
De educación física 
Las palabras precedentes (ver 

ANCORA de ia pasada semana) 
son como un breviar io introduc
t ivo al estudio de la Educación 
Física. A continuación nos pro
ponemos hacer una resumida 
reseña de la historia de esta im
portante rama de la pedagogía 
humana, dándole a sabiendas, 
poca extensión. 

El proceso educativo de la v i 
da humana para l legar al con
cepto claro de la expresión de 
la palabra civilización, hay que 
observarla desde la ata laya de 
la formación integral de la v ida 
del hombre. La educación en la 
to ta l idad de los matices po l i fá 
sicos, deben ser acertados y re
gular izados, para que dé con 
ef icacia una resultante sól ida y 
equiponderada, enlazando ar
mónicamente sus orientaciones 
pedagógicas, lo mismo en el 
cümpo de la Educación Física, 
que en el recinto de la educa
ción moral y espiritual del ser 
humano. De lograr este postula
do, se l legará a la conclusión 
del estudio pedagógico ap l ica
ble a la integración de la perso
nal idad ^Iiombre» . 

Para eso, es necesario tener 
ideas claras, d iáfanas, de lo que 
es y signif ica la Educación Físi
ca en los distintos períodos de 
la historia. 

Esta historia es tan ant igua 
como la v ida del mismo hombre. 
Si bien modernamente la Edu
cación Física, se apl ica en de
terminados pueblos desde un 
punto de vista científico y rac io
na!, antiguamente era el instinto 
del ser humano y no la reflexión 
ponderada, el factor de su mo
t ivación. Así es, a través de la 
historia. Los primeros destellos 
de Educación Física, eran pera 
el hombre consagrarse al ejer
cicio de la caza y de pescar, 
que para el ser humano pr imi t i 
vo estas eran las únicas mani
festaciones de su vida física y 
los procesos inherentes a la v i 
da vegetat iva, que quiere decir, 
que la v ida del hombre en sus 
épocas pr imarias, se reducían, 
poco más o menos, a la v ida 
del ser más infer ior de la escala 
zoo lóg ica. 

Más adelantado en sus act iv i 
dades, se dispone a luchar entre 
las tribus convecinas, luchas 
que según las aptitudes de supe
r ior idad demostrada en las mis
mas, al vencedor se le elegía je
fe de un grupo de t r ibu. 

Entre estas manifestaciones de 
fuerza indiv idual , había otros 
hombres de- mejor preparación 
intelectiva, y eran, los bardos, 
que relataban en reuniones y en 
forma de fábula o de cuento, 
los gestos de caza y de guerra, 
asi como celebraban las proe
zas de sus héroes. A la v ida sal 
vaje de las tribus se asociaba la 
danza, que era una parte pr in
c ipal de la educación de la j u 
ventud. El salvaje se manifesta
ba por su astucia, fortaleza y 
bravura, y por poseer l igereza 
corpora l observando lealtad pa
ra sus compañeros. Las act iv ida
des físicas progresaban y el can-

to y el bai le eran las cual idades 
más elevadas de su v i da , las 
cuales fueron apl icadas con pre
dilección a los niños. En cuanto 
a la mujer, efectuaba toda for
ma de t raba jo con referencia al 
cuidado de la choza y por la 
gobernación interior de la t r ibu , 
educando a los niños con los 
preceptos de sus superiores, se 
sujetaban o los t rabajos de la 
industria y a los dictámenes de 
obedencia. Los ejercicios físicos 
de la v ida primit iva del hombre 
se reducían a estos pormenores. 

A medida que la v ida se va 
compl icando y observados los 
someros conocimientos de cultu
ra , la educación de la concien
cia del hombre se va l igando a 
los componentes mental, moral 
y física de la naturaleza huma
na, y esta concepción apenas se 
vislumbra en la educación de la 
juventud de aquellos tiempos de 
primit iva noción cultural e inte
lectual. Se les enseñaba el domi 
nio de si mismo, el concepto de 
la justicia, la obedencia de la 
au tor idad , la contención en be
ber y comer observando una 
al imentación f ruga l , aprendían 
y ejercitaban a t i rar el arco y 
arro jar el dardo, que eran las 
prácticas de los muchachos de 
los 16 años. La enseñanza de la 
juventud consistía en hacer la 
guard ia de la c iudad, el cult ivo 
de la caza, que era la enseñan
za de preparación para la gue
rra, acostumbrándoles a poner
se en contacto con la naturale
za con el f in de fort i f icar el or
ganismo de las inclemencias de 
la intemperie, efectuando mar
chas y carreras y luchas de 
cuerpo a cuerpo entre ellos. Es
tas normas las observa el pue
blo de Persia. Puede decirse que 
en esta época se reduce a la cul
tura física más que a la espir i
tua l . N o tenían idea que la edu
cación de la juventud es de per
fección indiv idual y de regla
mentación cívica, ya que la en
señanza ha de ser pract icada 
en su más al to g rado , y no cabe 
descuidar la enseñanza intelec
tua l ; y en el pueblo persa, solo 
tenían valor las manifestaciones 
de fuerza y v igor de! cuerpo hu
mano. 

Más tarde, y en época más 
adelantada se hal la un concep
to ordenado y elevado de la v i 
da humana, y de unif icación de 
la enseñanza g loba l del hombre, 
y esto se halla en el pueblof de 
Grecia. 

En la patr ia de Sócrates y del 
autor de los Diálogos, P\Q\ón; 
del fundador de la escuela per i 
patét ica, Aristóteles; del poeta 
de la Iliada, y la Odisea, Ho
mero; de los historiadores Here-
doto, Tucidides y Genofonte; del 
perfecto y modél ico o rador pr in 
cipe de la orator ia gr iega, De-
móstenes, inmortal por sus Filí
picas y por el discurso de la 
Corona; de los grandes t rág i 
cos. Esquilo, Sófocles y Eurípi
des; del gran Fidlas, autor del 
Partenon, hermosa maravi l la ar
quitectónica; de la Grecia en 
donde se celebraban los juegos 

Olímpicos en Elidió, en honor 
de Zeus (Júpiter); de la inmortal 
Grecia cuna de los grandes pen
sadores, artistas, literatos, poe
tas, trágicos, escultores, legisla
dores, etc.; es donde ant igua
mente se constituyó en une na
ción modelo bajo todos concep
tos de educación y d ic ip l ina, lo 
mismo espiritual que físicamen
te. Fué la cuno de la civi l ización 
ant igua, al mismo t iempo que 
ha sido base indestructible de la 
civi l ización moderna. En la in 
mortal Grec ia, ha sido donde la 
intel igencia superó a todos los 
pueblos de la ant igüedad, y en 
la misma Grecia, la educación 
física tomó una ampl ia enver
gadura para el deporte en ge
nera l , y se pract icaba y reg la
mentaba para asombrar poste
riormente al mundo, ya que por 
sus prácticos adecuados ha da 
do v igor, serenidad y belleza es
cultórica a sus hijos. Los mismos 
Sócrates y Platón, a la par que 
expl icaban f i l o s o f í a , fueron 
maestros en el arte gimnástico, 
d i fundiendo sus enseñanzas y 
sus conocimientos entre lo juven
tud de Grec ia , que con los ejer
cicios fortalecían y v igor izaban 
el cuerpo, y cor los lecciones de 
f i losofía elevaban y ennoblecían 
la intel igencia. El desenvolvi
miento fué magníf ico y g radua l 
en todas las foses de lo educa
ción integral del hombre. Sobre
todo en Atenas, tomó más in
cremento la educación l i terar ia, 
artística, rel igiosa, gimnástica y 
musical. E! mismo Platón d i jo : 
«La Gimnasia pora el cuerpo y 
la Música para el o lma* . L a d o -
ble inf luencia física e intelectual 
de Sócrates, fué profunda en su 
t iempo, y en la época moderna, 
los principios socráticos están 
inf luyendo en toda escuela f i lo
sófica por el poderoso y al to 
pensador gr iego. 

La Educación Física en Grecia 
comienza en los Gimnasios am-
pliándose después en sus Esta
dios. Se cult ivó el juego de pe
lota, la gimnasio at lét ica, lucho, 
carrero, natación y otros mu
chos ejercicios que sería» prol i jo 
enumerar. 

En Roma, patria de los César, 
Pompeyo, Octavio y Marco An
tonio; de los elocuentes o rado
res Morco Cornel io, Marco Por-
cio, Eraso, y sobretodo del in 
mortal Cicerón, príncipe de los 
oradores latinos; del celeberrí-
simo poeto Horacio, autor de lo 
«Epístola o los Pisones»; del no 
menos célebre Virg i l io , autor del 
poema épico Eneida-, en Roma, 
repetimos, se cult ivaba la Edu
cación Física en general y la 
gimnasio atlética que hasta cier
to punto superó a la de Grecia. 
A l niño se le educaba en la int i
midad doméstica con uno f ina l i 
dad cumplidamente moral y 
práct ico. En el aspecto físico te
nía por objeto su preparación 
poro la v ida del so ldado. Todo 
el pueblo romano se dedicaba ai 
cult ivo del desarro l lo ,físico, la 
nobleza en par t icu lar . Se prac
t icaban los carreiras en carroza 
y o cabal lo , los baños y la nato-

I Por qué San Antonio lleva un tociniilo a su vera? 

San Antonio Abad, un Sanio que en Barcelona es re
cordado en las fiestas del calendario por la algarabía de 
los < Tres Tombs», por la venta de ^tortellsj> y por ¡a ben
dición de animales a la puerta de la iglesia de su nombre, 
es también celebrado en toda Cataluña por la igual ben
dición de animales, por un sorteo de un tocino a beneficio 
de la Cofradía del Santo y por los cultos solemnes que le 
dedican el gremio de frajineros quienes le honran en todo 
momento. 

Siempre, no obstante, que se trata de representar a 
San Antonio Abad, lo vemos llevando a un tocino a su 
lado. ¿De qué proviene esto? De una lejana tradición. 

Dice que una vez la hija del Gobernador de Barcelo
na se encontraba muy enferma y ningún médico acertaba 
en su dolencia, mientras la pobre iba debilitándose, debi
litándose. Habiendo llegado a oídos de su padre la fama 
de milagrero de que disfrutaba un Santo varón que habi
taba en la Tebaida, envió un mensajero con el encargo de 
rogarle su venida a Barcelona para curar a la hija del Go
bernador. 

Marchó el emisario a la Tebaida, entrevistóse con 
San Antonio, y el anacoreta le dijo que estaba presto a 
hacer lo que se le pedía. 

- Entonces, ya podemos marchar cuanto antes. 
— Seguid vos vuestra ruta, en tanto que yo llegaré 

primero y haré mi trabajo. 
Asombrado el mensajero, miróle como diciéndole que 

no encontraría nave tan ligera como la que a él le había 
conducido hasta allí, pero el Santo dio le a entender que 
iría nubes a través, y así lo hizo, llegando a la ciudad 
condal al morir de un día frío de invierno. 

Sea que en el palacio del gobernador no le esperaban 
tan pronto, el caso fué que los centinelas no quisieron ac
ceder a darle paso hasta al día siguiente, viéndose obli
gado a pasar la noche en una posada de por ahí. 

La gente en la misma hospedada, quedó prendada de 
la con versación que tenía el Santo y todos los de la casa 
permanecían a su lado para gustar del placer de escu
charle. 

Estando así, se presentó de repente, un tociniilo que 
gruñendo presentaba una pata que tenía rota. La gente de 
la casa intentó ahuyentarlo por tal de que no les privara 
de oír con toda atención al Santo, pero el animal no deja
ba de gruñir hasta el punto de decidir con ello a San An
tonio a bendecirle. 

Recibir la bendición y sentirse el tocino curado de su 
pata, fué cosa del instante. 

Curó también a la hija del Gobernador, tan pronto co
mo el Santo la hubo bendecida, por lo cual se dice que 
tanto ella como su padre, se convirtieron a la fe cristiana 
y junto con ellos mucha gente que todavía no lo eran. 

Desde entonces parece que proviene ¡a costumbre de 
pintar o representar a San Antonio, no rodeado de ani
males, como lo hacen algunas estampas, sino solamente 
con un tociniilo a su vera. 

La fiesta de este Santo alcanzó en algunos puntos de 
Cataluña particularidades muy características. 

Quizá porque tal como se dice antes que el Santo lleva 
un tociniilo, será por lo que en algunos pueblos sortea
ban uno de ellos por tal de recaudar fondos y así sufragar 
los festejos con que le honran. 

De esta forma parecían hacerlo algunos pueblos de 
Cataluña, pero hoy día, los camiones han arrinconado, 
poco a poco, las hileras de mulos que guiados por los tra-
jineros honraban a su Patrón San Antonio Abad. 

En Bañólas, en este día, le obsequiaban con lucidas 
fiestas religiosas y después, todos juntos bailaban en la 
Plaza una danza singular y antiquísima llamada-. «.TElia-
ñor». 

He ahí, pues, la fiesta que, hechida de tipismo y tra
dición, vamos a celebrar el próximo domingo. 

El IV aniversario del "Centro Excursionista Montdar" 
El sábado, día 19 de diciem

bre, nuestra entidad excursio
nista celebró el IV Aniversa
rio de su fundación con una 
selecta velada que tuvo lugar 
en el salón de fiestas del Bar 
Bahia, nuevo local social de la 
entidad. 

Con breves palabras del Se
cretario del Centro Sr. Liado, 
dio comienzo la velada en la 
que actuó con la maestría de 
siempre el Esbart Dansaire 
del Centro bajo la dirección 
del maestro Sr. Viñas, inter
pretando un selecto conjunto 

c ión; la lucho, t i rar lo lanza; el 
boxeo y los juegos de pelota. Los 
gladiadores romanos no han te
nido rivales a través de la histo
r ia. En esto época, la Educación 
Física, t iende o decaer de una 
manera muy señalada hasta lle
gar a la Edad Media. 

F. Puioi Alquero 

de danzas regionales muy del 
agrado de la selecta concu
rrencia. 

La orquesta Victors amenizó 
el baile de sociedad y se dan
zó hasta la madrugada. 

Con motivo, también de su 
IV Aniversario, el Centro or
ganiza para el próximo do
mingo, día 17, la tradicional 
excursión anual al Montdar. 

Dicha excursión este año 
tendré de extraordinario la 
entrega en aquella cima del 
Trofeo del Centro, Premio a la 
Constancia excursionista 1953, 
sirviéndose a continuación y a 
todos los concurrentes el Vino 
de Hqnor del IV Aniversario. 

Hacemos votos para que el 
Centro Excursionista Montdar 
siga con éxito en su labor y 
que su Esbart Dansaire conti
núe manteniendo la tradición 
de nuestras danzas folklóricas 
con igual aplauso, como has
ta ahora. 


