enseñanzas aplicadas para 
la iniciación a la Formación Profesional).

CAMBIOS EN BACHILLERATO

Las asignaturas troncales son: geografía e his-
toria, lengua castellana y literatura, matemáti-
cas y la lengua extranjera.

La Selectividad desapa-
rece y en lugar de eso, 
tendrán los alumnos 
que realizar una prueba 
de evaluación final de 
Bachillerato.

Las asignaturas troncales 
son: Lengua y Literatura, 
Primera Lengua Extranje-
ra, Matemáticas, Geogra-
fía e Historia, Biología y 
Geología, Física y Quími-
ca.
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Si los alumnos eligen el itinerario A, la mate-
máticas estarán orientadas a las enseñanzas 
académicas; y los que escojan el B, matemáti-
cas orientadas a las enseñanzas aplicadas.

ITINERARIO A: ENSEÑANZAS ACADÉMI-
CAS

Los alumnos que elijan la opción de iniciación 
de Bachillerato tendrán que elegir dos de las si-
guientes opciones:

•	 Biología	y	geología

•	 Economía

•	 Física	y	química

•	 Latín

ITINERARIO B: ENSEÑANZAS APLICADAS

Los alumnos que elijan la opción de iniciación 
de FP(Formación Profesional) tendrán que 
elegir dos de las siguientes opciones:

•	 Ciencias	aplicadas	a	la	actividad	profe-
sional

•	 Iniciación	a	la	actividad	emprendedora	
y empresarial

•	 Tecnología

Los alumnos aparte, tendrán que elegir cursar 
entre un mínimo de uno y un máximo de tres 
asignaturas de libre configuración, dependien-
do de la comunidad autónoma. Pueden elegir 
entre:

•	 Artes	Escénicas	y	Danza.

•											Cultura	Científica.

•	 Cultura	Clásica.

•	 Educación	Plástica	y	Visual.

•	 Filosofía.

•	 Música.

•	 Segunda	Lengua	Extranjera.

•	 Tecnologías	de	la	Información	y	la	Co-

municación.

La Selectividad desaparece y en lugar de eso, 
tendrán los alumnos que realizar una prueba 
de evaluación final de Bachillerato.

Solo los alumnos que hayan tenido una evalua-
ción positiva en todas las asignaturas podrán 
presentarse a la evaluación final.

Una vez que se ha conseguido el título de Ba-
chillerato, las universidades podrán hacer 
pruebas de acceso para sus futuros alumnos, 
teniendo en cuenta su nota de bachillerato, que 
cuenta un 60% de la nota de acceso que pide 
cada universidad.

MAREA VERDE

CAuSAS:

El conflicto fue la publicación el 4 de julio de 
2011 de las instrucciones del curso escolar 
2011/2012 que suponían que no iba a contratar 
3.000 profesores interinos por el aumento del 
horario lectivo del resto del profesorado de se-
cundaria en dos horas, ya desde años anterio-
res habían sucedido otras medidas que habían 
deteriorado tanto las condiciones de trabajo 
como la calidad de la enseñanza pública. Entre 
ellas podemos citar:

•	 La	eliminación	de	23	de	los	28	centros	

El conflicto fue la pu-
blicación de las instruc-
ciones del curso escolar 
2011/2012... que habían 
deteriorado tanto las con-
diciones de trabajo como 
la calidad de la enseñanza 
pública.
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de formación del profesorado al final del curso 
2007/2008.

•	 La	supresión	de	20	aulas	y	la	reducción	
de 11 grupos del bachillerato al inicio del curso 
2009/2010.

•	 El	 recorte	de	 34	de	 los	 85	 inspectores	
educativos accidentales de la Comunidad de 
Madrid en marzo de 2011, estos funcionarios 
tenían más de 20 años de experiencia en el 
ejercicio de la función inspectora.

•	 Además	el	Gobierno	Regional	eliminó	
unilateralmente el derecho de los interinos que 
hubieran trabajado durante más de cinco me-
ses y medio a cobrar el sueldo correspondiente 
a los dos meses del verano.

•	 Tras	 aplicar	 los	 recortes	muchos	 fun-

cionarios tras haber aprobado una oposición 
se vieron obligados a realizar sustituciones 
cambiando de centro cada poco tiempo a lo 
largo de todo el curso.

Inicio del conflicto

En julio de 2011 Lucía Figar, consejera de Edu-
cación y Empleo de la Comunidad de Madrid, 
decidió la no renovación de más de 3.000 pro-
fesores interinos como resultado de elevar en 
dos horas el horario lectivo del resto. Según sus 
propias palabras esta medida permitiría aho-
rrar 80 millones de euros. Muchos de los pro-
fesores que vieron su futuro profesional trun-
cado habían desarrollado su labor en centros 
públicos durante años aprobando varias opo-
siciones sin obtener plaza como funcionarios.
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El Toro bravo, en la antigüedad el toro bravo se 
utilizó en la guerra como arma en el combate. 
La característica de este animal es su bravura 
(se ha estudiado que el toro bravo sufre más en 
el trayecto que durante su lidia; ya que expulsa 
unas hormonas las  betaendorfinas que anulan 
su dolor).

Si tuviéramos que comparar la vida de un toro 
de carne y uno de lidia seria: 

En primer lugar hablaremos del toro de carne, 
nada más nacer son apartados de su madre y 

criados a biberón, a los cuatro meses se les lle-
va a unos corrales donde se les da pienso de 
engorde con once meses ya rondan los 500 kg 
y son llevados al matadero, en el cual solo le 
queda esperar la muerte.

En segundo lugar hablaremos del toro de lidia, 
nacen en el campo donde están hasta casi el año 
con su madre, al destete se encierran en unos 
corrales en el propio campo donde pelea con 
sus hermanos por ser el líder de la manada mu-
chas veces hasta la muerte; en ese lugar recibirá 

DEFENSA DEL 
TORO BRAVO

Rocío Anadón

Fotografías de Rocío Anadón

1 BCH-H
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una buena alimentación y una preparación de 
atletas hasta los cuatro años, que son llevados a 
la plaza donde serán lidiados en ella se debati-
rán entre la vida o la muerte, todo depende de 
su bravura, si son indultados, estos vuelven a la 
ganadería y para honra del ganadero se quedan 
como sementales.

Después de haberles resumido la vida de estos 
dos ovinos, díganme ¿Qué vida os gustaría vi-
vir a ustedes?

No hace falta compararlo con un animal tan 
lejano como es el toro de carne comparémoslo 
con  un perro, ese que la mayoría de personas 
tenemos en casa. Un perro desde que lo tene-
mos de cachorro hasta su muerte, hace lo que 
nosotros queremos y sale a la calle cuando lo 
deseamos, mientras que el toro bravo goza de 

plena libertad solo se preocupa de estar bien 
alimentado y ser el más fuerte, a él nadie le 
obliga a hacer nada que no quiera (hasta sus 
cuatro años).

 Este bello animal no solo se usa para lidia, si 
no que también hay otras artes como los recor-
tadores donde una persona se enfrenta a cuer-
po limpio contra el toro, su objetivo pasar lo 
más cerca de las astas del toro, un arte en el que 
está en igualdad tanto el toro como el humano.

Os invito a conocer a este bello animal tanto 
en el campo como en la plaza, en cualquiera de 
sus modalidades, y una vez que lo hayáis vivido 
decidir si queréis que esta fiesta se pierda. 

Recordad que el Toro bravo es un auténtico 
gladiador que está dispuesto a dar la vida por 
ganar la batalla.
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•El	virus	de	Marburgo.	Es	el	patógeno	causan-
te de la enfermedad del Ébola, una enferme-
dad infecciosa muy grave, que afecta tanto a 
seres humanos como otras especies de mamí-
feros. Este nombre proviene del río Ébola (en 
la República Democrática del Congo), donde 
fue identificado por primera vez en 1976. La 
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) o 
fiebre hemorrágica del Ébola (FHE), también 
conocida como enfermedad del Ébola o sim-
plemente como ébola, es una enfermedad que, 
normalmente, los síntomas comienzan entre 
los dos días y las tres semanas después de haber 
contraído el virus, con fiebre, dolor de gargan-
ta, dolores musculares, y dolor de cabeza. Por 
lo general, siguen náuseas, vómitos, y diarrea, 
junto con fallo hepático y renal.

El virus puede contraerse por contacto con la 
sangre o los fluidos corporales de animales in-
fectados (generalmente monos o murciélagos 
de la fruta). Se cree que los murciélagos de la 
fruta son portadores del virus y pueden conta-
giarlo sin resultar afectados.

Los supervivientes de género masculino pue-
den transmitir la enfermedad a través del se-

men durante casi dos meses.

No se dispone de un tratamiento específico; los 
esfuerzos realizados para ayudar a los pacien-
tes infectados consisten en administrarles bien 
sales de rehidratación oral (agua con azúcar y 
sal) o fluidos intravenosos. No existe ninguna 

vacuna para esta enfermedad en la actualidad, 
aunque se están desarrollando diversas líneas 
de investigación

La tasa de mortalidad de la enfermedad es ele-
vada: con una frecuencia de fallecimientos de 

éBOLA

María Moliner 
4ºA

Alicia Lyson 
1ºBHH.

Teodora Galinova 
1ºBHH.
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entre el 50% y el 90% de los infectados por el 
virus.

Micrografía electrónica del virus del Ébola.

Información: Wikipedia, documentos del 
2014.

•Como	 todos	 sabemos	el	Ébola	es	una	enfer-
medad horrible, y no oímos más que preven-
ciones inútiles, y otros tantos tipos de símiles. 
Desde un punto de vista ético-moral, tanto 
para la persona infectada como la no infecta-
da, todas las medidas que se han tomado a lo 
largo de los últimos hechos transcurridos han 
sido infrahumanas. Esta enfermedad lleva des-

de 1976 existiendo, matando a mujeres, hom-
bres, niños, ancianos… y nunca nos hemos 
dado mal por esas personas que hoy en día no 
están. Seguro que muchos de nosotros no sa-
bíamos ni que existía esta atrocidad. Hasta que 
no toca en la puerta de tu casa, ni te importa ni 
te afecta. Tanto daño nos ha hecho la sociedad 
en la que vivimos, que nos ha quitado toda la 
humanidad que teníamos.

Hay que ser consciente de lo que pasa en el 
mundo, y poner remedio inmediato.

No cuando la situación sea irremediable.             
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2045.  El surrealismo biónico

Año 2150. Suena repentinamente  la alarma. 
Veo amanecer un nuevo día. Coloco mis pier-
nas metálicas en posición y por fin logro levan-
tarme. Aún me cuesta acostumbrarme. Todo 
ha parecido un sueño; los recuerdos han sido 
transferidos recientemente a este nuevo cuer-
po, pero aun así mis pensamientos revolotean 
por mi cabeza. Mi cabeza… ¿Qué habrá sido 
de ella?

No hace mucho tiempo, el ser humano vivía 
en armonía con la naturaleza. Sin embargo, su 
audacia, su destreza, le han llevado a alcanzar 
logros que nunca antes se le habría ocurrido 
imaginar. El siglo XXI es el momento preciso 
para dictaminar este hecho. El crecimiento ex-
ponencial de las Ciencias y de la Tecnología es 
un suceso cotidiano. Cada segundo que pasa 
suceden millones de cosas, cada día se descu-
bren nuevos ingenios y cada año avanzamos 
hacia un futuro impredecible. 

Imagen 1: El futuro avatar

Esto es lo que seguramente ha estimulado a 
Dmitry Itskov.  Este joven multimillonario ruso 
ha puesto encima de la mesa una propuesta de 
investigación multidisciplinar insólita, que po-
dría ser absolutamente relevante para el maña-
na. El objetivo de su proyecto supone traspa-
sar los límites de lo que ahora constituye al ser 
humano, algo que ha suscitado reflexiones a 
grandes pensadores o científicos. Transferir el 
cerebro humano a un robot, incluso poder lle-

AVATARES: LA 
PERFECCIÓN 
BIÓNICA AL 
SERVICIO DEL SER 
HuMANO

Raúl Aparicio Yuste

Ganador concurso reporteros 
en la red 2013/2014
Dirigido por D. Juan Carlos 
Olite Merino
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gar a ser hologramas, eso es a lo que aspira su 
proyecto “Iniciativa 2045”. Para financiarlo se 
ha llamado a las grandes riquezas del planeta 
Tierra que conforman la lista Forbes. Además, 
reúne ya actualmente un gran número de cien-
tíficos especializados en robótica, neurología, 
ingeniería, dispuestos a dar un paso definiti-
vo para la humanidad.  Las fechas propuestas 
probablemente sean prematuras, a causa de la 
extrema complejidad del cerebro y de la men-
te humana. Pero, por otra parte, el crecimiento 
científico parece no tener límites.  En cualquier 
caso, la presencia de este proyecto augura, sin 
duda alguna, un futuro prometedor para los 
discapacitados. 

Proyecto futurista en cuatro actos

El proyecto, singularmente optimista, se es-
tructura en 4 fases.  La primera (2015-2020) 
tiene como eje fundamental la creación de una 
copia artificial de la persona. Significa el naci-
miento de una nueva realidad: el avatar. Gracias 
a un interfaz neuronal  BCI (Brain Computer 
Interface) se controlaría a distancia la copia, 
posibilitando su presencia en otra parte del 
mundo. Comenzaría la producción de avatares 
en masa para llegar a amplios sectores de la so-
ciedad.  Los avatares podrían ser empleados en 
contextos de gran peligro para el ser humano.  
Por otra parte, se abre la posibilidad de crear  
avatares parciales, es decir, miembros biónicos 
para su uso en pacientes discapacitados.

 

Imagen 2: Dmitry Itskov y su copia

La segunda etapa (2020-2025), es el primer es-
calón hacia la inmortalidad. Se postula la po-

sibilidad del trasplante de un cerebro intacto, 
sano, a una copia artificial del cuerpo.  Sería el 
nacimiento de un ser híbrido bio-electrónico, 
disponible para aquellas personas cuyos cuer-
pos estén a punto de fallecer o irreversiblemen-
te dañados. Permitiría una mayor longevidad y 
una interacción completa del cerebro humano 
avatar con el medio.

La tercera fase (2030-2035), que denomina-
remos el “desenlace biótico”, consistiría en la 
transmisión de toda la conciencia y conoci-
mientos de una persona a una mente artificial 
descargable.  Suponiendo que el “yo” humano 
reúne todo un conjunto de recuerdos y viven-
cias almacenadas en el cerebro, la copia busca-
da y activa de esa información sería el yo trans-
ferible. Para conseguir tal objetivo se requiere 
un desarrollo de la ingeniería inversa del ce-
rebro, pudiendo traspasar la personalidad de 
un sujeto a un componente sintético. Es decir, 
la tecnología habría hecho realidad la ruptura 
definitiva entre cerebro y mente. 

Imagen 3: La mente en la máquina

Finalmente la cuarta etapa  (2040-2045) con-
sistiría en la transferencia de la mente a un 
cuerpo virtual, a un holograma. Básicamente 
es el momento de máximo desprendimiento de 
todos los elementos físico-mentales a los que 
las personas están sujetas. Así, usando nano-
robots y cuerpos holográficos basados solo en 
energía, podrían sobrepasarse los límites físi-
cos a los que hemos estado sometidos.  El yo 
como holograma sería el cosmonauta ideal, 
libre de las ataduras del espacio-tiempo terres-
tre.  El universo se haría totalmente accesible, 
abriéndose a una infinitud de nuevos itinera-
rios. 
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Imagen 4: El yo como holograma

Controversia y reacciones

Las ideas optimistas expuestas en el proyec-
to chocan con el linealismo mental que el ser 
humano ejercita en sus reflexiones cotidianas. 
Consecuentemente, la diversidad de opiniones 
que censuran la “Iniciativa 2045” es enorme.  
Es un capítulo más en el debate interminable 
sobre la posibilidad de que la mente domine a 
la materia.  Pero, los portavoces del proyecto 
están ahí para resaltar la importancia y tras-
cendencia de sus investigaciones. Con el obje-

tivo de no distanciarse de las reflexiones mo-
rales, han creado un congreso anual donde se 
analizan temas como los límites humanos o el 
desarrollo de la generación humana. A su jui-
cio, está en juego una profunda revolución so-
cial, compleja y necesitada de la convergencia 
científica; está en juego el papel decisivo de las 
ciencias del futuro. 

Como venimos diciendo, en la discusión ge-
nerada, las opiniones adversas al proyecto son 

numerosas. Un argumento de indudable peso 
es la constatación de la enorme complejidad de 
la conciencia humana y, por tanto, de la impo-
sibilidad de tratarla como una entidad repro-
ducible o transferible. La respuesta, en forma 
de refutación, consiste en la simple exposición 
del vertiginoso crecimiento de la ciencia y la 
tecnología.  También  se han expresado serias 
dudas ante la posible violación de los derechos 
de las personas que se vieran envueltas en los 
procesos de transferencia ya citados.  Rober 
J. Sawyer, el gran escritor canadiense de cien-
cia-ficción, ha planteado en su novela Mind 
Scan, el inaudito escenario de la existencia si-
multánea de un original humano y su avatar 
con un yo descargado, algo que plantea un pro-
blema radical de identidad, y las consecuencias 
morales y legales que de tal situación podrían 
derivarse. Otros expertos como el profesor 
George M. Church, especializado en genética, 
afirman que algo no es imposible a no ser que 
viole las leyes de la física, y califica la iniciativa 
de no tener un mapa de desarrollo real. 

Por el contrario, se oyen también voces que se 
pronuncian con una visión muy dispar y op-
timista. Martine Rothblatt, experta cardiovas-
cular, ratifica que los retos que afronta la “Ini-
ciativa 2045”, no son más salvajes que los que 
contemplaron los años sesenta en los inicios 
de los trasplantes de riñón y de hígado.  Y hoy, 
unas 400 personas al día trasplantan sus órga-
nos. El  Dr. James Martin pidió forzosamente 
este cambio debido a la situación “irreversible” 
actual en algunos campos. Como biotecnólo-
go, ha declarado que su profesión no tiene otro 
objetivo que la cura de enfermedades.  Así, la 
meta de esta disciplina científica es el fin de la 
muerte no deseada, pues la muerte es el triunfo 
de la enfermedad sobre la vida.  

Los promotores de  la “Iniciativa 2045” sitúan 
su propuesta bajo la intención de impulsar la 
evolución humana en el marco de la fascinan-
te y, al mismo tiempo, inquietante corriente 
de pensamiento del “Transhumanismo”.  Esta-
mos ante un panorama científico, tecnológico 
y social que puede conllevar transformaciones 

Las ideas optimistas 
expuestas en el pro-
yecto chocan con el 
linealismo mental que 
el ser humano ejercita 
en sus reflexiones co-
tidianas. 
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esenciales,  excepcionales y, sin embargo, la 
“primera piedra” trata de salvar vidas.  El ca-
mino será largo y complicado, pero, a pesar de 
todo ello, hay ámbitos muy particulares que, 
directamente o indirectamente, van a nutrirse 
de los avances científico-tecnológicos que  este 
proyecto encierra.

 

Imagen 5: El Transhumanismo

Aplicaciones actuales

La primera fase de “Iniciativa 2045” ya está 
dando sus frutos.  Por ejemplo, la empresa 
Berkeley Bionics se ha hecho famosa por sus 
piernas electrónicas que ayudan a personas sin 
movilidad en estos miembros. Otro artilugio 
novedoso es un dispositivo para las personas 
mayores con serios problemas de dependencia, 
permitiéndoles una movilidad facilitada.  No 
obstante, uno de los logros más demandados 

ha sido la prótesis de mano de BeBionic3. Nick 
Ackland ha comentado feliz que, gracias a ella, 
ha vuelto a ser un humano de nuevo. En esta 
línea se encuentra también Hiroshi Ishiguro, 
con los robots telepresencia y cuerpos antro-
pomórficos, perfeccionando la copia de una 
persona. 

 

Imagen 6: La mano biónica

Sin duda, uno de los temas más refinados es 
el cerebro. Alberga millones de incógnitas que 
poco a poco están despejándose. Para  los en-
fermos de Parkinson, ya se han logrado im-
plantes con la nanotecnología, que completa la 
red impulsos eléctricos necesaria. Este progre-
so resultará decisivo para erradicar enfermeda-
des como la epilepsia o los dolores extremos.

 

Imagen 7: La simbiosis biónica

El desenlace del proyecto “Iniciativa 2045” 
está por ver. Todas las facetas puestas en jue-
go van considerablemente ligadas al futuro del 
ser humano.  Intrépido aventurero en una lu-
cha constante que ha ido ganando terreno a los 
misterios físicos y biológicos.

Año 2150. Mi cabeza… ¿Qué habrá sido de 
ella?  El tiempo ya no fluye igual. Los segun-
dos se convierten en minutos, las horas en días. 
¿Soy inmortal? La muerte ha desaparecido, ya 
no compito con ella. La vida se ha transforma-
do en lo que buscábamos, en un universo bió-
nico.  Soy un avatar…

La vida se ha transfor-
mado en lo que buscába-
mos, en un universo bió-
nico.  Soy un avatar…
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Sin duda una de las disciplinas que han sufrido 
un mayor auge en los últimos años dentro del 
mundo de la montaña es este de las carreras en 
montaña.

No soy un experto, ni pretendo hacer un aná-
lisis pormenorizado de los tipos de pruebas ni 
de sus características, de hecho para mi todas 

lo son, cumplan o no los requisitos “oficiales”. 
Pero bueno por saber de lo que hablamos ha-
bría que decir que para ser oficialmente consi-
derada una carrera de montaña la prueba debe 
tener un mínimo de 21 Kms y 1000 metros de 
desnivel +. De todas maneras ya veréis que al-
gunas de las pruebas de las que hablaremos en 
este artículo no cumplen esas normas y siguen 

CORRIENDO POR 
EL MONTE, OTRA 
FORMA DE DISFRu-
TAR LA MONTAÑA

Tono Molpeceres

Fotografías de Tono 
Molpeceres et alii
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siendo unas carreras muy bonitas y recomen-
dables.

En función de la distancia distinguiremos los 
kilómetros verticales, que deben cubrir un 
desnivel de 1000 metros en menos de 5 kms 
de distancia lineal, las medias maratones de 

montaña, 21 kms y desniveles para todos los 
gustos, las maratones, las ultras… Además de 
distancias y desniveles, el punto fundamental 
que las caracteriza es que discurren por sen-
das y caminos de montaña, no asfaltados y con 
un porcentaje limitado del recorrido por pistas 
transitables por vehículos, en el lado contrario, 
es decir en el de la dificultad, también se limita 
el % del recorrido que puede superar los 40º o 
estar equipado con cuerdas fijas.

Pero nada de todo esto es lo importante, al 
menos para mi. Lo fundamental es que estas 
carreras permiten correr por sitios increíbles, 
ver, oler y sentir el monte mientras corres, y li-
teralmente disfrutar mientras aprietas de una 
manera que ni te imaginas cuando estás acos-
tumbrado a correr por asfalto en la ciudad.

Es cierto que para correr por el monte no 
hace falta apuntarse a ninguna competición, 
sólo hace falta ponerse las zapatillas y salir al 
monte, entonces… ¿por qué competimos? La 
respuesta la encontré en un blog de uno de los 
gurús de las carreas en montaña, “competimos 
para entrenar, y entrenamos para disfrutar” esa 
es la única explicación, la competición te hace 

fijarte un objetivo que te sirve de motivación 
para entrenar, que te ayuda a levantarte los días 
que te llaman las sábanas, y, además, una bue-
na ocasión para compartir los fines de semana 
de carrera con amigos, combinarlo con unas 
escaladas en montaña el día de antes, y con 
unas parrilladas la víspera para coger fuerzas. 

De hecho esa convivencia que rodea la compe-
tición es lo que realmente nos atrae.

Y… ¿dónde me apunto para correr? Bueno, 
en esto como en todo, para gustos los colores, 
evidentemente correr cualquier carrera es una 
excusa perfecta para hacer turismo, pero yo os 
voy a  contar las carreras que suelo correr más 
o menos todos los años y que son todas muy 
cerquita de casa.

 ¿Por qué competimos? 
La respuesta la encontré 
en un blog de uno de los 
gurús de las carreas en 
montaña, “competimos 
para entrenar, y entre-
namos para disfrutar”
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La primera de la temporada, allí por Abril, es 
la Osán cross Mountain. Osán es un pueblecito 
muy pequeño cerca de Sabiñánigo, que organi-
za una carrera muy bonita que siempre te deja 
con ganas de volver, son unos 16 kms y unos 
1200 de desnivel, por un recorrido espectacu-
lar, la ruta de las ermitas rupestres. Cuando 
asomas a la zona de las ermitas y ves el chorro 
de agua que cae todos los años por esas fechas 
se te cambia la cara, aunque más se cambia 
cuando tienes que subir hasta pasar literalmen-
te entre la cascada y la pared. Es una carrera 

corta y bastante rápida, el entorno es maravi-
lloso y el pueblo se vuelca, al acabar unas migas 
populares y todos a casa más contentos que el 
chupillas.

A principios de Julio suele ser la Boca del In-
fierno, esta es una de las “grandes” de la zona, 
de las que tienen más prestigio y a las que sue-
len acudir algunos de los grandes corredores 
de por aquí. La carrera se disputa en el entorno 

de la Selva de Oza, con eso está dicho todo. Se 
sube hacia el refugio de Gabardito, para des-
pués cruzar y por la calzada romana superar la 
boca del infierno propiamente dicha y volver 
hacia la Selva de Oza. Es una carrera dura, so-
bre todo en su recorrido largo, con algunos tra-
mos técnicos y en la que hay que saber guardar 

para el final, o por experiencia os digo que lo 
podéis pasar muy mal hasta cruzar la meta.

También en Julio nos subimos corriendo a Co-
llarada, esto es una especie de locura que se le 
ocurrió a alguien que no tenía ningún cariño 
por sus piernas, dos kilómetros verticales se-
guidos para subir desde el pueblo de Villanúa 
hasta la misma cima de Collarada. La verdad 
es que el hecho de subir una de las cimas más 
emblemáticas del valle compensa, las vistas del 
ibón de Ip, de la Pala, de la Moleta, el sitio es 
alucinante si tienes fuerzas para levantar la vis-
ta del suelo y de tus zapatillas, que suele ser lo 
menos habitual. En total salen casi 20 kms y 
más de 2000 metros de desnivel  acumulado, 
la bajada a pico desde la cima hasta el pueblo 
es sólo apta para los que no tienen familia, una 
locura…

Y en Agosto llega una de mis favoritas, porque 
va por mi pueblo, porque fue la primera que 
corrí y porque prácticamente no he faltado 
a ninguna edición, la subida a Oroel. Bueno, 
también ayuda el hecho de que sea una carrera 
que acaba en alto, los que somos unos paquetes 
bajando agradecemos mucho no tener que su-

Lo fundamental es que es-
tas carreras permiten co-
rrer por sitios increíbles, 
ver, oler y sentir el monte 
mientras corres...
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frir como nos adelanta hasta el tato corriendo 
para abajo como gamos mientras parecemos 
chiquito de la calzada corriendo escocido. El 
caso es que la carrera sale desde  Jaca, va hacia 
San Salvador, pasa por el Parador y sube hasta 
la cruz de Oroel, en un recorrido que los pri-

meros completan en menos de 1 hora, y que 
merece mucho la pena.

Y estas son las imprescindibles, además este 
año nos animamos a probar alguna nueva, en 
Septiembre hemos corrido la Canfranc- Can-

franc, una maratón de 42 kms y 4500 metros 
+ de desnivel, una locura en toda regla, que 
pudo conmigo, y me hizo pasarme al recorrido 
B cuando llegué al Somport. Y a final de mes, 
nos animamos a ir hasta Vitoria para correr 
en Valle Salado, un curioso lugar famoso por 
tener unas salinas que dicen dan la mejor sal 
de España y donde pudimos disfrutar una vez 
más de lo que es la base de este deporte para 
mi, un fin de semana con escalada, carrera, y 

buena compañía. 

Y es que eso es lo que encontraréis si nos bus-
cáis para correr, no busquéis grandes marcas 
(aunque corremos dándolo todo, porque es la 
única manera que tenemos de hacer las cosas) 
ni competitividad, ni dietas estrictas y concen-
tración máxima antes de las carreras. Nuestra 
historia es muy distinta, juntarnos un grupo de 
amigos, escalar cerca de donde se corre, brasas, 
panceta y nocilla, y al día siguiente a darlo todo 
corriendo, que hay que bajar los excesos.

Por último animaros a que os probéis en el 
monte, si ya sois corredores de asfalto, o si sois 
montañeros pero no soléis correr, en los dos 
casos creo que descubriréis una forma nueva 
y atractiva de juntar dos actividades (carrera 
y montaña) que, por separado, y por supuesto 
aún mas juntas, aúnan los valores del esfuerzo, 
del sacrificio, de la superación, del compañe-
rismo, de la convivencia, en definitiva, esas co-
sas por las que muchos amamos las montañas.

 

Un saludo a tod@s y cualquiera que tenga inte-
rés en las carreras que pregunte por mi o por el 
grupo de montaña en el PIEE o en el Departa-
mento de Geografía e Historia, allí os pondrán 
en contacto y nos vemos muy pronto corrien-
do por el monte.

(Aunque corremos dán-
dolo todo, porque es la 
única manera que tene-
mos de hacer las cosas) ni 
competitividad, ni dietas 
estrictas y concentración 
máxima antes de las ca-
rreras. Nuestra historia es 
muy distinta, juntarnos 
un grupo de amigos...
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Hoy en día numerosos movimientos ciuda-
danos abogan por conseguir una “verdadera 
democracia”. Esta declaración de intenciones 
sorprende a muchas personas, ¿no vivíamos ya 
en una democracia? Para responder a esta pre-
gunta primero deberíamos conocer qué es una 
democracia.

“Democracia” viene de la unión de dos pala-
bras griegas, “demos”, que significa pueblo, y 
“krátos”, que significa poder. Una democracia 

es, por tanto, una forma de organización social 
en la que el pueblo toma las decisiones sobre su 
Estado. Para que una democracia pueda fun-
cionar se necesitan dos cosas: una buena orga-
nización para que todos los ciudadanos tengan 
voz y una fuerte barrera ante la tiranía siempre 
acechante.

En nuestro país la organización consiste en 
unas elecciones generales y autonómicas cada 
cuatro años, ya que en teoría la logística nos 
impide debatir y decidir directamente todos 
los menesteres del país. 

Para evitar la tiranía tenemos un recurso im-
prescindible: la Constitución. Una ley supre-
ma, elegida por los ciudadanos, en la que se 
recoge el concepto de “Soberanía Popular”. Es-
tas dos palabras otorgan el poder del Estado a 
todos los ciudadanos. Por si fuera poco, con-
tamos con otro recurso para repeler a los dic-
tadores: la Separación de Poderes. En nuestro 
país el poder se divide en el poder ejecutivo, el 
poder legislativo y el poder judicial, siguiendo 
las ideas ilustradas de Montesquieu que impe-
ran en la actualidad. Los tres poderes se con-
trolan entre sí, evitando que una sola persona 
o institución acumule el poder.

LA VERDADERA 
DEMOCRACIA 

Alejandro Santos Benedí

Tercer premio en la olimpiada 
de filosofía de aragón. 2013- 
2014

Hoy en día numerosos 
movimientos ciudadanos 
abogan por conseguir 
una “verdadera democra-
cia”. Esta declaración de 
intenciones sorprende a 
muchas personas, ¿no vi-
víamos ya en una demo-
cracia? 
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¿Pero son eficientes estos tres recursos para 
salvaguardar nuestra Democracia? Debemos 
ser ciudadanos críticos y analizar la situación 
detenidamente.

Para empezar, al poco tiempo de que se cele-
bren las elecciones nuestro voto vale menos 
que un pagaré de Nueva Rumasa. Si bien noso-
tros depositamos nuestra confianza en que los 
políticos cumplirán el programa electoral con 
el que son elegidos, esa confianza es destruida 
cuando vemos como el Partido Popular sube 
el IRPF o como el Partido Socialista redujo el 
sueldo de los funcionarios en un 10%. ¿Quién 
legitima esas decisiones que no han sido vo-
tadas ni debatidas por los ciudadanos? Nadie. 
Estamos perdiendo nuestra legítima potestad 
sobre el Estado. 

Para continuar, la separación de poderes se 
ha difuminado de tal manera que ya es muy 
costosa de reconocer. ¿Para qué sirve el poder 
legislativo cuando está absolutamente domina-
do por el partido que controla el ejecutivo? El 
Consejo General del Poder Judicial es el órga-
no que selecciona a los magistrados del Tribu-
nal Supremo. Y son las cortes las que eligen a 
los miembros del Consejo General del Poder 
Judicial ¿Cómo hemos permitido que los di-
putados y senadores elijan a las personas que 
decidirán quienes les juzgan luego por sus po-
sibles actos? Tampoco tenemos separación de 
poderes. 

¿Y ante todo esto cómo nos defiende la Cons-
titución? De ninguna manera. No nos puede 
defender porque también ha perdido su legiti-
midad. En primer lugar porque algunos de sus 
artículos más importantes son incumplidos 
sistemáticamente. Para comprobarlo abra un 
ejemplar de la Carta Magna y consulte los artí-
culos 14, 35 o 47. En segundo lugar, porque la 
que debería ser una ley suprema intocable, ex-
cepto en caso de que una gran mayoría popular 

lo requiriese, fue modificada en apenas un fin 
de semana cuando el dedo acusador de la seño-
ra Angela Merkel se posó sobre la Deuda Pú-
blica que acumulaba España. No importa que 
durante los seis primeros meses del año 2013 
hubiera más de treinta y cinco mil desahucios. 
Lo importante es no alterar a los mercados y 
permitir que grandes inversores como el Banco 
Santander puedan seguir ganando descomu-
nales cantidades de dinero (4.370 millones de 
euros en 2013, más de lo que ha asignado la 
Comunidad de Madrid para Educación en los 
Presupuestos de 2014).

No tenemos una democracia. O, mejor dicho, 
tenemos una democracia del siglo XIX vivien-
do en el siglo XXI. Pero la esperanza no se ha 
perdido y no hemos hecho más que empezar a 
vislumbrar la meta. Puede hacerse.

Al principio de este artículo he intentado reco-
pilar los ingredientes necesarios para conseguir 
una democracia y son solo tres. El primero, un 
buen sistema de organización para que la vo-
luntad de cada persona sea tomada en conside-
ración. Los otros dos, la Separación de Poderes 
y la Constitución, son necesarios para alejar 
a la tiranía. Pero todos tienen fallos. Nuestra 
obligación como ciudadanos es corregirlos.

Sobre el sistema de voto, si bien es cierto que 
anteriormente habría sido imposible poner 
de acuerdo a millones de personas, hoy tene-
mos una herramienta. Internet. Internet tiene 
la asombrosa capacidad de conectar a todas 
las personas del mundo. ¿Por qué no usamos 

Tenemos una democracia 
del siglo XIX viviendo en 
el siglo XXI.

Los ingredientes necesa-
rios para conseguir una 
democracia son solo tres: 
... Un buen sistema de or-
ganización... la Separación 
de Poderes y la Constitu-
ción... Pero todos tienen 
fallos.
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esta tecnología en nuestro beneficio? La uti-
lización de Internet en pos de la democracia 
conseguiría que todos los ciudadanos partici-
pásemos por fin en la política de nuestro país. 
Pero también debemos buscar sus posibles 
fallos. En primer lugar, los grandes poderes 
buscarían la manipulación del electorado para 
conseguir alcanzar sus propios intereses. Y no 
debemos olvidar que los poderes no son tres, 
sino cuatro. Algunos medios de comunicación 
serían susceptibles de someterse a la autoridad 

de las grandes empresas y partidos a cambio 
de mantener sus beneficios; así como algunos 
gobernantes pondrían en marcha el aparato 
propagandístico del que disponen para atacar 
a aquellas acciones populares que les perjudi-
casen. La filosofía, por medio de la educación, 
debe desarrollar una actitud crítica en los ciu-
dadanos que nos permita seleccionar la infor-
mación veraz entre las mentiras y las calum-
nias. 

Aún hay otro problema evidente sobre este sis-
tema de voto. Su posible dificultad. La votación 
virtual debería ser tan simple como el actual 
sistema de voto. Así mismo, se deberían esta-
blecer mecanismos para que la participación 
sea accesible a todos nosotros en cualquier 
parte del territorio.

Dejando a un lado el voto, es en la Constitu-
ción donde estamos más cerca de conseguir 
una verdadera democracia. Pero aún debemos 
cumplir todos y cada uno de sus artículos sin 
excepción. Por supuesto, esta ley debe ser in-
violable, exceptuando el caso en que una am-
plia mayoría de la población quiera modificar-
la. Solo así se puede conseguir un Estado en el 
que todos seamos los dueños de nuestro propio 

devenir.

Hemos llegado a dos conclusiones muy impor-
tantes. La primera es desgarradora, no tenemos 
una democracia. No decidimos cómo obra el 
Estado. Nuestros instrumentos para evitar las 
dictaduras son endebles y están debilitados por 
los continuos ataques que han sufrido.

Sin embargo, la segunda conclusión es espe-
ranzadora. Hay una alternativa. La tecnología 
nos da una oportunidad para conseguir aque-
llo que más deseamos: la libertad. La libertad 
de elegir en cada aspecto de nuestra vida. Con 
la tecnología seremos libres de poder decidir 
cómo vivimos por primera vez en la historia. 
Pero esta última resolución tiene dos caras, 
y mientras una es ilusionante, la otra es muy 
amarga y nos llena de remordimientos y pesar. 
Y es que, si tenemos la solución al problema 
de la democracia, ¿por qué no la ponemos en 
práctica? Porque somos cobardes. Mientras en 
Siria más de cien mil personas han muerto ya 
por conseguir una democracia, nosotros ve-
mos cómo el despótico poder que se reúne en 
la Carrera de San Jerónimo todas las semanas 
nos intenta vender una cruel burla sin hacer 
nada al respecto.

Como hicieron los ilustrados en la Europa 
del Antiguo Régimen, la filosofía actual es la 
que debe tomar el testigo, recuperar su papel 
de conciencia colectiva y liderar la lucha por 
la democracia. Los filósofos del siglo XXI tie-
nen que guiarnos por el laberinto de la política 

para alcanzar la salida y, con ella, los objetivos 
que estamos buscando desde hace 2.500 años. 
Desde que a unos hombres vestidos con toga 
y aficionados a la filosofía se les ocurrió que 
los humanos, o al menos una parte de ellos, 
estábamos ya preparados para decidir nuestro 

La utilización de Internet 
en pos de la democracia 
conseguiría que todos los 
ciudadanos participáse-
mos por fin en la política 
de nuestro país. 

La tecnología nos da una 
oportunidad para conse-
guir aquello que más de-
seamos: la libertad.
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futuro libremente, sin la tutela de un Rey o de 
un tirano; únicamente haciendo uso de nues-
tra razón. Como dijo Hanna Arendt, una de las 
más influyentes luchadoras contra la tiranía, 

“el mal es un desafío al pensamiento”. Pense-
mos. Razonemos. Filosofemos. Porque es en la 
filosofía donde encontraremos, por fin, nuestra 
libertad.

Charles-Louis de Secondat
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INTRODuCCIÓN:

En Marruecos hay muchas ciudades muy bo-
nitas una de ellas es Marrakech y es conocida 
con el nombre de perla del sur o la ciudad roja, 
y además es la tercera ciudad más grande de 
Marruecos después de Casablanca y Rabat.

Es una de las ciudades con más monumentos 
en Marruecos, también es una de las ciudades 
más visitada de toda Marruecos por turistas. 
Os vamos a hablarde ella y espero que os guste.

LA HISTORIA DE MARRAKECH:

Después de la ida de los franceses en 1956 se 
instaura una monarquía actual en 1957 con 
la coronación del sultán y rey Mohamed Ben 
Yussef.

En época romana, connotamos que estos hom-
bres de tierra comienzan a levantar el reino de 
Mauritania, cuyas fronteras alcanzaron el Me-
ditterráneo.

MARRAKECH

Chaimae Abouzerrar

Alejandro Elvira Martín

Virginia Espinosa Gracia

1 bach

Tras la caída del Imperio Romano, este pueblo 
empezó a crecer y expandirse hasta llegar a 
conquistar Hispania con ayuda de sus guerre-
ros, especialmente con su islamización y como 
defensores de la ortodoxia.

Fueron siglos muy ricos los que continuaron 
la prosperidad propia del Califato Omeya del 
siglo XIII. A partir del siglo XIII, el cisma ge-
neralizado del Califato de Al-Andalus y la de-
cadencia de los amires regionales facilitaron la 
reconquista Hispana. Durante los tre últimos 
siglos de Al Andalus, la historia se ve teñida 
por sangrientos enfrentamientos entre marro-
quíes y cristianos.

A partir del siglo XIX, Marrakech se ve inserta 
en los nuevos conceptos urbanísticos europeos 
con la colonización francesa. Se desarrolla el 
transporte urbano y se abren bancos y comer-
cios, así como hoteles de claro estilo europeo, 
como el famoso hotel Mamounia.

Marrakech cuenta con un  patrimonio cultural 
de los más notables del país. Dónde la tradición 
marca los pasos de sus gentes. Una metrópoli 
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abierta al visitante y acogedora por naturaleza. 
Una de las ciudades más coquetas del mundo 
árabe, durante siglos llamada la perla del sur.

DATOS DE MARRAKECH:

Marrakech cuenta con alrededor de 2.000.000 
habitantes. La ciudad está creciendo en parti-
cular en periferia al oeste con la aparición de 
nuevos barrios residenciales como la región 
de Targa. En los próximos años evita un creci-
miento incontrolado y permanece  bajo la ba-
rra de los 3 millones de habitantes.

Los orígenes de esta región se vinculan con el 
pueblo bereber desde los tiempos más anti-
guos. Este pueblo, asentado desde hace miles 
de años en tierra africana, tiene procedencia 
desconocida aunque se especula que original-
mente proviene del cáucaso.

LOCALIZACIÓN DE MARRAKECH:

Marrakech está localizada a los pies de las 
montañas nevadas del atlas.

Marrakech es uno de los lugares mas visitados 
por cientos de turistas; este lugar fue fundado 
en el año 1070 por la princesa Zaynab y es el 
lugar dónde esta localizado el mercado de la 
ciudad.

Marrakech se divide en dos partes distintas: la 
medina o ciudad histórica y la nueva ciudad 
cuyos barrios princiaples se llaman: Gueliz y 
Hivernague.

MONuMENTOS DE MARRAKECH:

PLAZA DE JMMA EL FNA: es la principal 
plaza y el lugar mas famoso de Marrakech, el 
nombre de la plaza significa asamblea de la 
aniquilación porque era el lugar dónde se ajus-
ticiaba a a los delincuentes.

MEZQUITA KOUTUBIA: es uno de los mo-
numentos mas representativos, con un alminar 
parecido a las mezquitas de Rabat. Está situada 
al suroeste de la pla Yamma el Fna, es el edifi-
cio más alto de la ciudad con un alminar de 69 
metros, el nombre quiere decir “la de los libros 
“ que hace referencia a la importante biblioteca 
que fue además del mercado de libros que se 
hacia en sus alrededores.

PALACIO BADI: fue construido en el siglo XVI 
y se convirtió en una de las maravillas de los 
musulmanes. Fue construido como símbolo de 
victoria de una batalla y hoy en dia se pueden 
ver las ruinas. El palacio lo mandó construir el 
sultán Ahmed l-Mansour después de derrotar 
a los portugueses en la batalla de los tres reyes.

PALACIO BAHIA: es uno de los lugares más 
bellos de la ciudad, se construyó a finales del si-
glo XIX, tardaron más de una decada y lo reali-
zó el sultán Abdelaziz aunque con tiempo pasó 
a Abu Bu Ahmed un esclavo negro que logró 
convertirse en visir. El palacio tiene 8 hectáreas 
y 150 habitaciones.

PALACIO REAL: se encuentra en la salida de 
la antigua ciudad a la altura de Bab Agnaou sus 

A partir del siglo XIX, 
Marrakech se ve inser-
ta en los nuevos con-
ceptos urbanísticos 
europeos con la colo-
nización francesa. Se 
desarrolla el transporte 
urbano y se abren ban-
cos y comercios...
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inmensos jardines que poseen varias héctareas 
y las salas de recepción decoradas a la perfec-
ción, para los visitantes lo convierten en uno 
de los palacios más grandes del país.

BAB AGNAOU: una de las 19 puertas que 
permitían acceder a la medina Marrakech, su 
construcción es verdaderamente impresionan-
te con una decoración de flores y arcos de me-
dio punto. En el pasado se utilizaba para mos-
trar cuerpos y cabezas de delincuentes y hoy es 

una de las obras de arte almohade mas bellas e 
importantes del mundo.

SuS HABITANTES:

Las personas de Marrakech enseguida distin-
guen a los turistas del país que provienen, lo 
distinguen por el color de la piel y también gra-
cias a los turistas los comerciantes y artesanos 
han aprendido bastante porque para ellos es 
algo fundamental para poder contactarse con 
los turistas.  
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VISITA DE ANA 
ALCOLEA... Y 
ENTREGA DE 
PREMIOS

Ana Buesa
Profesora de Lengua y Litera-
tura

Marta Cubero

 3º D

Ana Alcolea es la escritora de los libros Don-
de aprenden a volar las gaviotas y El medallón 
perdido, entre otros. Este año vino a darnos 
una charla a los alumnos de 3º de la ESO sobre 
el libro Donde aprenden a volar las gaviotas y 
también les dio una charla a los de 1º sobre El 
medallón perdido. 

En la charla nos explicó que muchas cosas de 
las que pasan en la novela ocurrieron en rea-
lidad, en la época en la que los nazis invadie-
ron Noruega, ya que es allí donde transcurre la 
historia. Mientras iba explicando las cosas nos 
enseñaba fotos muy chulas en un PowerPoint 
que tenía preparado. 

La escritora ha estado muchas veces en Norue-
ga ya que su marido es de allí y justo su casa es 
la que describe en la novela. Nos enseñó fotos 
del pueblo, la casa, la cabaña, los Bunkers…, y 
la verdad es que sorprendía bastante saber que 
esos lugares, que cada uno se ha imaginado a 
su manera, existen en realidad y, en mi caso, al 
verlos en las fotos comprobé que no se parecían 

en nada a como me los había imaginado. Tam-
bién me chocó toda la historia de que los na-
zis llegaron a Noruega y después de marcharse 
de allí las mujeres que habían tenido algo con 
alguno de los soldados alemanes fueran casti-
gadas y humilladas por el pueblo. Todo lo que 
nos contó me pareció muy interesante y hubo 
una cosa que dijo que me gustó mucho y estoy 
de acuerdo con ella: dejó claro que el autor es-
cribe el libro, pero después cada lector crea su 
propia historia. De manera que cada uno lee 
un libro distinto.

                                                                              

Aprovechando la visita de Ana Alcolea, el De-
partamento de Lengua decidió que fuera ella 
este curso la que entregara los premios a nues-
tros recientes ganadores del CONCURSO DE 
MICRORRELATOS que, con motivo del 1 de 
noviembre, Festividad de Todos los Santos y 
Halloween, organiza el propio Departamento 
en colaboración con el PIEE.

¡¡FELICIDADES A TODOS ELLOS!!
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  Ana Alcolea firmando ejemplares de sus libros en el I.E.S. Virgen del Pilar 
de Zaragoza
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Estaba muy nervioso, era la primera vez que actuaba y no sabía 
cuál sería el resultado.

Estaba delante de los chicos de mi clase y no podía fallar.

Introduje la mano en el sombrero y deseé fuertemente que salie-
ra el conejito.

Retiré la mano pero lo único que había obtenido era una nube de 
hilos.

Ellos se reían de mí malévolamente. Lleno de furia pedí un se-
gundo intento y ahora, decidido, metí la mano y la saqué rápida-

mente.

En ella se alzaba un afilado y oxidado cuchillo.

Una sonrisa se dibujó en mi tez y susurré:

Ahora sí

EL MAGO 

PRIMER PREMIO 
CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 2014

Ismael Canudo Barreras

 3º D
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PRIMER PREMIO CONCURSO DE MICRORRELATOS 
2014

Ismael Canudo Barreras

 3º D
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Cuando conocí a María, me pareció una persona de lo más sim-
pática.

Los días pasaban y ella y yo nos llevábamos muy bien.

Un día hablamos de ir a su casa. El viernes por la mañana se hizo 
eterno.

Bajé del coche, pero al entrar no había nadie.

Cuando subí , me encontré a una niña congelada en una nevera. 
¡La había matado!

Me asusté e intenté salir, pero ella me empujó contra la pared; me 
puso la mano en la garganta y me susurró: 

Amigas para siempre…

                             

PARA SIEMPRE

PRIMER ACCÉSIT 
CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 2014

Desirée Cuenca Cárceles

2º A
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PRIMER ACCÉSIT CONCURSO DE MICRORRELATOS 
2014

Desirée Cuenca Cárceles

2º A
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SILENCIO

SEGUNDO ACCÉSIT 
CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 2014

Laura Moreno Aragüés

3º D

Sentía sus pasos que se aproximaban, su respiración entrecortada 
y su silueta en el callejón a la luz de la luna. Cada vez más cerca, 
sentí cómo me estallaban los pulmones. Las pisadas sonaban más 
fuertes y retumbaban como un eco en mi cabeza. Mis piernas ese 
mismo momento para tropezar y me precipité contra el suelo. 
Todo se quedó en silencio. Quise chillar, pero no podía. Quise le-
vantarme , pero las piernas ya no me obedecían.  El terror inun-
dó mi cuerpo. Atisbé el movimiento del filo plateado de un arma 
entre las sombras. Después, todo se volvió negro.
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SEGUNDO ACCÉSIT CONCURSO DE MICRORRELATOS 
2014

Laura Moreno Aragüés

3º D
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1. HALLOWEEN Y Su ORIGEN

Halloween consiste en ser otro, en salir de 
nuestra propia piel una noche. 

Viene de antiguo, y su origen es celta. Las tribus 
celtas dividían el año en una mitad luminosa 
y otra mitad oscura. Su antigua celebración es 
el llamado “Samhain” y fue la precursora del 
Halloween de hoy en día. Representa el inicio 
de la mitad oscura. Los celtas celebraban con 

hogueras el Samhain, que era el festival de la 
cosecha y se celebraba la noche del 31 de Octu-
bre para dar la bienvenida a su nuevo año.

Para los pueblos antiguos, la cosecha marca-
ba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se 
perdían los cultivos, la gente moría de hambre. 
La muerte siempre estaba cerca. La época de la 
cosecha era bastante tenebrosa, ya que surgían 
dudas sobre si habrá comida suficiente para 
todo el invierno. Esto es el origen de esta espe-

HALLOWEEN

Pablo del Valle Beltrán

1 bach
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cie de pesadilla. Para los celtas había algo más 
en Samhain. Para ellos marcaba el paso de la 
luz a la oscuridad.

En el siglo VI después de Cristo, la iglesia adop-
tó “Lemuria”, que era una festividad celebrada 
el 13 de Mayo (día de todos los santos), era el 
día en honor a todos los muertos más sagrado 
de toda la cristiandad.

La versión cristianizada de Lemuria tuvo tan-
to éxito que los líderes de la iglesia, tomaron 
la decisión de crear Halloween. Trasladaron el 
“Día de todos los Santos” o “Hallows Day” al 
1 de Noviembre para quitar toda la fuerza al 
Samhain pagano. Como Samhain se celebra-
ba la noche del 31 de Octubre, antes del día 
de todos los santos (1 de Noviembre), la gente 
comenzó a llamar a Samhain: “All Hallows eve-
ning” (la víspera de All Hallows Day). El tér-
mino se fue acortando hasta convertirse en “All 
Hallows Even”, y finalmente en “Halloween”.

2. ORIGEN SOBRE LOS ELEMENTOS IM-
PORTANTES DE HALLOWEEN

La iglesia fue la que inspiró los elementos es-
peluznantes de Halloween. A continuación se 
muestran los elementos y las figuras típicas 
más importantes de Halloween:

-Murciélago: Las hogueras dieron lugar a esta 
figura tan familiar, ya que antes de que exis-
tiera la electricidad, la única forma de ver a 
un murciélago era con el fuego; porque los 
murciélagos comen insectos, y los insectos se 
sienten atraídos por la luz. E aquí el origen del 

murciélago en esta festividad.

-“Truco o Trato”: Esta tradición tiene su ori-
gen en la Edad Media, en el día de los difuntos, 
cuando los sacerdotes dijeron a los cristianos 
que rezaran por las almas atrapadas entre el 
cielo y el infierno, en un mundo de tinieblas 
llamado Purgatorio.

El purgatorio era bastante desagradable. Según 
la iglesia, si se ofrecían donaciones suficientes 
por ella, un alma podía volar hasta el cielo. Esto 
condujo a una costumbre medieval que guarda 
mucha similitud con el llamado “truco o trato” 
actual.

Los niños recorrían las casas pidiendo paste-
lillos de almas (bollos especiados rellenos de 
pasas). A cambio de eso, los mendigos ofrecían 
donaciones por las almas atrapadas en el pur-
gatorio.

-Brujas: Para  la gente de la Edad Media era 
perfectamente lógico creer que había demo-
nios y brujas. Si había demonios y brujas, y 
eran responsables de las cosas malas del mun-
do era lógico perseguirlos y matarlos. Así veía 
el mundo la gente de la Edad Media.

El pánico a las brujas del siglo XVI, contribuyó 
a establecer el aspecto del personaje, que para 
muchos personifica Halloween. Las brujas eran 
consideradas curanderas que tenían remedios 
y ritos transmitidos oralmente de generación 
en generación. Uno de los objetos más comu-
nes en las brujas eran las escobas, las marmitas, 
sombreros puntiagudos, un gato negro y una 
vestimenta oscura.

-Calabaza: Tiene su origen en Irlanda y  en una 
especie de leyenda o cuento que trata sobre un 

“Truco o Trato”: Esta tra-
dición tiene su origen en 
la Edad Media, en el día 
de los difuntos, cuando 
los sacerdotes dijeron a los 
cristianos que rezaran por 
las almas atrapadas entre el 
cielo y el infierno

El pánico a las brujas del 
siglo XVI, contribuyó 
a establecer el aspecto 
del personaje, que para 
muchos personifica Ha-
lloween
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hombre “malvado” llamado Jack Oldfield:

 Jack Oldfield capturó al diablo engañándolo. 
Cuando Jack murió, no podía ir ni al cielo ni al 
infierno. Al no poder ir a ningún de estos sitios 
el diablo le dio  un nabo y un carbón ardiente 
para que pudiera andar en la oscuridad. El ori-
gen de la calabaza iluminada fue en realidad un 
nabo iluminado, pero al  haber grandes canti-
dades de calabazas en los EE.UU., cambiaron el 
nabo por una calabaza. Esta calabaza recibió el 
nombre de Jack O’Lantern.

La forma de una cara incrustada en la calabaza 
se hace para asustar a los malos espíritus. La 
cara de la calabaza es iluminada con una vela.

-Fantasmas con sábana blanca: Tiene su origen 
a comienzos del siglo XX. Su sábana blanca tie-
ne su origen en la mortaja, que era la tela con 
que tradicionalmente se envolvían a los cadá-
veres antes de enterrarlos.

-Hogueras: Las hogueras eran utilizadas el día 
del Samhain celta. Los druidas y el resto de 
personas hacían una enorme fogata por moti-
vo de año nuevo (para los celtas el año nuevo 
era la noche de Samhain). 

Hacían hogueras para quemar animales  y per-
sonas ofreciéndolo como sacrificio a sus res-
pectivos dioses (Sol y Samhain). Cuando se ce-
lebraba esta ceremonia, las personas llevaban 
disfraces compuestos por cabezas y pieles de 
animales. 

Diferentes personas practicaban adivinacio-
nes, saltaban sobre las llamas, y  bailaban y 
cantaban alrededor de las hogueras. Todas es-
tas acciones se hacían con el fin de ahuyentar a 
los malos espíritus. 

3. ACTuALIDAD

Actualmente la idea fundamental de Halloween 
es poner el mundo patas arriba, y ser quien no 
eres, o ser quien te gustaría ser. Esto es lo que 
de verdad da vida a Halloween a día de hoy.

Existe una gran preocupación social al decir 
al decir a los niños que acepten caramelos de 
desconocidos, asi que han surgido muchas his-
torias sobre cuchillas endulzadas de caramelo. 
Todos los años, los padres se preocupan mu-
cho por ello, aunque mucha gente trata esta 
historia como “leyenda”, pero ha habido perso-
nas que han verificado esta historia.

Pero Halloween es sobretodo, hoy en día, un 
gran negocio, que mueve de 7400 millones de 
dólares gracias a la venta de máscaras, disfra-
ces, dulces, maquillajes y demás artículos nece-
sarios. Todos estos artículos son una especie de 
motor para que algunos empresarios promue-
van el llamado ‘consumo del terror’, aunque 
probablemente, Halloween, sea de las pocas 
celebraciones que está teniendo en los últimos 

años  un ciclo ascendente a pesar de la situa-
ción económica actual que se esta viviendo.

4. HALLOWEEN EN ESPAÑA

Mucha gente española considera la celebridad 
de Halloween como una fiesta estadounidense 
que “invadido” España a causa de la constante 
expansión de la cultura estadounidense hacia 
España y el resto del mundo.

Pero Halloween es so-
bretodo, hoy en día, un 
gran negocio El origen de la calabaza 

iluminada fue en reali-
dad un nabo iluminado, 
pero al  haber grandes 
cantidades de calabazas 
en los EE.UU., cambia-
ron el nabo por una ca-
labaza.
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Las tradiciones celebradas en el Halloween ac-
tual, también se celebraban en España, hace 
muchos años, incluso cuando Estados Unidos 
no existía como país. Dicho esto, Halloween se 
puede considerar una festividad Ibérica, pero 
no como el nombre de Halloween, sino como 
el nombre que designaron los celtas a su festi-
vidad de la cosecha, llamada Samhain.

En España actualmente, Halloween es una fes-
tividad donde la gente se disfraza por la noche 
con disfraces de temática de terror para tener 
una noche animada y divertida, donde las per-
sonas, especialmente los niños, van de casa en 
casa, pidiendo algún tipo de dulce o cualquier 

otro tipo de comida. Algunas personas, (muy 
pocas), si no les das absolutamente ningún tipo 
de comida se dedican a manchar la fachada o 
puerta de la persona que no le ha dado nada, 
con el fin de aplicarle una especie de “castigo” 
o “lección”.

Gastronómicamente hablando los alimentos 
más comunes por estas fechas son:buñuelos de 
viento, huesos de santo, panellets, puches (Ge-
tafe), natillas, sopas canas, chocolate con chu-
rros, tostones ( Ciudad real), roscos (Cuenca), 
nuhegados (Albacete) y muchos otros tipos de 
alimentos.
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El Apolo 11 fue una misión espacial tripulada 
por Neil Armstrong de 38 años, Edwin E. Al-
drin Jr. de 39 años y Michael Collins apodada 
''Buzz'' de 39 años también. Fue una misión de 
los Estados Unidos cuyo objetivo era lograr 
que el ser humano llegara y caminara por la 
superficie Lunar la cual se encuentra a 384.400 
km. Esta misión se realizó el 16 de Julio de 1969 
cuando la tecnología no era ni mucho menos 
parecido a la tecnología actual, es decir que es-
taban en peores condiciones lo cual significaba 
una mayor dificultad dentro de la dificultad ac-
tual que hay, que para nada sigue siendo fácil 
actualmente. La operación se realizó con éxito 
y la nave llegó a la superficie lunar el 20 de Julio 
de 1969, dos días más tarde dos de esos 3 as-
tronautas lograría lo propuesto, caminar sobre 
la superficie lunar. La misión está considerada 
como uno de los momentos más significativos 
de la historia de la Humanidad y Tecnología.

 Neil Armstrong fue el primer humano en pi-
sar la superficie lunar el 21 de Julio de 1969, 
este ''paseo'' fue retransmitido a todo el plane-
ta desde las instalaciones del Observatorio de 
Parkes (Australia). En principio el paseo lunar 

iba a ser retransmitido a partir de la señal que 
llegase a la estación de seguimiento de Golds-
tone (California, EEUU) pero la señal obteni-
da era de mala calidad por lo que se utilizó la 
señal que llegase a Honeysuckle Creek, cerca-
na a Camberra (Australia), esta retransmitió 
los primeros minutos del paseo lunar aunque 
posteriormente se volvió a utilizar la señal del 
Observatorio de Parkes. El tiempo en la super-
ficie lunar fue de 21h 36min 20seg el cual se 
utilizo para hacer ''experimentos'' pruebas en 
la superficie, retransmisiones como ya he nom-
brado anteriormente. La duración de la misión 
es de 195h 18mins 35seg. Sin lugar a dudas fue 
un acontecimiento histórico y como he nom-
brado antes un gran paso para la tecnología y 
humanidad. Desde mi punto de vista este viaje 
forma parte de la cultura general, poca gente 
no es consciente de esto por no decir nadie ma-
yor de 10 años (por ejemplo). Sin lugar a duda 
parte de los mayores acontecimientos históri-
cos humanos, es este viaje.

HISTORIA DEL 
APOLO 11

Ignacio Leersundi García

1º BACH
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ANKI

Facundo Rainaldi

1º BACH

Aquellos datos que no tienen una lógica evi-
dente (palabras, fechas...), que no tienen por 
qué ser así, son mucho más difíciles de memo-
rizar que los otros (razonamientos) y pueden 
confundirse con facilidad. Para estudiarlos 
existe la técnica de los enlaces inverosímiles, 
pero inventar cada enlace lleva mucho tiem-
po y cuando se han de memorizar muchos 
datos pierde efectividad (no se recuerdan los 
enlaces), y la técnica de la repetición (copiar 
el dato mil veces sobre una hoja) lleva mucho 
más tiempo y da lugar a confusiones (podemos 
deformar la información). El sistema de Anki 
causa una consolidación de los datos a través 
de las repeticiones espaciadas y los cambios de 
orden y sentido (como del inglés al español y 
del español al inglés) y facilita la retención de 
muchos datos en poco tiempo al alternar su es-
tudio.

Anki es un software que simula un sistema de 
estudio con cartas, en el que se ha de asociar 
el contenido de las dos caras. Si el propósito 
es memorizar una palabra se ha de rellenar la 
tarjeta con la palabra de un lado y el significa-
do del otro y el programa mostrará uno de los 
lados para que se adivine el otro.

Cuando se le da al botón de “mostrar respues-
ta” la respuesta aparece en pantalla y aparecen 

nuevos botones para indicar si hemos acertado 
o no. El botón que dice “otra vez” es para cuan-
do se falla, el que dice “bien” para cuando se 
acierta y el de “fácil” para cuando la respuesta 

resulta obvia y no es necesario que nos la pase 
otra vez.



58

El programa presenta las tarjetas en intervalos 
que dependen de las respuestas que damos y 
garantizan el aprendizaje. Cuando se falla una 
respuesta se repite en la misma sesión hasta 
que se responda correctamente dos veces se-
guidas, entonces se repite en la sesión del día 
siguiente (aunque está pensado para estudiar 
todos los días no es obligatorio, los repasos 
programados se acumulan si no tienen lugar y 
si se quiere estudiar más de lo que manda un 
día se puede hacer fácilmente que te pregunte 
lo que quieras) y si se acierta los intervalos van 
creciendo hasta ser anuales.

Tiene varios tipos de tarjetas, las básicas mues-
tran un lado y preguntan el otro, las que son 
con tarjeta invertida muestran cualquiera de 

los lados y preguntan el otro.

Las tarjetas se organizan en mazos y los mazos 
pueden tener submazos, de forma que se puede 
estudiar cada cosa por separado si se han orde-
nado bien las tarjetas al hacerlas.

El programa, que es gratuito (software libre), 
está disponible para Windows, Mac, Linux, 
Android y Iphone y puede usarse a través de 
Internet (si se tiene una cuenta, también gra-
tuita) con cualquier dispositivo que permita 
ver páginas web (“ankiweb.net” para usarlo y 
“ankisrs.net” para descargarlo e informarse). 
Es posible sincronizarlo y llevar las mismas 
cartas y repeticiones en varios aparatos.
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SETAS EN ARAGÓN

Diego Medrano 

Lucía Jardines

1 BACH

El territorio Aragonés es de una gran diver-
sidad ecológica. Su climatología, al igual que 
su orografía es muy variada. Por todo ello es 
fácil adivinar que, asociado a estas caracterís-
ticas tan diversas, se desarrollan infinidad de 
especies fúngicas que crecen a lo largo de todo 
el año, con mayor abundancia en la estación 
primaveral y otoño. También en verano, si son 
frecuentes las tormentas y en el invierno, si es 
suave, puede encontrarse gran número de ellas.

Las setas necesitan para crecer mucha hume-
dad y una temperatura suave.

A pesar de la escasez de lluvias, Aragón es una 
comunidad propicia para la recolección de se-
tas. Con un 20% de superficie forestal, se esti-
ma que entre 2.000 y 3.000 especies diferentes, 
prácticamente la mayoría de las especies euro-
peas, se pueden recolectar en Aragón. Las setas 
tóxicas mortales no son frecuentes en nuestro 
territorio.

En la comunidad se pueden distinguir tres 
zonas claramente diferenciadas: los Pirineos 
y sus sierras exteriores, el valle del Ebro, y la 

cordillera Ibérica en sus dos vertientes, desde 
el Moncayo a las sierras turolenses. Los Piri-
neos la zona de mayor aporte en la riqueza de 
la flora micológica aragonesa. Sus bosques hú-
medos de pinos silvestres, negro de montaña, 
pinabete, haya y roble reúnen las condiciones 
idóneas para su crecimiento.

BOLETO DEL PINO, Boletus Pinicola, Bole-
tus pinophilus, Migueles.

El Boleto del pino, es un excelente comestible, 
su carne es compacta, blanquecina, de color 
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rosado bajo la cutícula; de sabor dulce

  Pie de 15 x 10 cm, ventrudo o fusiforme, cilín-
drico, macizo, grueso de blanquecino a crema 
amarronado o marrón rojizo, la superficie está 
decorada por una red de mallas blanquecinas o 
color crema en la mitad superior. 

BOLA DE NIEVE, Agaricus Arvensis (Psallio-
ta arvensis)

Excelente comestible, probablemente el mejor 
champiñón, Su carne es abundante con olor y 
sabor agradables, su carne es blanca con olor 
anisado y sabor delicioso.

 La podemos encontrar en prados, bosque de 
coníferas generalmente en grupo.

PARASOL, Macrolepiota proceda (Lepiota 
proceda)

Nombre vulgar: Parasol, apagador

Excelente comestible, posiblemente la ,mejor 
de su género consecuentemente muy buscada, 
hay que consumir únicamente los sombreros.

 Se encuentra en zonas herbosas, bosques de 
coníferas, encinares y robledales en grandes 

colonias, seta muy común de olor agradable y 
sabor avellana.Se puede confundir con otras 
macrolepiotas como la Puerallis, Excoriata, 
Mastoidea y Rhacodes, todas ellas excelentes 
comestibles.

 PIE AZUL, Lepista Nuda 

Nombre Vulgar: Pie azul, Nazarena, Cardenal, 
Borracha

Nombre científico: Rhodopaxillus nudus

Como es una seta muy delicada, puede resultar 
un buen comestible dependiendo de su prepa-
ración, es aconsejable mezclarla con otras es-
pecies.

 Es muy fructífera en todo tipo de ecologías, 
bosques de robles, encinas, parques, zonas her-
bosas, generalmente en filas.

REBOLLON, NIZCALO, ROBELLON 

 Nombre científico: Lactarius deliciosus                           
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 Es un hongo basidiomiceto comestible, de la-
familia Russulaceae. Es muy común en España 
y crece en pinares y bosques mixtos.  

  El sombrero mide de 5 a 15 cm de diámetro, 
primero convexo, después extendido y final-
mente deprimido. La cutícula es lisa y de color 
naranja, con zonas rojizas Pie corto, de 3-5 x 
1-3 cm, cilíndrico, de color blanco. Carne gra-
nulosa y compacta, blanquecina hacia el centro 
y de color naranja hacia la periferia.

SETA DE CARDO 

Nombre científco: Pleurotus eryngii

 El sombrero es de 3 a 12 cm de diámetro.  De 
color muy variable desde el crema pálido hasta 
el pardo castaño oscuro. Las láminas son color 

blanco. 

 El pie es cilíndrico, macizo "como goma de bo-
rrar" de color blanco. Carne blanca, compacta. 
Es una excelente seta comestible típica de los 
países mediterráneos meridionales. Suele reco-
lectarse junto a los cardos , sobre las raíces de 
la planta desarrollada en el año anterior, de los 
que se nutre.

SENDERUELA

Nombre científico: Marasmus Oreades

Sombrero acampanado de 2-6 cm de diámetro 
La cutícula, que no es separable, es lisa, de co-
lor ocre rojizo cuando ésta bien empapada de 
agua, generalmente con el centro más oscuro, 
y ocre pálido cuando se seca. 

  Pie cilíndrico, de 4-7 x 0,3-0,6 cm, lleno, rí-
gido y elástico, que se puede retorcer sin rom-
perlo, y del mismo color amarronado  de las 
láminas. Crece formando círculos, conocidos 
como "corros de brujas", también en líneas zi-
gzagueantes en los prados o en las zonas abier-
tas de los bosques. Mientras que la zona de 
crecimiento del micelio se reconoce porque la 
hierba es más verde, aquella otra ya sobrepasa-
da por el avance del hongo aparece limpia de 
hierbas debido a las sustancias herbicidas que 
segrega esta especie.

COLMENILLA

Nombre científico: Morchella Conica

Es una seta bastante esbelta que, por lo menos 
en altura, alcanza valores superiores a otras es-
pecies. Puede llegar a 10-12 cm. El sombrero, 
considerando su forma de colmena, es un poco 
más estrecho, alrededor de 4-5 cm de diámetro 
de color marrón.  

Contienen hemolisinas, por lo que para evi-
tar intoxicaciones se recomienda su consumo 
después de haberlas secado. Deshidratadas son 
perfectamente comestibles y no presentan nin-
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gún riesgo para la salud. Otra fórmula es escal-
darlas con agua o leche y no comerlas frescas ni 
en cantidades excesivas. El agua donde ha sido 
hervida tiene que desecharse.

Hay varios tipos de Colmenillas comestibles:

 
- 

Morchella Esculenta: Se diferencia en que de 
entre las Morchella, esta es la más grande, se 
distingue de las demás porque tiene un som-
brero más grande que las otras con un color 
amarillo, castaño claro. Tiene un pie corto fir-
memente unido al sombrero de un color blan-

co con tendencia al amarillo, blan-
co hueso. 

 - Morchella Elata: De color grisa-
ceo, posee un sombrero de hasta 6 
cm de altura y 3 cm de ancho de 
color pardo negruzco, Los alveo-
los que componen sus sombrero 
están dispuestos verticalmente 
aunque de vez en cuando, una de 
sus costilla se dispone en sentido 
transversal. Crece al principio de 
la primavera entre la maleza, por 
lo que es difícil de localizar. Su 
carne es espesa y blancuzca. Tie-
ne un olor meloso y es una de las 
morchella más apreciadas.
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CHAMPIÑON SILVESTRE

Nombre científico o latino: Agaricus bisporus

El champiñón es un hongo formado por un 
sombrero de forma semiesférica o plana y pie 
cilíndrico, normalmente blanco. Sombrero de 
5 a 12 cm de diámetro. Cutícula blanca con 
fibrillas y escamitas más oscuras. Láminas de 
color marrón chocolate. Pie cilíndrico blanco 

con anillo en la parte superior. Carne blanca 
con tonos rosados al corte, de sabor agradable 
y olor poco perceptible.

Hay varios tipos de champiñones silvestres co-
mestibles:

 - Champiñón de París silvestre (Agaricus bis-
porus): Este champiñón silvestre se caracteriza 
por poseer un sombrero de color blanco man-
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chado de gris con láminas de color marrón. 
No presenta ningún aroma particular. La car-
ne enrojece en contacto con el aire. Es una es-
pecie a partir de la cual se obtiene champiñon 
cultivado. La especie silvestre tiene un sabor 
mucho mas fuerte (como no podía ser de otra 
manera).

  - Champiñón de doble anillo (Agaricus bitor-
quis): Esta seta que no presenta ningún aroma 
característico. La carne es blanca y tiene ten-
dencia a enrojecer cuando entra en contacto 
con el aire. Se diferencia por la presencia en el 
pie de un doble anillo y por presentar una car-
ne dura y de sabor fuerte. Suele encontrarse al 
lado de caminos, campos y otros lugares con 

suelos duros.

 - Champiñón silvestre común ( Agaricus cam-
pestris) : Es un seta que no presenta ningún 
aroma característico . La carne es blanca y tie-
ne tendencia a enrojecer cuando entra en con-
tacto con el aire. El sombrero y el pie son blan-
cos y las láminas también cuando son jóvenes, 
pero, a medida que crece, cambian a rosado. Es 
una especie que vive sobre estiércol o materia 
en descomposición. A partir de esta especie se 
obtienen la mayoría de las variedades cultiva-
das. No es frecuente en la zona de la sierra de 
algairén pero se ha recolectado en antiguas fe-
meras o zonas donde exista un humus en des-
composición muy rico.



66

  - Champiñón de carne roja (Agaricus haemo-
rrhoidarius) : Se diferencia de los demás por 
la capacidad de su carne a volverse roja fuerte 
con el contacto con el aire. No presenta ningún 

aroma característico y su anillo puede desapa-
recer fácilmente. Se suele encontrar en límites 
de bosques o junto a los caminos.  

- Bola de Anís ( Agaricus silvicola) : Es uno de 
los champiñones de mejor calidad que exis-
ten. Se caracteriza porque la carne amarillea 
un poco en contacto con el aire y presenta un 

olor fuerte a anís o almendras amargas. Sus 
laminas tienen un color marrón o rosado. Es 
bastante común en los bosques de la sierra de 
Algairén.
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“Las fotos en las que 
sale uno, generalmente 
las ha hecho otro”

Confusio
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FOTOGRAFÍA EN 
BLANCO Y NEGRO, 
MÉTODO ROB CARR 
y GREG-GORMAN

José Manuel Aznar

Profesor de Geografía e 
Historia

Se dice que uno de los puntos débiles de la fo-
tografía digital es su incapacidad para  repro-
ducir los resultados que la fotografía química 
ofrece para las imágenes en blanco y negro. Los 
mejores especialistas en fotografía digital han 
buscado métodos que emulen la técnica de los 
grandes fotógrafos en blanco y negro. Rob Carr  
o Greg Gorman han aplicado una serie de téc-
nicas de edición que consiguen fotografías en 
blanco y negro de gran atractivo. Son especial-
mente llamativas sus fotografías de famosos de 
Hollywood.

Los métodos a los que nos referimos toman 
el nombre de estos fotógrafos y consisten en 
modificar las imágenes en color, por medio de 
photoshop, para acercarse a los resultados de 
la fotografía química en blanco y negro. Estos 
métodos son de gran complejidad y exigen un 
gran conocimiento del software de edición de 
imágenes, pero se pueden abreviar por medio 

de lo que se conoce en photoshop como “ac-
ciones”. 

Las acciones son “macros” o pequeños progra-
mas que repiten una serie de pasos de forma 
automatizada. Es tan sencillo como buscar 
estas pequeñas rutinas en internet, instalarlas 
en photoshop y aplicarlas a nuestras imágenes 
con un clic de ratón. Una vez que se han lle-
vado a cabo las modificaciones de forma auto-
matizada, se puede intervenir para modificar 
la mayoría de los parámetros como opacidad 
y transparencia, niveles e histograma, satura-
ción, etc.

El resultado es el de una fotografía en blanco y 
negro con una profundidad de tonos, satura-
ción en las sombras y contraste similares a los 
que ofrece la fotografía “química” de la mejor 
calidad, realizada con película y papel especial 
para blanco y negro como Ilford Hp5 u otros.
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Resultado por capas
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Resumen de los pasos que lleva a cabo la acción “Método Greg-Gorman” de 
forma automatizada en Photoshop.
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HAIKUS

Alumnos de tercero de 
diversificación

El puño alza 

El dolor que yo siento

Por su persona 
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Me marcho lejos… 

Mi mente dolorida

quiere continuar.  
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Palabras sordas, 
Un amor erróneo, 
Miradas ciegas
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