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En febrero, escucharemos cada mañana una obra 
de uno de los compositores más conocidos de la his-
toria de la música: Ludwing van Beethoven (1770-
1827). Se trata de dos de sus obras más emblemáticas: 
la primera es la Missa Solemnis en Re mayor, conside-
rada por él mismo como “su mejor obra”, y la segunda 
es la Sonata para Piano no. 8 en Do menor, “Patética”.  

L.V. Beethoven nació en Colonia en pleno Clasi-
cismo musical, siendo el último gran representan-
te del clasicismo vienés. Participó activamente en la 
evolución musical hacia el Romanticismo, haciendo 
que su música transcendiera e influyera en diversidad 
de obras del siglo XIX. Beethoven empezó a desta-
car muy joven como organista y compositor y pronto 
viajó a Viena para completar su formación musical. A 
pesar de que sufría una sordera que cada año iba en 
aumento, estaba convencido de que tenía mucho que 
ofrecer al mundo, y así fue. 

La Missa Solemnis fue realizara por un encargo 
del arzobispo de Olmütz, una pequeña ciudad checa, 
que era alumno del propio Beethoven. Hay muchos 
críticos que la consideran la mejor misa creada, inclu-
so algún reconocido director prefería no interpretarla 
al considerar que era imposible obteber un resulta-
do que hiciera justicia al mensaje y la grandeza de la 
obra. 

Es una obra compleja, mostrando una gran diver-
sidad. Beethoven pretende mostrar su religiosidad 
a través de ella, en momentos en los que sentía una 
gran pesadumbre, incidiendo mucho en el contraste 
entre el dolor en el mundo y el amor perfecto de Dios. 
Podríamos decir que es una auténtica montaña rusa 
musical, con grandes contrastes tanto en intensidad 
como en tesitura e instrumentación. La Missa Solem-
nis tiene cinco movimientos, de los que podremos 
escuchar los dos primeros en la primera decena del 
mes (Kyrie y Gloria) y los dos siguientes en la segun-
da decena (Credo y Sanctus), quedando por escuchar 
el Agnus Dei.  

Por último, escucharemos la Sonata para Piano no. 
8 en Do menor, que recibe el sobrenombre de “Pa-
tética” dado por el editor, entendiendo esta palabra 
no como lamentable sino como algo conmovedor y 
capaz de suscitar grandes emociones. Y eso es lo que 
Beethoven consigue con esta obra, ofreciendo todo 
un catálogo de estados de ánimo. 

La música de la mañana

“ R e c o m e n d a d  a  v u e s t r o s 
n i ñ o s  l a  v i r t u d ; 

s o l o  e s o ,  y  n o  e l  d i n e r o , 
p u e d e  h a c e r l e s  f e l i c e s ” . 

( L . V .  B e e t h o v e n )  

 

FEBRERO 1ª DECENA: Missa Solem-
nis en Re mayor – Kyrie y Gloria (L.V. 
Beethoven) 

FEBRERO 2ª DECENA: Missa Solem-
nis en Re mayor – Credo y Sanctus (L.V. 
Beethoven) 

FEBRERO 3ª DECENA: Sonata para 
Piano no. 8 en Do menor, “Patética” (L.V. 
Beethoven) 



P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

La creatividad 
nos hace libres

Hace unos días conocí a un joven que había sido 
adicto a los video juegos. Lo que me llamó la atención 
no fue tanto conocer el drama que sufre el niño o joven 
“enganchado” hasta límites extremos (por ejemplo, en 
este caso, 36 horas seguidas sin parar de jugar) sino la 
pobreza en la que se va quedando: la soledad tremenda 
que lleva, incluso, a pensar en “quitarse de en medio” 
(así me lo dijo el joven). 

Este joven me decía que es sutil, que uno no se da 
cuenta. Sencillamente va “echando” más horas cada 
día a jugar y, poco a poco, todo lo que no sea jugar va 
pasando a lugar secundario. El drama es que los mis-
mos padres y profesores en ocasiones tampoco se dan 
cuenta. A veces porque todo transcurre por la noche 
y achacamos a su preadolescencia o adolescencia (o 
sencillamente al “tiempo actual”) los largos tiempos de 
pantalla y juegos. Pero otras veces, siendo honestos, no 
se ve “porque no se quiere ver”. Al ser tema comple-
jo (todos lo hacen, ¿cómo poner “vallas al campo”?) y 
conflictivo (el joven protege con todo su ser su “terri-
torio- pantalla”, y a más adicción lo protegerá con más 
agresividad) los padres y también en ocasiones los pro-
fesores, podemos caer en la “procrastinación”. Es decir, 
dejarlo para “mañana”. Pero mañana, lo sabemos muy 
bien, será peor y, en ocasiones, será tarde. 

La situación de “explotación” a la que están some-
tidos nuestros niños y jóvenes es algo buscado por los 
que sacan beneficio de su consumo, de sus adicciones. 
Es por ello que no hemos de escatimar alianzas y he-
mos de poner mucha inteligencia y afán común en ello. 
Lo que sí sabemos es que el bien irradia y que nues-
tros hijos están hechos para degustarlo. Toda forma de 
mal, de hecho, se vale de una apariencia de 
“bien” para atraernos. Si somos capaces de 
ir dotando a nuestros hijos de esa sereni-
dad para ir más allá de lo aparente (de lo 
impulsivo, de lo inmediato, de lo que me 
apetece más) y ahondar en la verdad de las 
cosas les habremos salvado.  

¿Qué propongo en estas breves lí-
neas? El mejor antídoto. Frente al especta-
dor (por muy activo que parezca lo de los 
“juegos electrónico” no deja de ser una va-
riante de espectador) hemos de despertar 
al protagonismo. Toda forma de red fami-
liar y de amistad que suponga encuentro 
real, cara a cara puede sumar. Desde luego 
la clave está en desarrollar prácticas comu-

nes en torno a las artes, al deporte, a la literatura o la 
investigación. Localizar los puntos de genio del hijo, del 
alumno, e irlos potenciando juntos familia y colegio. 

Toda forma de encuentro real en torno a algún 
tipo de bien, toda conversación (en torno a la mesa, al 
degustar los buenos alimentos que tenemos delante) en 
la que se comparta la vida con toda su bondad y belleza 
va sumando. 

Propongo tres luces concretas que hemos de plan-
tearnos como educadores: en primer lugar, ¿en quién 
confía el hijo (tutor, profesor, entrenador…) que puede 
ser apoyo para afrontar cualquier dificultad?; segundo, 
¿qué aspecto académico, artístico, deportivo… le atrae 
que pueda servir de punto de apoyo para mover su que-
rer? (desde luego será clave hablar esto con el tutor); 
tercero, ¿cómo tiene organizada la jornada y en qué 
modo en esa jornada hay momentos de encuentro fa-
miliar bien pactados? 

La apuesta por los “gremios” en el colegio es una 
apuesta por el genio que cada niño atesora, por su gran-
deza, cultivado con otros para que no se eche a perder. 
El ir juntos en el canto, con el teatro, preparando un via-
je, cultivando la oratoria, investigando en el laboratorio 
o en robótica, leyendo relatos juntos e interpretándolos, 
preparando el partido siguiente y animándonos unos a 
otros a dar lo mejor… Cada cosa, y la suma es alta, nos 
ayuda a ir triunfando. Porque en cada bien que descu-
bre el niño, aparece un vínculo nuevo que contribuye 
a una red real que, bien aprovechada, será cimiento de 
futuro. Es decir, fundamento sólido para que cada hijo/
alumno disfrute de esa vida grande y bella a la que está 
llamado. 
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Enero es un mes existencial. Aún cuando sep-
tiembre sea el que marca el inicio del curso, este es el 
que nos recoloca. El mes de los propósitos y arranque 
de intenciones. Sirve para ver cómo va la navegación, 
si nos dirigimos a buen puerto o corremos riesgo de 
encallar. Y no hablo sólo de alumnos y docencia. 

Enero pide una pregunta, que es la cuestión exis-
tencial por excelencia; más profunda aún que el ¿Quién 
soy? Interrogarse por el ¿Dónde estoy? Una cuestión 
que se encuentra en el corazón de la experiencia hu-
mana. La diferencia entre ambas es de una importan-
cia fundamental. Al occidental y griego ¿Quién Soy? le 
sumo la tradición oriental semítica de mi cultura y mi 
tradición. Toda mi vida a vueltas con ambas. 

Cuando Dios llama a Adán en el Jardín de Edén, 
le pregunta dónde está y Adán sale de su escondite: 
«Oí tu ruido en el Jardín y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí» (Gn 3,10). Adán admite tanto 
sus sentimientos como sus actos. Toma sus debilidades 
al peso. Lo que soy, lo que quiero ser, lo que otros es-
peran de mí. Adán es consciente de dónde está física y 
emocionalmente. Y con todo esto sale de su escondite. 

“¿Quién soy yo?” deja aislado al yo. Para respon-
derla debo volverme hacia dentro, hacia mí. Y al vol-
verte al interior, te separas del mundo que te rodea. 
Por el contrario, “¿Dónde estoy?”, sitúa el yo en rela-
ción. Para responder necesitas volverte tanto hacia 
dentro como hacia fuera; debes situarte en el mundo 

(tanto en el mío como en el de otros). Para responder 
al “¿dónde?” tienes que abandonar del todo la noción 
de interior y exterior, y ver la realidad como una tota-
lidad sin costuras. Y no es fácil. 

Ésta es la suprema prueba espiritual. ¿Puedes salir 
de tu escondite, como Adán, sin cambiar algo? La ma-
yoría de nosotros, hasta los que afirman con vehemen-
cia que “son como son, pese a quién pese”, creemos que 
antes de poder presentarnos ante otros, ante el mundo, 
ante Dios, debemos cambiar, o al menos adaptarnos 
para estar a la altura de lo que esperan de nosotros. 
Pero la verdad es que no hay ningún otro lugar donde 
podamos estar. Ser capaces de decir “lo que hay es lo 
que ves” es una prueba de madurez, de tal aceptación, 
que da vértigo. 

Y esto es lo que nos pasa en el mes de enero. Que 
nos enfrentamos a la cruda realidad de la altura al que 
quedaron nuestras expectativas no hace tanto. 

“Dónde estoy” lleva implícito el verbo ser, y éste 
es de los más complicados en castellano. Es un verbo 
que prácticamente no significa nada, una irregulari-
dad latina. Procede del latín sedere, que significaba 
“estar sentado”. Y nada más lejos de la realidad. Estar o 
ser, es un verbo de acción. De hecho, ahí está la clave 
cuando Moisés baja de Moria con las tablas y le pide 
a Dios que le diga su nombre. “Los de abajo querrán 
saber quién eres”. Y tener el nombre de Dios, conocer-
lo, supone que si lo llamo, tal vez responda. Y eso ya 
nos pone en relación. La respuesta no es enigmática. 
“Yo soy el que soy” es el nombre inefable que le da a 
Moisés. Soy el que será siendo, el que se manifestará 
existiendo. Algo así como, “me verás cuando actúe y 
entonces sepas que YO soy”. 

La vida se vive en primera persona, en relación, 
en acción. Y en ese encuentro el otro siempre es fuen-
te de conocimiento para mí. Me muestra mi rostro, 
tanto en el encuentro como en el desencuentro. Poco 
que comentar a lo que ya han dicho: ¡Que necesito del 
otro! Por eso preguntarse por dónde estoy en este mes 
de enero, lejos de ser una declaración ególatra, me en-
trega con fuerza una afirmación: En el tú, descubro el 
yo. Y no dejo de sorprenderme.  

Enero, mes existencial
D. ALEJANDRO DE PABLO. Coordinador Pedagogía Narrativa
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Me quedo con el lobo

Al comenzar la lectura de “Tierra de los hom-
bres” me he topado con esta afirmación: “La tierra 
nos enseña más sobre nosotros mismos que todos 
los libros. Porque ella se nos resiste.  El hombre se 
revela y se descubre a sí mismo cuando se mide con 
el obstáculo.“ (Saint-Exupéry, 2016) 

¡Qué pocas palabras para dejar claro que lo que 
merece la pena cuesta esfuerzo personal y nos des-
cubre a nosotros mismo el alcance de nuestras po-
sibilidades! ¿Educamos a nuestros niños con esta 
idea? ¿Entendemos que esforzarse por alcanzar un 
objetivo es también un aprendizaje que hay que en-
señar desde pequeños? ¿Somos conscientes de que 
evitar o dulcificar esa “resistencia” de la que nos ha-
bla Saint-Exupéry es hacer un flaco favor a nuestros 
alumnos? ¿Qué enseña más, un camino llano y sin 
obstáculos o alcanzar una cima con todas sus fatigas? 

En el día a día hay multitud de ocasiones en las 
que el niño ha de enfrentarse con la “tierra”, con la 
dificultad, con el reto, con el conflicto que supone 
la convivencia diaria con los semejantes. Muchas ve-
ces, con toda nuestra buena intención, allanamos el 
camino del aprendizaje de nuestros hijos sin darnos 
cuenta de que les estamos privando de estupendas 
enseñanzas que no están en los libros. 

Un aspecto concreto que hoy quiero compartir 
es la adaptación “buenista” tan de moda de los cuen-
tos clásicos. Estos han sido desde siempre la forma 
de enseñar a los pequeños cómo es la vida, sus difi-
cultades, la existencia del Bien y del Mal, la tentación 
y la fortaleza para vencerla. Los cuentos clásicos han 
enseñado a los niños a través de bellos relatos que en 
la vida hay que estar alerta porque el Mal acecha, que 
hay que vencer nuestros miedos, que hay que ayudar 
al indefenso, que hay que obedecer a los mayores, 
que hay que, en definitiva, hacer el bien. ¿Por qué 
privar a los niños de estas enseñanzas convirtiendo 
al Lobo en un ser amigable con el que compartir la 
tarta de la abuelita, a la Malvada Bruja en una encan-
tadora viejecita que acaba jugando al corro con los 
protagonistas o al Ogro en un desgraciado que hace 
maldades porque nadie le comprende? 

“Debemos procurar que el final del cuento deje 

al niño con una sensación de placer, de descanso. De 
esta manera, aseguraremos que algunas de las angus-
tias con las que ha resonado han tenido una reso-
lución simbólica y, en un escenario de fantasía, ha 
conseguido lo que necesitaba: vencer a las fuerzas del 
mal y conseguir algo bueno. Es una vivencia simbó-
lica, pero necesaria y muy reconfortante.” (Martínez, 
Eva, 2023) En un curso sobre cuentos en Educación 
Infantil, me he encontrado con esta conclusión de 
una especialista en literatura para niños. Confieso 
mi grata sorpresa al leerlo y por ello lo comparto en 
este artículo. La gratificación de un niño al leer la 
versión de Caperucita Roja de los hermanos Grimm 
está, por una parte, en compartir esa lectura con el 
adulto y, segundo, en saber que el que comete la atro-
cidad de asaltar a una anciana y a una niña acaba 
sucumbiendo al justo cuchillo del cazador. De esta 
forma su sentido de la Justicia se va conformando 
sabiendo qué es el Bien y qué es el Mal. 

Muchas han sido las generaciones de niños que 
al amor de la lumbre o en los brazos, tantas veces, de 
los más ancianos de la familia como portadores de la 
sabiduría popular, han disfrutado de un bello cuento 
lleno de enseñanzas para la vida. ¿Vamos a privarles 
nosotros a los niños de ahora de esa riqueza porque 
no les creamos capaces de enfrentarse a “algunas de 
las angustias”? Como dice Eva Martínez, el final del 
cuento que siempre acaban bien, compensa a los pe-
queños de los “sobresaltos” de la narración. 

¡Leamos cuentos de siempre! La mejor manera 
de disfrutar aprendiendo. 

MS. MERCEDES FUDIO. Coordinadora Ed. Infantil
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DON MARCOS GARCÍA-RAMOS.  Tutor 1º Primaria

Es tiempo de trabajo. Parece que hoy, la pa-
labra trabajo tiene un sentido negativo, casi des-
pectivo, a no ser que hablemos de tener un trabajo 
remunerado, entonces es positivo. Sin embrago, no 
deja de ser trabajo.  

La definición de trabajo según la física es la 
fuerza que se aplica sobre un cuerpo para despla-
zarlo de un punto a otro. Eso quiere decir que re-
quiere de un gasto de energía.  

Para los grandes filósofos griegos, el trabajo 
no pertenece al ámbito propiamente humano. Pla-
tón en La República lo circunscribe al interior de la 
caverna, donde los hombres, atados con cadenas e 
ignorantes del bien y de la verdad, desarrollan las 
actividades cotidianas. Para Aristóteles, trabajo y 
vida ordinaria son características específicas de la 
oikia, es decir, de la casa o ámbito doméstico. Con-
trapuesta a la oikia, la polis o ciudad se erige en el 
espacio vital donde el hombre político es libre, se 
dedica a la contemplación o teoría y adquiere las 
virtudes de su naturaleza racional y social. El ocio 
es lo propio de la polis, lugar donde el ciudadano 
alcanza la «vida buena», frente al nec-ocio, propio 
de la casa o ámbito de la «vida», caracterizado por 
la producción y la reproducción y reservado a la 
mujer y a los esclavos. Esta doctrina se mantiene 
prácticamente intacta a lo largo de la Edad Media, 
que pone el énfasis en la contraposición entre vida 
contemplativa y vida activa: la primera consiste 
en la contemplación amorosa de Dios y es posible 
por el apartamiento del mundo y de los quehaceres 
seculares; la segunda es la que se desarrolla en el 
mundo, en donde priman el trabajo y la cotidiani-
dad. 

De todas formas, el cristianismo aporta un 
primer enfoque positivo. San Benito, por ejemplo, 
presenta la laboriosidad como una virtud que per-
mite huir de la ociosidad: es la primera vez que el 
trabajo se entiende como un medio para conseguir 
la perfección humana. Esta connotación, ausente 
en la visión clásica, se encontraba ya en la tradición 
judaica, que apreciaba, por ejemplo, la dedicación 
de los maestros de la ley a un oficio manual. 

Podemos decir que el trabajo es un paso ade-
lante hacia el crecimiento del ser humano. Sin em-
brago, la sociedad actual empuja a nuestros hijos a 
un ocio constante, definiéndolo como el verdadero 
camino hacia la felicidad plena. Móviles, pantallas, 
tablets, consolas, centros comerciales, infinitas se-
ries de televisión, consumismo, montañas de jugue-
tes… Pero nuestros hijos terminarán por pregun-
tarnos: ¿Dónde está la felicidad en todo esto? Cada 
vez quiero más y nada me satisface. 

Pensamos muchas veces que el sufrimiento 
provocado por el esfuerzo en sus tareas debe ser eli-
minado o al menos minimizado. Nos equivocamos.  

El esfuerzo nos hace descubrir de lo que 
somos capaces. Y el sufrimiento nos hace 
comprender la importancia de lo que esta-
mos realizando. El trabajo nos descubre el valor 
de la vida. Cristo mismo trabajó, ¿o creemos que es-
tuvo 30 años sin hacer nada en aquella época? Los 
ninis no tenían cabida en aquellos territorios domi-
nados por legiones romanas que exigían impuestos. 
Pero tampoco a nadie se le ocurría que podía vivir 
sin trabajar. 

El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo. 
Yo siempre le digo a mis alumnos, el que no trabaja, 
que no apruebe. Es una forma de decir que el tra-
bajo, el esfuerzo, el sufrimiento es necesario para 
crecer, para hacerse grande en un mundo donde lo 
grande se mide likes y el esfuerzo en Gigas. 

Hagamos de nuestros hijos grandes personas 
que sean capaces de devolver al mundo el verdade-
ro valor de la vida. 

T iempo de trabajo
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Vivir de Verdad

En una graduación de alumnos de Medicina 
se oyó la siguiente reflexión: “Somos nuestras 
decisiones y por ello hay que pensar mucho las 
decisiones”. 

Sin duda este profesor de anatomía patoló-
gica leía mucho a Antonio Machado que decía 
que él había aprendido mucho pero no había 
podido meditar sobre ello. Este autor de la ge-
neración del 98, hizo de su poesía un compromi-
so humano.  Dos 
de sus reflexiones 
pueden contex-
tualizar el propósi-
to de este artículo:  
hay dos clases de 
hombres, los que 
viven hablando de 
las virtudes y los 
que se limitan a 
tenerlas…y ….sólo 
se pierde lo que se 
guarda y sólo se gana lo que se da…

Parece como si desde principios del siglo XX, 
época de estos pensamientos, las cosas siguieran 
igual. Machado, sin duda, hizo poesía para la gen-
te que no se quiere mojar.  

Pero hay mucho que construir y las nue-
vas generaciones son los hacedores de intentar 
ser mejores, lideres que guíen los pasos de una 
sociedad más responsable. Con orgullo por la 
formación recibida, transmitiendo valores que 
transciendan la profesión ejercida, en definitiva, 
siendo ejemplo de comportamiento hacia los de-
más. 

Este curso es la tercera promoción que saldrá 
del colegio, aún son pocos los antiguos alumnos, 
pero sí que conocemos algunos de sus proyectos 
y su manera de entender la vida. La educación re-
cibida hace que la vivan de una manera o de otra. 
La vida tiene sus luces y sus sombras. Pero no es 
lo mismo una noche cerrada sin luz que una no-
che con luciérnagas. 

El 4 de febrero coincidiendo con el día con-
tra el cáncer, Zaira exalumna del Stella nos decía 
esto, entre otras muchas cosas. Actualmente es-
tudia en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicación, alumna brillante en el 
colegio y colaboradora en todas las actividades 
que se le proponían. 

En redes sociales ha lanzado su pequeño pro-
yecto de ayuda a otros. Su generosidad ha estado 
por encima de los recientes malos recuerdos y las 
heridas que le dejo la enfermedad. Su proyecto 
FortaleZida, habla de compasión y pone pasión 
en una parte de la vida que muchos no quieren 
ni ver ni aceptar.  Como ella dice: …tengo una lista 
con todo lo bueno que he sacado de esta enfer-
medad ….. siempre pensé que como había que 

pasarlo lo tenía 
que hacer con es-
peranza, para que 
no se apagasen las 
luciérnagas que 
me iluminaban…. 

Aprender to-
dos de su testimo-
nio y de una enfer-
medad dura, que 
sirva para ayudar 
a hacer que la vida 

sea algo más fácil y un poco más feliz. Nunca mi-
rar a otro lado, aunque sea por miedo a lo des-
conocido.

Ella tuvo mucho tiempo durante la enferme-
dad para meditar sobre ella y decidir cómo darle 
un sentido. Esa reflexión le ha llevado a dárselo a 
los demás para ayudar. 

Somos lo que somos para los demás y ella ha 
hecho gala de esto. 

U n 
g r a n 
d e s e o 
t i e n e , 
que sus 
v i d e o s 
p u e d a n 
aliviar o 
r e d u c i r 
el sufri-
miento, 
a u n q u e 
solo sea 
el de una 
persona.  

MS. GEMA HIDALGO.Tutora de 2º Bachillerato
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En el hogar 
de las musas

“Somos agua” 

hasta el 30 junio de 2023 

Hasta finales de junio, la sala de exposiciones de la Fundación 
Canal Isabel II, nos ofrece visitar una excelente exposición dedicada 
al agua, en todas sus dimensiones y facetas. Una gran instalación 
que nos plantea la importancia del agua para la vida, para la coti-
dianidad y para inspirar el cambio necesario para afrontar el mayor 
reto del siglo XXI, la conservación y la gestión sostenible de este 
bien. La exposición cuenta con un área de 2.500 metros cuadrados 
(m2) de superficie en el depósito enterrado en el Paseo de la 
Castellana 214. 

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

Una exposición que nos sumerge en 
la sustancia que nos da vida.

¿qué ver en la expo?
•  12 ámbitos temáticos que recorren todos los aspec-

tos relacionados con el agua: 
• el papel de los ríos como configuradores de paisajes 

culturales y naturales.
•  la riqueza de los diferentes ecosistemas. 
• la relación entre agua y energía o sus propiedades 

físicas y químicas. 
• la traída del agua a la ciudad, su consumo en los 

hogares y en la industria.
•  el concepto de huella hídrica, llevada a las activida-

des diarias. 
La directora de la Fundación Canal, Eva Tormo, ha ase-
gurado que los futuros, visitantes tengan la edad que 
tengan, tienen que saber que “se van a sorprender, 
aprender y disfrutar”. 

El agua es esencialmente el elemento más importante 
para el desarrollo de la vida en la Tierra y este es el enfoque 
de las primeras salas de la exposición.  

Las civilizaciones antiguas surgieron alrededor de los 
ríos y basaron su conocimiento, sus religiones y su riqueza 
en estos, demostrando que el agua siempre ha estado estre-
chamente relacionada con la evolución humana. Tras analizar 
las sociedades antiguas, el recorrido de Somos agua nos de-
muestra que el agua es igual a vida. Todos los ecosistemas de 
la Tierra se desarrollan en base al agua, ya sea salada o dulce. 

Como última recomendación: no se pierdan algo realmen-
te curioso en la exposición, el túnel led más largo de Europa o 
un cuerpo humano de más de seis metros, y otras sorpresas 
más

Más info sobre la expo  aquí

Mira el v ideo   aquí
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Día de los abuelos
1º de primaria - Abuelos Velado Nebreda y Galindo Velado Algunos TESTIMONIOS 

Estamos muy emoc ionados y sorprend i -
dos por que nos sent imos ,  con vosotros , 

m iembros de una generac ion que hemos 
formado a nuestros h i j os y ahora esta-
mos amando y tratando de educar tam-
b ién con e l l os a nuestros n ietos .  
 Este test imon io es para nosotros 
una oportun idad de dec ir que somos tre-
mendamente fe l i ces por var ias razones . 
Por nuestras n ietas ,  que nos dan todo e l 
car iño de l  mundo ,  porque son magn i f icas , 
juguetonas ,  tremendamente creat ivas y 
abso lutamente l l enas de v ita l idad .  Que 
esta v ita l idad que D ios nos da cuando 
part ic ipamos de esta fest iv idad ,  esta 
obra creadora de D ios .  Entonces ,  ¿qué 
mas podemos ped ir? Que como la promesa 
de Abraham “para que nuestra descen-
denc ia sea como las estre l las de l  c ie l o  y 
como las arenas de la p laya“ Y entonces 
nos sent imos hermanados con vosotros , 
abue los ,  y también de una forma muy es-
pec ia l  con nuestros consuegros ,  con Pedro 
Ga l i ndo ,  con Teresa ,  con Jesus y Teresa 
también l os abue los de Luz .  Porque no so-
lamente somos consuegros ,  también com-
part imos esta marav i l l osa aventura de 
educar y d is frutar de nuestros n ietos . 
Somos co legas ,  hacemos las m ismas v ir -
guer ias .  Cuando Fab io la era muy pequeñ i -
ta y me la de jaba su madre en l os brazos 
o cuando comenzo a los ocho meses a ga-
tear por los pas i l l os ,  ibamos corr iendo l os 
dos .  E l la no se hac ia adu lta ,  era yo e l  que 
me hac ia n i ño .  Entonces e l la d is frutaba 
rea lmente con e l  abue lo ,  porque e l  abue lo 
era un n i ño mas .  
 Rea lmente la v ida transcurre tan 
rap ido que yo aun recuerdo cuando me 
abue lo me cog ia ,  hace muy poco ,  y me 
contaba las h istor ias de cuando é l  esta-
ba en e l  campo .  Cuando cu idaba de sus 
perros .  Cuando poster iormente estud io 
Farmac ia en la Facu ltad de Farmac ia de 
Sant iago de Composte la ,  las anécdotas y 
todos l os chascarr i l l os que me contaba . 
Para mi  es un legado impres ionante .  
 Y ahora ,  cuando Luz y Fab io la qu ie -
ren que les cuente otra vez e l  m ismo 
ch iste ,  otra vez la m isma h istor ia que 
me conto m i  padre y m i  abue lo ,  me s iento 
comp letamente fe l i z .  Entonces ,  ¿Qué de-

c ir?  Que esta bend ic i on de D ios que 

nos da con l os n ietos . . .  Saber que somos 
una etapa dentro de este mundo que 
se transforma vert ig inosamente y saber 
que Fab io la y Luz y todos nuestros n ie -
tos van a ser persona jes tan importantes 
en e l  s ig l o  XXII .  Que van a poder trans-
m it ir a legr ia ,  entus iasmo y metas a ltas , 
para un mundo mas humano y mas cr is -
t iano .   Me l l ena de a legr ia y me l l ena de 
esperanza ,  porque esto es l o  que vamos 
a de jar.  Y e l  legado mas importante que 
podemos de jar a nuestros n ietos es toda 
esta h istor ia ,  s i .   Toda esta exper ienc ia . 
Pero l o  mas importante que les podemos 
de jar es e l  legado de la fe .  La fe que les 
va a gu iar toda su v ida para que no se 
p ierdan .  Tu eres e l  camino ,  la verdad y 
la v ida .  No hay otro nombre dado a los 
hombres en e l  que podamos sa lvarnos .  Es 
nuestra un ica forta leza .  N inguna otra f i -
l osof ia ,  n i nguna otra secta ,  n i nguna otra 
or ientac ion nos va a dar un camino como 
e l  que les vamos a ofrecer a través de 
este test imon io .  
Cuando yo era pequeño ,  m i  madre . . .

¿QUIERES SABER CÓMÓ TERMINA ESTE 
BÓNITÓ TESTIMÓNIÓ? 

 
¡Dentro

video!

PAGE 10 Fiesta de los Abuelos

https://youtu.be/KEedXhzCEes
https://youtu.be/KEedXhzCEes


Algunos TESTIMONIOS 
Buenas tardes a todos : 

 Somos Agust in y Mar ibe l ,  l os abue los 
de Pau la Rebou l ,  y estamos aqu i  para con-
taros nuestra exper ienc ia como abue los .  

 S i  nos permit i s ,  qu is iéramos recordar a 
nuestros padres ,  esos abue los que tanto amor 
y va lores d ieron a sus n ietos y que hoy nues-
tros h i j os enseñan a nuestras n ietas  

 Sue le dec irse que con la l l egada de los 
n ietos se descubre e l  amor verdadero ,  es la 
un ion entre generac iones que de jara una hue-
l la emoc iona l  permanente .  

 Cuando nos d i jeron que ibamos a ser 
abue los ,  rec ib imos la not ic ia con mucha a le -
gr ia ,  pero nunca pensamos que fuese a ser un 
torrente de emoc iones .  
 Nosotros fu imos abue los por pr imera vez 
en e l  año 2012 ,  nuestra pr imera n ieta ,  Luc ia ,  y 
un par de años mas tarde nacer ia Pau la . 
 Nuestra n ieta Luc ia ,  que vamos a dec ir 
de e l la ,  una n iña tranqu i la ,  sens ib le ,  respon-
sab le ,  buena y generosa entre otras muchas 
cosas mas ,  y Pau la ,  una n iña a legre ,  v iva ,  cu-

r iosa ,  que todo lo  pregunta e i nvest iga y 

que abraza como un oso de pe luche ,  bon ita 
por dentro y por fuera . 
 E l las son puro amor,  como podr iamos pen-
sar que nuestras n ietas sacar ian e l  n i ño que 
todos l l evamos dentro ,  y nos convert ir iamos en 
cuenta cuentos ,  narradores de h istor ias de 
nuestras v idas ,  jugadores de juegos impos ib les 
y a la vez protectores y conf identes . 
Cuando v ienen a casa ,  un sop lo de a ire fresco 
la i nunda ,  nos encantan sus r isas ,  su a lboroto , 
sus muñecos y juegos que a l fombran e l  sue lo . 
Se pasan e l  d ia cantando y ba i lando y noso-
tros de acompañamiento .
 S iempre que estamos juntos ,  a lgun sabado , 
so lemos ir a l  c i ne o a l  teatro ,  a p icotear a lgo , 
a dar una vue lta por e l  centro ,  y s i  nos que-
damos en casa ,  pues a lguna part ida de car-
tas ,  juegos de mesa que nos hacen traba jar 
la mente ,  o echamos unos ba i lec itos . 
En def i n i t iva ,  l os abue los empat izamos con 
nuestros n ietos y nos sent imos re juvenecer 
junto a e l l os .  Son un premio que D ios nos ha 
otorgado ,  un pedac ito de c ie l o  que nos hace 
sent ir v ivos ,  ¡d i s frutémos los a tope !
 Muchas grac ias por todo y por haber-
nos dado la oportun idad de compart ir un tro-
c ito de nuestra fami l ia . 

Día de los abuelos
2º de primaria - Abuelos Reboul Lópezl

Ver 
video resumen 
de la Fiesta de 
los Abuelos
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Buenas tardes a todos,somos Francisco y MariaTeresa, 
tenemos tres hijos y dos nietos.Para   nosotros, cuando   

nos   casamos   lo   primero   era   tener   hijos,   pero 
ignorabamos lo que era ser abuelos y desde luego es un 
sentimiento que hay que vivirlo para entenderlo.
 Cuando  mi  hija  nos  comunico que  estaba  
embarazada  saltamos  de  alegria  y eso  que  ignora-
bamos  lo  que  era  empezar  esta  maravillosa  historia. 
Fui  con ellos cuando le hicieron la Ecografia3-D, yo no sabia 
que se veia asi de bien, conocia mi nieto por primera vez 
y la doctora me vio tal cara que dijo que se parecia a mi, 
lo cual no era verdad, pero me hizo mucha gracia y me 
quede tan contenta. 
 Vivimos el embarazo con gran alegria y también 
con los temores de que todo salga bien. Por fin fuimos 
abuelos el 16 de octubre, otra alegria, ya que ese dia era 
nuestro aniversario de boda; toda la familia estaba super 
contenta ya que Gonzalo era elprimer bebé después  de  
23  años  que  teniannuestras  sobrinas mas pequeñas.  
 La  conexion  abuelos-nietos se  produce  ya  en  la  
clinica  cuando  tu nieto te agarra fuertemente el dedo y 
no lo suelta, la sensacion es maravillosa. Ser abuelo significa 
recuperar y compartir la ilusion de volver a estar con ni-
ños pequeños,los nietos nos contagian la alegria infantil. Fue  
un  bebé muy bueno y  sin  ningun problema,  solo  un poco 
de  lata  para comer. Hasta  el  año  y  medio  estuvo  
con  nosotros  mientras  sus  padres trabajaban, ya que 
como todos sabéis la conciliacion es muy difici ly nosotros 
estabamos encantados de que viniera todas las mañanas 
y le recogian por la tarde, la edad te da mas paciencia, 
pero también la preocupacion de que no les pase nada.
  También fue el primer nieto para mis amigas ya 
que bajaba conmigo todos los dias al parque del General 
Peron a tomar café, se metia a todos en el bolsillo porque 
era muy simpatico incluidos las camareras y los otros 
clientes. A  los  tres  años  y  medio, nacio  nuestro  segun-
do  nieto Alonso,  la alegria  fue igual de grande, ¡otra vez 
teniamos un bebe en casa! aunque fuera por unas horas. 
Mi opinion es que en todas las casas deberia de haber un 
bebe por la alegria que dan.
Ahora les vemos menos porque con el colegio y las activi-
dades extraescolares no tienen tiempo, pero siempre que 
nos necesitan nos tienen, igual que a sus tios que acaban  
agotados; en  verano bajan  a  la  piscina  y juegan al  
futbol, ¡nosotros ya no estamos para tanto trote!. 
 La lastima es que vivimos un poco lejos pero siem-
pre estamos pendientes de ellos. En casa tenemos un fut-
bolin y la primera vez que me vieron jugar no salian de 
su  asombro ¡pensaban  que  la  abuela  no sabia!,  les  
ganaba  y  se enfadaban, pero les servia de terapia por-
que no les dejaba ganar, asi aprendian que una veces se 
gana y otras se pierde. También hablamos  mucho  con  
ellos, nos  comentan  todo  lo  del  colegio  y nosotros segun 
su edad les damos las explicaciones pertinentes. 

 Les hablamos de la buena educacion ya que en 

estos tiempos hace muchafalta y que sepan compor-
tarsetanto en publico como en privado.Les encantavenir 
a casa a comer y a cenar, son superagradecidos,dicen 
que todo estabuenisimo,lo  mejor  son  los  bocadillos  con  
el  jamon  del “Abuelo“que no lo perdonan ni para meren-
dar ni para desayunar. El abuelo les encarga uno siempre 
para sus cumpleaños y saben que en casa siempre hay. 
Con lo que disfrutamos todos, tanto abuelos, padres y 
nietos es cuando vamos de  viaje, con  gran  diferencia  a  
Asturias  que  es  nuestra  patria,  a  Covadonga por-
que  fue  donde  se  casaron  sus  padres  y  a  Cangas  
del Narcea  de  donde somos  nosotros. Me  encanta  en-
señarles  por  donde  yo  corria  cuando  era pequeña y 
también ir por el Puente Romano para ver a la Virgen del 
Carmen, ya que desde que nacieron estan encomendados 
a ella. 
 Debido a la pandemia, no hemos podido llevarles a 
la “descarga“,que es una oracion de polvoraa la Virgen,  
durante  ocho   minutos   se   abren   los   cielos   del   
estruendo,  tiran voladores y barrenos como dicen alli 
y cohetes como les llaman aqui. También van a misa con 
nosotros, echan su monedilla en el cestillo y ponen velas a 
la virgen.  Yo siempre les digo: “Encomienda tu camino al 
Señor, confia en Él y Él actuara“

Día de los abuelos
4º de primaria - Abuelos Seisdedos Fernández
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Quer idas n ietas nuestras de este admira-
b le co leg io Ste l la Mar is , 

Asumiendo nuestra labor como portavoces de 
tantos c ientos de abue los de nuestro quer ido 
co leg io ,  queremos agradecer la e lecc ion que 
han hecho vuestros papas para que rec iba is 
una formac ion cato l i ca como la que nosotros 
hemos ten ido la gran ayuda de poder dar a 
todos nuestros h i j os .  Queremos un ir nuestras 
voces a las de nuestras n ietas para dar gra-
c ias a los D isc ipu los ,  que nos han ayudado a 
enseñaros a rezar y dar grac ias cada d ia 

a l  levantaros y a l  acostaros ,  a bendec ir la 

mesa a l  empezar a comer y a ir crec iendo 
en vuestra fe a l  m ismo t iempo que en es-
tatura y car iño .  Ha s ido para nosotros una 
enrome fe l i c idad e l  nac im iento de cada n ieto 
y sent imos ,  cada vez que nos reun imos ,  como 
d ice la canc ion ,  “e l  abrazo en la a legr ia de vo l -
ver“ .  Ped imos a D ios que nos mantenga largos 
años en esta bend ita edad de la “abue lescen-
c ia “  para saber ayudar a vuestros padres 
durante vuestro crec im iento .  Rec ib id 5 besa-
zos de vuestros abue los , 

Enr ique y P i lar

Día de los abuelos
6º de primaria - Abuelos Pita Lázaro

Los abuelos paternos de la Familia Pita Lázaro 
también nos visitaron en la fiesta de los abuelos y nos 

dirigieron unas palabras... ¿Quéreis escucharles?

 

¡Dentro

video!
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El pasado trimestre, concretamente el 15 de di-
ciembre, nuestros alumnos de Secundaria tu-
vieron la ocasión de iniciar el Programa Apren-
diendo con Nota en esta etapa, que comenzó con 
fuerza con un concierto de rock. 

Recordamos que, en Infantil y Primaria, el Pro-
grama Aprendiendo con Nota propone la vivencia 
de un concierto cada trimestre, centrado en una 
etapa histórica cada vez: el Barroco en el primero, 
el Clasicismo en el segundo y el Romanticismo y 
Siglo XX en el tercero. Pero en Secundaria, estas 
temáticas cambian para abarcar una música más 
cercana a esta edad, planteando tres bloques prin-
cipales: 

Primer trimestre: La música en el siglo XX. 
Segundo trimestre: Música en escena. 
Tercer trimestre: Música en la maleta.  

Por ello, en este trimestre, dentro de la música en el 
siglo XX, se ha seleccionado el tema “Historia del 
pop-rock” y, ¿qué mejor manera de conocerla que 
con una auténtica banda de rock? 

CONCIERTO PEDAGÓGICO DE SECUNDARIA 
– ENCLAVE DE ROCK 

Desde el primer momento, una batería en el centro 
del escenario captaba la atención de todos los asis-
tentes, pues no es un instrumento muy habitual de 
ver. ¿Tendremos un concierto de rock en el colegio? 
Así es, cuatro músicos profesionales a la guitarra, 
bajo, batería y voz, dieron todo un recital engan-
chando con el público y mostrando la intensidad 
propia de esta música. 

Desde grupos míticos como ABBA, The Blues Bro-
thers o The Rolling Stones a leyendas como The 
Beatles o Queen, sin dejar de lado grandes can-
tantes como Elvis Presley, Michael Jackson o Tina 
Turner. Una propuesta muy completa que nos trajo 
al colegio algunas de las bandas y voces más influ-
yentes en la historia del rock. 

Los alumnos disfrutaron mucho del concierto, te-
niendo además la posibilidad de trabajar en el aula 
sobre ello, gracias al material que propone el Pro-
grama Aprendiendo con Nota: una gran experien-
cia para los alumnos. Por ello, esperamos con ga-
nas el siguiente concierto, que no tardará en llegar. 
¡Qué continúe la música! 

Escuela de Musica 
Conciertos Pedagógicos David Urdiales del Campo 
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¿Por qué Karate?
 El karate es un arte marcial cuyos orígenes se 

remontan a la India y China hacia el años 3000 a. 
C. Su mayor expansión se produce desde Okinawa 
(Japón) tras la Primera Guerra Mundial cuando se 
produce una incorporación de este arte marcial en 
las escuelas y universidades de Japón con un siste-
ma didáctico.  

Aunque comúnmente se conoce como karate, 
el verdadero nombre completo es karate-do inclu-
yéndose así dentro de otras artes marciales deri-
vadas del budo japonés como el judo, taekwondo, 
aikido. El término karate-do significa literalmente 
“camino de la mano vacía” haciendo referencia a 
ser un arte marcial que se practica sin ningún tipo 
de arma haciendo mención a la idea:

Esto significa que el karate no es una disciplina 
de ataque sino de autodefensa siendo uno de sus 
preceptos karate ni sente nashi (en karate no hay 
primer ataque). 

Al igual que otras artes marciales, con su llega-
da a occidente, se establecieron una serie de kyus o 
grados a alcanzar por sus practicantes siendo reco-
nocimiento de las habilidades y conocimientos que 
se van adquiriendo, llegando a su máximo grado de 
este primer aprendizaje con la obtención del Cin-
turón Negro. Aunque muchos consideran la obten-
ción del cinturón negro como el máximo grado po-
sible en este y otros artes marciales, realmente, para 

los practicantes de cualquier arte marcial, significa 
que ha finalizado el aprendizaje del conocimiento 
y técnicas básicas comenzando a partir de ese mo-
mento el camino real de perfeccionamiento.  

Con la práctica del karate se consigue fomen-
tar la concentración, el respeto y la educación, la 
confianza y la seguridad además de un perfeccio-
namiento de la condición física por lo que la prác-
tica de este arte marcial está recomendada para 
cualquier persona desde los 4 años pudiéndose 
convertir en una práctica deportiva de por vida.  

WW
Además de como arte marcial, en la actualidad 

es considerado un deporte que, a nivel de compe-
tición tiene dos variantes: kata y kumite. Los ka-
tas son una serie de movimientos preestablecidos 
(siempre se hacen igual) que simulan un combate 
ante diversos adversarios imaginarios mientras que 
kumite son encuentros de combate real con unas 
reglas establecidas en el que se intenta marcar el 
mayor número de puntos posibles para conseguir 
la victoria, respetando siempre los principios tradi-
cionales del karate-do.

“Vengo ante ti con las manos 
vacías. No tengo armas pero, si 
soy obligado a defenderme, a de-
fender mis principios o mi honor, 
si es cuestión de vida o muerte, de 
derecho o de injusticia, entonces 
aquí están mis armas: las manos 
vacías”.

Cinturón negro: Significa que 
ha finalizado el aprendizaje del 
conocimiento y técnicas básicas 
comenzando a partir de ese mo-
mento el camino real de perfeccio-
namiento.  

David Urdiales del Campo 

D. ALEJANDRO IZQUIERDO
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          Comenzamos el año, como es debido, en las 
manos del Señor. La experiencia de los Ejercicios 
espirituales es esencial en la vida cristiana. La 
palabra griega “ascesis” significa entrenamien-
to, preparación para el rendimiento deportivo, 
físico. De ahí pasa a la vida espiritual. La ascética 
es el entrenamiento para la vida espiritual. Esto 
son los ejercicios: recogimiento, silencio, vida 
interior, encuentro con el Señor, paz espiritual. 

     Pocas cosas ocupan y agobian al hombre 
de nuestro tiempo como el cultivo de la salud 
corporal. Rendimos culto al cuerpo como si no 
tuviéramos otra realidad, y olvidamos el entre-
namiento del espíritu. Ahí es donde debemos 
estar más en forma, para ganar los más difíciles 
partidos de la vida y alcanzar la salvación. Culti-
vemos el espíritu, el entrenamiento espiritual. Y 
hagámoslo en comunidad, el lugar desde el que se 
vive la fe. Ese es el fin de los Ejercicios espirituales.  

     Los que se han celebrado en la casa de espi-
ritualidad de Santa María de Huerta, entre el 27 
y el 29 de enero de este año, han sido para las 
familias que hemos participado en ellos una ex-
periencia profunda que dejará huella en nuestra 
vida espiritual durante todo el año. Horas dedi-
cadas a la oración, la meditación y el encuentro 
con el Señor. Tiempo de abandono, de confianza 
infinita, de abrazar esa lógica de Dios que, como a 
Pedro, tanto nos cuesta encajar en nuestras vidas.  

     Durante estos días, hemos leído íntegro el 
Evangelio de san Marcos, meditándolo con in-
tensidad y compartiendo en elocuentes ecos las 
palabras y expresiones que resonaban en noso-
tros con especial fuerza.  Hemos vivido horas de 
meditación recogida y silenciosa sobre la vida de 
Cristo. Vivimos también la Hora Santa, la Adora-
ción al Santísimo Sacramento y la Eucaristía. Los 
sacerdotes que los dirigieron, Dios los bendiga, 
nos presentaron al comienzo dos interrogantes: 
¿quién es Cristo? Y ¿en qué consiste ser discípu-
lo? Para responder al primero, seguimos la vida 
de Cristo narrada por Marcos. Buscamos la res-
puesta al segundo en el ejemplo de san Pedro. En 

el corazón, el ánimo de buscar a Jesús y de estar 
disponibles para Él, que nos busca: una doble di-
námica para este retiro… y para la vida entera.  

Reflexionamos sobre las negaciones de Pedro, ese 
Pedro que, de alguna manera, somos cada uno 
de nosotros; también sobre el pecado, la miseri-
cordia, la oración como un don, la necesidad de 
la soledad para el encuentro con Cristo, el desafío 
de remar contracorriente en una sociedad no in-
diferente sino más bien hostil, pero de la que cabe 
esperar la conversión, el modo de vencer el miedo, 
pues para Dios nada hay imposible, la vinculación 
entre la Transfiguración y las Bienaventuranzas, 
la vivencia de que Jesús clavado en la cruz es, a la 
vez, Rey eterno. Y la meditación sobre la Virgen 
al pie de la cruz. Aprendemos a ser discípulos en 
la cruz. Y el momento decisivo, el fundamento 
de nuestra fe: la Resurrección, el sepulcro vacío. 

     Todo entrenamiento es preparación para la 
práctica, en este caso espiritual. No se trata de ha-
cer un paréntesis de sosiego espiritual y descan-
so en nuestras ajetreadas vidas. Se trata de vivir 
un encuentro personal con Cristo que transforma 
nuestra mirada y abre nuestra vida a un Amor más 
grande. En medio de todas nuestras limitaciones, 
confiamos ahora en la fecundidad de este vivir 
“insertados en Jesús”, que, renovado y revivido en 
cada Eucaristía, transforme nuestra vida personal 
y familiar y nos permita, con la ayuda de María, 
llegar a ser sal de la tierra y luz para el mundo.  

Familias de Betania
Ejercitando el alma - Familia Sánchez Cámara - Albert 

PAGE 16 Familias de Betania



PAGE  17Challenge



El personaje pescado que nos acompañará 
en esta sección es el Bacalao, un pescado blanco y 
azul a la vez.  

El bacalao pertenece a la familia de peces 
migratorios Gadidac. Las especies más conocidas 
son el bacalao de Noruega, el bacalao del Atlántico, 
bacalao de Groenlandia o bacalao del Pacífico. 

Las investigaciones señalan que el primer 
asentamiento vikingo de Groenlandia fundado 
por Erik el Rojo, llamado así por su color de pelo, 
fueron los primeros en pescar este animal y en 
secarlo con su aire gélido hasta que perdía todo 
el agua y su carne adquiría una gran dureza. Lo 
masticaban durante un tiempo y servía como 
sustento alimenticio en sus exploraciones. 

El bacalao tuvo tanto éxito que en Islandia 
y Noruega se construyeron secaderos de bacalao 
para venderlo al resto de Europa. 

A los pocos años, llegó al País Vasco, donde 
le incorporaron la sal (proveniente de las salinas 
del Mediterráneo) aumentando así su conserva-
ción y facilitaba su transporte, porque aguantaba 
mucho tiempo. Los vascos cuidaban la zona de 
pesca guardando su secreto hasta que se les ob-
servó faenar en el Norteamérica en la desembo-
cadura del Río San Lorenzo. 

Más adelante, el Capitán John Smith se fijó 
en este curioso pez y tras varias pescas, decide lle-
várselo a Inglaterra, quedando patente en el libro 
“Biografía del pez que cambió al mundo” de Mark 
kurlansky, donde podemos leer que más del 50% 
del pescado que se comía en Europa era bacalao 
y la mayoría estaba capturado en Norteamérica. 

Sin embargo, en algunos lugares lejanos 
tuvo poca aceptación porque recorría grandes 
distancias en tren y aunque estaba cubierto de 
hielo para mantener la cadena de frío, llegaba un 
poco seco, perdiendo así su atractivo.  

Su consumo aumentó cuando en la época 
medieval, la iglesia promulgó los días de ayuno, 
incluso temporadas largas en los que no estaba 
permitido comer carne y el pescado obtuvo tal 
importancia, que se llegó a transformar en un 
icono religioso y en un símbolo de riqueza y los 
vascos se aprovecharon de ello y comenzaron 
con sus rutas comerciales. 

Una anécdota es la que se cuenta sobre Tho-
mas Croft, un funcionario que encontró grandes 
y abundantes bacalaos en mares lejanos, pero 
nunca reveló el lugar de faena, y aseguraba en 
una de las cartas que envió a Cristóbal Colón que 
había estado en América antes que él. 

El bacalao
El bacalao es un pescado blanco de agua salada que vive 

en los mares fríos con una oscilación de temperatura entre los 
tres y seis grados. Habita en aguas profundas de unos 1.2000 
metros. 

Es un gran depredador que omnívoro que se alimenta de 
zooplancton, pero prefiere a moluscos, arenques y anguilas. 

Lo encontramos en el mar de Barents, así como el Atlántico 
Norte, desde Carolina del Norte hasta Groenlandia. 

Su peso oscila entre los 3kg y los 5kg y sus dimensiones 
están entre los 35 cm hasta los ejemplares más grande de casi 
2m. 

Las especies mayores, tienen un color verdoso, mezclado 
con un gris claro y las jóvenes tienen unas manchas sobre el 
dorso y los laterales. 

Tiene un cuerpo elegante con una raíz de la cola 
muy delgada. En su cuerpo, posee tres aletas dor-
sales, dos anales y una cola que no está bifurcada. 
Sus escamas son muy pequeñas y su cabeza y 
boca son grandes, a diferencia de sus ojos, que 
son más pequeños. 

En su boca predominan los dientes peque-
ños y fuertes y su mandíbula superior es promi-
nente. 

En cuanto al consumo, podemos encontrarlo como pieza 
entera o comercializado por partes. Las partes más conocidas 
son la ventresca y los lomos. También podemos encontrar 
las colas y la cabeza y en la alta gastronomía 
encontramos las apreciadas cocochas, 
lengua, huevas, hígado y la 
vejiga natatoria. 

Como colofón 
existe el aceite de hí-
gado de bacalao, rico 
en vitaminas A y D y 
muy usado como com-
plemento de crecimiento 
en el siglo XIX. 

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ.COORDINADOR ART OF EATING

PAGE 18 THE ART OF EATING



El bacalao

Ajo Arriero de Cuenca

• Pela las patatas, lávalas y córtalas en trozos toscos: haz un corte incompleto en la patata y separa el resto con la mano. 
• Pon las patatas en la olla con el bacalao encima, añade agua hasta que justo cubra las patatas y cocina durante 2 horas aproximadamente a fuego medio. 

Comprueba el punto de cocción de las patatas a las 2 horas, si aún están duras, 
añade una hora más de cocción comprobando cada media hora.
• Separa las patatas, el caldo y el bacalao.

• Haz puré con el mortero. No uses batidora para 
este paso. Añade poco a poco el caldo reservado

 que sea necesario para conseguir un 
puré con textura de pomada. Reserva. 

(Puedes usar el caldo 
que sobre para hacer 

una sopa).
•Elimina las espinas 
y pieles que pueda 

tener el bacalao 
y desmígalo con los 
dedos. Reserva.
•Cuece los huevos 
durante 10-12 minutos 
en agua hirviendo con un
 chorrito de vinagre. Refréscalos con agua fría y deja que se enfríen por completo antes de 

quitar la cáscara y utilizarlos.
•Pica los huevos en trocitos, reservando dos yemas.
•Pica el perejil y reserva. 
•Machaca los ajos en un mortero y añade el perejil
•Mezcla en el mortero o en un bol la pulpa de ajo, el pan rallado y la yema de huevo. Incorpora 

el puré de patata y el bacalao desmigado, y mezcla hasta que quede una masa homogénea.
•Añade poco a poco el aceite de oliva para que se integre en el pure y vaya emulsionando poco 

a poco.
• Acompáñalo con pan tostado y a disfrutar. 

V A R I E D A D E S
La técnica de la salazón ha sido desde siempre 

una técnica de conservación mediante el uso cristales 
de sal, que permiten conservar el alimento de una 
forma natural deshidratando el alimento, potencian-
do su sabor e inhibiendo algunas bacterias. Ha sido 
muy utilizado en la carne, pero cuando los vikingos 
noruegos lo trasladan al bacalao, se abre camino una 
nueva forma de consumo, muy apreciado por los na-
vegantes y comerciantes, ya que se conservaba por 
mucho más tiempo. 

Cuando el bacalao se pesca en aguas lejanas y 
se desea guardar unos diez o doce años, se le quitan 
las tripas y la cabeza y se pone a secar al aire y al 
sol pero nunca al fuego o ahumado. Cuando está listo 
se le llama bacalao seco. Y cuando ha sido guardado 
mucho tiempo y se desea comerlo, debe ser golpeado 
con un martillo de madera durante una hora y luego 
puesto a remojo en agua templada durante unas doce 

horas. Después de esto, se puede pelar y cocinar muy 
bien, como si fuera carne de res. 

El bacalao tiene menos grasa en comparación 
con otros peces, característica muy apreciada por los 
que dan a su paladar el bacalao pescado en el Atlánti-
co, considerado el mejor del mundo. Los bacalaos que 
se crían en piscifactorías no pueden conservarse con 
esta técnica. 

La salazón además de su conservación, tiene 
como objetivo potenciar los sabores y mantener las 
cualidades del pescado durante el tiempo. Las salazo-
nes varías dependiendo del país de origen. En Brasil, 
por ejemplo, se gusta un bacalao más curado, más 
duro, de un color amarillento y con un sabor más 
intenso. 

En España, por el contrario, nos gusta una carne 
blanca que no tenga más de seis meses de curación. 

Ingredientes: 

• 500 g de patata
s monalisa, adecu

ada 

para cocer y guis
ar

• 500 g de bacala
o desalado

• 3 dientes de ajo

• 3 huevos duro

• 200 ml de aceit
e de oliva virgen 

extra

• 30 g de pan ra
llado

• Perejil fresco

• Sal
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Ms. Alicia Cabañas.  ENFERMERÍA

La Asociación Española de Urgencias Pediátri-
cas (SEUP) manifestó a finales de noviembre su pre-
ocupación por el incremento de visitas a las urgen-
cias hospitalarias de toda España en un 40%. Esto 
era debido especialmente a los casos de bronquio-
litis, producidos en su mayoría por el virus respira-
torio sincitial (VRS), así como a la circulación del 
virus de la gripe y del COVID.  

En plena Navidad así se demostró, ya que apro-
ximadamente el 98% de todos los niños que ingre-
saban en los hospitales era debido al VRS, de los 
cuales entre un 10-20% necesitaron ingreso en UCI. 

Una de las razones que explican esta situación 
es la falta de circulación de estos virus en los dos 
últimos años y la ausencia de inmunidad en los ni-
ños de menor edad. Se suma también la retirada de 
las medidas de protección (mascarillas y distancia 
social).

¿Qué es la bronquiolitis?  
La bronquiolitis es una infección de las vías res-

piratorias bajas: bronquios y bronquiolos, produci-
da en mayor medida por el VRS, aunque otros virus 
pueden ser también los causantes.  

El primer episodio de esta infección que cursa 
con inflamación se llama bronquiolitis. Los episo-
dios posteriores con igual sintomatología pasan a 
denominarse bronquitis.  

Suele afectar a niños mejores de 2 años, siendo 
potencialmente grave en lactantes (bebés menores 
de 6 meses), así como en niños prematuros, niños 
que viven en hogares donde se fuma, o aquellos que 
presentan alguna enfermedad de base a nivel car-
díaco, inmunológico, … requiriendo muchas veces 
ingreso hospitalario. 

En un niño mayor de 5-6 años o un adulto el 
VRS produce un cuadro catarral sin más mientras 
que en el lactante produce una bronquiolitis. Este 
virus tiene especial predilección por los bronquios, 
de tal manera que se aposenta en ellos y los infec-
ta, produciendo también una inflamación de estos 
de forma que va ocluyendo la luz del bronquio (por 
donde pasa el aire para el intercambio gaseoso) y se 
produce el broncoespasmo.

 La temida bronquiolitis
La epidemia del invierno en niños

Sintomas
•  Mucos idad nasa l , 
•  Tos , 
•  Estornudos ;

A los  2-3  días :
 Estos  p equeños :

•  Dejan  de  comer
•  Están  decaídos ,  con tendencia  a l 

sue lo
•  Aparece  l a  d i f icu ltad  para  respirar 

( t i raje  costa l ,  “pitos”)  y  f i ebre .

 Mantener  a 
nuestro  b eb é  bien 
nutr ido  e  h idr a-
tado:  of re cer  e l 
p e cho más  a  me-
nudo,  as í  como 
as egur ar  las  tomas 
de  bib erón en  e l 
c as o  de  lac tancia 
ar t i f i c ia l .  S i  s on 
mayores ,  of re cer 
mucho l íquido y 
tomas  p e queñas 
y  f re c uentes  p ar a 
e v itar  la  fat iga .

Prob ablemente 
respiren  mejor  es-
tando más  incor-
p or ados :  p o demos 
e le var  la  p ar te 
del  c ab e cero  de  la 

c una  (p oner  una 
to a l la  o  una  a lmo-
hada  f ina)  o  que 
duerman en  a lgu-
na  hamac a  o  en  e l 
c arro  de  p as e o.  

Ante  mucosidad 
nasa l ,  s e  pue den 
re a l izar  lavados , 
prefer iblemente 
antes  de  comer  y 
dormir  y  e v itar 
ambientes  con 
humo.  

Si  f i ebre  o  ma-
lestar,  s e  pue de 
dar  ant itérmico  o 
ant inf lamator io 
s egún e l  p es o. 

¿Qué  podemos  hacer  en  cas a?

¿Cuándo acudir a urgencias? 

 Vigilar los signos de alerta: 
niño decaído, adormilado, que se 
fatiga mucho con las tomas o que 
apenas come, respiración rápida: 
observar el tórax y el abdomen y 
ver si se le hunden las costillas o 
se le mueve mucho el abdomen. 

¿Prevención?

Lavado de manos frecuen-
te, evitar visitar o coger 

bebés si estamos 
acatarrados
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El pasado viernes, 3 de febrero, los alumnos de ba-
chillerato tuvimos nuestra actividad de Sicar. Para 
los que no lo sepáis, es una experiencia en la que 
toda la clase, con nuestros tutores y algunos profe-
sores, pasamos el día juntos con el fin de afianzar 
nuestra unión como clase, y, tener un rato de en-
cuentro con el Señor y reflexión personal. Nos fui-
mos hasta el Valle de los Caídos. Hicimos una visita 
a la basílica donde un joven benedictino compartió 
con nosotros su testimonio acerca de su experiencia 
y su vida allí. Nos habló de como dio el gran paso 
de formar parte de la orden benedictina, de cómo 

Sicar Bachillerato
SOFIA MORAN FERRERO   ( 1º BACH)   

I ciclo de Infantil 
La semana pasada, nuestros niños de 1 y 2 años, celebraron 
la "Semana de las matemáticas".
En ella pudieron disfrutar de diferentes juegos en los que se 
trabajaron conceptos espaciales, figuras geométricas, cuan-

tificadores, seriaciones, etc. Con todo ello, fomen-
taron la motricidad gruesa, la coordinación 
óculo-manual y su capacidad cognitiva. 

es su vida allí y de cómo les afecta a ellos todo lo que está 
pasando con el Valle de los Caídos. Más tarde, tuvimos 
nuestro momento de adoración, de encuentro con Dios, 
que finalizó con la Santa Misa. Fue un día de descanso y de 
desconexión muy necesario para todos, y que, sin duda, ha 
dejado grandes huellas en cada uno de nosotros, que nos 
impulsan a seguir, con mucha fuerza y ganas, para dar lo 
mejor de nosotros en lo que queda de curso.  

Video 

resumen
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Bienvenidos al Aula ANcla

La finalidad 
del Aula de Apo-
yo Ancla, es do-
tar a los alumnos 
con TEA (Tras-
torno del Espec-
tro Autista) de 
competencias so-
ciales y  comu-
nicativas. Es ahí 
donde trabajamos 
la comprensión y 
la expresión tanto 
oral como escrita, 
la flexibilidad, la   
conducta adap-

tada y la funcionalidad. Llevamos a cabo diferentes 
talleres con los alumnos del centro con el objetivo de 
fomentar las interacciones sociales y el juego de tur-
nos entre iguales realizando una inclusión plena.

 Así mismo, en el aula trabajamos sus dificul-
tades en la integración sensorial de estímulos con la 
finalidad de que puedan  desenvolverse en el medio  
potenciando así, su autonomía  y participación en las 
actividades del centro y la generalización de lo apren-
dido a otros espacios y situaciones.

Raquel crespo Toledano, Dpto. Orientación
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Hemos dicho adiós a enero y el frío propio del invierno nos rodea. Ha comenzado el año nuevo 
y nos quedan aún once meses de buenas lecturas ¿Continuamos? .

¿QUEDA SITIO PARA MÍ? Koopmans, L. ING Ediciones

Cuento tradiCional ruso bellamente ilustrado que nos relata Como Con 
buena voluntad siempre queda sitio para uno más. 

 

primeros leCtores o para leer a los pequeños 

EL DESPERTAR DE LA SEÑORITA PRIM Sanmartín Fenollera, N. Editorial 

vuelvo a reComendar este libro porque mereCe ser releído. una deliCiosa historia 
sobre la belleza de las pequeñas Cosas. 

 

atraída por un sugestivo anunCio, prudenCia prim llega a san ireneo de arnois, un 
pequeño lugar lleno de enCanto Cuyos habitantes han deCidido deClarar la guerra 
a las influenCias del mundo moderno. la señorita prim ha sido Contratada para 
organizar la biblioteCa del hombre del sillón, un hombre inteligente, profundo y 
Cultivado, pero sin pizCa de deliCadeza. pese a las freCuentes batallas dialéCtiCas 
Con su jefe, poCo a poCo la biblioteCaria irá desCubriendo el peCuliar estilo de 

vida del lugar y los seCretos de sus nada ConvenCionales habitantes. 

a partir de 16 años 

UN CABALLERO EN MOSCÚ Towles, A. Ed. Salamandra 

Condenado a muerte por los bolCheviques en 1922, el Conde ale-
ksandr iliCh rostov elude su trágiCo final por un inusitado giro del 
destino. graCias a un poema subversivo esCrito diez años antes, el 
Comité revoluCionario Conmuta la pena máxima por un arresto do-
miCiliario inaudito: el aristóCrata deberá pasar el resto de sus días 
en el hotel metropol, miCroCosmos de la soCiedad rusa y ConspiCuo 
exponente del lujo y la deCadenCia que el nuevo régimen se ha pro-

puesto erradiCar. 

a partir de 16 años 
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¡Luces, cámaras... acción!

TRAIDOR EN EL INFIERNO (Stalag 17) (1953) Willy Wilder 
esta pelíCula desCribe la tensión en un Campo de prisioneros nazi por la 
presenCia de un delator. dos mueren por su Culpa en un intento de fuga, 
y la Cosa podría seguir. un juego de suposiCiones donde lo que pareCe no 
es y lo que es no pareCe ser. 

 
béliCo para jóvenes 
 

WHIPLASH (2014) Damien Chazelle 96 min 
nueva york. andrew neiman es un joven batería que busCa un 
puesto titular en la primera orquesta de jazz de shaffer, la me-
jor esCuela de músiCa de ee.uu. Conseguirlo va a ser CompliCado 
porque la CompetenCia es enorme y dejar de ser músiCo suplente es 
ya toda una proeza. pero andrew está empeñado en ser uno de los 
grandes y se deja las manos Cada día, ensayando Con las baquetas 
hasta la extenuaCión. la prueba se hará aún más dura Cuando se 
fije en él terenCe fletCher, un prestigioso y exigente profesor 
Cuyos métodos pedagógiCos resultan tan extremos que son difíCiles 
de soportar. 

drama. jóvenes 

 

ICE AGE (La edad de hielo) (2002) Carlos Saldahna, Chris Wedge. 81min. 

la tierra vive un período de glaCiaCión. es la edad del hielo, y la terCera 
parte del planeta está Cubierto por una superfiCie gélida. todo biCho viviente 
debe emigrar a tierras más Cálidas para sobrevivir. el hombre también. lo que 
pasa es que un grupo, Con las prisas, pierde a su bebé. éste es reCogido por 
manfred, una mamut, y sid, un oso perezoso, a los que se agrega más tarde 
diego, un tigre de dientes de sable al que todos los elementos apuntan Como 
villano aunque, quién sabe, quizás esConda en su interior un Corazón de oro. 
Cuando puedan, devolverán al Crío a su familia humana. 

animaCión. para todos los públiCos. Cine familiar 
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